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ECONOMÍA Mundial
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En 2016, el crecimiento del PIB mundial registró su nivel

más bajo en los últimos seis años: 3.1%, una cifra muy

inferior a la tasa proyectada el año anterior. Se espera que

el crecimiento económico repunte moderadamente en

2017 (3.4%) y 2018 (3.6%). Sin embargo, las proyecciones

de crecimiento para 2017 han sido continuamente objeto

de revisiones a la baja a lo largo de los años. Asimismo,

persiste una elevada incertidumbre sobre la economía

mundial.

3



Tanto el decepcionante rendimiento económico registrado

en 2016 como las perspectivas por debajo de la tendencia

para 2017 generan preocupación sobre la capacidad de la

economía de: i) crear una cantidad suficiente de empleos;

ii) mejorar la calidad del empleo en el caso de quienes ya

tienen un trabajo; y iii) garantizar que los beneficios del

crecimiento sean compartidos de manera inclusiva. En

todo el mundo, los países afrontan el doble desafío de

reparar los daños provocados por la crisis y de crear

oportunidades de empleo de calidad para los nuevos

participantes en el mercado de trabajo.

4



Se prevé que los niveles y tasas de desempleo mundial se

mantengan elevados a corto plazo. En particular, se

espera que la tasa de desempleo mundial registre un

modesto incremento y pase del 5.7% en 2016 a 5.8% en

2017. Este aumento supone 3.4 millones más de personas

desempleadas en todo el mundo, con lo cual el desempleo

total superaría los 201 millones en 2017. Si bien se

proyecta que la tasa de desempleo mundial se mantendrá

relativamente estable en 2018, el ritmo de crecimiento de

la mano de obra (es decir, de aquellos que buscan empleo)

rebasará la creación de empleo, por lo cual 2.7 millones de

personas más estarán en situación de desempleo en todo

el mundo.
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Los trabajadores con empleos vulnerables suelen padecer

de elevados niveles de precariedad. En efecto, este grupo

suele tener acceso limitado a sistemas contributivos de

protección social. La situación es más recurrente en el caso

de los trabajadores asalariados. Sin embargo, se prevé que

la proporción de trabajadores con empleo vulnerable no

registre más que mejoras marginales en los próximos

años: se espera que la tasa de empleo vulnerable

disminuya menos de 0.2 puntos porcentuales anuales

durante los próximos dos años. Cabe resaltar que este

indicador se redujo en promedio en 0.5 puntos

porcentuales cada año entre 2000 y 2010.
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Así pues, se espera que las formas vulnerables de empleo

asciendan a poco más del 42% del empleo total en 2017, lo

cual corresponde a 1 mil 400 millones de personas en todo

el mundo. De hecho, casi la mitad de los trabajadores de

los países emergentes tienen empleos vulnerables. En los

países en desarrollo, cuatro de cada cinco trabajadores

están en esta situación. Por ello se espera que la cantidad

de trabajadores con empleos vulnerables en todo el mundo

aumente en 11 millones cada año.
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En 2016, los trabajadores pobres supusieron nuevamente

un problema: casi la mitad de los trabajadores de Asia

Meridional y casi dos tercios de los trabajadores de África

Subsahariana viven en situación de pobreza extrema o

moderada (es decir, con menos de 3.10 dólares

estadounidense diarios en paridad de poder adquisitivo). A

largo plazo, las tasas de trabajadores pobres han

registrado una tendencia a la baja, que se espera siga su

curso en 2017. En los países emergentes y en desarrollo se

prevé que la proporción de trabajadores que viven en

situación de pobreza moderada o extrema caerá de 29.4 a

28.7% entre 2016 y 2017. Sin embargo, la reducción de las

tasas de trabajadores pobres se está desacelerando. 8



Asimismo, habida cuenta de la incertidumbre mundial

creciente, el riesgo de malestar social o descontento ha

aumentado en casi todas las regiones. El índice de

malestar social de la OIT, cuyo objetivo es vincular el

malestar expresado con la situación socioeconómica de

los países, indica que el malestar social mundial promedio

aumentó entre 2015 y 2016. De hecho, entre 2015 y 2016,

ocho de once regiones registraron incrementos en la

medida del malestar social y, sobre todo, los Estados

Árabes.
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Tanto el descontento con la situación social como la falta

de oportunidades de empleo decente influyen en la

decisión de las personas de migrar. Entre 2009 y 2016, la

población en edad de trabajar dispuesta a emigrar al

extranjero de forma permanente aumentó en todas las

regiones del mundo, a excepción de Asia Meridional y Asia

Sudoriental y el Pacífico. En esos años, América Latina y el

Caribe y los Estados Árabes registraron los aumentos más

marcados. En el ámbito mundial, África Subsahariana fue

la región que registró la proporción más alta de personas

dispuestas a trasladarse al extranjero (32%), seguida de

cerca por América Latina y el Caribe y África del Norte

(más del 30% y del 27%, respectivamente). 10



Salarios
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En los últimos años se ha reconocido cada vez más la

necesidad de controlar las tendencias de los salarios y de

aplicar políticas salariales sostenibles, que atajen el

estancamiento de éstos, aumenten los niveles de

remuneración de los millones de trabajadores y

trabajadoras pobres del mundo, aseguren una

distribución justa, reduzcan las excesivas desigualdades

de los salarios y del ingreso, y refuercen el consumo como

pilar fundamental de una economía sostenible.
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Tras la crisis financiera del período 2008-2009, el

crecimiento del salario real mundial comenzó a

recuperarse en 2010, pero se desaceleró a partir de

2012, para caer en 2015 del 2.5 al 1.7%, su nivel

mínimo en cuatro años. Al excluir a China, donde el

crecimiento salarial fue más rápido que en ninguna

otra parte, el crecimiento salarial real ha caído del

1.6% en 2012 al 0.9% en 2015.
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Menor crecimiento salarial
en las economías

emergentes y en desarrollo
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Durante la mayor parte del período posterior a la

crisis, el crecimiento salarial mundial se debió en

buena medida al relativamente fuerte crecimiento

salarial en los países emergentes y en desarrollo de

Asia y el Pacífico, sobre todo en China, pero también

al de otros países y regiones en desarrollo. Más

recientemente, esta tendencia ha perdido fuerza o se

ha revertido. Entre los países emergentes y en

desarrollo del G-20*, el crecimiento del salario real

cayó del 6.6% en 2012 al 2.5% en 2015.

*Argentina, Australia, Brasil, Canadá, China, Francia, Alemania, India, Indonesia, Italia, Japón, México, Republica of Corea, Rusia, Arabia

Saudita, Sudáfrica, Turquia, Reino Unido, Estados Unidos de Norteamérica y la Unión Europea.
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Al analizar el crecimiento salarial regional, el informe

indica que en 2015 el crecimiento del salario real

permaneció en un nivel relativamente firme del 4.0%

en Asia, se redujo al 3.4% en Asia Central y

Occidental, y tuvo un valor estimativo del 2.1% en el

caso de los Estados Árabes, y del 2.0% en África. En

2015, el salario real se contrajo un 1.3% en América

Latina y el Caribe (en gran medida debido al

descenso de los salarios en el Brasil), y un 5.2% en

Europa Oriental (causado principalmente por la caída

de los salarios en la Federación de Rusia y Ucrania).
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Mayor crecimiento salarial
en los países desarrollados
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En cambio, en los países desarrollados el crecimiento

salarial ascendió. Entre los países desarrollados del

G-20, el crecimiento salarial real subió del 0.2% en

2012 al 1.7% en 2015, la tasa más elevada en el

último decenio. En 2015, el crecimiento salarial real

escaló al 2.2% en los Estados Unidos de

Norteamérica, al 1.5% en Europa Septentrional,

Meridional y Occidental, y al 1.9% en los países de la

Unión Europea (UE). Buena parte de estas tendencias

se explica por el crecimiento salarial más acelerado

en los Estados Unidos de Norteamérica y Alemania.
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Todavía no está claro si dicho crecimiento se

mantendrá en el futuro, o si en los países

desarrollados se repetirá el patrón anterior de

estancamiento de los salarios. En un clima económico

en el que el riesgo de deflación ha aumentado en

muchos países, el propio declive de los salarios podría

convertirse en un importante factor de riesgo y llegar

a provocar una espiral salarial deflacionaria.
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Tendencias del salario real
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En las tendencias del salario real influyen factores

económicos como el crecimiento del Producto Interno

Bruto (PIB) y la inflación de precios, además de otros

factores. Actualmente, muchos estudios indican que

en la mayor parte de los países el crecimiento salarial

mundial en los últimos decenios ha quedado a la zaga

del crecimiento de la productividad laboral; ello ha

provocado un descenso de la participación salarial en

el PIB.
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Es probable que ello se deba a una combinación de

factores, como la globalización, las tecnologías que

favorecen a determinadas competencias, el

debilitamiento de las instituciones del mercado de

trabajo, y la creciente presión de los mercados

financieros para que los superávit generados por las

grandes empresas se desvíen a los inversionistas.
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El salario medio no explica la distribución de los

salarios entre los diferentes grupos de asalariados.

Se sabe que en los últimos decenios la desigualdad

salarial ha aumentado en muchos países del mundo.

Cierto nivel de desigualdad refleja las diferencias

entre los perfiles personal y productivo de quienes

trabajan, pero la desigualdad excesiva conlleva

consecuencias sociales y económicas que preocupan

cada vez más.
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En los últimos años, muchos países han adoptado o

aumentado el salario mínimo como forma de apoyar

a los trabajadores y trabajadoras pobres y de

reducir la desigualdad salarial. De los datos recientes

se infiere que fijar el salario mínimo en un nivel

adecuado puede aumentar los ingresos de los

trabajadores mal remunerados —muchos de los

cuales son mujeres— sin que ello tenga efectos

negativos significativos sobre los puestos de trabajo.
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Ahora bien, la fijación de un salario mínimo es un

acto de equilibrio: debe tener una base empírica,

producirse tras la celebración de consultas con los

interlocutores sociales, y, si procede, con su

participación directa en pie de igualdad.
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La desigualdad salarial de un país puede medirse de

distintas formas. El informe clasifica en orden

ascendente a todas las personas asalariadas de un

país en función de su salario, y las divide en diez

grupos (deciles) o 100 grupos (percentiles), y explica

que en la mayor parte de los países los salarios van

subiendo paulatinamente en casi toda la distribución

salarial, aunque al llegar al 10% superior se registra

un aumento drástico, en especial en el caso del 1% de

asalariados con el nivel máximo de remuneración.
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En Europa, el 10% mejor remunerado percibe un

promedio equivalente al 25.5% del total de los

salarios de trabajadores de los respectivos países,

casi tanto como lo que percibe el 50% con menor

remuneración (29.1%). Si bien los datos no son

estrictamente comparables, el porcentaje

correspondiente al tramo del 10% superior es incluso

más elevado en algunas economías emergentes; por

ejemplo, en el Brasil (35%), India (42.7%) y Sudáfrica

(49.2%).
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El informe indica que los salarios y la desigualdad

entre ellos no vienen determinados solo por el perfil

de las personas en términos de competencias (como el

nivel de instrucción, la edad o la antigüedad en el

puesto), sino que hay otra serie de factores

determinantes, entre otros, el género, el tamaño de la

empresa, el tipo de contrato y los sectores a los que

pertenecen los trabajadores.
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Las estadísticas descriptivas de una muestra de

países desarrollados y en desarrollo documentan que

un título universitario no garantiza necesariamente

un empleo bien remunerado; que los sectores

inmobiliario y financiero destacan entre los que

tienen trabajadores con niveles máximos de

remuneración; y que la proporción de mujeres no

deja de reducirse a medida que se asciende hacia los

deciles mejor remunerados.
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En Europa, por ejemplo, las mujeres representan en

promedio entre el 50 y el 60% de los trabajadores de

los tres deciles con menor remuneración; esta

proporción cae hasta el 35% entre el 10% de

asalariados mejor remunerados, y hasta un 20%

entre los del 1% con la máxima remuneración.
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En algunas economías emergentes y en desarrollo, el

contraste es aún mayor. El informe utiliza un modelo

estándar con el que se procura explicar los salarios

sobre la base del perfil personal por competencias, como

el nivel de instrucción, la edad y la antigüedad en el

puesto; sin embargo, este modelo no explica una parte

importante de la variación observada en los salarios. De

hecho, hay grandes —en ocasiones, enormes—

diferencias entre el salario real de las personas y el

predictible en función del perfil de competencias.
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Los argumentos habituales sobre las competencias no han

podido explicar una parte sustancial de la variación

observada de los salarios, y ello ha hecho dirigir la

atención hacia el lugar de trabajo como determinante de la

desigualdad salarial. La bibliografía reciente indica que la

creciente desigualdad entre las empresas (cálculo basado

en las diferencias entre los salarios medios de las

empresas) ha tenido un importante papel en el aumento de

la desigualdad salarial en los Estados Unidos de

Norteamérica entre 1981 y 2013, así como en la

disminución de la desigualdad salarial en el Brasil entre

1996 y 2012.
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En los Estados Unidos de Norteamérica, la mayor

desigualdad entre las empresas se ha atribuido sobre todo

a la creciente polarización, según la cual los trabajadores

mejor calificados se concentran en algunas empresas, y los

menos calificados en otras, lo cual concuerda con la

tendencia a reestructurar y externalizar las actividades

periféricas para que las lleven a cabo subcontratistas o

concesionarios. En el Brasil, buena parte de la reducción de

la desigualdad entre empresas se ha atribuido al aumento

del salario mínimo.
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Tanto el estancamiento del salario medio como el continuo

descenso de la participación salarial pueden acarrear

consecuencias sociales y económicas. En lo atinente a las

repercusiones sociales, la desconexión entre el crecimiento

económico y el crecimiento de los salarios equivale a que

quienes trabajan y sus familias sienten que no reciben una

proporción justa de los frutos del progreso económico, y

ello alimenta su frustración. En cuanto al aspecto

económico, el crecimiento salarial bajo merma el consumo

de los hogares, lo cual puede reducir la demanda agregada,

en particular cuando los salarios se estancan en muchas

economías grandes al mismo tiempo.
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Entorno Nacional
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Economía Mexicana
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Las reformas estructurales de gran alcance y las sólidas

políticas macroeconómicas han fortalecido la resiliencia

de la economía de México, a pesar del complicado entorno

nacional y el difícil contexto global; sin embargo, pueden

emprenderse más acciones para impulsar la

productividad y garantizar un crecimiento que sea

suficientemente incluyente para procurar a todos

mejores condiciones de vida.
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El crecimiento de la productividad de México repuntó

recientemente en los sectores que se beneficiaron de las

reformas estructurales: energético (electricidad, petróleo

y gas), financiero y de telecomunicaciones. La apertura

comercial, la inversión extranjera directa, la integración

en las cadenas globales de valor y los incentivos a la

innovación han impulsado las exportaciones, en especial

las de automóviles. Sin embargo, otros sectores se han

rezagado, al verse afectados por regulaciones locales

demasiado rigurosas, instituciones jurídicas débiles,

informalidad arraigada, corrupción y desarrollo

financiero insuficiente. 31



La economía mexicana ha estado sujeta a choques

provenientes del exterior. Entre estos, el principal ha sido

la elección presidencial en Estados Unidos de

Norteamérica, generando un alza súbita en las tasas de

interés en dólares y un aumento importante en el riesgo

de la aplicación de medidas proteccionistas. En particular,

la expectativa de que la administración Trump podría

seguir una política fiscal expansionista ha incrementado

las expectativas de inflación en ese país, ejerciendo

presiones al alza sobre las tasas de interés en dólares y

repercutiendo esto último sobre las tasas de interés

tanto en economías avanzadas, como emergentes. 31



Indicador Global de la
Actividad Económica

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

registró un crecimiento de 3.7% con respecto al mismo

mes del año anterior. Las Actividades Primarias

aumentaron 12.0%, las Actividades Terciarias se

elevaron 4.5% y las Actividades Secundarias

aumentaron en 1.3 por ciento.
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INDICADOR GLOBAL DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA, NOVIEMBRE DE 2016 P/

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

Actividades Terciarias

Actividades Secundarias

Actividades Primarias

Total

4.5

1.3

12.0

3.7

p/ Cifras preliminares

42



Actividad Industrial
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Resultados durante enero-noviembre de 2016

En el lapso enero-noviembre de 2016, la Actividad

Industrial no mostró alguna variación en términos reales

con relación a igual período de 2015, producto del

crecimiento de tres de los cuatro sectores que la integran.

La Construcción aumentó en 1.9%, la Generación,

transmisión y distribución de energía eléctrica, suministro

de agua y de gas por ductos al consumidor final 3.2% y las

Industrias manufactureras se elevaron 1.2% en el mismo

lapso; en tanto la Minería disminuyó 6.0 por ciento.
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ACTIVIDAD INDUSTRIAL POR SECTOR ENERO-NOVIEMBRE 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

1.2

1.9

3.2

-6.0

0.0

* Por ductos al consumidor final
p/ Cifras preliminares 45



Demanda Interna
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Consumo
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En 2016, el crecimiento que reportó el consumo interno

se explica principalmente por:

 La generación de empleos formales. Al mes de

diciembre de 2016, el número de trabajadores

afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social

(IMSS) fue de 18 millones 616 mil 624 personas. Esta

cantidad superó a la de un año antes en 732 mil

591 trabajadores asegurados (4.1%).
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 La reducción en la tasa de desocupación a nivel

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

originales, fue de 3.37% de la Población

Económicamente Activa (PEA) en diciembre de 2016,

proporción menor a la registrada en el mismo mes de

2015, cuando se ubicó en 3.96 por ciento.
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 Bajos niveles de inflación. A diciembre de 2016, la

inflación general se situó en la parte alta del rango-

meta oficial (3% ± un punto porcentual), ya que fue

3.36%, a tasa anual, que se compara con el 2.13% del

mismo mes de 2015.
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 Una expansión en el otorgamiento de crédito a dos

dígitos. A noviembre de 2016, el saldo del crédito

vigente de la banca comercial al sector privado se ubicó

en 3 billones 780 mil 300 millones de pesos, lo que

implicó un incremento real anual de 12.6%, resultado

de la aceleración en el crecimiento del crédito al

consumo (9.2%), del crecimiento del crédito a la

vivienda (6.7%) y a las empresas y personas físicas con

actividad empresarial (17.5%).
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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 24 mil 625.62 millones de dólares al cierre

de noviembre del presente año, monto 9.04%

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

24 625.62

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

evolución favorable en el consumo interno. Al respecto

está el registro de la tasa nominal de las ventas en las

tiendas departamentales (asociadas a la ANTAD) al

cierre de noviembre de 2016, al registrar un aumento

de 9.0%, a unidades totales, respecto a igual mes del

año anterior.
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ÍNDICE DE VENTAS, ASOCIACIÓN NACIONAL DE TIENDAS
DE AUTOSERVICIO Y DEPARTAMENTALES

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

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

mes de diciembre de 2016 sobre las ventas del sector

automotriz, destacando que en dicho mes se vendieron

192 mil 567 vehículos ligeros, cifra récord para

cualquier mes con registro y 19.9% superior a igual

mes de 2015.
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Inversión Fija Bruta
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La Inversión Fija Bruta aumentó 0.1% durante el lapso

enero-octubre de 2016 con relación a 2015. Los

resultados por componentes fueron los siguientes: los

gastos de inversión en Maquinaria y equipo total

aumentaron 0.8% (los de origen importado cayeron

2.8% y los nacionales aumentaron 8.6%) y los de

Construcción disminuyeron 0.3% en el lapso de

referencia, producto del avance de 4.1% en la

residencial y de la disminución de 3.8% en la no

residencial.
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Total Construcción Nacional Importado

0.1

- 0.3

8.6

- 2.8

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

Enero-octubre de 2016 p/

Maquinaria y equipo
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P/ Cifras preliminares



Demanda Externa
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Comercio Exterior
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Exportaciones totales de mercancías

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

exportaciones totales alcanzó 340 mil 697.3 millones

de dólares, lo que significó una disminución anual de

2.5%. Dicha tasa fue reflejo de reducciones de 1.1% en

las exportaciones no petroleras y de 22.8% en las

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

 0

40 000

80 000

120 000

160 000

200 000

Petroleras No petroleras Agropecuarias Extractivas Manufactureras

21 959.5

327 490.7

11 716.7 4 121.4

311 652.6

16 923.7

323 773.6

13 339.2

3 977.2

306 457.1

2015 2016

Total 340 697
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Importaciones totales de mercancías

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

importaciones totales ascendió a 353 mil 860.4

millones de dólares, monto menor en 2.6% al

observado en igual período de 2015. A su interior, las

importaciones no petroleras cayeron 2.1% a tasa

anual, en tanto que las petroleras lo hicieron en 8.2 por

ciento.
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IMPORTACIONES TOTALES
- Enero-noviembre, millones de dólares -

 0

40 000

80 000

120 000

160 000

Bienes de Consumo Bienes Intermedios Bienes de Capital

51 447.6

273 783.8

38 113.647 371.0

269 928.3

36 561.1

2015 2016

Total 353 860
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Saldo comercial

Al cierre de noviembre de 2016, la balanza comercial

del país fue deficitaria en 13 mil 163.1 millones de

dólares, monto que significó un decremento de 5.3% en

el déficit respecto al mismo período del año anterior

(13 mil 894.8 millones de dólares).
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Política Fiscal
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Ingresos presupuestarios del sector público

Los ingresos presupuestarios del Sector Público durante

enero-noviembre de 2016 se ubicaron en 4 billones 209 mil

849.3 millones de pesos, monto superior en 9.2% en

términos reales respecto a igual período de 2015 y

mayores en 1.2% si se excluye en ambos años el entero del

remanente de operación del Banxico y los ingresos

asociados a las aportaciones patrimoniales del Gobierno

Federal a Petróleos Mexicanos (Pemex) y a la Comisión

Federal de Electricidad (CFE). 69



Gasto presupuestario

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

ubicó en 4 billones 520 mil 150.1 millones de pesos, cifra

mayor en 3.0% en términos reales respecto al mismo

período de 2015. Por su parte, el gasto programable

aumentó 1.6% 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 9 billones

306.4 mil millones de pesos al cierre de noviembre de

2016, mientras que el saldo registrado al cierre de 2015

fue de 8 billones 160.6 mil millones de pesos.

El saldo de la deuda externa neta del Sector Público

Federal, por su parte, se situó en 175 mil 351.0 millones

de dólares al término de noviembre de 2016.
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Finalmente, el Saldo Histórico de los Requerimientos

Financieros del Sector Público (RHRFSP), la medida más

amplia de deuda pública, ascendió a 9 billones 383.7 mil

millones de pesos al cierre de noviembre de 2016,

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 879.8 mil

millones de pesos, mientras que el externo fue de 3

billones 503.9 mil millones de pesos.

72



Política Monetaria
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En su Anuncio de Política Monetaria del 15 de diciembre

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 5.75%. Lo anterior con el objeto de contrarrestar

las presiones inflacionarias adicionales y reforzar la

contribución de la política monetaria al proceso de

convergencia, y tomando en cuenta el incremento de 25

puntos base del 14 de diciembre de 2016 en el rango

objetivo para la tasa de referencia de la Reserva Federal

de Estados Unidos de Norteamérica.
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Inflación
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En diciembre de 2016, la inflación mensual registró una variación de 0.46%,
superior a la registrada el mismo mes de 2015 (0.41%). Así, acumuló una
variación de 3.36%, mayor en 1.23 puntos porcentuales respecto a la
presentada en diciembre de 2015 (2.13%). Por su parte, la variación interanual
del INPC se ubicó en 3.36%, 1.23 puntos porcentuales mayor respecto a la
observada el mismo mes del año anterior (2.13%).
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Índice de Precios de la Canasta Básica: en diciembre de 2016, presentó un nivel de
0.41%. Así, de enero a diciembre de 2016, acumuló una variación de -2.82%, superior en
1.81 puntos porcentuales con respecto a la del mismo ciclo de 2015 (1.01%). Por su
parte, la variación interanual muestra una tendencia positiva desde su valor más bajo en
marzo con 0.56% y hasta llegar a 2.82% en diciembre con una diferencia de 2.26 puntos
porcentuales.
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Índice de Precios del Estrato I: en diciembre de 2016, publicó una variación de 0.42%.
Así, de enero a diciembre de 2016, acumuló una variación de 3.29%, superior en 1.63
puntos porcentuales en contraste con similar lapso de 2015 (1.66%). Además, la
variación interanual registro su variación más baja con 2.40% en abril, para cerrar el año
con 0.89 puntos porcentuales, más (3.29%).
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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 2 al 16 de enero de 2017,

registró un promedio de 21.4522 pesos por dólar, lo que

representó una apreciación de 4.48% con relación a

diciembre de 2016 (20.5326 pesos por dólar), y una

depreciación de 18.55% respecto a enero de 2016

(18.0956 pesos por dólar).
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COTIZACIONES DEL PESO MEXICANO RESPECTO
AL DÓLAR ESTADOUNIDENSE
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Al mantenerse el incremento en la volatilidad en los

mercados financieros y cambiarios internacionales, del 2

al 16 de enero de 2017, la cotización promedio del peso

interbancario a 48 horas frente al dólar reportó una

trayectoria de depreciación acelerada alcanzando

máximos históricos, alcanzando el máximo el día 11

(21.9000 pesos por dólar) y el mínimo el día 2 (20.7390

pesos por dólar). Cabe destacar que la mayor volatilidad

en el mercado cambiario podría continuar en razón de las

primeras medidas que tome la Administración Trump en el

vecino país del norte.
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COTIZACIONES DEL PESO MEXICANO RESPECTO
AL DÓLAR ESTADOUNIDENSE

- Enero 2017 -
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Al 13 de enero de 2017, la reserva internacional fue de

174 mil 902 millones de dólares, lo que representó una

disminución de 0.93% con respecto al cierre de

diciembre de 2016 (176 mil 542 millones de dólares).
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RESERVAS INTERNACIONALES NETAS
- Saldo al fin del período, millones de dólares -
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Perspectivas de la
Economía Mexicana
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2

De acuerdo a la Encuesta sobre las Expectativas de los
Especialistas en Economía del Sector Privado
correspondiente a diciembre de 2016, levantada por el
Banco de México, se presentan a continuación las
expectativas sobre la economía mexicana, para 2016 y
2017.



Las expectativas de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB)
real para 2016 permanecieron constantes con respecto a la
encuesta de noviembre: 2.8% (media) y 2.10% (mediana).



En tanto que para el cierre de 2017, se registró un ajuste a la baja
en el  crecimiento del PIB en 1.60% (media) o 1.70% (mediana).



Las expectativas de inflación general para el cierre de 2016 se
mantuvieron en relación con la encuesta del mes previo: 3.41%
(media) y 3.40% (mediana).



En tanto que para el cierre de 2017, la inflación general se espera
se ubique en 4.13% (media y mediana).



Sobre el número de trabajadores asegurados en el IMSS para el
cierre de 2016 se registra un aumento respecto a lo pronosticado
en el mes previo: 683 mil trabajadores (media) o 650 mil
(mediana)*.

*Incluye permanentes y eventuales urbanos.



En tanto que para el cierre de 2017, el número de trabajadores
afiliados al IMSS se estima sean 628 mil (media) o 609 mil
(mediana)*.

*Incluye permanentes y eventuales urbanos.



Líneas de Bienestar
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Línea de bienestar mínimo: en diciembre de 2016, el monto monetario mensual que
necesita una persona para adquirir la canasta básica alimentaria del CONEVAL fue de
979.42 pesos, en las zonas rurales, superior en 41.41 pesos comparado con el mismo
mes de 2015; y de un mil 369.67 pesos en las ciudades, mayor en 54.61 pesos.
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Línea de bienestar: en diciembre de 2016, la canasta básica alimentaria y no
alimentaria se ubicó en un mil 787.15 pesos en el ámbito rural, con una monto superior
de 60.11 pesos, comparado con diciembre de 2015; en tanto que para el área urbana
fue de 2 mil 764.79 pesos, mayor en 85.48 pesos.



Empleo
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Al concluir diciembre de 2016, el número de trabajadores asalariados inscritos
al IMSS se ubicó en 18 millones 616 mil 624; cantidad superior a la de un año
antes en 732 mil 591 trabajadores asegurados (4.1%).
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De diciembre de 2015 al mismo mes de 2016 destacó la evolución de la población
trabajadora asegurada en las industrias de transformación, en los servicios para
empresas, personas y hogar, y en el comercio, por su significativa incorporación de
trabajadores.

TRABAJADORES ASEGURADOS EN EL IMSS POR SECTOR
DE ACTIVIDAD ECONÓMICA

Diciembre de 2016

Variación interanual
Absoluta Relativa

T o t a l 732 591 4.1

Industrias de transformación 221 208 4.7

Servicios para empresas, personas y hogar 203 122 4.8
Comercio 147 427 4.0
Transporte y comunicaciones 53 117 5.5
Construcción 46 353 3.2
Agricultura, ganadería, silvicultura, caza y pesca 42 126 6.9
Servicios sociales y comunales 23 617 1.2

Industrias extractivas -1 503 -1.2

Industria eléctrica y suministro de agua potable -2 876 -2.0



En diciembre de 2016, la tasa de desempleo a nivel nacional fue de 3.4%, 0.6 puntos
porcentuales menor al reportado doce meses antes; en tanto que la tasa de
desempleo urbano fue de 4.0%, 0.9 puntos porcentuales menos.
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Salarios
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SALARIOS MÍNIMOS 2017

El 1° de diciembre de 2016, el Consejo de Representantes
de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos
determinó que el salario mínimo general que tendría
vigencia a partir del 1° de enero de 2017 se integraría por
tres componentes: primero, el monto del salario mínimo
general vigente en 2016, $73.04 pesos diarios; segundo,
el Monto Independiente de Recuperación (MIR), $4.00
pesos diarios y, tercero, el incremento de 3.9% sobre la
suma de los dos componentes anteriores, $3.00 pesos
diarios, lo que arroja un monto de $80.04 pesos diarios
como cantidad mínima que deben recibir en efectivo los
trabajadores por jornada diaria de trabajo.



El propósito del MIR es hacer posible que se recupere el poder
adquisitivo de los trabajadores asalariados que perciben un salario
mínimo general.

SALARIOS MÍNIMOS
A PARTIR DEL 1° DE ENERO DE 2017

ÁREA GEOGRÁFICA ÚNICA

Pesos diarios Porcentaje de
aumento por
fijación sobre

suma de

(1)+ (2)

Pesos diarios

Monto vigente
2016

(1)

Monto
Independiente de

Recuperación
(MIR)

(2)

Vigente a partir del
1° de enero de 2017

73.04 4.00 3.9% 80.04
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En 2016, el poder adquisitivo del salario mínimo general aumentó 0.81%. Lo anterior fue
resultado de que el nivel de inflación en ese año (3.36%) fue menor al aumento nominal de
4.2% que el Consejo de Representantes de la CONASAMI determinó para salario mínimo a
partir del 1° de enero de 2016.

SALARIO MÍNIMO GENERAL E INFLACIÓN
1997 - 2016

- Variación porcentual de diciembre a diciembre del año anterior -

0.81
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En noviembre de 2016, los trabajadores asegurados inscritos al IMSS percibieron en
promedio un salario de 317.39 pesos diarios (9 mil 648.51 pesos al mes). lo que en
términos reales significó un crecimiento de 0.59% con respecto a diciembre anterior.
En su evolución real interanual —de noviembre de 2015 a noviembre de 2016—
mostró un incremento de 0.42 por ciento.
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En el período interanual, en cinco de los nueve sectores de actividad económica, el
salario promedio de los trabajadores asegurados aumentó, destacando el 4.7% de la
agricultura, ganadería, silvicultura, caza y pesca. Por el contrario, el descenso más
pronunciado se reportó en la construcción (6.0%).
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Negociaciones
Laborales
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2015 2016

8.336
7.862

2. 229 548 2. 236 751

Miles de negociaciones Milones de trabajadores

Incremento salarial promedio

4.1% 4.0%

NEGOCIACIONES  SALARIALES Y CONTRACTUALES
DE JURISDICCIÓN FEDERAL

Enero - diciembre

En 2016 se realizaron 7 mil 862 revisiones salariales y contractuales entre empresas y
sindicatos de jurisdicción federal. En ellas se involucró a 2 millón 24 mil trabajadores,
quienes obtuvieron en promedio un incremento de 4.0 por ciento.



NEGOCIACIONES  SALARIALES Y CONTRACTUALES
DE JURISDICCIÓN LOCAL

Enero - octubre

2015 2016

1.040 856 1.063 351

29.232 30.204

Milones de trabajadores Miles de negociaciones

Incremento salarial promedio

4.5% 4.4%

Las cifras más recientes publicadas por la STPS muestran que en los primeros diez meses
de 2016 ascendió a 30 mil 204 el total de revisiones contractuales y salariales del ámbito
local, a través de las cuales 1 millón 63 mil 351 trabajadores negociaron un incremento
salarial promedio de 4.4 por ciento.



Nota: En los meses sin barra no se registró huelga alguna.
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HUELGAS ESTALLADAS
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En 2016 solamente se registraron dos huelgas en el ámbito federal, mismas que involucraron a
290 trabajadores. La causa que originó estos eventos fue la revisión de contrato colectivo; el
sector de actividad económica afectado fue el de industrias manufactureras y ambas estallaron
en octubre.
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