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El crecimiento mundial continuó siendo moderado en la

primera mitad de 2016 y se espera que este crecimiento se

recupere gradualmente. Las bajas tasas de interés, la

mejora de los mercados de trabajo y el aumento de la

confianza sostienen las perspectivas de las economías

avanzadas. En cuanto a las economías emergentes, se

prevé una ralentización de la actividad económica en

China, al tiempo que las perspectivas de los grandes

países exportadores de materias primas continúan siendo

débiles, pese a observarse algunas tímidas señales de

estabilización. En conjunto, los indicadores de opinión

recientes apuntan a que la actividad económica mundial

continuará su expansión moderada. 3



De acuerdo con los datos preliminares, la cifra de

crecimiento mundial está estimada en 2.9% en el primer

semestre de 2016; es decir, ligeramente menos que en el

segundo semestre de 2015. La producción industrial

mundial se mantiene a un nivel moderado, pero ha dado

señales de repuntar en los últimos meses, y los volúmenes

de comercio internacional se replegaron en el segundo

trimestre tras varios meses de recuperación sostenida,

habiendo dejado atrás el mínimo de comienzos de 2015.

La reciente debilidad del ímpetu es más que nada

producto de la moderación de la actividad de las

economías avanzadas.
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A pesar de la moderación de la actividad de las economías

avanzadas y los efectos de contagio que ha producido, las

economías de mercados emergentes y en desarrollo como

grupo registraron un ligero repunte del ímpetu en el

primer semestre de 2016. Las economías emergentes de

Asia continuaron registrando un crecimiento vigoroso, y

la situación mejoró levemente en las economías

sometidas a tensión, como Brasil y Rusia. Sin embargo,

muchas economías de Oriente Medio y África

subsahariana siguieron expuestas a condiciones difíciles.
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Sin embargo, un examen más detenido da motivos para

inquietarse. La estabilidad del crecimiento en China se

debe en gran parte a medidas de estímulo

macroeconómico que frenan los ajustes necesarios, tanto

en la economía real como en el sector financiero del país.

La excesiva inversión en sectores extractivos y los retos

planteados por el ajuste fiscal y la diversificación

económica a más largo plazo siguen planteando

dificultades para los exportadores de materias primas. Y a

pesar de que el mercado laboral de Estados Unidos de

Norteamérica sigue consolidándose, hasta ahora la

Reserva Federal estima que incrementar la tasa de interés

sería arriesgado. 6



Los precios de los activos y la afluencia de capital hacia los

mercados emergentes se sustentan en las tasas de interés

ultra bajas de las economías avanzadas, que, al parecer,

podrían persistir más de lo que se esperaba en octubre del

año pasado. Aunque pueda ser ventajoso que las tasas de

interés se mantengan bajas por más tiempo, también son

un reflejo de difíciles realidades económicas. Las

expectativas con respecto al futuro crecimiento mundial y

la productividad se han reducido a la luz de los

desilusionantes resultados recientes. Persisten las

presiones deflacionarias. A su vez, la incertidumbre en

materia de políticas en la economía internacional es

elevada. Las perspectivas actuales siguen siendo débiles. 7



Debido a tensiones en el ámbito político, las economías

avanzadas son actualmente el foco central de la

incertidumbre acerca de las políticas. De manera más

dramática aún, el voto inesperado a favor del brexit deja

incierta la futura configuración de las relaciones

comerciales y financieras del Reino Unido con la Unión

Europea (UE), y despierta incertidumbres políticas y

económicas que podrían reducir la inversión y la

contratación en Europa. Además el voto del brexit refleja

un resentimiento en torno a la inmigración

transfronteriza que ha impulsado el sentimiento

nacionalista en Europa y puesto en tela de juicio el camino

de la integración de la UE. 8



Estas tendencias se han visto exacerbadas por las

dificultades de absorber un gran volumen de refugiados

que huyeron de eventos trágicos en Oriente Medio. En

general, fuerzas políticas centrífugas a lo largo del

continente han hecho más difícil avanzar e incluso seguir

con las reformas económicas. Tensiones similares afligen

el ámbito político en Estados Unidos de Norteamérica, en

que ha predominado una retórica contraria a la

inmigración y al comercio internacional desde el comienzo

de la actual campaña presidencial. En el mundo entero se

observa un aumento de las medidas comerciales

proteccionistas.
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En un entorno de baja demanda, en que las tasas de

política monetaria se aproximan al límite inferior

efectivo, se corre el riesgo de que se auto perpetúe un

crecimiento frágil a medida que la inversión disminuya, la

tasa de crecimiento de la productividad se reduzca, los

mercados laborales pierdan dinamismo y el capital

humano se deteriore. Asimismo, el menor crecimiento,

conjugado con una mayor desigualdad del ingreso e

inquietudes acerca del impacto de la inmigración,

contribuye a tensiones políticas que bloquean reformas

económicas constructivas y amenazan con dar marcha

atrás a la integración comercial.
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Algunos analistas sostienen que las tasas actuales de

crecimiento económico son aceptables, porque se ajustan

a los promedios históricos pasados y que, sobre una base

per cápita, son incluso favorables. Ese argumento ignora

la capacidad ociosa aún considerable en muchas

economías avanzadas y el gran número de economías de

mercados emergentes y en desarrollo que están en

recesión o en las que el ingreso per cápita se ha estancado.

Sin duda, es probable que factores exógenos de tipo

demográfico incidan incluso en la tasa de crecimiento per

cápita, pero se están derrochando oportunidades para

incrementar el empleo y el ingreso a nivel mundial debido

a la miopía de los enfoques de política. 11



Es esencial un enfoque de política triple y de gran alcance

que apoye la recargada política monetaria con políticas

fiscales (cuando haya margen fiscal suficiente) y reformas

estructurales. Incluso en los casos en donde el espacio

fiscal es limitado, hay margen de maniobra para modificar

la composición del gasto y el ingreso a fin de respaldar el

crecimiento a corto plazo y la futura capacidad

productiva. Una de las causas de la incertidumbre

económica, sin embargo, es el temor de que cada una de

estas tres herramientas esté sujeta a restricciones

económicas o políticas, de modo que las autoridades

económicas no puedan responder enérgicamente a una

nueva desaceleración mundial.
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No obstante, se puede crear margen de maniobra si la

política económica se basa en marcos coherentes, que

comuniquen a los mercados cómo se emplearán los

instrumentos para alcanzar los objetivos a lo largo del

tiempo, aprovechando sus sinergias y asegurando que

pueden alcanzarse las metas de inflación a mediano plazo

y la sostenibilidad fiscal. En eso consiste la coordinación de

las políticas dentro de los países. Con una coordinación

dentro de los países y entre los países, el todo es mayor

que la suma de las partes.
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Este marco de políticas debe incluir medidas que mitiguen

los efectos negativos de los cambios económicos sobre la

distribución del ingreso, ya sean de origen tecnológico,

resultantes de las fuerzas de la globalización o atribuibles

a otros factores. Una inversión en educación que equipe a

las personas con calificaciones adaptables, así como

mecanismos de seguro social mejor diseñados y

regímenes tributarios de la renta apropiados, pueden

mejorar la distribución del riesgo y la resiliencia para

todos, no solo para los que tienen acceso a mercados

financieros sofisticados.
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Estados Unidos de
Norteamérica
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La economía estadounidense ha perdido ímpetu en los

últimos trimestres, y la expectativa de un repunte en el

segundo trimestre de 2016 no se ha concretado; el

crecimiento está estimado en 1.1% a una tasa anual.

El crecimiento del consumo (alrededor de 3.0% durante el

primer semestre) conserva el vigor, gracias al dinamismo

del mercado laboral y la expansión de las nóminas, pero la

constante debilidad de la inversión no residencial, sumada

a una disminución sustancial de las existencias, empuja a

la baja el nivel global de crecimiento.
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La debilidad de la inversión fija de las empresas parece

reflejar la contracción continua (aunque cada vez más

moderada) del gasto de capital del sector energético, el

impacto de la reciente fortaleza del dólar en la inversión

en industrias orientadas a la exportación, y quizá también

la volatilidad de los mercados financieros y los temores a

una recesión que se pusieron de manifiesto hacia fines de

2015 y comienzos de 2016.
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El mercado laboral estadounidense ha continuado

mejorando. La nómina no agrícola aumentó en 182 mil

plazas mensuales en promedio durante los primeros ocho

meses del año, aunque por debajo del crecimiento

mensual promedio de 229 mil plazas registrado en 2015.

Además, otros indicadores, como los empleados de

tiempo parcial por razones económicas y la tasa de

desempleo como porcentaje de la fuerza laboral, han

dejado de disminuir. La productividad de la mano de obra

no agrícola bajó 0.6% a una tasa anualizada

desestacionalizada en el segundo trimestre, la tercera

lectura negativa consecutiva. En este entorno, el

crecimiento de los salarios continúa siendo moderado. 18



Zona del Euro
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El crecimiento de la zona del euro retrocedió en el segundo

trimestre a 1.2% a una tasa anualizada, después de que

las condiciones meteorológicas templadas y el

consecuente vigor de la actividad de la construcción

ayudaran a impulsar el crecimiento a 2.1% en el primer

trimestre. La demanda interna, y especialmente la

inversión, se desaceleraron en algunas de las economías

más grandes de la zona del euro tras sucesivos trimestres

de vigor inesperado del crecimiento. Los datos de gran

frecuencia y los indicadores de las encuestas

empresariales de julio llevan a pensar que por el momento

el voto a favor del brexit no ha repercutido demasiado en

la confianza ni en la actividad. 20



El crecimiento se vio respaldado por la demanda exterior

neta, así como por la continua contribución positiva de la

demanda interna. Los últimos datos apuntan a un

crecimiento sostenido en el tercer trimestre de 2016. Los

indicadores de confianza y de condiciones crediticias en la

zona del euro reflejaron una relativa solidez de la

economía de la región durante el tercer trimestre del año,

a pesar de la incertidumbre generada por la decisión del

Reino Unido de abandonar la Unión Europea. Sin embargo,

persiste como riesgo a la baja un proceso de negociación

para la salida del Reino Unido más complicado de lo

anticipado que prolongue la incertidumbre e impacte

negativamente la confianza en la zona del euro.
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Reino Unido
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Los indicadores económicos han mostrado una menor

debilidad a la prevista luego del referéndum sobre su

permanencia en la Unión Europea, aunque continúan

apuntando a una moderación de la actividad durante el

tercer trimestre. Algunos índices de confianza que

inicialmente registraron una fuerte reacción negativa se

han recuperado parcialmente. Los indicadores de las

encuestas de julio y agosto apuntan a un repunte de la

actividad manufacturera y las ventas minoristas han

resistido hasta el momento. No obstante, las perspectivas

para la inversión de ese país siguen deteriorándose ante la

incertidumbre en torno al futuro de las relaciones

comerciales con la Unión Europea. 23



China
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El crecimiento de China durante el primer semestre se

estabilizó cerca de la mitad de la meta fijada por las

autoridades para 2016 (6.5%–7.0%), gracias al respaldo

de las políticas y la vigorosa expansión del crédito. Se

espera que la tasa de crecimiento se modere

gradualmente. A corto plazo, la solidez del consumo y las

mejoras observadas en la demanda de viviendas, junto

con la persistencia de una orientación acomodaticia de la

política monetaria y de los estímulos fiscales, deberían

sostener la economía.
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Sin embargo, el gobierno chino debería tomar medidas

para contener el crédito, que está aumentado “a un ritmo

peligroso”, dejar de sostener a las empresas estatales no

viables y aceptar la correspondiente desaceleración del

crecimiento del PIB. En este sentido, los inversionistas

también siguen con cautela lo que pasa en China, donde el

gobierno está demorando la liberalización de la economía

hasta después de un cambio de liderazgo que comienza en

2017.

26



El retraso está provocando una peligrosa acumulación del

crédito y exceso de capacidad industrial que ha afectado

los precios globales de las materias primas. El Fondo

Monetario Internacional (FMI) advirtió que si las

autoridades no aceleran el ritmo de las reformas, se

podría producir un colapso financiero y una drástica caída

del crecimiento de la segunda economía del mundo.
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Economías Emergentes
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La economía de India continuó recuperándose,

gracias a la mejora de los términos de intercambio,

las medidas de política eficaces adoptadas y la

fortaleza de los amortiguadores externos, que han

contribuido a afianzar la confianza.

La economía de Brasil sigue en recesión, pero la

actividad parece estar cerca de un punto de inflexión,

a medida que se desvanecen los efectos de choques

pasados como el abaratamiento de las materias

primas y la incertidumbre política. 29



La economía de Rusia, por su parte, muestra indicios de

estabilización, ya que se está adaptando al doble golpe

asestado por los precios del petróleo y las sanciones, y las

condiciones financieras mejoraron tras la reposición de los

colchones de capital bancario con fondos públicos. El

desempeño macroeconómico de las economías

emergentes de Europa fue estable en términos generales,

aunque la situación de Turquía se tornó más incierta tras

el intento de golpe de Estado de julio.
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Perspectivas de la
Economía Mundial
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De conformidad con las últimas proyecciones del

Fondo Monetario Internacional (FMI), se espera que

el producto mundial crezca a un ritmo ligeramente

más débil que el previsto en abril de 2016, según la

última edición de Perspectivas de la Economía

Mundial (Informe WEO, World Economic Outlook). El

FMI pronostica que el crecimiento mundial será de

3.1% en 2016 —es decir, 0.1 puntos porcentuales

menor al registrado en 2015 (3.2%)— y que se

elevará a 3.4% en 2017. Esta cifra significa un

crecimiento a la baja en comparación con la

expectativa de principios del año. 32



Detrás del ajuste a la baja en las perspectivas de

crecimiento económico mundial están: i) la

moderación en las previsiones de crecimiento de las

economías avanzadas y ii) un crecimiento más débil

de lo previsto en Estados Unidos de Norteamérica.

Aunque para contrarrestar un ajuste a la baja

mayor, están: i) las expectativas de una disminución

de las tasas de interés de las economías avanzadas,

favoreciendo el desempeño de las economías

emergentes; ii) la menor inquietud sobre el

crecimiento de China, y iii) la estabilización, en cierta

medida, de los precios de las materias primas. 33



Las perspectivas difieren según el país y la región: las

economías emergentes de Asia en general, e India en

particular, registran un crecimiento vigoroso, en

tanto que África subsahariana se está

desacelerando. Obligadas a adaptarse a la caída de

precios de las materias primas, varias economías

emergentes y en desarrollo enfrentan enormes retos

en términos de política económica.
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En las economías avanzadas, las perspectivas de por

sí moderadas, están rodeadas de una considerable

incertidumbre y de riesgos a la baja que pueden

hacer que se recrudezca el descontento político y

avancen las plataformas de políticas contrarias a la

integración y/o apertura económica.
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Las perspectivas actuales están determinadas por

una compleja confluencia de realineamientos que

aún se encuentran en curso, tendencias a largo plazo

y nuevos choques. El principal suceso imprevisto en

los últimos meses fue el voto de Reino Unido a favor

de la salida de la Unión Europea. A esa incertidumbre

se suma el impacto de los resultados del referendo

en el sentir político de otros miembros de la Unión

Europea, así como en la presión mundial a favor de

políticas populistas y aislacionistas.
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El pronóstico para 2016 refleja la debilidad

inesperadamente intensa que caracterizó la

actividad estadounidense en el primer semestre, así

como la materialización de un importante riesgo a la

baja con el voto a favor del brexit. En consecuencia,

en el caso de las economías avanzadas, el pronóstico

de crecimiento para 2016 se recortó a 1.6%, contra

un crecimiento previsto a principios de año de 1.9 por

ciento.
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El crecimiento de las economías de mercados

emergentes y en desarrollo se fortalecería

ligeramente en 2016, para llegar a 4.2% tras cinco

años consecutivos de declive. Existen factores están

lastrando la actividad; por ejemplo, la desaceleración

de China; la continua adaptación de los exportadores

de materias primas a la caída de los ingresos; los

efectos de contagio causados por la persistente

debilidad de la demanda de las economías

avanzadas; y los conflictos internos, las

desavenencias políticas y las tensiones geopolíticas

que están viviendo varios países. 38



De acuerdo con las proyecciones, la recuperación

repuntará en 2017 a medida que mejoren las

perspectivas de las economías de mercados

emergentes y en desarrollo y que la economía

estadounidense recupere cierto ímpetu. Este

pronóstico depende de una serie de supuestos:

• Una normalización gradual de las condiciones que

atraviesan las economías actualmente sometidas a

tensiones, con un repunte general del crecimiento

de los exportadores de materias primas.
39



• Una desaceleración y un reequilibrio paulatino de

la economía china, con tasas de crecimiento a

mediano plazo de cerca de 6%; es decir, más que el

promedio de las economías emergentes y en

desarrollo.

• Un crecimiento resiliente en otras economías de

mercados emergentes y en desarrollo.

40



2015 Proyecciones
2016 2017

Producto mundial 3.2 3.1 3.4
Economías avanzadas 2.1 1.6 1.8

Estados Unidos de Norteamérica 2.6 1.6 2.2
Zona del euro 2.0 1.7 1.5
Japón 0.5 0.5 0.6
Reino Unido 2.2 1.8 1.1

Economías de mercados emergentes y en desarrollo 4.0 4.2 4.6
América Latina y el Caribe 0.0 -0.6 1.6

Brasil -3.8 -3.3 0.5
MÉXICO 2.5 2.1 2.3

Economías emergentes y en desarrollo de Asia 6.6 6.5 6.3
China 6.9 6.6 6.2
India1/ 7.6 7.6 7.6

1/ En el caso de India, los datos y pronósticos están basados en el ejercicio fiscal, y el PIB a partir de 2011 está
basado en el PIB a precios de mercado tomando como año base el ejercicio 2011/2012.

PANORAMA DE LAS PROYECCIONES DE PERSPECTIVAS
DE LA ECONOMÍA MUNDIAL
-Variación porcentual anual-
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Riesgos de la Economía
Mundial

42



Existen factores tanto económicos como no

económicos que podrían impedir que estos supuestos

se hicieran realidad y poner en tela de juicio las

perspectivas de base a nivel más general.

• El primero tiene que ver con las desavenencias

políticas y las políticas aislacionistas. El voto a

favor del brexit y la campaña presidencial en

Estados Unidos de Norteamérica ponen de

manifiesto el quebrantamiento del consenso en

torno a los beneficios de la integración económica

transfronteriza. 43



• Un segundo riesgo es el de estancamiento de las

economías avanzadas. La posibilidad de una falta

prolongada de demanda privada conducente a una

disminución permanente del crecimiento y a un

bajo nivel de inflación se hace cada vez más

tangible en economías en las cuales los balances

muestran indicios de desestabilización. Al mismo

tiempo, un período dilatado de baja inflación

plantea el riesgo de que se desanclen las

expectativas inflacionarias; subiendo las tasas de

interés reales y bajando el gasto, empujando más

a la baja el crecimiento global y la inflación. 44



• El ajuste en curso de China y los efectos de

contagio. La transición de la economía china podría

presentar más sobresaltos, con importantes

implicaciones para los exportadores de materias

primas y maquinaria, y para los países con una

exposición indirecta a China a través de canales de

contagio financiero. Ese riesgo se ve realzado por

las medidas de estímulo del crecimiento a corto

plazo en las que está apoyándose China (aumento

persistente del coeficiente crédito/PIB, problema

de la deuda empresarial y la gobernabilidad de las

empresas estatales). 45



Recomendaciones de
Política Económica
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En sus recomendaciones de política económica, el
Fondo Monetario Internacional plantea lo siguiente:

• En las economías avanzadas, la política monetaria
debe seguir siendo acomodaticia, apoyándose de
ser necesario en estrategias no convencionales.
Esta política por sí sola no puede estimular la
demanda en forma suficiente; por eso sigue siendo
fundamental el respaldo fiscal a fin de generar
ímpetu y evitar que las expectativas inflacionarias
a mediano plazo se inclinen a la baja; dicho
respaldo debería estar en función del margen de
maniobra y orientado hacia políticas que protejan
a la población vulnerable y mejoren las
perspectivas de crecimiento a mediano plazo. 47



• En los países que enfrentan un creciente nivel de

deuda pública y desembolsos en prestaciones

sociales obligatorias, la política fiscal debería

concentrarse en los usos que más respalden la

demanda y el crecimiento potencial de largo plazo.

Las políticas macroeconómicas acomodaticias

deben ir acompañadas de reformas estructurales,

estimulando la participación en la fuerza laboral,

compaginando mejor la oferta y la demanda de

aptitudes en los mercados de trabajo, y

promoviendo la inversión en investigación y

desarrollo, así como la innovación. 48



• En las economías de mercados emergentes y en

desarrollo, los amplios objetivos comunes de la

política económica consisten en mantener

encauzada la convergencia hacia niveles de ingreso

más altos, reduciendo las distorsiones de los

mercados de productos, trabajo y capital, y

ofreciendo a la población mejores oportunidades

de vida a través de una inversión prudente en

educación y atención de la salud. Estas metas

pueden hacerse realidad únicamente en un entorno

exento de riesgos de vaivenes y vulnerabilidad

financiera. 49



Las economías con un nivel elevado y creciente de

deuda no financiera, pasivos externos sin cobertura o

fuerte dependencia de endeudamiento a corto plazo

para financiar inversiones a más largo plazo deben

adoptar prácticas más sólidas de gestión de riesgo y

contener los descalces de monedas y balances.
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En los países más golpeados por la caída de precios

de las materias primas, se necesita con urgencia un

ajuste para restablecer la estabilidad

macroeconómica. Esto implica permitir que el tipo de

cambio absorba integralmente las presiones —en el

caso de los países que no mantienen una paridad

cambiaria—, endurecer la política monetaria donde

sea necesario para enfrentar los fuertes aumentos

de la inflación, y asegurarse de que la consolidación

fiscal necesaria sea lo más propicia posible para el

crecimiento.
51



Aunque las prioridades en materia de políticas varían

entre una economía y otra, según los objetivos

específicos de mejorar el ímpetu de crecimiento,

luchar contra las presiones deflacionarias o afianzar

la resiliencia, un tema común es la necesidad de

actuar con urgencia y utilizar todos los mecanismos

de acción de la política económica para evitar nuevas

cifras de crecimiento decepcionantes y despejar la

concepción perniciosa de que las políticas son

incapaces de estimular el crecimiento y de que los

únicos beneficiados son quienes se encuentran en el

extremo superior de la distribución del ingreso. 52



En vista de la debilidad del crecimiento y el limitado

margen de maniobra de las políticas en muchos

países, es necesario seguir realizando esfuerzos

multilaterales en varios ámbitos por minimizar los

riesgos para la estabilidad financiera y sustentar una

mejora internacional de los niveles de vida. Este

esfuerzo debe realizarse simultáneamente en una

serie de flancos.
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Las autoridades deben hacer frente a la reacción en

contra del comercio mundial centrando el diálogo en

los beneficios que tiene la integración económica a

largo plazo y asegurándose de que haya iniciativas

sociales bien focalizadas que ayuden a los

perjudicados y faciliten —a través de la reorientación

laboral— su paso a los sectores en expansión.

• Es vital contar con marcos eficaces de resolución de

las instituciones bancarias, tanto nacionales como

internacionales, y enfrentar los riesgos incipientes

de la intermediación no bancaria. 54



Resulta más importante que nunca contar con una

red de protección mundial más fuerte, a fin de

proteger a las economías con fundamentos

económicos sólidos que, aun así, puedan ser

vulnerables a los efectos de contagio

transfronterizos, incluidas las tensiones de origen no

económico.
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Entorno Nacional
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Economía Mexicana

57



Indicador Global de la
Actividad Económica

(IGAE)
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Con cifras originales, en agosto de 2016, el IGAE

registró un crecimiento de 2.9% con respecto al mismo

mes del año anterior. Las Actividades Primarias se

elevaron 9.7%; las Actividades Terciarias 4.2%, en

tanto que las Actividades Secundarias aumentaron 0.3

por ciento.
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INDICADOR GLOBAL DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA, AGOSTO DE 2016 P/

- Variación porcentual real respecto al mismo mes del año anterior -

Actividades Terciarias

Actividades Secundarias

Actividades Primarias

Total

4.2

0.3

9.7

2.9

p/ Cifras preliminares
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Actividad Industrial
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En su comparación anual y con cifras originales, la

Actividad Industrial aumentó 0.3% en términos reales

durante el octavo mes de 2016, respecto a igual

referencia del año anterior, debido a la recuperación en

las industrias manufactureras.
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ACTIVIDAD INDUSTRIAL POR SECTOR A AGOSTO DE 2016 P/

-Variación porcentual real respecto al mismo mes del año anterior-

Industrias manufactureras

Construcción

Generación, transmisión y
distribución de energía eléctrica,

suministro de agua y gas*

Minería

Total

3.7

-0.6

2.9

-8.1

0.3

* Por ductos al consumidor final
p/ Cifras preliminares 63



Resultados durante enero-agosto de 2016

En los ocho meses que van de 2016, la Actividad

Industrial avanzó 0.4% en términos reales con relación

a igual período de 2015, producto del crecimiento en

tres de los cuatro sectores que la integran. La

Generación, transmisión y distribución de energía

eléctrica, suministro de agua y de gas por ductos al

consumidor final creció 4.1%, la Construcción aumentó

1.5%, y las Industrias manufactureras se elevaron

1.4%; en tanto la Minería disminuyó 4.6 por ciento.
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ACTIVIDAD INDUSTRIAL POR SECTOR ENERO-AGOSTO DE 2016 P/

- Variación porcentual real respecto al mismo periodo del año anterior -

Industrias manufactureras

Construcción

Generación, transmisión y
distribución de energía eléctrica,

suministro de agua y de gas*

Minería

Total

1.4

1.5

4.1

-4.6

0.4

* Por ductos al consumidor final
p/ Cifras preliminares 65



Demanda Interna
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Consumo
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En el período enero-agosto del presente año, el

crecimiento que reportó el consumo interno se explica

principalmente por:

 La generación de empleos formales. Al mes de

septiembre de 2016, el número de trabajadores

afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social

(IMSS) fue de 18 millones 626 mil 402 personas, lo

que representa un incremento respecto a diciembre

de 2015 de 742 mil 369 asegurados (4.2%).
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 La reducción en la tasa de desocupación a nivel

nacional. La tasa de desocupación (TD), con cifras

originales, fue de 4.0% de la Población

Económicamente Activa (PEA) en agosto de 2016,

proporción menor a la registrada en el mismo mes de

2015, cuando se ubicó en 4.7 por ciento.
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 Bajos niveles de inflación. Durante el lapso enero-

septiembre del presente año, la inflación general

anual se situó en niveles por debajo de 3%, se ubicó

en septiembre de 2016 en 2.97% a tasa anual, que se

compara con el 2.52% del mismo mes de 2015.
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 Una expansión en el otorgamiento de crédito a dos
dígitos. A agosto de 2016, el saldo del crédito
vigente de la banca comercial al sector privado se
ubicó en 3 billones 635 mil 500 millones de pesos, lo
que implicó un incremento real anual de 12.1%,
resultado de la aceleración en el crecimiento del
crédito al consumo (9.8%) y del crecimiento del
crédito a la vivienda (7.7%) y a las empresas y
personas físicas con actividad empresarial (15.4%).
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 Mayor flujo de remesas hacia territorio nacional. El

dinero que mandan los mexicanos en Estados Unidos

de Norteamérica a sus familias ha crecido en dólares

y en pesos. Las remesas que los connacionales

residentes en el extranjero enviaron a México

sumaron 17 mil 659.84 millones de dólares al cierre

de agosto del presente año, monto 6.61% superior al

reportado en el mismo lapso de 2015.
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REMESAS DE TRABAJADORES
- Transferencias netas del exterior, millones de dólares -

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016*

21 303.88

22 802.97
22 438.32

22 302.75 23 647.28
24 784.77

17 659.84

* Enero-agosto
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El desempeño de estos indicadores ha permitido una

evolución favorable en el consumo interno. Al respecto

se nota un repunte en la tasa de crecimiento nominal

de las ventas en las tiendas departamentales

(asociadas a la ANTAD) al cierre de septiembre de

2016, al registrar una tasa de crecimiento de 9.4% a

unidades totales
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ÍNDICE DE VENTAS, ASOCIACIÓN NACIONAL DE TIENDAS
DE AUTOSERVICIO Y DEPARTAMENTALES

- Crecimiento Mensual Nominal Tiendas Totales-
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La Asociación Mexicana de la Industria Automotriz

(AMIA), A.C. publicó información correspondiente al

mes de septiembre de 2016 sobre las ventas del sector

automotriz, destacando que en dicho mes se vendieron

131 mil 443 vehículos ligeros, cifra récord para un mes

de septiembre y 18.1% superior a 2015.
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Inversión Fija Bruta
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2013                                       2014                                  2015                      2016

INVERSIÓN FIJA BRUTA
-Variación porcentual real respecto al mismo mes del año anterior-

P/

0.0

3.8

4.2

-3.6

-8

-4

0

4

8

12

E F MAM J J A S O N D E F MAM J J A S O N D E F MAM J J A S O N D E F MAM J J

p/ Cifras preliminares

En su comparación anual y con cifras originales, la
Inversión Fija Bruta disminuyó 0.5% durante julio de
2016, respecto a la de igual mes de 2015.
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Asimismo, la Inversión Fija Bruta disminuyó 0.1%

durante el lapso enero-julio de 2016 con relación a

2015. Los resultados por componentes fueron los

siguientes: los gastos de inversión en Maquinaria y

equipo total disminuyeron 0.6% (los de origen

importado cayeron 3.9% y los nacionales aumentaron

7.0%) y los de Construcción aumentaron 0.3% en el

lapso de referencia, producto del avance de 5.5% en la

residencial y de la disminución de 3.7% en la no

residencial.
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- 6

- 3

 0

 3

 6

 9

 12

Total Construcción Nacional Importado

- 0.1

0.3

7.0

- 3.9

INVERSIÓN FIJA BRUTA
- Variación porcentual real respecto al mismo período del año anterior -

Enero-julio de 2016 p/

Maquinaria y equipo

-0.6

P/ Cifras preliminares
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Demanda Externa
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Comercio Exterior
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Exportaciones totales de mercancías

En el período enero-agosto de 2016, el valor de las

exportaciones totales sumó 241 mil 18 millones de

dólares, lo que significó una reducción anual de 4.4%.

Dicha tasa se derivó de caídas de 2.5% en las

exportaciones no petroleras y de 31.7% en las

petroleras.
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EXPORTACIONES TOTALES
- Enero-agosto, millones de dólares -

 0

40 000

80 000

120 000

160 000

200 000

Petroleras No petroleras Agropecuarias Extractivas Manufactureras

16 779.1

235 362.2

8 804.7 3 026.3

223 531.2

11 455.2

229 562.8

9 741.7
2 654.6

217 166.5

2015 2016

Total 241 018
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Importaciones totales de mercancías

En el período enero-agosto de 2016, el monto de las

importaciones totales ascendió a 251 mil 874.3

millones de dólares, dato menor en 3.7% al observado

en igual período de 2015. A su interior, las

importaciones no petroleras cayeron 2.5% a tasa anual

y las petroleras lo hicieron en 16.4 por ciento.
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IMPORTACIONES TOTALES
- Enero-agosto, millones de dólares -

 0

40 000

80 000

120 000

160 000

Bienes de Consumo Bienes Intermedios Bienes de Capital

36 384.3

172 892

27 276.733 200.1

192 771.0

25 903.2

2015 2016

Total 251 874.3
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Saldo comercial

Al cierre de julio de 2016, la balanza comercial del país

fue deficitaria en 10 mil 856.4 millones de dólares,

monto que significó un incremento en el déficit de

16.1% respecto al mismo período del año anterior

(9 mil 350.2 millones de dólares).
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SALDO COMERCIAL
- Enero-agosto, millones de dólares -

-11 500

-9 500

-7 500

-5 500

-3 500

-1 500

 500

2 500

2011 2012 2013 2014 2015 2016*

1 137.0 1 679.3

-3 641.2

-2 499.3

-9 350.1

-10 856.4

* Cifras oportunas.
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Política Fiscal
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Ingresos presupuestarios del sector público

Los ingresos presupuestarios del Sector Público

durante enero-agosto de 2016 se ubicaron en 3 billones

169 mil 338.7 millones de pesos, monto superior en

13.7% en términos reales respecto a igual período de

2015 y mayores en 0.9% si se excluye en ambos años el

entero del remanente de operación del Banxico.
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Gasto presupuestario

Entre enero y agosto de 2016, el gasto neto pagado se

ubicó en 3 billones 383 mil 257.4 millones de pesos, cifra

mayor en 4.7% en términos reales respecto al mismo

período de 2015. Por su parte, el gasto programable

aumentó 3.3% en términos reales en el mismo lapso.
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Deuda del Sector Público

El saldo de la deuda interna neta del Sector Público

Federal (Gobierno Federal, Empresas Productivas del

Estado y la banca de desarrollo) se ubicó en 5 billones 473

mil 753.3 millones de pesos al cierre de agosto, mientras

que el saldo registrado al cierre de 2015 fue de 5 billones

379 mil 857.1 millones de pesos.

El saldo de la deuda externa neta del Sector Público

Federal, por su parte, se situó en 176 mil 585.4 millones

de dólares, mientras que el registrado al cierre de 2015

fue de 161 mil 609.5 millones de dólares. 92



Finalmente, el Saldo Histórico de los RFSP, la medida más

amplia de deuda pública, ascendió a 8 billones 972.7 mil

millones de pesos, mientras que el observado al cierre de

2015 ascendió 8 billones 633.5 mil millones de pesos. El

componente interno del SHRFSP se ubicó en 5 billones

790.3 mil millones de pesos, mientras que el externo fue

de 3 billones 182.4 mil millones de pesos.
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Política Monetaria
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En su Anuncio de Política Monetaria del 29 de septiembre

de 2016, el Banco de México informó que la Junta de

Gobierno decidió incrementar el objetivo para la Tasa de

Interés Interbancaria a un día en 50 puntos base, a un

nivel de 4.75%. Con esta acción, se busca contrarrestar

las presiones inflacionarias y mantener ancladas las

expectativas de inflación.
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Inflación
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En septiembre de 2016, la inflación mensual registró una variación de 0.61%,
superior a la registrada el mismo mes de 2015 (0.37%). Así, acumuló una
variación de 1.47%, mayor en 0.82 puntos porcentuales respecto a la
presentada en septiembre de 2015 (0.65%). Por su parte, la variación
interanual del INPC se ubicó en 2.97%, 0.45 puntos porcentuales mayor
respecto a la observada el mismo mes del año anterior (2.52%).

0.52

0.37

0.61

0.20

0.30

0.40

0.50

0.60

0.70

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

- Mensual, por ciento -
Septiembre

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

2.43

1.19

2.12
1.94

2.18

0.65

1.47

2.52

2.97

S O N D E F M A M J J A S
2015                         2016

- Acumulado, por ciento -
Septiembre

- Interanual, por ciento -
Septiembre 2015 – septiembre 2016
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En septiembre de 2016, el Índice de Precios de la Canasta Básica presentó un
nivel de 0.22%. Así, de enero a septiembre de 2016, acumuló una variación de
-0.54%, superior en 0.56 puntos porcentuales con respecto a la del mismo ciclo
de 2015 (-1.10%). Por su parte, la variación interanual se ubicó en 1.59%,
menor a la presentada el mismo período de 2015 (2.07%).

- Mensual, por ciento -
Septiembre

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

1.27

0.73

1.12

1.61
1.41

-1.10

-0.54

- Acumulado, por ciento -
Enero-septiembre

- Interanual, por ciento -
Septiembre 2015 - septiembre 2016

0.36

0.43

0.21

0.30

0.25

0.25

0.22

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

2.07

1.01

0.56

0.76

1.61

1.59

S O N D E F M A M J J A S
2015                             2016
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ÍNDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR
- Variaciones acumuladas, por ciento -

Enero - septiembre

De enero a septiembre de 2016, el índice de precios del Estrato I del INPC
acumuló una variación de 0.91%, porcentaje menor en 0.56 puntos
porcentuales respecto a la variación del Índice General (1.47%), y superior en
1.45 puntos porcentuales, comparada con la del Índice de la Canasta Básica
(-0.54%) en similar período.

2015 2016

0.65

1.47

-1.10

-0.54
-0.38

0.91

  INPC Canasta Básica Estrato I
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ÍNDICES DE PRECIOS AL CONSUMIDOR
- Variación interanual, por ciento -

Septiembre

2014 2015 2016

4.22

2.52
2.97

1.66

-0.01

1.48

2.03

1.03
1.34

México Estados Unidos de Norteamérica Canadá

En el intervalo de septiembre de 2015 a septiembre de 2016, la variación del
INPC en México fue de 2.97%; 1.49 puntos porcentuales por encima de la
alcanzada por el mismo indicador de Estados Unidos de Norteamérica (1.48%)
y superior en 1.63 puntos porcentuales si se le compara con la de Canadá
(1.34%).
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Paridad Cambiaria y
Reservas

Internacionales
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La cotización promedio del peso interbancario a 48 horas

frente al dólar en el lapso del 3 al 17 de octubre de 2016

registró un promedio de 19.0859 pesos por dólar, lo que

representó una apreciación de 0.50% con relación a

septiembre pasado (19.1822 pesos por dólar), una

depreciación de 11.78% respecto a diciembre pasado

(17.0750 pesos por dólar), y una de 15.11% si se le

compara con el promedio de octubre de 2015 (16.5810

pesos por dólar).
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COTIZACIONES DEL PESO MEXICANO RESPECTO
AL DÓLAR ESTADOUNIDENSE
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12.9982

13.4807

16.5810

19.0859

11.5

12.5

13.5

14.5

15.5

16.5

17.5

18.5

19.5

E FMAMJ JASONDE FMAMJ JASONDE FMAMJ JASONDE FMAMJ JASONDE FMAMJ JASO
2012                         2013                         2014                        2015                  2016

* Promedio al 17 de octubre

*
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A consecuencia del incremento en la volatilidad en los

mercados financieros y cambiarios internacionales, del 3

al 17 de octubre del presente año, la cotización promedio

del peso interbancario a 48 horas frente al dólar reportó

trayectoria de apreciación moderada, alcanzando el

máximo el día 3 (19.3020 pesos por dólar) y el mínimo el

día 17 (18.8790 pesos por dólar). Sin embargo, habría

que considerar que las condiciones de volatilidad

externas y la situación electoral en los Estados Unidos

de Norteamérica siguen siendo el factor principal del

movimiento inestable del peso mexicano en el horizonte

de corto plazo.
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COTIZACIONES DEL PESO MEXICANO RESPECTO
AL DÓLAR ESTADOUNIDENSE

- Octubre 2016 -

17.25

17.50

17.75

18.00

18.25

18.50

18.75

19.00

3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 17

19
.3

02
0

19
.3

01
5

19
.2

35
5

19
.2

43
5

19
.2

88
0

18
.8

99
0

18
.9

54
5

18
.9

31
0

18
.9

35
5

18
.9

75
0

18
.8

79
0

105



Al 14 de octubre de 2016, la reserva internacional fue

de 175 mil 219 millones de dólares, lo que representó

una disminución de 0.35% con respecto a septiembre

pasado y una reducción de 0.86% con relación al cierre

de 2015 (176 mil 735 millones de dólares).
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RESERVAS INTERNACIONALES NETAS
- Saldo al fin del período, millones de dólares -

175 219
176 735

193 239
176 522

163 515
142 475

113 597
90 838

85 441
77 894

67 680
68 669

61 496
57 435

47 894
40 826

2016*
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001

* Al 14 de octubre
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Perspectivas de la
Economía Mexicana
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EXPECTATIVAS DE LOS ESPECIALISTAS SOBRE
ALGUNOS INDICADORES DE LA ECONOMÍA

- Resultados de la encuesta realizada por el Banco de México con base en la
media -

Para 2016 Para 2017 Para 2016 Para 2017

3.1
3.4

2.2

2.5

3.2
3.5

2.1
2.4

Agosto Septiembre

Inflación General
(dic-dic)

Crecimiento del PIB
(anual)

Tipo de cambio
Pesos/dólar

(cierre del año)

Para 2016 Para 2017

18.5 18.318.8 18.7
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EXPECTATIVAS DE VARIACIÓN ANUAL EN EL NÚMERO DE TRABAJADORES
ASEGURADOS EN EL IMSS

Resultados de la encuesta realizada por el Banco de México
- Miles de personas -

Expectativas para el Empleo Formal
La previsión por los analistas en cuanto al número de trabajadores asegurados
en el IMSS (permanentes y eventuales urbanos) aumentó en relación con la
encuesta previa para el cierre de 2016. Para 2017, las previsiones sobre dicho
indicador también permanecieron en niveles cercanos a los del mes anterior.

110Al cierre de 2016 Al cierre de 2017

631
677659 669

Agosto Septiembre

Media



EXPECTATIVAS DE LA TASA DE DESOCUPACIÓN NACIONAL
- Por ciento -

Expectativas de la Tasa de Desocupación
Las perspectivas sobre la tasa de desocupación nacional para el cierre de 2016
disminuyeron en relación con la encuesta anterior. Para el cierre de 2017, los
pronósticos sobre dicho indicador se mantuvieron en niveles similares a los del
mes previo.

Cierre del año

Agosto Septiembre

Para 2016

Media 3.87 3.82

Para 2017

Media 3.85 3.81

FUENTE: Banco de México.
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El cuadro siguiente presenta la distribución de las
respuestas de los analistas consultados por Banxico en
relación con los factores que podrían obstaculizar el
crecimiento económico de México en los próximos meses.

Como se aprecia, los especialistas consideran que los
principales factores son, en orden de importancia: la
debilidad del mercado externo y la economía mundial
(22% de las respuestas); la plataforma de producción
petrolera (10% de las respuestas); el precio de
exportación del petróleo (10% de las respuestas); la
inestabilidad financiera internacional (8% de las
respuestas); la incertidumbre cambiaria (7% de las
respuestas); y los problemas de inseguridad pública (7%
de las respuestas). 112



PORCENTAJE DE RESPUESTAS RESPECTO A LOS PRINCIPALES FACTORES QUE PODRÍAN OBSTACULIZAR EL CRECIMIENTO
ECONÓMICO EN MÉXICO

- Distribución porcentual de respuestas -

2015 2016
Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep

Debilidad del mercado externo y la economía
mundial

24 25 23 26 23 26 25 24 25 24 25 27 22

Plataforma de producción petrolera 12 15 16 17 10 11 11 13 11 15 10 13 10
El precio de exportación del petróleo 10 6 8 12 13 12 15 14 12 7 8 8 10
Inestabilidad financiera internacional 20 21 17 12 18 20 14 15 15 19 17 12 8
Incertidumbre cambiaria - - - 3 6 8 3 - 4 5 7 3 7
Problemas de inseguridad pública 11 13 14 17 12 7 12 15 14 10 8 8 7
Inestabilidad política internacional - - 4 2 2 - - - - - 3 3 6
Contracción de la oferta de recursos del exterior - - - - - - - - 4 3 - - 5
Debilidad en el mercado interno 5 3 3 - 2 - - 3 3 3 5 6 5
Incertidumbre política interna - - - - - - - - - - - - 4
La política fiscal que se está instrumentando 5 6 7 3 3 4 5 5 3 4 4 5 4
Los niveles de las tasas de interés externas 4 - 5 3 - - - - 3 - 4 - 4
El nivel del tipo de cambio real - - - - 2 - - - - 3 - - 3
Incertidumbre sobre la situación económica interna - - - - - - - - - - - 3 3
Ausencia de cambio estructural en México - - - - - - - 3 - - - 3 -
Disponibilidad de financiamiento interno en nuestro
país

- - - - - - - - - - - - -

La política monetaria que se está aplicando - - - - - - - - - - - - -
Presiones inflacionarias en el país - - - - - - - - - - - - -
Otros - - - - - - - - - - - -
Aumento en los costos salariales - - - - - - - - - - - - -
Aumento en precios de insumos y materias primas - - - - 2 - - - - - - - -
El nivel de endeudamiento de las empresas - - - - - - - - - - - - -
El nivel de endeudamiento de las familias - - - - - - - - - - - - -
Elevado costo del financiamiento interno - - - - - - - - - - - - -
Nota: Distribución con respecto al total de respuestas de los analistas, quienes pueden mencionar hasta tres factores que podrían obstaculizar el

crecimiento económico de México.
El guion indica que el porcentaje de respuestas se ubica estrictamente por debajo de 2 por ciento.
Los factores se ordenan de acuerdo con la frecuencia con que aparecen las respuestas en la última encuesta.
Pregunta de la Encuesta: en su opinión, ¿durante los próximos seis meses, cuáles serían los tres principales factores limitantes al crecimiento
de la actividad económica?

FUENTE: Banco de México.
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La percepción que tienen los analistas respecto al entorno
económico actual, en la siguiente:

• El grupo que considera que el clima de negocios
mejorará en los próximos seis meses disminuyó, al
tiempo que los que opinan que empeorará aumentó y es
la preponderante en esta ocasión.

• El porcentaje de analistas que considera que la
economía no está mejor que hace un año aumentó y
continúa siendo la predominante.

• El grupo que piensa que es un mal momento para
invertir aumentó en relación con la encuesta anterior y
es la preponderante en la presente encuesta.
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PERCEPCIÓN DEL ENTORNO ECONÓMICO
- Distribución porcentual de respuestas -

Encuesta

Agosto Septiembre

Clima de los negocios en los próximos seis meses 1/

Mejorará 26 15

Permanecerá igual 38 36

Empeorará 35 48

Actualmente la economía está mejor que hace un año 2/

Sí 24 9

No 76 91

Coyuntura actual para realizar inversiones 3/

Buen momento 12 6

Mal momento 39 48

No está seguro 48 45

1/ Pregunta en la Encuesta: ¿Cómo considera que evolucione el clima de negocios para las actividades
productivas del sector privado en los próximos seis meses en comparación con los pasados seis meses?

2/ Tomando en cuenta el entorno económico-financiero actual: ¿Considera usted que actualmente la economía
del país está mejor que hace un año?

3/ ¿Cómo considera que sea la coyuntura actual de las empresas para efectuar inversiones?
FUENTE: Banco de México. 115



Productividad y Costo
Unitario de la Mano de

Obra
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En el segundo trimestre del año, la evolución de los principales indicadores
salariales, junto con el comportamiento que ha presentado la productividad
laboral, condujo a que los costos unitarios de la mano de obra de la economía
presentaran cierto incremento, si bien aún se encuentran en niveles bajos.

a.e. / Serie con ajuste estacional y serie de tendencia. La primera se representa con la línea sólida y la segunda con la punteada. Las
series de tendencia fueron estimadas por el Banco de México.

1/ Productividad con base en las horas trabajadas.
FUENTE: IGPLE publicado por INEGI. Costo Unitario elaborado por el Banco de México con cifras del INEGI.

105

100

95

90

85

80

Productividad

Costo Unitario

I II II
I

IV
I II II
I

IV
I II II
I

IV
I II II
I

IV
I II II
I

IV
I II II
I

IV
I II II
I

IV
I II II
I

IV
I II II
I

IV
I II

2007           2008         2009         2010          2011         2012         2013          2014         2015         2016

II Trim

ÍNDICE GLOBAL DE PRODUCTIVIDAD LABORAL DE LA ECONOMÍA (IGPLE)
Y DE COSTO UNITARIO DE LA MANO DE OBRA 1/

- Índices 2008 = 100, a.e. -

117



Encuesta Nacional sobre
Productividad y

Competitividad de las
MiPyMes
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El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el
Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM) y el Banco
Nacional de Comercio Exterior (Bancomext) desarrollaron
conjuntamente la “Encuesta Nacional sobre Productividad
y Competitividad de las Micro, Pequeñas y Medianas
Empresas (ENAPROCE) 2015”.

El objetivo de la ENAPROCE 2015 es generar información a
nivel nacional que permita conocer las características de
operación y desarrollo de las micro, pequeñas y medianas
empresas como su número y distribución sectorial, las
fuentes de financiamiento que utilizan, las cadenas
productivas en las que se insertan, las capacidades
tecnológicas y de innovación que desarrollan, el ambiente
de negocios en el que se desenvuelven, la regulación que
las rige, entre otros, lo que l fomento de la cultura
empresarial en México.



ESTRATIFICACIÓN DE LAS EMPRESAS
POR TAMAÑO Y NÚMERO DE LAS MISMAS

Principales resultados

Fuente: ENAPROCE 2015. INEGI

Cabe señalar que los 4 millones 48 mil 543 empresas contabilizadas en 2014 no
incluyen a las empresas de más de 250 trabajadores (grandes empresas).

Tamaño
de la

empresa

Número de personas ocupadas Empresas (2014)

Manufacturas Comercio Servicios Número Participación
(%)

Micro 1-10 1-10 1-10 3 952 422 97.6

Pequeña 11-50 11-30 11-50 79 367 2.0

Mediana 51-250 31-100 51-100 16 754 0.4

TOTAL 4 048 543 100.0
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DISTRIBUCIÓN DEL NÚMERO DE EMPRESAS Y DEL PERSONAL OCUPADO TOTAL
POR TAMAÑO DE EMPRESA, 2014

- Porcentaje -
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75.4

13.5 11.1

Empresas Personal ocupado

FUENTE: INEGI.
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DISTRIBUCIÓN DEL NÚMERO DE EMPRESAS Y DEL PERSONAL OCUPADO TOTAL
POR SECTOR DE ACTIVIDAD ECONÓMICA, 2014

- Porcentaje -
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FUENTE: INEGI.
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DISTRIBUCIÓN DEL NÚMERO DE EMPRESAS, SEGÚN LA CAUSA PRINCIPAL
POR LA QUE CONSIDERAN QUE SUS NEGOCIOS NO CRECEN,

POR TAMAÑO DE EMPRESA 2015
- Porcentaje -

FUENTE: INEGI.

Mediana

Pequeña

Micro

6.0

9.2

22.7

12.9

11.7

16.7

24.0

24.4

12.2

5.3

7.5

6.8

14.6

14.9

19.3

20.0

16.8

12.5

17.2

15.5

9.8

Falta de crédito
Baja demanda de sus productos
Exceso de trámites e impuestos altos
Problemas de inseguridad pública
Competencia de empresas informales
No tiene problemas
Otros problemas*

* La opción “Otros problemas” incluye la baja calidad de las materias primas, de la mano de obra y de la
infraestructura. Dificultad para el cálculo de impuestos, Costos de energía y telecomunicaciones y
Problemas para localizar al personal adecuado.
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DISTRIBUCIÓN DEL NÚMERO DE EMPRESAS SEGÚN ACCESO A
FINANCIAMIENTO, POR TAMAÑO DE EMPRESA, 2014

- Porcentaje -

Micro Pequeña Mediana

10.6

27.8
39.8

89.4
72.2

60.2

Con financiamiento Sin financiamiento

FUENTE: INEGI.
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Líneas de Bienestar
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(49.18)
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Línea de bienestar mínimo: en septiembre de 2016, el monto monetario
mensual que necesita una persona para adquirir la canasta básica alimentaria
del CONEVAL fue de 959.59 pesos, en las zonas rurales, superior en 42.14 pesos
comparado con el mismo mes de 2015; y de un mil 339.39 pesos en las
ciudades, mayor en 49.18 pesos.

EVOLUCIÓN DE LA LÍNEA DE BIENESTAR MÍNIMO
- Pesos -

2014                                          2015                                                     2016

(42.14)
(36.06)
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Línea de bienestar: en septiembre de 2016, la canasta básica alimentaria y no
alimentaria se ubicó en un mil 745.07 pesos en el ámbito rural, con una monto
superior de 59.57 pesos, comparado con septiembre de 2015; en tanto que
para el área urbana fue de 2 mil 694.97 pesos, mayor en 76.42 pesos.

EVOLUCIÓN DE LA LÍNEA DE BIENESTAR
- Pesos -
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Empleo
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Transcurrido el noveno mes del presente año, el número de trabajadores
asalariados inscritos al IMSS se ubicó en 18 millones 626 mil 402; cantidad
superior a la de un año antes en 717 mil 413 trabajadores asegurados (4.0%).
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TRABAJADORES ASALARIADOS
Enero de 1999 a septiembre de 2016

- Variación porcentual respecto al mismo mes del año anterior -
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De septiembre de 2015 al mismo mes de 2016 destacó la evolución de la población
trabajadora asegurada en la industria de transformación, en los servicios para
empresas y personas y en el comercio, por su significativa incorporación de
trabajadores.

TRABAJADORES ASEGURADOS EN EL IMSS POR GRAN DIVISIÓN DE ACTIVIDAD
ECONÓMICA

Septiembre de 2016

Variación interanual
Absoluta Relativa

T o t a l 717 413 4.0

Industrias de transformación 223 111 4.7

Servicios para empresas, personas y hogar 195 710 4.7
Comercio 150 093 4.2
Transporte y comunicaciones 53 047 5.5
Agricultura, ganadería, silvicultura, caza y pesca 40 089 7.2
Servicios sociales y comunales 31 875 1.6
Construcción 28 260 1.8

Industria eléctrica y suministro de agua potable -949 -0.7

Industrias extractivas -3 803 -3.0 130



En agosto de 2016, los trabajadores en la informalidad laboral representaron el
58.0% de la población ocupada. La tasa de desempleo a nivel nacional fue de 4.0%,
0.7 puntos porcentuales por debajo del reportado doce meses atrás, en tanto que la
tasa de desempleo urbano fue de 4.9%, también 0.6 puntos porcentuales menos
durante el mismo período.

ENCUESTA NACIONAL DE OCUPACIÓN Y EMPLEO
Enero de 2009 - agosto de 2016

- Tasas de desempleo-
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Salarios

132



-15

-10

-5

0

5

10

15

20

25

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

INPC General
INPC Estrato 1
INPC Canasta Básica
Salario Mínimo Nominal
Salario Mínimo Real (INPC General)
Salario Mínimo Real (INPC E1)

En términos reales, durante septiembre de 2016, el salario mínimo general continúa
reportando cifras positivas, al incrementarse 2.7 por ciento.

SALARIO MÍNIMO GENERAL E INFLACIÓN
1997 - 2016

- Variación porcentual de diciembre a diciembre del año anterior -

4.2

2.7

3.2

*

* A septiembre.

1.5
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Evolución del salario mínimo real

Durante el período interanual (septiembre de 2016 respecto a

septiembre de 2015) las 46 ciudades que integran el INPC

registraron incrementos reales de su salario mínimo, los más

altos se presentaron en Ciudad Jiménez, Chihuahua (6.4%);

Durango, Durango (4.8%); y Villahermosa, Tabasco (4.6%).

En comparación con lo reportado en diciembre de 2015, el

salario mínimo de cada una de las 46 ciudades reportó el mismo

comportamiento positivo, siendo Huatabampo, Sonora (12.5%);

Mexicali, Baja California (11.7%); y Culiacán, Sinaloa (10.5%); las

ciudades con los mayores crecimientos.
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SALARIO MÍNIMO GENERAL POR CIUDADES QUE INTEGRAN EL INPC
- Septiembre 2016-
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Negociaciones
Laborales
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En los primeros nueve meses de 2016 se realizaron 6 mil 503 revisiones salariales y
contractuales entre empresas y sindicatos de jurisdicción federal. En ellas se
involucró a 1 millón 527 mil trabajadores, quienes obtuvieron en promedio un
incremento de 4.2 por ciento.

2015 2016

6 526 6 503

1,518.430 1,527.522

Miles de negociaciones Miles de trabajadores

Incremento salarial promedio

4.3% 4.2%

NEGOCIACIONES  SALARIALES Y CONTRACTUALES
DE JURISDICCIÓN FEDERAL

Enero - septiembre
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NEGOCIACIONES  SALARIALES Y CONTRACTUALES
DE JURISDICCIÓN LOCAL

Enero - julio

2015 2016

774.111
811.396

20.440 22.037

Miles de trabajadores Miles de negociaciones

Incremento salarial promedio

4.5% 4.4%

En los primeros siete meses de 2016 ascendió a 22 mil 37 el total de revisiones
contractuales y salariales del ámbito local, a través de las cuales 811 mil trabajadores
negociaron un incremento salarial promedio de 4.4 por ciento. 138



Nota: En los meses sin barra no se registró huelga alguna.
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HUELGAS ESTALLADAS

Enero - diciembre 2012 2013 2014

2012 2013

2015 2016

En septiembre de 2016, no se reportó
huelga alguna. De esta forma asciende a
35 el número de meses consecutivos sin
este tipo de eventos.
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