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Notas explicativas

En el presente documento se han adoptado las convenciones siguientes:

• Un signo menos (-) indica déficit o disminución, salvo que se especifique otra cosa.
• El punto (.) se usa para separar los decimales.
• La raya inclinada (/) indica un año agrícola o fiscal (por ejemplo, 1970/1971).
• El guión (-) puesto entre cifras que expresen años (por ejemplo, 1971-1973) indica que se trata 

de todo el período considerado, ambos años inclusive.
• La palabra “toneladas” indica toneladas métricas, y la palabra “dólares” se refiere a dólares de 

los Estados Unidos, salvo indicación contraria.
• Salvo indicación contraria, las referencias a tasas anuales de crecimiento o variación 

corresponden a tasas anuales compuestas.
• Debido a que a veces se redondean las cifras, los datos parciales y los porcentajes presentados 

en los cuadros no siempre suman el total correspondiente.

En los cuadros se emplean además los siguientes signos:

• Tres puntos (...) indican que los datos faltan o no constan por separado.
• La raya (—) indica que la cantidad es nula o insignificante.
• Un espacio en blanco indica que el concepto de que se trata no es aplicable.
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HAITÍ: EVOLUCIÓN ECONÓMICA 
DURANTE 1999

1. Rasgos generales de la evolución reciente

Durante 1999 1 la economía haitiana registró un magro crecimiento (2.3%), dada la 
magnitud de los rezagos acumulados en los últimos años. Los indicadores que permiten 
apreciar la estabilidad macroeconômica muestran un comportamiento en general 
favorable, con un nivel de inflación de un dígito por segundo año consecutivo (9.9%), el 
déficit fiscal equivalente a 2.5% del producto, el tipo de cambio prácticamente invariable 
y la balanza de pagos equilibrada. Los sectores tradicionalmente más dinámicos en los 
últimos años — construcción y maquila—  reportaron incrementos poco significativos, y 
en varios casos muy inferiores a los del año anterior.

Gráfico 1
H . CRECEVDEVTO SIGUE SIENDO MAGRO 

(Tasas de crecimiento)

1997 1998 1999

□ PIB a  PIB por habitante

La escasez de financiamiento externo, 
originada por las dificultades políticas que aún 
se ciernen sobre el panorama nacional, ha sido 
un factor importante en el modesto desempeño 
económico. A pesar del nombramiento de un 
primer ministro en enero de 1999 y la consti
tución del gabinete ministerial en marzo, las 
condicionalidades de los desembolsos de ayu
da externa, asociadas al ejercicio efectivo de 
un nuevo cuerpo legislativo, han retrasado los 
proyectos vinculados a las principales fuentes 
internacionales de financiamiento, es decir, el 
Fondo Monetario Internacional (FMI), el Ban
co Interamericano de Desarrollo (BID) y la 
Unión Europea.

Por el contrario, aumentaron los ingresos 
externos por transferencias corrientes, en parti
cular su componente de remesas, que siguen 
siendo una fuente considerable de divisas de la 
economía, sobre todo ante la reducción de más 
de 100 millones de dólares que sufrieron las 
donaciones.

Finalmente, el paso del huracán Georges 
en septiembre de 1998 dejó daños cercanos al
0.3% del producto interno bruto (PIB), lo que 
obligó a redistribuir los escasos recursos públi
cos durante el ejercicio fiscal que se analiza.

En el primer semestre del año fiscal en 
curso (1999-2000), diversas señales parecieran 
indicar una tendencia poco promisoria de la 
economía nacional. En efecto, las restricciones 
externas se mantienen aún vigentes. La poster
gación, por segunda vez, del calendario electo
ral de las elecciones legislativas — programadas 
para marzo del 2000—  no ha liberado las res
tricciones relacionadas. Por otra parte, el enra
recimiento de la coyuntura política y el con
flicto potencial entre el ejecutivo y los princi
pales partidos políticos no ofrece hasta la fecha 
un desenlace claro de la situación, y el com
portamiento de diversos indicadores macroeco
nômicos — tipo de cambio, inflación y evolu
ción fiscal—  vaticina un desempeño modesto 
para este año, dadas las condiciones estructura
les de la economía haitiana. Los agentes eco
nómicos, tanto públicos como privados, ante el
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panorama político poco claro y la escasez de 
fínanciamiento externo, han reconsiderado sus
tancialmente sus expectativas.

Transcurrida ya la mitad del nuevo año 
fiscal, se puede observar que, en el caso del sec
tor público, el crédito neto (819.5 millones de 
gourdes) del Banco Central al gobierno casi al
canza las cifras programadas para todo el año 
fiscal, mientras que la oferta monetaria en senti
do amplio presenta un crecimiento de 9% y la 
inflación y el tipo de cambio revelan señales 
preocupantes. El proceso de modemización-

2. La política económica

a) La política fiscal
Por tercer año consecutivo (desde el ejerci

cio fiscal 1996-1997), el presupuesto se fijó al 
mismo nivel de gastos, por falta de conforma
ción de un nuevo cuerpo legislativo que lo pueda 
modificar. Para el período analizado (1998-
1999), el déficit fiscal alcanzó 2.5% del PIB, 
ligeramente superior al del ejercicio precedente 
de 1997-1998 (2.4%), y fue financiado casi ex
clusivamente por el Banco Central.

Gráfico 2
EL DÉFICIT FISCAL SE MANTUVO EN 

EL MISMO NIVEL 
(Proporción con respecto al PIB)
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Hasta el tercer trimestre la política fiscal 
obtuvo resultados acordes con las metas estable
cidas con el FMI, a través del Staff-Monitored 
Programs (SMP), 3 y permitió la obtención de 
ingresos 2.5% superiores a lo previsto, resultado

privatización de las empresas públicas sigue en 
compás de espera.

La situación política actual,2 lejos de ofre
cer expectativas certeras de un desenlace más 
optimista en lo económico, vuelve a asignar a lo 
político un ponderador sobredimensionado, cuyo 
impacto sobre el desempeño global de la eco
nomía durante este año fiscal, a fines ya del 
primer semestre, sólo puede ser contraccio- 
nista; en particular, las posibles fuentes de 
fínanciamiento externo al presupuesto quedan 
en tela de juicio.

y las reformas estructurales

en el que destacaron los ingresos por transferen
cias corrientes (207 millones de gourdes), que 
rebasaron en 38% lo programado con el FMI.

El comportamiento favorable de los ingre
sos del sector público se originó en gran parte 
por la dinámica de los recursos arancelarios 
(18%), la tributación tanto directa (35%) como 
indirecta (13%), todos ellos fuertemente con
centrados en la ciudad capital que aporta cerca 
de 90% de los ingresos fiscales totales. A su vez, 
las transferencias de las empresas públicas casi 
duplicaron los montos del año fiscal anterior; sin 
embargo, en términos reales — deflactados por 
los niveles de precios— , este nivel es aún 40% 
inferior al obtenido en 1996.

Las reformas emprendidas en la paraestatal 
Autoridad Portuaria Nacional (APN) permitieron 
ingresos nominales cuatro veces mayores que los 
del año anterior en el rubro correspondiente. La 
política fiscal descansa sobre la tributación indi
recta y los impuestos al comercio exterior. 
Mientras que los impuestos al valor agregado 
(TCA) 4 representan cerca de un 41% de los 
ingresos fiscales, los impuestos directos sólo 
contribuyen con un 14%. Esto se debe funda
mentalmente a una base impositiva directa redu
cida a los niveles de ingresos mermados de la 
población, así como al alto grado de informali
dad que predomina en la economía nacional.

Sin embargo, en el último trimestre, tanto 
los gastos de inversión (611 millones de gour
des, que casi duplicaron las metas acordadas)
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como la partida de cuenta corriente (con un 
fuerte componente discrecional de los ministe
rios) rebasaron lo programado, y con ello los 
gastos en su conjunto fueron 7.5% superiores a 
los objetivos fijados para el ejercicio fiscal. Cabe 
señalar que los gastos de inversión del sector 
público superaron en cerca de 30% nominal 
(11% real) los montos del año anterior.

La disminución en cerca de 8% de los em
pleados de la administración pública, cuyo total 
pasó de 50 158 en 1998 a 45 956 en 1999, expli
ca la reducción de cerca de 3% que se observa en 
la masa salarial, a pesar de un incremento pro
medio de 28% de los sueldos otorgados a partir 
de marzo. Los pagos diferidos por liquidación y 
los aumentos rezagados en algunos ministerios 
fueron ejercidos hasta el primer trimestre del año 
fiscal en curso, lo que podría explicar en cierta 
medida el abultamiento de la cuenta deficitaria 
durante octubre-diciembre de 1999.

A pesar del aumento del déficit fiscal, las 
metas fijadas dentro del Shadow Program con el 
FMI se cumplieron; el financiamiento global de 
1 090 millones de gourdes, que representa 1.6% 
del PIB, fue 5% inferior al acordado con el FMI. 
En cuanto a las donaciones externas — préstamos 
concesionales—  al sector público se redujeron de 
645 a 115 millones de gourdes entre 1998 y 
1999, mientras que los pagos netos realizados 
por las autoridades nacionales por concepto de 
deuda externa (incremento de 20% con respecto 
a 1998) no fueron compensados por nuevos in
gresos de capital, por lo que arrojaron un saldo 
neto negativo de 581 millones de gourdes.

La promesa de ayuda presupuestaria de la 
Unión Europea (21 millones de dólares) fue 
cancelada por estar condicionada a objetivos 
políticos no alcanzados en su momento (ley 
electoral, consejo electoral y calendario electo
ral). También hay que tomar en cuenta al res
pecto los gastos adicionales originados por el 
huracán Georges y el financiamiento del proce
so electoral, que representaron cerca de 6% del 
gasto total.

En este nuevo año fiscal (1999-2000), el 
crédito neto (819.5 millones de gourdes) del 
Banco Central al gobierno, acumulado al primer 
trimestre (octubre-diciembre de 1999), casi al
canza ya las cifras programadas para todo el año 
fiscal (1 100 millones de gourdes). Ello obligó a

un protocolo de administración de efectivo (cash 
management) entre el Ministerio de Economía y 
Finanzas y el Banco Central (BRH), mediante el 
cual el primero se compromete a realizar desem
bolsos no superiores a sus ingresos mensuales, y 
a una estricta supervisión de gastos (en particular 
los relacionados con la cuenta corriente y con
tratación). Un factor de peso en esas nuevas con
diciones es el alza del subsidio estatal ante los 
incrementos de la factura petrolera — a raíz de 
los precios crecientes de los carburantes en el 
mercado internacional—  no traducida aún en los 
precios internos de venta del combustible.

b) La política monetaria
Con el propósito de controlar la tasa de 

inflación, las autoridades mantuvieron una polí
tica monetaria de corte restrictivo. En los indica
dores de financiamiento, tanto al sector público 
como de crédito, los logros fueron en general 
más allá de lo acordado con el FMI. Sin embar
go, la evolución de diversos indicadores revela 
que los mecanismos aplicados fueron insufi
cientes. El dinero en sentido estricto — M I—  
creció cerca de 18%, en una economía cuyo PIB 
nominal varió en 13%. La presión inflacionaria 
por el lado de la oferta monetaria, si bien se 
contuvo durante el segundo trimestre del año 
fiscal después de un alza promedio de 4.9% del 
primer trimestre, repuntó a partir del tercer y el 
cuarto trimestre debido a factores estacionales.

La oferta de crédito siguió siendo limitada 
debido a las tasas de encaje legal (26.5% y 
12.5% sobre los pasivos en moneda nacional y 
en dólares, respectivamente) y las tasas activas 
se mantuvieron estables (22.5% y 12.5% en 
moneda nacional y dólares, respectivamente). 
La tasa de interés equivalente en dólares fue de 
9.5%, mientras las tasas pasivas fueron casi 
nulas, lo que explica sobradamente la prefe
rencia neta del público por la divisa extranjera. 
Las tasas pasivas bajaron de 14.8% a 6.8% 
(depósitos en gourdes), mientras que en dóla
res pasaron de 7% a 6.5%. Ello implicó un 
diferencial a la alza, y una clara preferencia 
por valores gubernamentales (los bonos BRH, 
cuyos saldos más que se duplicaron) con tasas 
atractivas, entre 6.8% y 10.3% al final del año 
fiscal.
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Gráfico 3
EL CRÉDITO AL SECTOR PRIVADO SE  

ESTANCÓ POR LA RESTRICCIÓN 
MONETARIA 

(Tasas reales de crecimiento)
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El proceso de dolarización de la economía 
parece haberse acrecentado. Los depósitos en 
dólares fueron aumentando paulatinamente 
hasta alcanzar cerca de 32% de los depósitos 
totales (29% en 1998), en tanto que la adjudica
ción de créditos en dólares 5 pasó de represen
tar menos de un tercio del crédito total en 1998 
a más de 40% en septiembre de 1999. A la par, 
sin embargo, la contratación de créditos en esa 
misma moneda arroja un crecimiento de 33%, y 
pasa a representar cerca del 40% de los créditos 
totales concedidos por el sistema bancario, pro
piciado por un diferencial de tasas claramente a 
favor de la divisa norteamericana (12.5% contra 
22.5% en gourdes), y la gran estabilidad en el 
mercado cambiario (la gourde se apreció en 
promedio 1.2% y 6.7%, en términos nominales 
y reales, respectivamente, en comparación con 
el año 1998).

Durante el presente ejercicio fiscal (1999-
2000) la oferta monetaria en sentido amplio 
(M3) — incluyendo depósitos en dólares— , al 
mes de enero del 2000, ya presentaba un creci
miento de 9% contra 6% durante el mismo pe
ríodo del año anterior, atribuible en gran medida 
a un alza de 15% de los depósitos en dólares. El 
crédito interior neto refleja una tendencia alcista 
(8%) durante ese lapso, mientras que su varia
ción sólo había sido de 3% el año anterior.

c) La política cambiaría
Durante casi todo el año fiscal la paridad 

gourde-dólar (16.7 en promedio) se mantuvo 
estable, con ligeras alzas en noviembre de 1998,

febrero y septiembre de 1999. Este comporta
miento es notable si se considera el ingreso 
reducido de divisas al país por las vías tradi
cionales de la asistencia externa, prácticamente 
nula, y el desempeño modesto de las exporta
ciones. El deslizamiento promedio mensual fue 
de 0.4%, y la intervención del Banco Central 
en el mercado cambiario fue rutinaria (compra 
de divisas para solventar obligaciones del Es
tado y evitar mermas de sus reservas). Durante 
el ejercicio, las compras y ventas de divisas 
alcanzaron montos respectivos de 46.1 y 13.4 
millones de gourdes, lo que permitió un in
cremento de las reservas netas del Banco Cen
tral.

Gráfico 4
EL TIPO DE CAMBIO SE MANTUVO ESTABLE 

(Gourdes promedio por dólar)

Se observó una apreciación de la gourde a 
partir del mes de marzo, que se sostuvo hasta 
el penúltimo mes del ejercicio fiscal. Sin em
bargo, a partir de septiembre se invirtió esta 
tendencia, y el primer semestre del ejercicio 
1999-2000 arrojó ya una depreciación prome
dio de 2.4% al mes de febrero. Ello obligó a 
intervenciones sucesivas del BRH, en particu
lar durante el mes de enero con la venta de 10 
millones de dólares, monto muy superior a lo 
acumulado durante todo el ejercicio anterior.

Se evidencia, en este ámbito también, que 
la coyuntura política incierta tiene una reper
cusión fuertemente desfavorable sobre los 
agentes económicos privados en lo que se re
fiere sus expectativas. Al mes de febrero se 
reportaba una devaluación de la gourde de 
aproximadamente 11% con relación a octubre 
de 1999.
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En el marco de las reformas estructurales 
del sector público, se llevó a cabo la privatiza
ción de la empresa cementera Ciment d ’Haïti, 
aprobada en mayo, con la venta de 65% del 
capital a un consorcio privado mixto haitiano- 
suizo-colombiano.

El redimensionamiento del empleo públi
co (reducción de 8%) durante el ejercicio fis
cal de 1999 reporta un saldo de 6 398 funcio
narios acogidos al programa de retiro volunta
rio o anticipado y otras modalidades. Esta 
disminución lleva el total de los empleados de 
la administración pública a una cifra de 45 956 
(contra 50 158 en 1998).

Se inició el saneamiento del Banco Na
cional de Crédito (BNC), el principal agente 
bancario del gobierno desde el segundo tri
mestre del año fiscal 1999, y la reducción del 
personal comenzó en noviembre con un recorte 
de aproximadamente dos tercios de lo progra
mado. Los procesos de privatización en los 
sectores de la telefonía (TELECO), electrici
dad (EDH) y puertos (APN) y aeropuertos 
(AAN) siguen en espera. 6 Otras reformas se 
vieron obstaculizadas por la inmovilización 
legislativa.

El protocolo de acuerdo sobre la “política 
económica y financiera del año fiscal

d) Las reformas estructurales 1999-2000”  entre el BRH y el Ministerio de 
Economía y Finanzas (MEF), bajo supervisión 
del FMI, en estudio desde noviembre de 1999, 
sigue en espera de ratificación. Este protocolo 
debería fijar, entre otros, los planes en materia 
de reforma estructural que deberían cumplirse 
durante el presente ejercicio y los indicadores 
de resultados (benchmarks) correspondientes.

Sin embargo, la puesta en marcha en fe
brero del 2000 de un protocolo de cash mana
gement entre las dos primeras instituciones 
parece revelar la decisión del ejecutivo de so
meterse a una supervisión estricta del BRH en 
lo que a gastos públicos concierne y a un se
guimiento permanente de los resultados y de
sempeño en esta materia.

Declaraciones recientes de las autoridades 
nacionales parecieran conducir próximamente 
a un arreglo de gestión privada de la empresa 
paraestatal Autoridad Portuaria Nacional 
(APN). Sin embargo, en los casos de las em
presas de telefonía (TELECO) y del aeropuerto 
(AAN), si bien los estudios técnicos ya fueron 
realizados (con ayuda del Banco Mundial y la 
Agencia de los Estados Unidos para el Desa
rrollo Internacional, USAID), no se ha señala
do fechas posibles de su licitación y modalida
des de adjudicación. El avance en el caso de la 
compañía de electricidad (EDH) está aún en un 
grado muy preliminar.

3. Evolución de las principales variables

a) La actividad económica
A pesar de los notorios indicadores de esta

bilidad macroeconômica, la débil evolución del 
PIB (2.3%) y de la inversión (4%) son señales 
preocupantes no sólo por su insuficiencia para 
remontar las necesidades urgentes del país, sino 
también porque son aún inferiores a los que se 
lograron en años recientes.

En el sector agrícola — que es con mucho 
el más importante de la actividad nacional, 
tanto en materia de valor agregado al que aporta 
el 27%, como del empleo, puesto que cerca de 
60% de la población económicamente activa

Gráficos
ES PREOCUPANTE EL ESTANCAMIENTO 

DEL SECTOR AGROPECUARIO 
(Tasas de crecimiento)
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(PEA) reside en el medio rural—  7 se nota un 
virtual estancamiento (1.8%) y los progresos 
realizados en el marco de la reforma agraria 
parecen todavía bastante frágiles. El balance 
acumulado de las reformas en esta materia re
porta cerca de 2 000 hectáreas de tierras pro
piedad del Estado que fueron redistribuidas a 
cerca de 4 000 agricultores.

Además, una fuerte penetración de produc
tos agrícolas importados en el mercado local, a 
raíz de la apertura comercial indiscriminada de 
1995, tuvo efectos negativos sobre la producción 
agropecuaria nacional. En el programa de go
bierno de febrero de 1999, las autoridades reco
nocieron que se habían superado las expectativas 
de apertura de la comunidad internacional. Asi
mismo, estudios sectoriales señalan que más que 
propiciar una disminución pronunciada de los 
precios al consumidor de los productos agrope
cuarios, el monopolio existente en el sector im
portador, determinó sobre todo una ampliación 
del margen de las ganancias.8

Las cifras relativas a la producción agrícola, 
aun cuando deben tomarse con mucha reserva 
dada la deficiencia crónica de estadísticas en la 
materia, reflejan también un crecimiento insufi
ciente, incluso en los productos de exportación 
(café y cacao). En estos dos últimos casos, la 
reducción de los precios internacionales en 
23% y 32%, respectivamente, no contribuyó a 
promover una mayor producción. En cuanto a 
los productos agrícolas de consumo interno, si 
bien el arroz y el maíz — de vital importancia 
en la dieta nacional—  parecen haberse recupe
rado ligeramente, está lejos de lograrse la au
tosuficiencia alimentaria. Más de un tercio 
(36%) de la factura de importaciones está 
constituida por alimentos, y éstos en su con
junto representan más de 90% de las exporta
ciones totales de bienes, cuando los niveles 
recomendables de seguridad alimenticia acon
sejan coeficientes del orden del 15%. Los pro
gramas asistenciales en la materia (como el 
PL-480 de la US AID) contribuyen también a 
perpetuar tal situación, si bien actúan en algu
nos casos como estabilizadores de precios.

La producción pecuaria, en particular 
huevos y pollos, ha sufrido un deterioro acen
tuado en el país durante el período del embar
go (1991-1994) y no ha podido recuperarse 
desde entonces. El abastecimiento del mercado

local depende en cerca de 50% de importacio
nes provenientes en particular de los Estados 
Unidos y de la vecina República Dominicana.

El desempeño sectorial de las actividades 
refleja tendencias decrecientes, con excepción 
del sector de transportes, almacenamiento y 
comunicaciones (14.2%), de electricidad, gas y 
agua (1.9%) y de la minería (6.9%). Casi todas 
las demás actividades reportan aumentos 
siempre inferiores al año anterior. En el caso 
de las comunicaciones, esta dinámica se debió 
principalmente a las inversiones realizadas por 
dos nuevas compañías de servicios de telefonía 
celular (HAITEL y COMCEL) que entraron al 
país durante el año fiscal, ambas con inversio
nes mixtas estadounidenses-haitianas: la pri
mera con inversión de MCI y la segunda con 
Western Wireless. La empresa estatal TELE- 
CO, junto con capital privado nacional, tam
bién creó una nueva empresa — RECTEL—  
para competir en este mercado.

Por su parte, el sector del transporte se 
benefició de una inversión del sector público 
en la compra de 150 autobuses —-cerca de 7 
millones de dólares—  puestos en servicios 
mediante un convenio con una federación sin
dical de choferes.

La construcción redujo su tasa de creci
miento de 9.3% a sólo 7.8%. Dado que los ni
veles de inversión total de la economía apenas 
crecieron 4% y que este sector tiene fuerte rela
ción con las actividades de infraestructura del 
sector público, ello indicaría una reducción aún 
mayor de la construcción privada.

La industria manufacturera, pese a la recupe
ración de las maquiladoras — con un crecimiento 
nominal de 30% de sus exportaciones— , refleja 
una dinámica modesta (1.4%) que no logra re
montar los embates de la penetración indiscrimi
nada de productos de importación y las dificulta
des de infraestructura a los que se enfrenta, así 
como el costo prohibitivo del crédito interno (ta
sas reales del orden de 14%). Salvo las activida
des de bebidas (3.7%) y minerales no metálicos 
(9.4%), el valor agregado de los demás subsecto- 
res revela un crecimiento vegetativo.

Para suplir una carencia crónica en términos 
de estadísticas del sector real de la economía, el 
Instituto Haitiano de Estadística e Informática 
(IHSI) emprendió en 1999 una encuesta industrial 
sobre la zona metropolitana de Puerto Príncipe. Si
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bien los resultados preliminares, recientemente 
publicados en enero de este año, reportan indica
dores del año fiscal 1998, vale la pena señalar 
algunos de ellos, ante el vacío informativo sobre 
este sector. La encuesta cubrió un total de 265 
empresas en el sector, con una población ocupa
da de cerca de 26 000 trabajadores. Arroja un 
salario medio de aproximadamente 56 gourdes 
diarias (es decir, casi el doble del salario mínimo 
vigente).

En el sector eléctrico se observa un virtual 
estancamiento en términos de generación bruta 
(1%), lo que reafirma el déficit crónico en la 
materia, cuyos efectos nocivos sobre la actividad 
comercial e industrial en particular se reflejan en 
una disminución de 3.5% del consumo total. La 
facturación global asciende a 44% de la genera
ción, mientras que las pérdidas — técnicas y no 
técnicas—  se cifran en cerca de 56% 9. La com
pañía estatal de electricidad (EDH) reporta en 
materia de clientes — activos e inactivos—  un 
total de aproximadamente 218 000 personas, lo 
que permite establecer un grado de cobertura 
promedio de 26% de la población total.

b) Los precios, las remuneraciones y el
empleo
Las perspectivas inflacionarias fueron 

rebasadas hasta un cierre de 9.9% anual, si 
bien se mantuvo un nivel promedio anual 
(8.1%) inferior al del año anterior (12.7%). El 
rubro de alimentos, bebidas y tabaco fue el de 
menor crecimiento (3.9%), lo que estaría vin
culado al peso significativo de los componen
tes importados de consumo cuyas tarifas aran
celarias son muy reducidas o nulas. Si bien 
durante el primer semestre el nivel de inflación 
anualizada se mantuvo alrededor de 7%, en el 
segundo se aprecia una aceleración de la mis
ma (8.5%). En particular los rubros determi
nantes de ello fueron — desde mayo de 1999—  
los de renta y servicios básicos, por un lado, y 
transporte por el otro.

Las autoridades nacionales otorgaron in
crementos salariales selectivos (28% en prome
dio) a los funcionarios públicos a partir del mes 
de marzo de 1999. Sin embargo, el salario mí
nimo se mantuvo en 36 gourdes (desde 1995), 
lo que llevó a una reducción de 7.5% en térmi
nos reales.

Las cifras de empleo son una carencia esta
dística notoria. Sin embargo, las estimaciones 
más recientes calculan la tasa de desempleo en 
cerca de 5 5% .10 En una economía casi paraliza
da, con niveles de inversión promedio que aún 
están por debajo de los de la década de los 
ochenta, y con una oferta reducida de empleo en 
los sectores formales — el empleo formal cubre 
menos de 10% de la PEA— , las únicas activida
des con desempeño creciente, en términos de 
tendencias de absorción de mano de obra, se 
asemejan a la informalidad. La población ocupa
da (alrededor de 2.7 millones de habitantes) se 
concentra mayoritariamente todavía en el sector 
agrícola, donde sin embargo las condiciones son 
cada vez más precarias: baja productividad, 
fuerte competencia de productos importados y 
precios agrícolas no remunerativos.

El subsector de las maquiladoras, si bien ha 
repuntado en términos de exportaciones, parecie
ra haberse reducido en cuanto a los empleos 
generados. Una encuesta preliminar 11 revela 
una tendencia a la baja, más acentuada sobre 
todo en las ramas textiles.

c) El sector externo
En los primeros meses del año 2000 el Ban

co Central revisó las cifras de la balanza de pa
gos y corrigió en forma sustancial los años 1998 
y 1999. Se reporta un ahorro externo negativo 
(es decir, un fínanciamiento neto al exterior) de 
43 y 2 millones de dólares, respectivamente. La 
partida de transferencias corrientes (597 y 672 
millones de dólares), que incluye las donaciones 
oficiales y las remesas, así como el rubro de 
errores y omisiones, fueron los de mayor ajuste. 
Las cifras de donaciones son similares a las que 
presentan otras instituciones, pero las estimacio
nes de remesas parecieran estar sobrevaloradas. 
En efecto, el año fiscal 1999 reporta un incre
mento de cerca de 70% de las remesas, difícil
mente explicable por la bonanza de la economía 
estadounidense y por los mayores envíos a raíz 
del huracán Georges.

El déficit de la balanza comercial de bienes 
se elevó a cerca de 400 millones de dólares, re
sultado de un incremento de 18% de las exporta
ciones y un alza de 14% en las importaciones. El 
componente más dinámico fue la industria ma
quiladora (29%), mientras que el café y el cacao
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se redujeron cerca de 17% y 41%, respectiva
mente. Los precios internacionales de ambos 
sufrieron fuertes caídas: en el caso del café casi 
23%, y 32% para el cacao durante 1999.

Gráfico 6
LAS TRANSFERENCIAS PRIVADAS  

APUNTALAN A LA ECONOMÍA 
(M illones de dólares)

La factura de las importaciones alimen
ticias creció 21%  y representa alrededor de 
un tercio de las importaciones totales del 
país. Sin embargo, el incremento de las 
transferencias unilaterales externas (13% ) 
compensó de sobra el aumento del déficit 
comercial de bienes (11%).

Gráfico 7
DÉFICIT COMERCIAL CRECIENTE.. E 

INCAPACIDAD DELOS SECTORES 
AGRÍCOLA YDEMAQMLA PARA 

CERRAR LA BRECHA 
(Millones de dólares)

I f —
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□ Déficit comercial de bienes y servicios

■  Exportaciones de maquila

■  Exportaciones agrícolas

Por el contrario, las importaciones de deri
vados del petróleo, 12 que representan 7% de las

importaciones del país, se redujeron con relación 
al año anterior. No obstante, los incrementos de 
precios en el ámbito internacional, a partir del 
tercer trimestre de 1999, repercutieron de manera 
significativa en los desembolsos por este con
cepto: mientras el volumen de derivados impor
tado crecía 23% respecto del trimestre anterior, 
el valor aumentaba cerca de 63%. La situación 
ulterior de los precios internacionales — a enero 
del 2000 los precios 13 se habían incrementado 
ya 8% con relación al nivel de septiembre de 
1999—  presagia en esta materia una erogación 
importante de divisas durante el presente ejerci
cio fiscal.

A pesar de ello la caída de los términos del 
intercambio (-4.7%) se vio aminorada gracias a 
las reducciones en el mercado internacional del 
precio de varios productos alimenticios (trigo, 
aceites) y al incremento muy marginal de los 
precios del arroz (0.7%).

El aumento de los activos de reservas en 
16% (33.6 millones de dólares) contrasta con 
una disminución de cerca de 40% de la acumula
ción de las reservas netas en su conjunto con 
respecto al año anterior, debido a un menor fi- 
nanciamiento por parte del FMI.

El saldo neto de la deuda externa (1 166 
millones de dólares) fue apenas 6% superior al 
del año precedente. Los nuevos desembolsos 
durante el período ascendieron a 105 millones 
de dólares, explicados en su mayoría (60%) por 
recursos frescos concedidos por el BID sobre la 
base de compromisos de pagos ya acordados 
antes del vacío legislativo. Cabe señalar al res
pecto que ese mismo organismo ha aprobado a 
la fecha préstamos y proyectos por cerca de 264 
millones de dólares, en espera de ratificación y 
aprobación por un nuevo órgano legislativo. A 
solicitud de las autoridades nacionales, el FMI 
aportó en noviembre de 1998 un monto de 24 
millones de dólares, en el marco de un progra
ma de apoyo de emergencia para mitigar los 
efectos del huracán Georges sobre la balanza de 
pagos.

Las autoridades cubrieron los servicios de 
la deuda externa por cerca de 55 millones de 
dólares, cifra muy superior a la de 1998 (35 
millones de dólares), tanto en su componente 
multilateral (cerca del 65% con BID, USAID, 
FMI) como en el bilateral (20% entre Francia e 
Italia).
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NOTAS

1 El período de análisis se refiere al año fiscal 1998-1999, que inició en octubre de 1998 y 
finalizó en septiembre de 1999.

2 Postergación de las elecciones legislativas previstas para marzo, presión de la comunidad 
internacional — en particular la Unión Europea y los Estados Unidos— , confrontación interna reiterada 
entre ejecutivo, partidos políticos y autoridades electorales, entre otros factores.

3 Ante las dificultades institucionales, este sistema sustituyó a los acuerdos del Enhanced 
Structural Adjustment Finance (ESAF), firmados en 1997 con el FMI.

4 Taxe sur le chiffre d ’affaires, por sus siglas en francés, equivalente al impuesto sobre el valor 
agregado (IVA).

5 Su participación en los depósitos denominados en divisas es de alrededor de 62%. Ello 
representa un factor de riesgo considerable para la estabilidad del sistema bancario en lo que atañe a la 
solvencia potencial de sus deudores, lo que podría requerir medidas prudenciales de las autoridades 
monetarias con el objetivo de determinar un techo para este coeficiente, sobre todo en una economía en la 
que las fuentes netas de divisas, por lo menos las de origen legal, han escaseado durante el período. Se ha 
mencionado sistemáticamente que las operaciones relacionadas con el narcotráfico inyectan montos 
sustanciosos de dólares en la economía nacional, cuyo papel “estabilizador”  de la moneda nacional no es 
despreciable. La operación conjunta Columbus de los gobiernos haitiano, estadounidense y dominicano en 
octubre de 1999, en contra del tráfico de estupefacientes, arrojó, al decir de muchos, una fuerte presión 
sobre la gourde, que se refleja en su depreciación posterior.

Sin embargo, la participación de dos empresas privadas de telefonía (HAITEL y COMCEL), 
asociadas con capital estadounidense, representa una liberalización de facto del sector.

7 Según estimaciones de CELADE (1999), “América Latina: población económicamente activa 
1980-2025” , Boletín Demográfico No. 64, julio.

8 Véase IRAM-Groupe Croissance (1998), La tarification des principaux produits agricoles en 
République d'Haïti, junio.

Véase PNUD (2000), Bilan commun pour Haïti: GER-Infrastructure; relator: Paul R. 
Latortue, febrero.

10 Véase PNUD (1999), Bilan commun pour Haïti: Emplois et revenus en Haïti en 1999: un 
diagnostic ; relator: Paul Duret, diciembre.

11 Cifras inéditas del Ministerio de Comercio e Industria.
12 ,No se registran importaciones de crudo, ya que el país no cuenta con refinerías.
13 Precios de la gasolina “US Gulf Coast” .
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Cuadro 1

H A ITÍ: PRINCIPALES INDICADORES ECONÓM ICOS a/

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 b/ 1999 b/

Tasas de variación
Crecimiento e inversión

Producto interno bruto 0.2 -13.2 -2.4 -8.3 4.4 2.7 1.4 3.1 2.3
Producto interno bruto por habitante -1.8 -14.8 -4.2 -9.9 2.6 0.8 -0.4 1.2 0.5
Producto interno bruto (millones de gourdes) 14 190 15 020 19 894 30 936 35 265 42 744 51 578 59 055 66 442
Deflactor implícito del PIB (1976 = 100) 265.6 323.8 439.6 745.4 813.6 960.4 1 142.4 1 269.2 1 395.3
Ingreso nacional bruto a precios de mercado d -0.9 -13.7 -0.5 -7.8 30.4 -1.5 1.9 7.5 4.2

Producto interno bruto sectorial
Bienes -2.8 -14.1 -5.7 -9.9 -0.7 3.7 1.6 4.1 3.3
Servicios básicos -7.4 -12.1 -2.4 -13.2 13.1 5.3 -0.1 1.4 10.5
Otros servicios 3.1 -11.0 1.0 -4.6

Puntos

7.3 1.1 

porcentuales

0.6 1.9 0.3

Descomposición de la tasa de crecimiento del PIB 01 1 1 1 J A -8.3 áA 2 1 Lá 1 1 2 1
Consumo -1.0 -5.3 0.8 -11.8 16.7 0.5 1.5 0.9 5.1

Gobierno
Privado

Inversión -0.5 -5.5 -0.7 -0.6 8.1 -0.3 -0.2 1.1 0.6
Exportaciones 4.7 -11.3 0.8 -2.5 8.1 0.8 4.4 5.4 3.4
Importaciones ( - ) 3.0 -8.9 3.3 -6.7 28.4 

Porcentajes sobre el

-1.6 

PIB c/

4.2 4.4 6.8

Inversión bruta interna 14.5 10.0 9.5 9.6 17.4 16.7 16.3 16.9 17.2
Ahorro nacional 12.7 6.8 4.0 10.8 15.7 13.5 12.9 19.8 17.3
Ahorro externo 1.8 3.3 5.5 -1.2 1.7 3.2 3.4 -2.8 -0.1

Empleo y salarios
Salario mínimo real (índices 1996 = 100) 121.1 115.9 89.3 64.1

Tasas

120.6 100.0 

de variación

86.1 76.4 70.6

Precios (septiembre-septiembre)
Precios al consumidor 18.4 37.9 51.1 17.3 17.0 17.0 8.2 9.9

Sector externo 
Relación de precios del intercambio de los
bienes fob-fob (índices 1990 =100) 84.0 79.8 80.8 83.1 85.9 77.8 81.4 83.0 79.1

Tipo de cambio nominal (gourdes por dólar) 7.6 9.1 12.4 14.7 14.4 16.0 16.2 16.9 16.7
índice del tipo de cambio ajustado (1990 = 100) 93.5 100.6 109.1 95.1 74.9 71.1 

Millones de dólares

63.3 59.6 55.7

Balance de pagos d/
Cuenta corriente -29.6 -41.7 -68.2 13.9 -22.4 -45.6 -47.6 42.9 1.6
Balance comercial -233.5 -184.1 -226.9 -141.3 -544.7 -497.4 -511.9 -542.0 -658.1
Exportaciones de bienes y servicios e/ 341.0 147.9 163.2 139.2 257.0 329.8 379.1 479.3 516.1
Importaciones de bienes y servicios e/ 574.5 332.0 390.1 280.5 801.7 827.2 891.1 1 021.3 1 174.3

Balance en cuenta financiera 35.6 -51.3 -110.4 -53.1 137.5 71.9 60.8 187.8 58.9
Variación de reservas internacionales -28.5 27.8 41.2 32.9 -185.4 46.6 -30.4 -34.5 -21.4

/Continúa
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Cuadro 1 (Conclusión)

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 b/ 1999 b/

Porcentajes

Endeudamiento externo
Saldo de la deuda externa (% del PIB) f/ 43.4 52.9 54.1 41.7 36.6 34.3 32.1 31.5 29.3
Intereses netos devengados (% de exportaciones

de bienes y servicios) 7.7 5.5 7.9 6.1 10.4 3.1 3.2 2.0 2.2

Porcentajes sobre el PIB

Gobierno central g/
Ingresos corrientes 9.5 6.1 5.5 2.6 6.4 7.5 9.2 8.9 9.1
Egresos corrientes 12.0 11.6 8.4 5.7 10.9 9.3 9.9 9.3 9.7
Ahorro (-déficit) -2.5 -5.5 -2.9 -3.1 -4.5 -1.8 -0.7 -0.4 -0.5
Gastos de capital 1.2 0.7 0.6 0.2 0.8 0.3 1.4 2.1 2.2
Resultado financiero (-déficit fiscal) -3.1 -4.7 -3.2 -3.3 -4.8 -1.6 -2.0 -2.4 -2.5
Financiamiento interno 2.2 4.6 3.2 3.3 -2.0 1.4 1.1 2.0 3.2
Financiamiento externo 1.0 0.1 0.1 0.0 6.7 0.2 0.8 0.4 -0.7

Tasas de variación

Moneda y crédito
Balance monetario del sistema bancario 10.3 27.9 32.5 29.6 27.0 6.0 18.0 12.2 17.7

Reservas internacionales netas 593.3 55.6 127.1 44.3 245.9 -9.3 17.6 12.2 9.5
Crédito interno neto 3.6 26.4 26.4 27.9 -2.1 13.2 18.1 12.2 20.8

Al sector público -3.2 24.5 30.8 25.2 -8.9 19.7 -5.0 2.2 28.9
Al sector privado 6.7 4.5 40.0 8.7 59.2 17.0 43.4 16.0 9.0

Dinero (MI) 5.1 24.8 26.7 21.1 25.9 0.6 11.8 3.4 17.5
Depósitos de ahorro y a plazo en moneda nacional 14.0 28.5 35.1 25.8 8.5 1.9 16.3 12.6 12.5

M2 9.7 26.8 31.3 23.8 15.9 1.3 14.2 8.5 14.7
Depósitos en dólares 4433.3 211.4 119.0 281.3 181.6 33.3 34.3 26.0 27.4
Liquidez ampliada (M3) 10.3 27.9 32.5 29.6 27.0 6.0 18.0 12.2 17.7

Tasas anuales

Tasas de interés real (promedios anuales)
Pasivas -1.7 -10.2 -22.8 -23.2 -14.4 -6.7 -4.9 2.8 0.0
Activas -0.3 -1.7 -15.7 -16.9 -6.5 6.0 4.6 12.5 13.9
Tasa de interés equivalente en moneda extranjera h/ 3.0 -10.2 -22.8 -11.0 9.6 -0.8 5.9 12.9 9.5

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales, 
a/ Cifras correspondientes a años fiscales (octubre-septiembre), 
b/ Cifras preliminares.
el Calculado con base en la serie en dólares de 1990.
dt  Los componentes de la balanza de pagos se computan de acuerdo con la metodología del V Manual de la Balanza de Pagos del FMI. 
e/ Incluye maquila.
fI Conversión realizada con el tipo de cambio de referencia del Banco de la República de Haití (BRH). 
gI Sólo incluye ingresos y gastos de operación del gobierno central.
h/ Tasa de interés pasiva deflactada con la variación del tipo de cambio promedio durante el año fiscal.
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Cuadro 2

H A ITÍ: PRINCIPALES INDICADORES TR IM ESTR ALES a/

1997  1998 b/ 1999 b/
I II III IV I II III IV I II III IV

Producto interno bruto .................................... ....................................  ....................................

Precios al consumidor
(variación en 12 meses) 15.0 15.7 16.6 17.3 16.1 14.5 11.9 9.0 7.6 7.7 7.7 9.3

Tipo de cambio real
(índices 1996 = 100) 88.0 90.8 90.8 87.3 77.4 80.5 82.5 81.3 79.3 79.3 77.8 77.0

Tasa de interés real
Pasiva c/ -3.4 -4.5 -6.0 -4.9 -4.7 -2.0 1.8 5.4 3.4 0.2 -0.7 -2.9
Activa d/ 8.2 4.7 3.3 3.3 6.0 7.7 10.8 13.6 14.5 13.7 14.4 12.8

Dinero (MI)
(variación trimestral) 6.3 0.5 3.2 1.4 12.1 -8.1 -9.3 10.8 4.9 -0.9 3.7 8.9

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
a/  Indicadores trimestrales de los años fiscales (octubre-septiembre) respectivos, 
b/  Cifras preliminares.
el Depósitos en gourdes a plazo de hasta 6 meses. 
di Préstamos en gourdes.
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Cuadro 3

H A ITÍ: O FER TA  Y  D EM A N D A  GLO BALES

Composición
Millones de gourdes de 1990____________   porcentual__________  Tasas de crecimiento

1994 1995 1996 1997 1998 a/ 1999 a/ 1990 1997 1998 a/ 1999 a/ 1996 1997 1998 a/ 1999 a/

Oferta global 11 859 15 205 15 316 15 928 16 758 17 800 121.7 143.9 146.9 152.4 0.7 4.0 5.2 6.2

Producto interno bruto a 
precios de mercado 10 177 10 629 10 914 11 072 11 410 11 678 100.0 100.0 100.0 100.0 2.7 1.4 3.1 2.3

Importación de bienes 
y servicios 1 682 4 576 4 401 4 856 5 348 6 122 21.7 43.9 46.9 52.4 -3.8 10.3 10.1 14.5

Demanda global 11 859 15 205 15 316 15 928 16 758 17 800 121.7 143.9 146.9 152.4 0.7 4.0 5.2 6.2

Demanda interna 10 549 13 072 13 095 13 227 13 456 14 115 103.5 119.5 117.9 120.9 0.2 1.0 1.7 4.9

Inversión bruta interna 927 1 750 1 722 1 696 1 821 1 894 14.3 15.3 16.0 16.2 -1.6 -1.5 7.4 4.0

Consumo total 9 622 11 322 11 373 11 531 11 635 12 221 89.2 104.1 102.0 104.7 0.5 1.4 0.9 5.0

Gobierno general 
Privado

Exportaciones de bienes 
y servicios 1 310 2 134 2 221 2 701 3 302 3 684 18.1 24.4 28.9 31.5 4.1 21.6 22.3 11.6

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Instituto Haitiano de Estadística e Informática (IHSI) y del Banco de la República de Haití (BRH). 
a/ Cifras preliminares.
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HAITÍ: PRODUCTO INTERNO BRUTO POR ACTIVIDAD 
ECONÓMICA A PRECIOS DE MERCADO

Cuadro 4

Composición
Millones de gourdes de 1990_________   porcentual_________  Tasas de crecimiento

1995 1996 1997 1998 a/ 1999 a/ 1990 1997 1998 a/ 1999 a/ 1996 1997 1998 a/ 1999 a/

Producto interno bruto 10 629 10914 11 072 11410 11 668 100.0 100.0 100.0 100.0 2.7 1.4 3.1 2.3

Bienes 4 852 5 030 5 110 5 319 5 495 52.7 46.2 46.6 47.1 3.7 1.6 4.1 3.3

Agricultura b / 3 087 3 077 3 018 3 083 3 138 31.7 27.3 27.0 26.9 -0.3 -1.9 2.1 1.8

Minería 18 19 21 23 24 0.1 0.2 0.2 0.2 9.8 10.5 6.1 6.9

Industria manufacturera 771 789 795 819 831 15.1 7.2 7.2 7.1 2.3 0.7 3.1 1.4

Construcción 977 1 145 1 276 1 394 1 503 5.8 11.5 12.2 12.9 17.2 11.5 9.3 7.8

Servicios básicos 323 340 339 344 380 3.2 3.1 3.0 3.3 5.3 -0.1 1.4 10.5

Electricidad, gas y agua 94 105 103 103 105 1.1 0.9 0.9 0.9 11.2 -1.9 0.8 1.9

Transporte, almacenamiento 
y comunicaciones 229 235 237 241 275 2.1 2.1 2.1 2.4 2.9 0.6 1.7 14.2

Otros servicios 4 656 4 708 4 737 4 828 4 844 37.6 42.8 42.3 41.5 1.1 0.6 1.9 0.3

Comercio, restaurantes y hoteles 1 465 1 472 1 484 1527 1 561 16.9 13.4 13.4 13.4 0.5 0.8 2.9 2.2

Establecimientos financieros, 
seguros y bienes inmuebles c/ 842 860 877 898 918 5.4 7.9 7.9 7.9 2.2 1.9 2.5 2.2

Propiedad de viviendas 818 835 850 871 889 5.3 7.7 7.6 7.6 2.1 1.8 2.4 2.1

Servicios comunales, 
sociales y personales 2 349 2 376 2 377 2 402 2 377 15.2 21.5 21.1 20.4 1.1 0.0 1.1 -1.1

Servicios gubernamentales d/ 1 836 1 857 1 855 1 876 1 844 11.6 16.8 16.4 15.8 1.2 -0.1 1.1 -1.7

Ajustes e/ 799 837 885 918 948 6.5 8.0 8.0 8.1 4.8 5.7 3.8 3.3

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Instituto Haitiano de Estadística e Informática (IHSI). 
a/ Cifras preliminares.
b/ Incluye el sector pecuario, la silvicultura y la pesca, 
c/ Corresponde a "servicios mercantiles” 
d/ Corresponde a "servicios no mercantiles" d  Por servicios bancarios y derechos de importación.
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Cuadro 5

H A ITÍ: INDICADORES D E L A  PRODUCCIÓN AGROPECUARIA

__________________Miles de toneladas____________
1994 1995 1996 1997 1998 a/  1999 a/

_______ Tasas de crecimiento_________
1995 1996 1997 1998 a/  1999 a/

Producción de principales cultivos 

De exportación

Café 21.4 29.0 27.0
Cacao 4.8 4.8 4.2

De consumo interno

Arroz 99.9 88.7 96.0
Maíz 189.5 181.7 204.0
Sorgo 148.2 155.1 98.0
Frijol 73.1 71.1 49.0
Banano 361.7 319.3 270.0
Caña de azúcar 849.9 526.6

Producción pecuaria

Total de carnes 96.8 95.0

27.0 27.2 28.0 35.8 -6.9 0.0 0.7 2.9
4.2 4.5 4.5 1.5 -13.3 0.0 7.1 0.0

160.0 101.3 102.0 -11.2 8.2 66.7 -36.7 0.7
250.0 206.1 215.0 -4.1 12.3 22.5 -17.6 4.3
130.0 128.6 129.7 4.7 -36.8 32.7 -1.1 0.9
50.0 35.1 35.5 -2.7 -31.1 2.0 -29.8 1.1

250.0 287.7 290.0 -11.7 -15.4 -7.4 15.1 0.8
1 100.0 1 000.1 1 000.1 -38.0 -9.1 0.0

-1.9

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Ministerio de Agricultura, Recursos Naturales y Desarrollo Rural (MARNDR), el Instituto 
Haitiano de Estadística e Informática (IHSI), el Banco de la República de Haití (BRH) y estimaciones de la FAO. 

al Estimaciones. Cifras sujetas a cambio.
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Cuadro 6

H A ITÍ: INDICADORES D E L A  PRODUCCIÓN M A N U FA C TU R ER A

1994 1995 1996 1997 1998 a/ 1999 a/ 1995 1996 1997 1998 a/ 1999 a/

índices 1990 = 100 b/ Tasas de crecimiento

Industrias manufactureras 35.3 39.0 39.9 40.2 41.5 42.0 10.4 2.3 0.7 3.1 1.4

Alimentos 43.1 48.6 48.8 48.9 49.8 50.5 12.7 0.5 0.1 1.9 1.4
Bebidas 31.9 34.8 39.4 41.6 43.8 45.4 9.1 13.4 5.4 5.3 3.7
Tabaco 70.3 73.5 74.9 70.9 71.4 71.6 4.6 1.9 -5.3 0.7 0.3
Industria textil 65.4 68.5 72.6 74.6 77.8 79.4 4.8 6.0 2.7 4.3 2.0
Productos químicos 90.7 106.5 99.1 97.2 98.9 97.4 17.4 -7.0 -1.9 1.7 -1.5
Minerales no metálicos 21.4 32.3 40.0 46.1 51.4 56.2 50.6 24.0 15.0 11.6 9.4
Minerales metálicos 12.7 12.9 13.5 13.6 14.1 14.2 2.0 4.2 0.8 3.6 0.6
Industrias diversas

Producción de algunas 
manufacturas importantes

26.9 30.7 31.6 31.8 33.0

Miles

33.1 

de toneladas

13.8 3.0 0.7 3.9 0.3

Harina
Azúcar 15.0 4.6 8.1 9.1 10.0 10.0 -69.3 76.1 12.3 9.9 0.0
Manteca 3.9 8.1 5.6 5.5 5.3 107.7 -30.9 -1.8 -3.6
Aceite comestible 94.9 86.9 103.4 118.1 111.3 -8.4 19.0 14.2 -5.8
Bebidas gaseosas c/ 19.1 22.2 44.5 41.7 37.2 16.2 100.4 -6.3 -10.8
Cerveza áJ 3.2 3.7 4.1 4.4 6.6 15.6 10.8 7.3 50.0
Cigarrillos e/ 3.6 3.9 4.2 4.1 4.3 7.2 8.8 -2.4 4.9
Jabón para ropa 29.4 42.2 40.7 31.7 37.0 43.5 -3.6 -22.1 16.7
Jabón de tocador f/ 725.8 1 165.9 1 200.0 60.6 2.9
Detergentes i! 823.7 877.0 1 464.0 6.5 66.9
Aceites esenciales i! 299.0 152.5 109.3 -49.0 -28.3
Cemento

Otros indicadores de la 
producción manufacturera

Consumo comercial e industrial de
electricidad (millones de kWh) 39.7 77.0 104.3 126.2 143.7 137.5 94.0 35.5 21.0 13.9 -4.3

Industria azucarera
Industria cementera

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Instituto Haitiano de Estadística e Informática (IHSI), el Banco de la República de Haití 
(BRH) y estimaciones de la FAO. 

a! Cifras preliminares.
b/ Sobre la base de cifras del PIB por sector de actividad en gourdes constantes de 1975-1976.
c/ Millones de litros.
ál Millones de botellas.
e/' Millones de paquetes de 200 cigarrillos.
f/ Toneladas.
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Cuadro 7

H A ITÍ: EV O LUCIÓ N  D E L A  G EN ER AC IÓ N  Y  CO N SUM O  D E E LE C TR IC ID A D

Millones de kWh Tasas de crecimiento
1994 1995 1996 1997 1998 a/ 1999 a/ 1994 1995 1996 1997 1998 a/ 1999 a/

Generación 242.7 479.5 535.0 637.7 633.4 639.6 -42.0 97.6 11.6 19.2 -0.7 1.0

Consumo b/ 112.1 194.1 257.3 291.7 316.3 305.3 -51.2 73.1 32.6 13.4 8.4 -3.5

Comercial e industrial 39.7 77.0 104.3 126.2 143.7 137.5 -51.2 94.0 35.5 21.0 13.9 -4.3

Residencial 53.8 89.3 116.6 122.0 123.3 126.0 -53.0 66.0 30.5 4.7 1.1 2.2

Otros 18.6 27.8 36.4 43.5 49.3 41.8 -44.9 49.5 31.0 19.4 13.3 -15.2
Alumbrado público 7.1 10.2 12.1 13.1 13.8 -35.7 43.7 18.8 8.1 5.3
Servicios públicos y comunales 11.5 17.6 24.3 30.4 35.5 -49.3 53.0 38.1 25.1 16.8

Coeficiente de mermas y 
consumo no registrado c/ 53.8 59.5 51.9 54.3 50.1 52.3 19.1 10.6 -12.8 4.5 -7.7 4.4

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Instituto Haitiano de Estadística e Informática (IHSI). 
a/ Cifras preliminares.
b/ La diferencia entre la generación y el consumo obedece a las mermas y al consumo no registrado, 
c/ Porcentajes de la generación total.
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HAITÍ: PRINCIPALES INDICADORES DEL COMERCIO EXTERIOR DE BIENES

Cuadro 8

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 a/ 1999 a/

Tasas de crecimiento

Exportaciones (fob) b/

Valor 79.2 -9.1 -51.0 18.3 -16.9 31.2 11.2 20.9 45.7 18.2
Volumen 37.7 12.0 -42.7 17.9 -21.5 19.3 15.3 21.0 35.6 24.7
Valor unitario 30.2 -18.8 -14.5 0.4 5.9 10.0 -3.6 -0.1 7.5 -5.3

Importaciones (fob) b/

Valor 70.7 -16.9 -30.3 21.6 -36.6 161.9 -3.6 12.2 14.5 14.3
Volumen 33.4 -14.0 -22.6 22.7 -38.4 145.9 -9.4 17.5 8.6 15.0
Valor unitario 28.0 -3.4 -10.0 -0.9 3.0 6.5 6.4 -4.5 5.4 -0.5

Relación de precios del intercambio (fob/fob) 1.7 -16.0 -5.0 1.2 2.9 3.3 -9.4 4.6 2.0 -4.7

índices (1995 = 100)

Poder de compra de las exportaciones 164.4 154.7 84.2 100.5 81.2 100.0 104.5 132.3 182.9 217.3

Quantum de las exportaciones 141.2 158.1 90.6 106.8 83.8 100.0 115.3 139.6 189.3 236.1

Quántum de las importaciones 80.9 69.6 53.8 66.0 40.7 100.0 90.6 106.5 115.7 133.0

Relación de precios del intercambio (fob/fob) 116.4 97.8 92.9 94.1 96.8 100.0 90.6 94.8 96.6 92.1

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales y estimaciones propias, 
a/ Cifras preliminares, 
b/ Incluye maquila.
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Cuadro 9

H A ITÍ: EXPORTACIONES D E BIENES FOB

Millones de dólares
Composición

porcentual Tasas de crecimiento

Exportaciones brutas (fob)

Productos agropecuarios

Café
Cacao
Sisal
Aceites esenciales 
Otros productos primarios c/

Artículos manufacturados d/ 30.5

Manufacturas artesanales y otros 
productos industriales

Ajuste por evaluación 
\juste por clasificación

1994 1995 1996 1997 1998 a1 1999 a/ 1995 1996 1997 1998 a/  1999 al 1996 1997 1998 a/ 1999 a/

116.5 152.8 169.9 205.5 299.4 351.9 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 11.2 20.9 45.7 17.6

68.9 103.8 105.0 122.9 167.7 193.7 67.9 59.8 56.0 55.0 1.1 17.0 36.5 15.5

26.3 55.5 42.9 43.2 50.3 49.9 36.3 25.2 21.0 16.8 14.2 -22.7 0.6 16.5 -0.8

10.3 25.3 24.6 19.1 21.8 18.0 16.6 14.5 9.3 7.3 5.1 -3.0 -22.4 14.1 -17.1
3.9 5.7 3.7 4.3 7.5 4.4 3.7 2.2 2.1 2.5 1.3 -34.3 13.6 76.5 -40.9
1.4 0.9 0.6 0.8 2.0 4.6 0.6 0.4 0.4 0.7 1.3 -31.0 40.0 133.3 132.1
4.3 10.7 7.0 2.9 3.7 6.5 7.0 4.1 1.4 1.2 1.8 -34.5 -57.9 26.5 74.2
6.4 12.9 7.0 16.1 15.3 16.4 8.4 4.1 7.8 5.1 4.6 -46.0 130.3 -4.5 6.7

30.5 30.0 41.5 53.0 79.6 102.8 19.6 24.4 25.8 26.6 29.2 38.5 27.7 50.1 29.1

8.9 11.7 13.5 17.4 24.0 25.8 7.7 7.9 8.5 8.0 7.3 14.8 29.3 37.7 7.5

3.4 6.6 7.1 9.2 13.9 15.3 4.3 4.2 4.5 4.6 4.4 6.8 30.9 50.4 10.2
47.5 49.0 65.0 82.6 131.6 158.2 32.1 38.2 40.2 44.0 45.0 32.6 27.2 59.3 20.2

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco de la República de Haití (BRH). 
il Cifras preliminares.
3/ Valor neto de las exportaciones (valor bruto menos "ajustes por clasificación"). De las exportaciones de la industria maquiladora, sólo se considera el 

valor agregado.
:/ Incluye mangos.
il Corresponde al valor agregado de las empresas maquiladoras.
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Cuadro 10

HAITÍ: IMPORTACIONES DE BIENES CIF

Composición
Millones de dólares__________   porcentual_____________   Tasas de crecimiento

1994 1995 1996 1997 1998 a/ 1999 a/ 1995 1996 1997 1998 a/ 1999 a/ 1996 1997 1998 a1 1999 a/

Importaciones totales (cif) 251.6 700.2 687.9 756.2 883.9 1 010.6 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 -1.7 9.9 16.9 14.3

Productos alimenticios, bebidas y tabaco 68.7 218.9 228.2 218.4 243.9 296.0 31.3 33.2 28.9 27.6 29.3 4.2 -4.3 11.7 21.3

Combustibles minerales 46.2 73.7 79.4 74.9 80.8 83.2 10,5 11.5 9.9 9.1 8.2 7.7 -5.7 7.9 2.9

Productos derivados del petróleo 43.7 70.2 70.7 70.8 71.2 73.9 10.0 10.3 9.4 8.1 7.3 0.7 0.1 0.6 3.8

Aceites y grasas 59.9 53.4 61.0 62.8 64.0 65.6 7.6 8.9 8.3 7.2 6.5 14.2 3.0 1.9 2.5

Productos químicos 16.5 41.0 53.8 50.2 49.7 50.3 5.9 7.8 6.6 5.6 5.0 31.1 -6.7 -1.0 1.2

Artículos manufacturados b/ 30.7 90.7 110.6 122.7 170.0 201.5 13.0 16.1 16.2 19.2 19.9 22.0 10.9 38.5 18.5

Maquinaria y equipo de transporte 15.5 109.0 125.0 126.8 142.1 164.8 15.6 18.2 16.8 16.1 16.3 14.7 1.4 12.0 16.0

Artículos manufacturados diversos el 11.6 39.3 20.0 41.9 53.2 55.7 5.6 2.9 5.5 6.0 5.5 -49.1 109.6 27.0 4.6

Otros di 2.5 74.1 9.9 58.6 80.3 93.5 10.6 1.4 7.7 9.1 9.3 -86.6 491.7 37.0 16.5

Importaciones totales brutas (fob) el 197.5 517.2 498.6 559.6 642.4 733.6 -3.6 12.2 14.8 14.2

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco de la República de Haití (BRH). 
a/  Cifras preliminares.
b/ Incluye las manufacturas textiles, de cuero, caucho, madera, papel y productos minerales metálicos y no metálicos.
el Incluye prendas de vestir, calzado, artículos de viaje, muebles, instrumental profesional y artículos sanitarios y electrodomésticos.
di Materiales brutos no comestibles y artículos diversos.
el Total cif menos "ajustes por seguros y fletes", más "ajustes por clasificación”.
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Cuadro 11

(Millones de dólares)

1994 1995 1996 1997 al 1998 a/ 1999 a1

I. Balance en cuenta corriente 13.9 -22.4 -45.6 -47.6 42.9 1.6
Exportaciones de bienes fob 116.5 152.8 169.9 205.5 299.4 353.8
Importaciones de bienes fob -197.5 -517.2 -498.6 -559.6 -640.7 -732.5
Balance de bienes -81.0 -364.4 -328.7 -354.2 -341.4 -378.7
Servicios (crédito) 22.7 104.2 159.9 173.7 180.0 162.4

Transportes 3.6 5.0 5.7
Viajes 17.6 90.2 146.7
Otros servicios 1.5 9.0 7.5

Servicios (débito) -83.0 -284.5 -328.6 -331.5 -380.6 -441.8
Transportes -40.2 -183.0 -176.4
Viajes -17.2 -34.7 -40.0
Otros servicios -25.6 -66.8 -112.2

Balance de bienes y servicios -141.3 -544.7 -497.4 -511.9 -542.0 -658.1
Renta (crédito)

Remuneración de empleados
Renta de la inversión

Directa (utilidades y dividendos)
De cartera
Otra inversión (intereses recibidos)

Renta (débito) -8.5 -30.6 -10/7 -13.6 -11.7 -12.6
Remuneración de empleados
Renta de la inversión -8.5 -30.6 -10.7 -13.6 -10.8 -12.6

Directa (utilidades y dividendos) -3.8 -0.4 -1.5 -1.4 -1.5
De cartera
Otra inversión (intereses pagados) -8.5 -26.8 -10.3 -12.1 -9.4 -11.1

Balance de renta -8.5 -30.6 -10.7 -13.6 -11.7 -12.6
Transferencias corrientes (crédito) b/ 163.7 552.9 462.5 477.9 596.5 672.3
Transferencias corrientes (débito)
Balance de transferencias corrientes 163.7 552.9 462.5 477.9 596.5 672.3

II. Balance en cuenta capital c/
III.Balance en cuenta financiera el -53.1 137.5 71.9 60.8 187.8 58.9

Inversión directa en el extranjero
Inversión directa en la economía declarante -2.8 7.4 4.1 4.0 10.8 30.0
Activos de inversión de cartera
Títulos de participación en el capital
Títulos de deuda

Pasivos de inversión de cartera
Títulos de participación en el capital
Títulos de deuda

Activos de otra inversión di -50.3 130.1 67.8 56.8 177.0 28.9
Autoridades monetariasd/
Gobierno general dI -31.1 119.0 67.9 36.9 37.7 40.3
Bancos d/ -6.2 -10.9 -5.0 15.9 -1.7 -3.9
Otros sectores di -13.0 22.0 5.0 4.0 141.0 -7.5

Pasivos de otra inversión
Autoridades monetarias
Gobierno general
Bancos
Otros sectores

IV. Errores y omisiones 6.3 70.3 -72.3 17.2 -196.2 -39.1
V. Balance global -32.9 185.5 -46.0 30.4 34.5 21.4
VI. Reservas y partidas conexas 32.9 -185.4 46.6 -30.4 -34.5 -21.4

Activos de reserva -7.9 -175.6 48.6 -50.2 -29.1 -33.6
Uso del crédito del FMI y préstamos del FMI 1.2 -6.3 -3.8 18.2 -5.3 11.5
Fínanciamiento excepcional e/ 39.6 -3.5 1.8 1.6 -0.1 0.7

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales del Banco de la República de Haití (BRH) y del Fondo Monetario Internacional (FMI). 
al Cifras preliminares, 
b/ Incluye donaciones oficiales.
c/ Excluidos los componentes que se han clasificado en las categorías del Grupo VI.
d/ Valores netos a partir de 1993.
e/ Incluye atrasos de pagos y refinanciamiento.
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Cuadro 12

H A ITÍ: E V O LU C IÓ N  D E L  TIP O  D E  CAM BIO

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 a/  1999 a/

Gourdes por dólar

Tipo de cambio de referencia b/

1. índice del tipo de cambio

Tipo de cambio de referencia

2. índices de precios

a) De Haití (al consumidor)
b) De Estados Unidos (al consumidor)

3. índices de precios relativos (a/b)

4. índices ajustados del tipo de cambio (1/3)

Tipo de cambio de referencia

7.4 7.7 9.1 12.4 14.7 14.4 16.0 16.2 16.9 16.7

índices (1996 = 100)

46.2 47.8 56.8 77.6 92.0 89.9 100.0 10Í.0 105.7 104.4

27.4
83.3

31.6
86.8

36.0
89.4

46.7
92.1

65.0
94.5

82.9
97.1

100.0
100.0

116.2
102.3

131.0
103.9

141.6
106.2

32.9 36.4 40.2 50.7 68.8 85.4 100.0 113.6 126.1 133.4

140.6 131.4 141.3 153.3 133.7 105.3 100.0 88.9 83.8 78.2

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco de la República de Haití (BRH) y del Fondo Monetario Internacional (FMI), 
a/ Cifras preliminares.
b/ Tasa media ponderada calculada por el BRH, con base en la tasa media de compra de los bancos comerciales y del mercado 

informal.
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HAITÍ: INDICADORES DEL ENDEUDAMIENTO EXTERNO a/

Cuadro 13

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 b/ 1999 b/

Saldos 841.0 809.0 872.5 866.3

Millones de dólares 

875.1 897.6 914.3 1 024.9 1 099.9 1 165.6

Gobierno 567.0 582.0 640.1 636.1 641.7 662.6 742.4 851.8 926.3 997.8
Empresas públicas 274.0 227.0 232.5 230.2 233.4 238.6 171.9 173.1 173.6 167.7

Desembolsos 33.0 43.0 - - - 108.2 110.0 74.3 61.1 104.9

Servicios 22.9 18.0 - - - 63.9 26.3 33.2 35.2 54.6

Amortizaciones 18.0 11.0 _ _ _ 36.1 16.8 19.7 23.5 35.7
Intereses 4.9 7.0 - - - 27.8 9.5 13.5 11.7 18.9

Relaciones:

Deuda externa publica/exportaciones 
de bienes y servicios c/ 264.5 237.2 589.9 530.9

Porcentajes 

628.8 349.2 277.2 270.3 229.5 225.8

Servicios/exportaciones de bienes y servicios 7.2 5.3 - - - 24.9 8.0 8.8 7.3 10.6

Intereses netos/exportaciones de 
bienes y servicios c/ d/ 7.9 7.7 5.5 7.9 6.1 10.4 3.1 3.6 2.4 2.4

Servicios/desembol sos 69.4 41.9 59.0 23.9 44.7 57.6 52.1

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco de la República de Haití (BRH). 
a/  Monto de la deuda externa desembolsada, al 30 de septiembre de cada afio. 
b/ Cifras preliminares, 
c/ Las exportaciones incluyen maquila.
d/  Corresponde al monto de intereses netos del Balance de Pagos.
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HAITÍ: EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS INTERNOS a/

Cuadro 14

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 b/ 1999 b/

Variación de septiembre a septiembre (porcentajes)

General
Alimentos

18.4
18.0

37.9
26.3

51.1
56.4

17.3
16.3

17.0
16.2

17.0
22.5

8.2
4.3

9.9
3.9

Variación media anual (porcentajes)

General
Alimentos

29.7
23.2

39.3
39.1

27.6
27.2

20.6
19.3

16.2
18.7

12.7
14.5

8.1
1.3

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Instituto Haitiano de Estadística e Informática(IHSI) y del Banco de la Republic 
de Haití (BRH) .

a/  A partir de cifras de índices de precios con base noviembre 1996 = 100.
b/ Cifras preliminares.
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Cuadro 15

H A ITÍ: EV O LU C IÓ N  D E LOS PRECIOS A L  CONSUM IDOR

índices (noviembre de 1996 = 100)_______  Variación respecto del mismo mes del afio anterior
1994 1995 1996 1997 1998 a/ 1999 a/ 1994 1995 1996 1997 1998 a/ 1999 a/

índice general 59.6 76.1 91.7 106.6 120.1 129.9 39.3 27.6 20.6 16.2 12.7 8.1

Enero 54.8 73.3 89.1 102.5 118.6 127.4 42.3 33.8 21.5 15.1 15.7 7.4
Febrero 55.2 75.1 89.9 103.5 118.9 128.3 39.7 36.1 19.6 15.1 14.9 7.9
Marzo 56.4 76.1 90.7 106.0 119.6 129.1 10.7 34.9 19.3 16.8 12.8 8.0
Abril 59.5 76.3 92.2 107.3 121.1 130.1 34.7 28.1 20.9 16.4 12.9 7.4
Mayo 61.7 77.1 93.5 109.0 122.0 131.3 37.5 24.9 21.3 16.6 11.9 7.6
Junio 63.4 78.5 94.6 110.6 122.7 132.6 38.2 23.9 20.5 16.9 10.9 8.1
Julio 66.1 80.8 95.7 112.2 123.1 133.8 41.5 22.2 18.3 17.3 9.7 8.7
Agosto 71.4 81.7 96.0 112.9 123.2 134.7 49.9 14.3 17.6 17.6 9.1 9.3
Septiembre 71.1 83.3 97.5 114.1 123.5 135.7 51.1 17.3 17.0 17.0 8.2 9.9
Octubre 70.5 85.6 99.0 115.5 124.2 136.7 40.6 21.4 15.7 16.7 7.5 10.1
Noviembre 69.1 87.3 100.0 115.9 125.2 137.3 33.4 26.3 14.6 15.9 8.0 9.7
Diciembre

índice de alimentos, 
bebidas y tabaco

71.2 88.8 101.8 117.6 126.4 138.6 32.2 24.8 14.6 15.6 7.4 9.7

Enero 55.3 73.8 88.9 103.0 123.1 125.0 33.6 33.5 20.5 15.9 19.5 1.5
Febrero 55.6 75.6 89.5 104.1 123.4 126.3 30.5 36.1 18.4 16.3 18.5 2.3
Marzo 56.8 76.9 90.4 107.0 124.1 125.4 29.6 35.3 17.7 18.3 16.0 1.0
Abril 60.5 77.2 91.7 109.9 126.3 126.9 36.1 27.6 18.8 19.9 14.9 0.5
Mayo 62.7 78.1 92.9 110.6 126.9 127.0 39.0 24.6 19.0 19.1 14.7 0.1
Junio 64.2 79.3 94.1 113.7 127.0 126.3 39.6 23.6 18.7 20.8 11.7 -0.6
Julio 67.0 81.2 95.4 116.4 127.7 127.8 42.8 21.2 17.5 22.1 9.7 0.0
Agosto 72.2 82.1 95.7 117.2 125.3 128.3 51.0 13.7 16.5 22.5 6.9 2.4
Septiembre 71.9 83.6 97.2 119.1 124.2 129.0 56.4 16.3 16.2 22.5 4.3 3.9
Octubre 71.3 85.8 99.1 120.6 122.4 127.6 40.9 20.3 15.5 21.7 1.6 4.2
Noviembre 69.4 87.4 100.0 121.1 122.9 128.2 33.1 25.8 14.5 21.1 1.5 4.3
Diciembre 71.6 88.6 102.4 121.3 123.3 127.5 31.8 23.7 15.6 18.5 1.6 3.4

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco de la República de Haití (BRH) y el Instituto Haitiano de Estadística e Informática 
(IHSI). 

a/  Cifras preliminares.
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Cuadro 16

H A ITÍ: EV O LU C IÓ N  D E  LAS REM UNERACIONES

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 a/  1999 a/

Salario diario mínimo 15.0 15.0
Salario diario industrial de base 19.7 15.9

15.0 15.0

Gourdes

15.0 36.0 36.0 36.0 36.0 36.0

Salarios 
Nominales b/ 
Reales c/

41.7 41.7 41.7
139.6 121.1 115.9

índices (1996 = 100)

41.7 41.7 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
89.3 64.1 120.6 100.0 86.1 76.4 70.6

Tasas de crecimiento

Salarios
Nominales
Reales

140.0 _
-13.2 -4.3 -22.9 -28.2 88.1 -17.1 -13.9 -11.3 -7.5

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Instituto Haitiano de Estadística e Informática (IHSI) y la Asociación de Industrias de 
Haití (ADIH). 

a/ Cifras preliminares,
b/ Salarios diarios mínimos.
c/ Deflactados por el índice de precios al consumidor.
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HAITÍ: INDICADORES MONETARIOS

Cuadro 17

Saldos a fines de septiembre
(millones de gourdes)  Tasas de crecimiento

1994 1995 1996 1997 1998 a/ 1999 a/ 1994 1995 1996 1997 1998 a/ 1999 a/

1. Reservas internacionales netas b/ 1 238 4 282 3 883 4 565 5 120 5 605 44.3 245.9 -9.3 17.6 12.2 9.5

2. Crédito interno c/ 9 329 9 133 10 340 12 213 13 704 16 553 27.9 -2.1 13.2 18.1 12.2 20.8

Al sector público 5 436 4 950 5 925 5 627 5 753 7 417 25.2 -8.9 19.7 -5.0 2.2 28.9
Gobierno central 5 108 4 873 5 929 5 757 5 901 7 494 30.9 -4.6 21.7 -2.9 2.5 27.0
Instituciones públicas 328 77 -4 -130 -148 -77 -25.4 -76.4 -105.4 -2 992.9 -14.2 48.2

Al sector privado 2 937 4 675 5 472 7 849 9 104 9 921 8.7 59.2 17.0 43.4 16.0 9.0
Títulos de regulación monetaria (-)
Préstamos externos de mediano y largo plazo (-)
Otras cuentas netas 955 -493 -1 057 -1 263 -1 152 -785 283.5 -151.6 -114.4 -19.5 8.8 31.8

3. Pasivos monetarios (1+2) 10 567 13 415 14 223 16 778 18 824 22 158 29.6 27.0 6.0 18.0 12.2 17.7

Efectivo en poder del público 2 843 3 130 3 070 3 355 3 516 3 990 22.4 10.1 -1.9 9.3 4.8 13.5
Depósitos en cuenta corriente 1 355 2 153 2 243 2 585 2 627 3 229 18.6 58.9 4.2 15.2 1.6 22.9
Dinero (MI) 4 198 5 284 5 314 5 940 6 143 7 218 21.1 25.9 0.6 11.8 3.4 17.5
Depósitos a plazo (moneda nacional) d1 5 661 6 140 6 255 7 273 8 189 9 214 25.8 8.5 1.9 16.3 12.6 12.5
Liquidez en moneda nacional (M2) 9 859 11 423 11 569 13 213 14 332 16 433 23.8 15.9 1.3 14.2 8.5 14.7
Depósitos en moneda extranjera (dólares) 707 1 992 2 654 3 566 4 492 5 725 281.3 181.6 33.3 34.3 26.0 27.4
Liquidez ampliada (M3) 10 567 13 415 14 223 16 778 18 824 22 158 29.6 27.0 6.0 18.0 12.2 17.7

Coeficientes monetarios
(saldos a fin de año)

Ml/base monetaria 0.69 0.75 0.74 0.79 0.66 0.64
M2/base monetaria 1.61 1.62 1.62 1.75 1.54 1.45

Coeficientes de liquidez

Ml/PIB 0.14 0.15 0.12 0.12 0.10 0.11
M2/PIB 0.32 0.32 0.27 0.26 0.24 0.25

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco de la República de Haití (BRH). 
a/ Cifras preliminares.
b/ Incluye los depósitos en dólares de los bancos comerciales. El BRH lleva actualmente una revisión metodológica para reconsiderar este procedimiento, 
c/ No incluye las transacciones interbancarias. 
d/ Incluye depósitos de ahorro.
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Cuadro 18

H A ITÍ: INGRESOS Y  GASTOS D E OPERACION D EL GOBIERNO C E N TR A L  a/

Millones de gourdes Tasas de crecimiento
1995 1996 1997 1998 b/ 1999 b/ 1996 1997 1998 b/ 1999 b/

1. Ingresos totales (1.1 + 1.2) 2 451 3 436 4 782 5 332 6 275 40.2 39.2 11.5 17.7

1.1. Ingresos corrientes (tributarios) 2 249 3 198 4 725 5 261 6 068 42.2 47.8 11.3 15.3
Directos 255 548 688 671 903 115.0 25.7 -2.6 34.6

A las personas 310 369 410 19.1 11.2
A las empresas 378 302 492 -20.3 63.2

Indirectos 895 1 081 1 976 2 274 2 564 20.8 82.9 15.1 12.7
Tasa sobre volumen de operaciones 389 621 1 271 1 420 1 532 59.5 104.6 11.8 7.9
Derechos y permisos 506 460 705 854 1 031 -9.1 53.5 21.1 20.7

Diversos c/ 673 1 071 1 030 1 213 1296 59.1 -3.8 17.7 6.9
Sobre el comercio exterior 427 499 1 030 1 103 1 306 17.0 106.5 7.0 18.4

1.2. Transferencias de las empresas públicas 202 238 57 71 207 18.1 -76.0 24.3 191.4

2. Gastos corrientes 3 853 3 980 5 088 5 512 6 418 3.3 27.9 8.3 16.4
Presupuestarios 3 074 3 327 4 174 4 425 5 305 8.2 25.5 6.0 19.9

Remuneraciones 1 233 1 948 2 226 2 825 2 750 58.0 14.3 26.9 -2.6
Gastos de operación 1 841 1 379 1 948 1 601 2 555 -25.1 41.2 -17.8 59.6

Extrapresupuestarios 779 653 914 1 087 1 113 -16.2 40.1 18.9 2.4
Subvenciones 348 296 260 480 369 -14.9 -12.2 84.5 -23.1
Intereses 241 239 395 444 563 -1.0 65.2 12.5 26.8

Deuda interna 53 108 168 222 247 104.5 55.6 32.2 11.0
Deuda externa 189 131 227 222 317 -30.6 73.1 -2.0 42.7

Otros gastos 189 118 260 163 181 -37.8 120.5 -37.2 11.1

3. Saldo corriente (1-2) -1 604 -782 -363 -251 -350 -51.3 -53.5 -30.8 39.4

4. Gastos de capital d/ 278 140 709 1 239 1 488 -49.6 406.0 74.8 20.1

5. Gastos totales (2+4) 4 131 4 120 5 797 6 751 7 906 -0.3 40.7 16.5 17.1

6. Resultado financiero (1-5) -1 680 -684 -1 015 -1 419 -1 631 -59.3 48.5 39.8 14.9

7. Financiamiento 1 680 684 1 015 1 419 1 631
Externo (neto) e/ 2 377 103 423 223 -466

Préstamos externos (neto) 1 681 -252 -272 -422 -581
Donaciones 696 354 695 645 115

Interno (neto) -697 581 592 1 196 2 097
Banco Central -228 824 -104 618 1 090
Otras fuentes de financiamiento f/ -469 -243 696 579 1 008

Relaciones (porcentajes)

Ingresos totales/PIB 6.9 8.0 9.3 9.0 9.4
Ingresos corrientes/PIB 6.4 7.5 9.2 8.9 9.1

Gastos totales/PIB 11.7 9.6 11.2 11.4 11.9
Gastos corrientes/PIB 10.9 9.3 9.9 9.3 9.7

Saldo corriente/PIB -4.5 -1.8 -0.7 -0.4 -0.5
Gastos de capital/PIB 0.8 0.3 1.4 2.1 2.2
Déficit fiscal/PIB -4.8 -1.6 -2.0 -2.4 -2.5
Financiamiento interno neto/déficit -41.5 85.0 58.3 84.3 128.6

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco de la República de Haití (BRH).
a/ Hasta 1996 no incluye las inversiones de proyectos financiados en su mayor parte con recursos externos, cuyo registro está a cargo del

Ministerio de Planificación y Cooperación Externa. En 1997 la partida "Gastos de capital" integra fondos externos además de los fondos
nacionales de contrapartida.

b/ Cifras preliminares.
d  Incluye ingresos por cuentas congeladas durante el embargo.
di La cifra de 1997 no es comparable con los años anteriores, ya que incluye ajustes contables que no traducen la inversión real

(182 millones de gourdes).
e/ Incluye donaciones.
f/ Incluye "Ajustes", partida esencialmente imputable a retrasos en pagos internos. Éstos se pueden considerar como una fuente de 

financiamiento del gobierno.
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