
Resumen Económico de Puerto Rico Volumen III, Número 12

J u n t a  d e  P l a n i f i c a c i ó n  d e  P u e r to  R i co      Programa  de  P l an i f i cac ión  Económica  y  Soc i a l    w w w . j p . p r . g ov

1

La Tasa de Pobreza en Puerto Rico 
al 2018
La tasa de pobreza en Puerto Rico disminuyó 
1.3 puntos porcentuales, de 44.4 por ciento en 
el 2017 comparado con 43.1 por ciento en el 
2018 (Gráfi ca 1). En el 2017, la tasa aumentó 0.9 
por ciento, mientras que en el 2016 bajó 2.6 
por ciento. Sin embargo, al comparar la tasa 
de pobreza en Puerto Rico con la tasa de los 
Estados Unidos (13.1 por ciento), la de Puerto 
Rico es mucho más alta y es más del doble de 
la tasa de pobreza del estado de Mississippi (19.7 
por ciento), que poseía una de las más altas por 
estado en el 2018.

Aunque la tasa de 2018 es menor que la 
estimación de 2017, la misma es bien cercana a la 
estimación de 2016. No obstante, al comparar los 
estimados de 2017 con otros años, es importante 
mencionar que los estimados de 2017 se basan 
en nueve meses, debido a la interrupción de la 
recopilación de datos por el paso del huracán 
María por la Isla en el mes de septiembre lo que 
provocó que no se recopilara información hasta 
después de diciembre.

Por tal razón, comparar los datos de 2017 con los 
de 2018 no es una comparación exacta. Una vez 
disponibles los datos de 2019 se podrán comparar 
las tasas de pobreza con las estimaciones 
realizadas en el 2016 y así tener un escenario 
claro del impacto de la tormenta en la pobreza.
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Gráfica 1: Tasas de Pobreza
Puerto Rico, 2005 a 2018

Fuente: Censo Federal, Encuesta sobre la Comunidad.
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rural mostró tasas de pobreza más altas que la 
del área urbana. En el 2018, el área rural obtuvo 
52.8 por ciento, en comparación con 42.5 por 
ciento en el área urbana.

Es importante mencionar, que los datos 
estimados de 2017 refl ejan las características de 
la población de Puerto Rico antes del huracán 
María. Esto debido a que la encuesta se 
suspendió, luego del evento atmosférico hasta 
fi nales de diciembre.   

Composición de la población 
trabajadora en Puerto Rico 

La fuerza laboral en Puerto Rico está compuesta 
por hombres y mujeres de 16 años o más. La 
Encuesta sobre la Comunidad de 2017 a cinco 
años, del Negociado del Censo Federal estimó 
la fuerza laboral de la población de 16 años o 
más de Puerto Rico en 44.5 por ciento (Gráfi ca 
1). Los municipios con la mayor proporción 
porcentual de personas en la fuerza laboral 
fueron: Culebra (56.1); Gurabo (55.2); Carolina 
(54.3); Guaynabo (53.1); y Trujillo Alto (53.1).
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Gráfica 1: Población de 16 años o más en la fuerza laboral
Puerto Rico, Estimados de la Encuesta sobre la Comunidad 2017

Fuente: Negociado del Censo Federal, Encuesta sobre la Comunidad de Puerto Rico 2013 2017.

De las personas que forman parte de la fuerza 
laboral, los empleados representaron el 36.7 
por ciento en Puerto Rico (Gráfica 2). El 
municipio que proporcionalmente más personas 
empleó fue Culebra con 55.2 por ciento. Las 
subsiguientes posiciones las ocuparon los 
municipios de Trujillo Alto (49.2), Guaynabo 
(47.5), Gurabo (47.0) y Carolina (46.6). 

Efectos de los cambios de la composición 
de la población en la pobreza

Los cambios en la composición de la población, 
unido a los cambios económicos de algún modo 
sustentan los cambios en la tasa de pobreza 
general, la cual disminuyó de 2017 a 2018. El 
grupo de edad de la población de 18 a 64 años 
refl ejó una disminución signifi cativa en las tasas 
de pobreza al 2018 de 1.4 por ciento. La tasa de 
pobreza disminuyó de 41.9 por ciento en el 2017 
a 40.5 por ciento en el 2018. Por otro lado, la 
tasa de empleo creció 2.1 puntos porcentuales, 
de 47.6 por ciento en el 2017 a 49.7 por ciento 
en el 2018. Con estos resultados se puede 
inferir que la disminución de la tasa de pobreza, 
pudiera ser consecuencia del empleo de este 
grupo poblacional, ya que las tasas de pobreza 
más bajas están estimadas en las personas 
empleadas, mientras que las más altas están 
entre los desempleados o los que no están en 
la fuerza laboral. Al observar el grupo de la 
población de 18 a 64 años, la tasa de pobreza 
de las personas que no están en la fuerza 
laboral disminuyó de 58.4 por ciento en el 
2017 a 56.3 por ciento en el 2018, en 2.1 puntos 
porcentuales. A su vez, este grupo poblacional 
tuvo una baja poblacional entre el 2017 al 2018 
de 42.9 por ciento a 41.3 por ciento, mostrando 
un cambio de 1.6 punto porcentual. Como 
consecuencia, la baja poblacional de este grupo 
de edad, unido a una disminución de las tasas 
de pobreza de los que no son parte de la fuerza 
laboral tiende a disminuir las tasas generales de 
pobreza. 

Otros grupos poblacionales que por la 
modificación en la estructura poblacional 
afectan las tasas generales de pobreza son los 
niños menores de 18 años y la población mayor 
de 65 años o más, siendo los niños los que 
tienden a tasas de pobreza más altas, respecto 
a los mayores de 65 años. Al 2018, los menores 
de 18 años presentaron una tasa de pobreza de 
56.9 por ciento, mientras que la población de 
mayores de 65 años alcanzó 38.2 por ciento. 
Por otro lado, al 2018 la población de menores 
disminuyó 1.1 puntos porcentuales, mientras que 
los mayores de 65 años aumentaron 1.0 punto 
porcentual. Por último, la población en el área 
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a 2017 (Gráfi cas 4 y 5). Los trabajadores por 
cuenta propia se estimaron en 9.2 por ciento 
para Puerto Rico (Gráfi ca 9). Los municipios con 
mayor porcentaje de empleados de la empresa 
privada fueron Vega Alta y Vega Baja con 77.0 
y 76.2 por ciento, respectivamente. Por otro 
lado, los municipios con mayor porcentaje de 
empleados en el gobierno fueron: Culebra, 47.9 
por ciento; y Maunabo y Vieques con 40.9 por 
ciento. Por último, los municipios de Vieques y 
Culebra se destacaron con los promedios más 
altos en los trabajadores por cuenta propia con 
18.7 y 18.4 por ciento, respectivamente.
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Gráfica 4: Trabajadores de empresa privada
Puerto Rico, Estimados de la Encuesta sobre la Comunidad 2017

Fuente: Negociado del Censo Federal, Encuesta sobre la Comunidad de Puerto Rico 2013 2017.
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Gráfica 5: Trabajadores de gobierno
Puerto Rico, Estimados de la Encuesta sobre la Comunidad 2017

Fuente: Negociado del Censo Federal, Encuesta sobre la Comunidad de Puerto Rico 2013 2017.

Indicadores de ingresos de la población 
trabajadora

En los estimados de la Encuesta sobre la 
Comunidad 2013 a 2017, Puerto Rico promedió 
un Índice GINI de 0.5492 (Gráfi ca 6). En el 
estimado del Índice GINI de los municipios, 
los que mostraron mayor desigualdad fueron: 
San Juan (0.6202); Mayagüez (0.6115); Ponce 
(0.5865); y Guaynabo (0.5749), con los índices 
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Gráfica 2: Población de 16 años o más en la fuerza laboral empleada
Puerto Rico, Estimados de la Encuesta sobre la Comunidad 2017

Fuente: Negociado del Censo Federal, Encuesta sobre la Comunidad de Puerto Rico 2013 2017.

La participación de personas en la fuerza 
laboral, representan el 7.8 por ciento que 
estaban desempleadas en Puerto Rico. Los 
municipios con los porcentajes más altos de 
desempleo fueron: Adjuntas (17.3); Lares (15.3); 
Fajardo (15.0); Cataño (14.5); y Loíza (13.8).

La tasa de desempleo se estimó en 17.5 
por ciento para Puerto Rico (Gráfica 3). 
Los municipios con las tasas de desempleo 
más altas fueron Adjuntas y Lares con 
40.9 y 36.2 por ciento, respectivamente. Es 
importante mencionar, que las tasas más altas 
de desempleo se ubicaron mayormente en 
municipios del centro de la Isla.
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Gráfica 3: Tasa de desempleo de la fuerza laboral
Puerto Rico, Estimados de la Encuesta sobre la Comunidad 2017

Fuente: Negociado del Censo Federal, Encuesta sobre la Comunidad de Puerto Rico 2013 2017.

Empleados de la empresa privada, gobierno 
y cuenta propia

Los trabajadores de la empresa privada 
constituyeron el 68.6 por ciento, mientras que 
los trabajadores del gobierno fueron el 22.0 
por ciento para Puerto Rico, según los datos 
de la Encuesta sobre la Comunidad de 2013 
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más altos geográficamente ubicados en el 
norte, oeste y sur. 
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Gráfica 6: Índice GINI
Puerto Rico, Estimados de la Encuesta sobre la Comunidad 2017

Fuente: Negociado del Censo Federal, Encuesta sobre la Comunidad de Puerto Rico 2013 2017.

El ingreso per cápita de la población de 
Puerto Rico, según la encuesta promedió 
$12,081 dólares. El municipio de Guaynabo tuvo 
un promedio de $24,264, rebasando a San 
Juan ($18,160) por $6,104. Gurabo y Carolina 
superaron los $16,000, mientras que Trujillo Alto 
y Dorado superaron los $15,000.

La mediana de ingresos del hogar en Puerto 
Rico fue en promedio de $19,775 de 2013 a 
2017 (Gráfi ca 7). Gurabo, Guaynabo y Trujillo 
Alto sobrepasaron los $30,000, siendo Gurabo 
el que mostró la mediana más alta con $34,060. 
Guaynabo y Trujillo Alto obtuvieron medianas de 
ingresos de $32,625 y $31,202, respectivamente.
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Gráfica 7: Mediana de ingresos del hogar
Puerto Rico, Estimados de la Encuesta sobre la Comunidad 2017

Fuente: Negociado del Censo Federal, Encuesta sobre la Comunidad de Puerto Rico 2013 2017.

Los hogares con ingresos promediaron el 55.4 
por ciento para Puerto Rico, con una media 
de ingresos de $38,287 entre el 2013 a 2017. 
El municipio de Guaynabo prevaleció con la 
media de ingresos más alta con $68,513. De 
los municipios seleccionados, el porcentaje 

promedio de hogares con ingresos más alto 
fue Trujillo Alto con 71.0 por ciento. Gurabo, 
Guaynabo y Carolina ocuparon la segunda y 
tercera posición; Gurabo con 69.5 por ciento; 
y Guaynabo y Carolina, ambos con 66.6 por 
ciento. 

Los hogares con ingresos de seguro social en 
Puerto Rico promediaron el 43.6 por ciento, 
con una media de ingresos de $12,647 de 2013 
a 2017. De los municipios seleccionados por 
estimar la media de ingresos más altas, los 
que tuvieron mayor proporción de hogares 
con ingresos de seguro social fueron Cidra 
y Humacao con 49.1 y 48.3 por ciento, 
respectivamente (Gráfica 8). La media de 
ingresos más alta la estimó Humacao con 
$14,608, mientras que en Cidra fue $13,265. 
Cabe indicar, que los municipios de Maunabo 
(58.3), Rincón (55.2), Ciales (54.5), Sabana 
Grande (54.4), Hormigueros (53.9) y Yabucoa 
(53.5) estimaron los porcentajes más altos de 
hogares con ingresos de seguro social, sin 
embargo, la media de ingresos se mantuvo 
cercana a $12,500.  
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Fuente: Negociado del Censo Federal, Encuesta sobre la Comunidad de Puerto Rico 2013 2017.

Gráfica 8: Total de hogares con ingresos del seguro social
Puerto Rico, Estimados de la Encuesta sobre la Comunidad 2017

El total de hogares con ingresos de retiro en 
Puerto Rico representó el 15.9 por ciento entre 
el 2013 a 2017, con una media de $16,762. 
De los municipios seleccionados por estimar 
la media de ingresos de retiro más alta, el 
municipio de Ceiba obtuvo la media de ingresos 
de retiro mayor con $27,628. De los municipios 
seleccionados por tener la media de retiro más 
alta, Guaynabo se impuso con el porcentaje 
mayor con 19.9 por ciento. Es importante 
señalar, que el municipio de Hormigueros, 
aunque estimó el porcentaje más alto en 
hogares con ingresos de retiro con 24.3 por 
ciento, la media de ingresos fue de $14,789.
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Los datos de la Encuesta sobre la Comunidad 
2013 a 2017 sobre los hogares con ingresos del 
benefi cio del Programa de Asistencia Nutricional 
se estimaron en 38.3 por ciento para Puerto 
Rico (Gráfi ca 9). El municipio con el promedio 
más alto de hogares con asistencia nutricional 
fue Barranquitas con 59.6 por ciento. Otros 
municipios con los promedios más altos fueron 
del área central: Comerío, Jayuya, Orocovis, 
Ciales, Adjuntas y Maricao.
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Fuente: Negociado del Censo Federal, Encuesta sobre la Comunidad de Puerto Rico 2013 2017.

Gráfica 9: Total de hogares con ingresos de beneficios del PAN
Puerto Rico, Estimados de la Encuesta sobre la Comunidad 2017

La media de ingresos de la familia en Puerto 
Rico fue $35,681 (Gráfi ca 10). A nivel municipal, 
el que promedió la media de ingresos familiar 
mayor fue Guaynabo con $73,600. La media 
representa la suma total de los ingresos de las 
familias de los municipios dividido entre el total 
de municipios. Los municipios de Gurabo, San 
Juan, Dorado, Trujillo Alto, Carolina y Bayamón 
tuvieron las medias de ingresos más altas y 
todos forman parte del área metropolitana. 
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Fuente: Negociado del Censo Federal, Encuesta sobre la Comunidad de Puerto Rico 2013 2017.

Gráfica 10: Media de ingresos de la familia
Puerto Rico, Estimados de la Encuesta sobre la Comunidad 2017

La mediana de ingresos de los trabajadores 
en Puerto Rico se estimó en $17,112, según 
datos de la Encuesta sobre la Comunidad 
2013 a 2017. Guaynabo mostró la mediana 
más alta con $24,036, en comparación a 
todos los municipios. Respecto a la mediana 
de ingresos de los hombres trabajadores a 
tiempo completo, esta alcanzó $23,161 para 
Puerto Rico, mientras que la de las mujeres 
fue $28,830. Los municipios de Guaynabo 
y Dorado estimaron las medianas más altas 
en los hombres, $37,504 en Guaynabo y 
$31,020 en Dorado. Al igual que la mediana de 
ingresos de los hombres, Guaynabo estimó la 
mediana más alta en las mujeres trabajadoras 
con $30,546. Sin embargo, la mediana de las 
mujeres es menor a la de los hombres en este 
municipio. 

Los resultados de los indicadores reflejan 
que los municipios en el área metropolitana 
tienen más oportunidades de empleo e 
ingresos. Municipios como Guaynabo, Carolina 
Gurabo, Trujillo Alto y San Juan, entre otros, 
mantuvieron promedios más altos en empleo. 
Por otro lado, municipios como Adjuntas, 
Lares, Fajardo, Cataño, Orocovis, Guánica, 
Utuado, Corozal, entre otros, mantuvieron 
promedios más altos respecto a la fuerza 
laboral desempleada y la tasa de desempleo. 
De igual forma, las oportunidades de empleo 
en las mujeres fueron promediadas más altas 
en los municipios metropolitanos.

Los indicadores de ingresos, como el ingreso 
per cápita y la mediana de ingresos del 
hogar, también promediaron valores más altos 
en los municipios del área metropolitana, 
Guaynabo, San Juan, Gurabo Carolina Trujillo 
Alto, Bayamón, entre otros. Sin embargo, el 
Índice Gini, que es la medida económica que 
calcula la desigualdad de ingresos entre los 
ciudadanos, elevó a los municipios de San Juan, 
Mayagüez, Ponce y Guaynabo a las primeras 
posiciones. Esto muestra que los ingresos 
más altos en estos municipios lo disfrutan un 
grupo menor de personas, mientras que la 
mayor parte de las personas tienen ingresos 
promedios. 
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Indicadores Económicos Mensuales

Producción y Ventas de Cemento
(noviembre 2019) 

La producción de cemento alcanzó un total de 
1,097 mil sacos de 94 libras durante noviembre 
de 2019, representando un aumento de 27.0 por 
ciento, respecto a noviembre de 2018.

En el período de julio a noviembre de año 
fi scal 2020, la producción de cemento alcanzó 
5,048 miles de sacos de 94 libras Esto refl ejó 
una disminución de 0.5 por ciento, respecto al 
mismo período del año fi scal 2018 (Gráfi ca 1).

Gráfica 1: Producción de Cemento
(Cambio porcentual anual, período de julio noviembre)

Porciento

Fuente: Banco de Desarrollo Económico de Puerto Rico.
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Producción de Cemento Cambio porcentual anual

Las ventas de cemento totalizaron 1,084 miles 
de sacos de 94 libras durante noviembre de 
2019. Estas disminuyeron 2.9 por ciento por 
ciento, en relación con noviembre de 2018.

En el año fi scal 2020, las ventas de cemento 
fueron 5,629 miles de sacos de 94 libras, 

refl ejando una disminución de 4.1 por ciento, 
respecto al año fi scal 2018 (Gráfi ca 2).

Gráfica 2: Ventas de Cemento
(Cambio porcentual anual, período de julio a noviembre)

Porciento

Fuente: Banco de Desarrollo Económico de Puerto Rico.
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Quiebras en Puerto Rico
(noviembre 2019)

El Tribunal Federal de Quiebras de Puerto Rico, 
informó que el total de quiebras registradas 
en noviembre de 2019 fue 601 quiebras, esto 
representó un aumento de 8 quiebras o 1.3 por 
ciento, respecto a noviembre de 2018.

Las radicaciones por capítulo en octubre de 
2019 se desglosaron como se especifi can en la 
Tabla 1. 

En el período de julio a noviembre del año 
fi scal 2020, las quiebras radicadas totalizaron 
3,246.  Esto representó una disminución de 33 
quiebras o 1.0 por ciento, respecto al total de 
quiebras radicadas en similar período del año 
fi scal 2019 (Gráfi ca 1).

noviembre 2019 Y 2018
Cambio absoluto Cambio porcentual

2019 2018 octubre 2019/2018 octubre 2019/2018
Total 601.0 593.0 8.0 1.3

Capítulo 7 215.0 251.0 (36.0) (14.3)
Capítulo 11 4.0 12.0 (8.0) (66.7)
Capítulo 12 1.0 2.0 (1.0) (50.0)
Capítulo 13 381.0 328.0 53.0 16.2

Fuente: Tribunal Federal de Quiebras, Sala de Puerto Rico.

Tabla 1: Total de Quiebras en Puerto Rico

noviembre
Quiebras
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Gráfica 1: Quiebras Totales
(Cambio porcentual anual, período de julio a noviembre)

Porciento

Fuente: Tribunal Federal de Quiebras, Sala de Puerto Rico.
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Ingresos Netos al Fondo General 
(octubre 2019) 

Los ingresos netos preliminares para el Fondo 
General durante octubre de 2019 reflejaron 
aumentos, al alcanzar la cifra de $881.6 millones. 
Al comparar los recaudos de octubre con el mismo 
mes del año anterior, los ingresos netos fueron 
superados en $142.6 millones o 19.3 por ciento 
(Tabla 1). 

De julio a octubre del año fiscal 2020, el 
comportamiento en los recaudos ha mostrado 
un crecimiento sostenido. En los primeros cuatro 
meses del período fi scal 2019-2020, los ingresos 
totalizaron $3,689 millones, lo que reflejó un 
alza respecto al año anterior de $706 millones 
o 23.7 por ciento. Además, la proyección de 
ingresos para el periodo acumulado a octubre fue 
rebasada en $667.6 millones (Tabla 2). 

Tabla 1: Ingresos Netos al Fondo General (millones de dólares)
Puerto Rico, octubre 2018

Proyección Recaudos vs.
2018 2019 2019 2020 octubre Proyección

Total bruto 794.0 936.6 142.6 757.0 179.5
Reserva (55.0) (55.0) (55.0)

Total neto 739.0 881.6 142.6 702.0 179.5

Individuos 160.7 197.8 37.1 159.8 38.0
Corporaciones 185.9 318.6 132.8 173.5 145.1
Retenida a no residentes 57.5 32.8 (24.7) 47.7 (14.9)
IVU 98.9 100.7 1.8 131.1 (30.4)
Foráneas (Ley 154) 94.5 73.6 (20.9) 61.4 12.2
Bebidas alcohólicas 25.6 24.4 (1.2) 20.9 3.5
Cigarrillos 10.1 5.8 (4.3) 14.4 (8.6)
Vehículos de motor 55.5 49.4 (6.1) 30.9 18.4
Arbitrios de ron 35.7 33.6 (2.1) 35.1 (15.0)
Otros 14.6 44.8 30.2 27.2 17.6

octubre DiferenciaConceptos

Fuente Departamento de Hacienda de Puerto Rico
Tabla 2: Ingresos Netos al Fondo General (millones de dólares)

Puerto Rico, julio a octubre
Proyección Recaudos vs.

2018 2019 2019 2020 julio octubre Proyección
Total bruto 3,209.30 3,915.0 705.6 3,247.4 667.6

Reserva (226.00) (226.0) (226.0)
Total neto 2,983.30 3,689.0 705.6 3,021.4 667.6

Individuos 596.40 684.8 37.1 571.6 72.1
Corporaciones 449.90 635.0 132.8 680.8 562.7
Retenida a no residentes 199.20 243.4 (24.7) 189.3 (56.9)
IVU 386.30 501.1 1.8 430.6 (42.0)
Foráneas (Ley 154) 794.20 822.0 (20.9) 668.4 33.9
Bebidas alcohólicas 99.60 122.0 (1.2) 77.8 10.0
Cigarrillos 68.30 53.6 (4.3) 57.7 (32.5)
Vehículos de motor 118.90 226.4 (6.1) 106.0 33.0
Arbitrios de ron 130.30 138.2 (2.1) 124.5 11.2
Otros 85.40 113.7 30.2 114.6 76.1

Conceptos julio a octubre Diferencia

Fuente: Departamento de Hacienda de Puerto Rico.
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El Departamento de Hacienda informó que en 
cuanto a los principales renglones de ingresos 
que contribuyeron a este desempeño, la 
Contribución sobre Ingresos de corporaciones 
aportó de forma significativa. El régimen 
tributario de mayor crecimiento fue el de la 
Contribución sobre Ingresos de corporaciones. 
En octubre, estos recaudos ascendieron a 
$318.6 millones, lo que refl eja un aumento de 
$132.8 millones al compararlos con octubre de 
2018.

Al considerar el período acumulado de julio 
a octubre, los ingresos fiscales por este 
concepto alcanzaron la cifra récord de $1,243.5 
millones.  Esta cifra supera en $656.7 millones 
los ingresos corporativos al compararlos con 
el mismo periodo del año anterior. De igual 
forma, durante este año fi scal, los recaudos 
acumulados hasta el momento superaron las 
proyecciones en $562.7 millones. Otro de los 
renglones de ingreso responsable del alza 
experimentada durante los primeros cuatro 
meses del año fi scal, fue el de la Contribución 
sobre Ingresos de individuos.

Por otro lado, los recaudos del Impuesto sobre 
Ventas y Uso (IVU) en octubre totalizaron 
$100.7 millones, cifra que se encuentra por 
encima de lo recaudado durante el mismo mes 
del año pasado. En cuanto al IVU recaudado 
por los comercios certifi cados con la reducción 
en tasa a un 7% en alimentos preparados, se 
refl eja un incremento en las ventas tributables 
de 6%.

Los ingresos al Fondo General por concepto 
del IVU totalizaron $388.6 millones. Esto 
representa $10 millones menos con relación a 
lo recaudado para el periodo fi scal anterior y 
$42 millones menos respecto a lo proyectado. 
Estos totales responden, en gran manera, al 
cambio en el método de contabilidad para 
el IVU anunciado en septiembre pasado. 
El nuevo método registra los pagos de los 
comerciantes en el momento en que se 
radican las planillas mensuales, por lo que 
las diferencias con respecto al año anterior 
representan, principalmente, cambios en la 
forma en que se contabilizan estos ingresos. 

Por otra parte, los recaudos acumulados 
por concepto de arbitrios pagados por las 
corporaciones foráneas de la Ley 154-2010, 

totalizaron $702.3 millones para el periodo 
fiscal de julio a octubre, lo cual excede la 
proyección en $33.9 millones. 

Asimismo, los recaudos de julio a octubre 
para bebidas alcohólicas y para los arbitrios 
pagados por vehículos de motor, excedieron lo 
proyectado en $10 millones y en $33 millones, 
respectivamente. 

Índice de Precios al Consumidor
(octubre 2019) 

El Departamento del trabajo federal informó 
que en octubre de 2019 el Índice de Precios 
al Consumidor registró la cifra de 119.520 
(Gráfi ca 1). Esto representa una reducción de 
0.3 por ciento al comparar con octubre de 2019 
(119.915) (Gráfi ca2).

Gráfica 1: Índice General de Precios al Consumidor
(Inflación anual, período de octubre 2018 a octubre 2019)
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Gráfica 2: Índice General de Precios al Consumidor
(Inflación mensual, período de octubre 2018 a octubre 2019)
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Fuente: Departamento del Trabajo y Recursos Humanos.
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Los grupos que refl ejaron bajas en sus índices 
fueron los siguientes: otros artículos y servicios, 
1.2 por ciento; alimentos y bebidas, 1.1 por 
ciento; y cuidado médico, 0.1 por ciento. Los 
grupos que reflejaron alzas en sus índices 
fueron: ropa, 0.5 por ciento; transportación, 
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0.2 por ciento; educación y comunicación, 
0.1 por ciento; alojamiento, 0.1 por ciento; y 
entretenimiento, 0.1 por ciento. 

Entre octubre de 2018 (119.494) y octubre 2019 
(119.520) el Índice de Precios al Consumidor 
se mantuvo, prácticamente, al mismo nivel. 
Los grupos principales que refl ejaron alzas en 
sus índices fueron: alojamiento, 2.3 por ciento; 
cuidado médico, 0.8 por ciento; educación y 
comunicación, 0.8 por ciento; entretenimiento, 
0.4 por ciento; y otros artículos y servicios, 0.2 
por ciento. Los grupos principales que refl ejaron 
bajas en sus índices fueron: Transportación, 2.2 
por ciento; Ropa 0.8 por ciento; y Alimentos y 
Bebidas, 0.4. 

En el período de julio a octubre del año fi scal 
2020, el Índice de precios al consumidor fue 
120.021 puntos. Esto refl ejó una baja de 0.2 por 
ciento en el nivel de precios, respecto al mismo 
período del año fi scal 2019.

Gráfica 3: Índice General de Precios al Consumidor
(Inflación anual, período de julio a octubre)
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Fuente: Departamento del Trabajo y Recursos Humanos.

Índice de Actividad Económica del 
Banco de Desarrollo Económico 
(octubre 2019) 

El Índice de Actividad Económica del Banco 
de Desarrollo Económico (IAE-BDE), alcanzó 
121.6 en octubre de 2019, una expansión de 
0.4 por ciento en comparación con octubre 
de 2018 (Gráfi ca 1). La comparación mensual 
respecto a septiembre de 2019, el IAE-BDE 
mostró una baja de 0.3 en su nivel. En el 
período de julio a octubre del año fi scal 2020, 
el IAE – BDE bajó 0.3 por ciento, respecto al 
mismo período del año fi scal anterior. El IAE 
es un indicador de actividad económica y no 
representa una medida directa del producto 
nacional bruto (PNB) real. En el índice se utiliza 

una metodología similar a la que utiliza el 
“Conference Board” en su Índice Coincidente 
para la economía de Estados Unidos.

Gráfica 1: Índice de Actividad Económica
Octubre
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Fuente: Banco de Desarrollo Económico de Puerto Rico

Los datos del Banco de Desarrollo Económico 
indican que, de las cuatro series que componen 
el índice: el empleo asalariado no agrícola 
disminuyó 0.4 por ciento en octubre respecto 
al mes previo y aumentó 0.3 por ciento cuando 
se compara con el mismo mes del año pasado; 
la generación de electricidad disminuyó 1.6 
por ciento en relación con septiembre y un 
crecimiento interanual de 6.6 por ciento; el 
consumo de gasolina aumentó 6.3 por ciento 
respecto a septiembre y experimentó una caída 
interanual de 2.9 por ciento; y las ventas de 
cemento aumentaron 9.5 por ciento respecto 
al mes anterior y crecieron 5.1 por ciento en 
comparación con el mismo mes del año pasado.

Es importante señalar, que el Banco de 
Desarrollo Económico destacó que el IAE 
promedio para el año natural 2018 se situó 
en 119.9, una recuperación de 3.2 por ciento 
al compararse con el promedio del año 2017, 
cuando había tenido una disminución de 5.9 por 
ciento. Este crecimiento es el primer aumento 
en seis años.

Registro y Ocupación Turística
(agosto 2019)

La Encuesta de Registro y Ocupación Mensual 
de las hospederías endosadas por la Compañía 
de Turismo de Puerto Rico informó que el 
número de registros en hoteles y paradores 
alcanzó 204,541 registros en agosto de 2019.  
Esto representó un aumento de 24.8 por ciento, 
respecto al mismo mes del año anterior.
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En agosto de 2019, el número de registros 
de residentes y no residentes aumentó 
24.3 y 25.0 por ciento, respectivamente, en 
relación con el mismo mes de 2018. La tasa 
de ocupación en hoteles y paradores fue 67.1 
por ciento, cuando en agosto de 2018 alcanzó 
71.05 por ciento. 

De julio a agosto del año fiscal 2020, había 
un total de 444,070 registros en hoteles y 
paradores. Esto representó un crecimiento 
de 22.8 por ciento, al compararse con el 
mismo período del año fiscal anterior. 
El número de registros de residentes y no 
residentes incrementaron 45.0 y 11.6 por ciento, 
respectivamente, respecto al mismo período del 
año fi scal 2019 (Gráfi ca 1).
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Gráfica 1: Registros en Hoteles y Paradores
(Cambio porcentual anual, período de julio a agosto)

0.5 % 1.4 %
6.2 %

34.7%

22.8 %

3.9 %
20.9 %

36.0%

11.6 %

6.4 % 1.2 %
15.7%

Durante dicho período, la tasa de ocupación 
fue 71.64 por ciento, lo cual reflejó una 
disminución de 2.1 puntos porcentuales, al 
compararse con el mismo período del año fi scal 
anterior (Gráfi ca 2).

Fuente: Compañía de Turismo.

Gráfica 2: Tasa de Ocupación en Hoteles y Paradores
(Cambio porcentual anual, período de julio a agosto)
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Economía de Estados Unidos
Empleo y Desempleo
(noviembre 2019)

El Negociado de Estadísticas del Trabajo del 
Departamento del Trabajo federal informó que 
la tasa de desempleo en noviembre de 2019 
disminuyó 0.1 punto porcentual, con relación a 
octubre de 2019, registrando 3.5 por ciento. El 
número de personas desempleadas descendió 
en 44 mil personas, totalizando 5.8 millones, 
con relación a octubre de 2019. En noviembre 
de 2018, la tasa de desempleo se situaba en 
3.7 por ciento, con un total de 6.0 millones de 
personas desempleadas (Gráfi ca 1).

Gráfica 1: Empleo y Tasa de Desempleo
Estados Unidos, noviembre 2019

Encuesta de Vivienda
Ajustados estacionalmente
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La fuerza trabajadora civil totalizó 164.4 millones 
de personas, un alza de 40 mil personas, 
con relación a octubre de 2019. La tasa de 
participación en noviembre de 2019 bajó 
0.1 puntos con relación a octubre de 2019, 
registrando 63.2 por ciento. El empleo total subió 
en 83 mil personas en noviembre, totalizando 
158.6 millones y la proporción empleo/población 
se mantuvo en 61.0 por ciento. Todos los datos 
están ajustados estacionalmente. 

El empleo asalariado no agrícola (Encuesta de 
Establecimientos) aumentó en 256 mil personas 
en noviembre de 2019, totalizando 152.3 millones 
de personas. Esto después de registrar un alza 
de 156 mil empleos en octubre. Ambos datos son 
preliminares y están ajustados estacionalmente 
(Gráfi ca 2). El comportamiento de los principales 
sectores económicos fue el siguiente: en minería 
y tala, restó 7,000; construcción, añadió 1,000 
empleos; manufactura, aportó 54,000 empleos; 
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comercio, transportación y utilidades públicas, 
sumó 14,000 empleos; información, añadió 
13,000 empleos; actividad financiera, sumó 
13,000 empleos; servicios profesionales, aportó 
38,000 empleos; educación y servicios médicos, 
abonó 74,000 empleos; y turismo, subió 45,000 
empleos. En el sector de gobierno (federal, 
estatal y local), se registró un alza neta de 
12,000 empleos.

Gráfica 2: Empleo Asalariado No Agrícola
Estados Unidos, noviembre 2019

Ajustados estacionalmente
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Fuente: Current Employment Statistics, Negociado de Estadísticas del Trabajo federal (BLS).

Producto interno bruto 
(Segundo estimado – IIIT 2019)

El Negociado de Análisis Económico del 
Departamento de Comercio federal (BEA, por 
sus siglas en inglés) informó que el segundo 
estimado del producto interno bruto (PIB) real, 
el cual mide la producción de bienes y servicios 
producidos por trabajo y propiedad localizados 
en Estados Unidos, aumentó a una tasa anual 
de 2.1 por ciento en el tercer trimestre de 2019. 
El informe del segundo estimado está basado 
en información más completa que la disponible 
para la estimación del estimado adelantado 
publicado en octubre, el cual fue 1.9 por ciento. 
En el segundo trimestre de 2019, el PIB real 
creció 2.0 por ciento (Gráfi ca 1).
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Gráfica 1: Tasas de crecimiento del producto interno bruto real
Estados Unidos, 2014 2019

Nota: Cambio trimestral a una tasa anual ajustada estacionalmente.

Fuente: Negociado de Análisis Económico, Departamento de Comercio federal.
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El aumento del PIB real durante el tercer trimestre 
de 2019 fue resultado de la contribución positiva 
de los gastos de consumo personal, los gastos 
del gobierno federal, la inversión residencial, la 
inversión en inventarios privados, las exportaciones 
y los gastos del gobierno estatal y local. Estos 
contrarrestaron la contribución negativa de la 
inversión fi ja no residencial. Las importaciones, las 
cuales representan una resta en la ecuación de la 
demanda agregada, aumentaron 1.5 por ciento.

Los gastos de consumo personal real, los cuales 
representan dos cuartas parte de la economía de 
Estados Unidos, registraron un incremento de 2.9 
por ciento, luego de aumentar 4.6 por ciento en 
el trimestre anterior. Los gastos en bienes subieron 
5.7 por ciento luego de aumentar 8.6 por ciento 
y los gastos en servicios crecieron 1.7 por ciento 
de 2.8 por ciento anteriormente. Igualmente, 
el ingreso personal disponible real creció 2.9 
por ciento, luego de aumentar 1.5 por ciento el 
trimestre anterior.

La inversión interna bruta privada real bajó 0.1 
por ciento en el tercer trimestre de 2019, tras una 
baja de 6.3 por ciento en el trimestre anterior. 
La inversión fi ja no residencial real decreció 2.7 
por ciento comparado con la disminución de 1.0 
por ciento registrado en el período anterior. La 
inversión residencial real registró un aumento de 
5.1 por ciento, luego de disminuir 3.0 por ciento 
en el trimestre anterior.

En el renglón de gastos de consumo del gobierno 
e inversión bruta se observó un alza de 1.6 por 
ciento, en términos reales, luego de subir 4.8 
por ciento en el segundo trimestre de 2019. En 
relación con la composición de estos gastos, los 
gastos del gobierno federal aumentaron 3.4 por 
ciento y los relacionados al gobierno estatal y 
local subieron 0.5 por ciento.

Economía Internacional
Tráfi co mundial de pasajeros aéreos 
continúa en moderado crecimiento
(noviembre 2019)

La Asociación de Transporte Aéreo Internacional 
(IATA, por sus siglas en inglés) publicó los 
resultados mensuales del transporte aéreo 
mundial de pasajeros relativos a septiembre de 
2019. Los pasajeros por kilómetro transportados 
o RPK, por sus siglas en inglés, aumentaron 
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en 3.8 por ciento interanual, sin cambios 
respecto al pasado agosto. Los asientos por 
kilómetro ofertados (ASK, por sus siglas en 
inglés) crecieron 3.3 por ciento, y el factor de 
ocupación remontó a 0.4 puntos porcentuales, 
hasta el 81.9 por ciento, un récord para 
septiembre (Tabla 1). 

Mercado internacional de pasajeros 

La demanda internacional de pasajeros creció 
3.0 por ciento, por debajo del 3.6 por ciento 
interanual registrado en agosto (Gráfica 1). 
Todas las regiones experimentaron crecimiento, 
encabezadas por las aerolíneas norteamericanas. 
La capacidad se expandió en 2.6 por ciento 
y el factor de ocupación remontó 0.3 puntos 
porcentuales, hasta el 81.6 por ciento. 

Gráfica 1: Crecimiento del mercado internacional de pasajeros RPK*
(Base de registro de las aerolíneas por región)

Fuente: Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA), por sus siglas en inglés.
IATA Economics, IATA Monthly Statistics
*(Revenue Passenger Kilometers, por sus siglas en inglés): Pasajeros por Kilómetros Transportados (PKT)
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En Asia Pacífico, los RPK internacionales 
crecieron 3.6 por ciento interanual, por encima 

del 3.3 por ciento registrado en agosto. A pesar 
de este repunte, el crecimiento continúa por 
debajo del desempeño en el 2018. La debilidad 
del panorama económico en algunas de las 
principales economías de la región, así como 
las tensiones comerciales entre Estados Unidos 
y China, y más recientemente, entre Japón y 

Corea del Sur, son los principales responsables 
del dato de septiembre. La situación política 
en Hong Kong también ha contribuido a la 
desaceleración de la demanda de pasajeros y la 
merma en la capacidad hacia/desde el hub. La 
capacidad creció 5.0 por ciento y el factor de 
ocupación se contrajo 1.1 puntos porcentuales, 
hasta el 78.2 por ciento.

En Europa, la demanda internacional de 
pasajeros creció 2.9 por ciento, el peor 
desempeño en lo que va de año y por debajo 
del 4.2 por ciento, respecto a agosto. A la 
desaceleración de la actividad económica y la 
debilidad de la confi anza empresarial en las 
principales economías europeas, se suman la 
quiebra de algunas aerolíneas europeas y las 
huelgas de pilotos. La capacidad creció 2.5 
por ciento y el factor de ocupación escaló 0.3 
puntos porcentuales, hasta el 86.9 por ciento, el 
más alto respecto a las demás regiones.

En Oriente Medio, los RPK internacionales 
crecieron 1.8 por ciento interanual, una 
desaceleración respecto al 2.9 por ciento 
registrado en agosto. La capacidad creció 0.2 
por ciento, y el factor de ocupación subió 1.2 
puntos porcentuales, hasta el 75.2 por ciento. 

Tabla 1. Mercado aéreo mundial de pasajeros – septiembre 2019

RPK ASK PLF (% PT)2 PLF (NIVEL)3

TOTAL MERCADO 100.0 3.8 3.3 0.4 81.9
África 2.1 1.7 3.4 1.2 72.1
Asia Pacífico 34.5 4.8 5.7 0.7 80.1
Europa 26.8 2.6 2.3 0.2 86.6
Latinoamérica 5.1 3.3 1.3 1.6 81.9
Oriente Medio 9.2 2.0 0.3 1.2 75.0
Norteamérica 22.3 5.1 2.7 1.8 82.8
1% RPK de la industria en 2018; 2Variación interanual del factor de ocupación; 3Nivel del factor de ocupación.
Nota: Las cifras son provisionales y representan los totales recibidos en el momento de su publicación más los estimados

de los datos que faltan. Los datos del tráfico aéreo de una aerolínea se incorporan al tráfico aéreo de la región dónde
la aerolínea tiene su domicilio social. Las cifras históricas pueden ser revisadas.

Fuente: Asociación Internacional de Transporte Aérero (IATA), por sus siglas en inglés.

septiembre 2019 (% interanual)Cuota
mundial1
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Los cambios estructurales de las principales 
aerolíneas de la región, las tensiones geopolíticas 
y la debilidad de la confi anza empresarial en 
algunos Estados son los principales responsables 
de este peor desempeño.

En Norteamérica, la demanda de pasajeros 
aéreos internacionales incrementó 4.3 por ciento 
interanual. El dato de septiembre mejoró respecto 
al 2.9 por ciento de agosto y situó a la región 
en primera posición respecto al mercado global. 
La capacidad creció 1.6 por ciento y el factor de 
ocupación se aceleró 2.2 puntos porcentuales, 
hasta el 83.0 por ciento. La fortaleza del gasto 
del consumidor y la continua creación de empleo 
están estimulando la demanda.

En Latinoamérica, la demanda internacional 
de pasajeros aéreos creció 1.2 por ciento 
interanual, una desaceleración respecto al 
2.3 por ciento de agosto. La capacidad se 
contrajo 1.6 por ciento y el factor de ocupación 
subió 2.3 puntos porcentuales, hasta el 82.5 
por ciento. Las aerolíneas latinoamericanas 
continúan enfrentando importantes desafíos, 
como la debilidad económica o de la confi anza 
del consumidor, la agitación política y social 
en algunas de las principales economías y la 
fortaleza del dólar.

Mercado doméstico de pasajeros  

La demanda doméstica de pasajeros creció 5.3 
por ciento interanual, una mejora respecto al 

4.7 por ciento registrado en agosto (Tabla 2 y 
Gráfi ca 2). La capacidad se incrementó 4.7 por 
ciento, y el factor de ocupación aumentó 0.5 
puntos porcentuales, hasta el 82.3 por ciento. 
En Japón, los RPK domésticos crecieron 10.1 
por ciento interanual, muy superior al 2.0 por 
ciento registrado en agosto. No obstante, los 
resultados están distorsionados por la debilidad 
de los resultados de septiembre de 2018, 
debido al tifón Jebi.  

Gráfica 2: Crecimiento del mercado doméstico de pasajeros RPK*
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Fuente: Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA), por sus siglas en inglés.
IATA Economics, IATA Monthly Statistics
*(Revenue Passenger Kilometers, por sus siglas en inglés): Pasajeros por Kilómetros Transportados (PKT)

En los Estados Unidos, la demanda de pasajeros 
domésticos internacionales creció 6.0 por 
ciento interanual, por encima del 3.9 por ciento 
registrado en agosto. Al Igual que en Japón, 
el dato de septiembre está infl uenciado por 
la debilidad de la demanda en el 2018. No 
obstante, el escenario permanece fi rme.

Tabla 2: Mercado doméstico de pasajeros septiembre 2019

Cuota Mundial1% RPK ASK PLF (% pt)2 PLF (nivel)3

DOMÉSTICO4 36.1 5.3 4.7 0.5 82.3
Australia 0.9 1.8 1.4 0.3 81.7
Brasil 1.1 1.7 0.3 1.1 81.7
China 9.5 8.9 10.1 0.9 83.5
India 1.6 1.6 0.4 1.7 85.8
Japón 1.1 10.1 6.5 2.5 77.9
Rusia 1.5 3.2 5.5 1.9 85.7
EE.UU 14.0 6.0 3.8 1.7 82.7
1 % RPK de la industria en 2018; 2 Variación interanual del factor de ocupación; 3 Nivel del factor de ocupación
Nota: Los siete mercados domésticos, cuyos datos se muestran desglosados, representan el 30.0% de los RPK globales y alrededor

de un 82.0% de los RPK domésticos.
Explicación de los terminos de medidas:
RPK (Revenue Passenger Kilometers): Pasajeros por Kilómetros Transportados (PKT).
ASK (Available Seat Kilometers): Asientos por Kilómetros Ofertados (AKO)
PLF (Passenger Load Factor): Factor de cupación de pasajeros (porcentaje de asientos cupados).
Fuente: Asociación Internacional de Transporte Aérero (IATA), por sus siglas en inglés.

septiembre 2019 (% interanual)
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Proyecciones de las economías de 
América Latina son nuevamente 
revisadas a la baja en 2019, mientras 
para 2020 se espera un bajo 
crecimiento.

La Comisión Económica para América Latina 
y el Caribe (CEPAL) revisó a la baja las 
proyecciones de crecimiento de la actividad 
económica de la región para el 2019, y estimó 
una expansión promedio de 0.1 por ciento en el 
2019, marcando una desaceleración en el ritmo 
de crecimiento que se extiende en la mayoría 
de las economías de América Latina a (17 de 20 
países) en el 2019. Para el 2020, el organismo 
proyecta que la región continué con un bajo 
crecimiento con una expansión estimada del 
producto interno bruto (PIB) de 1.4 por ciento 
(Tabla 1). Con esto se cumplirían siete años en 
que América Latina y el Caribe permanezcan 
situados con un bajo crecimiento, que se ha 
traducido en un deterioro de los niveles de 
ingreso per cápita promedio. El PIB per cápita 
de la región se vería reducido en 4.0 por ciento 
entre 2014-2019, lo que implica una caída 
promedio anual de 0.8 por ciento.

Este año, las economías de América del Sur 
especializadas en la producción de bienes 
primarios, en especial petróleo, minerales y 
alimentos caerían 0.2 por ciento, la primera 
caída desde el 2016. Para el 2020, se espera 
que el crecimiento en esta subregión sea de 1.3 
por ciento en promedio. 

Para las economías de Centroamérica y México, 
se prevé una tasa de expansión de 0.7 por 
ciento para el 2019 y 1.6 por ciento para el 
2020. Estos valores implican una reducción 
respecto a la tasa media de crecimiento 
observada desde el 2014 en esta subregión. 
En el Caribe en las islas de habla inglesa u 
holandesa se estima un crecimiento promedio 
de 1.5 por ciento para el 2019, y la tasa 
esperada para el 2020 es de 5.7 por ciento. 
Este último dato está muy infl uenciado por el 
alto crecimiento que se espera para Guyana, 
vinculado al comienzo de la producción de 
petróleo que tendría lugar el próximo año, 

indicó la CEPAL. La dinámica de la actividad 
económica regional se da en un contexto 
en que la economía global ha disminuido 
su contribución al crecimiento de esta zona, 
situación que muy probablemente se mantendrá 
para el próximo año. 

El volumen de comercio global y el nivel 
de actividad global se han desacelerado de 
forma pronunciada afectando la demanda por 
exportaciones que enfrenta América Latina 
y el Caribe. Además se han visto afectados 
a la baja los precios de las materias primas 
que exportan muchos de los países de la 
región. Los episodios de aumentos en la 
volatilidad fi nanciera infl uyeron por momentos 
negativamente en las condiciones fi nancieras y 
los fl ujos de fi nanciamiento disponibles para los 
países, agrega el organismo. 

Ante este contexto externo caracterizado por 
las tensiones comerciales y la incertidumbre, 
se agravan las difi cultades en la inserción en 
el comercio y la producción internacional que  
suelen exhibir las economías de la región. Las 
debilidades de la economía global llevan a 
que los componentes de la demanda interna 
tengan un mayor peso relativo en la dinámica 
de crecimiento futura. Las dificultades que 
enfrentan las economías de la región para 
expandir el espacio de política, tanto fiscal 
como monetaria, se suman las crecientes 
demandas por cambios estructurales para 
enfrentar las profundas desigualdades que 
subsisten en la región, destacó fi nalmente la 
Comisión. 

Por países seleccionados, las proyecciones de 
crecimiento del PIB para el 2019 son: Argentina, 
-3.0 por ciento; Bolivia, 3.5 por ciento; Brasil, 0.8 
por ciento; Chile, 1.8 por ciento; Colombia, 3.2 
por ciento; Ecuador, 0.0 por ciento; Paraguay, 
0.2 por ciento; Perú, 2.5 por ciento; Uruguay, 
0.3 por ciento; y Venezuela, -25.5 por ciento. 
En América del Sur y Caribe: Costa Rica, 1.8; 
Cuba, 0.5 por ciento; El Salvador, 2.2 por ciento; 
Guatemala, 3.3 por ciento; Haití, 0.5 por ciento; 
Honduras, 2.9 por ciento; México, 0,5 por ciento; 
Nicaragua, -5.0 por ciento; Panamá, 3.7 por 
ciento; y República Dominicana, 5.0 por ciento 
(Tabla 1).  
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Tabla 1: Proyecciones de crecimiento de América Latina y el Caribe en 2019 y 2020
(actualización a noviembre de 2019)

2019 2020
América Latina y el Caribe 0.1 1.4
Argentina 3.0 1.3
Bolivia (Estado Plurinacional de) 3.5 3.5
Brasil 0.8 1.7
Chile 1.8 2.3
Colombia 3.2 3.5
Ecuador 0.0 0.4
Paraguay 0.2 3.0
Perú 2.5 3.2
Uruguay 0.3 1.5
Venezuela (República Bolivariana de) 25.5 14.0
América del Sur 0.2 1.3
Costa Rica 1.8 1.8
Cuba 0.5 0.5
El Salvador 2.2 2.2
Guatemala 3.3 3.2
Haití 0.5 0.6
Honduras 2.9 2.9
México 0.2 1.3
Nicaragua 5.0 2.0
Panamá 3.7 3.8
República Dominicana 5.0 4.7
América Central y México 0.7 1.6
América Central 2.5 2.6
América Latina 0.1 1.4
Antigua y Barbuda 5.7 6.5
Bahamas 0.9 0.6
Barbados 0.0 1.3
Belice 2.1 1.9
Dominica 9.9 4.9
Granada 3.3 4.0
Guyana 4.5 85.6
Jamaica 1.7 1.6
Saint Kitts y Nevis 3.0 3.5
San Vicente y las Granadinas 2.5 2.4
Santa Lucía 2.0 3.2
Suriname 2.1 1.7
Trinidad y Tabago 0.6 1.9
El Caribe 1.5 5.7
Nota: América Central incluye Cuba, Haití y República Dominicana.
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

Crecimiento % del PIBRegiones y países
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Empleo (miles de personas) **@ 990 998 1,003 1,002 997 n/d 3.7 0.5 0.5 0.7 0.7 3.7 2.1
Desempleo (miles de personas) **@ 91 88 83 82 83 n/d 22.4 17.7 11.0 10.6 9.7 18.4 13.0
Tasa de desempleo **@^ 8.4 8.1 7.7 7.6 7.7 n/d 23.6 16.6 9.2 8.9 0.9 2.0 1.3
Empleo total no agrícola (miles de personas) ***@ 874.2 873.7 874.3 875.9 R 874.1 P n/d 3.7 2.3 1.5 0.9 0.7 0.7 3.8
Empleo en manufactura (miles de personas) ***@ 73.6 73.5 73.4 73.4 R 73.3 P n/d 5.1 2.6 2.2 1.6 1.5 2.1 3.8
Empleo en gobierno (miles de personas) ***@ 202.7 202.2 202.2 202.5 R 202.7 P n/d 5.0 4.3 3.7 1.6 1.4 4.2 6.3
Cemento (miles de sacos de 94 libras)

producción 1,195 1,005 1,062 963 921 1,097 104.9 4.1 21.0 5.1 0.5 62.8 22.2
ventas 1,117 1,150 1,118 1,020 1,256 1,084 61.4 4.1 11.5 7.5 4.1 72.1 27.2

Unidades de vivienda vendidas 968 937 979 1,001 n/d n/d 87.3 7.8 0.2 1.4 1.4 52.8 27.1
nuevas 74 62 62 56 n/d n/d 174.6 62.4 49.5 26.5 26.5 30.3 31.1
existentes 894 875 917 945 n/d n/d 78.9 23.7 8.6 4.0 4.0 55.3 26.6

Energía eléctrica (millones KWH) ^
generación 1,652.2 1,704.3 1,735.3 1,685.5 1,704.1 1,558.5 115.3 18.8 7.0 4.3 4.7 41.6 36.2
consumo 1,423.9 1,480.0 1,480.5 1,457.8 1,488.7 1,336.6 212.7 1.5 6.3 2.8 0.0 51.7 36.4

Registros en hoteles y paradores 223,124 239,527 204,541 n/d n/d n/d 162.4 53.6 24.7 n/d 22.8 34.7 6.2
Tasa de ocupación ^^ 74.48 76.18 67.12 n/d n/d n/d 21.4 12.9 6.5 n/d 2.1 4.2 3.8

Ventas al detalle (a precios corrientes, en miles de $) $2,726,271 $2,885,028 $2,810,507 n/d n/d n/d 10.5 2.6 5.0 n/d 5.7 15.5 15.1 !
vehículos de motor nuevos y usados $515,388 $517,886 $506,925 n/d n/d n/d 16.1 3.6 9.1 n/d 10.9 14.9 7.5 !

Ingresos netos al fondo general (miles de $) $1,141,722 $1,048,665 $773,637 $985,494 $881,581 n/d 24.0 43.4 9.8 25.1 23.7 26.7 10.7
Impuesto sobre Ventas y Uso (IVU, miles de $)& $233,711 $183,940 $207,449 $199,955 $211,859 n/d 37.2 6.9 4.1 15.5 13.5 26.6 11.1
Número de quiebras 645 589 667 627 762 601 74.3 1.6 0.5 5.8 1.0 40.8 44.4
Comercio exterior Balance Comercial (miles de $) $2,068,867 $2,369,703 $1,557,447 n/d n/d n/d 61.4 51.2 134.3 n/d 90.0 50.1 39.9

exportaciones $5,579,625 $6,406,888 $5,483,129 n/d n/d n/d 0.3 2.8 2.8 n/d 3.5 3.4 1.8
importaciones $3,510,758 $4,037,185 $3,925,682 n/d n/d n/d 27.9 7.2 19.7 n/d 15.5 35.3 12.4

Índice General de Precios al Consumidor (IPC) 120.291 120.237 120.413 119.915 119.520 n/d 0.7 i 0.5 i 0.5 i 0.2 i 0.2 i 1.1 i 2.1 i

^ En mayo 2019 comenzó la Nueva Estructura Tarifaria.
^^ Los cambios están medidos en puntos.
** Se refiere a la Encuesta de Vivienda del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos. Datos revisados con Censo 2010.

Indicadores económicos mensuales seleccionados
Años fiscales %****
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*** Se refiere a la Encuesta de Establecimientos del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos.
Basado en el nuevo sistema de clasificación Industrial de América del Norte (NAICS, por sus siglas en inglés).

@ Ajustado estacionalmente
**** Período acumulado hasta el último mes de información disponible.
! Años naturales % ****
& IVU 11.5% desde julio de 2015.
n/d Información no disponible.
IPC (Base diciembre 2006 = 100) Revisión 2010
P Preliminar
R Revisado
i Inflación


