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Índice de Actividad Económica 
(septiembre 2021)

Por: Miriam N. García Velázquez / garcia_my@jp.pr.gov

El Índice de Actividad Económica del Banco de 
Desarrollo Económico (IAE-BDE) informó que, alcanzó 
un nivel de 120.3 en septiembre de 2021. Esto reflejó 
un crecimiento de 2.7 por ciento, en relación con 
septiembre de 2020 (Gráfica 1). En el período de 
julio a septiembre del año fiscal 2022, el IAE-BDE 
aumentó 3.7 por ciento al compararse con el período 
de julio a septiembre del año fiscal 2021.

Gráfica 1: Índice de Actividad Económica
(Cambio porcentual anual, período de septiembre 2020 a septiembre 2021)

Fuente: Banco de Desarrollo Económico.
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Durante el período de enero a septiembre de 
2021 el IAE-BDE mostró un alza de 2.7 por ciento 
respecto al período de enero a septiembre de 2020.  
Es importante mencionar, que el IAE-BDE es un 
indicador de actividad económica y no representa 
una medida directa del producto nacional bruto 
(PNB) real. En este índice se utiliza una metodología 
similar a la que utiliza el “Conference Board” en su 
índice coincidente para la economía de los Estados 
Unidos.

Quiebras 
(octubre 2021)

Por: Miriam N. García Velázquez / garcia_my@jp.pr.gov

El Tribunal Federal de Quiebras de Puerto Rico 
reportó que, el número de quiebras totales radicadas 
en octubre de 2021 fueron 334. Esto representó una 
reducción de 20.1 por ciento en octubre de 2021, en 
relación con octubre de 2020 (418 quiebras).
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Gráfica 1: Quiebras Totales
(Cambio porcentual, período de julio a octubre)

Fuente: Tribunal Federal de Quiebras, Sala de Puerto Rico.
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Durante el período de julio a octubre del año fiscal 
2022 la cifra de quiebras radicadas totalizó en 1,245, 
en comparación con 1,724 radicadas en el período de 
julio a octubre del año fiscal 2021 (Gráfica 1).

Las quiebras radicadas por capítulos en octubre 
de 2021 se desglosaron como se presentan a 
continuación en la Tabla 1.

Durante el período de enero a octubre de 2021 el 
Tribunal de Quiebras informó que, los Capítulos 
7 y 13 disminuyeron en 30.5 y 19.9 por ciento, 
respectivamente, con relación al período de enero 
a octubre de 2020. 

Cambio absoluto Cambio porcentual

2021 2020 octubre 2021/2020 octubre 2021/2020

Total 334 418 (84.0) (20.1)
Capítulo 7 - liquidación total 128 187 (59.0) (31.6)
Capítulo 11 - reorganización 2 1 1.0 100.0
Capítulo 12 - agricultores y pescadores 0 2 (2.0)
Capítulo 13 - ajuste individual de deudas 204 228 (24.0) (10.5)

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

Tabla 1: Total de Quiebras en Puerto Rico 

octubre
Quiebras

octubre 2021 Y 2020

INDICADORES ECONÓMICOS

Producción y Venta de Cemento 
(octubre 2021)

Por: Miriam N. García Velázquez / garcia_my@jp.pr.gov

El Banco de Desarrollo Económico de Puerto Rico 
reportó que, la producción de cemento totalizó 
en 727 mil sacos de 94 libras en octubre de 2021, 
mostrando una reducción de 12.5 por ciento, en 
comparación con octubre de 2020. Durante el 
período de julio a octubre del año fiscal 2022, la 
producción de cemento fue 2,540 miles de sacos de 
94 libras, representando una disminución de 36.3 por 
ciento, respecto al período de julio a octubre del año 
fiscal 2021 (Gráfica 1).

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

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

Las ventas de cemento totalizaron 1,178 miles de 
sacos de 94 libras en octubre de 2021, reflejando 
una reducción de 13.9 por ciento al compararse con 
octubre de 2020 (1,368 sacos). En el período de julio 
a octubre del año fiscal 2022, las ventas de cemento 
de sacos de 94 libras disminuyeron 10.4 por ciento, 
con relación al período de julio a octubre del año 
fiscal 2021 (Gráfica 2). Las ventas de cemento, de 
enero a octubre de 2021 crecieron 16.4 por ciento, en 
comparación con el período de enero a octubre de 
2020.

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

Fuente: Banco de Desarrollo Económico.
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En octubre de 2021 el estimado del grupo trabajador 
ajustado estacionalmente fue 1,079,000 personas, 
en comparación con octubre de 2020 (1,056,000) 
representó un aumento de 2.2 por ciento, es decir, un 
aumento de 23,000 personas. En el período de julio a 
octubre del año fiscal 2022 el grupo trabajador fue de 
1,073,000 personas, mostrando un crecimiento de 1.3 
por ciento respecto con el período de julio a octubre 
del año fiscal 2021 (Gráfica 3).

 

Gráfica 3: Grupo Trabajador
(Ajustado estacionalmente y cambio porcentual anual, período de julio a octubre)

Fuente: Encuesta de Grupo Trabajador, Departamento del Trabajo y Recursos Humanos.
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La tasa de participación, no ajustada estacionalmente, 
se situó en 42.4 por ciento en octubre de 2021. Esta 
representó un incremento de 2.1 puntos porcentuales 
al compararse con octubre de 2020 (40.3 por ciento). 
En el período de julio a octubre del año f iscal 
2022 la tasa de participación fue 42.2 por ciento, 
representando un alza de 1.6 puntos porcentuales, 
en relación con el período de julio a octubre del año 
fiscal 2021 (Gráfica 4).
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Gráfica 4: Tasa de Participación
(No ajustada estacionalmente y cambio en puntos porcentuales, 

período de julio a octubre)

Fuente: Encuesta de Grupo Trabajador, Departamento del Trabajo y Recursos Humanos.

El estimado de las personas empleadas por cuenta 
propia, no ajustado estacionalmente, totalizó en 
185,000 personas en octubre de 2021 (170,000 en 
2020). Esto mostró un aumento de 15,000 personas, 
de 8.8 por ciento, con relación a octubre de 2020. 
En el período de julio a octubre del año fiscal 2022 
el empleo por cuenta propia fue 177,000 personas, 
representando un alza de 0.6 por ciento, en relación 
con el período de julio a octubre del año fiscal 2021 
(176,000 en 2020) (Gráfica 5).

Empleo 
(octubre 2021)

Por: Miriam N. García Velázquez / garcia_my@jp.pr.gov

L a  E n c u e s t a  d e l  G r u p o  T r a b a j a d o r  d e l 
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos 
(DTRH) informó que,  la  población c iv i l  no 
institucional de 26 años y más en octubre de 2021 
fue estimada en 2,563,000 personas. En relación 
con octubre de 2020 (2,612,000), la población 
civil no institucional tuvo una merma de 49,000 
personas (1.9 por ciento).

El DTRH también reportó que, en octubre de 2021 
el estimado de empleo ajustado estacionalmente 
fue 993,000 personas, en comparación con octubre 
de 2020 (962,000). Esto reflejó un aumento de 3.2 
por ciento, es decir, de 31,000 personas. Durante 
el período de julio a octubre del año fiscal 2022 el 
empleo total promedio ajustado estacionalmente 
creció 1.7 por ciento, alcanzando la cifra de 985,000 
personas, en relación con el período de julio a 
octubre del año fiscal 2021 (969,000) (Gráfica 1).

 

Gráfica 1: Empleo Total Promedio
(Ajustado estacionalmente y cambio porcentual anual, 

período de julio a octubre)
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Fuente: Encuesta de Grupo Trabajador, Departamento del Trabajo y Recursos Humanos.
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La tasa de desempleo ajustada estacionalmente en 
octubre de 2021 fue 8.0 por ciento. Esto reflejó una 
baja de 1.0 puntos porcentuales, en comparación 
con la tasa registrada en octubre de 2020 de 9.0 por 
ciento (Gráfica 2). 

 

Gráfica 2: Tasa de Desempleo
(Ajustado estacionalmente y cambio en puntos porcentuales, 

período de octubre 2020 a octubre 2021)

Fuente: Encuesta de Grupo Trabajador, Departamento del Trabajo y Recursos Humanos.
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Gráfica 5: Empleo por Cuenta Propia 
(No ajustado estacionalmente y cambio porcentual anual, 

período de julio a octubre)

Fuente: Encuesta de Grupo Trabajador, Departamento del Trabajo y Recursos Humanos.
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La Encuesta de Establecimiento del DTRH de Puerto 
Rico reportó que, el empleo asalariado no agrícola 
ajustado estacionalmente fue de 866,700 en octubre 
de 2021. En comparación con octubre de 2020, 
aumentó en 28,300 personas, es decir, un 3.4 por 
ciento. Los sectores industriales con aumentos más 
significativos en octubre de 2021 fueron: Recreación 
y Alojamientos (15.1); Minería, Tala y Construcción (5.8); 
Manufactura (4.1); Servicios Educativos y de Salud 
(4.1); y Comercio, Transportación y Utilidades (3.9).  El 
empleo en gobierno tuvo un decrecimiento de 0.4 
por ciento en octubre de 2021, respecto a octubre 
de 2020.

En el período de julio a octubre del año fiscal 2022 el 
empleo asalariado no agrícola creció 3.6 por ciento, 
respecto con el período de julio a octubre del año 
fiscal 2021 (Gráfica 6).

Gráfica 6: Empleo Asalariado No Agrícola
(Ajustado estacionalmente y cambio porcentual anual, 

período de julio a octubre)

Fuente: Encuesta de Grupo Trabajador, Departamento del Trabajo y Recursos Humanos.
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La Encuesta de Establecimiento del DTRH informó 
que, el empleo asalariado no agrícola en el gobierno 
estatal fue de 130,100 personas en octubre de 2021, 
mostrando un alza de 2.2 por ciento, al compararse 
con octubre de 2020. 

Durante el período de julio a octubre del año 
fiscal 2022 el empleo asalariado no agrícola en el 
gobierno estatal aumentó 2.7 por ciento, respecto 
con el período de julio a octubre del año fiscal 2021 
(Gráfica 7).

Gráfica 7: Empleo Asalariado: Gobierno Estatal
(Ajustado estacionalmente y cambio porcentual anual, 

período de julio a octubre)

Fuente: Encuesta de Grupo Trabajador, Departamento del Trabajo y Recursos Humanos.
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Índice General de Precios al 
Consumidor (IPC) 
(octubre 2021)

Por: Miriam N. García Velázquez / garcia_my@jp.pr.gov

El DTRH informó que, el Índice de Precios al 
Consumidor (IPC), alcanzó la cifra de 123.255 puntos. 
Esto reflejó un aumento de 3.6 por ciento, en relación 
con octubre de 2020 (Gráfica 1).

Gráfica 1: Índice General de Precios al Consumidor
(Inflación anual, período de octubre de 2020 a octubre de 2021)

Fuente: Departamento del Trabajo y Recursos Humanos.
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El comportamiento en los niveles de inflación en todos 
los grupos principales que mostraron aumentos en sus 
índices fue: Transportación, 7.9 por ciento; Alimentos y 
Bebidas, 4.7 por ciento; Entretenimiento, 2.6 por ciento; 
Alojamiento, 1.7; Educación y Comunicación, 1.4 por 
ciento; Otros Artículos y Servicios, 1.2 por ciento; Ropa, 
0.5 por ciento; y Cuidado Médico, 0.3 por ciento.

Durante el período de julio a octubre del año fiscal 
2022 el IPC para todos los grupos fue 122.637 reflejando 
un crecimiento de 3.3 por ciento, en relación con el 
período de julio a octubre del año fiscal 2021 (Gráfica 
2). Los grupos que tuvieron alzas significativas en el 
período de julio a octubre del año fiscal 2022 fueron: 
Transportación, 8.2 por ciento; Alimentos y Bebidas, 3.4 
por ciento; y Entretenimiento, 2.3 por ciento; Educación 
y Comunicación, 1.9 por ciento; Otros Artículos y 
Servicios, 1.4 por ciento; Alojamiento, 1.1 por ciento, 
Cuidado Médico, 0.4 por ciento; y Ropa, 0.2 por ciento.
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Gráfica 2: Índice General de Precios al Consumidor
(Inflación anual, período de julio a octubre)

Fuente: Departamento del Trabajo y Recursos Humanos.
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Generación y Consumo 
de Energía Eléctrica 
(octubre 2021)

Por: Miriam N. García Velázquez / garcia_my@jp.pr.gov

La generación de energía eléctrica totalizó 1,713.6 
millones de kilovatios/hora. Esto mostró un alza de 
8.7 por ciento en octubre de 2021, respecto a octubre 
de 2020. En el período de julio a octubre del año 
fiscal 2022 la generación de energía eléctrica fue 
7,019.0 representando un aumento de 3.4 por ciento, 
en comparación con el período de julio a octubre 
del año fiscal 2021 (Gráfica 1). De enero a octubre 
de 2021, la generación de energía eléctrica fue 
16,028.3 millones de kilovatios/hora representando un 
aumento de 2.4 por ciento, en comparación con el 
período de enero a octubre del año fiscal 2021.

Gráfica 1: Generación de Energía Eléctrica
(Cambio porcentual anual, período de julio a octubre)

Fuente: Luma Energy.
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El consumo de energía eléctrica totalizó en 1,225.7 
millones de kilovatios/hora, representando una baja 
de 17.5 por ciento en octubre de 2021, respecto a 
octubre de 2020. Igualmente, en octubre de 2021, el 
consumo residencial, comercial, industrial y agrícola 
mostró disminuciones de 2.2, 28.7, 31.8 y 9.3 por 
ciento, respectivamente, en comparación con octubre 
de 2020.

En el período de julio a octubre del año f iscal 
2022 el consumo de energía eléctrica fue 5,763.9 
representando una disminución de 3.6 por ciento, en 

comparación con el período de julio a octubre del 
año fiscal 2021 (Gráfica 2).

 

Gráfica 2: Consumo de Energía Eléctrica
(Cambio porcentual anual, período de julio a octubre)

Fuente: Luma Energy.
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Durante el período de enero a octubre de 2021, el 
consumo de energía eléctrica fue 13,446.7 millones de 
kilovatios/hora representando un aumento de 0.2 por 
ciento, en relación con el período de enero a octubre 
del año fiscal 2021.

Economía de Estados Unidos
Comercio Exterior 
(octubre 2021)

Por: Ronald Irizarry Velázquez / irizarry_r@jp.pr.gov

El Negociado del Censo y el Negociado de Análisis 
Económico del Departamento de Comercio de EE. 
UU. informó que, en octubre de 2021, el total de 
exportaciones e importaciones alcanzó $223.6 y $290.7 
millardos, respectivamente. Esto representó un déficit 
en los bienes y servicios de $67.1 millardos, el cual 
estaba en $73.2 millardos en septiembre (Gráfica 1).
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Gráfica 1: Balance Comercial de Estados Unidos
Bienes y Servicios

Millones de dólares Millones de dólares

Balance Comercial
octubre 2021

-$73.2 millardos

Importaciones

Exportaciones

Nota: Datos revisado desde marzo de 2021.

Balance

El valor de las exportaciones en octubre fue $16.8 
millardos más que el total de $206.8 millardos 
registradas en septiembre. En relación con las 
importaciones, en octubre se registraron $2.5 
millardos más que el total de $288.2 millardos de 
septiembre.
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En octubre, el déf icit de bienes decreció $14.0 
millardos, totalizando $83.9 millardos y el excedente 
en los servicios subió $0.3 millardos, totalizando 
$16.8 millardos. Las exportaciones de bienes 
aumentaron $15.8 millardos, totalizando $158.7 
millardos. Mientras, las importaciones de bienes 
crecieron $1.8 millardos, alcanzando $242.7 millardos. 
Las exportaciones de servicios registraron un alza de 
$1.0 millardos, totalizando $64.9 millardos. También, 
las importaciones de servicios registraron un alza de 
$0.7 millardos, totalizando $48.1 millardos.

En octubre de 2021, las exportaciones de bienes 
reflejaron incrementos en los suministros y materiales 
industriales ($6.5 millardos); en los bienes de capital 
($3.1 millardos); en los bienes de consumo ($1.6 
millardos); en automóviles, piezas y motores ($1.6 
millardos); en los alimentos y bebidas ($2.1 millardos); 
y en otros bienes ($0.9 millardos). 

Las importaciones de bienes reflejaron incrementos 
en los automóviles, piezas y motores ($1.5 millardos); 
en los bienes de consumo ($0.9 millardos); en los 
alimentos y bebidas ($0.2 millardos); y en otros 
bienes ($0.2 millardos). Las bajas ocurrieron en los 
suministros y materiales industriales ($0.5 millardos); 
y en los bienes de capital ($0.5 millardos). 

Precios del Barril de Petróleo WTI 
(noviembre 2021)

Por: Ronald Irizarry Velázquez / irizarry_ronald@jo.pr.gov

Según la Administración de Información de Energía 
(EIA, por sus siglas en inglés), el precio promedio del 
barril de petróleo del West Texas Intermediate (WTI, 
por sus siglas en inglés), bajó a $79.15 en noviembre 
de 2021. Esto representó una baja de $2.33 con relación 
al precio promedio del barril de octubre, el cual 
promedió $81.48. En relación con noviembre de 2020, 
reflejó un alza de $38.21 cuando el precio promedio del 
barril estaba en $40.94. Estos aumentos registrados 
desde mayo 2020 son similares a los $70.75 registrados 
en octubre de 2018. La EIA no proyecta que el precio 
promedio del barril alcance los $100.00 como los 
$103.59 registrados en octubre de 2014.
 
Las perspectivas de la Energía a Corto Plazo (STEO, 
por sus siglas en inglés) a diciembre de 2021 siguen 
sujetas a mayores niveles de incertidumbre debido a 
los esfuerzos de mitigación y reapertura relacionados 
con el COVID-19. En particular, la aparición de 
la variante Ómicron del SARS-CoV-2 genera 
incertidumbre sobre el nivel de consumo de energía 
en todo el mundo en comparación con el pronóstico 
del mes anterior. Además de la incertidumbre sobre 
las condiciones macroeconómicas, el clima invernal, 
junto con los efectos cambiantes del comportamiento 
del consumidor sobre la demanda de energía debido 
a la pandemia, presenta una amplia gama de 
resultados potenciales para el consumo de energía.  

La incertidumbre de la oferta en el pronóstico es el 
resultado de las decisiones de producción de la OPEP 
+ y de la tasa a la que los productores de petróleo 
y gas natural de los Estados Unidos aumentan las 
perforaciones.

Según las proyecciones revisadas de la EIA, se espera 
que el precio promedio del barril de petróleo baje a 
$68.00 en diciembre manteniéndose, en promedio, 
en $67.00 por los próximos meses (Gráfica 1).
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STEO: Short-Term Energy Outlook (diciembre-2021)
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Economía Internacional
Flujos mundiales de remesas 
registran un sólido crecimiento 
en 2021
Por: Marta Rosa Bauzá / rosa_m@jp.pr.gov

El Banco Mundial, estima que en el 2021 las remesas 
a los países de ingreso bajo y mediano registraron 
un sólido crecimiento de 7.3 por ciento para alcanzar 
los $589 000 millones, (Tabla 1). Este retorno al 
crecimiento supera las estimaciones previas y 
confirma la resiliencia de los flujos que se observaron 
en 2020, cuando las remesas disminuyeron en un 
1.7 por ciento pese a la profunda recesión mundial 
desencadenada por el COVID-19.

Por segundo año consecutivo, se prevé que los flujos 
de remesas a los países de ingreso bajo y mediano 
(sin incluir a China) superen la suma de la inversión 
extranjera directa (IED) y la asistencia externa para el 
desarrollo. Esto subraya la importancia de las remesas 
como medio de sustento vital que permite a los 
hogares cubrir sus gastos esenciales relacionados con 
la alimentación, la salud y la educación durante los 
períodos de dificultades económicas en los países de 
origen de los migrantes.

Algunos factores que han contribuido al sólido 
crecimiento de las remesas son la determinación 
de los migrantes de ayudar a sus familias en épocas 
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de necesidad, sumada a la recuperación económica 
en Europa y Estados Unidos, que a su vez fue 
respaldada por los estímulos fiscales y los programas 
de promoción del empleo. En los países del Consejo 
de Cooperación del Golfo (CCG) y en Rusia, el repunte 
de las remesas al exterior también obedeció al 
aumento de los precios del petróleo y la recuperación 
económica que eso trajo consigo.

Se registró un sólido crecimiento de las remesas en 
la mayoría de las regiones. Los flujos aumentaron 
21.6 por ciento en América Latina y el Caribe, 9.7 por 
ciento en el Oriente Medio y en el Norte de África, 
8.0 por ciento en Asia meridional, 6.2 por ciento en 
África al sur del Sahara y 5.3 por ciento en Europa y 
Asia central. En Asia oriental y el Pacífico, las remesas 
disminuyeron 4.0 por ciento, aunque si se excluye a 
China, registraron un aumento del 1.4 por ciento en 
la región (Tabla 1 y Gráfica 1). 

Gráfica 1: Flujos de REMESAS POR REGIÓN DE PAÍSES, DE INGRESOS MEDIOS Y BAJOS,
2020-2021
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En América Latina y el Caribe, hubo un crecimiento 
sólido se debió a la recuperación económica en Estados 
Unidos y a otros factores, entre ellos; la respuesta de los 
migrantes ante los desastres naturales en sus países de 
origen y las remesas enviadas desde estos países a los 
migrantes en tránsito.

El costo de enviar 200.00 dólares a otro país continuó 
siendo elevado, y se situó en 6.4 por ciento del monto 
transferido en el primer trimestre de 2021, según la 
base de datos sobre el precio de envío de remesas a 
nivel mundial que mantiene el Banco Mundial. Esto 
representa más del doble del 3.0 por ciento, la meta 
establecida en los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
y que debe lograrse antes de 2030. La región más 
costosa para enviar dinero es África al sur del Sahara, 
8.0 por ciento; mientras que la más barata es Asia 
Meridional, 4.6 por ciento.  Los datos revelan que los 
costos tienden a ser más altos cuando las remesas se 
envían mediante un banco frente a canales digitales 
u operadores de transferencias de dinero que ofrecen 
servicios de envíos directos.  

Se espera que las remesas aumenten 2.6 por 
ciento en 2022, en consonancia con las previsiones 
macroeconómicas mundiales. Un resurgimiento 
de los casos de COVID-19 y la imposición de 
nuevas restricciones a la movilidad plantean los 
principales riesgos de que las perspectivas referidas 
al crecimiento mundial, el empleo y los flujos de 
remesas a los países en desarrollo no se materialicen. 
El paulatino desmantelamiento de los paquetes de 
estímulos fiscales y de promoción del empleo, en un 
contexto de recuperación económica, también podría 
perjudicar los flujos de remesas.

$ billones 2009 2015 2016 2017 2018 2019 2020e 2021p 2022p
Ingresos medios y bajos 303 453 447 485 532 559 549 589 605
Asia oriental y el Pacífico 80 128 128 134 143 148 136 131 131
    excluyendo China 39 64 67 70 76 79 77 78 81
Europa y Asia Central 34 48 49 59 66 70 64 67 70
América Latina y el Caribe 55 69 74 82 90 97 103 126 131
Oriente Medio y äfrica del Norte 31 50 49 52 53 55 56 62 64
Asia del Sur 75 118 111 117 132 140 147 159 162
Africa Sub-sahariana 28 41 37 42 49 49 47 45 48
Mundo 433 602 547 640 695 722 706 751 774
(Tasa de crecimiento, porcentaje)
Ingreso medio y bajo -5.1 0.5 -1.2 8.4 9.7 5.0 -1.7 7.3 2.6
     Asia oriental y el Pacífico -4.8 3.7 -0.5 5.1 6.8 3.2 -7.8 -4.0 -0.3
          excluyendo China 5.8 4.8 3.5 5.4 8.0 4.8 -3.3 1.4 3.3
     Europa y Asia Central -13.5 -13.3 3.0 19.8 12.2 5.9 -8.6 5.3 3.8
     América Latina y el Caribe -12.3 6.6 7.2 11.2 9.8 8.3 6.2 21.6 4.4
     Oriente Medio y África del Norte -6.0 -6.4 -1.2 5.3 2.3 3.9 2.8 9.7 3.6
     Asia del Sur 4.5 1.6 -5.9 6 12.3 6.1 5.2 8.0 1.8
     Africa Sub-sahariana -2.1 6.3 -8.4 10.9 17.4 1.1 -14.1 6.2 5.5
Mundo -5.0 -1.3 -0.8 7.2 8.5 3.9 -2.3 6.5 3.1
Elementos de nota:
Remesas a países de ingresos bajos y medianos de acuerdo con la clasificación de países de diferentes años
2001 - clasificación de país 316 469 465 504 551 579 567 605 621
2011 - clasificación de país 306 456 450 488 535 562 552 592 607
2020 - clasificación de país 302 447 441 478 525 550 541 581 596
Fuente: Estimaciones del personal KNOMAD del Banco Muendial.
Puede verse en el apéndice del Resumen sobre migración y desarrollo 32 para conocer los métodos de pronóstico 
(Banco Mundial/ KNOMAD 2020).
Nota: PIBM= país de ingresos bajos y medianos; e = estimación; p = pronóstico

Tabla 1. Estimaciones y Proyecciones de los flujos de remesas a las regiones de ingresos medios y bajos 
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Tendencias regionales en las remesas:

Se prevé que los flujos de remesas registrados 
oficialmente con destino a la región de Asia Oriental 
y el Pacíf ico disminuirán 4.0 por ciento en 2021, 
hasta llegar a los $131.000 millones de dólares. Sin 
incluir a China, las remesas en la región aumentaron 
1.4 por ciento en 2021, y se estima que crecerán 3.3 
por ciento en 2022. Como porcentaje del producto 
interno bruto (PIB), los principales receptores en 
la región son las economías más pequeñas, como 
Tonga, 43.9 por ciento; Samoa, 21.1 por ciento y las 
Islas Marshall, 12.8 por ciento.

Costo de las remesas:

El costo medio para enviar $200.00 a la región se 
redujo hasta situarse en 6.7 por ciento en el primer 
trimestre de 2021 en comparación con el 7.1 por 
ciento registrado un año antes. En los corredores 
más baratos de la región se registró un costo 
medio de 2.7 por ciento para las transferencias, 
principalmente a Filipinas, mientras que en los 
cinco corredores más caros, sin incluir el de 
Sudáfrica a China (que es atípico), el costo medio 
fue de 15.0 por ciento.

Tras una caída del 8.6 por ciento en 2020, se prevé 
que los flujos de remesas a Europa y Asia central 
crecerán en 5.3 por ciento en 2021 hasta alcanzar los 
$67, 000 millones, producto del repunte de la actividad 
económica en la Unión Europea y del aumento de 
los precios de la energía. Se estima que las remesas 
crecerán en 3.8 por ciento en 2022.  Actualmente, las 
remesas son la principal fuente de financiamiento 
externo en la región. Las entradas han sido iguales o 
superiores a la suma de la Inversión Extranjera Directa 
(IED), las inversiones de cartera y la asistencia externa 
para el desarrollo en 2020 y 2021.  Como porcentaje 
del PIB, en la República Kirguisa y Tayikistán las 
remesas superan el 25.0 por ciento. El costo medio de 
enviar USD 200 a la región aumentó levemente de 
6.5 por ciento en 2020 a 6.6 por ciento en el primer 
trimestre de 2021. Esto, en gran medida reflejó un 
drástico aumento de los costos en el corredor entre 
Turquía y Bulgaria. Rusia, donde los costos cayeron de 
1.8 por ciento a 1.0 por ciento, es uno de los países más 
baratos del mundo para enviar remesas.

Los flujos de remesas con destino a América Latina 
y el Caribe probablemente alcancen un nuevo 
máximo de $126 000 millones en 2021 (Gráf ica 
1), lo que representa un sólido crecimiento del 
21.6 por ciento con respecto a 2020. México, el 
principal receptor de remesas de la región, recibió 
42.0 por ciento ($52 700 millones) del total de la 
región. El valor de las remesas como porcentaje 
del PIB excede el 20.0 por ciento en varias de las 
economías más pequeñas: El Salvador, 26.2 por 
ciento; Honduras, 26.6 por ciento; Jamaica, 23.6 por 

ciento y Guatemala, 18.0 por ciento. Los efectos 
adversos del COVID-19 y de los huracanes Grace 
e Ida contribuyeron al aumento de los flujos de 
remesas a México y América Central. Los otros 
factores que contribuyeron al aumento fueron 
la recuperación de los niveles de empleo y los 
programas de asistencia fiscal y social en los países 
anfitriones, en particular en Estados Unidos.

Un aumento en el número de migrantes en tránsito 
en México y en otros países, sumado a las remesas 
que recibieron del exterior como ayuda para los 
costos de estadía y de viaje, parece haber sido 
otro importante factor que explica este marcado 
incremento. Se espera que en 2022 las remesas 
aumenten 4.4 por ciento, principalmente debido 
a las perspectivas de un menor crecimiento de 
Estados Unidos. El costo de enviar $200.00 a la 
región fue de 5.5 por ciento en promedio en el 
primer trimestre de 2021 frente al 6.0 por ciento del 
año anterior. Con un costo medio del 3.7 por ciento, 
México continúo siendo el país receptor de remesas 
más barato del Grupo de los Veinte. No obstante, 
los costos de las remesas son exorbitantes en los 
corredores más pequeños.

Se prevé que las remesas enviadas a los países en 
desarrollo en la región de Oriente Medio y Norte de 
África han crecido en 9.7 por ciento en 2021 hasta 
alcanzar los $62,000 millones, producto del retorno 
al crecimiento de los países anfitriones en la Unión 
Europea (en particular Francia y España) y del 
repunte de los precios internacionales del petróleo, 
que tuvo efectos positivos sobre los países del 
CCG. El aumento obedeció al marcado incremento 
de las entradas a Egipto (en un 12.6 por ciento, 
hasta llegar a los $33,000 millones) y a Marruecos 
(en un 25.0 por ciento, hasta alcanzar los $9,300 
millones), donde los fenómenos de migración de 
retorno y migración de tránsito, respectivamente, 
desempeñaron un papel importante en estos 
resultados positivos. Los ingresos por remesas en 
el Magreb (Argelia, Marruecos y Túnez) aumentaron 
15.2 por ciento, impulsados por el crecimiento 
en la zona del euro. Los flujos hacia varios países 
cayeron en 2021, entre ellos Jordania (disminución 
del 6.9 por ciento), Djibouti (disminución del 14.8 
por ciento) y el Líbano (disminución del 0.3 por 
ciento). En la región en desarrollo de Oriente Medio 
y Norte de África, tradicionalmente las remesas 
han sido la principal fuente de recursos externos 
frente a la asistencia externa para el desarrollo, la 
IED, las inversiones de cartera y los flujos de deuda. 
Para 2022, las perspectivas del crecimiento de 
las remesas son más modestas, en 3.6 por ciento, 
debido a los riesgos que plantea el COVID-19. Costo 
de las remesas: El costo de enviar $200.00 a la 
región se redujo, de 7.0 por ciento hace un año a 
6.3 por ciento en el primer trimestre de 2021.
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Es probable que las remesas hacia Asia meridional 
hayan crecido alrededor de 8 .0 por ciento en 2021, 
hasta llegar a los $159,000 millones. El aumento de 
los precios del petróleo potenció la recuperación 
económica e impulsó el repunte de las remesas 
provenientes de los países del CCG, que dan 
empleo a más de la mitad de los migrantes de Asia 
meridional. La recuperación económica de Estados 
Unidos y los programas de estímulo que aplicó el 
país también contribuyeron al crecimiento. En India, 
las remesas aumentaron en 4.6 por ciento en 2021 
para situarse en $87,000 millones. En Pakistán se 
registró otro año de remesas sin precedentes, con 
un crecimiento de 26.0 por ciento y un volumen 
que alcanza los $33,000 millones en 2021. 

Además de los factores usuales, la iniciativa 
de promoción de las remesas adoptada por el 
Gobierno de Pakistán para facilitar los envíos 
usando los canales formales atrajo enormes 
volúmenes. Asimismo, la f rágil  situación de 
Afganistán se transformó en un motivo inesperado 
para el envío de remesas en 2021, en particular 
para los refugiados afganos en Pakistán y para las 
familias en Afganistán. Las remesas, cuyo volumen 
duplicó con creces la IED en 2021, son la principal 
fuente de divisas en la región. Costo de las remesas: 
La región con los costos medios más bajos del 
mundo es Asia meridional, con 4.6 por ciento. 
No obstante, enviar dinero a la región usando los 
canales oficiales es costoso en comparación con los 
canales informales, que siguen siendo populares. 
Impulsar políticas de reducción de costos crearía 
una situación en la que todos ganan y que sería 
ventajosa para los migrantes y para los Gobiernos 
de la región.

Los flujos de remesas a África al sur del Sahara 
retomaron la tendencia de crecimiento en 2021, 
con un aumento de 6.2 por ciento hasta situarse en        
$45, 000 millones. Nigeria, el principal receptor 
de la región, registra un modesto repunte de los 
flujos de remesas, en parte debido a la creciente 
influencia de las políticas dirigidas a fomentar el 
uso del sistema bancario para canalizar las remesas. 
Los países donde los flujos de remesas representan 
un porcentaje importante del PIB incluyen a 
Gambia, 33.8 por ciento; Lesotho, 23.5 por ciento; 
Cabo Verde; 15.6 por ciento y las Comoras, 12.3 por 
ciento. Se prevé que en 2022 los flujos de remesas 
aumentarán en un 5.5 por ciento, de la mano de 

la recuperación económica sostenida en Europa y 
Estados Unidos. Costo de las remesas: El promedio 
de los costos fue de 8.0 por ciento en el primer 
trimestre de 2021, frente al 8.9 por ciento de hace 
un año. Pese a que la migración interregional 
representa más de 70.0 por ciento de la migración 
transfronteriza, los costos son elevados debido al 
escaso volumen de flujos formales y a la utilización 
de tipos de cambio del mercado negro.

América Latina y el Caribe: 
Panorama regional de la seguridad 
alimentaria y nutricional 2021
Por: Marta Rosa Bauzá / rosa_m@jp.pr.gov

Según la Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura (Food and Agriculture 
Organization, FAO, por sus siglas en ingles), en 
el Panorama regional de seguridad alimentaria y 
nutricional 2021, que informa que en tan solo un año 
y en el contexto de la pandemia del COVID-19, el 
número de personas que viven con hambre aumentó 
en 13.8 millones, alcanzando un total de 59.7 millones 
de personas. La prevalencia del hambre en América 
Latina y el Caribe se sitúa actualmente en 9.1 por 
ciento, la más alta de los últimos 15 años, aunque 
ligeramente por debajo del promedio mundial de 
9.9 por ciento. Solo entre 2019 y 2020 la prevalencia 
del hambre aumentó en 2.0 puntos porcentuales.  
De acuerdo con este informe, se muestra una cruda 
realidad que debemos enfrentar de lleno para mitigar 
la situación de la población más vulnerable. Al 
expandir los sistemas nacionales de protección social, 
por ejemplo, los gobiernos pueden llegar a los más 
necesitados con asistencia para ayudarlos a superar 
estos tiempos difíciles.

Durante el 2020, la inseguridad alimentaria moderada 
o grave afectó al 40.9 por ciento de la población de 
América Latina y el Caribe, bastante por sobre el 
promedio mundial (30.4 por ciento). Entre 2014 y 
2020, la inseguridad alimentaria moderada o grave 
aumentó en 16.0 puntos porcentuales, más de la 
mitad de ese aumento ocurrió solo el año pasado, 
en el contexto de la pandemia de COVID-19. En este 
periodo creció de 31.9 a 40.9 por ciento, esto es un 
incremento de 9.0 puntos porcentuales, el más alto 
en relación con otras regiones del mundo (Tabla 1).

2014 2019 2020 2014 2019 2020 2014 2019 2020
Mundo 14.3 16.5 18.5 8.3 10.1 11.9 22.6 26.6 30.4
América Latina y el Caribe 17.2 21.8 26.7 7.7 10.1 14.2 24.9 31.9 40.9
Caribe 32.1 39.2 71.3
Mesoamérica 23.7 20.9 26.3 6.5 7.3 11.2 30.2 28.2 37.5
Sudamérica 13.3 21.5 26.3 5.4 8.6 12.9 18.7 30.1 39.2
Fuente: Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, Food and Agriculture Organization, (FAO, por sus siglas en ingles).

Inseguridad alimentaria moderada Inseguridad alimentaria moderada
Inseguridad alimentaria moderada o 

grave

Tabla 1. Prevalencia de la inseguridad alimentaria moderada o grave (%)
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En Sudamérica, en el mismo año, la prevalencia 
de inseguridad alimentaria moderada o grave fue 
de 39.2 por ciento. Entre 2014 y 2020, hubo un alza 
signif icativa de 20.1 puntos porcentuales, desde 
18.7 a 39.2 por ciento, duplicando la proporción de 
personas con algún grado de inseguridad alimentaria. 
La variación entre 2019 y 2020 fue de 9.1 puntos 
porcentuales. En Mesoamérica, durante 2020, la 
inseguridad alimentaria o moderada fue 37.5 por 
ciento. El indicador no experimentó variaciones 
significativas, sino hasta 2019, cuando, tras un año de 
pandemia, este creció en 9.3 puntos porcentuales.  En 
el Caribe, la prevalencia de inseguridad alimentaria 
moderada o grave fue 71.3 por ciento en 2020. 
En cuanto a la inseguridad alimentaria grave, 
la prevalencia de esta en América Latina y el 
Caribe durante 2020 fue de 14.2 por ciento, casi el 
doble que, en 2014, cuando el 7.7 por ciento de la 
población la padecía. El mayor incremento (4.1 puntos 
porcentuales) se registró entre 2019 y 2020, en el 
contexto de la pandemia de COVID-19 (Tabla 1).

En Sudamérica, durante el 2020, la inseguridad 
alimentaria grave llegó a 12.9 por ciento, 7.5 puntos 
porcentuales más que en 2014, o un aumento de 
139.0 por ciento en seis años. Solo el año pasado 
(entre 2019 y 2020), este indicador creció 4.3 puntos 
porcentuales en la subregión. En Mesoamérica, la 
prevalencia en 2020 fue de 11.2 por ciento, 3.9 puntos 
porcentuales más que en 2019. En el Caribe, la 
prevalencia de la inseguridad alimentaria grave fue 
39.2 por ciento. En la mayor parte de los países de 
Mesoamérica, más del 40.0 por ciento de la población 
sufre inseguridad alimentara moderada o grave. 
En Guatemala, la cifra fue de 49.7 por ciento, en 
el Salvador, 47.1 por ciento y en Honduras, 45.6 por 
ciento. En Sudamérica, esta afecta al 47.8 por ciento 
de la población en Perú, 35.8 por ciento en Argentina 
y 32.7 por ciento en Ecuador.

Entre los períodos del 2014-2016 y 2018-2020, todos 
los países con información disponible mostraron 
un aumento en la prevalencia de la inseguridad 
alimentaria moderada o grave. En Argentina 
aumentó en 16.6 puntos porcentuales, en Ecuador 
en 12.0 puntos porcentuales y en Perú en 10.6 puntos 
porcentuales. En Chile y Guatemala subió 7.0 puntos 

porcentuales, mientras en Brasil y El Salvador creció 
en 5.0 puntos porcentuales.

Entre los periodos del 2017-2019 y 2018-2020, en el 
contexto de la pandemia de COVID-19, Guatemala, 
Honduras y El Salvador experimentaron los mayores 
aumentos en inseguridad alimentaria moderada 
o grave. En los tres países la prevalencia creció 
en más de 4 puntos porcentuales En Ecuador 
aumentó en 3.9 puntos porcentuales, en México en 
3.5 puntos porcentuales, y en Brasil y Perú en 2.9 
puntos porcentuales. Durante 2020, 267.0 millones 
de personas fueron afectadas por inseguridad 
alimentaria moderada o grave en América Latina y 
el Caribe, 60.2 millones más que en 2019. Esto puede 
ser explicado en parte, como ha sido una constante 
en este informe, debido a la pandemia de COVID-19. 
Entre 2014 y 2020, la cantidad de personas con 
inseguridad alimentaria moderada o grave aumentó 
en un 74.0 por ciento, de 153.8 a 267.2 millones en los 
últimos seis años.

En Sudamérica, 167.8 millones de personas sufrieron 
inseguridad alimentaria moderada o grave durante 
el 2020. Entre 2014 y 2020, el indicador creció en un 
121.0 por ciento, o 92.0 millones de personas. Solo 
en el último año 40.0 millones de personas más 
padecen algún grado de inseguridad alimentaria. 
En Mesoamérica, durante 2020, 67.4 millones de 
personas experimentaron inseguridad alimentaria 
moderada o grave, un incremento de 17.4 millones de 
personas con respecto a 2019.

En 2020, la inseguridad alimentaria grave afectó a 
92.8 millones de personas en América Latina y el 
Caribe, 27.5 millones de personas más que en 2019 
(Tabla 2). Entre 2014 y 2020, el número de personas 
con inseguridad alimentaria grave prácticamente 
se duplicó, de 47.6 a 92.8 millones. En Sudamérica, 
55.6 millones de personas sufrieron inseguridad 
alimentaria grave durante el 2020. Entre 2014 y 
2020, aumentó en un 150 por ciento el número de 
personas con algún grado de inseguridad alimentaria 
en la subregión, es decir, 33.2 millones más en los 
últimos seis años. Solo en el último año 18.9 millones 
de personas más experimentaron inseguridad 
alimentaria grave.

2014 2016 2018 2019 2020
Mundo 604.5 620.2 731.3 779.9 937.6
América Latina y el Caribe 47.6 56.6 61.7 65.3 92.8
Caribe 17
Mesoamérica 10.9 10.5 12.1 13.0 20.2
Sudamérica 22.2 31.5 33.3 36.7 55.6
Fuente: Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, 

Food and Agriculture Organization, (FAO, por sus siglas en ingles).

Tabla 2. Número de personas con inseguridad alimentaria grave (en millones)
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El sobrepeso y la obesidad siguen 
aumentando:

El Panorama regional de seguridad alimentaria y 
nutricional 2021 advierte que la región también 
está perdiendo la batalla contra otras formas de 
malnutrición: 106.0 millones de personas, uno de 
cada cuatro adultos, padecen obesidad en América 
Latina y el Caribe. Hubo aumentos significativos en 
la prevalencia de la obesidad entre 2000 y 2016: un 
aumento de 9.5 puntos porcentuales en el Caribe, 8.2 
puntos porcentuales en Mesoamérica, y 7.2 puntos 
porcentuales en América del Sur. 

Según el informe si se desea acabar con el hambre 
y brindar bienestar y vidas saludables a las personas 
de las Américas, se debe de transformar nuestros 
sistemas agrícolas y alimentarios para brindar 
dietas saludables para todos. El sobrepeso infantil 
también ha ido en aumento desde hace 20 años 
en la región, y en 2020, 3.9 millones de niños, el 7.5 
por ciento de los menores de cinco años, tenían 
sobrepeso, casi 2.0 puntos porcentuales por encima 
del promedio mundial. América del Sur muestra la 
mayor prevalencia de sobrepeso en niños (8.2 por 
ciento), seguida por el Caribe con 6.6 por ciento y 
Mesoamérica con 6.3 por ciento.

Aunque América Latina y el Caribe han mostrado 
importantes avances en la reducción del retraso del 
crecimiento en los niños, habiendo disminuido la 
prevalencia del 18.0 por ciento al 11.3 por ciento en 
20 años, sin embargo, entre 2012 y 2020 la tasa de 
disminución se desaceleró. La prevalencia regional de 
clausura (desnutrición aguda) en niños es del 1.3 por 
ciento, significativamente más baja que el promedio 
mundial del 6.7 por ciento.

Según el informe en América Latina y el Caribe, el 
COVID-19 ha empeorado una crisis de malnutrición 
preexistente. Con los servicios interrumpidos y los 
medios de vida devastados, las familias tienen más 
dificultades para poner alimentos saludables en la 
mesa, lo que deja a muchos niños con hambre y a 
otros con sobrepeso. Para que crezcan sanos, deben 
asegurar que todas las familias tengan acceso a 
alimentos nutritivos y asequibles”, así también lo 
advierte la UNICEF para América Latina y el Caribe.

El Informe Conjunto de las Naciones Unidas pide 
acciones urgentes para detener el aumento del 
hambre, la inseguridad alimentaria y la malnutrición 
en todas sus formas, instando a los países de 
la región a tomar medidas rápidamente para 
transformar sus sistemas agroalimentarios y hacerlos 
más eficientes, resilientes, inclusivos y sostenibles, 
para proporcionar dietas saludables para todos.
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Empleo (miles de personas) **@ 980 979 982 987 993 -2.3 48.2 51.0 1.2 1.7 -4.0 2.2
Desempleo (miles de personas) **@ 86 87 90 89 86 2.8 49.0 46.6 -0.4 -3.3 4.6 -6.5
Tasa de desempleo **@^ 8.1 8.2 8.4 8.3 8.0 5.0 50.8 46.2 -1.2 -0.4 0.7 -0.7
Empleo total no agrícola (miles de personas) ***@ 855.9 858.5 860.7 862.8 R 866.7 P -5.1 -4.0 9.5 3.7 3.6 -5.6 1.6
Empleo en manufactura (miles de personas) ***@ 77.6 78.1 78.0 78.2 R 79.2 P 0.9 2.0 10.9 4.6 4.5 -0.7 4.3
Empleo en gobierno (miles de personas) ***@ 196.7 195.4 195.7 195.5 R 195.4 P -1.6 -2.6 0.3 -1.1 -1.0 -2.3 -1.7
Cemento (miles de sacos de 94 libras)

producción 654 609 585 618 727 -26.3 -18.3 -34.5 -42.5 -36.3 0.8 -6.1
ventas 1,298 1,324 1,259 1,250 1,178 16.3 68.4 23.2 -9.3 -10.4 23.1 -4.3

Unidades de vivienda vendidas 1,069 1,212 1,212 n/d n/d 19.1 63.4 110.8 n/d 19.6 8.3 -7.0
nuevas 70 88 99 n/d n/d 91.8 80.1 -5.2 n/d 28.1 17.7 -33.3
existentes 999 1,124 1,113 n/d n/d 15.2 62.1 132.9 n/d 19.0 7.6 -4.3

Energía eléctrica  (millones KWH) ^
generación 1,592.3 1,757.5 1,829.7 1,718.2 1,713.6 -4.6 3.3 0.3 1.8 3.4 -0.6 4.9
consumo 1,336.3 1,489.6 1,504.2 1,544.4 1,225.7 -1.1 1.2 5.3 0.9 -3.6 1.3 -2.0

Registros en hoteles y paradores 239,663 265,175 209,193 n/d n/d -42.4 -2.1 562.1 n/d 157.1 -58.5 23.3
Tasa de ocupación ^^ 78.0 83.0 68.1 n/d n/d -44.5 -12.8 385.2 n/d 43.8 -38.8 -3.2

Ventas al detalle  (a precios corrientes, en miles de $)     $3,331,195 $3,311,369 $3,083,886 n/d n/d 6.1 23.7 46.9 n/d 8.1 14.8 -14.7
vehículos de motor nuevos y usados $376,763 $443,729 $412,599 n/d n/d 13.9 31.5 94.6 n/d 19.4 -25.6 -16.2

Ingresos netos al fondo general (miles de $) $1,355,912 $801,141 $675,012 $910,918 n/d 7.0 14.9 114.5 -8.5 -8.5 -7.1 25.1

Impuesto sobre Ventas y Uso (IVU, miles de $)& $297,531 $282,775 $282,680 $258,689 n/d 14.6 27.3 142.3 6.0 6.0 31.5 -15.5
Número de quiebras 328 290 303 318 334 -39.8 -32.7 -5.5 -30.2 -27.8 -34.8 -1.5
Comercio exterior - Balance Comercial (miles de $) n/d n/d n/d n/d n/d 1.1 n/d n/d n/d -12.9 35.4 -31.7

exportaciones n/d n/d n/d n/d n/d -3.4 n/d n/d n/d -10.2 -0.4 6.1
importaciones  n/d n/d n/d n/d n/d -5.2 n/d n/d n/d -9.4 -8.1 20.5

Índice General de Precios al Consumidor (IPC) 121.389 121.979 122.489 122.831 123.255 -0.3 i 0.5 i 1.9 i 3.2 i 3.3 i -1.1 i 0.2 i

***    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).

T - III

^        En mayo 2019 comenzó la Nueva Estructura Tarifaria.

jul

**      Se refiere a la Encuesta de Vivienda del  Departamento del Trabajo y Recursos Humanos. Datos revisados con Censo 2010.

ago
2020

^^      Los cambios están medidos en puntos.

Indicadores económicos mensuales 
seleccionados

  Años  fiscales %****

2022 2021

Años  naturales %

2020
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@      Ajustado estacionalmente
****  Período acumulado hasta el último mes de información disponible.

i        Inflación

&       IVU 11.5% desde julio de 2015.
n/d   Información no disponible.
IPC    (Base diciembre 2006 = 100) Revisión 2010
P       Preliminar
R      Revisado

2021
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