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¿CUÁL ES LA SITUACIÓN DE 

 LA ECONOMÍA MUNDIAL?
 */ 
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Es alentador que habiendo superado un 

período particularmente volátil, las 

condiciones financieras están dando señales 

de recuperación. Debido a las medidas 

tomadas por las autoridades, el mundo 

económico ya no parece tan peligroso como 

hace seis meses.  

 

 
*_/ Con base en las palabras de la Directora del Fondo Monetario Internacional (FMI) en el     

Club Económico de Nueva York el 10 de abril 2003. 
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¿CUÁL ES LA SITUACIÓN DE 

 LA ECONOMÍA MUNDIAL?
 */ 

 



Aún así, no se espera para este año un 

crecimiento mundial mucho más pujante que 

el del año pasado. Existen riesgos, tanto 

nuevos como viejos. En demasiados países 

la mejora de los mercados financieros no se 

ha traducido en una mejora de la economía 

real, ni de la vida de la población.  
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RECUPERACIÓN DE LA ECONOMIA MUNDIAL 

CON RIESGOS 



Las diferencias entre las regiones también 

son más marcadas que nunca. Se está 

formando una economía mundial “a tres 

velocidades”: los países que gozan de 

prosperidad, los que se están recuperando, y 

los que aún tienen cierto camino por 

recorrer. 
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RECUPERACIÓN A “TRES VELOCIDADES” 



Estos tres grupos enfrentan retos diferentes, 

en gran medida interconectados, pero 

comparten la necesidad de instituir políticas 

que rectifiquen las consecuencias de la crisis 

e impidan que se repita. 

7 

ESTABLECER POLÍTICAS QUE RECTIFIQUEN 

LAS CONSECUENCIAS DE LAS CRISIS 



PRIORIDADES PARA 

CADA UNO DE LOS 

TRES GRUPOS 

8 



Prioridades para la economía mundial “a tres 

velocidades” 

Las prioridades para los tres grupos son las 

siguientes:  

a) El primer grupo de “velocidad” son los 

países que gozan de prosperidad.  
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PRIORIDADES PARA PAÍSES 

CON PROSPERIDAD 



Se trata básicamente de los países de 

mercados emergentes y en desarrollo. Como 

muchos ya sufrieron crisis en el pasado, 

estaban bien preparados y se encontraban 

en una situación sólida —armados de 

políticas consistentes— cuando la crisis 

estalló. Es el caso, por ejemplo, en Asia 

Oriental. 
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PRIORIDADES PARA PAÍSES CON PROSPERIDAD 



De hecho, durante el último quinquenio, las 

economías de mercados emergentes y en 

desarrollo se han situado a la cabeza de la 

recuperación mundial, destacándose por 

originar tres cuartas partes del crecimiento 

mundial. Tras una ligera desaceleración el 

año pasado, están repuntando nuevamente. 

Hoy, las economías en desarrollo de Asia y 

África Subsahariana son las dos regiones del 

mundo que están creciendo con mayor 

rapidez. Con justa razón, desearán 

consolidar el éxito logrado.  
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PRIORIDADES PARA PAÍSES CON PROSPERIDAD 



A la vez, muchos mercados emergentes 

están observando a los países avanzados 

con grave preocupación. Lo que les inquieta 

concretamente son las secuelas que podría 

acarrear la política monetaria 

excepcionalmente distendida que han 

desplegado, y sobre todo la expansión 

monetaria poco convencional. Por lo tanto, 

los mercados emergentes tienen que reforzar 

las defensas, reconstituyendo el espacio de 

la política fiscal perdido durante la crisis y 

afianzando la regulación y supervisión 

bancaria.  12 

PRIORIDADES PARA PAÍSES CON PROSPERIDAD 



Obviamente, son las circunstancias 

particulares las que dictarán qué políticas 

macroprudenciales corresponde adoptar, ya 

sea limitar la expansión del crédito en las 

regiones de rápido crecimiento, imponer 

requisitos de capitalización que cambien a la 

par del ciclo económico, reforzar los 

mercados financieros y seguir de cerca las 

exposiciones en moneda extranjera. 
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PRIORIDADES PARA PAÍSES CON PROSPERIDAD 



A las economías avanzadas también les 

corresponde parte de esta responsabilidad, 

en términos de mejorar la política fiscal y 

profundizar el saneamiento financiero, 

aligerando así parte de la carga que pesa 

sobre la política monetaria.  

14 

PRIORIDADES PARA PAÍSES CON PROSPERIDAD 



Si existiera un conjunto adecuado de 

políticas de ambos lados de la ecuación de 

los flujos de capital, se pueden controlar los 

riesgos, y los países de mercados 

emergentes y en desarrollo podrán prever 

que mantendrán el ímpetu dentro del grupo 

de economías que avanzan “en primera 

velocidad”. 
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PRIORIDADES PARA PAÍSES CON PROSPERIDAD 



b) El segundo grupo de las tres 

“velocidades” es el de los países que se 

están   recuperando.  

Este grupo reúne a los países que han 

enfrentado algunas cuestiones de política 

fundamentales. Entre ellos están Estados 

Unidos de Norteamérica, y también países 

como Suecia y Suiza.  
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PRIORIDADES PARA PAÍSES QUE 

SE ESTÁN RECUPERANDO 

 



Analicemos el caso de Estados Unidos de 

Norteamérica: la crisis se originó aquí, como 

consecuencia del exceso financiero. Desde 

entonces Estados Unidos de Norteamérica 

ha realizado un avance rápido y sustancial 

hacia el saneamiento de su sistema 

financiero y de la situación de 

endeudamiento de los hogares. 
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ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA PAÍS 

QUE SE ESTA RECUPERANDO 



Los resultados están a la vista: las 

condiciones crediticias, los mercados de la 

vivienda y el empleo han comenzado a 

recuperarse. Se observa un crecimiento 

sostenido, fundamentado en una demanda 

privada sólida.  
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INDICADORES DE RECUPERACIÓN EN LA 

ECONOMÍA ESTADOUNIDENSE 



Esto no significa —ni por lejos— que todo 

esté solucionado. Un tema pendiente es que 

las finanzas públicas parecen estar 

desequilibradas. El ajuste es demasiado 

contundente a corto plazo y demasiado 

tímido a mediano plazo. Esto agudiza la 

incertidumbre y empaña la recuperación.  
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TEMA PENDIENTE: FINANZAS PÚBLICAS 

DESEQUILIBRADAS 



Efectivamente, se ha evitado el abismo fiscal. 

Pero este año, el ajuste fiscal, que asciende a 

1.75% del Producto Interno Bruto (PIB), se 

considera desmedido. Si sigue en pie, el 

secuestro del gasto podría restarle al 

crecimiento el equivalente a 0.5% del PIB, 

con lo cual se desperdiciaría un crecimiento 

necesario, sobre todo en un momento en que 

demasiadas personas están todavía sin 

empleo.  
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SE HA EVITADO EL “ABISMO FISCAL”  

CON FUERTE AJUSTE FISCAL 



Además, es un instrumento sumamente 

tosco, porque inflige cortes profundos a 

muchos programas vitales —inclusive los 

que ayudan a los sectores más vulnerables— 

a la vez que mantiene intactos los factores 

determinantes del gasto a largo plazo.  
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FUERTE RECORTE A PROGRAMAS VITALES 



En cuestiones de más largo plazo: 

efectivamente, se ha progresado y el déficit 

disminuyó más de cinco puntos porcentuales 

del PIB desde 2009. Pese a esa reducción, 

este nivel es uno de los más altos entre las 

economías avanzadas. De hecho, se prevé 

que la deuda pública alcance 108% del PIB 

este año. Si no se toman medidas de política, 

esa trayectoria será insostenible.  
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DEUDA ESTADOUNIDENSE DE 108% DEL PIB 



En este momento de la recuperación, es más 

importante que nunca crear una hoja de ruta 

a mediano plazo creíble para la reducción de 

la deuda; o sea, un plan equilibrado 

conformado por un ahorro del gasto en 

programas de prestaciones estatales y un 

aumento del ingreso público.  
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NECESIDAD DE UN PLAN EQUILIBRADO 

PARA LA REDUCCIÓN DE LA DEUDA 



Un plan con esas características respaldaría 

la recuperación de la demanda privada. Ese 

es el principal reto para la política económica 

en Estados Unidos de Norteamérica hoy, y es 

necesario afrontarlo. De lo contrario, podrá 

perderse con mucha facilidad el gran terreno 

ganado. 
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PRINCIPAL RETO DE LA POLÍTICA 

ECONÓMICA ESTADOUNIDENSE 



c) El grupo de “tercera velocidad” de la 

economía mundial son los países que aún 

tienen camino por recorrer. Incluye a la 

zona del euro y a Japón. 
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PRIORIDADES DEL TERCER 

GRUPO: ZONA EURO Y JAPÓN 



Empezando por la zona del euro, es mucho lo 

que las autoridades europeas han logrado 

aproximadamente en el último año:  el 

Mecanismo de Estabilidad Financiera, las 

Operaciones Monetarias de Compraventa del 

Banco Central Europeo (BCE), el mecanismo 

único de supervisión y el acuerdo para 

aligerar la carga de la deuda griega. Esto es 

loable: no es fácil que 17 países acuerden e 

implementen iniciativas de semejante 

magnitud en un plazo relativamente tan 

corto.  
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SITUACIÓN DE LA ZONA EURO 



Pero, al mismo tiempo, hay mucho por hacer. 

Especialmente en la “periferia”, muchos 

bancos aún se encuentran en las primeras 

etapas del saneamiento: no disponen de 

suficiente capital y tienen los libros cargados 

de demasiados préstamos incobrables. Aún 

fuera de la periferia, hay una necesidad de 

encoger los balances, reducir la dependencia 

del financiamiento mayorista y mejorar los 

modelos de negocios.  
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EN LA “PERIFERIA” LOS BANCOS SE 

 ENCUENTRAN EN LA PRIMERA 

ETAPA DEL SANEAMIENTO 



Como el saneamiento financiero es 

insuficiente, la política monetaria no tiene 

tracción; es decir, el bajo nivel de las tasas 

de interés no se está traduciendo en crédito 

asequible para quienes lo necesitan. Los 

canales están taponados y la fragmentación 

financiera va en aumento. A lo largo y a lo 

ancho de la periferia europea, el crédito se ha 

contraído 5% desde el estallido de la crisis, y 

ha golpeado con especial dureza a la 

pequeña y la mediana empresa. 
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BAJAS TASAS DE INTERÉS NO SE 

TRADUCE EN CRÉDITO ASEQUIBLE 



Por ende, la prioridad debe ser continuar 

saneando el sistema, recapitalizando, 

reestructurando o —cuando sea necesario— 

clausurando bancos.  

En una unión económica y monetaria, los 

problemas financieros son problemas 

comunes. Es por eso que la zona del euro 

necesita soluciones de políticas más 

colectivas. Una opción es la recapitalización 

directa de los bancos en problemas que 

tienen implicaciones sistémicas, a través del 

Mecanismo de Estabilidad Financiera.  
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PRIORIDAD: SANEAR EL SISTEMA BANCARIO 



Más allá de esto, se considera que la zona 

del euro necesita una verdadera unión 

bancaria para reforzar los cimientos de la 

unión monetaria. Eso significa complementar 

el mecanismo único de supervisión con una 

autoridad única de resolución y garantizar 

los depósitos con un respaldo fiscal común.  
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NECESIDAD DE UNA AUTORIDAD 

ÚNICA PARA LA SUPERVISIÓN 



Se estima que sólo así se podrá quebrar 

decisivamente el círculo vicioso entre los 

bancos débiles y las entidades soberanas 

débiles. Solo así podrá funcionar con un 

máximo de eficacia la política monetaria. 

Solo así quedará plenamente asegurada la 

estabilidad financiera.  
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QUEBRAR DECISIVAMENTE 

EL CÍRCULO VICIOSO 



Los países de la zona del euro se destacan 

entre los que aún tienen un camino por 

recorrer. Lo mismo ocurre con Japón. Sin 

embargo, en su caso, la prioridad es escapar 

de una vez por todas a la trampa de la 

deflación y recobrar la vitalidad económica. 

En ese sentido, el marco que acaba de 

anunciarse para una ambiciosa expansión 

monetaria —encaminada a lograr una meta 

de inflación más alta— es un paso positivo. 

Japón necesita apoyarse más en la política 

monetaria para reactivar el crecimiento.  
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JAPÓN TRATA DE ESCAPAR DE LA DEFLACIÓN 

Y RECUPERAL LA VITALIDAD ECONÓMICA 



Sin embargo, se aprecia que para  que este 

programa dé resultado, Japón también debe 

avanzar en otros campos, incluida la política 

fiscal, que parece cada vez más insostenible. 

La deuda pública de Japón se está 

acercando a 245% del PIB, por lo tanto, 

necesita con carácter urgente un plan claro y 

creíble para recortar la deuda pública a 

mediano plazo. Asimismo, necesita reformas 

estructurales exhaustivas para acelerar la 

actividad económica. 
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JAPÓN DEBE AVANZAR EN LA POLÍTICA 

FISCAL Y EN DISMINUIR LA DEUDA 



Éstos son, entonces, los grandes retos que 

debe superar cada grupo de países en esta 

“economía mundial a tres velocidades” para 

poder mantenerse por delante de la crisis. 
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RETOS DE LA ECONOMÍA MUNDIAL 

A “TRES VELOCIDADES” 



PERSPECTIVAS DE LA 

ECONOMÍA MUNDIAL 

35 



En el contexto descrito, los últimos 

pronósticos del FMI (16 de abril de 2013) 

destacan que el crecimiento en las 

economías de mercados emergentes y en 

desarrollo alcanzará 5.3% en 2013 y 5.7% en 

2014. En Estados Unidos de Norteamérica, el 

pronóstico es de 1.9% en 2013 y 3.0% en 

2014. En cambio, para la zona del euro se 

pronostica -0.3% en 2013 y 1.1% en 2014. 
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PRONÓSTICOS DE LA ECONOMÍA MUNDIAL 

PARA 2013 Y 2014 



La tasa de crecimiento prevista para 2013 en 

Estados Unidos de Norteamérica quizá no 

parezca muy alta, y en efecto no es suficiente 

para hacer mayor mella en la tasa de 

desempleo, que aún es elevada. Pero se 

alcanzará esa tasa en medio de una 

consolidación fiscal muy intensa, de hecho 

demasiado intensa, de aproximadamente 

1.8% del PIB.  
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ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA: 

CRECIMIENTO BAJO EL ESQUEMA DE UNA 

CONSOLIDACIÓN FISCAL INTENSA 



La demanda privada subyacente en realidad 

es vigorosa, y está impulsada en parte por la 

expectativa de las bajas tasas de interés de 

la política monetaria, en el marco de la 

“orientación a futuro” de la Reserva Federal 

y la demanda reprimida de viviendas y bienes 

duraderos. 
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LA DEMANDA PRIVADA SUBYACENTE 

ES VIGOROSA 



El pronóstico de crecimiento negativo en la 

zona del euro obedece no solo a la debilidad 

en la periferia sino también a cierta atonía en 

el núcleo. El crecimiento de Alemania está 

afianzándose, pero aun así se pronostica que 

será inferior al 1% en 2013. Para Francia se 

pronostica un crecimiento negativo en 2013, 

debido a una combinación de consolidación 

fiscal, flojo desempeño de las exportaciones 

y poca confianza.  
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PRONÓSTICO NEGATIVO DE CRECIMIENTO 

EN LA ZONA EURO 



Esto puede poner en duda la capacidad del 

núcleo de la zona para ayudar a la periferia, 

en caso de que fuera necesario. Se prevé que 

la mayoría de los países de la “periferia” de 

la zona del euro, en particular España e Italia, 

sufrirán contracciones importantes en 2013. 

El proceso de devaluación interna está 

avanzando lentamente, y la competitividad de 

la mayoría de estos países está aumentando 

poco o poco.  
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LA DEVALUACIÓN INTERNA ESTA AVANZANDO 

EN LA ZONA EURO 



Sin embargo, la demanda externa 

sencillamente no es lo suficientemente fuerte 

como para compensar la débil demanda 

interna. Los círculos viciosos entre los 

bancos débiles, las entidades soberanas 

débiles y la escasa actividad continúan 

alimentándose mutuamente. 
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DEMANDA EXTERNA INSUFICIENTE 



Japón está forjándose su propio camino. 

Tras muchos años de deflación y crecimiento 

escaso o nulo, el nuevo gobierno ha 

anunciado una nueva política económica        

–fiscal y monetaria—, basada en una fuerte 

expansión cuantitativa, una meta de inflación 

positiva, estímulo fiscal y reformas 

estructurales. Esta política impulsará el 

crecimiento a corto plazo, y así lo refleja el 

pronóstico de crecimiento de 1.6% para 2013.  
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NUEVA POLÍTICA ECONÓMICA EN JAPÓN 



No obstante, dado el alto nivel de 

endeudamiento público, embarcarse en un 

estímulo fiscal sin un plan de consolidación 

fiscal a mediano plazo implica riesgos: 

aumenta la probabilidad de que los 

inversionistas exijan una prima de riesgo y 

de que eso a su vez lleve a que la deuda sea 

insostenible. 
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EN JAPÓN LA DEUDA PODRÍA 

SER INSOSTENIBLE 



A diferencia de este panorama ambiguo en 

las economías avanzadas, las economías de 

mercados emergentes van por buen camino.  

Las  condiciones  que  se  observan  hoy     

—precios elevados para las materias primas, 

tasas de interés bajas, fuerte afluencia de 

capitales— seguramente habrían 

desembocado en auges de crédito y 

sobrecalentamiento en tiempos pasados. 

Pero esta vez las autoridades en general han 

logrado mantener la demanda agregada en 

línea con su nivel potencial.  
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DEMANDA AGREGADA EN LÍNEA CON SU 

NIVEL POTENCIAL 



Al mismo tiempo, el crecimiento potencial 

aparentemente ha disminuido en varias 

economías de mercados emergentes, en 

comparación con las tendencias previas a la 

crisis, debido  a distorsiones inducidas por 

políticas, que deberían corregirse. 
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EL CRECIMIENTO POTENCIAL HA DISMINUIDO 

EN VARIAS ECONOMÍAS EMERGENTES 



46 

PRONÓSTICOS DE LA ECONOMIA MUNDIAL 

 Interanual 

  2011   2012 
Proyecciones 

Diferencia con las 

proyecciones de 

enero de 2013 

  2013  2014   2012 2013 

Producto mundial1/ 4.0 3.2 3.3 4.0 -0.2 0.0 

Economías avanzadas 1.6 1.2 1.2 2.2 -0.1 0.1 

Estados Unidos 1.8 2.2 1.9 3.0 -0.2 -0.1 

Zona del euro 1.4 -0.6 -0.3 1.1 -0.2 0.0 

Alemania 3.1 0.9 0.6 1.5 0.1 0.0 

Francia 1.7 0.0 -0.1 0.9 -0.4 0.0 

Italia 0.4 -2.4 -1.5 0.5 -0.4 0.0 

España 0.4 -1.4 -1.6 0.7 -0.1 -0.1 

Japón -0.6 2.0 1.6 1.4 0.4 0.7 

Reino Unido 0.9 0.2 0.7 1.5 -0.3 -0.3 

Canadá 2.6 1.8 1.5 2.4 -0.3 0.1 

Otras economías avanzadas2/ 3.3 1.8 2.5 3.4 -0.3 0.1 

Economías de mercados emergentes y en desarrollo3/ 6.4 5.1 5.3 5.7 -0.2 -0.1 

África Subsahariana5/ 5.3 4.8 5.6 6.1 -0.2 0.4 

Sudáfrica 3.5 2.5 2.8 3.3 0.0 -0.8 
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 Interanual 

  2011   2012 
Proyecciones 

Diferencia con las 

proyecciones de 

enero de 2013 

  2013  2014   2012 2013 

América Latina y el Caribe 4.6 3.0 3.4 3.9 -0.3 0.0 

Brasil 2.7 0.9 3.0 4.0 -0.5 0.1 

México 3.9 3.9 3.4 3.4 -0.1 -0.1 

Comunidad de Estados Independientes 4.8 3.4 3.4 4.0 -0.4 -0.1 

Rusia 4.3 3.4 3.4 3.8 -0.3 0.0 

Excluido Rusia 6.1 3.3 3.5 4.6 -0.8 -0.1 

Economías en desarrollo de Asia 8.1 6.6 7.1 7.3 0.0 -0.1 

China 9.3 7.8 8.0 8.2 -0.1 -0.3 

India 7.7 4.0 5.7 6.2 -0.2 -0.1 

ASEAN-54/ 4.5 6.1 5.9 5.5 0.3 -0.2 

Europa central y oriental 5.2 1.6 2.2 2.8 -0.3 -0.4 

Oriente Medio, Norte de África, Afganistán y Pakistán 3.9 4.7 3.1 3.7 -0.3 -0.1 

Partidas informativas       

Unión Europea 1.6 -0.2 0.0 1.3 -0.2 -0.1 

Oriente Medio y Norte de África 4.0 4.8 3.1 3.7 -0.3 -0.2 

       

 

PRONÓSTICOS DE LA ECONOMIA MUNDIAL 



CRECIMIENTO, 

EMPLEO Y EQUIDAD  

48 



Éste es un tema global: todos los países 

necesitan hacer más énfasis en el 

crecimiento, el empleo y el afianzamiento de 

la equidad. En otras palabras, prestar más 

atención a las cosas que realmente le 

importan a la gente. 
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ENFASIS EN EL CRECIMIENTO,  

EL EMPLEO Y LA EQUIDAD 



Hoy, más de 200 millones de personas están 

sin trabajo; por lo tanto, la creación de 

empleos es una prioridad urgente. Un alto 

nivel de empleo es la mejor garantía de una 

economía dinámica y una sociedad 

saludable. De lo contrario, se está expuesto a 

crear un páramo de potencial desperdiciado 

y ambiciones frustradas, especialmente para 

una generación de jóvenes. 
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MÁS DE 200 MILLONES DE DESEMPLEADOS 



La vía ideal para la creación de puestos de 

trabajo es el crecimiento. El crecimiento debe 

estar al frente, con políticas debidamente 

equilibradas entre la oferta y la demanda. 

Pero las autoridades también pueden 

desplegar políticas laborales para estimular 

la creación de empleos de manera más 

directa, manteniendo una política fiscal 

sostenible.  
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PARA CREAR EMPLEOS SE 

NECESITA CRECER 



Las opciones incluyen programas de 

enseñanza y capacitación, subsidios a la 

contratación y a los sueldos, programas de 

obras públicas, subsidios al cuidado infantil 

y recortes de los impuestos sobre la mano de 

obra.  

Además de más crecimiento y empleo, debe 

haber más equidad e inclusión. 
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CRECIMIENTO Y EMPLEO CON MAYOR EQUIDAD 



La equidad importa porque una distribución 

más equilibrada del ingreso conduce a un 

crecimiento más sostenido y a una mayor 

estabilidad económica, sustentados por 

lazos más fuertes de confianza social. “No 

nos engañemos”, declara la Directora del 

Fondo Internacional: “la desigualdad es 

demasiado elevada en demasiados países y 

ha estado aumentando en la mayoría de los 

países durante la crisis”.  
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DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO CON EQUIDAD 



La equidad también importa porque, en estos 

tiempos difíciles que no llegan a su fin, la 

población se está cansando del ajuste y las 

tensiones sociales recrudecen. La causa 

principal no es el ajuste en sí: la gente se da 

cuenta de que no puede vivir indefinidamente 

gastando más de lo que gana. La causa es 

que la carga del ajuste parece injusta.  
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LA CARGA DEL AJUSTE PARECE INJUSTA 



Así como los perjuicios del ajuste deben ser 

compartidos, también lo deben ser los 

beneficios del crecimiento. Esto le importa a 

la población de los países en crisis que 

soportan una carga pesada. A la población 

de los países árabes en transición que 

ansían un nuevo día basado en la dignidad y 

la justicia. A los 2 mil millones y medio de 

personas que luchan por sobrevivir con 

menos de 2 dólares por día.  

55 

LOS AJUSTES Y LOS BENEFICIOS 

DEL CRECIMIENTO DEBEN SER COMPARTIDOS 



No existe una solución mágica, pero todavía 

hay opciones. Lo que más urge es proteger a 

los más afectados por la crisis  y que el 

ajuste sea lo más justo posible, protegiendo 

los servicios sociales básicos, asegurando la 

progresividad tributaria y luchando contra la 

evasión impositiva.  
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LO URGENTE ES PROTEGER A LOS MÁS 

AFECTADOS POR LA CRISIS 



La reforma de los subsidios también puede 

ayudar. Los subsidios energéticos no solo 

perjudican al planeta sino que también 

ayudan a los ricos a expensas de los pobres. 

El FMI ha estimado que estos subsidios        

—incluidos los de carácter impositivo— 

consumieron casi 2 billones de dólares en 

2011, lo cual equivale a un gigantesco 2.5% 

del PIB. Claramente, estos recursos se 

podrían haber aprovechado mucho mejor 

para mejorar la economía y la vida de la 

gente. 
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REFORMAS DE LOS SUBSIDIOS:  

SUBSIDIOS ENERGÉTICOS 



ENTORNO 

NACIONAL 

58 



ECONOMÍA 

MEXICANA 

59 



A pesar del entorno económico externo 

adverso se anticipa que la economía 

mexicana continúe creciendo en 2013 y 2014. 

60 

A PESAR DEL ENTORNO EXTERNO LA 

ECONOMÍA DE MÉXICO CONTINÚA CRECIENDO 
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De hecho, la postura de la política 

macroeconómica ha conducido a un 

crecimiento balanceado de la economía que 

está convergiendo al potencial, si bien en los 

últimos meses dicho crecimiento se ha 

moderado. 

Al respecto, en su comparación anual y con 

cifras originales, la Actividad Industrial en 

México cayó 1.2% en términos reales durante 

febrero de 2013 con relación a igual mes de 

2012, debido a los retrocesos mostrados en 

los cuatro sectores que la conforman. 
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LA ACTIVIDAD INDUSTRIAL EN MÉXICO 
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La Industria de la Construcción disminuyó 

2.3% en febrero frente al incremento de igual 

mes de 2012, derivado de las menores obras 

relacionadas con la edificación y la ingeniería 

civil u obra pesada.  
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INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN 
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El sector de las Industrias Manufactureras 

retrocedió 0.9% a tasa anual en el segundo 

mes del presente año, como resultado del 

descenso de la producción de los 

subsectores de la industria química; equipo 

de generación eléctrica y aparatos y 

accesorios eléctricos; industrias metálicas 

básicas; productos a base de minerales no 

metálicos; muebles y productos 

relacionados; industria del plástico y del 

hule; impresión e industrias conexas; equipo 

de transporte, y en el de maquinaria y 

equipo, entre otros. 67 

INDUSTRIAS MANUFACTURERAS  
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La Minería se contrajo 0.8% en el segundo 

mes de 2013 respecto a igual mes del año 

anterior, como consecuencia de la caída en la 

producción petrolera de 3.1% y del 

crecimiento de 8.1% en la no petrolera, 

durante el mismo lapso. 
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MINERÍA 
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La Electricidad, Agua y suministro de Gas 

por ductos al consumidor final disminuyó 

0.5% a tasa anual en el mes de referencia. 
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ELECTRICIDAD, AGUA Y SUMINISTRO DE 

 GAS POR DUCTOS AL CONSUMIDOR FINAL  



En el primer bimestre del año, la Actividad 

Industrial aumentó 0.3% en términos reales 

con relación a igual período de 2012, 

producto del desempeño positivo de tres de 

los cuatro sectores que la integran. La 

Minería se elevó 1%; las Industrias 

manufactureras 0.5%, y la Electricidad, agua 

y suministro de gas por ductos al 

consumidor final 0.2%; mientras que la 

Construcción descendió 0.9% en el mismo 

lapso. 
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RESULTADOS DURANTE EL 

PRIMER BIMESTRE DE 2013 
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Cabe destacar que la demanda interna 

continuó expandiéndose, si bien algunos de 

sus componentes registraron un menor 

dinamismo. 
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DEMANDA INTERNA CONTINUÓ 

EXPANIÉNDOSE 
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La recuperación en el mercado laboral ha 

sido acorde con la capacidad de crecimiento 

de la economía sin que ésta presente 

presiones inflacionarias. 
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RECUPERACIÓN DEL MERCADO LABORAL   
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La expansión del crédito continúa apoyando 

a la actividad económica, derivado de la 

disminución de la tasa de referencia del 

Banco Central, lo cual ha reducido el costo 

del crédito para las empresas y los hogares. 
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La EXPANSIÓN DEL CRÉDITO APOYA 

LA ACTIVIDAD ECONÓMICA 
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A diferencia de otras economías, en México 

los indicadores referentes a las finanzas 

públicas se han fortalecido recientemente. 

Inclusive, en 2013 se prevé el retorno al 

equilibrio presupuestario, con un déficit cero. 
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FINANZAS PÚBLICAS EQUILIBRADAS 



En este sentido, a febrero de 2013, el balance 

público registró un superávit de 53 mil 842.8 

millones de pesos. Por su parte, el balance 

primario presenta un superávit de 76 mil 

843.6 millones de pesos. Si se excluye la 

inversión de Petróleos Mexicanos (Pemex), el 

balance público presenta un superávit de 90 

mil 701.6 millones de pesos. Estos 

resultados son congruentes con el déficit 

presupuestario aprobado para 2013, de 

acuerdo con la Ley Federal de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaria. 
81 

BALANCE PÚBLICO CON SUPERÁVIT 



Los ingresos presupuestarios del sector 

público ascendieron a 603 mil 724.3 millones 

de pesos, cifra superior en 0.2% en términos 

reales a la registrada en el mismo período del 

año anterior.  De hecho, los ingresos 

tributarios no petroleros se elevaron 3.4%.  
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INGRESOS PRESUPUESTARIOS 



La recaudación del Impuesto Especial Sobre 

Producción y Servicios (IEPS), del Impuesto 

sobre la Renta (Impuesto sobre la Renta, ISR-

Impuesto Empresarial a Tasa Única, IETU-

Impuesto a los Depósitos en Efectivo, IDE) y 

del Impuesto al Valor Agregado (IVA) 

aumentó en 10.6, 4.5 y 1.4% real, 

respectivamente. 
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INGRESOS PÚBLICOS 



Asimismo, los ingresos petroleros —que 

comprenden los ingresos propios de Pemex, 

el IEPS de gasolinas y diesel, los derechos 

sobre hidrocarburos y el impuesto a los 

rendimientos petroleros— resultaron 

inferiores en 9.0% en términos reales a los 

del mismo período de 2012. Este resultado se 

explica, principalmente, por el menor precio 

promedio de exportación de la mezcla 

mexicana de petróleo (98.3 dólares por barril 

(d/b) comparado con 106.7 d/b durante el 

mismo período del año anterior) y la 

apreciación del tipo de cambio. 
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INGRESOS PETROLEROS 



Durante los primeros dos meses del año, el 

gasto neto presupuestario del sector público 

ascendió a 556 mil 498.3 millones de pesos, 

monto inferior en 10.0% en términos reales al 

observado en el mismo período de 2012. 

Destacándose el gasto programable pagado 

que disminuyó 8.5% en términos reales con 

respecto al del mismo período del año 

anterior. 
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GASTO PÚBLICO 



Los recursos transferidos a las entidades 

federativas y municipios a través de 

participaciones, aportaciones federales, 

Ramo 23 y convenios de descentralización y 

reasignación disminuyeron 7.6% real. 
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RECURSOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 



Las participaciones se redujeron 12.0% en 

términos reales respecto al mismo período 

del año anterior, debido en parte a la 

estacionalidad observada en los ingresos 

petroleros y tributarios, comportamiento que 

se revertirá en el transcurso del ejercicio, así 

como al menor monto del pago 

correspondiente al tercer ajuste 

cuatrimestral. 
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RECURSOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 



El costo financiero del sector público se 

ubicó en 24 mil 321.4 millones de pesos, 

nivel inferior en 10.0% en términos reales al 

registrado en el mismo período del año 

previo, debido en parte a la apreciación de la 

paridad cambiaria. 
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REDUCCIÓN DEL COSTO FINANCIERO 



POLÍTICA MONETARIA 

89 



En el marco del Programa Monetario para 

2013 y del Anuncio de la Política Monetaria 

del 8 de marzo pasado, la política monetaria 

se ha orientado a la consecución de la meta 

de inflación de 3%, en el que los efectos de 

primer orden y segundo orden ante choques 

de oferta puedan ser suavizados en el 

mediado plazo.  
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POLÍTICA MONETARIA ACOMODATICIA 



Asimismo, la estabilidad en el mercado 

financiero, la reducción en 50 puntos base de 

la Tasa de Interés Interbancaria a un día a 

4.0% permitirá en el corto plazo una 

ampliación del crédito para acelerar el 

crecimiento económico y para suavizar la 

fuerte entrada de capitales del exterior que 

se ha colocado en valores gubernamentales. 
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ESTABILIDAD EN EL MERCADO FINANCIERO 



INFLACIÓN 

92 



En materia de inflación y acorde con lo 

previsto por el Banco de México (Banxico), a 

partir de febrero la inflación general registró 

un aumento, mismo que se anticipa sea de 

carácter transitorio. 
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INFLACIÓN 
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De hecho, el reciente aumento en la inflación 

se explica por una baja base de comparación 

de los precios de algunas frutas y verduras y 

por incrementos en algunos otros precios a 

raíz de las heladas ocurridas en marzo en 

algunas regiones del país. 
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AUMENTO RECIENTE DE LA INFLACIÓN 
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El traspaso del tipo de cambio y de las 

variaciones en los precios de productos 

agropecuarios a la inflación ha disminuido 

significativamente. 

La credibilidad de la política monetaria ha 

permitido que las expectativas de inflación 

para horizontes de mediano y largo plazo 

permanezcan estables. 
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CREDIBILIDAD EN LA POLÍTICA MONETARIA 
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INFLACIÓN ENERO-

MARZO 2013 

99 



En marzo de 2013, la inflación mensual 

registró una variación de 0.73%, porcentaje 

superior a la registrada en el mismo mes del 

año anterior (0.06) en 0.67 puntos 

porcentuales. Así, acumuló una variación de 

1.64%, nivel superior en 0.67 puntos 

porcentuales al registrado en igual mes de 

2012 (0.97%). Por su parte, la variación 

interanual del INPC se ubicó en 4.25%, 

superior en 0.52 puntos porcentuales 

respecto a la observada el año anterior 

(3.73%).  
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INFLACIÓN ENERO-MARZO DE 2013 
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En el primer trimestre de 2013, el índice de precios del Estrato 1 del 

INPC acumuló una variación de 1.41%, menor en 0.23 puntos 

porcentuales al incremento del Índice General (1.64%) e inferior en 

0.57 puntos porcentuales al del Índice de la Canasta Básica (1.98%) 

en similar período. 

ÍNDICE  NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR 

– Variaciones acumuladas  –  

Enero – marzo 

2011– 2013 
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ÍNDICES  NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR 

– Variaciones con respecto al mismo mes del año anterior – 

Marzo 

2005 – 2013 
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De marzo 2012 a marzo 2013, se registró una variación de 4.70% en el 

índice de precios del Estrato 1 del INPC, nivel mayor en 0.45 puntos 

porcentuales en contraste con la del Índice General (4.25%), y 

superior en 0.29 puntos porcentuales, si se le compara con la del 
Índice de la Canasta Básica (4.41%) en similar período. 
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ÍNDICE  DE PRECIOS AL CONSUMIDOR 

– Variaciones mensuales –  

Enero – marzo 

 2013 

              

El Índice Nacional de Precios al Consumidor de México registró una 

variación de 0.73%, en marzo de 2013, porcentaje superior en 0.91 

puntos porcentuales a la cifra que alcanzó, en el mismo mes, el 

Índice de Precios al Consumidor de Estados Unidos de Norteamérica 

(-0.18%) y 0.57 puntos porcentuales por arriba de la mostrada en el 

Índice de Precios al Consumidor de Canadá (0.16%). 
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ÍNDICE  DE PRECIOS AL CONSUMIDOR 

– Variaciones acumuladas –  

Enero – marzo 

2011 – 2013 

              

La variación acumulada del INPC en México fue de 1.64% de enero a 

marzo de 2013, nivel 1.12 puntos porcentuales por arriba del observado 

por el indicador de Estados Unidos de Norteamérica (0.52%) y mayor en 

0.24 puntos porcentuales al de Canadá (1.40%), para ese mismo período. 
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ÍNDICE DE VENTAS ANTAD 

– Crecimiento mensual nominal – 

Enero 2012 – marzo 2013 
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En marzo del 2013, el Índice de Ventas a Tiendas Totales de las 

cadenas vinculadas a la Asociación Nacional de Tiendas de 

Autoservicio y Departamentales (ANTAD) presentó una tasa de 

crecimiento nominal de 11.1%, cifra inferior en 2.1 puntos porcentuales 

en comparación con lo registrado el mismo mes del año anterior 

(13.2%). 
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11.1 
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El comportamiento interanual del Indicador General al mes de febrero de 

2013, en el área de la Organización, fue de 1.8%, inferior en 0.2 puntos 

porcentuales al registrado en Estados Unidos de Norteamérica (2.0%), y 

similar al Área del Euro (1.8%). Asimismo, la variación interanual de la 

inflación, excluyendo alimentos y energía, destacó el crecimiento de los 

precios en Estados Unidos de Norteamérica con 2.0%, cifra superior en 

0.4 puntos porcentuales al de la OCDE (1.6%), al mismo tiempo que el 

Área del Euro presentó una tasa de 1.3 por ciento. 

PRECIOS AL CONSUMIDOR, RUBROS SELECCIONADOS  

 – Variaciones con respecto al mismo mes  del año anterior –  

– Febrero de 2012 –  
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TASAS DE INTERÉS 

108 



A consecuencia de la disminución de la tasa 

de referencia del Instituto Central, durante 

las primeras tres subastas de abril de 2013, 

la tasa de rendimiento de los Cetes a 28 días 

de vencimiento registró un promedio de 

3.83%, porcentaje inferior en 15 centésimas 

de punto porcentual respecto al observado 

en marzo pasado (3.98%) y menor en 22 

centésimas de punto superior a la registrada 

en diciembre anterior (4.05%).  
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TASAS DE INTERÉS DE LOS CETES 



Asimismo, en el plazo a 91 días, los Cetes 

registraron un rendimiento promedio de 

3.92%, cifra menor en ocho centésimas de 

punto porcentual respecto a el mes 

inmediato anterior (4.0%) y 39 centésimas de 

punto inferior a la reportada en diciembre de 

2012 (4.22%). 
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TASAS DE INTERÉS DE LOS CETES 
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Las reservas internacionales siguen 

aumentando y la Línea de Crédito Flexible 

con el Fondo Monetario Internacional (FMI) 

se renovó recientemente. Ambos factores 

son un elemento de confianza en la 

economía mexicana. 
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RESERVAS INTERNACIONALES 
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Al 12 de abril de 2013, el Banco de México 

(Banxico) informó que las reservas 

internacionales sumaron un saldo histórico 

de 166 mil 344 millones de dólares, cantidad 

0.58% menor con respecto al cierre del mes 

inmediato anterior y 1.73% superior con 

relación a diciembre de 2012. 
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SALDO HISTÓRICO EN LAS RESERVAS 

INTERNACIONALES 



TIPO DE CAMBIO 
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El 8 de abril de 2013, la Comisión de Cambios 

decidió suspender las subastas diarias de 

venta de dólares a precio mínimo a partir del 

9 de abril de 2013, derivado del 

establecimiento de un mecanismo mediante 

el cual el Banxico subastaba a la venta 

diariamente 400 millones de dólares a un tipo 

de cambio mínimo, 2% superior al 

correspondiente al del día hábil inmediato 

anterior.  

116 

SE SUSPENDEN LA SUBASTAS DE DÓLARES 



Esto es, la subasta generaba asignaciones 

únicamente cuando las solicitudes de divisas 

se hacían a un tipo de cambio que superaba 

al menos en dos por ciento al 

correspondiente al del día hábil inmediato 

anterior. 
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SE SUSPENDEN LA SUBASTAS DE DÓLARES 



Este instrumento fue introducido como 

medida preventiva para proveer de liquidez al 

mercado cambiario en caso de que fuera 

necesario dada la volatilidad e incertidumbre 

que prevalecían en los mercados financieros 

a finales de 2011. A la fecha, las condiciones 

tanto en los mercados financieros 

internacionales como nacionales indican que 

la volatilidad del tipo de cambio se ha 

reducido.  
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SE SUSPENDEN LA SUBASTAS DE DÓLARES 



Todo lo anterior señala que las condiciones 

que motivaron el establecimiento de la 

referida subasta diaria de venta de dólares 

del Banco de México se han disipado. 
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SE SUSPENDEN LA SUBASTAS DE DÓLARES 



En este contexto, el promedio del dólar 

interbancario a 48 horas, del 1º al 16 de abril 

de 2013, se ubicó en 12.2004 pesos por dólar, 

lo que representó una apreciación de 2.56% 

con respecto a marzo anterior, de 5.22% con 

relación a diciembre anterior (12.8729 pesos 

por dólar) y de 6.64% si se le compara con el 

promedio de abril de 2012 (13.0677 pesos por 

dólar). 
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APRECIACIÓN DEL PESO MEXICANO 
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Asimismo, de acuerdo con las últimas 

expectativas de los analistas del sector 

privado del Banco de México (1º de abril 

2013), los niveles esperados del tipo de 

cambio para el cierre de 2013 disminuyeron 

con respecto a la encuesta previa, al tiempo 

que las previsiones correspondientes para el 

cierre de 2014 se mantuvieron en niveles 

similares. 
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NIVELES ESPERADOS DEL TIPO DE CAMBIO 
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EXPECTATIVAS DEL TIPO DE CAMBIO 

 PARA EL CIERRE DEL AÑO 

-Pesos por dólar- 

 Media Mediana 

Encuesta Encuesta 

Febrero Marzo Febrero Marzo 

Para 2013 12.55 12.44 12.52 12.40 

Para 2014 12.56 12.56 12.53 12.52 

FUENTE: Banco de México. 
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COMERCIO EXTERIOR 
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A pesar de la caída de la demanda externa, 

durante el período enero-febrero de 2013, el 

valor de las exportaciones totales ascendió a 

56 mil 398.7 millones de dólares, lo que 

significó un descenso anual de 1.5%. Dicha 

tasa se derivó de disminuciones de 5.4% en 

el valor de las exportaciones petroleras y de 

0.8% en el de las no petroleras. 
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CAÍDA DE LA DEMANDA EXTERNA 
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Por el contrario, el valor acumulado de las 

importaciones totales de mercancías en 

enero y febrero de 2013 ascendió a 59 mil 

219.0 millones de dólares, cifra que 

representó un crecimiento anual de 3.8%. 

Esta tasa reflejó alzas de 3.4% en las 

importaciones no petroleras y de 6.4% en las 

petroleras.  
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AUMENTAN LAS IMPORTACIONES 



En el período de referencia, las 

importaciones de bienes de consumo 

registraron un aumento anual de 5.5% (14.1% 

en el caso de las importaciones de bienes de 

consumo no petroleros), las de bienes 

intermedios se elevaron en 3.1% (1.6% en el 

caso de las importaciones de bienes 

intermedios no petroleros) y las de bienes de 

capital se incrementaron 6.3 por ciento. 
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AUMENTAN LAS IMPORTACIONES DE BIENES 

DE CONSUMO, INTERMEDIOS Y DE CAPITAL 
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Con ello, durante el primer bimestre de 2013, 

el saldo de la balanza comercial fue 

deficitario en 2 mil 820.3 millones de dólares, 

cifra que contrasta con el superávit de 190.4 

millones de dólares observado en la misma 

fecha del año anterior. 
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SALDO COMERCIAL DEFICITARIO 
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En este contexto, la estabilidad 

macroeconómica ha sido determinante para 

mantener un ritmo de crecimiento sostenible, 

incluso ante un entorno internacional 

adverso. Sin embargo, los sólidos 

fundamentos macroeconómicos son una 

condición necesaria, más no suficiente, para 

alcanzar el crecimiento requerido para lograr 

niveles de desarrollo superiores en nuestro 

país. 
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LA ESTABILIDAD MACROECONÓMICA  

Y RITMO DE CRECIMIENTO 



Es esencial fortalecer las fuentes internas de 

crecimiento también desde una perspectiva 

microeconómica. Para ello, es necesario 

avanzar en el cambio estructural de la 

economía que: 

 Flexibilice la asignación de recursos 

hacia sus usos más productivos. 

 Incremente la competencia en los 

mercados. 

 Asegure una estructura de incentivos 

conducente a incrementar la 

productividad. 135 

FORTALECER LAS FUENTES 

INTERNAS DE CRECIMIENTO 



Además, estas reformas favorecerían el 

mantenimiento de un ambiente de inflación 

baja y estable. 

En cuanto al sistema bancario mexicano, en 

los últimos años se han eliminado barreras a 

la entrada y ha caído la concentración. Así, la 

rentabilidad de los bancos es comparable a 

la que se observa en otros países de 

Latinoamérica. Adicionalmente, un número 

importante de comisiones se han reducido. 
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SISTEMA BANCARIO MEXICANO 



Banxico ha utilizado las facultades otorgadas 

por el Congreso para mejorar el 

funcionamiento del sistema. Se ha avanzado 

en eliminar prácticas no competitivas en el 

cobro de comisiones, transparencia, 

promoción de medios de pago más eficientes 

y protección al consumidor. 

Mejorar la contribución del crédito bancario 

al crecimiento económico es un esfuerzo que 

habría que acelerar. 
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ELIMINACIÓN DE PRÁCTICAS 

NO COMPETITIVAS 



En este marco de reformas estructurales se 

requiere también que en el marco del Pacto 

por México y de la política económica del 

país, se promueva el diálogo y la 

concertación a fin de lograr consolidar los 

avances coyunturales y lograr los acuerdos 

necesarios para consolidar los cambios 

estructurales.  

138 

CONSOLIDACIÓN DE LOS AVANCES DE 

LOS CAMBIOS ESTRUCTURALES 



De hecho, las bases de los fundamentos 

macroeconómicos permiten en el corto 

asegurar un crecimiento razonable en el 

actual contexto internacional, y en el 

mediano plazo robustecer el crecimiento 

económico y generar los empleos que 

demanda la sociedad mexicana y que se 

reflejará en la mejora de los componentes de 

la demanda interna. 
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ROBUSTECER EL CRECIMIENTO ECONÓMICO 

PARA GENERAR EMPLEOS 



EMPLEO 
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En marzo de 2013, el total de asalariados en el IMSS ascendió a 16 
millones 127 mil trabajadores, cantidad mayor en 3.5% a la 
reportada un año antes, lo que representó la incorporación de 547 
mil 351 cotizantes más. 

ASALARIADOS COTIZANTES 

Enero de 2005 – marzo de 2013 

- Variación respecto al mismo mes del año anterior - 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

4.7 

3.5 

2012 2013 
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Sector de actividad 

 económica 

ASALARIADOS COTIZANTES POR SECTOR  

DE ACTIVIDAD ECONÓMICA 

Marzo de 2012 – marzo de 2013 

Interanual 

En el período interanual de marzo de 2012 a marzo de 2013 destacó la 

evolución de la población cotizante en la industria de transformación, 

en el comercio y en los servicios para empresas y personas, por su 

significativa incorporación de cotizantes.  

Absoluta % 

T o t a l        547 351           3.5 

Industrias de transformación 162 000 3.8 

Comercio 155 275 4.7 

Servicios para empresas y personas 151 358 3.9 

Transporte y comunicaciones 27 128 3.1 

Servicios sociales 25 846 2.3 

Construcción 10 596 0.7 

Industrias extractivas 10 160 7.9 

Agricultura y ganadería 3 836 0.8 

Industria eléctrica y suministro de agua potable 1 152 0.8 
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En marzo de 2013 se registró un total de 580 mil cotizantes de un salario 
mínimo, cantidad superior en 43 mil trabajadores a la de un año antes; de 
igual forma, su proporción se incrementó de 3.4 a 3.6% del total de 
cotizantes durante el mismo período.  
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Las cifras de la ENOE de marzo de 2013 señalan que 

el 57.8% de la población de 14 años y más en el país 

se encontraba disponible para producir bienes o 

servicios (población económicamente activa); 

mientras que el restante 42.2% se dedica al hogar, 

estudia, está jubilado o pensionado, tiene 

impedimentos personales o se dedica a otras 

actividades (población no económicamente activa). 

ENCUESTA NACIONAL DE OCUPACIÓN Y 

EMPLEO (ENOE) 

Resultados mensuales 
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Período 

Total PEA PNEA Total 
Población 
ocupada 

Población 
desocupada 

Población de 14 años y más 

ENCUESTA NACIONAL DE OCUPACIÓN Y EMPLEO 

(ENOE)  

POBLACIÓN DE 14 AÑOS Y MÁS 

Composición de la población 

económicamente activa 

2012 

2013 

Febrero 100.00 58.40 41.60 94.67 5.33 100.00 

58.30 Enero 100.00 41.70 95.10 4.90 100.00 

Marzo 100.00 58.76 41.24 95.38 4.62 100.00 

Abril 100.00 58.82 41.18 95.14 4.86 100.00 

Mayo 100.00 59.84 40.16 95.17 4.83 100.00 

Junio 100.00 60.32 39.68 95.19 4.81 100.00 

Enero 100.00 57.73 42.27 94.58 5.42 100.00 

Julio 100.00 60.20 39.80 94.98 5.02 100.00 

Agosto 100.00 60.18 39.82 5.39 94.61 100.00 

Septiembre 100.00 59.31 40.69 5.01 94.99 100.00 

Octubre 100.00 59.22 40.78 5.04 94.96 100.00 
Noviembre 100.00 59.07 40.93 5.12 94.88 100.00 

Diciembre 100.00 58.22 41.78 4.47 95.53 100.00 

Febrero 100.00 58.74 41.26 95.15 4.85 100.00 

Marzo 100.00 57.83 42.17 95.49 4.51 100.00 
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TASA DE DESOCUPACIÓN NACIONAL Y URBANA* (ENOE) 

Enero de 2004  -  marzo de 2013 

% 

En marzo de 2013, el desempleo a nivel nacional fue de 4.51%, 

mientras que en las principales áreas urbanas fue de 5.24%; en 

ambos casos, la desocupación mostró niveles inferiores a los de un 

año antes en 0.11 y 0.15 puntos porcentuales, respectivamente. 

Desempleo 

urbano 

Desempleo a 

nivel nacional 
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SALARIOS 
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Durante el primer trimestre de 2013, el salario mínimo general promedio creció 

en términos reales 2.2%, debido a que la inflación medida con el INPC General 

reportó un aumento (1.6%) menor al incremento nominal que el Consejo de 

Representantes de la CONASAMI le otorgó en diciembre pasado (3.9%).  

2.2 

* Cifras a marzo.  

3.9 

1.6 

* 
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EVOLUCIÓN DEL SALARIO MÍNIMO 

Enero de 2012 - marzo de 2013 

3.9 2.0 B 

3.9 2.0 A 

4.3 2.4 Promedio 

Mar.13/ 

nov.12
 2/ 

2013/2012 

Hasta el 26 

de nov.
 

2012 

Hasta el 

26 de nov. 

     Variación real 
1/ 

   
(%) 

2012/2013 
 

Área 

geográfica 

- Pesos diarios - 

59.08 

62.33 

60.75 

1/ Para el salario mínimo real se aplicó el Índice Nacional de Precios al Consumidor General, base 2ª quincena 

de diciembre de 2010.  

2/ Incremento de marzo de 2013 respecto a noviembre de 2012. 

3/ Incremento de marzo de 2013 respecto marzo de 2012. 

4/ Incremento de marzo de 2013 respecto a diciembre de 2012. 

De marzo de 2012 a marzo de 2013, el salario mínimo de las áreas 
geográficas “A” y “B” evidencia un ligero retroceso de 0.3% en cada una; 
sin embargo, el salario mínimo general promedio mostró un incremento 
de 0.1% toda vez que considera el efecto del aumento en el salario 
mínimo que experimentaron los trabajadores que, hasta el 26 de 
noviembre, laboraban en municipios de la entonces denominada área 
geográfica “B”, al unificarse ésta con el área geográfica “A”. 

   Variación nominal (%) 

61.38 

2012 

A partir 

del 27 de 

nov. 

2013 

64.76 

63.12 

2013/2012  

A partir del 

27 de nov.
 

Mar.13/ 

dic.12
 4/ 

59.08 

62.33 

60.50 

3.9 

3.9 

3.9 

2.2 

2.2 

2.2 

Mar.13/ 

mar.12
 3/ 

-0.3 

-0.3 

0.1 
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En el período interanual, la evolución real del salario mínimo fue positiva en 20 

ciudades de las 46 que integran el Índice Nacional de Precios al Consumidor 

(INPC). Los incrementos más relevantes fueron los siguientes: 3.7% en 

Monterrey, N. L.; los respectivos aumentos de 3.4 y 3.1% en Huatabampo y 

Hermosillo, Son.; 2.8% en Tampico, Tam.; y 2.5% en Guadalajara, Jal. Por el 

contrario, el mayor descenso se presentó en Tepatitlán, Jalisco (2.3%).   

SALARIO MÍNIMO REAL EN CIUDADES QUE INTEGRAN EL  

ÍNDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR 

Marzo de 2013 

- Variación respecto al mismo mes del año anterior - 



-4

-1

2

5
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SALARIO PROMEDIO DE COTIZACIÓN PROMEDIO REAL 

Enero de 2005 – marzo de 2013 

- Variación respecto al mismo mes del año anterior - 

-0.1 

0.3 

2005 

% 

En marzo de 2013, la población trabajadora inscrita en el IMSS cotizó 

en promedio un salario de 269.16 pesos diarios. En su expresión real 

muestra un ligero descenso de 0.1% durante el período interanual. 

Con respecto a diciembre anterior, el salario real de los cotizantes 

acumuló un crecimiento de 2.4 por ciento. 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
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SALARIO PROMEDIO DE COTIZACIÓN PROMEDIO REAL 

 POR SECTOR DE ACTIVIDAD ECONÓMICA 

Marzo de 2013 

- Por ciento - 

- Variación respecto al mismo mes del año anterior - 

En el período interanual, el salario real creció en seis de los nueve sectores de 
actividad económica; sobresalieron con los mayores aumentos las industrias 
extractivas (5.2%), la industria eléctrica y suministro de agua potable (2.1%) y 
el sector agropecuario (0.8%).  El sector que reportó el mayor decremento fue 
el de servicios para empresas y personas de 0.9 por ciento. 

-2 -1 0 1 2 3 4 5 6

A

B

C

D

E

F

G

H

I

5.2 

2.1 

0.8 

0.4 

0.1 

0.0 

-0.1 

-0.3 
-0.9 

C Agricultura y ganadería 

I  Servicios para empresas y personas D Servicios sociales 

B Industrias eléctrica y suministro de agua potable 
A Industrias extractivas 

H Construcción 

E Comercio 

G Transporte y comunicaciones 
F Industrias de transformación  
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NEGOCIACIONES 

LABORALES 
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En marzo de 2013 se realizaron 899 revisiones salariales y 

contractuales entre empresas y sindicatos de jurisdicción federal.  

En ellas se involucró a 147 mil 84  trabajadores, quienes obtuvieron 

en promedio un incremento directo al salario de 4.5  por ciento.  

NEGOCIACIONES  SALARIALES Y  

CONTRACTUALES DE JURISDICCIÓN FEDERAL 

Marzo 

Incremento salarial promedio 

4.5% 4.5% 

1 500 

1 000 

500 

0 

2 000 
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Incremento salarial promedio 

4.9% 4.7% 

NEGOCIACIONES  SALARIALES Y  

CONTRACTUALES DE JURISDICCIÓN LOCAL 

Enero 

En enero de 2013 se efectuaron 3 mil 667 negociaciones entre 

empresas y sindicatos de jurisdicción local, a través de las cuales se 

otorgó en promedio un aumento directo al salario de 4.7% a los 107 

mil trabajadores participantes.  

5 

0 

10 

15 

4.612 3.667 

20 
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HUELGAS  ESTALLADAS 

Enero – marzo 

En el primer trimestre de 2013, el total de huelgas ascendió a seis, 

cantidad menor en tres casos a la reportada en el mismo período del 

año anterior. Asimismo, el número de trabajadores involucrados fue 

menor en 2 mil 242 personas, al pasar de 5 mil 607 a 3 mil 365 

trabajadores.  
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PROGRAMAS DE 

APOYO AL EMPLEO Y  

A LA CAPACITACIÓN 
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PROGRAMA DE APOYO AL EMPLEO Y A LA CAPACITACIÓN  

Enero – febrero de 2013 

Número de personas 

Concepto 

T o t a l 

Colocados Atendidos 

Servicios de Vinculación 

Laboral  

Programas con Apoyo  

Económico al Solicitante 

Efectividad 

Durante el primer bimestre de 2013, en el marco del programa de 

apoyo al empleo y a la capacitación, la STPS atendió a 901 mil 

personas, de las cuales 191 mil obtuvieron algún empleo, es decir, el 

21.2% de los atendidos. 

Acciones de Atención Emergente 

900 955 

871 490 

190 955 

171 199 

21.2 

19.6 

929 720 77.5 

28 536 19 036 66.7 
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