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Economía de Puerto Rico
Perfil Demográfico sobre características
seleccionadas de la vivienda de Puerto
Rico según el Censo de Población y
Vivienda del año 2000

El Negociado del Censo federal ha publicado el perfil
demográfico sobre las Características Seleccionadas de
la Vivienda  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.

El perfil demográfico sobre las características
seleccionadas de la Vivienda se identifica en la Tabla
DP-4 del Censo 2000.  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
seleccionadas de la Vivienda presenta información
sobre las siguientes variables:

• unidades en la estructura
• año en el cual se construyó la estructura
• número de cuartos
• año en el cual el jefe de hogar se mudó a la unidad
• vehículos disponibles
• combustible para calentarse (calefacción)
• características seleccionadas
• personas por cuarto
• valor de la vivienda ocupada por propietario
• condición de la hipoteca y costos mensuales

seleccionados del propietario
• costos mensuales seleccionados como porcentaje del

ingreso del hogar en 1999
• alquiler bruto
• alquiler bruto como porcentaje del ingreso del hogar

en 1999.

A continuación, se presenta una breve reseña de resultados
relevantes respecto a los datos sobre las Características
Seleccionadas de la Vivienda en Puerto Rico, disponibles
en el perfil demográfico DP-4 del Censo 2000. 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.

Datos  sobre  Características  Seleccionadas  de  la
Vivienda  en  Puerto  Rico  según  el  Censo  del
año  2000.

El Censo de Población y Vivienda de Puerto Rico
registró un total de 1, 418,476 unidades de vivienda lo
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que representa un aumento absoluto de 229,491
unidades de vivienda cuando se compara con el
Censo de 1990 (1,188,985 viviendas). Esto representa
19.3% de crecimiento durante la década.

Unidades en la Estructura (“Units in
the Structure”)

Los datos sobre unidades en la estructura, conocido
también como “Tipo de Estructura”, se obtuvieron de
todas las unidades de vivienda. Una estructura  es
un edificio separado que tiene espacios abiertos en
todos los lados o que está separada de otras
estructuras por paredes divisorias que se extienden
desde el piso hasta el techo. Al determinar el número
de unidades en la estructura, se cuentan todas las
unidades de vivienda, tanto ocupadas como
desocupadas. Se excluyen las tiendas y los espacios
de oficina.

• El Censo de Vivienda presenta datos sobre las
unidades de vivienda separadas (“detached”) y las
unidades de vivienda unidas a otra vivienda (“at-
tached”). En los últimos dos censos de vivienda
en Puerto Rico, el mayor número de unidades en
la estructura  se registró para las viviendas de una
sola unidad-separadas de otras unidades de
vivienda (“one-unit,detached”) con un 71.1% en
el 1990 (844,916 viviendas) y 68.4% en el 2000
(969,801 viviendas).

• En el Censo del año 2000, las viviendas de una
sola unidad que están unidas a otras viviendas

(“attached”)  registró una enumeración de 217,900
unidades, lo que representa una mayor proporción
(15.4%) cuando se compara con el censo de 1990
que fue de 14.1%.

• Del total de 1.4 millones de unidades de vivienda
en el 2000, se identificaron y registraron 5,641 casa
móviles que representan apenas 0.4 % del total.

Año de Construcción de la Estructura
(“Year Structure Built”)

Los datos sobre el Año en el cual se Construyó la
Estructura se obtuvieron tanto en unidades de
vivienda ocupadas como en las desocupadas. Los
datos sobre el año en  el cual se construyó la
estructura se refieren al año cuando el edificio se
construyó originalmente; no cuando fue remodelado,
ampliado o convertido. En el caso de una casa bote
o casa móvil o remolque, se presumió que el año del
modelo del manufacturero era el año en que se
construyó.

• La proporción de unidades de vivienda construida
en la década pasada, según el Censo 2000, fue de
20.0%, lo que resulta menor a la registrada en el
Censo de 1990, 25.8%.

• La proporción de vivienda construida previo al año
1940 se redujo entre ambos censos de 4.0% en
el 1990 a  2.7% en el año 2000.

• La proporción mayor de las unidades de vivienda
en Puerto Rico, respecto al año en que fueron
construidas correspondió al mismo período; esto es,
de 1970 a 1979,  tanto para el Censo 2000
(25.1%) como en el Censo de 1990 (29.5%).

Cuartos (“Rooms”)

El Censo de Vivienda identificó el número de cuartos
completos utilizados para propósitos de vivienda. Los
datos sobre la variable “cuartos” se obtuvieron tanto
para las unidades de vivienda ocupadas como en las
desocupadas  (vacantes). Para cada unidad, los
cuartos incluyen salas, comedores, cocinas, dormitorios,
cuartos de recreación terminados, balcones cerrados
apropiados para uso de todo el año, y cuartos para
huéspedes.  Se excluyen cuartos de baño, balcones
abiertos, pasillos, medios cuartos, cuartos de utilidades,
áticos o sótanos sin terminar, o cualquier otro espacio
sin terminar utilizado para almacenamiento.

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



JUNTA DE PLANIFICACIÓN DE PUERTO RICO

3

• La mediana respecto al número de cuartos de las
unidades de vivienda en PR se redujo a 4.1 en el
Censo del año 2000 cuando se compara con el
Censo de 1990 que fue de 4.9 cuartos.

• Los datos del Censo 2000 de PR registraron que
la mayoría de las unidades de vivienda (28.2%)
tienen tres (3) cuartos, mientras que en el Censo
de 1990 la proporción mayor (33.0%) correspondió
a las unidades de vivienda con cinco (5) cuartos.

Año en el cual el Jefe de Hogar se mudó
a la Unidad
(“Year Householder Move into Unit”)

Los datos sobre el año en el cual  el jefe de hogar
se mudó a la unidad de vivienda se obtuvieron de las
unidades de vivienda ocupadas.  Estos datos se
refieren al año de la última mudanza por el jefe de
hogar. El propósito es determinar el año en el cual
comenzó la ocupación presente del jefe de hogar.

• Del  total de 1.3 millones de unidades de vivienda
ocupadas en PR en el Censo 2000, la proporción
mayor (22.0%) corresponde a los Jefes de Hogar
que se mudaron a la unidad de vivienda en el
período de 1995 a 1998. En el Censo de 1990, del
total de 1.0 millones de unidades de vivienda
ocupadas, la proporción mayor (23.2%)
correspondió a aquellos jefes de hogar que se
mudaron a la unidad de vivienda  en el período de
1970 a 1979.

Vehícu los  D ispon ib les  ( “Vehic les
Available”)

Los datos recopilados corresponden a las unidades de
vivienda ocupadas. Estos datos presentan el número
de hogares con un número especificado de
automóviles de pasajeros, camiones cubiertos (vans),
y camionetas que se mantienen en el hogar y están
disponibles para el uso de miembros del hogar. Los
vehículos alquilados por un mes o más, vehículos de
compañías, y vehículos de la policía o el gobierno se
incluyen si se mantienen en el hogar y se utilizan para
propósitos no relacionados con la ocupación o negocio.
Se excluyen los vehículos desmantelados o vehículos
que no se pueden mover.

• Los Censos de 1990 y 2000 de PR reflejan que
la mayor parte de los hogares en la Isla tienen un

(1) vehículo disponible para transportarse; esto es,
un 42.4% y un 39.1% respectivamente.

• El Censo del año 2000 registró un mayor número
de hogares con dos (2), tres (3) o más  vehículos
disponibles cuando se comparan los datos con el
censo anterior (1990).

• En el Censo 2000 se observó una reducción  en
la proporción de hogares que carecen de vehículos
disponibles, cuando se comparan los datos con el
censo anterior (1990); esto es,  28.7%  versus
31.9% respectivamente.

Combustible para Calentarse / Calefacción
(“House Heating Fuel”)

Esta variable se incluyó por primera vez en el
cuestionario del Censo de Población y Vivienda; por
lo que no hay marco de comparación con censos
anteriores.

• Las respuestas obtenidas en el Censo 2000 in-
dican que la mayoría de las unidades de
vivienda no utilizan combustible para calentarse
(58.3%). Las unidades de vivienda que utilizan
la electricidad para calentarse representan el
31.1% del total de las viviendas ocupadas que
cayeron en la muestra.

Características Seleccionadas (“Selected
Characteristics”)

Algunas de las características seleccionadas tales
como facilidades de servicios sanitarios (“plumb
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ing facilities”), facilidades de cocina (“kitchen fa-
cilities”) y teléfono en la unidad de vivienda (“tele-
phone in  housing unit”) no son totalmente
comparables entre el Censo de 1990 y el Censo
del año 2000, debido a cambios en la fraseología
de la pregunta en el cuestionario censal.

En Puerto Rico, las Facilidades Sanitarias
completas incluyen agua por tubería caliente y fría
(o solamente fría), un inodoro y una bañera o
ducha. Las tres facilidades deben estar localizadas
dentro de la casa, apartamento, o casa móvil, pero
no necesariamente en el mismo cuarto. Las
unidades de vivienda se clasifican como que no
tienen facilidades sanitarias completas cuando no
existe alguna de las tres facilidades sanitarias.

• El Censo del año 2000 registró que el 5.2%
de las unidades de vivienda ocupadas carecen
de facilidades sanitarias completas, mientras
que en el 1990 la proporción fue de 4.6%.

Una unidad de vivienda tiene Facilidades de
Cocina completas cuando tiene cada una de las
siguientes facilidades:

1. un fregadero con agua por tubería
2. una hornilla, estufa y un horno de convección

o de microondas, o estufa de mesa
3. una nevera

Todas las facilidades de cocina deben estar
localizadas en la estructura y no tienen que estar
en el mismo cuarto.

• El Censo del año 2000 refleja que el 1.5% de
las unidades de vivienda ocupadas carecen de
facilidades de cocina completas, mientras que
en el 1990 la proporción fue de 2.8%.

Los datos respecto a la disponibilidad de teléfono
en la vivienda se obtienen de la muestra. Un
teléfono debe estar localizado dentro de la casa o
apartamento para que la unidad se clasifique como
que tiene teléfono.

• El Censo del año 2000 registró que el 23.8% de
la unidades de vivienda ocupadas no tienen
servicio telefónico; mientras que en el censo de
1990 la proporción correspondió al 36.3%.

Personas por Cuarto (“Occupants
Per Room”)

El dato de las “Personas por Cuarto” se obtiene
dividiendo el número de personas en cada unidad de
vivienda ocupada entre el número de cuartos en la
unidad. Las cifras que se presentan se refieren al
número de unidades de vivienda ocupadas que tienen
la tasa especificada de personas por cuarto. En el
Censo de 1990 los datos se obtuvieron del universo
(componente del 100 por ciento), mientras que en el
Censo de 2000, los datos provienen de una muestra.
En ambos censos los datos se recopilaron de las
unidades de vivienda ocupadas.

• Los datos de “Personas por Cuarto” de los
últimos dos censos decenales levantados en PR
reflejan que la proporción mayor recae en la
categoría de 1.00 o menos  personas por cuarto
en las unidades de vivienda ocupadas. La
proporción fue 80.6% en el 2000 y  87.9% en el
1990. El Censo del año 2000 refleja mayores
proporciones que el censo de 1990 en las
categorías de 1.01 a  1.50 y de 1.51 o más per-
sonas por cuarto; lo que tiende a indicar que un
mayor número de personas comparten los cuartos.

Valor de la Vivienda y Costos Mensuales
Seleccionados del Propietario  (“Value and Mortgage
Status and Selected Monthly Owner Costs”)

El Valor de la Vivienda es la cantidad por la cual
el respondedor estima se vendería la propiedad (casa
y solar, casa móvil y solar, o unidad en condominio)
si estuviera para la venta. Para las unidades de
vivienda desocupadas, el valor es el precio que se
solicita por la propiedad.

Fuente:  Negociado del Censo federal y Junta de Planificación de Puerto Rico.
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Los datos sobre los costos mensuales seleccionados
del propietario se obtuvieron de una muestra de
casas de una sola familia, condominios y casa móviles
ocupadas por propietarios. La cifra  de costos
mensuales seleccionados del propietario es la suma de
los pagos de hipotecas, escrituras de fideicomiso,
contratos de compra, o deudas similares sobre la
propiedad. Los datos se presentan por separado para
unidades “con una hipoteca” y para unidades “sin
hipoteca”.

La información sobre costos mensuales
seleccionados del propietario como porcentaje del
ingreso del hogar en 1999 (Censo 2000) y 1989
(censo 1990) es la razón computada entre los costos
mensuales seleccionados del propietario   y el ingreso
mensual del hogar en 1999.

• El valor mediano de la vivienda ocupada por su
dueño ascendió a $75,100 dólares en el Censo de
2000, comparado con el valor del 1990 de $36,200
dólares.

• Entre la vivienda ocupada por su dueño en Puerto
Rico en el 2000, 74.3% tenía un valor menor a
$100,000; 19.7% entre $100,000 y $199,999; 3.8%
entre $200,000 y  $299,999; y 2.2% con un valor
de $300,000 y más.

• Entre las unidades de vivienda ocupadas por su
dueño en Puerto Rico para el Censo 2000, la
mediana de los costos mensuales (basado en
hipoteca, impuestos, seguros y utilidades) para el
37.5% de la vivienda con hipoteca fue $625. La
mediana de los costos mensuales para el 62.5%
de las viviendas sin hipoteca fue $124.

• Por el contrario, entre las unidades de vivienda
ocupadas por su dueño en PR para el Censo de
1990, la mediana de costos mensuales para el
31.9% de la vivienda con hipoteca fue de $319.
La mediana de costos mensuales para el 68.1%
de las viviendas sin hipoteca fue de $64.

• Los costos mensuales seleccionados del propietario
como porcentaje del ingreso del hogar en 1999
según el Censo de 2000, y en 1989 según el
Censo de 1990, registraron una mayor proporción
en la partida de “menos de 15.0 por ciento”.  Las
proporciones fueron de 40.4% en el 1999 y
54.6% en el 1989.

Alquiler Bruto (“Gross Rent”)

El Alquiler Bruto es el alquiler contractual más el
costo promedio mensual estimado de servicios
públicos (electricidad, gas y agua) y combustible
(aceite, carbón, queroseno, leña, etc.) si estos
costos los paga el inquilino (o los paga otra per-
sona para el inquilino). El alquiler bruto se calcula
a base de una muestra de las unidades de vivienda
ocupadas por inquilinos y se utiliza con la intención
de eliminar diferenciales que resultan de prácticas
variables con respecto a la inclusión de servicios
públicos y combustibles como parte del pago de
alquiler. El alquiler bruto como porcentaje del
ingreso del hogar en 1999 (Censo 2000) y 1989
(Censo 1990) es una razón computada del alquiler
bruto mensual y del ingreso mensual del hogar.

• La mediana de alquiler bruto en el Censo 2000
fue de $297, mientras que en el 1990 se
registró en $204.

• El alquiler bruto como porcentaje del ingreso del
hogar en 1999 (Censo 2000) y en 1989 (Censo
1990) registraron la mayor proporción en la
partida de “35.0 por ciento o más”. Las
proporciones fueron de 25.9% en 1999 y 30.4%
en 1989.

 Empleo y desempleo

Durante agosto de 2002 las cifras de empleo,
desempleo y grupo trabajador de la Encuesta de
Vivienda revelan alzas, al compararse con las cifras
de agosto del año anterior. El total de personas

Fuente:  Negociado del Censo federal y Junta de Planificación de Puerto Rico.
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empleadas fue 1,181,000, para un aumento de
52,000. Esta cifra de agosto de 2002 es la más alta
registrada para este mes en toda la serie histórica.

Por grupo ocupacional principal, se observa que la
distribución porcentual del empleo fue la siguiente:
ejecutivos y gerenciales, 28.9%; técnicos, vendedores
y personal de apoyo administrativo, 25.7%;
trabajadores de servicios, 15.7%; operarios y
relacionados, 11.9% y el restante 17.8% corresponde
a artesanos, capataces y relacionados; trabajadores
agrícolas, y obreros de trabajo general.

Los sectores económicos que más contribuyeron en
generar empleos fueron: agricultura, construcción,
servicio, administración pública y comercio. Estos
evidenciaron aumentos de 3,000, 12,000, 26,000 y
30,000, respectivamente, al compararse con agosto de
2001.

El grupo trabajador en referido mes se estimó en
1,360,000 personas, al compararse con agosto de 2001
y representó un alza de 65,000 personas o 5.0%. La
tasa de participación se estimó en 46.2%. Esta reflejó

alzas de 0.2% al compararse con julio de 2002 y
1.0% respecto a agosto del 2001.

Por su parte, el número de personas desempleadas
en agosto de 2002 fue 179,000 y representó un alza
de 13,000 desempleados o 7.8% en relación al mismo
mes del año anterior. La tasa de desempleo fue de
13.1%, un incremento de 0.2 puntos porcentuales.
Nótese que el crecimiento en la tasa de desempleo
se debe al aumento en la proporción del número de
personas desempleadas, comparado con el aumento
en el grupo trabajador.

En los primeros ocho meses del año natural 2002, el
empleo total promedió 1,187,000. Esto reflejó un
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aumento de 43,000 personas o 3.8%, al compararse
con el mismo período del año 2001. El grupo
trabajador a su vez, promedió 1,358,000  y representó
un aumento de 68,000 personas en similar
comparación.

 Movimiento de Pasajeros

Los indicadores de movimiento de pasajeros y
carga aérea a nivel local muestran comportamiento
mixtos. Los datos disponibles sobre el movimiento
de pasajeros a través del Aeropuerto Inter-
nacional Luis Muñoz Marín (LMM) reflejan
cambios positivos. En mayo reportaron una baja de
sólo 0.4%. Esto podría ser indicativo de una
recuperación en dicho movimiento ya que los datos
acumulados en forma fiscal hasta abril de 2002
reflejaban  bajas en el orden  de 14.5% en el
número de pasajeros y de 6.1% en el total de
carga aérea, aunque los datos acumulados en forma
fiscal reflejan una contracción de 13.3%.

Por otro lado, durante el mes de junio de 2002, el
movimiento de pasajeros turistas en barcos
cruceros a través del puerto de San Juan fue de

67,576 personas para una merma de 5.4%. Se
registró un total de 24 viajes cruceros a nuestros
muelles para dicho mes. En términos fiscales el
número total de pasajeros ascendió a 1,276,301 en
el año fiscal 2002 lo que refleja una baja de 5.8%
respecto al año fiscal anterior, cuando dicha cifra
alcanzó 1,355,245.

 Desempeño de las líneas aéreas

Durante julio de 2002 el desempeño de las
líneas aéreas que ofrecen sus servicios entre
Puerto Rico y los Estados Unidos fue el siguiente:
la línea aérea que mejor cumplió con su horario de
vuelo llegando a tiempo fue United, 83.2%. Le
siguieron en puntualidad: US Airways, 83.2%; Con-
tinental 82.8%; American Airlines, 80.3%; Delta;
78.6% y Northwest, 77.9%. Según el
Departamento de Transportación de Estados
Unidos, en la categoría de quejas recibidas con
relación al manejo de equipaje, la tasa más baja
correspondió a US Airways; y la tasa más alta,
por consiguiente, la menos eficiente fue Northwest.
Con relación a las quejas en general, la tasa más
baja correspondió a Continental y la más alta a
United.

El desglose por tipo de querellas durante el mes
de julio de 2002 refleja que en la categoría de
problemas de vuelo, el rango número uno (que
clasifica la línea aérea como la más eficiente) lo
obtuvo Continental.  En esta categoría, United
clasificó en el sexto lugar. En la categoría de
equipaje (quejas recibidas por las líneas aéreas y
resueltas por ellas) el rango número uno fue de
Continental y el seis de American. En reembolsos,
el rango número uno es de US Airways y el seis
de American. En servicios al consumidor, el rango
número uno lo obtuvo US Airways y el seis United.
En pase de abordaje, el rango número uno
correspondió a US Airways y el seis a Delta.

El informe de septiembre, que presenta la posición
del aeropuerto de Puerto Rico respecto a
veintinueve aeropuertos de Estados Unidos en
llegadas y salidas a tiempo durante el mes de julio,
refleja que Puerto Rico ocupó el noveno lugar con
85.4% en salidas a tiempo y en llegadas a tiempo,
el décimo noveno lugar con 78.2%. Estos
veintinueve aeropuertos representan no  menos del
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Fuente:  Departamento del Trabajo y Recursos Humanos.
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1.0% del movimiento total de pasajeros en la
nación.

Despidos en masa se reducen
16.3 por ciento

Los despidos en masa ascendieron a 1,247 despidos
para el mes de agosto de 2002. Esto representa
una reducción de 16.3% comparado con los
despidos en masa para agosto de 2001 que
totalizaron 1,490 despidos. La cantidad de perso-
nas afectadas por estos despidos para agosto de
2002 fueron 128,080 personas, mientras que para
agosto de 2001 fueron 166,148 trabajadores, para
una reducción de 22.9%. Además, en términos
acumulados de enero a agosto, la cantidad de
eventos de despidos en masa se redujo de 13,148
para dicho período de 2001 a 13,090 para el 2002;
una reducción de 0.4%. De igual manera, la
cantidad de trabajadores afectados por dichos
despidos se redujo de 1,574,128 personas para
agosto de 2001 a 1,445,228 personas para agosto
de 2002. Esto representó una baja de 8.2%.

De acuerdo al Negociado de Estadísticas del
Trabajo (NET) del Departamento del Trabajo fed-
eral, los despidos en masa se definen como
despidos que comprenden 50 personas o más por
establecimiento para un mes dado. La información
relacionada con la duración de la cesantía se
reporta trimestralmente para aquellas cesantías de
30 o más días de duración.

De acuerdo a la información suministrada por el
NET, los despidos que ocurren en el mes de
agosto son los más bajos que ocurren en cualquier
año (variación estacional). De los despidos
registrados durante agosto de 2002,  9.0%
corresponden a las industrias de empleo
temporero.

Una mirada a la distribución de despidos en masa
por industria indica que la mayor cantidad de
despidos ocurrió en la manufactura, que fue
responsable de 34.0% de los eventos de despidos
en masa y 38.0% del total de trabajadores
despedidos durante agosto de 2002. Para agosto
de 2001 la manufactura representó 40.0% de los

eventos de despido en masa y 48.0% de los
trabajadores despedidos. En términos del total de
eventos para agosto de 2002, comparado con
agosto de 2001, éstos se redujeron en 29.2%.
También se redujo el número total de trabajadores
despedidos en 38.7%. Con la excepción de
productos de madera y manufactura miscelánea,
todos los demás renglones de manufactura
presentaron un cuadro de menos despidos en
masa.

No obstante, durante agosto de 2002 el sector con
el mayor número de trabajadores despedidos fue en
manufactura de maquinaria, principalmente aire
acondicionado, refrigeración y calefacción. Le
siguieron los sectores de equipo de transportación
y el de computadoras y productos electrónicos.

Catorce por ciento de los eventos de despidos en
masa ocurrieron durante agosto de 2002 en el
renglón de administración y manejo de desperdicios,
principalmente en trabajadores de servicios
temporeros. Nueve por ciento de los eventos y de
trabajadores despedidos ocurrieron en industrias de
ventas al detal, principalmente en tiendas de
mercancía en general. La construcción fue
responsable de 8.0% de los eventos de despido y
6.0% de los trabajadores despedidos. Por último,
5.0% de los eventos de despido y 6.0% de los
trabajadores despedidos fueron de la industria de
transportación y almacenaje, principalmente en la
transportación escolar y transportación de
empleados.

Banco de la Reserva Federal decide
no cambiar las tasas

El Comité de Operaciones de Mercado Abierto
(COMA) del Banco de la Reserva Federal decidió
no alterar la tasa de fondos federales, que se
encuentra en 1.75% en estos momentos. Según el
COMA, la información disponible en estos
momentos sugiere que la demanda agregada está
incrementando a una tasa moderada.

De acuerdo al COMA, la política monetaria
acomodaticia que existe en estos momentos, junto
al crecimiento subyacente en la productividad que
se mantiene robusto, debe ser suficiente para
impulsar un mejor clima de negocios. Sin embargo,

Economía de Estados Unidos•
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Economía Internacional•

existe considerable incertidumbre sobre el momento
y la intensidad de la expansión que se espera
ocurra en la producción y el empleo debido al
surgimiento de riesgos geopolíticos causados por la
probabilidad de un conflicto bélico con Irak.

Es obvio que el COMA está sumamente
preocupado con la condición precaria de la
economía de Estados Unidos y que, tomando como
base sus metas de estabilidad en los precios y un
crecimiento económico sostenible así como la
información disponible en estos momentos, los
riesgos se inclinan hacia condiciones que podrían
generar mayor debilidad económica.

También es interesante notar que dos miembros del
COMA votaron en contra de mantener las tasas
y prefieren una reducción.

Aumentan los costos por hora de la mano
de obra en la Zona del Euro

Los costos totales por hora de la mano de obra
para la Zona del Euro aumentaron en 3.7% en
términos nominales para el segundo trimestre de
2002 comparado con el mismo período del año
2001. La Oficina de Estadísticas de las
Comunidades Europeas en Luxemburgo, mejor
conocida como Eurostat, también informó que los
costos para el primer trimestre de 2002 fueron
revisados y que, luego de la revisión, se registró
un aumento de 4.0% sobre el primer trimestre de
2001.

Para los quince miembros de la Unión Europea
(UE15) el incremento para el segundo trimestre
de 2002 fue también de 3.7%, igual al incremento
de las cifras revisadas para el primer trimestre de
2002.

Los incrementos menores para toda la economía se
registraron en Alemania y España, con 2.4% cada
uno, y Portugal con 2.5%.  El incremento mayor
se registró en Italia con 4.4%.

En la manufactura, los costos por hora de la mano
de obra aumentaron en 3.1% en la Zona del Euro
y por 3.2% para los miembros de la UE15. Entre

los estados miembros, los incrementos menores
sucedieron en Alemania, 2.0%, y en España,
2.6%. El incremento mayor se registró en
Dinamarca con 4.0%.

En términos de los salarios, que representan la
mayor parte de los costos de mano de obra, el
aumento mayor ocurrió en Francia, que fue de
4.7%. El menor incremento en salarios fue el de
España que ascendió a 1.8%.

Argentina quiere negociar un
acuerdo con el FMI antes de pagar
sus deudas y el FMI riposta

El Primer Ministro de Argentina, Eduardo
Duhalde, indicó recientemente que el objetivo pri-
mordial “irrenunciable” del gobierno es garantizar
el financiamiento de los planes de asistencia so-
cial en un país en que la mitad de la población
vive en la pobreza. Además, recalcó la necesidad
de asegurar el equilibrio financiero de las
economías provinciales.

Estas palabras del ministro Duhalde, contrastan con
las emitidas por el Fondo Monetario Inter-
nacional (FMI) el 17 de septiembre de 2002.
Como informamos en el Resumen económico
Semanal anterior, en aquella fecha el FMI se
expresó en fuertes términos sobre la posibilidad de
que Argentina no cumpla con el pago de $800
millones al Banco Mundial más otros $200
millones por las garantías que el Banco dio a un
bono que Argentina no está pagando y que vencen
en octubre de 2002. Además, indicó que el proceso
de reestructurar la deuda argentina es “terrible-
mente confuso y desordenado, además de complejo,
aparte de que el gobierno argentino se está
tomando demasiado tiempo en actuar”. Además
indicamos que el FMI entiende que nadie va a
querer reestructurar la deuda argentina debido a lo
oneroso que resulta.

Sin embargo, las expresiones de Duhalde fueron
vistas como una reacción a las palabras del FMI.
La amenaza del FMI se dirige a la posibilidad de
suspender todos los programas sociales del Banco
Mundial y del Banco Interamericano de
Desarrollo (BID) si Argentina no cumple.

Por otro lado, el Ministro de Economía de Argen-
tina, Roberto Lavagna, indicó que la única forma
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de evitar que Argentina incumpla con el pago de
sus deudas es mediante un acuerdo de asistencia
con el FMI.

Lavagna indicó que no cabe duda que Argentina
cumplirá aunque “puede haber dudas sobre el
cuándo y el cómo”. Según el Ministro de Economía,
hay objetivos internos que se consideran
importantes aunque añadió que también está el
objetivo de cumplir con las obligaciones externas.

Lavagna indicó que Argentina hará uso de la
opción que tiene para demorar por 30 días los
vencimientos de deuda con el FMI que se
cumplirán en octubre. Además, sorpresivamente
indicó que el gobierno argentino estudia la
posibilidad de renegociar el pago de la deuda con
acreedores privados, con la cual no ha cumplido
desde enero de 2002, antes de cerrar un acuerdo
con el FMI. Sin embargo, añadió que Argentina
no utilizará las reservas para pagar los venci-
mientos de octubre. De inmediato, el jefe de
Gabinete, Alfredo Atanasof, corrigió a Lavagna
e indicó que Argentina no utilizará sus reservas
pero que tampoco caerá en déficit.

Luego de los señalamientos de Duhalde y Lavagna,
el FMI aclaró que interesa un acuerdo lo antes
posible. Sin embargo, el acuerdo debe contener un
anclaje monetario, un marco fiscal que incluya a las
provincias y un mínimo de seguridad jurídica. Las
propuestas implican, en primer lugar, el abandono
del “corralito” mediante el cual los depósitos
bancarios están restrictos al sistema argentino,
además de atar las medidas a una política
monetaria que provea la mayor estabilidad
económica y un crecimiento sostenido. En segundo
lugar, los gobiernos provinciales cuentan con suma
libertad fiscal, por lo que cualquier acuerdo para
la austeridad fiscal deberá incluirlas. Por último, se
exigen las garantías legales de que Argentina
implantará los acuerdos.

Con la implantación de estas medidas, el FMI está
dispuesto a ofrecer un programa de estabilización
a corto plazo que permitiría al gobierno de
Duhalde llegar a las elecciones en marzo.

También el Secretario del Tesoro de los Estados
Unidos, Paul O’Neill, indicó que aunque el

gobierno norteamericano se encuentra muy
preocupado por las condiciones económicas de la
población argentina, el apoyo a ese país “solo tendrá
lugar si el Gobierno demuestra que ha puesto o
pondrá en su lugar las políticas clave para asegurar
un crecimiento sostenible”.

Además de lo anterior, el Director Gerente del
FMI, Horst Köhler, indicó que “no podemos
intercambiar expresiones de chantaje a través de la
prensa”, refiriéndose a la guerra de palabras entre
el gobierno de Argentina y el FMI.

La condición actual coloca al gobierno de Duhalde en
una difícil situación: si paga el vencimiento con o sin
las reservas podrá acceder a los programas sociales
del BM y del BID, pero si lo hace con las reservas
las disminuirá sustancialmente.

 Se reduce el tráfico Internacional

Conforme al más reciente informe publicado por la
“International Airlines Transportation” (IATA) el
año natural 2001 ha sido el segundo año en la
historia de la aviación civil moderna durante el cual
se redujo el tráfico internacional, equivalente a 5.7%
para el tráfico total. Esta contracción, unida a la
reducción poco significativa en la capacidad, una
reducción moderada en el rendimiento, contra un
considerable incremento en el costo unitario, produjo
la más grande pérdida en la historia de la aviación.
Durante el año 2001, las aerolíneas perdieron en
conjunto, tras deducir los intereses, casi tanto como
habían ganado en utilidades durante los últimos
cuatro años en total.

IATA anticipa que el crecimiento total del tráfico
internacional llegue a un promedio de 3.5% entre
el año 2001 y el 2005, incluyendo el efecto por la
caída porcentual sin precedentes de 2.1% en el
número de pasajeros en el año 2001. Un
crecimiento a dicho nivel resultaría en 637 millones
de pasajeros transportados en el año 2005. Se
espera que el más alto porcentaje de crecimiento
promedio se de en rutas dentro del lejano este y
el menor en rutas trans-pacíficas. Se anticipa
además, un crecimiento anual promedio de tan sólo
2.0%, desde el año 2001 al 2005, incluyendo el
efecto originado por una caída porcentual sin
precedentes de 7.7% en toneladas de carga el año
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Fuente:  Junta de Planificación.

 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 1,181 -2.6 -0.3 3.4 3.8 1.0 -0.1 1.0

Desempleo  (miles) ** 166 178 174 179 16.7 21.9 21.2 14.7 18.5 -5.6 -12.3

Tasa de desempleo ** 12.2 12.9 12.9 13.1 17.4 19.7 15.4 9.2 14.3 -4.5 -12.0

Empleo en Manufactura  (miles) *** 129.3 129.3 127.8 127.3p -6.1 -7.5 -6.5 -5.5 -6.4 -1.8 -2.3

Nómina de los trabajadores de      

        producción  (miles  $)   180,736 185,208 185,125 184,758p -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 17,854 17,898p -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 163,490 182,225 206,648 n/d -1.4 -4.6 -1.5 4.5 -0.6 9.7 2.2

          Tasa de ocupación * 62.4 69.4 75.0 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 2,042.5 2,112.6 1.9 1.1 1.5 3.3 1.9 3.1 6.6

           consumo 1,682.5 1,701.5 1,686.5 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       532,205 914,785 n/d n/d 2.6 -7.8 5.5 11.2 3.4 -2.1 6.0

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

2002

2001. Se espera que el más elevado porcentaje de
crecimiento promedio se dé en las rutas entre
Europa y Africa, y el menor en las rutas del norte
del Atlántico y de Europa. En el corto plazo, esto
es en el año 2002, la utilidad será determinada por
la cantidad de cautela ejercida en volver a

introducir capacidad. A más largo plazo, la misma
será determinada por el grado en el cual los entes
reguladores se encuentren dispuestos a liberalizar
la totalidad de la industria del transporte aéreo; el
otorgamiento de servicios de infraestructura, los
derechos de tráfico y las normas sobre propiedad.
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