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El PIB de la Ocde creció 0,5% durante el tercer trimestre. El Producto Interno 

Bruto (PIB) de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 
(Ocde) registró un aumento del 0,5% en el tercer trimestre, lo que además presenta 
el mismo ritmo que los tres meses anteriores, con base en las estimaciones 
provisionales. 
 
También, la Ocde aseguró que en el bloque del G7, es decir los países más 
industrializados, el PIB incrementó hasta el 0,6% en el tercer trimestre, desde el 
0,4% registrado los tres meses anteriores. Este comportamiento se explicó por la 
aceleración del crecimiento de Estados Unidos que llegó hasta el 1,2% de julio a 
septiembre. 
 
Por su parte, los demás países del G7 presentaron un crecimiento nulo, cercano a 
cero o negativo en el tercer trimestre. Es así que el PIB fue plano en Canadá, Italia 
y el Reino Unido, del 0,1% en Francia y negativo en Japón y Alemania, con 0,5% y 
0,1%, respectivamente.  
 
El sector privado estadounidense recorta empleos por primera vez desde 
2020. La encuesta de actividad económica en Estados Unidos publicada este 
viernes 24 de noviembre por S&P muestra una contracción en el número de 
empleos en el sector privado por primera vez desde 2020, cuando la pandemia 
paralizó la economía de todo el planeta. 
 
“Las compañías estadounidenses han rebajado el número de efectivos de su mano 
de obra en noviembre por primera vez en casi tres años y medio”, explica el informe. 
Esta destrucción de puestos de trabajo ha sido por cuestión de décimas, ya que el 
descenso de 1,6 puntos desde el pasado mes de octubre ha dejado el índice 
compuesto del empleo en los 49,7 enteros. Al igual que a la hora de medir la 
actividad en los sectores manufactureros y de servicios, 50 puntos representan la 
frontera entre contracción y expansión de la actividad en este índice.  
 
Previsiones económicas de otoño 2023 de la Comisión Europea. La Comisión 
Europea reconoce en sus últimas previsiones la pérdida de impulso del crecimiento 
económico en un contexto de un alto costo de la vida, una débil demanda exterior y 
el impacto del endurecimiento de la política monetaria, unidos al aumento de la 
incertidumbre y los riesgos a la baja. 
 
En concreto, espera que la economía de la zona euro y del conjunto de la UE 
crezcan, respectivamente, un 0,6% y 0,6% en 2023, un 1,2% y 1,3% en 2024, y un 
1,6% y 1,7% en 2025; revisando a la baja las previsiones de verano. 
 



La inflación, en tendencia descendente, se situaría este año en la zona euro en el 
5,6%, para descender al 3,2% en 2024 y al 2,2% en 2025, frente al 6,5%, 3,5% y 
2,4% respectivamente en la UE. 
 
Por su parte, las tasas de reducción del déficit público y de la deuda pública en el 
conjunto de la UE marcarían el -3,2%, -2,8% y -2,7%, y la segunda se estabilizaría 
en torno al 80% en los próximos tres años. 
 
Crisis presupuestaria: Alemania suspende por tercer año consecutivo la regla 
sagrada de deuda y gasto. El canciller alemán, Olaf Scholz, ha confirmado que su 
Gobierno solicitará al Bundestag la suspensión para el ejercicio en curso del freno 
de deuda, después de que la semana pasada el Tribunal Constitucional anulase la 
transferencia de 60.000 millones en recursos contra la COVID-19 a un fondo para 
combatir el cambio climático, mientras que ha asegurado que se revisará 
"rápidamente, pero con la debida atención" el presupuesto para 2024. 
 
En una declaración, Scholz ha subrayado que el "fallo histórico" del Tribunal sobre 
el denominado freno de la deuda, la cláusula establecida en la Constitución de 
Alemania que prohíbe todo incremento del déficit superior al 0,35% del PIB nominal, 
implica que la asistencia en emergencias especiales, como la pandemia o la 
reciente crisis energética, "todavía es posible".  
 
Japón pierde el tercer puesto en la economía mundial.  La crisis parece no tener 

fin en el país del Sol Naciente, que ha sido superado por Alemania en la clasificación 
del FMI de las mejores economías del mundo. Aunque esta clasificación es 
discutible, revela los defectos de un gobierno que se esfuerza por encontrar 
soluciones a los problemas a los que se enfrenta desde hace décadas.  
 
Se está produciendo una pequeña revolución en la jerarquía económica mundial, 
aunque esta revolución sea simbólica. Según datos del FMI, este año Japón podría 
perder el título de tercera economía mundial en favor de Alemania.  
 
Estas son las conclusiones de la actualización de las Perspectivas de la economía 
mundial del FMI, publicada a medidos de octubre. A finales de 2023, la economía 
alemana tendrá un valor de 4.430 billones de dólares, frente a los 4.230 billones de 
su homóloga japonesa. Estados Unidos se mantiene firme en el primer puesto, con 
27.000 billones de dólares, y China en el segundo, con 17.700 billones. 
 
Japón sigue representando el 3.29% del PIB mundial en PPA, frente al 2.92 
Alemania. Pero esta resistencia no debe ocultar el lento e inexorable declive de la 
economía japonesa en los últimos treinta y cinco años.  
 
China por desarrollo sostenible de Franja Económica del río Yangtsé. El Buró 
Político del Comité Central del Partido Comunista de China (PCCh) promovió este 
lunes 27 de noviembre el desarrollo sostenible y de alta calidad de la Franja 
Económica del Río Yangtsé. 
 



El secretario general del Comité Central del PCCh, Xi Jinping, presidió el encuentro 
en el que se enfatizó la importancia de una ecología sana en la cuenca fluvial. 
Los participantes insistieron en los esfuerzos de protección del río Yangtsé y en la 
necesidad de mantener y supervisar la línea roja ecológica trazada para esta región. 
 
El PCCh llamó a reducir las emisiones de carbono, mitigar la contaminación y 
aumentar la vegetación, al tiempo que subrayó el papel de la innovación científica y 
tecnológica en la promoción de la Franja Económica a lo largo de esta cuenca. Del 
mismo modo, pidieron esfuerzos para coordinar el trazado y la reubicación de las 
industrias a lo largo del río. 
 
El Partido abogó por elevar el nivel de integración del transporte regional, mantener 
la seguridad y estabilidad de las principales cadenas industriales y de suministro 
nacionales, así como mejorar la capacidad de prevención y mitigación de 
catástrofes en la cuenca fluvial.  
 
Cepal: el mercado laboral de América Latina vive una “crisis en cámara lenta”. 

En el informe “Panorama Social de América Latina y el Caribe”, la Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) señala que durante la década 
que va del 2014 a 2023, la tasa de crecimiento del número de ocupados fue de solo 
un 1,26%, casi la mitad del 3,2% registrado en la década de 1980. 
 
Esta tendencia que empeoró durante la pandemia de COVID-19, tuvo una mejora 
en 2020 y 2022, con un aumento en la tasa de participación laboral y una 
disminución de la tasa de desempleo, pero el panorama para este año no es tan 
alentador. 
 
“Los datos proyectados para 2023 muestran que el ritmo de recuperación de estas 
variables ha tendido a estancarse”, señala el informe de la Cepal que estima que 
para este año la tasa de participación laboral se mantendrá levemente por debajo 
de los niveles previos a la pandemia: un 63% en 2023 frente a un 63,3% en 2019. 
 
“El bajo crecimiento de la economía regional proyectado para 2023 probablemente 
redundará en un menor dinamismo de la generación de empleo, mientras que el 
aumento del 1,9% estimado para el número de ocupados en 2023 es muy inferior al 
crecimiento del 5,4% experimentado en 2022″, apuntó el organismo. 
 
En relación con la desocupación, los datos muestran una reducción "con respecto 
a los niveles de prepandemia, al pasar del 8% en 2019 al 6,8% en 2023, moderando 
el descenso observado hasta 2022", cuando esta tasa alcanzó un 7%. Esa 
recuperación no ha tenido, sin embargo, una reducción de las brechas históricas 
entre hombres y mujeres, señala el organismo. 
 
La economía de América Latina y el Caribe crecería un 1,7% este año y un 1,5% en 
2024, según proyecciones de la CEPAL en septiembre, en medio de una dilatada 
dinámica de bajo crecimiento y complejidades macroeconómicas en la región pese 
a la moderada revisión al alza para este año. 



 
Por otra parte, el informe señala  la concentración de la riqueza como un factor que 
magnifica las desigualdades económicas regionales. Si bien el patrimonio de los 
“milmillonarios”, personas con un patrimonio que excede los 1.000 millones de 
dólares, ha experimentado grandes fluctuaciones en los últimos años, su riqueza 
total “creció con intensidad relativa mucho mayor que el patrimonio del resto de la 
población de sus países”, apunta la Cepal. El organismo señala que la influencia de 
la herencia es determinante en la región ya que el 54% de los superricos incluidos 
en la lista de Forbes de 2021 logró el total o parte de su patrimonio por herencia. 
 
“Todos estos datos resaltan la necesidad de abordar la concentración de la riqueza 
y sus implicancias para el crecimiento, la movilidad y la estabilidad social en la 
región”, apuntó el organismo. 
 
Desigualdad de ingresos en Latinoamérica. La pobreza en Latinoamérica volvió 

a tocar niveles prepandemia en 2022 y se redujo a 1,2 puntos porcentuales, 
golpeando todavía al 29% de la población de América Latina o 181 millones de 
personas. 
 
Mientras las cicatrices de la desigualdad de ingresos se mantienen visibles, el 
patrimonio de los milmillonarios de la región llegó a los 453.000 millones de dólares 
corrientes en 2022, 4.600 millones más que en 2021 y 56.300 millones más que en 
2019, de acuerdo a cifras recopiladas por la Cepal. 
 
No obstante, el golpe de la inflación en Latinoamérica se reflejó en el hecho de que 
la riqueza real (en dólares constantes) de los milmillonarios latinoamericanos y 
caribeños cayó un 6,5% en 2022 frente a 2021, señala el reporte sobre el Panorama 
Social de América Latina y el Caribe 2023. 
 
La Cepal indica que la participación del patrimonio de los milmillonarios en la riqueza 
de la población total del país es más alta en Brasil (6,4%), Chile (5,4%), Argentina 
(4,7%), Colombia (4,3%), México (3,3%) y Perú (2,4%).  
 
Llaman a cumplir agenda de resiliencia climática en el Caribe. La Alianza 
Caribeña por la Justicia Climática lanzó la Agenda de Resiliencia y Justicia Climática 
del Caribe, para abordar la crisis ambiental y las necesidades de las comunidades 
vulnerables de la región, informó The Gleaner. 
 
La agenda describe acciones prioritarias con miras a 2030, como la reducción de 
las emisiones para limitar el aumento de la temperatura global a 1,5 grados Celsius; 
la ampliación de las soluciones lideradas localmente para la adaptación a las 
pérdidas y daños; y la promoción de la equidad intergeneracional como núcleo de 
la respuesta climática. 
 
El documento, cuyo desarrollo fue liderado por el Instituto de Recursos Naturales 
del Caribe, reconoce que el cambio climático es una grave amenaza para la 
población, los sectores económicos y los ecosistemas naturales de la región; y sus 



impactos suelen ser más duros para los grupos vulnerables y marginados. Entre 
estos últimos se incluyen los pequeños agricultores y pescadores, los productores 
rurales, las personas mayores y discapacitadas, los ciudadanos de bajos ingresos, 
indígenas, afrodescendientes, migrantes y las personas Lgbtiq+. 
 
Si los gases de efecto invernadero continúan aumentando, los impactos del 
aumento del nivel del mar, los huracanes más intensos y la variabilidad de las 
precipitaciones, entre otros cambios, amenazarán la existencia de la vida en el 
Caribe y otros países que son los que menos contribuyen a estas emisiones, afirma 
el documento.  
 
El petróleo se amontona en Europa ante la llegada masiva de buques 
rebosantes de crudo de EE.UU. y Guyana. Hace poco más de un mes, la narrativa 

dominante en el mercado aseguraba que había escasez de petróleo. Sin embargo, 
en cuestión de semanas se ha producido un giro de 180 grados que tiene su reflejo 
en la acumulación de inventarios de petróleo en los grandes 'hubs petroleros' del 
mundo, entre los que destaca Europa. A día de hoy, el problema de Europa es qué 
hacer con tanto petróleo. El crudo no ha parado de fluir desde EE.UU. o Guyana 
hacia el Viejo Continente, a la vez que el consumo se ha ido reduciendo ante la 
desaceleración económica de Europa. Ahora, el petróleo está por todas partes. 
 

El mercado petrolero europeo enfrenta un exceso de oferta debido a la escasa 
demanda y a una afluencia de embarques provenientes de EE.UU, según publican 
desde la agencia Bloomberg. Europa está siendo el mayor destino regional de las 
exportaciones de petróleo crudo de EE.UU. por volumen, con 1,75 millones barriles 
por día, según ha publicado recientemente la Agencia de la Energía de EE.UU.  
 
Petróleo. Este martes 28 de noviembre, el barril de petróleo Brent del Norte 
cotizaba en la tarde a 81,85 dólares (contra los 81,91 dólares el barril el pasado 
martes 21 de noviembre), en el ICE de Londres. Mientras que el petróleo WTI 
operaba en la misma fecha a 76,60 dólares (contra los 77,34 dólares el barril del 
martes pasado), en el Nymex de  Nueva York, con lo cual se mantiene la tendencia 
bajista de las últimas cuatro semanas.  


