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I. Avances y retos de la política social
Medición de la inclusión financiera 
De acuerdo con el Banco Mundial, la inclu-
sión financiera se define como el acceso 
que tienen las personas y las empresas 
a una variedad de productos y servicios 
financieros útiles y asequibles (como 
pagos y transferencias, ahorro, seguros 
y crédito) que satisfacen sus necesida-
des y que son prestados de una manera 
responsable. Asimismo, la Organización 
hace un llamado a promover la inclusión 
financiera ya que contribuye a impulsar 
el desarrollo, ayuda a las personas a sa-
lir de la pobreza al facilitar la inversión en 
educación, salud y negocios, así también 
puede ayudar a acumular ahorros y au-
mentar el gasto en artículos de primera 
necesidad. 

La base de datos Global Findex 2017: 
Medición de la inclusión financiera y la 
revolución de la tecnología financiera es 
un documento publicado por el Banco 
Mundial que presenta información deta-
llada sobre la manera en que los adultos 
acceden a las cuentas, realizan pagos, 
ahorran, piden préstamos y manejan el 
riesgo. Para su construcción, la informa-
ción es compilada a partir de encuestas 
representativas a nivel nacional realiza-
das a más de 150 mil adultos de 15 años 
en adelante en más de 140 países. Cabe 
mencionar que el progreso que ha tenido 
la inclusión financiera, es en gran medida 
por los pagos digitales, las políticas gu-
bernamentales y por los servicios finan-

cieros a los que se accede por dispositivos 
móviles o internet, es preciso señalar que 
cada economía tiene sus propios éxitos, 
desafíos y oportunidades.

Según la base de datos de Global Findex, 
515 millones de adultos alrededor del 
mundo abrieron una cuenta en una insti-
tución financiera o a través de un provee-
dor de dinero móvil entre 2014 y 2017, es 
decir, el 69% de los adultos ahora tienen 
una cuenta, en comparación con el 62% 
del 2014 y el 51% del 2011. Asimismo, 
la mitad de los adultos no bancarizados 
pertenecen al 40% de los hogares más 
pobres dentro de su economía y la otra 
mitad pertenecen al 60% más rico.

Mapa 1. Porcentaje de adultos con una cuenta, 2017
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Fuente: La base de datos Global Findex 2017: Medición de la inclusión �nanciera y la revolución de la tecnología �nanciera.



El desempleo tiene efectos económicos y sociales negativos, 
como reducciones del bienestar individual y pérdidas de capital 
humano (Winkelmann y Winkelmann, 1998). Diversos estudios 
investigan sobre la relevancia de los canales informales, frente a 
los formales, para encontrar empleo1 . En México, Torres y Félix 
(2017) encontraron que es mayor la probabilidad de un usuario 
de internet de tener un mayor salario frente a la de aquellos in-
dividuos que no utilizan esta tecnología.

En este sentido, Charles-Lejía, Torres, y Castro (2018) realiza-
ron un estudio para indagar cuál es la contribución de las redes 
sociales electrónicas en la probabilidad de obtener un empleo 
a partir del capital social. Los autores plantean que, cuando los 
empresarios inician un proceso para reclutar personal, buscan a 
los candidatos más calificados, mientras que los individuos bus-
can empleos que ofrezcan el salario por hora más alto posible y 
las mejores condiciones laborales (seguridad física, estabilidad, 
desarrollo laboral y prestaciones). Con el objetivo de encontrar 

II. Acciones de la SEDESOL

Este contenido será modificado temporalmente en atención a las disposiciones legales 
y normativas en materia electoral, con motivo del inicio de periodo de campaña

III. Estudios y publicaciones de interés

Efectos del capital social en el empleo en México

la mejor oferta laboral, las personas invierten en capital huma-
no, capital social y capital informativo, lo cual les provee de in-
formación relevante y les permite ser más productivos.

El capital humano son aquellas actividades que buscan mejorar 
las capacidades físicas y mentales de las personas con el propó-
sito de incrementar los ingresos, de manera inmediata o poste-
rior (Becker, 1962). El capital social se refiere a las conexiones 
y lazos de apoyo recíproco que tienen las personas, mientras el 
capital informativo es la inversión de tiempo y dinero para ob-
tener conocimiento sobre el mercado de trabajo, por ejemplo, 
salarios y condiciones laborales.

Los autores analizan el capital social a partir de dos conceptos: 
redes sociales físicas y redes sociales electrónicas o virtuales. Las 
redes físicas se refieren al conjunto de contactos, familiares, ami-
gos o conocidos que tiene un individuo y que le permite recibir 
apoyo emocional, financiero, moral, entre otros. Las redes elec-

1 De acuerdo con Rees (1966), las redes formales incluyen servicios de búsqueda de empleo estatales, agencias de colocación, avisos de prensa, reuniones 
sindicales y departamentos escolares de vinculación. Por su parte, los mecanismos informales corresponden a referencias de personas empleadas y a visi-
tas directas a los establecimientos.

Cada vez, el uso de pagos digitales se vuelve más frecuente 
(entre 2014 y 2017 ha aumentado 11 puntos porcentuales), el 
internet y los teléfonos celulares ofrecen una alternativa a las 
tarjetas de débito y crédito para hacer pagos directos desde 
una cuenta. En 2017 globalmente, el 52% de los adultos (76% 
de los cuentahabientes) han realizado o recibido al menos un 
pago digital usando su cuenta. En las economías de altos ingre-
sos lo hizo el 91% de los adultos (97% de los cuentahabientes) 
y en las economías en desarrollo el 44% de los adultos (el 70% 
de los cuentahabientes), asimismo, la cantidad de adultos que 
usan pagos digitales aumentó en 12 puntos porcentuales.

El Banco Mundial señala que para asegurar que las personas se 
beneficien de los servicios financieros digitales, es necesario 
contar con un sistema de pagos bien desarrollado, una buena 
infraestructura física, regulaciones adecuadas y sólidas medi-
das de protección al consumidor. Además, los servicios finan-
cieros (sean digitales o analógicos) tienen que adaptarse a las 
necesidades de los grupos menos favorecidos, como mujeres, 
personas en situación de pobreza y quienes usan por primera 
vez servicios financieros, que pueden tener menor nivel de al-

fabetización y conocimientos numéricos. Distintos países han 
adoptado medidas para promover la inclusión financiera, en el 
caso de México, en junio de 2016 dio a conocer su Estrategia 
Nacional de Inclusión Financiera (ENIF) con el fin de acelerar el 
acceso a servicios financieros para más de la mitad de la pobla-
ción que se encuentra marginada del sistema financiero formal 
y regulado, (Banco Mundial, 2017).

Gráfica 1. Porcentaje de adultos cuentahabientes 
que usan pagos digitales

Fuente: La base de datos Global Findex 2017: Medición de la inclusión �nanciera 
y la revolución de la tecnología �nanciera.
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vacantes específicas, de esta manera, los individuos llegan me-
jor preparados a entrevistas laborales y tienen mayores posibili-
dades de obtener empleos.

Las redes físicas familiares brindan apoyo a los buscadores de tra-
bajo y les permiten cubrir ciertas necesidades, les otorgan la opor-
tunidad de buscar un empleo con mayor paciencia que si carecieran 
de una red de ayuda. Asimismo, las redes sociales electrónicas no 
ejercen un efecto positivo en la obtención de un empleo. Sin em-
bargo, ello es un indicador de que los mejores esquemas para bus-
car empleo en línea pasan por medios como los portales de empleo 
del gobierno, empresas o agencias de colocación.

Lo anterior, ofrece importantes conclusiones para el diseño de 
políticas públicas orientadas a la búsqueda de empleo, ya que 
supone que los mecanismos informales, como la acumulación 
de capital social a través de redes sociales de amistad, favore-
cen la situación laboral de las personas, lo que podría mejorar 
los efectos que tienen los mecanismos formales de búsqueda 
de empleo y los resultados en el bienestar social.

trónicas se refieren a los contactos, familiares, amigos o conoci-
dos a través de internet, tales como Facebook, Twitter, Whats-
app, u otros (Charles-Lejía, Torres, y Castro, 2018).

El estudio de Charles-Lejía, Torres, y Castro (2018) explora, a tra-
vés de un modelo logístico binomial, si las redes sociales físicas 
(familia y amigos) y electrónicas (contactos a través de Face-
book, Twitter u otra red social), disminuyen la probabilidad de ser 
desempleado, considerando las características entidad federati-
va, nivel educativo, sexo, tipo de empleo y grupo de edad de las 
personas, y utilizando los datos de la BIARE para México en 20142. 

Los resultados de los modelos especificados (gráfica 2) indican 
que la cantidad de familiares no tiene un efecto significativo en 
la probabilidad de ser desempleado, lo cual puede explicarse 
porque generalmente la familia actúa como un “seguro de des-
empleo” que ofrece a las personas alimentos y bienes durade-
ros. En el caso de las amistades, los resultados sugieren que la 
cantidad de amigos de un individuo reduce las probabilidades de 
encontrarse desempleado, y que dicha probabilidad disminuye 
aún más cuando aumenta el número de amigos, ya que tener 
de tres a cinco amigos disminuye la probabilidad de estar des-
empleado entre 1.1 y 1.6 por ciento, pero tener 6 o más amigos 
reduce la probabilidad en 1.8 por ciento.

En el caso de las redes sociales electrónicas, los modelos estima-
dos no sugieren efectos significativos. Si bien estas redes permiten 
a las personas estar en contacto con familiares y amigos, no cons-
tituyen medios de información significativos sobre el mercado la-
boral, porque los lazos establecidos suelen ser débiles y porque las 
actividades sociales a través de estos medios pueden representar 
en los buscadores de empleo un uso inadecuado del tiempo.

En conclusión, el estudio muestra que el capital social favorece 
la situación laboral de las personas. Las redes físicas de amistad 
proporcionan información sobre el mercado laboral, empresas y 

En la segunda quincena de mayo del presente, se dieron a co-
nocer diversos indicadores macroeconómicos que proporcionan 
información relevante sobre el dinamismo de la economía nacio-
nal y, por consiguiente, sobre el bienestar de las familias mexi-
canas. Al respecto, en este apartado se presenta información 
actualizada del Producto Interno Bruto (PIB) y el Índice Nacional 
de Precios al Consumidor (INPC) en su presentación quincenal.

Asimismo, se presenta información sobre indicadores sociales, 
tales como, el número de trabajadores asegurados al IMSS, el 
Índice de Tendencia Laboral a la Pobreza por Intervalos Salaria-
les (ITLP-IS) y Línea de Bienestar Mínimo (LBM), que permiten 
observar los efectos de la actividad económica en el bienestar 
de los hogares de nuestro país.

IV. Indicadores macroeconómicos
y su repercusión sobre el desarrollo social

2   Este estudio no indaga sobre la duración del desempleo o en la calidad del trabajo obtenido a partir de las relaciones de amistad o familia y los datos tam-
poco permiten abordar la calidad del empleo de amigos y familiares de los individuos.

SEGUIMIENTO A INDICADORES 
MACROECONÓMICOS

Gráfica 2. Efectos del capital social en la probabilidad 
de estar desempleado, México 2014

Fuente: elaboración de la DGAP con datos de Charles-Lejía, H., Torres, A. y Castro, D. (2018).
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Cuadro 1. Indicadores Macroeconómicos

Producto Interno Bruto
Actividades primarias
Actividades secundarias
Actividades terciarias

Índice Nacional de Precios 
al Consumidor (INPC)
Índice de precios de 
los alimentos

18.50
0.60
5.41

11.64

(+) 1.13
(+) 0.89
(+) 0.91
(+) 1.12

(-) 0.29

(-) 0.19

(+) 2.33
(+) 5.21
(+) 0.30
(+) 2.94

(+) 4.46

(+) 4.04

Variación porcentual
Indicador

Valor del indicador
(billones de pesos) Trimestral Anual

Valor del indicador Quincenal Anual

Fuente: Banco de Información Económica (BIE), INEGI.

131.60 puntos

144.47 puntos



Índice de Tendencia Laboral de la Pobreza 
por Intervalo de Salarios

Para conocer la evolución del porcentaje de personas que no 
pueden adquirir la canasta alimentaria, aunque dedicaran a ese 
propósito el total de su ingreso laboral, el CONEVAL publica 
trimestralmente el indicador ITLP-IS, a partir de información a 
nivel nacional, así como los entornos urbano y rural reportada 
en la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE).

Durante el primer trimestre de 2018, el indicador disminuyo en 
4.65% en su comparación trimestral. Por componentes, los en-
tornos urbanos y rurales registraron una disminución de 4.33% y 
5.45%, respectivamente. Comparado con el mismo trimestre de 
2017, el ITLP-IS experimentó un incremento de 0.50%, al pasar de 
1.003 a 1.008, (ver gráfica 4). Por otro lado, en su comparación 
anual, el indicador en las zonas urbanas registró un incremento de 
1.49%, mientras que en las zonas rurales disminuyó 1.72%.

Fuente: elaboración propia con información del CONEVAL.

1.300

1.200

1.100

1.000

0.900

0.800

0.700

0.600
I II III IV

2005

I II III IV

2006

I II III IV

2007

I II III IV

2008

I II III IV

2009

I II III IV

2010

I II III IV

2011

I II III IV

2012

I II III IV

2013

I II III IV

2014

I II III IV

2015

I II III IV

2016

I II III IV

2017 2018

Año

Gráfica 4. Índice de Tendencia Laboral de la Pobreza 
por Intervalo de Salarios (ITLP-IS)

primer trimestre de 2005 al primer trimestre de 2018
Nacional Urbano Rural

La información del PIB, publicada por el INEGI, da cuenta de 
manera oportuna y actualizada de las actividades económicas 
para apoyar la toma de decisiones en el corto plazo. Según los 
datos más recientes que corresponden al primer trimestre del 
año 2018, el PIB se ubicó en 18.50 billones de pesos, lo que 
representa un aumento real de 1.13% en comparación con el 
trimestre anterior. En términos anuales, el producto tuvo una 
tasa de crecimiento de 2.33%. Por componentes, todas las ac-
tividades registraron avances: actividades primarias (0.89%), 
actividades secundarias (0.91%) y actividades terciarias 
(1.12%), frente al trimestre previo. En su comparación anual, 
se destaca el aumento de las actividades primarias con un in-
cremento de 5.21%, seguido por un 2.94% de las actividades 
terciarias y 0.30% de las secundarias.

Durante la primera quincena de mayo, el INPC se situó en 
131.60 puntos, mientras que su componente de alimentos se 
ubicó en 144.47 puntos. En comparación con la quincena ante-
rior, el índice general y el de alimentos registraron disminucio-
nes de 0.29% y 0.19% respectivamente. En términos anuales, 
el índice general aumento 4.46%, asimismo el índice de alimen-
tos registró un aumento de 4.04%, lo que ubica a ambas tasas 
por encima de la meta inflacionaria de BANXICO (3% ± 1%).

INDICADORES SOCIALES

Número de trabajadores afiliados al IMSS

En abril de 2018, el número total de asegurados al IMSS fue de 
19.87 millones de personas, cifra que representó un incremen-
to de 4.48% respecto a la registrada en marzo del año pasado. 
El número de asegurados aumento en 87,109 personas, lo que 
significó una variación de 0.44% con respecto al mes inmedia-
to anterior. Por otra parte, del total de personas ocupadas en el 
mes de referencia, 16.98 millones eran ocupados permanentes 
y 2.90 millones de personas eran eventuales (ver gráfica 3).

Línea de Bienestar Mínimo

El valor mensual por persona de la canasta alimentaria, emplea-
da por el CONEVAL para la medición de la pobreza en el país, 
se ubicó en abril de 2018 en $1,053.08 en el ámbito rural y en 
$1,482.54 en el ámbito urbano. Lo anterior representó una dis-
minución porcentual respecto al mes anterior de 0.15% y 0.02% 
respectivamente. En su comparación anual, se observa que el 
valor de la canasta alimentaria rural y urbana registraron un au-
mento de 5.85% y 5.88%, respectivamente (ver gráfica 5).

Gráfica 3. Variación del número de trabajadores afiliados al IMSS,
abril de 2017 a abril de 2018

Fuente: elaboración propia con información de la STPS.
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Gráfica 5. Evolución de la tasa de variación anual 
de la Línea de Bienestar Mínimo (LBM),

abril de 2017 a abril de 2018
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