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ECONOMÍA NACIONAL 

De  la  información  sobre el  Indicador Mensual del Consumo Privado en el Mercado  Interior  (IMCPMI), dada a  
conocer  por  el  Instituto  Nacional  de  Estadística  y  Geografía  (INEGI),  se  destaca  que  el  consumo  privado  se       
desaceleró al pasar de un incremento anual de 2.01 por ciento en febrero de 2013 a un alza de 1.32 por ciento en 
el mismo mes de 2014;  sin embargo, presenta once meses de  crecimientos  consecutivos. Por el  contario,  los  
resultados del  reporte de  la Asociación Nacional  de  Tiendas  de Autoservicio  y Departamentales  (ANTAD), de 
abril, mostraron que las ventas en comercios afiliados con más de un año de operación (sin incluir nuevas tien‐
das) registraron un decremento, en términos reales, de 1.06 por ciento anual. 
 
Por  otra  parte,  en marzo,  la  producción  industrial  tuvo  un  aumento  real  de  3.4  por  ciento  anual,  el mayor        
incremento  desde  julio  de  2012.  Adicionalmente,  para  febrero,  el  INEGI  destacó  que  el  número  de                    
establecimientos  inscritos  en  el  Programa  de  la  Industria  Manufacturera,  Maquiladora  y  de  Servicios  de           
Exportación  (IMMEX) alcanzó un  total de 6 mil 192,  inferior en 0.5 por  ciento a  las  reportadas un año antes; 
mientras que el personal ocupado se  incrementó 6.1 por ciento anual, para contabilizar un total de 2 millones 
434 mil 988 personas. 
 
Finalmente, para abril de 2014, el  Instituto Mexicano del Seguro Social  (IMSS) dio a conocer que, en  términos 
anuales, el crecimiento de los empleos permanentes y eventuales urbanos fue de 477 mil 38 puestos de trabajo. 
Lo anterior se traduce en una tasa de crecimiento anual del empleo formal de 2.95 por ciento, menor en 1.10 
puntos porcentuales con relación al mismo mes del año previo. Por su parte, El INEGI dio a conocer los resultados 
de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) para el primer trimestre de 2014, donde sobresale que, 
respecto al primer trimestre de 2013, la PEA aumentó en 728 mil 735 personas, la ocupación se incrementó en 
740 mil 847; y  la desocupación, por  lo  tanto,  se  redujo en 12 mil 112. Así,  la  tasa de desocupación  se ubicó,     
durante los tres primeros meses del año, en promedio, en 4.80 por ciento con relación a la PEA. 
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3  Consumo Privado 
Continúa  aumentando  el  consumo 
privado, aunque a menor ritmo. 

Consumo  privado:  +1.32%  anual, 
feb.  2014  (+2.01%  anual,  feb. 
2013). 

 

3  Ventas de la ANTAD 
Se mantiene  la  caída  en  las  ventas 
de la  ANTAD, pero a menores tasas. 

Índice  general  real:  ‐1.06%,  abr. 
2014 (‐7.50%, abr. 2013). 

 

4  Actividad Industrial 
Avance  favorable  de  la  producción 
industrial a tasa anual. 

Producción:  +3.4%  anual,  mar. 
2014 (‐3.7% anual, mar. 2013). 

 

5  Establecimientos IMMEX 
A u m e n t a   e m p l e o   e n                      
establecimientos maquiladores. 

Personal  ocupado:  +6.1%,  feb. 
2014  (+4.6%, feb. 2013). 

 

5  Empleo IMSS 
Se  desacelera  la  generación  de   
empleo formal. 

Empleo formal: +2.95% anual, abr. 
2014 (+4.05% anual, abr. 2013). 

 

6  ENOE, Enero – Marzo 2014 
Disminuye la tasa de desocupación y 
se  registra  una  mejora  en  la         
informalidad. 

Tasa de desocupación: 4.80%, 1er. 
trim.  2014  (4.89%,  1er.  trim. 
2013). 
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ECONOMÍA INTERNACIONAL  

En  los Estados Unidos, en abril,  la producción  industrial cayó 0.6 por ciento, después de haber avanzado 0.9 por 
ciento en el mes anterior. En contraste, en términos anuales, la industria total creció 3.5 por ciento, cifra mayor al 
2.6 por  ciento observado  en  abril de 2013. Por otra parte,  la  emisión de permisos de  construcción durante  el   
cuarto mes del año se ubicó, con cifras desestacionalizadas, 8.0 por ciento por arriba de  lo reportado en marzo 
pasado. En lo que se refiere a los inicios en la construcción se situaron 13.2 por ciento superior a lo registrado en el 
mes anterior. Asimismo, para la semana que finalizó el 10 de mayo, con datos ajustados estacionalmente, las soli‐
citudes iniciales del seguro de desempleo alcanzaron 297 mil peticiones, representando un decremento de 24 mil 
respecto a lo observado una semana antes. 
 
Por  su  parte,  durante  la  semana  de  estudio,  los mercados  bursátiles  internacionales  presentaron  una menor    
aversión al riesgo, lo que favoreció los flujos de capitales hacia las economías emergentes. No obstante, los resul‐
tados inferiores a los anticipados por los especialistas sobre los reportes de producción industrial china y la persis‐
tencia  del  nerviosismo  por  los  problemas  geopolíticos  en  Ucrania  tuvieron  consecuencias  desfavorables.  En       
Estados Unidos, el Índice Dow Jones reportó una contracción semanal de 0.55 por ciento. En México, el Índice de 
Precios y Cotizaciones (IPC) de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), observó un incremento semanal de 0.62 por 
ciento. 
 
Finalmente, el mercado de hidrocarburos se vio favorecido por  los siguientes tres factores:  la debilidad del dólar 
en el mercado internacional de divisas; la continuación de los conflictos entre Rusia y Ucrania; y, las perspectivas 
de un  incremento en  la demanda mundial de energéticos. Así,  la mezcla mexicana de exportación  registró una  
ganancia semanal de 1.75 por ciento, al finalizar con un precio de 98.00 dólares por barril (dpb). 
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7  ESTADOS UNIDOS       

7  Producción Industrial 
Baja la producción en abril por caída en 
la demanda de electricidad. 

Producción:  ‐0.6%  mensual,  abr. 
2014 (+0.9% mensual, mar. 2014). 

 

7  Permisos de Construcción 
Aumento  en  la  emisión  de  permisos 
durante abril. 

Permisos: 1.08 millones, abr. 2014 
(1.04 millones, abr. 2013). 

 

8  Empleo 
Disminuyen  solicitudes  iniciales  del 
seguro de desempleo. 

Solicitudes  de  desempleo           
semanales:  297  mil,  10  de  may. 
2014 (321 mil, 3 de may. 2014). 

 

8 
MERCADOS  BURSÁTILES         
INTERNACIONALES 

Avanzan  mercados  emergentes  ante 
menor aversión al riesgo. 

IPC:  +0.62%  semanal,  16  de may. 
2014  (Ibovespa:  +1.65%  semanal, 
16 de may. 2014). 

 

9 
PRECIOS  INTERNACIONALES 
DEL PETRÓLEO  

Balance positivo en las cotizaciones del 
mercado petrolero. 

Mezcla mexicana: +1.69 dpb, 98.00 
dpb, 16 de may. 2014 (96.31 dpb, 9 
de may. 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  
continúa creciendo pero a un menor ritmo, al pasar de un 
incremento anual de 2.01 por ciento en febrero de 2013 a 
un alza de 1.32 por ciento en el mismo mes de 2014; no 
obstante,  presentó  su  onceavo  mes  de  aumentos         
consecutivos.  
 
Lo  anterior  se  derivó  del  deterioro  de  su  componente 
importado,  que  transitó  de  un  aumento  de  4.83  por   
ciento a una caída de 0.96 por ciento, a consecuencia de 
la menor adquisición de vehículos terrestres y sus partes; 
máquinas y material eléctrico; frutas y frutos comestibles; 
combustibles minerales  y  sus productos;  instrumentos  y 
aparatos de óptica y médicos; hortalizas, plantas, raíces y 
tubérculos,  y  preparaciones  alimenticias  diversas,      
esencialmente. 
 
Mientras que el consumo nacional disminuyó su dinámica 
al  ir  de  una  ampliación  de  1.74  a  1.54  por  ciento;  a  su 
interior,  sus  elementos  tuvieron movimientos  encontra‐
dos.  
 
Por un  lado, el consumo de bienes nacionales repuntó al 
pasar de una ampliación de 0.40 a 1.73 por ciento, proce‐
dente de  las mayores adquisiciones de carne de ganado, 
aves y otros animales comestibles; petroquímicos básicos 
de gas natural y de petróleo  refinado; productos agríco‐
las; preparaciones  farmacéuticas; motores de  gasolina  y 
sus partes para vehículos automotrices; tortillas de maíz y 
molienda  de  nixtamal;  cosméticos,  perfumes  y  otras   
preparaciones de tocador, principalmente. 
 
Por otro lado, el consumo de servicios perdió fortaleza al 
ir de una elevación de 3.03 a 1.37 por  ciento, producto 
del alza en gastos de alquiler sin intermediación de vivien‐
das  no  amuebladas;  operadores  de  telecomunicaciones 
inalámbricas,  excepto  servicios  de  satélite;  servicios  de 
banca  múltiple;  hoteles  con  otros  servicios  integrados; 
transporte  aéreo  regular;  restaurantes  de  comida  para 
llevar; y transporte de pasajeros en taxis de ruleteo, entre 
otros. 
 

Con  cifras  desestacionalizadas,  el  IMCPMI  mantuvo  su 
dinámica al aumentar 0.64 por  ciento,  su  tercer mes de 
incrementos consecutivos (en enero se elevó 0.63%). 
 
El  expendio  realizado  en  bienes  y  servicios  nacionales 
mejoró al aumentar 0.63 por  ciento en  febrero de 2014 
(0.60% al inicio de 2014), asociado al incremento sosteni‐
do en la demanda de bienes que creció 1.38 por ciento y 
al  fortalecimiento  de  los  servicios  que  se  elevaron  0.36 
por ciento (1.33 y 0.01%, en ese orden, un mes atrás).  
 
El gasto en bienes importados repuntó al transitar de una 
caída de 2.05 por ciento en enero de 2014 a un aumento 
de 1.96 por ciento en el segundo mes del año. 
 

 
 

Ventas de la ANTAD 
 
De acuerdo con información de la Asociación Nacional de 
Tiendas de Autoservicio y Departamentales  (ANTAD), en 
abril, las ventas en comercios afiliados con más de un año 
de  operación  (sin  incluir  nuevas  tiendas)  registró  un    
crecimiento de 2.40 por ciento anual, cifra mayor en 4.80 
puntos porcentuales (pp) respecto al mes previo y en 5.60 
pp  con  relación  a  la  variación  del mismo mes  del  año   
anterior. 
 
Por  su parte,  las ventas en  tiendas  totales  fueron de 91 
mil millones  de  pesos,  siendo  la  cifra mayor,  de  forma 
anual, en 6 mil millones de pesos (contando con un millón 
de metros cuadrados adicionales para 2014). En contras‐
te,  si  las  ventas  se  comparan  por  metro  cuadrado,  se   
observa que en abril las ventas fueron de 3 mil 684 pesos, 
aumentando  sólo  en  98  pesos  por metro  cuadrado  con 
relación al año anterior. 
 
En  términos  reales,  las  ventas  retrocedieron  1.06  por 
ciento  anual, mientras  que  en marzo  de  2014  cayeron 
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5.94  por  ciento.  Por  línea  de mercancía  las  variaciones 
reales anuales fueron las siguientes: Ropa y calzado, 5.41 
por  ciento;  Supermercados  (Abarrotes  y  Perecederos),      
‐2.41  por  ciento;  y  Mercancías  Generales,  ‐0.96  por    
ciento. 
 
Cabe  señalar  que  abril  de  2014  fue  favorecido  por  la   
celebración  de  la  Semana  Santa;  aunque,  las  ventas  se 
han  visto  afectadas  por  los  disminuidos  ingresos  de  los 
trabajadores: la tasa de crecimiento anual del ingreso real 
promedio de los trabajadores al primer trimestre de 2014 
registró una caída de 5.2 por ciento. 
 
En  suma,  la  caída  real  en  las  ventas  de  las  cadenas       
minoristas a mismas tiendas suma la treceava contracción 
consecutiva y  la  tasa de crecimiento  real promedia a 12 
meses una reducción de 4.02 por ciento. 
 

 
 

Actividad Industrial 
 
En  marzo,  la  producción  industrial  se  redujo  0.13  por 
ciento respecto al mes anterior. Por sector económico, la 
minería  disminuyó  0.48  por  ciento  y  las  industrias        
manufactureras  ‐0.34  por  ciento;  mientras  que  la         
electricidad, suministro de agua y de gas avanzó 0.26 por 
ciento y la construcción en 0.05 por ciento.  
 
En  su  comparación  anual,  la  producción  industrial        
aumentó  3.4  por  ciento  en  términos  reales,  el  mayor  
incremento desde julio de 2012 (3.5%). Por sector econó‐
mico, las manufacturas crecieron 6.8 por ciento; la energ‐
ía eléctrica, suministro de agua y gas 4.1 por ciento y  la 
minería 0.6 por ciento; en tanto que la construcción con‐
tinuó en cifras negativas con una contracción de 1.4 por 
ciento. 
 

‐6.0

‐5.0

‐4.0

‐3.0

‐2.0

‐1.0

0.0

1.0

2.0

3.0

e
n
e
‐0
9

ab
r‐
09

ju
l‐
09

o
ct
‐0
9

e
n
e
‐1
0

ab
r‐
10

ju
l‐
10

o
ct
‐1
0

e
n
e
‐1
1

ab
r‐
11

ju
l‐
11

o
ct
‐1
1

e
n
e
‐1
2

ab
r‐
12

ju
l‐
12

o
ct
‐1
2

e
n
e
‐1
3

ab
r‐
13

ju
l‐
13

o
ct
‐1
3

e
n
e
‐1
4

ab
r‐
14

Ventas de la ANTAD (sin incluir nuevas tiendas)
2009/enero - 2014/abril

(tasa de crecimiento real anual, promedio móvil de 12 meses)

Fuente: Elaborado por el CEFP con datos del ANTAD e INEGI. 

Feb‐09, 

‐2.4% 

Abr‐11, 

0.6% 

Nov‐09, 

‐5.5% 

Mar‐12, 
2.1% 

Abr‐14, 
‐4.02% 

 
 
En  el  primer  trimestre  del  año,  la  actividad  industrial 
avanzó  1.6  por  ciento  en  términos  reales,  con  lo  que    
recupera la caída de igual magnitud que tuvo en el mismo 
periodo del  año pasado. A  su  interior,  las manufacturas 
crecieron 4.3 por ciento y  la energía eléctrica, suministro 
de agua y gas 1.4 por  ciento, después de  la  contracción 
que mostraron  ambas  el  año  anterior;  en  tanto  que  la 
construcción permanece contraída en 2.8 por ciento y  la 
minería no mostró variación en el lapso de referencia. 
 
Estos resultados manifiestan un crecimiento heterogéneo 
entre  los  sectores,  destacando  una  recuperación  en  las 
manufacturas que responde al mejor comportamiento de 
la demanda externa; mientras que  la  construcción  sigue 
en terreno negativo debido al bajo nivel de inversión pri‐
vada. 
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Fuente: Elaborado por el CEFP con datos del INEGI.

Actividad Industrial, 2009 ‐ 2014/marzo
(var % anual, base 2008)

Actividad industrial (var % anual)

Serie desestacionalizada (var % mensual)
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Fuente: Elaborado por el CEFP con datos del INEGI.

Actividad Industrial por Sector,
Enero ‐ Marzo 2013 ‐ 2014 

(variación % real anual)

Actividad industrial Total Minería Energía eléctrica, agua y de gas Construcción Manufacturas
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Establecimientos IMMEX 
 
El  INEGI  informó  las  estadísticas  sobre  establecimientos 
inscritos  al  Programa  de  la  Industria  Manufacturera,    
Maquiladora  y  de  Servicios  de  Exportación  (IMMEX)  al 
segundo mes del año, destacando que el número de esta‐
blecimientos adscritos alcanzó un total de 6 mil 192, sólo 
tres unidades más a las del mes anterior, e inferior en 0.5 
por ciento a las reportadas en febrero de 2013. 
 
No obstante, el personal ocupado se  incrementó 6.1 por 
ciento  anual  en  febrero,  para  contabilizar un  total  de  2 
millones 434 mil 988 personas. Esta  cifra  representó un 
aumento  de  21  mil  48  empleos  en  la  industria               
maquiladora con relación al mes previo. Sobresale que de 
este total, 18 mil 188 personas se contrataron en el sector 
manufacturero,  6.3  por  ciento  más  que  en  febrero  de 
2013;  y  los 2 mil 860  restantes  se emplearon en  los no 
manufactureros,  lo  que  significó  un  incremento  de  4.5 
por ciento anual. 
 
Con relación a las remuneraciones medias reales pagadas, 
éstas promediaron 10 mil 803 pesos, cifra menor en 1.6 
por ciento a la de febrero de hace un año. El promedio en 
los  establecimientos manufactureros  fue  de  11 mil  175 
pesos,  inferior en 2.2 por ciento anual; en  tanto que en 
los  no  manufactureros  promediaron  7  mil  891  pesos,  
mayor en 2.7 por ciento anual. 
 
Respecto a los ingresos generados por las empresas en el 
programa IMMEX, éstos se ubicaron en 276 mil 744 millo‐
nes de pesos en febrero, monto inferior en 1.5 por ciento 
a los ingresos captados un mes atrás. De ese total, el 59.7 
por ciento correspondió a ingresos provenientes del mer‐
cado extranjero y el 40.3 por ciento restante lo aportó el    
mercado nacional. Asimismo, del total de  los  ingresos, el 
94.4 por ciento se generó en las actividades manufacture‐
ras y 5.6 por ciento en las no manufactureras. 
 
Los resultados al segundo mes de 2014 dieron un repunte 
considerable  en  el  empleo  del  sector  manufacturero,  
gracias a  la mejora de  la demanda externa y en  línea al 
mejor  desempeño  de  la  producción  industrial               
estadounidense. 
 

 
 

Empleo IMSS 
 
Para abril de 2014, el Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS)  dio  a  conocer  que  se  generaron  75  mil  365        
empleos  permanentes  y  eventuales  urbanos,1  para      
acumular un total de 16 millones 652 mil 501 cotizantes. 
De  los  empleos  formales  reportados,  por  tipo  de          
afiliación,  62  mil  844  fueron  empleos  permanentes 
(83.4%) y 12 mil 521 fueron eventuales urbanos (16.6%). 
En el cuarto mes del presente año  se crearon 9 mil 243 
plazas menos que en abril de 2013, es decir, inferior en 11 
por ciento. 
 
En  términos  anuales,  el  crecimiento  del  total  de           
asegurados  permanentes  y  eventuales  urbanos  (TPEU) 
pasó de 629 mil 588 puestos de trabajo en abril de 2013 a 
477  mil  38  en  el  mismo  mes  de  2014,  152  mil  550        
empleos menos o una caída de 24 por ciento. En lo que va 
del 2014,  se han generado 296 mil 950 empleos perma‐
nentes y eventuales urbanos, 23 mil 319 más que en el 
mismo periodo de 2013. De la misma forma, en lo que va 
del sexenio se han creado 501 mil 966 puestos de trabajo 
contra los 438 mil 29 plazas generadas en el mismo perio‐
do del sexenio anterior. 
 
La  tasa  de  crecimiento  anual  del  TPEU  fue  de  2.95  por 
ciento  en  el mes  de  estudio,  siendo menor  en  0.07  pp 
respecto  al  mes  anterior  y  en  1.10  pp  con  relación  al   
mismo mes del año previo, volviéndose a desacelerar  la 
generación de empleo del tercero al cuarto mes. 
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Número de Establecimientos  y Personal Ocupado con Programa IMMEX, 
2012 ‐ 2014/febrero

(unidades y var. % anual)

Establecimientos Manufactureros Establecimientos No manufactureros Personal Ocupado Total

Fuente: Elaborado por el CEFP con datos del INEGI.

Número de 
Establecimientos Personal Ocupado 

var % anual

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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La razón detrás del lento crecimiento es el bajo           des‐
empeño de los sectores “Comercio” y “Servicios para em‐
presas, personas y hogar”. En términos anuales, en abril, 
la  creación de  trabajo  formal en el  “Comercio”  se ubicó 
en 76 mil 761 nuevas plazas, reduciéndose en 79 mil 111 
empleos. En el sector “Servicios para empresas, personas 
y hogar” se crearon 92 mil 306 puestos de       trabajo, 61 
mil 984 menos que en abril de 2013. 
 

ENOE, Enero – Marzo 2014 
 
El  INEGI presentó  los  resultados de  la Encuesta Nacional 
de Ocupación y Empleo para el primer trimestre de 2014, 
donde  se destaca que  el número de ocupados  enfrentó 
un decremento de 937 mil 654  trabajadores  comparado 
con el trimestre anterior. Sin embargo, en el mismo perio‐
do, el número de ocupados con acceso a instituciones de 
salud creció en 38 mil 899 de  forma trimestral, mientras 
que el número de trabajadores subordinados y remunera‐
dos cayó en 259 mil 269. 
 
Asimismo,  las  personas  activas  en  el  mercado  laboral 
(Población  Económicamente  Activa,  PEA)  se  redujo  en 
885  mil  147  personas  en  relación  al  trimestre  previo,  
siendo  menor  que  la  caída  experimentada  en  la            
ocupación;  así,  en  el  último  trimestre  se  tuvo  un           
incremento de 52 mil 507 desocupados. 
 
En  términos  anuales,  la  PEA  aumentó  en  728  mil  735   
personas  respecto  al  primer  trimestre  de  2013,             
situándose en 51 millones 790 mil 637, para una tasa de 
crecimiento  de  1.43  por  ciento.  Al  mismo  tiempo,  la    
ocupación  total  (incluyendo  otros  sectores  diferentes  al 
formal)  tuvo  un  incremento  de  740 mil  847,  para  una  
variación  anual  de  1.53  por  ciento.  Por  lo  anterior,  la   
desocupación  se  redujo del primer  trimestre de 2013  al 
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primer  trimestre  de  2014  en  12 mil  112  personas,  una 
caída anual de 0.49 por ciento. 
 
De  enero  a  marzo  de  2014,  en  promedio,  la  tasa  de     
desocupación se ubicó en 4.80 por ciento con relación a la 
PEA, aumentando el desempleo en 0.18 pp respecto a  lo 
observado el trimestre previo (4.62%) y disminuyendo en 
0.09  pp  en  comparación  al  mismo  trimestre  de  2013 
(4.89%). 
 
Por  otro  lado,  en  términos  anuales,  la  ocupación  con   
acceso a instituciones de salud aumentó en 733 mil 160 y 
la que no  tuvo acceso a  instituciones de  salud creció en 
35  mil  885  ocupados.  Por  ende,  en  el  último  año,  la     
necesidad de empleo fue satisfecha, siendo el número de 
nuevas plazas con acceso a instituciones de salud superior 
al  incremento  de  la  PEA  y  provocando  que  la  tasa  de   
informalidad laboral reportara mejoras. 
 
En el primer trimestre,  la tasa de ocupación en el sector 
informal  se  ubicó  en  27.86  por  ciento de  los  ocupados, 
disminuyendo  en  0.06  pp  con  relación  al  trimestre       
anterior y en 0.81 pp respecto al mismo periodo del año 
previo. En cuanto a la medición ampliada de la informali‐
dad  (que  incluye  a  los  trabajadores  en  empresas  o       
gobierno que eluden el registro de  los trabajadores en el 
seguro social), ésta alcanzó 58.19 por ciento de  la pobla‐
ción ocupada, para un decremento trimestral de 0.65 pp y 
uno anual de 0.71 pp. 
 
En  cuanto  a  la  distribución  de  personas  ocupadas  por 
nivel  de  ingreso,  en  el  primer  trimestre  de  2014,  se  
muestra  que  la  proporción  que  gana  de  0  a  3  salarios  
mínimos  es  de  59.9  por  ciento  y  el  porcentaje  de          
personas que  ingresan más de 5  salarios mínimos es de 
6.9  por  ciento.  Si  comparamos  respecto  al  segundo     
trimestre  de  2008  (antes  de  la  crisis),  se  observa  un     
importante  deterioro:  la  proporción  de  personas  que  
perciben hasta 3 salarios mínimos fue de 55.7 por ciento, 
y  las que  ganan más de 5  salarios mínimos  se ubicó en 
11.6 por ciento de la ocupación. 
 
Asimismo, de acuerdo con  los resultados de  la ENOE, en 
el  primer  trimestre,  los  trabajadores  ocupados  tuvieron 
un  ingreso  nominal  de  5 mil  787.1  pesos mensuales,  lo 
que  equivale  a  una  caída  real  anual  de  5.2  por  ciento. 
Comparado  con  su  nivel más  alto  alcanzado  previo  a  la 
crisis (segundo trimestre de 2007), los ingresos mensuales 
acumulan una reducción real de 17.9 por ciento. 
 
El  crecimiento  de  la  población  ocupada  remunerada  no 
ha podido compensar  la caída en  los  ingresos,  lo que se 
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ha  traducido  en  un  deterioro  de  la  masa  salarial,          
determinante del consumo nacional.  
 
De  enero  a marzo  de  2014,  el  número  de  trabajadores 
remunerados  creció  en  1.6  por  ciento  anual  al  mismo 
tiempo que  los  ingresos  reales disminuyeron en 5.2 por 
ciento. De esta manera, el mayor número de trabajadores 
no ha podido neutralizar el descenso en  los  ingresos  re‐
ales, provocando que el ingreso disponible se redujera 3.7 
por ciento en términos reales. Así, la desaceleración expe‐
rimentada en el mercado laboral explica de manera signi‐
ficativa el menor dinamismo de la demanda interna. 
 

 
 

ECONOMÍA INTERNACIONAL 
 

ESTADOS UNIDOS 
 

Producción Industrial 
 
La  producción  industrial  cayó  en  abril  0.6  por  ciento,   
después  de  haber  avanzado  0.9  por  ciento  en  el  mes   
anterior. A su  interior,  las manufacturas cayeron 0.4 por 
ciento, después de aumentar en los dos meses previos. El 
suministro  público  de  energía  eléctrica  bajó  5.3  por    
ciento,  debido  a  la  reducción  de  la  demanda  por          
calefacción  que  retornó  a  sus  niveles  normales.  La       
producción minera se incrementó 1.4 por ciento, aunque 
en  el  mes  anterior  había  crecido  2.0  por  ciento  y  la     
construcción permaneció sin cambio en el mes. 
 
La fabricación de bienes de consumo cayó 1.3 por ciento 
en abril, no obstante se ubicó en 2.5 por ciento por arriba 
de  lo que registró en el cuarto mes de 2013. El  índice de 
consumo de bienes duraderos se mantuvo sin cambios. Al 
interior del  índice,  se observó una pequeña disminución 
en  la  producción  de  bienes  automotrices  que  fue        
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compensada por las ganancias en los índices de electróni‐
ca  para  el  hogar;  electrodomésticos, muebles  y  alfom‐
bras; y artículos varios.  
 
Mientras que el índice de bienes no duraderos no energé‐
ticos  bajó  0.3  por  ciento  y  el  índice  para  los  productos 
energéticos de consumo cayó 5.5 por ciento.  
 
A tasa anual,  la  industria total creció 3.5 por ciento, cifra 
mayor al 2.6 por ciento observado en abril de 2013. En el 
cuarto mes,  se  destaca  el  resultado  de  la minería  que  
registró un  incremento de 8.3 por ciento, superior al 7.9 
por  ciento  de  marzo,  seguido  del  crecimiento  en  la     
construcción  con  3.5  por  ciento  y  las manufacturas  con 
2.9 por ciento. Por el contrario,  los suministros de servi‐
cios públicos cayeron 0.2 por ciento anual. 
 

 
 

Permisos de Construcción 
 
De acuerdo con el Departamento de Vivienda y Desarrollo 
Urbano  estadounidense,  la  emisión  de  permisos  de    
construcción durante abril de 2014 se ubicó, según cifras 
desestacionalizadas,  en  1.08  millones,  esto  es,  8.0  por 
ciento por encima de lo observado en marzo pasado (1.0 
millón) y 3.8 por ciento superior a lo reportado en abril de 
2013 (1.04 millones). 
 
En  lo  que  se  refiere  a  los  inicios  en  la  construcción  de  
casas durante abril, éstos  se  situaron en 1.072 millones, 
es decir, 13.2 por ciento por arriba de  lo registrado en el 
mes  anterior  (947 mil)  y  26.4  por  ciento mayor  que  lo 
ocurrido hace un año (848 mil). 
 
El  consenso  del mercado  anticipaba  980 mil  permisos  y 
1.02 millones  de  inicios  de  construcción,  por  lo  que  en     
ambos  casos  se  superaron  las  expectativas.  Pese  a  lo   
positivo de los reportes, los especialistas los tomaron con 
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cautela,  pues  el  mayor  dinamismo  se  presentó  en  el 
renglón  de multifamiliares, mientras  que  el  de  vivienda 
unifamiliar se mantiene rezagado. 
 

 
 

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.  Durante  la  
semana que  finalizó el 10 de mayo, con datos ajustados 
estacionalmente,  la  cifra  adelantada  de  solicitudes      
iniciales del seguro de desempleo se ubicó en 297 mil, lo     
anterior representa un decremento de 24 mil respecto a 
lo observado  la  semana previa, 321 mil  solicitudes  (cifra 
revisada hacia arriba en dos mil peticiones). El monto de 
solicitudes  registrado  fue  inferior  a  lo  pronosticado  por 
todos  los  economistas  encuestados por Bloomberg, que 
proyectaban  una  mediana  de  320  mil  peticiones  del    
seguro de desempleo (7.7% por encima de las solicitudes 
generadas). 
 
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 323 mil 250, siendo menor en 2 mil respecto a 
la cifra revisada de la semana anterior (el promedio de la 
semana fue revisado al alza en 500, para ubicarse en 325 
mil 250). 
 
Algunos  estados  mantienen  programas  de  beneficios  
adicionales  para  aquellos  que  agotan  los  beneficios     
regulares,  extendidos  y  de  emergencia,  los  gobiernos  
estatales otorgan  los  llamados  State Additional Benefits. 
En este caso, al 26 de abril, última cifra disponible, la cifra 
ascendió  a  9 mil  870  personas  que  tuvieron  el  apoyo,  
menor en 441 con relación a la semana anterior, mientras 
que un año atrás sumaban 5 mil 900 personas. 
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Fuente: Elaborado por el CEFP con datos del US Census Bureau.

Adicionalmente,  para  la  semana  que  terminó  el  26  de 
abril,  el  número  total  de  solicitudes  de  beneficios  en   
alguno de los programas de desempleo fue de 2 millones 
705 mil 19, un decremento de 127 mil 674 personas en 
relación  a  la  semana  anterior.  Asimismo,  respecto  a  la 
misma semana de 2013 disminuyeron significativamente, 
ubicándose en 4 millones 835 mil 833 solicitudes en este 
periodo.  
 
Cabe  destacar  que  este  es  el  nivel  más  bajo  para  las    
solicitudes  iniciales de seguro de desempleo desde el 12 
de  mayo  de  2007.  En  conjunto  con  el  aumento  en  el    
índice de precios al consumidor en 0.3 por ciento en abril, 
el mayor  avance  desde  junio  de  2013,  se  refuerzan  las 
señales de que la economía norteamericana está ganando 
impulso. 
 

MERCADOS BURSÁTILES INTERNACIONALES 
 
Durante la semana de análisis, en los mercados bursátiles 
de  nuestra  muestra  se  observaron  comportamientos  
mixtos.  Asimismo,  cabe  destacar  que  se  presentó  una 
menor  aversión  al  riesgo,  lo  que  favoreció  los  flujos  de 
capitales hacia las economías emergentes. 
 
En China,  los reportes de producción  industrial, ventas a 
minoristas e inversión fija, arrojaron resultados inferiores 
a  los  anticipados  por  los  especialistas;  mientras  que  a 
nivel mundial persistió el nerviosismo por  los problemas 
geopolíticos  en  Ucrania,  donde  se  teme  que  ocurra  un 
escalamiento  de  la  violencia  entre  su  gobierno  y  los     
separatistas pro‐rusos. 
 
En  Estados  Unidos,  el  índice  Dow  Jones  reportó  una    
contracción semanal de 0.55 por ciento, con  lo que acu‐
mula una pérdida de 0.51 por ciento en lo que va del año. 
 
En México,  los  inversionistas  se mostraron  confiados de 
que  la agenda política en el Congreso de  la Unión avan‐
zará en los próximos meses, principalmente en lo relacio‐
nado con las leyes secundarias de las reformas en teleco‐
municaciones  y  energética.  También  tuvo  influencia  el 
hecho de que  la ANTAD  reportara que  las ventas de sus 
cadenas  asociadas  habían  aumentado  2.4  por  ciento  a 
tasa anual durante abril pasado, lo cual superó el 1.5 por 
ciento anticipado por los analistas.  
 
El Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) de la Bolsa Mexi‐
cana  de  Valores  (BMV)  registró  un  incremento  semanal 
de 0.62 por ciento, aunque en  lo que va de 2014 pierde 
1.94 por ciento. 
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PRECIOS INTERNACIONALES DEL PETRÓLEO 
 
En el periodo que se analiza se observó un aumento en el 
volumen  de  compras  y  en  las  cotizaciones  del mercado 
petrolero. Estos resultados se asociaron a la debilidad del 
dólar  en  el  mercado  internacional  de  divisas;  la             
continuación de  los conflictos entre Rusia y Ucrania, que 
siguen afectando el  suministro de  crudo proveniente de 
esa  región;  y,  las  perspectivas  de  un  incremento  en  la 
demanda  de  energéticos,  tras  la  revisión  al  alza  de  las 
estimaciones  de  la  demanda  mundial  de  petróleo  que 
realizó la Agencia Internacional de Energía (AIE). 
 
Derivado de  los acontecimientos señalados, el precio del 
West  Texas  Intermediate  (WTI)  terminó  la  sesión  del   
viernes  16  de mayo  en  102.02  dólares  por  barril  (dpb), 
para una ganancia semanal de 2.03 por ciento. Asimismo, 
la  cotización  del  crudo  del  Mar  del  Norte  (BRENT)        
ascendió a los 110.42 dpb, lo que significó un incremento 

Semanal  Acumulada 2014

España IBEX ‐0.08 5.67

China Shanghai composite 0.76 ‐4.23

Argentina Merval  0.47 27.60

Brasil  IBovespa 1.65 4.79

Inglaterra FTSE 100 0.60 1.58

Japón Nikkei 225 ‐0.73 ‐13.47

Francia CAC 40 ‐0.47 3.73

Estados Unidos Dow Jones ‐0.55 ‐0.51

México IPC 0.62 ‐1.94

Alemania DAX‐30 0.50 0.81

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

Índices Bursátiles al 16 de mayo de 2014

Variación porcentual 
País Índice

de 2.34 por ciento respecto al nivel del viernes previo. De 
esta forma, el precio promedio del barril de éste crudo se 
ubicó 8.40 dpb por arriba del WTI estadounidense. 
  
En el mismo sentido,  la mezcla mexicana de exportación 
registró  una  ganancia  semanal  de  1.75  por  ciento,  al   
finalizar  la  semana  con un precio de 98.00 dpb. De esta 
manera, el diferencial entre el precio observado el 16 de 
mayo y el valor  considerado en  la  Ley de  Ingresos de  la 
Federación para el ejercicio fiscal de 2014 (85.00 dpb) se 
ubicó en 13.00 dpb.  
 
Esa tendencia hizo que el precio promedio del mes (96.66 
dpb) se situara en 11.66 dpb por arriba del precio en LIF; 
en  tanto que el promedio para  lo que va del año  (93.79 
dpb) terminó en 8.65 dpb por arriba del previsto original‐
mente. Por ende, se mejoran las perspectivas de recauda‐
ción de ingresos por exportación de petróleo.  
 
Por su parte, los futuros de crudo para entrega en julio de 
2014 tuvieron un comportamiento positivo tras  la mayor 
preferencia al riesgo que mostraron los inversionistas y la  
menor  inestabilidad  financiera de  los principales merca‐
dos bursátiles.  
 
Así, el viernes 16 de mayo los futuros del WTI para entre‐
ga en  julio de 2014 se ubicaron en 101.58 dpb, para una 
ganancia  semanal de  2.29 por  ciento  respecto  al precio 
observado al  final de  la semana anterior  (99.31 dpb); en 
tanto que los del BRENT finalizaron la jornada del viernes 
en  109.75  dpb,  para  un  incremento  de  2.30  por  ciento 
respecto al nivel del 9 de mayo (107.28 dpb). 
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Para mayor información consulte la página 

www.cefp.gob.mx 
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