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INDICADORES REPORTADOS EN LA SEMANA DEL 22 AL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2014 

ECONOMÍA NACIONAL 

El  Instituto Nacional de Estadística y Geografía  (INEGI)  informó que, en  julio, el  Indicador Global de  la Actividad Económica 
(IGAE) registró un crecimiento real anual de 2.52 por ciento, reportando su octava alza consecutiva y acelerando su dinamis‐
mo al presentar una cifra superior a la del mismo mes de 2013 (2.15%). En términos mensuales, el IGAE también se fortaleció, 
aumentó 0.41 por ciento frente al 0.27 por ciento de un mes atrás. 
 
Adicionalmente, el  INEGI dio a conocer  los  resultados de  la Encuesta Mensual sobre Establecimientos Comerciales  (EMEC) 
para el séptimo mes de 2014, resaltando  la recuperación que mostraron  las ventas al por mayor: crecieron 0.42 por ciento 
anual luego de la caída de 1.41 por ciento de julio de 2013. Por su parte, las  ventas en los establecimientos al menudeo conti‐
nuaron su expansión, presentaron una variación anual de 2.02 por ciento. 
 
Con información mensual de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) se notificó una tasa de desocupación nacio‐
nal de 5.18 por ciento de la Población Económicamente Activa (PEA) para agosto de 2014. Destaca el retroceso que presentó 
la tasa de informalidad laboral, se situó en 57.32 por ciento de la población ocupada (59.35% en el mismo mes de 2013). 
 
En otros temas, el INEGI reportó una variación anual del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) de 4.21 por ciento 
para la primera quincena de septiembre de 2014, dato mayor al observado el año pasado (3.46%), pero menor al que se re‐
gistró en la segunda quincena de agosto de este año (4.23%). 
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Continúa mejorando  la actividad producti‐
va nacional. 

IGAE:  +2.52%  anual,  jul.  2014  (+2.15% 
anual, jul. 2013).   

4  Establecimientos Comerciales 
Resultados  positivos  en  las  ventas  de  los 
establecimientos comerciales. 

Ventas  mayoreo:  +0.42%  anual,  jul. 
2014 (‐1.41% anual, jul. 2013).  
Ventas  menudeo:  +2.02%  anual,  jul. 
2014 (+1.31% anual, jul. 2013).  

 
 
 

6  Empleo 
Se  reduce  la  tasa  de  desocupación       
nacional. 

Tasa  de  desempleo  desestacionalizada: 
4.87%  anual,  ago.  2014  (5.16%  anual, 
jul. 2014). 
Tasa  de  informalidad  laboral:  57.32% 
ago. 2014 (59.35% ago. 2013). 

 

7  Índice Nacional de Precios al Consumidor  Comienza a ceder la inflación. 
Inflación general quincenal: +0.32%, 1ra. 
quinc.  sep.  2014  (+0.34%,  1ra.  quinc. 
sep. 2013). 
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ECONOMÍA INTERNACIONAL  

En  los Estados Unidos,  los precios de  la vivienda estadounidense avanzaron a  tasa anual de 5.6 por ciento en  julio de 2014, 
sumando ocho meses con una tendencia a la baja. En contraparte, la venta de casas nuevas ha venido mejorando, en agosto se 
comercializaron 504 mil unidades, el nivel más alto en los últimos seis años.  
 
Por otro lado, The Conference Board dio a conocer el Índice de Confianza del Consumidor (ICC) para septiembre de 2014, el cual 
retrocedió 7.9 por ciento mensual, al colocarse en 86.0 puntos. Sus componentes, los índices de la situación presente y de ex‐
pectativas cayeron ‐4.8 y ‐10.1 por ciento, respectivamente. Por el contrario, el índice general de la confianza del  consumidor 
elaborado por  la Universidad de Míchigan y Thomson Reuters  tuvo un aumento mensual de 2.5 por ciento, al alcanzar 84.6 
puntos en el noveno mes (su nivel más alto desde julio de 2013). 
 
En  la  semana que  finalizó el 20 de  septiembre,  con datos ajustados estacionalmente,  las  solicitudes  iniciales del  seguro de    
desempleo  se  ubicaron  en  293  mil,  un  incremento  semanal  de  12  mil  pero  inferior  a  lo  pronosticado  por  Bloomberg 
(proyectaban una mediana de 296 mil solicitudes). 
 
Por otra parte, del 22 al 26 de septiembre la mayoría de los mercados bursátiles internacionales presentaron retrocesos, debi‐
do a la fragilidad que sigue mostrando la economía mundial y al riesgo de que se presente un ajuste anticipado en las tasas de 
interés por parte de la Reserva Federal estadounidense (FED, por sus siglas en inglés). En Wall Street, el Dow Jones terminó la 
semana con una pérdida de 0.96 por ciento. En México, el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) de la Bolsa Mexicana de Valo‐
res (BMV) finalizó con una caída semanal de 2.13 por ciento y un incremento de 5.05 por ciento para lo que va del año. 
 
Finalmente, las cotizaciones del mercado petrolero terminaron la semana con resultados mixtos debido a la incertidumbre del 
lado de  la demanda que ha estado acompañada de mayor oferta de crudo. La mezcla mexicana de exportación  registró un 
avance semanal de 0.77 por ciento, al cerrar la jornada del viernes 26 de septiembre con un precio de 89.08 dólares por barril 
(dpb). 
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8  Mercado de la Vivienda 
Venta de viviendas en su nivel más alto desde 
hace seis años. 

Ventas: 504 mil, ago 2014 (379 mil, ago. 
2013). 
Case‐Shiller  compuesto:  +6.7%,  jul. 
2014 (+8.1%, jun. 2014). 

 

8 
ME R C A D O S   B U R S Á T I L E S             
INTERNACIONALES 

Balance  negativo  para  los mercados  bursáti‐
les. 

IPC:  ‐2.13%  semanal,  26  de  sep.  2014 
(Dow  Jones:  ‐0.96%  semanal, 26 de  sep. 
2014). 

 

9 
PRECIOS  INTERNACIONALES  DEL 
PETRÓLEO  

Resultados mixto en los mercados petroleros. 
Mezcla mexicana: +0.68 dpb, 89.08 dpb, 
26  de  sep.  2014  (88.40  dpb,  19  de  sep. 
2014). 

 

  Empleo 
Aumentan  las  solicitudes  iniciales  del  seguro 
de desempleo. 

Solicitudes de desempleo: 293 mil, 20 de 
sep. 2014 (281 mil, 13 de sep. 2014). 

 

  Confianza del Consumidor 
Resultados mixtos  sobre  la  confianza  de  los 
consumidores. 

Sentimiento de Míchigan: 84.6 pts, sep. 
2014 (82.5 pts, ago. 2014). 
Conference  Board:  86.0  pts,  sep.  2014 
(93.4 pts, ago. 2014). 
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ECONOMÍA NACIONAL 
 

Indicador Global de la Actividad Económica 
 
De acuerdo con el INEGI, el IGAE tuvo, en el séptimo mes 
de 2014, un crecimiento real anual de 2.52 por ciento, su 
octava  alza  consecutiva  e  implicó un mayor dinamismo, 
pues dicha cifra fue superior a la que registró en el mismo 
mes de 2013 (2.15%).  
 
Por otra parte,  los componentes del  IGAE tuvieron resul‐
tados  positivos  aunque  diferenciados.  Las  actividades 
primarias  (agropecuarias) se  fortalecieron al pasar de un 
alza de 2.35 por ciento en julio de 2013 a un incremento 
de 7.07 por ciento en el mismo mes de 2014, derivado de 
la mayor  producción  de  cultivos  como maíz  y  sorgo  en 
grano,  frijol, trigo en grano, papa, tomate rojo, cebolla y 
limón. 
 
Las  actividades  secundarias  (industrial)  se  dinamizaron: 
fueron de  un  aumento de  0.31 por  ciento  a  un  alza  de 
2.10 por ciento, en el periodo referido, originado por  los 
incrementos observados en los subsectores de equipo de 
transporte;  edificación;  industria  alimentaria;  trabajos 
especializados para la construcción; industria de las bebi‐
das y del tabaco; industrias metálicas básicas; minería de 
minerales metálicos  y  no metálicos,  excepto  petróleo  y 
gas, y productos metálicos, principalmente. 
 
Por su parte,  las actividades terciarias  (servicios) avanza‐
ron 2.53 por ciento  luego del 3.25 por ciento de  julio de 
2013,  como  consecuencia  del  desempeño  favorable  en: 
comercio; servicios  inmobiliarios; educativos; actividades 
bursátiles, cambiarias y de  inversión  financiera; servicios 
de  alquiler de bienes muebles,  y de marcas  registradas, 
patentes y franquicias; servicios profesionales, científicos 
y  técnicos,  y  servicios  de  reparación  y mantenimiento, 
esencialmente. 
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1/ Serie original, cifras preliminares a partir de enero de 2011; revisadas a partir de junio de 2014. Base 2008 = 100.
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Fuente: Elaborado por el CEFP con datos del INEGI.

Indicador Global de la Actividad Económica, 2012 ‐ 2014/julio

1

2

Con  cifras  ajustadas  por  estacionalidad,  la  actividad 
económica también mejoró en el séptimo mes de 2014: el 
IGAE    presentó un incremento de 0.41 por ciento (0.27% 
en junio pasado), hilando cuatro meses al alza. 
 
En  julio de 2014,  las  actividades que  componen  al  IGAE 
tuvieron los siguientes movimientos: las primarias crecie‐
ron 3.98 por  ciento  (un mes atrás disminuyeron 3.24%); 
las  secundarias  se  elevaron  0.28  por  ciento  (en  junio   
pasado se contrajeron 0.17%); y  las  terciarias se amplia‐
ron 0.34 por ciento (0.49% previamente). 
 

Establecimientos Comerciales 
 
El INEGI dio a conocer los resultados de la EMEC, resaltan‐
do  el  repunte  de  las  ventas  en  los  establecimientos     
comerciales al mayoreo, pasaron de una disminución de 
1.41 por ciento en julio de 2013 a un incremento de 0.42 
por ciento en el mismo mes de 2014.  
 
Este desempeño se explicó por los avances que presenta‐
ron  los  subsectores  de maquinaria, mobiliario  y  equipo 
para  actividades  agropecuarias,  industriales  y  de  servi‐
cios;  productos  textiles  y  calzado,  y  de materias  primas 
agropecuarias, para  la  industria y materiales de desecho; 
lo cual fue parcialmente contrarrestado por los retrocesos 
en las ventas de productos farmacéuticos, de perfumería, 
camiones, y de alimentos, bebidas y tabaco. 
 
Por su parte,  las ventas en  los establecimientos al menu‐
deo  se  fortalecieron  al  transitar  de  un  alza  de  1.31 por 
ciento a un aumento de 2.02 por ciento. Este resultado se 
debió  al  incremento  que  registraron  los  subsectores  de 
alimentos,  bebidas  y  tabaco;  productos  textiles,  acceso‐
rios de vestir y calzado; vehículos de motor, refacciones, 
combustibles  y  lubricantes; enseres domésticos,  compu‐
tadoras y artículos para  la decoración de  interiores, y de 
tiendas de autoservicio y departamentales, principalmen‐
te. 
 
En  lo que  respecta al empleo que generan  los estableci‐
mientos comerciales, éste presentó movimientos mixtos: 
en  los  de  al mayoreo  pasaron  de  un  alza  de  2.04  por   
ciento a una caída de 0.26 por ciento; mientras que en los 
de al menudeo fueron de un incremento de 2.47 por cien‐
to a uno de 4.63 por ciento.  
 
Asimismo,  la  evolución  de  las  remuneraciones  medias 
reales  fue heterogénea  aunque positiva:  las pagadas  en 
los establecimientos al mayoreo crecieron un poco menos 
al pasar de un aumento de 4.89 por ciento a uno de 3.53 
por ciento; y las otorgadas en los de al menudeo repunta‐
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ron al  ir de una baja de 2.27 por ciento a un  incremento 
de 1.93 por ciento. 
 

             
 
Bajo cifras ajustadas por estacionalidad, en  julio,  las ven‐
tas  en  los  establecimientos  tuvieron  resultados  favora‐
bles, en los de al mayoreo crecieron 4.93 por ciento cuan‐
do  en  junio  se  redujeron 4.21 por  ciento  y  en  los de  al 
menudeo  se elevaron 0.40 por  ciento  frente al 0.21 por 
ciento de un mes atrás.  
 
Hacia  adelante,  la  dinámica  de  las  ventas  podría  estar 
influida positivamente por la recuperación de las remesas 
familiares;  en  agosto  de  2014,  las  remeses  aumentaron 
5.77 por ciento anual, su décima tercera alza consecutiva. 
 

Empleo  
 
El  INEGI  dio  a  conocer,  en  la  semana  de  referencia,  el  
reporte de la ENOE para el octavo mes de 2014. Con cifras 
originales,  el  mercado  laboral  registró  una  tasa  de       
desocupación  nacional  de  5.18  por  ciento  de  la  PEA  en 
agosto, un incremento de 0.01 punto porcentual respecto 
a  lo observado en el mismo mes del año previo  (5.17%). 
En  términos  absolutos,  la  desocupación  se  ubicó  en  2  
millones 696 mil 820 personas, para un aumento anual de 
5 mil 648 desocupados.  
 
Por otro lado, la tasa de desocupación urbana, considera‐
da una mejor medida de  la tendencia del desempleo por 
no  incluir  al desempleo  agrícola, más propenso  al  auto‐
consumo, creció 0.39 puntos porcentuales  (pp) con rela‐

Establecimientos Comerciales, 2013 ‐ 2014
(variación % anual  en jul io de los  años  que se indican)
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ción  al  año  anterior,    situándose  en  6.27  por  ciento  en 
agosto de 2014. 
 
Con cifras desestacionalizadas, se tiene que, en el octavo 
mes del año, la tasa de desocupación nacional se ubicó en 
4.87  por  ciento  de  la  PEA.  Lo  anterior  equivale  a  una   
reducción mensual de 0.29 pp, compensando el deterioro 
del mes previo, y a un incremento anual de 0.02 pp. Cabe 
destacar  que  la  tasa  de  desocupación  se  encuentra  por 
arriba de la tendencia lineal observada desde septiembre 
de 2009, máximo histórico reciente. 
 

 
 
El incremento anual en la tasa de desocupación se dio en 
un contexto de decremento en la tasa de participación. La 
PEA pasó de 59.30 por ciento en agosto de 2013 a 58.19 
por ciento en el mismo mes de 2014; es decir, en térmi‐
nos anuales, 981 mil 435 personas  salieron del mercado 
laboral en el octavo mes del presente año. 
 
En ese contexto, el desempeño de la tasa de informalidad 
laboral  (medición  ampliada  de  la  informalidad  con      
perspectiva  laboral, que se refiere a  todo  trabajo que se 
esté realizando sin contar con el amparo del marco legal o 
institucional) y de la tasa de subocupación (porcentaje de 
la población ocupada que tiene la necesidad y disponibili‐
dad de ofertar más tiempo de trabajo de lo que su ocupa‐
ción actual le permite) fueron favorables. 
 
En  agosto,  la  tasa  de  informalidad  laboral  se  situó  en 
57.32 por ciento de la población ocupada, para una caída 
de  2.03  pp  con  respecto  al mismo mes  del  año  previo 
(59.35%), lo que equivale a un millón 5 mil 892 trabajado‐
res  informales menos. Por su parte,  la tasa de subocupa‐
ción se ubicó en 7.64 por ciento de la población ocupada, 
para una reducción anual de 1.27 pp o inferior en 629 mil 
213 ocupados. 
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Tendencia Lineal a partir de septiembre de 2009

Fuente: Elaborado por el CEFP con datos del INEGI. 
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En  suma, en el mes de estudio, en  términos anuales, el 
aumento en la generación de empleo formal, en conjunto 
con la menor proporción en la tasa de participación en el 
mercado  laboral  y  el  deterioro  en  la  tasa  de  desocupa‐
ción, se vio reflejado en un mejor desempeño en  la tasa 
de  subocupación  y  en  la  tasa  de  informalidad  laboral. 
Incluso, esta última  sigue una  tendencia a  la baja desde 
finales de 2012. 
 

Índice Nacional de Precios al Consumidor 
 

El  INEGI  informó  que  el  INPC  tuvo,  en  la  primera 
quincena  de  septiembre  de  2014,  un  incremento 
quincenal de 0.32 por ciento, cifra inferior al aumen‐
to  que  registró  en  la  misma  quincena  de  2013 
(0.34%). 
 
La  variación  positiva  de  los  precios  se  explicó,     
substancialmente,  por  la  elevación  en  el  costo  de: 
las  colegiaturas  (primaria,  secundaria,  preescolar, 
preparatoria  y  universidad),  que  contribuyó  con 
0.114  pp;  los  productos  agropecuarios  (jitomate, 
carne  de  res  y  pollo),  que  sumó  0.109  pp  y  las     
mercancías  no  alimenticias,  que  incidió  con  0.066 
pp. La variación no fue mayor gracias a la caída en el 
precios  de  otros  servicios  (profesionales,  turísticos 
en paquete y de telefonía móvil), que aportaron a la 
baja 0.03 pp. 
 
La  inflación  anual del  INPC  fue de 4.21 por  ciento, 
dato  mayor  al  observado  el  año  pasado  (3.46%),  
pero menor al que se registró en la segunda quince‐
na de agosto de este año (4.23%). 
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Variación Anual de la Tasa de Informalidad Laboral,
2005/diciembre ‐ 2014/agosto

(puntos porcentuales)

Variación Anual

Promedio móvil de 6 meses

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

La inflación anual se ubicó por arriba del límite supe‐
rior  del  intervalo  de  variabilidad  (2.0  ‐  4.0%);  no  
obstante,  se  acercó  al  objetivo  de  inflación  (3.0%) 
establecido por el Banco de México.  
 

 
 
Además, en  la primera quincena de  septiembre de 
2014,  se  observó  que  la  inflación  quincenal  de  la 
parte  subyacente del  INPC  (mercancías y  servicios), 
indicador que mide la tendencia de la inflación en el 
mediano plazo y refleja  los resultados de  la política 
monetaria,  fue de 0.24 por ciento, en  tanto que su 
variación anual fue de 3.34 por ciento (0.30 y 2.54% 
un año atrás, respectivamente).  
 
Por  su  parte,  el  cambio  quincenal  de  la  parte  no  
subyacente  (agropecuarios,  energéticos  y  tarifas 
autorizadas por el gobierno) fue de 0.60 por ciento y 
su  incremento  anual  de  7.09  por  ciento  (0.46  y 
6.44%, en ese orden, un año atrás).  
 
En cuanto al índice de la canasta básica de consumo, 
éste tuvo un aumento quincenal de 0.26 por ciento 
en el periodo que se analiza, inferior al observado en 
la primera quincena de septiembre de 2013 (0.35%). 
Entretanto, su cambio anual fue de 4.99 por ciento, 
superior al que registró el año pasado (4.41%).  
 
Finalmente, el costo de los alimentos, tanto procesa‐
dos como agropecuarios,  tuvo un alza quincenal de 
0.56  por  ciento,  inferior  a  la  que  registró  en  el     
mismo periodo de  2013  (0.35%). De  esa  forma,  su 
variación  anual  fue de  6.10 por  ciento, mayor  a  la 
que presentó un año antes (3.16%). 
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ECONOMÍA INTERNACIONAL 
 

ESTADOS UNIDOS 
 

Mercado de la Vivienda 
 
De  acuerdo  con  la  agencia  Standard &  Poor’s,  el  índice 
nacional  de  precios  de  la  vivienda  (S&P/Case‐Schiller), 
registró un incremento anual de 5.6 por ciento en julio de 
2014. Con este resultado, por octavo mes consecutivo, los 
precios mantienen una tendencia a la baja.  
 
Los índices compuestos para 10 y 20 ciudades estadouni‐
denses,  se  incrementaron  en  6.7  por  ciento  anual  cada 
uno. 
 
En cifras desestacionalizadas, el índice nacional de precios 
de  la  vivienda  aumentó  0.2  por  ciento  respecto  al mes 
previo, y los correspondientes a 10 y 20 ciudades cayeron 
en 0.5 por ciento cada uno.  
 

 
 
El menor  precio  de  la  vivienda  permite  explicar,  entre 
otros factores, el incremento que ha tenido la comerciali‐
zación de vivienda nueva en los últimos meses. En agosto, 
la venta de casas nuevas unifamiliares alcanzó un total de 
504 mil  unidades,  en  cifras  desestacionalizadas,  el  nivel 
más alto desde hace seis años. De hecho, este resultado 
implicó un incremento de 18 por ciento respecto a la cifra 
revisada de julio pasado (427 mil unidades vendidas) y de 
33 por ciento con relación a la de agosto de 2013. 
 
Cabe destacar que el precio promedio de venta de vivien‐
da nueva fue de 347 mil 900 dólares en agosto de 2014. 
 

Confianza del Consumidor 
 
El  índice de confianza del consumidor elaborado por The 
Conference  Board  descendió  de  93.4  puntos  en  agosto 
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Fuente: Elaborado por el CEFP con datos de U.S. Census Bureau.

Venta e Índice de Precios de Viviendas (Case‐Schiller), 
2004 ‐ 2014/agosto

Venta de Casas de Nuevas Índice de precios

pasado a 86.0 puntos en septiembre, lo que significó una 
caída de 7.9 por ciento, después de cuatro meses conse‐
cutivos de mejora. 
 
De  esa  forma,  también  los  índices  sobre  la  situación      
presente y de expectativas descendieron, ‐4.8 y ‐10.1 por 
ciento, respectivamente. Este comportamiento se explica 
por la reducción de las perspectivas a corto plazo para la 
economía y el mercado laboral. 
 
Con  relación a  los  ingresos  futuros de  los consumidores, 
destacan  los  resultados  contradictorios  que  reveló  la   
encuesta: la proporción de encuestados que esperan que 
sus ingresos crezcan pasó de 15.5 a 16.8 por ciento; mien‐
tras que  la proporción de  los que esperan que se reduz‐
can fue de 11.6 a 13.4 por ciento.  
 
Por otra parte, el índice de confianza del consumidor que 
elaboran  la Universidad de Míchigan y Thomson Reuters, 
se ubicó en 84.6 puntos en septiembre, el nivel más alto 
que  ha  tenido  desde  julio  de  2013;  lo  que  significó  un 
incremento de 2.5 por ciento  respecto al mes anterior y 
de  9.2  por  ciento  con  relación  a  septiembre  de  un  año 
atrás. 
 

 
Adicionalmente, el índice de expectativas de los consumi‐
dores se ubicó en 75.4 puntos en septiembre, también en 
su  mayor  nivel  desde  julio  de  2013,  aunque  el  índice   
sobre  las  condiciones  económicas  actuales  fue  de  98.9 
puntos, colocándose por debajo de los 99.8 puntos obser‐
vados en agosto. 
 
El principal  factor que  influyó en  las expectativas de  los 
consumidores  fueron  las  perspectivas  más  favorables 
sobre  la  economía  nacional  y  sus  ingresos  personales. 
Incluso,  de  acuerdo  con  los  analistas  que  elaboran  este 
indicador, el desempeño del mes ofrece  señales de una 
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Fuente: Elaborado por el CEFP con datos de Thomson Reuters‐Universidad de Míchigan.

Sentimiento del Consumidor de Estados Unidos, 2000 ‐ 2014/septiembre
(índices)
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posible  aceleración  en  el  gasto  de  consumo  (se  estima 
que podría crecer a un ritmo de 2.7%). 
 
Finalmente,  cabe  comentar que esta última encuesta  se 
realiza  en  estratos  de  ingresos  más  altos  y  sobre  una   
menor muestra. 
 

Empleo 
 
En  la  semana  que  concluyó  el  20  de  septiembre,  con   
datos  ajustados  estacionalmente,  la  cifra  adelantada  de 
solicitudes  iniciales del seguro de desempleo se ubicó en 
293 mil,  lo anterior  representa un  incremento de 12 mil 
respecto a  lo observado  la semana previa, 281 mil solici‐
tudes (cifra revisada hacia arriba en un mil peticiones).  
 
El monto de solicitudes registrado fue ligeramente menor 
a  lo  pronosticado  por  46  economistas  encuestados  por 
Bloomberg,  que  proyectaban  una  mediana  de  296  mil 
peticiones del  seguro de desempleo  (1.0% por arriba 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 situó en 298 mil 500, menor en un mil 250 respecto a 
la cifra de la semana anterior (el promedio fue revisado al 
alza en 250, para ubicarse en 299 mil 750). 
 
Adicionalmente,  para  la  semana  que  terminó  el  13  de 
septiembre,  la  tasa  de  desempleo  de  los  asegurados  se 
colocó en 1.8 por ciento, manteniéndose sin cambio. Así, 
el número adelantado del total de los desempleados ase‐
gurados que están recibiendo beneficios fue de 2 millones 
439 mil, reportando un aumento de 7 mil con relación al 
nivel  de  la  semana  previa  (el monto  fue  revisado  hacia 
arriba en 3 mil, al registrar 2 millones 432 mil).  
 
El promedio móvil de 4 semanas fue de 2 millones 460 mil 
250 desempleados asegurados, menor en 22 mil 250 res‐
pecto a la cifra de la semana que finalizó el 6 de septiem‐
bre  (monto  revisado hacia arriba en 750, para colocarse 
en 2 millones 482 mil 500).  La  cifra  anterior  fue  la más 
baja desde  junio de 2007, cuando se situó en 2 millones 
458 mil 250. 
 
Por otra parte, algunos estados mantienen programas de 
beneficios  al  desempleo  adicionales  para  aquellos  que 
agotan  las  prestaciones  federales,  de  esta  manera  los 
gobiernos estatales otorgan los llamados State Additional 
Benefits.  En  este  caso,  con  cifras  originales,  al  6  de       
septiembre, última  información disponible, el número de 

beneficiados ascendió a 5 mil 105, mayor al monto repor‐
tado un año atrás cuando totalizaron 4 mil 142 personas. 
 
En suma, el hecho de que el monto promedio de cuatro 
semanas del número de estadounidenses desempleados 
asegurados que reciben beneficios cayera a su mínimo en 
siete  años,  evidencia  la  fortaleza  del  mercado  laboral  
norteamericano. 
 

MERCADOS BURSÁTILES INTERNACIONALES 
 
En la semana que concluyó el 26 de septiembre de 2014, 
la mayoría de los mercados bursátiles de nuestra muestra  
cerraron  con  resultados negativos debido  a  la  fragilidad 
que sigue mostrando  la economía mundial y al riesgo de 
que  se presente un ajuste anticipado en  las  tasas de  in‐
terés por parte de la FED. 
 
De esta  forma, en Wall  Street, el Dow  Jones  terminó  la 
semana de análisis con una pérdida de 0.96 por ciento (el 
índice cerró en 17 mil 113.15 unidades).  
 
En  lo  que  se  refiere  al mercado  europeo,  el DAX‐30  de 
Alemania,  el  IBEX  de  España  y  el  FTSE  100  de  Londres, 
concluyeron con pérdidas, ‐3.15, ‐2.31 y ‐1.37 por ciento, 
respectivamente;  en  tanto  que  el  CAC‐40  de  Francia    
concluyó con un rendimiento semanal de 1.06 por ciento. 
En estos  resultados  también  influyeron  las declaraciones 
a inicio de semana del Presidente del Banco Central Euro‐
peo, Mario Draghi, quien dejó entrever mayores estímu‐
los para la región. 
 
En México, las principales acciones que cotizan en la BMV 
terminaron con pérdidas, el IPC concluyó la semana en 44 
mil 884.33 puntos,  lo que  implicó una caída  semanal de 
2.13 por ciento y un  incremento de 5.05 por ciento para 
lo que va del año. 
 

          
 
Finalmente,  en  los mercados  de  Sudamérica  de  nuestra 
muestra, destaca  la bolsa de Argentina que avanzó 8.24 

Semanal 
Acumulada 

2014
España IBEX ‐1.37 9.43

Argentina Merval  14.31 132.53

Brasil  IBovespa 0.50 11.08

Inglaterra FTSE 100 ‐2.31 ‐1.48

Japón Nikkei 225 1.77 ‐0.38

Francia CAC 40 ‐1.06 2.30

Estados Unidos Dow Jones ‐0.96 3.95

México IPC ‐2.13 5.05

Alemania DAX‐30 ‐3.15 ‐0.08

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

Índices Bursátiles al 26 de septiembre de 2014
Variación porcentual 

País Índice
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por  ciento  semanal,  con  lo que  acumuló  cinco  semanas 
con  incrementos mayores al 5 por ciento debido al buen 
ambiente que sigue generando el nuevo esquema accio‐
nario de Argentina, tras la fusión entre la Bolsa de Comer‐
cio de Buenos Aires y el Mercado de Valores de Buenos 
Aires (Merval) para la creación de un Mercado de Valores 
integrado. Por su parte, el mercado de Brasil avanzó en la 
semana  0.50 por  ciento,  debido,  en parte,  al  panorama 
incierto de su economía. 
 

PRECIOS INTERNACIONALES DEL PETRÓLEO 
 
Las  cotizaciones  del  mercado  petrolero  terminaron  la 
semana con resultados mixtos debido a  la  incertidumbre 
del  lado de  la  demanda  que  ha  estado  acompañada  de 
mayor oferta de crudo. 
 
 Con  ello,  el  precio  del West  Texas  Intermediate  (WTI) 
concluyó la jornada del viernes en 93.54 dólares por barril 
(dpb), para una ganancia semanal de 1.2 por ciento. Por 
su  parte,  las  cotizaciones  del  crudo  del Mar  del  Norte 
(BRENT) descendieron a 96.90 dpb, una reducción de 1.52 
por  ciento  respecto  al  nivel  del  viernes  previo. De  esta 
manera,  el  precio  promedio  del  barril  de  este  crudo  se 
ubicó 3.36 dpb por arriba del WTI estadounidense. 
  

La mezcla mexicana de exportación, reportó una ganancia 
semanal de 0.77 por ciento, al finalizar la semana con un 
precio  de  89.08  dpb.  Así,  el  diferencial  entre  el  precio 
observado el 26 de septiembre y el valor considerado en 
la Ley de  Ingresos de  la Federación  (LIF) para el ejercicio 
fiscal de 2014 (85.00 dpb) fue de 4.08 dpb. Esta tendencia 
hizo que el precio promedio del mes (89.62 dpb) se situa‐
ra en 4.62 dpb por arriba del de  la  LIF; mientras que el 
promedio para lo que va del año (94.29 dpb) terminó 9.29 
dpb por arriba, situación que sigue favoreciendo la recau‐
dación de ingresos por exportación de crudo.  
 
Por  su  parte,  los  futuros  de  petróleo  para  entrega  en  
diciembre  de  2014,  también  se  desenvolvieron  en  un  
escenario de inestabilidad e incertidumbre, lo que explica 
su  comportamiento mixto.  El  viernes  26 de  septiembre, 
los  futuros  del WTI  se  ubicaron  en  92.62  dpb  para  un  
aumento  semanal de 1.62 por  ciento  respecto  al precio 
observado al término de  la semana anterior (91.14 dpb). 
En contraste, los del BRENT finalizaron en 97.63 dpb, para 
un  descenso  de  1.41  por  ciento  respecto  al  nivel  del    
viernes 19 de septiembre (99.03 dpb). 
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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,
26 de septiembre de 2013 al 26 de septiembre de 2014

(dólares por barril)

BRENT WTI Mezcla Mexicana Observada Precio Fiscal Estimado

86.00 
dpb

85.00 
dpb

96.90

89.08

93.54
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Fuente: Elaborado por el CEFP con datos de la Secretaría de Energía y Reuters.


