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Economía de Puerto Rico

Permisos de construcción

La Junta de Planificación informa sobre los permisos
de construcción expedidos por ARPE para el mes de
agosto

El número de permisos expedidos por ARPE para
agosto de 2002 ascendió a 859 permisos. Este número
representa un incremento de 12.1% (93 permisos) más
que julio de 2002, y 3.6% (32 permisos) menos que
agosto de 2001. El valor de los permisos de
construcción ascendió a $204.2 millones. Esta cantidad
es menor que la registrada en julio, que fue de $252.8
millones, lo que representa una reducción de 19.2%
respecto a dicho mes. Al comparar agosto de 2002 con
agosto de 2001, se observa una reducción de 5.6% en
el valor de los permisos expedidos para agosto de
2002. El valor de los permisos expedidos por ARPE
en agosto de 2001 fue de $216.4 millones.

Un examen de los sectores privado y público indica
que, en ambos casos se registraron reducciones en el
valor de los permisos de construcción expedidos por

ARPE. El valor de los permisos expedidos para
proyectos privados ascendió a $169.1 millones para
agosto de 2002. Esta cantidad resultó menor que la de
julio de 2002, que fue de $189.0 millones, y que la
de agosto de 2001, que fue de $180.2 millones. En
términos porcentuales, las reducciones fueron de 10.6
por ciento al comparar con julio de 2002 y de 6.2%,
al comparar con agosto de 2001.

El sector público también reflejó reducciones al
comparar los permisos expedidos en agosto de 2002
con junio de 2002 y agosto de 2001. El valor de los
permisos expedidos para proyectos públicos durante el
mes de agosto de 2002 fue de $35.1 millones. Al
comparar esta cifra con el valor de los permisos
expedidos durante julio de 2002, que ascendieron a
$63.8 millones, se observa una reducción de 45%. Para
agosto de 2001, el valor de los permisos expedidos por
ARPE para proyectos públicos fue de $36.1 millones,
de manera que al comparar agosto de 2002 con agosto
de 2001, se observa una reducción de 2.9% para
agosto de 2002.

A. MES B. IDENTICO C. MES
ANTERIOR AÑO ANTERIOR CORRIENTE

JULIO 02 AGOSTO 01 AGOSTO 02

 I.    Valor total $252,790 $216,316 $204,169

       Privados 189,031 180,190 169,074
       Públicos 63,759 36,126 35,095

  II.   Número de Permisos 766 891 859

       Privados 727 854 815
       Públicos 39 37 44

 III.  Unidades de Vivienda 1,781 1,426 2,023

       Privadas 1,781 1,425 1,981
       Públicas 0 1 42

CUADRE MENSUAL DE LOS PERMISOS DE CONSTRUCCION 

(AGOSTO DE 2002 - DOLARES EN MILES)
EXPEDIDOS POR A.R.P.E.

Fuente:  Junta de Planificación de Puerto Rico.
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El comportamiento del número de permisos expedidos
por ARPE para proyectos privados y públicos se
comportó de manera diferente para ambas categorías.
El número de permisos expedidos para proyectos
privados fue de 815 permisos durante agosto de 2002.
Para el mes de julio de 2002, el número de permisos
fue de 727 permisos. Por lo tanto, se refleja un
crecimiento de 12.1% en agosto de 2002 comparado
con el mes anterior. Sin embargo, Al comparar agosto
de 2002 con agosto de 2001 se refleja una reducción
de 4.6% para el mes de agosto de 2002, ya que el
número de permisos expedidos en agosto de 2001 fue
de 854 permisos.

El sector público registró crecimiento para agosto de
2002 al compararlo con ambos, julio de 2002 y agosto
de 2001. El número de permisos expedidos para
proyectos públicos durante agosto de 2002 fue de 44
permisos. Esta cifra superó la de los permisos
expedidos en julio de 2002 (39) por 12.8%, y los
permisos de agosto de 2001 (37) por 18.9%.

El número de unidades de viviendas contenidos en los
permisos del mes  de agosto de 2002 fue de 2,023
unidades de vivienda. Para julio de 2001 el número
de unidades de vivienda ascendió a 1,781 unidades y
para agosto de 2001 a 1,426 unidades. Lo anterior
implica que agosto de 2002 superó el mes de julio de
2002 por 13.6%, y al mes de agosto de 2001 por
41.9%.

En agosto de 2002, los proyectos privados más
significativos para los cuales se expidieron permisos
de construcción fueron: las  nuevas facilidades de
manufactura Medtronic, en Juncos, a un costo de $8.8
millones; la construcción de la Urb. Caminos del
Bosque (35 unidades), en Río Piedras, a un costo de
$8.1 millones; la construcción del edificio comercial
Maramar Plaza, en Guaynabo, a un costo de $6.8
millones; la construcción del Condominio Caminos del
Bosques, (50 apts.), en Río Piedras, a un costo de $6.3
millones, y la construcción del Condominio Pelican
Reef. (52 apts.), en Rincón, a un costo de $5.3
millones.  En cuanto a los proyectos públicos figuran
las mejoras al Auditorio Pachín Vicéns, en Ponce, a
un costo de $6.3 millones; la ampliación del Estadio
Hiram Bithorn, en Hato Rey, a un costo de $5.7
millones;  las mejoras al area de juego del Estadio

Paquito Montaner, en Ponce, a un costo de $5.0
millones; la construcción de la Plaza del Mercado, Bco.
Comercial y Estacionamiento Público, en Canóvanas,
a un costo de $4.4 millones, y la ampliación de la Casa
Alcaldía, en Morovis, a un costo de $1.8 millones.

Un análisis de los permisos expedidos por ARPE desde
enero de 2002 muestra que las tasas de crecimiento
del valor de los permisos expedidos ha ido
incrementando desde principio de año. Como se
observa en la gráfica, mientras que para el mes de
enero de 2002 el valor de los permisos se redujo en
44.0% respecto a enero de 2001, ya para el mes de
abril de 2002 se comienzan a registrar tasa de
crecimiento. Para abril de 2002 la tasa de crecimiento
fue de 10.7% y para mayo de 64.0%. Si bien es cierto
que hubo reducciones para junio y agosto de 2002, las
tasas de mayo y junio (54.7%) son indicación que se
están procesando permisos con mayor valor agregado
que en meses anteriores del año 2001.

Lo mismo sucede con el número de permisos de
construcción expedidos por ARPE. La gráfica siguiente
muestra como, a partir de abril de 2002, se registran
tasas de crecimiento sólidas, tres de ellas sobre 10.0%
anual. La reducción de agosto de 2002 es más pequeña
al compararla con todas las tasas de crecimiento a
partir de abril de 2002, por lo que, de abril en adelante
se nota una tendencia al alza, en términos anuales, del
número de permisos y el valor de los permisos
expedidos por ARPE.

Fuente:  Junta de Planificación de Puerto Rico.
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Aumentan las ventas al detalle
sobre el año anterior

Las ventas al detalle para el mes de junio de 2002
aumentaron 1.4% sobre junio de 2001. Los datos de
ventas al detalle recopilados por la Administración de
Fomento Comercial, indican que para el mes de junio
de 2002 las ventas totales sumaron $1,270.7 millones
mientras que para junio de 2001 las ventas totalizaron
$1,253.5 millones. Las ventas acumuladas de enero a
junio de 2002 también han superado aquellas para el
mismo período del año 2001 por 2.9%.

Un examen de la tasa mensual anualizada muestra
claramente que, a partir de marzo de 2002 se ha
registrado un crecimiento anual continuo en las ventas
al detalle. De hecho, para mayo de 2002 se registró
una tasa crecimiento anualizada de 9.3%, lo cual es
superior a la tasa de crecimiento para el mismo mes
en el último año. Aún cuando la tasa de crecimiento
anual para junio de 2002 es levemente menor que la
registrada en junio de 2001, el patrón de crecimiento
establecido desde marzo de 2002 es claro. La tasa de
crecimiento más baja que se registró para el período
de marzo de 2001, fecha en que dio comienzo la
recesión en los Estados Unidos, hasta junio de 2002,
fue en el mes de febrero de 2002, con una reducción
anualizada de 0.5%.

Un análisis de los componentes de las ventas al detalle
indica que el sector de ventas que registró el
crecimiento más grande para junio de 2002, al
compararlo con junio de 2001, fueron las tiendas de
ropa y accesorios, que registró un aumento de 14.2%.

Las dos categorías de puntos de venta que le
siguieron fueron: otras tiendas de comercio al
pormenor, con un crecimiento de 6.2%, y las tiendas
de mercancía general, con un crecimiento de 5.7%.

Un renglón de ventas al detalle que resalta es el de
ferreterías y materiales de construcción que muestra un
crecimiento anual de 4.7%. Una mirada detallada a este
renglón revela que la venta de madera y materiales de
construcción registró un incremento de 6.7% sobre
junio de 2001, y las ferreterías registraron un incre-
mento de 5.9%. Sólo la categoría de ventas de pinturas,
cristales y papel de empapelar registró una reducción
de 11.6%. Sin embargo, las ventas registradas bajo esta
categoría de ventas al detalle aumentaron comparadas
con mayo y abril de 2002.

El renglón de ventas al detalle que reflejó una
reducción marcada fue el de tiendas de alimentos, con

Fuente:  Junta de Planificación de Puerto Rico.

Fuente:  Administración de Fomento Comercial.

Fuente:  Administración de Fomento Comercial.
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una reducción de 6.3% comparado con junio de 2001.
El único otro renglón que registró una baja fue el de
agencias automovilísticas y estaciones de gasolina, con
una reducción de sólo 0.3%.

Mientras, las ventas en los lugares donde se vende
comida, aumentaron por 3.1%.

Perfil Demográfico de
Características Económicas de
Puerto Rico

El Negociado del Censo Federal ha publicado el perfil
demográfico sobre las características económicas del
Censo 2000 de Puerto Rico. Esta información
estadística corresponde a los resultados de las
respuestas obtenidas del cuestionario censal de la
muestra (Forma Larga) que se administró en una (1)
de cada seis (6) unidades de vivienda en Puerto Rico;
o sea, un 17.0% de un total de 1.4 millones de
viviendas en abril del año 2000.

Los perfiles demográficos se presentan tres (3) tablas
estadísticas que incluyen características sociales,
económicas y de la vivienda. Los datos disponibles
se proveen para distintas áreas geográficas; a saber,
la isla de Puerto Rico, los 78 municipios, lugares
censales designados (incluyen 78 zonas urbanas y 142
comunidades), y 861 sectores censales.

El perfil demográfico sobre las características
económicas  presenta información sobre Grupo
Trabajador (empleo y desempleo), viaje al trabajo
(medio de transportación), ocupación, industria, clase
de trabajador, ingreso en 1999 y condición de pobreza
en 1999.

A continuación, se presentan una breve reseña de
resultados relevantes respectos a los datos sobre
características económicas disponibles en los perfiles
demográficos. Estos comentarios están basados en una
muestra de datos que está sujeta a variaciones de
muestreo. Véase la documentación técnica para la
información sobre la protección de la
confidencialidad, error de muestreo, error no de
muestreo, medidas derivadas  y definiciones de
términos.  Puede accesar la información a través de
las siguientes direcciones electrónicas:
www.prsdclead.gobierno.pr y  www.census.gov.

Condición de Empleo (“Employment
Status”)

• En el Censo 2000 cerca del 40.7% de la población
de 16 años y más estaba en el grupo trabajador lo que
representa una baja comparado con un 47.3% en el
Censo de 1990.

• El grupo trabajador se compone de 56.0% de
hombres y 43.9% de mujeres, lo que significa un in-
cremento para el género femenino de 2.6 puntos
porcentuales, si se compara con un 41.3% obtenido
en el 1990.

• Entre un  grupo trabajador civil de 1, 151,863 per-
sonas en Puerto Rico para el 2000, el 19.2% se
encontraba desempleado; una ligera merma si se
compara con 20.4% registrado en el 1990.

• Entre unos 220,998 desempleados en Puerto Rico
en el 2000, el 48.7% eran mujeres mientras que el
51.3% lo constituían los varones.

• La tasa de desempleo para los hombres en Puerto
Rico en el 2000 fue de 17.6%, menor que entre las
mujeres que registró 21.3%.

• Entre la población de 16 años y más, la proporción
fuera del grupo trabajador fue 59.3%, siendo menor
la de los hombres comparado con las mujeres, que
registró 51.5% y  66.3%, respectivamente.

Viaje al trabajo (“Commuting to
Work”)

• El tiempo de duración del viaje hacia el lugar de
trabajo de los trabajadores en Puerto Rico fue 29.4
minutos en el Censo 2000.

Fuente:  Negociado del Censo federal y Junta de Planificación de Puerto Rico.

Características del Grupo Trabajador
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• Entre una población de 908,386  trabajadores de
16 años y más,  el 69.0% viajaba sólo hacia su lugar
de trabajo, es decir, un incremento con respecto al
Censo 1990 cuando se registró 62.1%.

• En el año 2000, apenas el 5.3% de los trabajadores
utilizó un medio de transportación pública para
movilizarse hacia su lugar de trabajo, lo que representa
una reducción con relación al año 1990 cuando hubo
10.3%.

Ocupación (“Occupation”) e Indus-
tria (“Industry”)

Los datos de ocupación e industria del Censo Decenal
del Año 2000 se recopilaron para la población civil
empleada de 16 años y más de edad. El sistema de
clasificación industrial utilizado en el Censo 2000 se
desarrolló para que fuera consistente con el nuevo
sistema denominado como “North American Classifi-
cation System” (conocido como NAICS, por sus siglas
en inglés), contrario a censos decenales anteriores, en
los cuales se utilizó el “Standard Industrial Classifi-
cation Manual” (SIC, por sus siglas en inglés).

• La proporción mayor de personas empleadas recayó
en las ocupaciones de ventas y oficina con 28.0%, y
ocupaciones gerenciales y especialidades profesionales
con un 27.4%. La proporción menor de personas
empleadas se registró para los trabajadores  que
representan las ocupaciones de agricultura, pesca y
selvicultura con una proporción de 1.1%.
• Los datos sobre industria reflejan que la proporción

mayor de personas empleadas laboran para el sector
de la educación, salud y servicios sociales con un
19.3%; seguido por la manufactura (13.5%), el
comercio al detalle (11.7%) y la administración
pública (10.7%). Las personas empleadas en los
sectores de la agricultura, selvicultura, pesca, caza y
minería representan la proporción menor de
participación con un 1.7%.

Clase de Trabajador (“Class of
Worker”)

• Los trabajadores dentro de la categoría de gobierno
se redujeron de 30.5% en el 1990 a 24.4% en el 2000,
mientras que los trabajadores de la empresa privada
se incrementaron de 63.2% a 67.9%.

• Los trabajadores por cuenta propia tuvieron un
aumento de  21.8% entre los últimos dos censos,
alcanzando una proporción de 7.4% en el Censo 2000.

Ingreso en 1999 del Hogar (“House-
holds Income in 1999”)

• El ingreso mediano  de todos los hogares en Puerto
Rico en 1999 fue $14,412, superior al ingreso mediano
de $8,895 en 1989.

• Entre los hogares en Puerto Rico el 70.0% tuvo
ingresos por debajo de $25,000; 19.9% tenía ingresos
entre $25,000 y $49,999; 7.7%, de $50,000 a $99,999;
y 2.4% tuvo ingresos de $100,000 y más.Fuente:  Negociado del Censo federal y Junta de Planificación de Puerto Rico.

Fuente:  Negociado del Censo federal y Junta de Planificación de Puerto Rico.
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• El ingreso per cápita en Puerto Rico reflejo un in-
cremento de $4,177 en el 1989 a $ 8,185 en el 1999,
un aumento de 96.0%.

• Entre los trabajadores a tiempo completo todo el
año en Puerto Rico en el 1999, la mediana de ingreso
de los hombres fue $17,097, mientras que para las
mujeres fue $15,698, lo que equivale a una razón
mujer-hombre de 0.92.

Tipo de Ingreso en 1999 (“Income
Type in 1999”)

• Entre el total de hogares con ingresos en Puerto
Rico en el 1999, 33.8% informó que recibía pensiones
del seguro social, un incremento con relación al año
1989 cuando se registró 30.0%.

• La proporción de los hogares con ingreso de
asistencia económica se redujo de 30.8% a 20.1% en-
tre los Censos de 1990 y 2000.

• Los hogares con ingresos de pensiones de retiro
observaron incrementos entre ambos censos, de un
8.3% a 10.7%.

Condición de Pobreza en 1999
(“Poverty Status in 1999”)

• La condición de pobreza de la población en Puerto
Rico declinó de 58.9% en el 1989 a  48.2% en el 1999;  al
igual que el número de personas se redujo de 2, 057,377
a  1, 818,687 entre ambos censos.

• La proporción de familias bajo el nivel de pobreza se
redujo de 55.3%  a 44.6% entre 1989 y 1999.

• Las familias con jefe femenino sin esposo presente
observaron una baja en la proporción bajo el nivel de
pobreza de 69.9% a 60.7% entre ambos censos,
aunque el número de familias pobres se incrementó
de 142,737 a 159,205.

• El número de hijos  pobres en familias con una
jefa femenina aumentó 101,393 a 113,942 entre 1989
y 1999.

Fuente:  Negociado del Censo federal y Junta de Planificación de Puerto Rico.

Fuente:  Negociado del Censo federal y Junta de Planificación de Puerto Rico.

Fuente:  Negociado del Censo federal y Junta de Planificación de Puerto Rico.
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La economía no muestra signos de
recuperación firme

La economía de los Estados Unidos continúa
mostrando pocas señales de una firme recuperación.
La ejecución de la economía desde junio en adelante
se ha tornado más errática y los niveles de
satisfacción tanto de consumidores como de negocios
han bajado debido a los impactos que han tenido los
escándalos de la contabilidad corporativa sobre los
precios de las acciones, por lo que muchos inversores
han perdido la fe en el mercado.

De hecho, el Banco de la Reserva Federal (BRF)
informa en su análisis mensual de la economía in-
dica que todos los distritos (del BRF) han
experimentado una ralentización de la actividad
económica en las semanas recientes, aunque con
grandes variaciones a través de todos los sectores.

Las ventas al detalle resultaron mixtas, pero las ventas
de artículos y equipos del hogar mostraron  fuertes
ventas. Varios distritos del BRF indicaron que las
ventas de ropa y accesorios personales fueron lentas
debido a las altas temperaturas. Además, las ventas
de regreso a la escuela han sido erráticas de distrito
a distrito del BRF.

En términos generales, los inventarios se encuentran
a niveles deseados. Sin embargo, se mantienen a
niveles mucho más reducidos que en años anteriores.
Como hemos mencionado en otras ediciones del
Resumen Económico Semanal, uno de los factores
que precipitó la recesión de marzo de 2001 fue la
excesiva acumulación de inventarios.

Las ventas de vehículos de motor se encuentran
fuertes. Esto se debe a los financiamientos sumamente
agresivos (en la mayoría de los casos, de 0%) y a
los “rebates” implantados por los manufactureros.
Además, los distribuidores y detallistas de
automóviles están reduciendo sus ganancias para
reducir los precios de los inventarios haciendo los
preparativos para recibir los modelos de 2003.

La manufactura se encuentra muy débil todavía.
Aunque se han informado variaciones de distrito a
distrito del BRF, las industrias manufactureras
relacionadas con alta tecnología y de materiales de
construcción no dan muestras de una recuperación y,

más bien, dan muestras de debilidad. El sector de la
informática fue el que ayudó a precipitar la recesión
de marzo de 2001 y el que ha sido más afectado por
las bajas en los mercados de acciones y por
escándalos corporativos,  por lo que su recuperación
habrá de ser lenta y accidentada.

La mayor parte de los distritos del BRF indican que
el empleo no muestra incrementos, aunque en tres de
los distritos se informó un leve aumento en las ofertas
para trabajos temporeros. En general, los precios de
insumos y productos finales se mantuvieron estables.
Aunque no existen presiones salariales sobre los
niveles de precios, las empresas están consternadas por
los efectos que puedan tener las alzas en los costos
de la salud.

Casi todos los distritos del BRF informaron una fuerte
actividad de la industria de la construcción y en ventas
de residencias. Sin embargo, el mercado de bienes
raíces comercial se encuentra débil. A través de toda
la nación, la demanda por nuevas hipotecas y
refinanciamientos se encuentra sumamente fuerte,
aunque los préstamos en general se encuentran débiles.
La calidad del crédito ha mejorado sustancialmente y
las delincuencias se han reducido.

La producción agrícola se ha afectado en las regiones
Este y Oeste de los Estados Unidos debido a la sequía.
En otras regiones la experiencia ha sido mixta, con
rendimientos extremadamente bajos en algunos estados
y con niveles de rendimientos históricamente elevados
en otros.

Los precios del petróleo crudo y sus derivados ha
aumentado en las últimas semanas mientras que los
precios del gas natural se encuentran estables. Los
inventarios de gas natural se encuentran a niveles
históricamente elevados y se espera que excedan la
demanda de invierno.

Índices de precios de las
importaciones y exportaciones

El índice de precio de las importaciones de los
Estados Unidos aumentó en 0.3% para el mes de
agosto de 2002, luego de otro incremento de 0.4% en
julio y es el quinto aumento en los últimos seis meses.
El índice de precio de las exportaciones también
aumentó en agosto de 2002 por 0.1% luego de un in-
cremento de 0.3% en julio.

Economía de Estados Unidos•
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Los precios de las importaciones en agosto de 2002
fueron afectados por los precios del petróleo y
productos derivados. De hecho, desde que comenzó
el año calendario 2002, los precios de las
importaciones han bajado sólo en una ocasión. Los
precios del petróleo y derivados incrementaron en
2.1% para el mes de agosto. Para el mes de julio el
aumento fue de 4.3%.

El índice de precio para petróleo ha aumentado en
siete ocasiones del año calendario y ha aumentado
51.8% desde diciembre de 2001. El índice para
productos importados no relacionados al petróleo
también aumentó en agosto por 0.1% y no reflejó
aumento para julio. De agosto de 2001 a agosto de
2002, este índice se redujo en 1.1%. De igual
manera, los precios de las importaciones registraron
una reducción de 1.3% para ese período.

El índice para bienes de capital, así como el índice
para alimentos, alimento para ganado y bebidas,
aumentaron en 0.2% en agosto. El índice para bienes
de capital había bajado en julio por 0.2% y se redujo
en 2.1% para el período de agosto de 2001 a agosto
de 2002. Sin embargo, el índice para alimentos,
alimento para ganado y bebidas ha aumentado en
cinco ocasiones durante los últimos seis meses y se
encuentra 2.9% más elevado que en agosto de 2001.

Tres índices no mostraron incremento alguno en
agosto con respecto a julio, a saber: el índice para
vehículos de motor, piezas y motores; el índice para
insumos industriales (maquinaria, equipo, materiales
y materia prima) no derivados del petróleo; y el
índice para bienes de consumo. El índice para
vehículos de motor, piezas y motores no registró
cambio mensual por dos meses consecutivos e
incrementó solamente 0.5% sobre agosto de 2001.
Los precios para insumos industriales no derivados
del petróleo y para los bienes de consumo se
redujeron en 1.4% y 1.0%, respectivamente, para el
período de agosto de 2001 a agosto de 2002.

El índice para exportaciones registró un aumento de
0.1% debido a los incrementos continuos en los
precios de los productos agrícolas. Los precios de
productos agrícolas aumentaron en 1.9% en agosto
de 2002 por tercer mes consecutivo, y en 5.8% para
el último trimestre. El índice para productos no
agrícolas no registró cambio en agosto respecto a
julio, mes en que registró un leve incremento de
0.1%. Durante los últimos 12 meses el índice de
productos no agrícolas se redujo en 0.7%. En

términos generales, los precios de los productos
exportados bajaron en 0.4% para ese mismo período.

Alan Greenspan indica que la
prudencia presupuestaria es
necesaria para el crecimiento
económico sostenido

El Presidente del Banco de la Reserva Federal, Alan
Greenspan, compareció ante el Comité de Presupuesto
de la Cámara de Representantes del Congreso de los
Estados Unidos para hablar sobre las perspectivas de
la economía de los Estados Unidos. En su
presentación, Greenspan recalcó la importancia que
tiene un presupuesto balanceado para el crecimiento
sostenido de los Estados Unidos por los próximos
años.

Greenspan indico que ahora no es el momento para
abandonar la disciplina y estructura presupuestarias
que han servido bien por tanto tiempo, refiriéndose
al Budget Enforcement Act de 1990 (BEA90). Esta
ley estableció mecanismos estrictos para lograr el
consenso político necesario mediante dos
procedimientos; a saber: límites estatutarios al gasto
discrecional y reglas estrictas que requieren que los
cambios que se efectúen en el gasto legislado y en
las políticas relacionadas con los ingresos
gubernamentales estén perfectamente balanceadas en
términos presupuestario (budget neutral). Alan
Greenspan enfatizó que la ley no logró lo deseado
por sí sola, si no que la política pública prudente jugó
un papel sumamente importante en ello.

En su presentación Greenspan señaló que lo retos
mayores a los que se ha enfrentado la economía de
los Estados Unidos durante el último año se debieron
a las reducciones sustanciales que ocurrieron en los
mercados de acciones y en el gasto de inversión y,
además, en los actos terroristas del 11 de septiembre
de 2001. Como mencionamos en el documento de la
Junta de Planificación, Informe Sobre el Estado y
Proyección de la Economía de Puerto Rico: Años
Fiscales 2001-2002-2003, para el 11 de septiembre
de 2001 ya la economía de los Estados Unidos estaba
en franca caída y los actos terroristas empeoraron la
condición, en particular las expectativas de los
agentes económicos.

Hace un año que la Oficina de Presupuesto del
Congreso (Congressional Budget Office) había
proyectado que el presupuesto de los Estados Unidos
tendría superávit crecientes para la próxima década.
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Sin embargo, hoy dicha Oficina proyecta déficit hasta
el año fiscal 2005. Para el año fiscal que está
terminando (el año fiscal federal cubre los meses de
octubre de un año a septiembre del próximo año) se
estima un balance presupuestario que está $300,000
millones menos que el nivel proyectado hace un año.
Esta condición ha sido causada, en su mayoría, por
factores temporeros, en especial la baja en recaudos y
el incremento en el gasto público relacionados con la
recesión económica. Sin embargo existen otras causas
relacionadas con el desplome de los precios de las
acciones, que tendrá repercusiones por algún tiempo.
Más aún, la caída significativa que ocurrió en los
recaudos tiene una causa adicional más profunda: un
cambio significativo en la distribución del ingreso de
las tasas contributivas más elevadas hacia tasas menores
y un cambio en la distribución temporal de los recaudos
por impuestos. Ambos representan cambios
estructurales que tomarán mucho tiempo en subsanar.

Un beneficio que arroja la BEA90 es el enfoque en
los beneficios y costos de cualquier propuesta
presupuestaria y de cambios en las políticas
contributivas, en lugar de sólo considerar los
beneficios. Sin embargo, la BEA90 expira el 30 de
septiembre de 2002 y, hasta ahora, no ha habido
mención de extenderla.

Greenspan indicó que, dado los cambios que han
ocurrido en las perspectivas presupuestarias, el
compromiso con la responsabilidad fiscal que le ha
servido bien a los Estados Unidos debe ser
restablecido, un apoyo directo a que se extienda la
BEA90. Para puntualizar su observación Greenspan
añadió que la disciplina fiscal debe ser restablecida.

Un factor al que se deberá dar consideración es el
envejecimiento de la población. Los llamados “baby
boomers” se están acercando ya a la edad de retiro. De
hecho, en seis años más comenzará el retiro de esta
generación. Esto implica que las obligaciones de los
planes de retiro, incluyendo el Seguro Social, están
próximas a ser ejecutadas. Los beneficios líquidos a que
estos tienen derecho comenzarán a escalar rápidamente,
lo cual va a ejercer presión sobre el presupuesto
unificado federal. Debido a que el presupuesto federal
se lleva a base de líquido (cash basis), el Seguro Social
aparenta estar sólido y no muestra un déficit. Sin em-
bargo, si el presupuesto se llevara a base de obligaciones
(accrual basis) el Seguro Social habría arrojado un
déficit desde el año pasado. Este es un asunto que
requiere acción del Congreso y de la Junta de Estándares
de Contabilidad de Gobierno (Government Accounting
Standards Board).

Además de lo anterior, dada la inminencia de estas
presiones demográficas, es fundamental que se
reformen los programas de retiro para cerrar la
brecha entre el presupuesto unificado y los recaudos.
En esencia, esto significa decidir cómo asignar los
recursos disponibles.

Lo más importante es reconocer que la manera de
estar preparados para los retos que se avecinan
requiere aumentar los recursos reales que estarán
disponibles para enfrentar esas necesidades. Esto
implica incrementar la producción de bienes y
servicios de la economía. Con mayores recursos será
más fácil proveer beneficios reales a los retirados sin
que se afecte el consumo de los trabajadores activos
y sin imponer grandes aumentos en los impuestos,
lo cual reduciría los incentivos al trabajo y la
producción y reduciría el crecimiento económico.

Aunque existen otros elementos en el crecimiento de
la productividad a largo plazo, mientras más capital
haya por trabajador, mayor habrá de ser la
productividad, caeteres paribvs. El nivel de ahorro
nacional, que es la fuente principal para el
financiamiento del capital, se afecta de manera
significativa por el nivel del ahorro (superávit) o
desahorro (déficit) gubernamental. De 1992 a 2001,
la reducción en los déficit federales y los superávit
que siguieron, fueron de suma importancia para
mantener el ahorro nacional frente a las reducciones
en el ahorro privado, lo cual fue un factor de gran
importancia que contribuyó a los incrementos
históricamente significativos en la productividad.

Las tasas de interés del Tesoro se encuentran en los
niveles más bajos en cuarenta años y no existen
presiones sobre las tasas de interés de parte de los
déficit presupuestarios. Sin embargo -y es lo que más
preocupa a Greenspan- la historia ha demostrado que
un abandono de la disciplina fiscal impulsa
eventualmente las tasas de interés, desplaza el gasto
en capital, reduce el crecimiento de la productividad
e impone soluciones mucho más difíciles en un
momento futuro.

El énfasis de Alan Greenspan sobre la necesidad de
no abandonar la disciplina fiscal y la estructura que
dio resultados por tanto tiempo bajo la BEA90,
apunta a una preocupación legítima. Consideramos
de suma importancia que tanto el Congreso como el
Presidente de los Estados Unidos presten atención a
esta prédica.
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P.O. Box 41119, San Juan, Puerto Rico 00940-1119

Tel. (787) 723-6200 ext. 4610  Fax (787) 722-6783

Editor en Jefe Prof. José M. Auger
Directores Editoriales Luis A. Gautier

Herminio Hernández
William Echevarría
Lillian Torres

Coordinadora Sheila A. Báez
Analistas José Luis Jiménez

José Luis Vélez
Héctor L. Rivera
Rafael Guevara

Secretaria María E. Rivera
Diseño Gráfico/Montaje Nancy Más

Fuente:  Junta de Planificación.

10

 

 Años  Naturales %     Años  Fiscales   %****

Indicadores Económicos mayo junio julio agosto 2001 2001 2002 2002 2002 2001 2000

T -III T - IV T - I T - II

Empleo  (miles) ** 1,191 1,199 1,178 n/d -2.6 -0.3 3.4 3.8 1.0 -0.1 1.0

Desempleo  (miles) ** 166 178 174 n/d 16.7 21.9 21.2 14.7 18.5 -5.6 -12.3

Tasa de desempleo ** 12.2 12.9 12.9 n/d 17.4 19.7 15.4 9.2 14.3 -4.5 -12.0

Empleo en Manufactura  (miles) *** 129.3 129.3 128.8p n/d -6.1 -7.5 -6.5 -5.5 -6.4 -1.8 -2.3

Nómina de los trabajadores de      

        producción  (miles  $)   180,736 185,208 183,648p n/d -1.7 -2.6 -2.3 1.7 -1.2 1.1 4.5

Horas mensuales trabajadas en la         

        manufactura  (miles)    17,772 18,063 17,769p n/d -6.8 -8.1 -7.7 -2.9 -6.4 -3.7 -1.5

Número de permisos de construcción 916 834 766 859 5.4 -11.7 -8.0 14.7 0.0 1.6 5.8

         Valor  (miles  $)    267,678 171,621 252,790 204,169 -37.1 -41.0 -26.6 16.3 -26.7 25.3 52.1

Registro en hoteles y paradores 163,490 182,225 n/d n/d -1.4 -4.6 -1.5 4.5 -0.6 9.7 2.2

          Tasa de ocupación * 62.4 69.4 n/d n/d -5.1 -7.9 -4.5 -2.3 -4.9 -3.7 -1.1

Vehículos de motor registrados por         

           primera vez  (número)   25,661 25,016 n/d n/d 3.4 -22.3 30.5 156.8 30.4 1.0 -0.4

Energía Eléctrica  (millones KWH)            

           generación 1,986.1 1,964.1 2,041.7p n/d 1.9 1.1 1.5 3.3 1.9 3.1 6.6

           consumo 1,682.5 1,701.5 n/d n/d 0.9 -0.1 4.2 4.0 2.2 3.2 6.8

Ventas al detalle  (miles  $)     1,364,487 1,270,725 n/d n/d 4.5 5.3 0.7 5.1 3.9 5.8 3.3

Ingresos netos al fondo general  (miles  $) p       532,205 n/d n/d n/d 2.6 -7.8 5.5 n/d 1.4 -3.4 6.3

Número de quiebras 1,355 1,079 n/d n/d -9.7 -2.3 -12.2 -2.8 -6.8 -11.9 -0.8

           personales 1,274 1,022 n/d n/d -10.2 -2.5 -13.0 -3.2 -7.3 -12.6 -1.0

          comerciales 47 31 n/d n/d -16.4 -0.9 -17.6 10.8 -6.8 2.5 5.2

Comercio Exterior       

            exportaciones  (miles  $)     4,152,473 4,150,219 n/d n/d -2.3 2.2 1.6 1.0 0.6 21.9 10.2

            importaciones  (miles  $)       2,654,497 2,620,913 n/d n/d -7.9 -2.1 2.5 5.1 -0.6 7.8 6.9

Indice de Precios al Consumidor 202.6 204.0 206.9 n/d 6.3 3.8 3.9 4.1 4.5 8.3 5.7

   *      Los cambios están medidos en puntos.                                                  
  **     Se refiere a la Encuesta de Vivienda del  Departamento del Trabajo y Recursos Humanos.
  ***    Se refiere a la Encuesta de Establecimientos del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos.
  ****  Período acumulado hasta el último mes de información disponible.
n/d     Información no disponible
  p      Preliminar
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