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INDICADORES REPORTADOS EN LA SEMANA DEL 14 AL 18 DE ABRIL DE 2014 

ECONOMÍA NACIONAL 

El  Instituto Nacional de Estadística y Geografía  (INEGI) dio a conocer  los  resultados del  Indicador Mensual del 
Consumo Privado  en  el Mercado  Interior  (IMCPMI) para  enero de 2014,  el  cual mide  el  comportamiento del   
gasto realizado por  los hogares en bienes y servicios de consumo. Se destaca que el consumo privado creció a 
menor ritmo en el inicio de año: 0.74 por ciento, sin embargo presenta su décimo mes de aumentos consecuti‐
vos. 
 
Adicionalmente, el INEGI reportó que, en el primer mes de 2014, el número de establecimientos  inscritos en el  
Programa de  la  Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación (IMMEX) se ubicó en 6 mil 
189,  reduciéndose en 0.9 por ciento con  relación a enero de 2013 pero mayor en 14 unidades  respecto a  las   
reportadas en diciembre pasado. Por su parte, el personal ocupado se incrementó 5.9 por ciento anual, sumando 
2 millones 413 mil 940 personas. 
 
Finalmente, para marzo de 2014, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) notificó una creación de 99 mil 
977 empleos permanentes y eventuales urbanos, para acumular un total de 16 millones 577 mil 136 cotizantes.    
La tasa de crecimiento anual del total de asegurados no agrícolas fue de 3.02 por ciento, siendo mayor en 0.32 
puntos porcentuales respecto al mes anterior. En contraste,  los datos de  la Encuesta Nacional de Ocupación y 
Empleo (ENOE) del INEGI para el tercer mes del año, revelaron que  la tasa de desocupación desestacionalizada 
registró un deterioro al aumentar 0.44 puntos porcentuales, alcanzando una cifra de 5.25 por ciento de la Pobla‐
ción Económicamente Activa. 

Página         

3  Consumo Privado 
Pierde dinamismo el consumo priva‐
do al inicio del presente año. 

Consumo  privado:  +0.74%  anual, 
ene.  2014  (+3.41%  anual,  ene. 
2013). 

 

3  Establecimientos IMMEX  Repunta el empleo en la maquila. 
Personal  ocupado:  +5.9%  anual, 
ene.  2014    (+5.5%  anual,  ene. 
2013). 

 

4  Empleo 
Crece el empleo  formal en marzo a 
una  tasa más  elevada,  no  obstante 
aumenta la tasa de desocupación. 

Crecimiento  anual  del  empleo 
formal:  +3.02%  anual, mar.  2014 
(+2.71% anual, feb. 2014). 
T a s a   d e   d e s e m p l e o                    
desestacionalizada:  5.25%  mar. 
2014 (4.81% feb. 2014).  
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ECONOMÍA INTERNACIONAL 

En los Estados Unidos, The Conference Board presentó los indicadores compuestos de la economía, manifestándo‐
se un mejor desempeño para marzo en comparación con meses anteriores. De esta forma, el indicador adelanta‐
do, el coincidente y el rezagado se incrementaron durante el mes en 0.8 por ciento, 0.2 por ciento y 0.6 por ciento, 
respectivamente, para  colocarse en 100.9 puntos, 108.3 puntos y 123.0 puntos, en ese orden. Al  contrario, en 
marzo, la producción industrial aumentó sólo 0.7 por ciento, mientras que en febrero avanzó 1.2 por ciento. A su 
interior,  la producción manufacturera creció 0.5 por ciento, el suministro de servicios públicos 1.0 por ciento,  la 
minería 1.5 por ciento y  la construcción 0.2 por ciento. Con ello,  la utilización de  la capacidad  instalada pasó de 
78.8 a 79.2 por ciento. 
 
Por su parte, en el tercer mes del año, con cifras desestacionalizadas,  la emisión de permisos de construcción se 
ubicó en 990 mil, cayendo 2.4 por ciento con relación a febrero. En lo que se refiere a los inicios en la construcción 
de vivienda, estos  se  situaron en 946 mil, un aumento mensual de 2.8 por ciento  . Adicionalmente, durante  la   
semana que terminó el 12 de abril, el dato desestacionalizado de las solicitudes iniciales del seguro de desempleo 
fue de 304 mil, un incremento de 2 mil respecto a lo observado la semana previa, 302 mil solicitudes. 
 
Finalmente, para la semana de estudio, se tuvo un saldo positivo en los mercados bursátiles, pese al escalamiento 
en las tensiones geopolíticas en Ucrania, ya que Citigroup reportó mejores resultados trimestrales que los anticipa‐
dos y la Reserva Federal declaró que se mantendrían bajas las tasas de interés. Así, el Dow Jones aumentó 2.38 por 
ciento respecto del cierre de  la semana previa y, en México, el  Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) de  la Bolsa 
Mexicana de Valores (BMV) reportó un incremento semanal de 1.26 por ciento. En el mercado de hidrocarburos, 
que concluyó operaciones el  jueves 17 de abril, el balance  también  fue positivo producto de  factores  como:  la  
mayor demanda de hidrocarburos por  la menor aversión al riesgo y  la debilidad que mostró el dólar dentro del 
mercado  internacional de divisas. De esta manera,  la mezcla mexicana de exportación  registró una ganancia de 
1.39 por ciento con  relación al viernes de  la semana anterior, al  terminar  la sesión del  jueves con un precio de 
97.03 dólares por barril (dpb). 

Página       

5  ESTADOS UNIDOS       

5  Indicadores Compuestos  Desempeño favorable de los indicadores. 
Indicador  adelantado:  0.8%      
mensual, mar. 2014 (0.5% mensual, 
feb. 2014). 

 

6  Producción Industrial 
Resultado positivo pese a menor ritmo 
en el primer trimestre del año. 

Producción:  4.4%  anualizado,  ene‐
mar.  2014  (4.8%  anualizado,  ene‐
mar. 2013). 

 

7  Permisos de Construcción  Cae la emisión de permisos en marzo. 
Permisos:  990  mil,  mar.  2014 
(1.014 millones, feb. 2014). 

 

7 
MERCADOS  BURSÁTILES         
INTERNACIONALES 

Alentadores  reportes  trimestrales  de 
compañías globales impulsan índices. 

IPC:  +1.26%  semanal,  18  de  abr. 
2014  (Dow  Jones:  +2.38%           
semanal, 18 de abr. 2014). 

 

8 
PRECIOS  INTERNACIONALES 
DEL PETRÓLEO  

Aumentan  los  precios  internacionales 
del petróleo. 

Mezcla mexicana: +1.33 dpb, 97.03 
dpb, 17 de abr. 2014 (95.70 dpb, 11 
de abr. 2014).  

 

7  Empleo 
Se mantienen  bajos  los  niveles  de  las 
solicitudes  iniciales  del  seguro  de    
desempleo. 

Solicitudes de desempleo: 304 mil, 
12 de abr. 2014 (302 mil, 5 de abr. 
2014). 
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ECONOMÍA NACIONAL 
 

Consumo Privado 
 
Los  resultados  del  Indicador  Mensual  del  Consumo      
Privado en el Mercado  Interior (IMCPMI), el cual mide el 
comportamiento  del  gasto  realizado  por  los  hogares   
residentes  del  país  en  bienes  y  servicios  de  consumo 
(tanto de origen nacional como  importado) y del cual se 
excluye la compra de vivienda u objetos valiosos, dados a 
conocer por el  INEGI, muestran que el consumo privado 
desaceleró su  ritmo de crecimiento al pasar de una  tasa 
anual  de  3.41  por  ciento  en  enero  de  2013  a  0.74  por 
ciento en el mismo mes de 2014; no obstante, presentó 
su décimo mes de aumentos consecutivos.  
 
Lo  anterior  se  derivó  del  deterioro  de  su  componente 
importado,  que  transitó  de  un  aumento  de  7.52  por   
ciento a una caída de 1.72 por ciento, a consecuencia de 
la menor  adquisición  de máquinas  y material  eléctrico;  
vehículos  terrestres  y  sus  partes;  preparaciones  de      
cereales  o  leche;  papel,  cartón  y  sus  manufacturas;      
aparatos  de  relojería  y  sus  partes;  preparaciones          
alimenticias diversas; hortalizas, plantas, raíces y tubércu‐
los; y frutas y frutos comestibles, principalmente. 
 
Mientras que el consumo nacional aminoró su dinamismo 
al ir de un aumento de 3.01 por ciento a 0.99 por ciento. 
Al interior, sus elementos tuvieron la misma tendencia, el 
consumo de bienes nacionales pasó de una ampliación de 
2.20  a  1.04  por  ciento,  procedente  del  desempeño  que 
registraron  las  adquisiciones  de  cerveza;  preparaciones 
farmacéuticas;  motores  de  gasolina  y  sus  partes  para 
vehículos  automotrices;  petroquímicos  básicos  de  gas 
natural y de petróleo refinado; productos de ganado, aves 
y  otros  animales  comestibles;  cosméticos,  perfumes  y 
otras  preparaciones  de  tocador;  tortillas  de  maíz  y       
molienda de nixtamal. 
 
Por  su parte, el  consumo de  servicios  fue de una eleva‐
ción de 3.82 a 0.94 por ciento, producto de  la evolución 
que mostraron  los  gastos de  alquiler  sin  intermediación 
de viviendas no amuebladas; banca múltiple; hoteles con 
otros  servicios  integrados;  transmisión de programas de       
televisión;  transporte  aéreo  regular;  inmobiliarias  y     
corredores  de  bienes  raíces;  escuelas  de  educación     
superior del sector privado; entre otros.  
 
Con  cifras  desestacionalizadas,  el  IMCPMI  inició  el  año 
repuntando al aumentar 0.46 por ciento, su segundo mes 
de  incremento  consecutivo  (en  diciembre  de  2013  se 
elevó 0.36 por ciento). El expendio realizado en bienes y 

servicios  nacionales  se  dinamizó  al  aumentar  0.47  por 
ciento en enero de 2014 (0.25% al cierre de 2013), a con‐
secuencia del aumento en  la demanda de bienes que se 
elevó 1.04 por ciento, pues los servicios cayeron 0.06 por 
ciento.  
 
Por último, el gasto en bienes importados se deterioró al 
caer  2.09  por  ciento  en  el  primer mes  de  2014,  lo  que 
contrasta con el aumento de 0.29 por ciento que registró 
en el último mes del año pasado.  
 

 
 

Establecimientos IMMEX 
 
El  INEGI  informó  la  estadística  sobre  establecimientos 
inscritos  al  Programa  de  la  Industria  Manufacturera,    
Maquiladora  y  de  Servicios  de  Exportación  (IMMEX)  al 
primer mes del año, destacando que el número de esta‐
blecimientos adscritos alcanzó un total de 6 mil 189, cifra 
inferior  en  0.9  por  ciento  a  la  reportada  en  enero  de 
2013, pese a que fue mayor en 14 unidades respecto a las 
reportadas en diciembre. 
 
El personal ocupado  se  incrementó 5.9 por  ciento anual 
en enero, para contabilizar un total de 2 millones 413 mil 
940 personas. Esta cifra representó un aumento de 23 mil 
997 empleos en  la  industria maquiladora con  relación al 
mes  previo.  De  este  total,  7  mil  550  personas  se           
contrataron en el sector manufacturero, esto es, el 88 por 
ciento, en tanto que el restante 12 por ciento se empleó 
en establecimientos no manufactureros, es decir, 16 mil 
447 trabajadores. 
 
A  nivel  estatal,  las  entidades  que  generaron  un mayor   
número  de  empleos  respecto  al  año  anterior  fueron:   
Durango (21.9%), Querétaro (17.9%), Guanajuato (13.1%), 
Aguascalientes (10.8%), Jalisco (8.6%), Coahuila y San Luis 
Potosí (8.2%, cada una) y Sonora (6.7%). 
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Con relación a las remuneraciones medias reales pagadas, 
éstas promediaron 11 mil 266 pesos, cifra menor en 1.4 
por ciento a  la de enero de hace un año. El promedio en 
los  establecimientos manufactureros  fue  de  11 mil  670 
pesos,  inferior en 2.2 por ciento a  la del mismo mes del 
año  pasado;  en  tanto  que  en  los  no  manufactureros    
promediaron 8 mil 74 pesos,  superior en 6.5 por  ciento 
anual. 
 
Respecto a los ingresos generados por las empresas, éstos 
se  ubicaron  en  280 mil  961 millones  de  pesos, monto  
inferior  en  11.9  por  ciento  a  los  ingresos  captados  en  
diciembre. De  ese  total,  59.1 por  ciento  correspondió  a 
ingresos  provenientes  del mercado  extranjero  y  el  40.9 
por  ciento  restante  lo  aportó  el  mercado  nacional. 
Además, del  total de  los  ingresos,  el  94.7 por  ciento  se 
generó  en  las  actividades  manufactureras  y  el  5.3  por 
ciento en las no manufactureras. 
 
Los  resultados  al  primer  mes  de  2014  continuaron      
mostrando un avance moderado en lo a que al número de 
establecimientos se refiere, mientras que la evolución del 
personal  ocupado  permanece  prácticamente  constante 
en una comparación anual. Así, si se consideran los resul‐
tados  de  la  producción  industrial  estadounidense  en  el 
primer  trimestre  del  año  (favorables  pero  aún  arrojan 
cifras modestas de crecimiento), es posible esperar que la 
maquila manufacturera mexicana mantenga  una  evolu‐
ción similar a la de este reporte mensual en los próximos 
meses. 
 

 
 

Empleo 
 
Para  marzo  de  2014,  el  IMSS  dio  a  conocer  que  se        
generaron 99 mil 977 empleos permanentes y eventuales 
urbanos,1 para acumular un total de 16 millones 577 mil 
136 cotizantes. De  los empleos  formales reportados, por 
tipo  de  afiliación,  71  mil  436  fueron  empleos                 
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Fuente: Elaborado por el CEFP con datos del INEGI.

Número de 
Establecimientos PersonalOcupado 

var % anual

permanentes  (71.5%)  y  28  mil  541  fueron  eventuales  
urbanos (28.5%).  
 
En el tercer mes del presente año se crearon 66 mil 201 
nuevas plazas más que en marzo de 2013, es decir, casi el 
triple de empleos formales en relación al mismo mes del 
año anterior. 
 
En  términos  anuales,  el  crecimiento  del  total  de           
asegurados  permanentes  y  eventuales  urbanos  (TPEU) 
pasó de 585 mil 710 puestos de trabajo en marzo de 2013 
a 486 mil 281 en el mismo mes de 2014, 99 mil 429 plazas 
menos  o  una  caída  de  17  por  ciento. No  obstante,  con 
relación  al  primer  trimestre  de  2014,  se  incrementó  el 
TPEU  en  221 mil  585  plazas,  32 mil  562 más  que  en  el 
mismo periodo de 2013, revirtiendo la tendencia observa‐
da en los últimos cinco trimestres. 
 
La  tasa  de  crecimiento  anual  del  TPEU  fue  de  3.02  por 
ciento en marzo, siendo mayor en 0.32 puntos porcentua‐
les (pp) respecto al mes anterior y menor en 0.76 pp con 
relación  a marzo  del  año  previo;  así,  se  tiene  la mayor 
tasa de crecimiento desde agosto de 2013, advirtiendo el 
inicio de una posible fase expansiva en el empleo formal. 
 

 
 
Cabe destacar que el sector Comercio y de Servicios para 
empresas, personas y hogar,  todavía muestran un pobre 
desempeño.  En  términos  anuales,  en marzo,  la  genera‐
ción de trabajo formal en el Comercio se ubicó en 77 mil 
090 nuevas plazas, reduciéndose en 80 mil 540 empleos.  
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Permanentes

Eventuales Urbanos

Fuente: Elaborado por el CEFP con datos del IMSS.

2011 2012 2013 2014

1 A partir de 2013, el IMSS ha incluido a los trabajadores eventuales del 
campo  en  su  reporte de  generación de  empleo. No  obstante,  al  igual 
que  en  la  práctica  internacional,  donde  los  reportes  de  empleo  no   
incluyen  los  empleos  agrícolas,  en  el  presente  análisis  también  se    
excluyen; los empleos del campo responden más a una dinámica cíclica, 
por lo que es más informativo para la coyuntura económica monitorear 
el empleo urbano. 
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En el sector de Servicios para empresas, personas y hogar 
se  crearon  78 mil  032  puestos  de  trabajo,  76 mil  413   
menos que en marzo de 2013.  
 
Es importante precisar el repunte que tuvo el sector de la 
Construcción, que en el tercer mes de 2014 generó 73 mil 
748 plazas anuales, 60 mil 300 trabajadores más que en el 
mismo mes del año anterior. Hay que  recordar que este 
sector fue el que explicó en mayor medida la desacelera‐
ción del empleo total durante 2013. 
 
Para  el mercado  laboral  en  su  conjunto,  el  INEGI  dio  a    
conocer  la  Encuesta  Nacional  de  Ocupación  y  Empleo 
para el tercer mes de 2014 (cifras mensuales de la ENOE). 
En marzo,  la  tasa de desocupación nacional  se ubicó en 
4.80 por ciento, lo que equivale a un aumento de 0.29 pp 
respecto a lo observado un año antes (4.51% en marzo de 
2013). En términos absolutos, la desocupación se situó en 
2  millones  526  mil  368  personas,  para  un  incremento 
anual de 150 mil 446.  
 
La  tasa de desocupación urbana creció 0.36 pp con rela‐
ción a marzo de 2013, ubicándose en 5.60 por ciento de la 
Población  Económicamente  Activa  (PEA).  Con  cifras  de‐
sestacionalizadas,  se  tiene que  la  tasa de desocupación, 
en marzo, registró 0.44 pp más que en el mes previo, para 
alcanzar una tasa de 5.25 por ciento de la PEA. 
 

 
 
El aumento en  los niveles de desocupación en marzo, se 
debe a que a  la vez que  se elevó  la  tasa de crecimiento 
del empleo formal, se dio un incremento de la PEA: pasó 
de 57.83 por ciento en marzo de 2013 a 58.81 por ciento 
en el mismo mes de 2014, mayor en 0.98 pp. Es decir, en 
el tercer mes de 2014, 865 mil 414 personas entraron al 
mercado laboral. 
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Fuente: Elaborado por el CEFP con datos del INEGI. 

En marzo, el desempeño de la tasa de informalidad labo‐
ral (medición ampliada de la informalidad con perspectiva 
laboral, que se refiere a todo trabajo que se esté realizan‐
do sin contar con el amparo del marco  legal o  institucio‐
nal)  reportó  un  aumento  de  0.39  pp  con  respecto  al    
mismo mes del  año previo,  lo que  significa 197 mil 454 
trabajadores más.  
 
Por  su parte,  la  tasa de  subocupación, porcentaje de  la      
población ocupada que tiene la necesidad y disponibilidad 
de ofertar más tiempo de trabajo de lo que su ocupación 
actual  le  permite,  se  ubicó  en  8.35  por  ciento  de  la      
población  ocupada,  una  subida  anual  de  0.56  puntos   
porcentuales. 
 
En  suma,  en marzo  de  2014  el  empleo  formal  elevó  su 
crecimiento moderadamente; sin embargo, esto no se vio 
reflejado en el desempeño de la tasa de desocupación ni 
en  la  informalidad,  al  ser  acompañado por un  aumento 
significativo de la PEA. 
 

ECONOMÍA INTERNACIONAL 
 

ESTADOS UNIDOS 
 

Indicadores Compuestos2 
 
Los  indicadores  compuestos  de  la  economía                  
estadounidense, que da a conocer The Conference Board, 
mostraron  en  marzo  un  mejor  desempeño  respecto  a 
meses anteriores. De ese modo, el  indicador adelantado   
‐que permite prever el comportamiento de  la economía‐ 
se  ubicó  en  100.9  puntos,  lo  cual  equivalió  a  un             
incremento  de  0.8  por  ciento  respecto  a  febrero,  su    
tercer mes consecutivo con incremento. 
 
Por  su  parte,  el  indicador  coincidente  ‐que  mide  las     
condiciones  actuales  de  la  economía‐  aumentó  0.2  por 
ciento  en  marzo,  para  colocarse  en  108.3  puntos.  En   
tanto  que,  el  indicador  rezagado  ‐que  muestra  el        
comportamiento de variables con un desfase respecto al 
ciclo de  referencia‐  registró 123.0 puntos,  creciendo 0.6 
por ciento respecto al mes previo. 
 
 

2  Como  se  ha  mencionado  en  boletines  anteriores,  los  indicadores   
compuestos  se  refieren  al  conjunto  de  variables  de  los  diversos        
mercados de un país, como el productivo, financiero y laboral, los cuales 
permiten  observar  anticipadamente  la  tendencia  probable  de  la       
evolución  de  la  economía.  Éstos  se  clasifican  en  adelantados,            
coincidentes o rezagados de acuerdo con las respectivas fechas del ciclo 
al que hacen referencia. 
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La  lectura  conjunta  de  los  indicadores  es  más  que        
positiva,  si  bien  la  economía  dio una  pausa  a  causa  del 
invierno, ciertamente vuelve a ganar impulso.  
 
Los principales avances se observaron en  los  indicadores 
del mercado  laboral y  las  tasas de  interés, a pesar de  la     
contribución negativa en los permisos de construcción; y, 
por primera vez desde hace varios meses, las perspectivas 
de los consumidores son más favorables.  
 
Hacia adelante, habrá que esperar que  las mejoras en el     
mercado  de  trabajo  se  puedan  sostener,  ya  que  ello    
permitiría un desempeño económico más fuerte. 
 

 
 

Producción Industrial 
 
La  producción  industrial  en  marzo  aumentó  0.7  por    
ciento,  después  de  haber  avanzado  1.2  por  ciento  en  
febrero. Con base en  las  cifras  revisadas, el  crecimiento 
observado  en  el  segundo mes  fue mayor  al  reportado 
previamente  debido  a  la  mayor  fortaleza  en  bienes      
manufacturados de uso duradero y a la minería.  
 
Las  cifras  a marzo mostraron  resultados menos  dinámi‐
cos: la producción manufacturera creció 0.5 por ciento, el 
suministro de servicios públicos 1.0 por ciento, la minería 
1.5 por ciento y la construcción 0.2 por ciento. Con ello, la 
utilización de  la capacidad  instalada pasó de 78.8 a 79.2 
por ciento. 
 
Por tipo de bien, la fabricación de productos de consumo 
subió  0.7  por  ciento  en marzo,  y  4.5  por  ciento  en  el    
primer trimestre. El índice de bienes duraderos y el de no 
duraderos  (no energéticos)  se expandieron alrededor de 
0.25  por  ciento  cada  uno; mientras  que  los  productos 
energéticos aumentaron 2.5 por ciento. 
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Adelantado Coincidente Rezagado

Indicadores Compuestos de la Economía, 2012 ‐ 2014/marzo
(índices, 2004=100)

Fuente:  Elaborado por el CEFP con datos de The Conference Board. 

A tasa anual,  la  industria total creció 3.8 por ciento, cifra 
ligeramente mayor al 3.6 por ciento observado en marzo 
de  2013.  Se  destaca  el  resultado  de  la minería  que  re‐
gistró un incremento de 7.9 por ciento, seguido del creci‐
miento de 4.4 por ciento en  los  suministros de  servicios 
públicos; en tanto que la construcción y las manufacturas 
se expandieron 2.9 y 2.8 por ciento, respectivamente. 
 

 
 
Los resultados al primer trimestre del año muestran una 
expansión de  la producción  industrial de 4.4 por  ciento, 
cifra menor a la del último periodo de 2013; no obstante, 
mantiene una tendencia positiva. Por sector de actividad, 
sobresale  el  crecimiento  de  los  suministros  de  servicios 
públicos  (17.9%)  y  la  minería  (9.5%),  mientras  que  las 
manufacturas  subieron  1.7  por  ciento  y  la  construcción 
1.2 por ciento. 
 
De  los  cuatro  sectores,  las manufacturas muestran  aún 
cierta debilidad, pues  registraron  la menor  tasa mensual 
de  crecimiento  (0.5%),  después  de  que  en  febrero       
aumentaron 1.4 por ciento, y un menor ritmo a tasa anual 
durante  el  primer  trimestre.  Ello  se  explica  por  los       
estragos  ocasionados  por  las  condiciones  climatológicas 
en los primeros meses del año y a la demanda global aún 
endeble.
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Producción Industrial, 2007 ‐ 2014/marzo
(variación % anual y mensual)
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Total Manufacturas
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Permisos de Construcción 
 
De acuerdo con el Departamento de Vivienda y          De‐
sarrollo Urbano estadounidense,  la emisión de               per‐
misos de construcción en marzo de 2014 se ubicó, según 
cifras  desestacionalizadas,  en  990 mil,  esto  es,  2.4  por 
ciento por debajo de  lo ocurrido en febrero (1.014 millo‐
nes), pero 11.2 por ciento superior a  lo observado en el 
mismo mes de 2013 (890 mil). 
 
En  lo  que  se  refiere  a  los  inicios  en  la  construcción  de  
vivienda, éstos  se  situaron en 946 mil, es decir, 2.8 por 
ciento por encima de  lo reportado en el mes previo (920 
mil), pero 5.9 por ciento inferior a lo que se registró en el 
tercer mes de 2013 (1.005 millones). 
 
El  consenso  del  mercado  anticipaba  1.010  millones  de 
permisos y 965 mil inicios de construcción, por lo que en 
los  dos  casos,  el  reporte  quedó  por  debajo  de  las          
expectativas;  no  obstante,  dado  que  se  observó  cierta 
mejoría  en  los  componentes  unifamiliares  de  ambos   
indicadores,  los  especialistas  no  se  mostraron               
decepcionados. 

Empleo 
 
Las  solicitudes  iniciales  de  desempleo  reflejan  los         
despidos semanales y por lo general se reducen antes de 
que se acelere el crecimiento del empleo. Para la semana 
que  finalizó  el  12  de  abril,  con  datos  ajustados              
estacionalmente,  la  cifra  adelantada  de  solicitudes      
iniciales del seguro de desempleo se ubicó en 304 mil, lo 
anterior representa un incremento de 2 mil respecto a lo 
observado  la  semana  previa,  302  mil  solicitudes  (cifra 
revisada arriba en 2 mil).  
 
El monto de  solicitudes  registrado estuvo por debajo de 
lo pronosticado por 47 economistas encuestados por Blo‐

omberg, que proyectaban una mediana de 315 mil peti‐
ciones  del  seguro  de  desempleo,  las  estimaciones  de  la 
encuesta oscilaron entre 295 mil y 328 mil. 
 
El  promedio  móvil  de  cuatro  semanas  es  una  medida  
menos volátil que  las cifras semanales, y es considerado 
un mejor indicador de la evolución de las solicitudes; éste 
se  ubicó  en  312 mil  solicitudes,  siendo menor  en  4 mil 
750 respecto a  la cifra revisada de  la semana anterior (el 
más bajo nivel para este promedio desde el 6 de octubre 
de 2007, cuando se reportaron 302 mil solicitudes). 
 
Para  la semana que terminó el 29 de marzo, última cifra 
disponible,  el  número  total  de  personas  solicitando     
beneficios en alguno de los programas de desempleo fue 
de 3 millones 007 mil 392, un decremento de 155 mil 971 
respecto a la semana anterior. Asimismo, en relación a la 
misma semana de 2013 disminuyeron significativamente, 
ubicándose en 5 millones 146 mil 499 personas en este 
periodo. 
 
Adicionalmente,  si  una  persona  continúa  desempleada 
después  de  las  53  semanas  posibles  del  seguro  de        
desempleo,  el  gobierno  federal  otorga  los  llamados     
Extended  Benefits  por  13  semanas  adicionales.  En  este 
caso, al 22 de marzo, la cifra ascendió a 105 personas que 
tuvieron el apoyo, mayor en 58 con relación a  la semana 
anterior,  mientras  que  un  año  atrás  totalizaron  465        
personas. 
 
En  suma,  el  número  de  estadounidenses  que  solicitó  el 
seguro  de  desempleo  se  encuentra  en  los  niveles más 
bajos  en  7  años,  mientras  que  la  confianza  de  los         
consumidores ha mejorado, agregando señales de que  la 
expansión  económica  de  los  Estados  Unidos  se  está     
ampliando,  desprendiéndose  de  un  invierno                  
inusualmente duro. 
 

MERCADOS BURSÁTILES INTERNACIONALES 
 
Durante la semana de análisis, los mercados bursátiles de 
nuestra muestra observaron resultados mixtos. Entre  los 
hechos  que  presionaron  los  índices  a  la  baja  destacó  el 
escalamiento  en  las  tensiones  geopolíticas  en  Ucrania, 
donde  incluso  se  habló  de  que  se  presentaron  algunos 
enfrentamientos armados. 
 
Por otro  lado, entre  las noticias que dieron  impulso a  los 
mercados,  se  encontró  que  Citigroup  reportó  mejores 
resultados trimestrales que los anticipados, lo que redujo 
el nerviosismo que produjeron  los datos de  JPMorgan  la 
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semana  anterior.  Otras  compañías  que  destacaron  por 
sus resultados trimestrales fueron Coca‐Cola y Johnson & 
Johnson. 
 
Además,  se  reveló  que  el  crecimiento  de  la  economía  
china, durante  el primer    trimestre de 2014,  fue de 7.4 
por  ciento  (ligeramente  superior  al  7.3%  pronosticado). 
Asimismo, la presidente de la Reserva Federal estadouni‐
dense  (FED),  Janet  Yellen,  declaró  que  se mantendrían 
bajas las tasas de interés por el tiempo que fuera necesa‐
rio y en el Beige Book se reportó que la economía de Esta‐
dos Unidos se encontraba en expansión en 10 de sus 12 
distritos,  sobresaliendo  el  crecimiento  de  la  producción 
industrial. 
 
En ese contexto, el Dow  Jones aumentó 2.38 por ciento 
respecto del cierre de la semana previa, aunque en lo que 
va de 2014 mantiene una pérdida de 1.01 por ciento. En 
México,  el  Índice  de  Precios  y  Cotizaciones  (IPC)  de  la  
Bolsa Mexicana de Valores (BMV) reportó un incremento 
semanal de 1.26 por ciento, no obstante, en lo que va del 
año cae 4.30 por ciento. 
 

 
 

PRECIOS INTERNACIONALES DEL PETRÓLEO 
 
En  la  semana que  concluyó operaciones el  jueves 17 de 
abril  de  2014,  el  mercado  petrolero  terminó  con  un     
balance  positivo,  tras  el  avance  generalizado  que        
mostraron  los principales mercados bursátiles,  la mayor 

Semanal  Acumulada 2014

España IBEX 0.85 3.79

Argentina Merval  ‐0.29 19.64

Brasil  IBovespa 0.47 1.17

Inglaterra FTSE 100 0.97 ‐1.83

Japón Nikkei 225 3.98 ‐10.90

Francia CAC 40 1.51 3.16

Estados Unidos Dow Jones 2.38 ‐1.01

México IPC 1.26 ‐4.30

Alemania DAX‐30 1.01 ‐1.49

Fuente: Elaborado por el  CEFP con datos  de  Infosel  Financiero.

Índices Bursátiles al 18 de abril de 2014

Variación porcentual 
País Índice

demanda  de  hidrocarburos  por  la  menor  aversión  al    
riesgo por parte de  los  inversionistas  y  la debilidad que 
mostró  el  dólar  dentro  del  mercado  internacional  de   
divisas,  principalmente  frente  al  yen  japonés,  la  libra      
esterlina y el euro. 
 
El  conjunto de estos hechos hicieron que el West Texas 
Intermediate  (WTI)  terminara  la  jornada  del  jueves  en 
104.30 dólares por barril (dpb), lo que implicó una ganan‐
cia  de  0.54  por  ciento  respecto  al  viernes  previo.  En  el 
mismo  contexto,  el  precio  del  crudo  del Mar  del Norte 
(BRENT) ascendió hasta los 109.53 dpb, un incremento de 
2.05 por  ciento  respecto  al  viernes  11 de  abril. De  esta 
forma, el precio del barril de este petróleo se ubicó 5.23 
dpb por arriba del WTI estadounidense. 
 
Por su parte,  la mezcla mexicana de exportación registró 
una ganancia semanal de 1.39 por ciento, al  terminar  la 
sesión del jueves con un precio de 97.03 dpb. Con ello, el 
diferencial  entre  el precio observado  el  17 de  abril  y  el 
valor considerado en  la Ley de  Ingresos de  la Federación  
(LIF) para el ejercicio  fiscal de 2014  (85.00 dpb) se ubicó 
en 12.03 dpb. Esta tendencia hizo que el precio promedio 
del mes se situara 10.08 dpb por arriba del precio de LIF; 
en tanto que el promedio para lo que va del año terminó 
en  7.97  dpb  por  arriba  del  previsto  originalmente.  Por 
ende, se mantiene un escenario  favorable para  la recau‐
dación de ingresos por exportación de petróleo. 
 
Adicionalmente,  la  volatilidad  con  tendencia  al  alza que 
mostraron  los mercados  internacionales provocaron que 
los futuros de petróleo tuvieran un comportamiento posi‐
tivo. Con ello, el  jueves 17 de  abril,  los  futuros del WTI 
para entrega en mayo de 2014 se ubicaron en 104.30 dpb 
para un incremento semanal de 0.68 por ciento; en cuan‐
to al valor del BRENT, éste  finalizó  la  jornada del  jueves 
en  109.53  dpb,  para  una  ganancia  de  1.44  por  ciento   
respecto al viernes 11 de abril. 
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Para mayor información consulte la página 

www.cefp.gob.mx 
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Precios Diarios del Petróleo de Referencia en los Mercados Internacionales del 17 de abril de 2013 al 17 

de abril de 2014
(dólares por barril)

BRENT WTI Mezcla Mezicana Observada Precio Fiscal de la Mezcla, Ley de Ingresos 2013 a 2014
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Fuente: Elaborado por el CEFP con datos de la Secretaría de Energía y Reuters.


