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HAITÍ: EVOLUCIÓN ECONÓMICA DURANTE 2006 
Y PERSPECTIVAS PARA 2007

1. Rasgos generales de la evolución reciente

En 2006 la economía haitiana registró de nuevo una variación positiva (2,3%) del 
producto interno bruto (PIB), así como una reducción de la tasa de inflación (10,3%, 
diciembre-diciembre). Este desempeño fue acompañado por un saneamiento de las 
finanzas públicas — resultado fiscal de equilibrio— , sin financiamiento monetario del 
Banco Central, y la economía se benefició de una transferencia neta de recursos (104 
millones de dólares) equivalente a 2,1% del PIB.

La normalización institucional surgida de 
las elecciones presidenciales, legislativas y mu
nicipales, que tuvieron lugar durante 2006 e ini
cios de 2007, dio a la gestión pública un marco 
de mayor certidumbre, tanto en el corto como en 
el mediano plazos, que facilitó la puesta en mar
cha de un conjunto de iniciativas. Entre éstas 
destacan la realización en Haití de una conferen
cia internacional de donantes (julio de 2006), el 
lanzamiento de nuevos programas y estrategias, 
entre otros, el Documento de estrategia nacional 
para el crecimiento y la reducción de la pobreza 
(DSNCRP, por sus siglas en francés), con miras 
a afianzar los lineamientos de un desarrollo sus
tentable en los próximos años. Sin embargo, por 
los desafíos múltiples que ha enfrentado tradi
cionalmente Haití, es prematuro afirmar que la 
frágil estabilidad lograda hasta ahora pudiera 
garantizar el objetivo de desarrollo sustentable. 
En efecto, los reclamos de la sociedad civil en 
materia de justicia y mayor seguridad, los retos 
de reactivar la economía después de un largo 
período de estancamiento (entre 1996 y 2006 el 
PIB creció en promedio apenas 1,1%, y ese

mismo indicador por habitante se contrajo en 
0,6%), los rezagos en materia de empleo y de 
protección social, así como la abrumante pobre
za, son los desafíos más apremiantes.

Gráfico 1
HAITÍ: PRODUCTO E INGRESO NACIONAL 
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( Í n d ic e s  2 0 0 0  =  1 0 0 )

PIB  pe r cáp ita  PIB - ^ I n g r e s o  nac iona l

F u e n te :  C E P A L , s o b r e  la  b a s e  d e  c i f r a s  o f ic ia le s .

2. La evolución del sector externo

La balanza de pagos reportó en 2006 un superávit en cuenta corriente por 1,6 millones de 
dólares, mientras que los flujos netos de remesas (1.000 millones) y las donaciones (380 
millones) permitieron compensar el déficit comercial (525 millones), que se originó en 
gran medida por el deterioro de los términos del intercambio (-16%).
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La balanza comercial deficitaria (1.387 mi
llones de dólares) representó casi una tercera 
parte (29%) del PIB, a pesar de una mejoría no
minal (8,2%) de las exportaciones, insuficiente 
sin embargo para compensar un pronunciado 
repunte (18,3%) de las importaciones.

Los pronósticos para el año 2007 anticipan 
un probable deterioro de los términos del inter
cambio. La baja de los precios internacionales de 
los hidrocarburos (hasta enero de 2007), la vi
gencia plena de los acuerdos de cooperación (en 
el marco de la iniciativa Petrocaribe) que Haití 
firmó con la República Bolivariana de Venezue
la, 1 aunadas a las mejoras en el desempeño de 
las exportaciones de maquiladoras (22%) y de 
los principales productos agrícolas (mangos, 
cacao y café), no serían suficientes para contra
rrestar el aumento en el precio de la canasta de 
importaciones de alimentos en cerca de 20% 
debido al alza considerable de algunos de los 
productos más representativos: arroz (23%), 
trigo (22%) y pollo (86%).

El comercio exterior de Haití se halla fuer
temente concentrado con Estados Unidos en 
cuanto al destino de las exportaciones (70%), y 
en menor medida respecto de las importaciones 
(40%). Existe además una escasa diversificación 
de los rubros de las exportaciones: una muestra 
muy limitada de productos —maquila, aceites 
esenciales, mangos, café y cacao— representan 
cerca del 90% del valor total, de por sí con un 
nivel muy bajo (las exportaciones netas ascien
den apenas a 230 millones de dólares). En cuanto 
a las importaciones, la ponderación excesiva de 
productos primarios e intermedios —alimentos e 
hidrocarburos constituyen el 50% del total— 
constituye un factor de extrema vulnerabilidad 
del país a los choques externos.

En el caso específico de las exportaciones 
agrícolas, las recientes medidas (julio de 2007) 
de restricción sobre las ventas de mangos hacia 
Estados Unidos por razones fitosanitarias afecta
rán de manera adversa el desempeño de estas 
actividades durante lo que resta del año fiscal. 
En efecto, si bien la estacionalidad favorece las

exportaciones haitianas en ese período —junto 
con México es uno de los pocos proveedores del 
mercado estadounidense entre los meses de junio 
y agosto—, la caída drástica provocada por esa 
prohibición representaría una pérdida de una 
tercera parte de las exportaciones.
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F u e n te :  C E P A L , s o b r e  la  b a s e  d e  c i f r a s  o f ic ia le s .

Gráfico 3
HAITÍ: ESTRUCTURA DE LAS IMPORTACIONES, 

2001-2006
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Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.

Gráfico 2
HAITÍ: ESTRUCTURA DE LAS EXPORTACIONES, 

2001-2006
( P o r c e n t a j e s )
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Recuadro 1

LA INDUSTRIA MAQUILADORA EN HAITÍ: ¿HACIA UN 
FORTALECIMIENTO DEL SECTOR?

Antecedentes. El surgimiento de la industria maquiladora en Haití se remonta a inicios de la década de 1970, y 
desde entonces se ha venido configurando como el principal sector de exportaciones del país. Hoy día contribuye 
con más del 70% a las exportaciones netas totales, con una marcada concentración en el ramo de la confección, y 
Estados Unidos como principal destino.

Ley HOPE. La promulgación en marzo de 2007 de un acuerdo de preferencia comercial con Estados Unidos 
—Haitian Hemispheric Opportunity through Partnership for Encouragement Act (HOPE)— sobre productos 
textiles y de confección por un período de tres años (renovable) amplía las facilidades que ya estaban vigentes 
desde el año 1982, en el marco de la Iniciativa de la Cuenca del Caribe (CBI, por sus siglas en inglés).

Una de las principales características de la nueva iniciativa consiste en que permite incorporar, para un 
número limitado de productos del sector de la confección, los componentes de cualquier procedencia, siempre y 
cuando por lo menos un 50% de éstos provengan de países con los que Estados Unidos tenga algún acuerdo 
comercial preferencial. Con todo, Haití deberá demostrar que estará en condiciones de garantizar el cumplimiento 
de las reglas aduaneras, de mercado y competencia, así como las que rigen en materia de propiedad industrial y 
cláusulas de seguridad.

Los potenciales de ese acuerdo radican sobre todo en la generación de empleos, si bien, como lo señalara 
(julio de 2007) la Asociación de Industrias de Haití (ADIH), en la inauguración de la Comisión Mixta de puesta en 
marcha de la ley HOPE, los alcances de dicha ley podrían ser menores a las expectativas, sin el acompañamiento 
simultáneo de un conjunto de medidas institucionales, de facilitación de crédito, y capacitación de la mano de 
obra, así como una mejora sustancial de las infraestructuras básicas (en particular energía e infraestructura 
portuaria).

Evolución reciente. Durante los últimos 15 años las exportaciones hacia Estados Unidos presentaron un 
pujante crecimiento (18% promedio anual). En términos de presencia competitiva en el mercado estadounidense, 
la inserción de los productos de origen haitiano, en comparación con países de tamaño similar de la región 
—Centroamérica y otros países del Caribe—, revela niveles absolutos aún menores, salvo en ciertos rubros muy 
particulares.

Mientras que en 2001 las exportaciones de textiles de República Dominicana representaban casi 10,5 veces 
las de Haití, en 2006 esa brecha se contrajo sensiblemente —3,4 veces—, tanto por una tendencia a la baja de 
República Dominicana (-32%), pero también por una progresión (108%) de Haití. Al respecto, cabe acotar que 
desde el año 2003 —con la instalación de una zona franca— la región fronteriza noreste de Haití con 
República Dominicana ha sido contemplada como un polo natural de extensión —mediante subcontratación— 
para grupos empresariales de ese mismo ramo que operan en República Dominicana; de hecho, una de estas 
empresas (Grupo M) inició desde entonces sus actividades con facilidades crediticias otorgadas por el Banco 
Mundial.

/Continúa
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Recuadro 1 (Conclusión)

Gráfico 4
HAITÍ: EXPORTACIONES DE MAQUILA DE ARTÍCULOS DE CONFECCIÓN

HACIA ESTADOS UNIDOS
(Millones de dólares)

Fuente: Elaboración propia sobre la base de cifras del Office of Textiles and Apparel, International Trade 
Administration (ITA) de Estados Unidos.

La estructura de las exportaciones de maquila. Los capítulos 61 y 62 —prendas y complementos de vestir— 
del Sistema Armonizado constituyen 90% de las exportaciones de maquila que Haití realiza hacia Estados Unidos. 
En comparación con la década de 1980, se registró la desaparición casi completa de otros rubros (electrónica, 
juguetes) que llegaron a representar en aquellos años cerca del 30% del total; en ello resultó determinante, sin 
duda, el período de crisis que atravesó el país entre 1991-1994.

El empleo en la industria maquiladora. Estimaciones recientes reportan un total de aproximadamente 30.000 
empleos directos generados en esta rama. Las expectativas de una mayor reactivación del sector a raíz de la ley 
HOPE contemplan la generación de hasta 75.000 nuevos empleos durante los próximos años, siempre y cuando se 
logre materializar además un conjunto de iniciativas de acompañamiento.

La inversión extranjera directa (IED) en 
2006 ascendió a 160 millones de dólares —cifra 
récord en la economía haitiana, que representó 
3,3% del PIB—, pero es poco probable que flujos 
de esta magnitud se repitan en 2007 a pesar de la 
identificación de nuevos sectores prometedores 
(turismo) y un mayor dinamismo de las actividades 
de maquila (véase el recuadro 1), que posiblemente 
se vería reflejado a partir del año fiscal 2007-2008, 
si las expectativas de mayor demanda por parte de 
la economía estadounidense y capacidad produc
tiva por los proveedores haitianos se concretan. 
Se constituyó una ventana única —Centro de 
facilitación de las inversiones (CFI)— en enero de

2006, adscrita al Ministerio del Comercio, con el 
propósito de fomentar y facilitar mayores flujos 
de inversiones hacia el país. El panorama a corto 
plazo es aún incierto, pese a que se han multipli
cado las gestiones tanto de las instituciones gu
bernamentales como de algunas entidades priva
das (Cámaras de comercio) con el propósito de 
revertir una “imagen país” claramente negativa a 
raíz de la inestabilidad política y social que ha 
prevalecido durante las últimas décadas, además 
de los rezagos en materia de infraestructura básica 
y del entorno institucional. 2

El saldo de la deuda externa (1.418 millones 
de dólares en 2006) tendrá una variación margi-
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nal durante 2007 (1.487 millones de dólares al 
mes de junio), pero en contraste se debería de 
apuntar que hubo reducciones notorias en los 
pagos por su servicio. Al ser acogido en noviem
bre de 2006 al grupo de los países pobres muy 
endeudados (HIPC, por sus siglas en inglés) 
varios mecanismos de reestructuración y condo
nación de deuda se acordaron entre el Gobierno 
de Haití y diversas instituciones financieras in
ternacionales. De hecho, a junio de 2007 el ser
vicio de la deuda (37,7 millones de dólares) de
clinó sensiblemente (34%) en comparación con 
el año 2006.

Gráfico 5
HAITÍ: SERVICIO DE LA DEUDA COMO 

PORCENTAJE DE DESEMBOLSOS, 
1996-2006

En diciembre de 2006 los acreedores del 
Club de París aprobaron la reestructuración de 
la deuda de Haití — 199 millones de dólares—, 
lo que permite la consolidación de 69 millones 
de dólares, la condonación inmediata de 7,2 
millones y la reprogramación de los 62 millones 
restantes.

Por su parte, el Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID) aprobó en marzo de 2007 un 
programa de condonación interina de la deuda 
haitiana por 20 millones de dólares, y hacia 2009 
el país podría beneficiarse de una condonación 
completa (525 millones de dólares); mientras 
tanto, recibiría hasta 50 millones en forma de 
donaciones anuales, parte de ellos como apoyo 
presupuestario (un primer desembolso de 12,5 
millones se hizo en septiembre de 2007).

En ambos casos (Club de París y BID) estas 
medidas se acompañan de un conjunto de condi- 
cionalidades, en particular contar con una estra
tegia de reducción de la pobreza (DSNCRP), el 
desempeño y cumplimiento de los criterios acor
dados con el Fondo Monetario Internacional 
(FMI) bajo el programa Servicio para el creci
miento y la lucha contra la pobreza (PRGF, por 
sus siglas en inglés, 2007-2009), así como ciertas 
restricciones para nuevos endeudamientos.

El resultado positivo de la evaluación que 
hizo el FMI en la revisión del primer año del PRGF 
(julio de 2007) permitió la aprobación de un des
embolso inmediato de 11,7 millones de dólares.

3. La política económica

Además de sus lineamientos de política general —transitar de la estabilización a la 
reactivación de la economía— , la política económica del gobierno está en gran medida 
resumida en la carta de intención que las nuevas autoridades presentaron al FMI en 
noviembre de 2006, y que posibilitó la firma de un acuerdo de Servicio para el 
crecimiento y la lucha contra la pobreza (109,5 millones de dólares), cuya vigencia abarca 
el período 2007-2009, en sustitución del programa de emergencia que se venía 
ejecutando desde enero de 2005. Ese acuerdo, así como la inclusión de Haití en el punto 
de decisión de la iniciativa para Países pobres muy endeudados y el mencionado 
documento de estrategia de reducción de la pobreza, serán los principales referentes de 
la política económica de los próximos años.

En un informe reciente, 3 las autoridades han programas de reducción de la pobreza, que ascien-
desglosado las partidas del gasto público den a un total de aproximadamente 78 millones de
—corriente y de inversión— relacionadas con los dólares, es decir, un 4,7% del presupuesto nacional
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del año fiscal 2007. Cabe subrayar que el reporte 
de seguimiento de estos programas quedó asentado 
como uno de los compromisos de las autoridades 
nacionales en la carta de intención al FMI, en cohe
rencia con las características del futuro documento 
de estrategia de lucha contra la pobreza.

En estos programas —como se puede 
apreciar en el cuadro 1— predominan los 
gastos corrientes (79%), mientras que las 
áreas de intervención más significativas 
fueron las de educación (48%) y salud 
(21%).

Cuadro 1

HAITÍ: EJECUCIÓN DE LOS GASTOS RELACIONADOS CON LA 
REDUCCIÓN DE LA POBREZA, OCTUBRE 2006-MARZO 2007

(Miles de gourdes)

Gastos corrientes Gastos de inversión Total
Áreas de intervención Montos % Montos % Montos %

Empleo 68 475 2,9 0 0,0 68 475 2,3
Seguridad alimentaria 165 267 7,0 57 729 9,1 222 996 7,4
Energía 1 746 0,1 0 0,0 1 746 0,1
Transporte 15 907 0,7 190 723 29,9 206 630 6,9
Saneamiento 37 231 1,6 56 237 8,8 93 468 3,1
Vivienda 18 049 0,8 215 600 33,8 233 649 7,8
Agua 6 323 0,3 0 0,0 6 323 0,2
Salud 572 362 24,2 66 384 10,4 638 746 21,3
Educación 1 399 728 59,1 42 367 6,7 1 442 096 48,0
Protección social 82 723 3,5 8 000 1,3 90 723 3,0

Total 2 367 811 100,0 637 040 100,0 3 004 851 100,0
78,8% 21,2% 100,0%

Fuente: Elaboración propia sobre la base de cifras del Ministerio de Economía y Finanzas de Haití.

a) La política fiscal

Las cuentas fiscales de 2006 —incluyendo 
las donaciones— registraron un superávit prima
rio (0,8% del PIB) y un resultado global de equi
librio. En términos reales, los ingresos totales 
mejoraron 3,3%, gracias a las variaciones positi
vas de algunos de los rubros más representativos 
—los impuestos sobre las importaciones y al 
valor agregado (IVA)—; este resultado se dio a 
pesar de que disminuyeron 5,9% los ingresos 
provenientes de los impuestos sobre la renta y 
39,5% las contribuciones presupuestarias direc
tas de la cooperación internacional (donaciones).

Con respecto a los egresos, se presentó un 
descenso (-2,3%) en términos reales de los gas
tos totales, que se originó tanto en los rubros 
corrientes (-1,5%) como en los de inversión 
pública (-8,7%). La coyuntura de incertidumbre

durante 2006 explica en gran medida lo ocurrido, 
ya que entonces prevaleció ante todo una con
signa de saneamiento de las finanzas públicas y 
extrema cautela por parte de las autoridades 
hacendarías.

La persistencia de esa misma tendencia en 
el presente ejercicio fiscal ha creado severos 
cuestionamientos por parte de los integrantes de 
las cámaras legislativas, de varios sectores polí
ticos y de analistas económicos. La política res
trictiva en materia de desembolsos de la adminis
tración pública pareciera en efecto contradecir 
los lineamientos de reactivación económica y 
social sustentados en los programas de gobierno 
a corto plazo.

El programa fiscal de mediano plazo (2007
2009) estipula, por una parte, elevar la recauda
ción fiscal —sobre todo mediante la aplicación 
de mayores controles, la disminución de la eva
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sión fiscal y del contrabando— y por otra, acele
rar los gastos tanto de inversión como sociales, 
sin recurrir por ello al financiamiento del Banco 
Central. Tal enfoque pretende consolidar los 
resultados favorables del año 2006, a la vez que 
buscará reactivar la economía para dejar atrás la 
aplicación reciente de políticas procíclicas, en 
especial las restrictivas en materia monetaria y 
crediticia.

Gráfico 6
HAITÍ: CARGA TRIBUTARIA, 1996-2006

(%  P I B )

F u e n te :  C E P A L , s o b r e  la  b a s e  d e  c i f r a s  o f ic ia le s .

Los resultados preliminares —en términos 
nominales— del período octubre de 2006-junio 
de 2007 indican que los objetivos en materia de 
ingresos fueron alcanzados con creces (incre
mento de 22%), si bien se aprecia cierto rezago 
en los gastos (7,8%); en ese último caso, el di
namismo en los proyectos de inversión (48,5%) 
compensó la modesta variación de los gastos 
corrientes (2,1%). En mayo de 2007 el Ministe
rio de Economía y Finanzas solicitó al parlamen
to una rectificación del presupuesto de egresos 
para ajustar los desembolsos públicos en función 
de esta nueva coyuntura, en las que se espera la 
obtención de recursos fiscales sustancialmente 
mayores, así como contribuciones externas di
rectas netas (donaciones) más significativas, 
sobre la base de los compromisos ya identifica
dos. Sin embargo, según cifras del MEF, las 
donaciones efectivamente desembolsadas al mes 
de junio de 2007 (1.029 millones de gourdes) 
seguían siendo menores en 22% a las del año 
anterior.

Estos ajustes buscan compensar los efectos 
de una política fiscal excesivamente restrictiva, 
si bien un componente no despreciable de ese 
resultado radica en la débil capacidad de ejecu
ción del sector público. Faltando apenas tres 
meses para el cierre del año fiscal 2007, el nivel 
de ejecución del presupuesto seguía siendo ex
tremadamente bajo, ya que en su conjunto ape
nas el 27% había sido ejercido. 4

Se prevé que en los meses restantes de 2007 
habría una reactivación considerable tanto de los 
gastos corrientes como de inversión, sin rebasar 
los criterios pactados con el FMI de un déficit 
global de 1,3% del PIB (que no incluye las do
naciones ni los programas de la cooperación 
internacional ejecutados por entidades oficiales).

Asimismo, en octubre de 2006-junio de 
2007 las erogaciones totales (-1,4%) y corrien
tes (-6,6%) descendieron en términos reales a 
pesar del incremento (10,3%) de las remunera
ciones —los sueldos de los funcionarios públicos 
tuvieron un alza nominal de 17% en diciembre 
de 2006—, ya que tanto las partidas de gastos 
por subsidios (-30%) como los desembolsos por 
pagos de intereses (-32%) se contrajeron. En 
materia de inversiones, se logró un aumento real 
de 35,8% originado en las obras y proyectos 
como carreteras, obras de remodelación del ae
ropuerto de Puerto Príncipe, entre otras.

Algunos de los retos que enfrenta la política 
fiscal en Haití son una baja presión fiscal (11% 
del PIB), aunada al hecho de que la estructura 
tributaria está fuertemente concentrada en los 
impuestos indirectos —en particular, los prove
nientes de la tributación a la importación de los 
derivados de petróleo (15%)—, así como una 
base impositiva estrecha —debido entre otros al 
alto grado de informalidad del mercado labo
ral— y la dependencia hacia los fondos de la 
cooperación externa para la ejecución de los 
gastos: 64% de ellos a nivel general y 91% en el 
caso de los gastos de capital.

La estructura tributaria descansa en gran 
medida sobre los impuestos al comercio exterior 
(29%) y el impuesto al valor agregado (IVA, 
28%), mientras que la tributación directa contri
buye con apenas 19% de los ingresos. En el caso 
del IVA, es importante subrayar que hace una 
década (1996) reportaba 12 puntos porcentuales 
menos (16%).
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En cuanto a los gastos, los egresos corrien
tes representaban en 2006 el 90% del total y los 
gastos de capital apenas el 10%, aun cuando la 
ponderación de ese último rubro ha mostrado 
una declinación progresiva durante los últimos 
años, efecto probablemente de que ha recibido 
un aporte cada vez menor a partir de fondos pre
supuestarios públicos directos.

b) La política monetaria

Acorde con los lineamientos del Banco 
Central (Banque de la République d’Haïti, 
BRH), en 2006 —y parcialmente en el año fiscal 
en curso— la política monetaria se encauzó a la 
reducción de la inflación mediante la contención 
de la base monetaria y el crédito. Mientras que la 
base monetaria nominal creció 14,8%, en térmi
nos reales el incremento fue de sólo 0,5%. El 
crédito interno neto retrocedió en 9,9% real, con 
variaciones negativas tanto por el lado del sector 
público (-16,1%) como del privado (-15,7%), 
siendo en ese último caso el sistema financiero 
alentado por los rendimientos crecientes de los 
bonos del BRH. Las compras de divisas por par
te del BRH (64,8 millones de dólares), los bonos 
del BRH, así como el coeficiente de encaje legal, 
fueron los instrumentos privilegiados en materia 
de control de liquidez.

Si bien la vigencia de estas orientaciones en 
materia de política monetaria perdura en 2007, 
desde el mes de abril se aprecia una mayor flexi
bilidad en cuanto a las señales emitidas por el 
Banco Central. Así, la tasa de interés de los bo
nos BRH a 91 días —referencia para las tasas 
interbancarias— ha retrocedido de 17,8% en 
diciembre a 13,7% en junio. Sin embargo, las 
tasas activas del sistema bancario no han acom
pañado ese proceso —por falla en los mecanis
mos de transmisión—, ya que se mantuvieron 
estables (13% sobre los préstamos en dólares) o 
incluso subieron (33,6% sobre los préstamos en 
gourdes), prevaleciendo así un diferencial alto 
entre ambas.

No se ha logrado aún la recuperación del 
crédito interno, ya que su variación real entre 
mayo de 2006 y mayo de 2007 fue negativa 
(-9,5%), con una baja sensible de los créditos al 
sector público (-25%) y un ligero aumento 
(3,3%) de los destinados al sector privado.

El deterioro de ciertos indicadores del sector 
financiero durante 2006, en particular la tasa de 
morosidad (13,6%), parece haberse detenido, y 
al mes de junio de 2007 ese indicador reportó un 
nivel de 11,62%. Al respecto, recuérdese que 
apenas en febrero, después de un largo proceso 
de quiebra, se completó formalmente la absor
ción del banco SOCABANK por otro banco 
local —Banque Nationale de Crédit— con la 
intervención directa del Banco Central en el 
proceso de saneamiento, pese a las controversias 
que tal decisión originó.

Gráfico 7
HAITÍ: CRÉDITO INTERNO NETO, 2000-2006

(%  d e l  P I B )

3 5 n

□  S e c to r  p ú b l ic o  □  S e c to r  p r iv a d o  □  T o ta l 

F u e n t e :  C E P A L , s o b r e  la  b a s e  d e  c i f r a s  o f ic ia le s .

c) La política cambiaria

La mayor disponibilidad de divisas en la 
economía nacional —por la vía de remesas y 
cooperación externa— ha provocado la aprecia
ción real de la moneda nacional de 2,8% en 2006 
y 14,3% en el año fiscal en curso (al mes de ju
nio); ello permitió también la constitución de 
reservas internacionales netas superiores a los 
criterios acordados con el FMI. La reducción del 
servicio de la deuda externa durante 2007 y las 
previsiones de mayores desembolsos netos con
tribuirán a reforzar esa tendencia.
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La evolución del tipo de cambio hasta el 
mes de junio de 2007 anticipa que probablemen
te la apreciación tanto real como nominal de la 
moneda nacional habría de proseguir durante el 
presente año, en el que promediaría alrededor de 
38 gourdes por un dólar, nivel sensiblemente 
menor al que se había contemplado (42 gourdes) 
en el programa del gobierno con el FMI. Al ter
cer trimestre (junio) el BRH contaba con un ni
vel de reservas de 250 millones de dólares (sin 
considerar los depósitos en divisas de los bancos 
comerciales). Las compras de divisas por parte 
del BRH acumularon 90,9 millones de dólares 
entre octubre de 2006-junio de 2007 y contribu
yeron a ese desempeño que rebasa las metas 
convenidas con el FMI.

Es preciso añadir que perdura el proceso de 
dolarización de la economía haitiana, reflejado- 
por una participación de 43% de los depósitos en 
divisas con respecto a M3. Para contrarrestar la 
generalización de este fenómeno en el ámbito de 
las transacciones comerciales, el Ministerio de

Comercio instó en marzo al uso obligatorio de la 
denominación en moneda nacional de los precios 
de bienes y servicios.

Gráfico 8
HAITÍ: INFLACIÓN, TIPO DE CAMBIO 
NOMINAL Y TIPO DE CAMBIO REAL, 

OCTUBRE 2005-JUNIO 2007
( Í n d ic e s ,  o c t u b r e  2 0 0 5  =  1 0 0 )

In fla c ió n  T ip o  de  ca m b io  nom in a l T ip o  de ca m b io  real

F u e n te :  C E P A L , s o b r e  la  b a s e  d e  c i f r a s  o f ic ia le s .

4. Evolución de las principales variables

La reactivación económica moderada del PIB (2,3%) durante el año fiscal 2006 se reflejó 
también en un crecimiento de apenas 0,7% del producto per cápita. Sigue siendo 
preocupante el estancamiento de la economía en términos productivos, sobre todo 
considerando que el país requiere crecer a una tasa significativamente mayor si se aspira 
a disminuir considerablemente la pobreza y otros indicadores de exclusión y 
marginalidad social.

a) La actividad económica

Durante 2006, la coyuntura político-electoral 
y las expectativas inciertas que predominaron hasta 
mediados del año frenaron una mayor recupera
ción, y contados sectores tuvieron un desempeño 
relevante. Entre éstos destacan los de transporte, 
almacenamiento y comunicaciones (5%) —gracias 
al desempeño del subsector de las telecomunica
ciones (telefonía celular)— y en menor medida 
el comercio (3%) y servicios financieros (2,4%).

Mientras tanto, el desempeño crítico del 
sector eléctrico —reducción de 28% de la gene
ración— fue el causante principal de una baja 
sensible (-22%) que se observó en el rubro 
correspondiente a los servicios básicos. Esta 
problemática sigue aún vigente, pese a cierta 
mejoría en cuanto a números de horas disponi
bles en los principales centros urbanos —un 
promedio de siete horas diarias en Puerto Prín
cipe—, ya que la generación global presenta un 
fuerte déficit.



10

Recuadro 2 

HAITÍ: LA IMPERIOSA NECESIDAD DE RETOMAR UNA SENDA DE CRECIMIENTO

Durante 10 años (1996-2006) la economía haitiana creció en promedio apenas 1,1%, una tasa inferior a la que 
arrojó la variación poblacional (1,7%), y por consiguiente el PIB por habitante reflejó también una sensible 
disminución (-0,6%). Ese desempeño no es insólito, ya que el país durante los últimos 20 años — desde 1986—  ha 
tenido de modo persistente un desempeño productivo adverso.

Para ilustrar esta situación se presentan en dos gráficos los resultados de un ejercicio meramente hipotético 
que revela que durante más de medio siglo (1950-2006) el desempeño económico más sobresaliente — con una 
tasa promedio de apenas 1,8%—  se logró en el período 1950-1980. Para retomar esta senda modesta, se necesitaría 
que la economía haitiana creciera durante las dos próximas décadas a un ritmo promedio anual de 4,2%, una tasa 
que en términos históricos se observó entre 1967-1980 (4,4%).

Sostener esta evolución hasta el año 2030 arrojaría a su vez una recuperación del PIB por habitante — circa 700 
dólares— , que equivaldría apenas al nivel de 1980, pero duplicaría el nivel actual (386 dólares).

Más allá de la conjunción de otros factores — inversión, empleo, ahorro, por ejemplo—  que serían necesarios 
para que resulte factible ese escenario hipotético, vale la pena acotar que sin duda un imperativo de la economía 
haitiana en las próximas décadas será lograr un crecimiento sostenido, si el país aspira a contraer las brechas y los 
rezagos tanto económicos como sociales acumulados no sólo durante las dos últimas décadas, sino de manera 
continua en su historia moderna.

Entre las prioridades anunciadas por las nuevas autoridades haitianas, figuran un conjunto de metas 
económicas y sociales de corto, mediano y largo plazos; estas últimas son de importancia primordial y en ese 
marco amplios consensos serán necesarios para construir una economía más viable y una nación más justa: la 
imperiosa necesidad de retomar una senda de crecimiento será sin duda parte de ello.

HAITÍ: LOS ESCENARIOS HIPOTÉTICOS DE UNA SENDA DE CRECIMIENTO

Gráfico 9 
HAITÍ: PIB 1950-2006 (2007-2030)

( M i l lo n e s  d e  d ó la r e s )

- • - P I B  — P IB  ( te n d e n c ia  1 9 5 0 -1 9 8 0 )

Fuente: Elaboración propia sobre la base de cifras de CEPAL y otras fuentes.

/Continúa
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Recuadro 2 (Conclusión)

Gráfico 10
HAITÍ: PIB PER CÁPITA 1950-2006 (2007-2030)

( D ó la r e s  d e  2 0 0 0 )

P IB /h a b  o b s e rv a d o  P IB /h a b  te n d e n c ia l

F u e n te :  E la b o r a c ió n  p r o p ia  s o b r e  la  b a s e  d e  c i f r a s  d e  C E P A L  y  o tr a s  f u e n te s .

Gráfico 11
HAITÍ: GENERACIÓN ELÉCTRICA, 1996-2006

( M i l lo n e s  d e  k W h )

F u e n t e :  C E P A L , s o b r e  la  b a s e  d e  c i f r a s  o f ic ia le s .

El sector manufacturero creció sólo 2,3%, 
ya que las principales actividades que lo compo
nen —la industria alimentaria (47% del total) y

las maquiladoras (21%)— tuvieron incrementos 
modestos (2,3% y 1%, respectivamente).

En cuanto al sector agrícola, su variación 
fue de apenas 1,6%, insuficiente para proveer 
sustento a la población rural todavía mayoritaria 
(58%) y en las principales ciudades del país, en 
donde los rasgos de marginalidad han venido 
acrecentándose. Durante 2006 el volumen de 
importación de los principales rubros agrícolas 
aumentó en proporciones considerables, como se 
refleja en el arroz (14,5%), las leguminosas 
(56,7%) y el pollo (34,4%), hecho derivado de 
un abastecimiento nacional insuficiente y de las 
ventajas inherentes a la apreciación de la moneda 
nacional. El nuevo gobierno ha dado marcada 
prioridad al sector agrícola mediante proyectos 
—por ejemplo, el programa de intensificación 
agrícola— que buscan elevar la oferta interna.

Este indicador es un factor primordial en 
materia de seguridad alimentaria, y un análisis 
reciente 5 de la Coordinadora Nacional de Segu
ridad Alimentaria (CNSA) de Haití vislumbra 
como escenario más probable una mejora en este 
rubro. En ello también habrán de incidir de ma
nera positiva el entorno macroeconómico más
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estable (precios), la apreciación del tipo de cam
bio —que facilita las importaciones de alimen
tos— y la ayuda externa; ello a pesar de los po
sibles efectos adversos que pudieran originarse 
por otros determinantes de mayor incertidumbre 
(en particular, los climáticos, como los asociados 
a la temporada ciclónica).

Las expectativas de un desempeño sobresa
liente del sector de la construcción en 2006 
—en el segmento impulsado por las obras pú
blicas— no se concretaron (2%), debido a los 
rezagos en los desembolsos financieros interna
cionales —originados en los procesos de licita
ción—, así como la poca capacidad de ejecu
ción de los contratistas locales, y la capacidad 
insuficiente de absorción y gestión efectiva de 
las entidades públicas. El repunte que se inició 
en ese sector (3,6%) en el primer trimestre de 
2007 y los gastos de inversión del sector públi
co (26% en términos reales) podría revertir la 
tendencia anterior; sin embargo, en términos de 
ejecución, sólo 5% del presupuesto asignado al 
sector había sido realizado al mes de junio. 
Durante los meses restantes del año fiscal habrá 
avances (aeropuerto de Puerto Príncipe, carrete
ras, y otros) por la finalización de un conjunto 
de obras públicas ya en curso, así como por el 
lanzamiento de otras, y por ello las estimacio
nes siguen considerando a este sector como el 
probable impulso de una evolución favorable de 
la inversión durante 2007.

Las estimaciones de la producción —por tipo 
de gasto— durante 2007 anticipan un crecimiento 
de alrededor de 3,5% del PIB, sustentado por una 
parte en una recuperación modesta del consumo 
(1,1%), de la inversión (2,9%) y de las exporta
ciones (1,8%); en cambio, se pronostica un estan
camiento de las importaciones (-0,2%).

b) Los precios, las remuneraciones y el em
pleo

En línea con la política monetaria de las 
autoridades, la inflación en 2006 fue de 10,3%, 
cinco puntos menos que en 2005. Esta tenden
cia habría de seguir en el presente año con una 
variación de 9% (septiembre-septiembre), se
gún las previsiones de las autoridades económi
cas. De hecho, el desempeño hasta junio arrojó 
una variación de 9,1% en 12 meses gracias a la 
tendencia a la baja de los precios domésticos de

los hidrocarburos —hasta marzo de 2007— y la 
contención de la demanda. Los precios domés
ticos de la gasolina y otros derivados sufrieron 
incrementos progresivos y constantes durante el 
tercer trimestre del año fiscal (abril-junio), lo 
que originó brotes de protestas sociales —huelga 
de transportistas— en oposición a ello. En tér
minos relativos, los precios vigentes al mes de 
junio fueron 15% superiores a los del inicio del 
año fiscal (octubre de 2006).

Gráfico 12
HAITÍ: EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS DE LOS 
COMBUSTIBLES, OCTUBRE 2006-JUNIO 2007

( G o u r d e s /g a ló n )
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F u e n te :  C E P A L , s o b r e  la  b a s e  d e  c i f r a s  o f ic ia le s .

Aun cuando el salario mínimo sufrió una 
merma adicional en términos del poder adqui
sitivo (-6,6%), se debe recalcar que en el caso 
particular de los funcionarios públicos los ajus
tes salariales (17% nominal) promulgados en 
diciembre de 2006 permitieron una cierta recu
peración de sus remuneraciones en términos 
reales.

La generación escasa de empleos sigue 
siendo uno de los desafíos más apremiantes de 
la economía haitiana, incluso en las etapas de 
crecimiento. Persiste la cautela en torno a la 
posibilidad de una mejora significativa del 
empleo en el corto plazo, aunque en las obras 
públicas y en el programa de apaciguamiento 
social (PAS) se contemplan actividades para 
incentivar la demanda laboral como una fuente 
de generación de ingreso y atenuación de la 
pobreza.
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En concordancia con estas prioridades, va
rios programas de la cooperación internacional 
fueron puestos en marcha tanto por la Agencia 
de Estados Unidos para el Desarrollo Internacio
nal (USAID, por sus siglas en inglés) (9 millones

de dólares), el Gobierno de Canadá (Fondo desa
rrollo y empleo, 4 millones de dólares) y el BID 
(Capacitación profesional, 6,7 millones de dóla
res), con énfasis en las actividades generadoras 
de mano de obra.

5. Perspectivas para el año 2007

En el presente año fiscal 2007 se puede anticipar un mayor crecimiento del PIB —alrededor 
de 3,5%—, aun cuando resultaría ligeramente inferior a los pronósticos iniciales del 
gobierno (4%) debido, entre otros factores, a los embates en materia de inseguridad que 
vivió el país durante el primer trimestre (octubre-diciembre de 2006) y las incertidumbres 
que prevalecían aún sobre el cumplimiento de las promesas de acuerdos de cooperación 
internacional y de nuevas iniciativas sobre condonación de deudas.

Sin embargo, tanto la dinámica positiva de 
la cooperación externa —y su impacto sobre la 
inversión—, así como el flujo de remesas (a 
junio ascendían a 680 millones de dólares), 
habrán de facilitar cierto repunte económico. 
Además, las tendencias más moderadas en tér
minos de los precios internacionales de los 
hidrocarburos (reducción de las importaciones), 
y el comportamiento favorable de los precios de 
los principales productos de exportación (café, 
cacao) contribuirán a que se alcancen estas ex
pectativas.

En materia de política económica, una de 
las prioridades del gobierno durante 2007 consis
tirá sin duda en completar el DSNCRP, a fin de 
beneficiarse a la brevedad de los programas de 
reducción de deuda y otros. En efecto, este pro
grama será la sustitución del Marco Interino de 
Cooperación (CCI, por sus siglas en francés), 
cuya vigencia desde 2004 llegó a término hacia 
fines de septiembre de 2007.

En los primeros meses de 2007 (marzo) 
hubo un repunte de migraciones clandestinas 
—con saldos trágicos— tanto hacia Esta
dos Unidos como a islas vecinas en el Caribe, 
además de los flujos continuos hacia Repúbli
ca Dominicana. Ello recuerda tristemente el 
lado oscuro que la bonanza de las remesas 
(21% del PIB y el financiamiento del 80% de 
las importaciones) representa también para la 
nación haitiana.

La aprobación en julio de 2007 por parte del 
FMI de la segunda fase del programa de Servicio 
para el crecimiento y la lucha contra la pobreza 
constituye para las autoridades una señal positi
va, que estaría acompañada de un conjunto de 
recursos frescos de ese organismo, y facilitaría 
probablemente la concreción de acuerdos con 
otros miembros de la comunidad financiera in
ternacional.

Gráfico 13
HAITÍ: CONTRIBUCIÓN DE LAS REMESAS Y LAS 

EXPORTACIONES AL FINANCIAMIENTO DE 
LAS IMPORTACIONES, 1996-2006

(P o r c e n ta je  d e  la s  im p o r t a c io n e s  t o t a le s )
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NOTAS

1 En agosto de 2007, en el marco de la tercera cumbre de los países miembros de Petrocaribe, 
se firmó también la adhesión de Haití al acuerdo global de cooperación energética.

2 En la base de datos “Doing bussiness” del Banco Mundial, gran parte de los indicadores 
arroja una posición desfavorable de Haití en comparación con otras economías similares de la región 
(Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Jamaica y República Dominicana).

3 Véase Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Rapport d'exécution des dépenses liées a 
la réduction de pauvreté par direction et par projet, octobre 06-mars 07.

4 Véase MEF, Etat d'éxécution des dépenses budgétaires par institutions et par 
secteurs durant la période allant d'octobre 06 à juin 07.

5 Boletín de coyuntura abril-junio de 2007 de la Coordination Nationale de la Sécurité 
Alimentaire (CNSA).
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Anexo estadístico
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Cuadro 1

HAITÍ: PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS, a/ 2002-2006

Crecimiento e inversión 
Producto interno bruto 
Producto interno bruto por habitante 
Producto interno bruto (millones de gourdes) 
Deflactor implícito del PiB (1986-1987 = 100) 
Ingreso nacional bruto a precios de mercado c/

Producto interno bruto sectorial 
Bienes
Servicios básicos 
Otros servicios

Descomposición de la tasa de crecimiento del PIB 
Consumo 
Gobierno 
Privado 

Inversión 
Exportaciones 
Importaciones ( - )

Inversión bruta interna 
Ahorro nacional 
Ahorro externo

Empleo y salarios 
Salario mínimo real (índices 2000 = 100)

Precios (septiembre-septiembre)
Precios al consumidor

Sector externo 
Relación de precios del intercambio de los 
bienes fob-fob (índices 2000 = 100)

Tipo de cambio nominal (gourdes por dólar) 
Índice del tipo de cambio ajustado (2000 = 100)

Balanza de pagos d/
Cuenta corriente 
Balance comercial 

Exportaciones de bienes y servicios e/ 
Importaciones de bienes y servicios e/ 

Balance en cuenta financiera 
Variación de reservas internacionales

Cuenta corriente (% PIB )
Cuenta corriente sin donaciones (% PIB )

2002 2003 2004 b/ 2005 b/ 2006 b/

Tasas de variación

-0,3 0,4 -3,5 1,8 2,3
-1,8 -1,2 -5,0 0,2 0,7

94 028 119 758 140 387 168 034 200 456
725,1 920,2 1 118,0 1 314,5 1 532,7

-0,6 3,1 -2,4 4,8 1,9

-1,9 0,6 -4,0 2,5 1,8
-0,1 1,7 1,6 3,5 2,6
1,4 0,0 -4,3 1,4 2,5

Puntos porcentuales

-0,3 0,4 -3,5 1 8 23
-2,0 1,4 -5,9 3,5 6,3
1,2 0,5 -1,4 0,2

-3,2 0,9 -4,5 3,3
0,8 1,0 -1,1 0,5 0,8

-0,5 1,6 2,3 0,9 0,8
-1,3 3,6 -1,2 3,1 5,6

Porcentajes sobre el PIB c/

28,0 28,8 28,9 28,8 28,8
25,6 27,6 27,5 30,1 28,8

2,5 1,2 1,5 -1,3 0,0

78,8 115,6 90,1 77,2 67,5

Tasas de variación

10,1 37,8 21,7 14,9 12,4

100,2 98,7 83,6 73,6 61,6
27,1 40,5 39,7 39,0 41,4

113,9 131,4 102,8 89,4 86,2

Millones de dólares

-89,0 -44,9 -55,6 55,0 1,6
-828,9 -948,6 -1 036,3 -1 162,3 -1 387,3
421,1 468,4 510,2 597,3 693,7

1 250,0 1 417,0 1 546,5 1 759,6 2 081,0
-4,1 -48,5 13,2 0,7 136,2
80,5 8,2 -35,4 -50,5 -97,2

-2,6 -1,5 -1,6 1,3 0,0
-5,4 -6,1 -4,4 -6,3 -7,8

/Continúa
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Cuadro 1 (Conclusión)

2002 2003 2004 b/ 2005 b/ 2006 b/

Porcentajes

Endeudamiento externo
Saldo de la deuda externa (% del PIB) f/ 34,9 43,5 37,2 31,0 29,3
Intereses netos devengados (% de exportaciones

de bienes y servicios) 3,2 3,0 2,3 6,2 1,6

Porcentajes sobre el PIB

Gobierno central g/
Ingresos corrientes 8,2 8,8 8,9 9,7 10,0
Egresos corrientes 9,0 8,7 9,2 10,2 9,7
Ahorro (- déficit) -0,8 0,0 -0,3 -0,6 0,4
Gastos de capital 2,0 3,3 2,8 1,2 1,1
Resultado financiero (- déficit fiscal) -2,7 -3,1 -3,1 -0,6 0,0
Financiamiento interno 3,0 -1,3 3,8 2,3 0,8
Financiamiento externo -0,3 4,4 -0,7 -1,6 -0,8

Tasas de variación

Moneda y crédito
Balance monetario del sistema bancario 17,2 39,8 9,1 20,3 10,0

Reservas internacionales netas 0,8 60,0 -5,9 46,9 28,8
Crédito interno neto 23,1 33,8 14,3 12,7 2,9
Al sector público 25,2 21,8 13,7 1,1 -4,2
Al sector privado 14,8 33,3 9,0 21,3 5,3

Dinero (m 1) 20,8 26,0 12,3 19,4 3,0
Depósitos de ahorro y a plazo en moneda nacional 4,3 32,4 14,9 6,7 16,6
M2 11,6 29,3 13,7 12,5 9,9
Depósitos en dólares 28,4 57,5 2,6 32,4 10,0
Liquidez ampliada (M3) 17,2 39,8 9,1 20,3 10,0

Tasas anuales

Tasas de interés real (promedios anuales)
Pasivas 0,4 -15,3 -11,8 -11,1 -7,2
Activas 16,3 -2,7 4,4 10,6 11,6
Tasa de interés equivalente en moneda extranjera h/ -3,9 -24,9 15,3 5,6 -0,3

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
a/ Cifras correspondientes a años fiscales (octubre-septiembre).
b/ Cifras preliminares.
c/ Calculado sobre la base de la serie en dólares de 2000.
d/ 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.
f/ Conversión realizada con el tipo de cambio de referencia del BRH. 
g/ 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

HAITÍ: PRINCIPALES INDICADORES TRIMESTRALES, a/ 2004-2007

2005 b/ 2006 b/ 2007 b/
I II III IV I II III IV I II III IV

Producto interno bruto

Precios al consumidor c/ 
(variación en 12 meses) 19,7 18,7 13,8 15,4 15,6 15,0 14,1 12,4 10,9 8,7 8,5

Tipo de cambio real 
(índices año 2004 = 100) 86,5 85,1 85,4 90,6 89,9 87,3 83,1 77,7 74,6 73,1 69,6

Tasa de interés real 
Pasiva d/ -11,5 -13,2 -10,0 -10,2 -9,3 -7,9 -6,7 -5,2 -4,3 -2,6 -1,9
Activa e/ 11,1 11,1 12,1 7,5 8,2 8,5 14,8 14,7 19,9 23,3 24,0

Dinero (M1) 
(variación trimestral) 9,1 2,2 2,7 4,2 7,8 -2,8 1,5 -3,2 7,5 -7,2 2,4

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
a/ Indicadores trimestrales de los años fiscales (octubre-septiembre) respectivos. 
b/ Cifras preliminares.
c/ Nueva serie de índices sobre la base de agosto de 2004 = 100. 
d/ Depósitos en gourdes a plazo de hasta seis meses. 
e/ Préstamos en gourdes.
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Cuadro 3

HAITÍ: OFERTA Y DEMANDA GLOBALES, 2002-2006

Millones de gourdes de 1987 Composición porcentual Tasas de crecimiento
2002 2003 2004 a/ 2005 a/ 2006 a/ 2001 2005 a/ 2006 a/ 2003 2004 a/ 2005 a/ 2006 a/

Oferta global 27 725 28 240 27 620 28 233 29 239 214,9 220,9 223,6 1,9 -2,2 2,2 3,6

Producto interno bruto a 
precios de mercado 12 968 13 015 12 557 12 783 13 079 100,0 100,0 100,0 0,4 -3,5 1,8 2,3

Importación de bienes y 
servicios 14 757 15 225 15 063 15 450 16 160 114,9 120,9 123,6 3,2 -1,1 2,6 4,6

Demanda global 27 725 28 240 27 620 28 233 29 239 214,9 220,9 223,6 1,9 -2,2 2,2 3,6

Demanda interna 24 904 25 217 24 302 24 803 25 703 192,7 194,0 196,5 1,3 -3,6 2,1 3,6

Inversión bruta interna 4 390 4 526 4 381 4 444 4 541 32,9 34,8 34,7 3,1 -3,2 1,4 2,2

Consumo total 20 514 20 691 19 921 20 359 21 162 159,8 159,3 161,8 0,9 -3,7 2,2 3,9

Gobierno general 2 070 2 136 1 954 1 982 14,7 15,5 3,2 -8,5 1,4
Privado 18 444 18 555 17 967 18 377 145,0 143,8 0,6 -3,2 2,3

Exportaciones de bienes 
y servicios 2 821 3 023 3 318 3 430 3 536 22,2 26,8 27,0 7,2 9,8 3,4 3,1

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Instituto Haitiano de Estadística e Informática (IHSI).
a/ Cifras preliminares.
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Cuadro 4

HAITÍ: PRODUCTO INTERNO BRUTO POR ACTIVIDAD ECONÓMICA A PRECIOS DE MERCADO, 2002-2006

Millones de gourdes de 1987 Composición porcentual Tasas de crecimiento
2002 2003 2004 a/ 2005 a/ 2006 a/ 2001 2005 a/ 2006 a/ 2003 2004 a /2005 a /2006 a/

Producto interno bruto 12 968,4 13 016,1 12 555,9 12 783,4 13 079,4 100,0 100,0 100,0 0,4 -3,5 1,8 2,3

Bienes 5 297,0 5 328,0 5 114,0 5 241,0 5 337,0 41,5 41,0 40,8 0,6 -4,0 2,5 1,8

Agricultura b/ 3 326,0 3 334,0 3 174,0 3 256,0 3 309,0 26,6 25,5 25,3 0,2 -4,8 2,6 1,6

Minería 14,0 14,0 13,0 14,0 14,0 0,1 0,1 0,1 0,0 -7,1 7,7 0,0

Industria manufacturera 1 000,0 1 005,0 978,0 994,0 1 017,0 7,6 7,8 7,8 0,5 -2,7 1,6 2,3

Construcción 957,0 975,0 949,0 977,0 997,0 7,3 7,6 7,6 1,9 -2,7 3,0 2,0

Servicios básicos 824,0 838,0 851,0 881,0 904,0 6,3 6,9 6,9 1,7 1,6 3,5 2,6

Electricidad, gas y agua 61,0 63,0 70,0 75,0 58,0 0,5 0,6 0,4 3,3 11,1 7,1 -22,7

Transporte, almacenamiento 
y comunicaciones 763,0 775,0 781,0 806,0 846,0 5,9 6,3 6,5 1,6 0,8 3,2 5,0

Otros servicios 6 439,0 6 442,0 6 165,0 6 250,0 6 409,0 48,9 48,9 49,0 0,0 -4,3 1,4 2,5

Comercio, restaurantes 
y hoteles 3 508,0 3 527,0 3 306,0 3 350,0 3 451,0 26,2 26,2 26,4 0,5 -6,3 1,3 3,0

Establecimientos financieros, 
seguros y bienes inmuebles c/ 1 531,0 1 535,0 1 523,0 1 542,0 1 579,0 12,0 12,1 12,1 0,3 -0,8 1,2 2,4

Propiedad de viviendas

Servicios comunales, 
sociales y personales 1 400,0 1 380,0 1 336,0 1 358,0 1 379,0 10,7 10,6 10,5 -1,4 -3,2 1,6 1,5

Servicios gubernamentales d/ 1 400,0 1 380,0 1 336,0 1 358,0 1 379,0 10,7 10,6 10,5 -1,4 -3,2 1,6 1,5

Ajustes e/ 408,4 408,1 425,9 411,4 429,4 3,3 3,2 3,3 -0,1 4,4 -3,4 4,4

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"; incluye servicios personales.
d/ Corresponde a "servicios no mercantiles".
e/ Por servicios bancarios y derechos de importación.
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Cuadro 5

HAITÍ: INDICADORES DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA, a/ 2002-2006

Miles de toneladas Tasas de crecimiento
2002 b/ 2003 b/ 2004 b/ 2005 b/ 2006 b/ 2003 b/ 2004 b/ 2005 b/ 2006 b/

Producción de principales cultivos 
(estimaciones FAO)

De exportación

Café 28,5 29,0 28,0 28,0 - 1,8 -3,4 0,0
Cacao 4,4 4,8 4,4 4,4 - 9,1 -8,3 0,0
Mango 260,0 261,0 260,0 260,0 - 0,4 -0,4 0,0

De consumo interno

Arroz 104,0 105,0 102,0 102,0 - 1,0 -2,9 0,0
Maíz 185,0 198,0 180,0 180,0 - 7,0 -9,1 0,0
Sorgo 85,0 95,0 85,0 85,0 - 11,8 -10,5 0,0
Frijol 33,0 34,0 33,0 33,0 - 3,0 -2,9 0,0
Banano 295,0 300,0 290,0 290,0 - 1,7 -3,3 0,0
Caña de azúcar 1 010,0 1 050,0 1 080,0 1 080,0 - 4,0 2,9 0,0

Producción pecuaria

Total de carnes 99,9 100,7 99,9 99,9 - 0,8 -0,8 0,0
Huevos 4,8 5,0 5,1 5,1 - 3,6 1,0 0,0

Fuente: CEPAL, sobre la base de estimaciones de la FAO (FAOSTAT).
a/ Ante la falta de información procedente de las fuentes nacionales, en este cuadro sólo se presentan las estimaciones 

de la FAO. 
b/ Estimaciones.
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Cuadro 6

HAITÍ: INDICADORES DE LA PRODUCCIÓN MANUFACTURERA, 2002-2006

Índices 1996 = 100 a/ Tasas de crecimiento
2002 2003 2004 b/ 2005 b/ 2006 b/ 2003 2004 b/ 2005 b/ 2006 b/

Industrias manufactureras 98,7 99,1 96,6 98,2 100,5 0,5 -2,6 1,7 2,3

Alimentos y bebidas 102,2 101,8 97,4 99,4 101,7 -0,4 -4,3 2,0 2,3
Tabaco 101,6 102,3 99,0 97,8 98,4 0,7 -3,3 -1,1 0,6
Industria textil 91,6 94,2 95,3 98,7 99,7 2,8 1,2 3,6 1,0
Madera y similares (excepto muebles) 86,5 86,9 84,1 84,2 87,4 0,4 -3,2 0,1 3,8
Papeles y similares 102,7 103,8 102,6 105,4 115,0 1,1 -1,1 2,7 9,2
Productos químicos 81,5 81,4 79,2 79,8 81,8 -0,1 -2,8 0,8 2,5
Minerales no metálicos 132,9 134,5 130,0 133,2 138,5 1,2 -3,4 2,4 4,0
Productos metalúrgicos de base 102,7 100,4 93,4 93,3 98,8 -2,2 -6,9 -0,2 5,9
Productos metálicos (excepto maquinaria) 138,2 137,6 134,8 135,0 132,8 -0,4 -2,0 0,1 -1,6
Muebles 111,6 112,3 112,3 109,5 111,3 0,6 0,1 -2,5 1,6

Otros indicadores de la 
producción manufacturera

Consumo comercial e industrial de 
electricidad (millones de kWh) 114,4 93,8 92,6 113,8 87,6 -18,0 -1,3 22,9 -23,0

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Instituto Haitiano de Estadística e Informática (IHSI).
a/ Sobre la base de cifras del valor agregado por sector de actividad en gourdes constantes de 1986-1987. 
b/ Cifras preliminares.
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Cuadro 7

HAITÍ: EVOLUCIÓN DE LA GENERACIÓN Y CONSUMO DE ELECTRICIDAD, 2002-2006

Millones de kWh Tasas de crecimiento
2002 2003 2004 a/ 2005 a/ 2006 a/ 2003 2004 a/ 2005 a/ 2006 a/

Generación 446,7 503,9 498,4 653,7 468,9 12,8 -1,1 31,2 -28,3

Consumo b/ 255,9 229,2 242,4 290,6 222,2 -10,4 5,8 19,9 -23,5

Comercial e industrial 114,4 93,8 92,6 113,8 87,6 -18,0 -1,3 22,9 -23,0

Residencial 92,7 90,0 99,3 114,9 81,3 -2,9 10,3 15,7 -29,3

Otros 48,8 45,4 50,5 62,0 53,3 -7,0 11,2 22,7 -14,0
Alumbrado público 13,9 11,7 14,2 16,5 14,2 -15,2 20,8 16,2 -13,8
Servicios públicos y comunales 35,0 33,7 36,3 45,5 39,1 -3,7 7,9 25,2 -14,1

Coeficiente de mermas y 
consumo no registrado c/ 42,7 54,5 51,4 55,5 52,6 27,6 -5,8 8,1 -5,3

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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Cuadro 8

HAITÍ: PRINCIPALES INDICADORES DEL COMERCIO EXTERIOR DE BIENES, 2000-2006

2000 2001 2002 2003 2004 a/ 2005 a/ 2006 a/

Tasas de crecimiento

Exportaciones (fob) b/

Valor -2,7 -8,0 -10,1 21,4 13,4 21,5 8,2
Volumen -3,0 -6,5 -10,1 19,0 14,8 27,9 18,2
Valor unitario 0,3 -1,6 0,0 2,0 -1,3 -5,0 -8,5

Importaciones (fob) b/

Valor 6,8 -2,9 -7,1 13,8 8,5 8,1 18,3
Volumen 2,1 -0,1 -8,0 10,0 -6,9 0,1 8,3
Valor unitario 4,6 -2,7 1,0 3,5 16,6 8,0 9,2

Relación de precios del intercambio (fob/fob) -4,1 1,2 -1,0

Índices

-1,4 

(2000 =

-15,3

100)

-12,0 -16,2

Poder de compra de las exportaciones 100,0 94,6 84,2 98,8 96,1 108,1 107,1

Quantum de las exportaciones 100,0 93,5 84,1 100,1 114,9 146,9 173,7

Quantum de las importaciones 100,0 99,9 91,8 101,0 94,0 94,1 101,9

Relación de precios del intercambio (fob/fob) 100,0 101,2 100,2 98,7 83,6 73,6 61,6

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

HAITÍ: EXPORTACIONES DE BIENES FOB, 2002-2006

Composición
Millones de dólares_________   porcentual_____  _____ Tasas de crecimiento

2002 2003 2004 a/ 2005 a/ 2006 a/ 2001 2005 a/ 2006 a/ 2003 2004 a/ 2005 a/ 2006 a/

Exportaciones brutas (fob) 274,4 333,2 377,7 458,9 496,5 100,0 100,0 100,0 21,4 13,4 21,5 8,2

Exportaciones netas (fob) b/ 139,7 163,5 182,4 216,8 231,1 49,8 47,3 46,6 17,0 11,6 18,9 6,6

Productos agropecuarios 29,5 30,0 33,2 33,3 35,0 8,2 7,2 7,0 1,8 10,5 0,2 5,2

Café 2,9 3,6 4,3 3,8 5,9 1,6 0,8 1,2 23,3 20,6 -11,7 56,9
Cacao 5,5 6,1 6,5 6,9 4,9 0,6 1,5 1,0 9,2 7,6 6,1 -29,8
Sisal 1,2 1,6 1,0 1,2 0,9 0,2 0,3 0,2 29,5 -39,9 24,2 -26,3
Aceites esenciales 4,8 5,1 5,9 7,2 10,8 1,1 1,6 2,2 5,6 15,4 22,0 50,9
Mangos 5,5 4,7 6,6 8,9 8,8 1,4 1,9 1,8 -14,7 42,3 34,5 -1,2
Otros productos primarios 9,6 9,1 9,0 5,3 3,8 3,4 1,2 0,8 -5,0 -1,6 -40,6 -29,5

Artículos manufacturados c/ 86,1 108,4 124,8 154,7 169,7 32,1 33,7 34,2 25,9 15,1 23,9 9,6

Manufacturas artesanales y otros
productos industriales 13,1 12,4 11,1 11,7 6,4 5,5 2,5 1,3 -5,6 -10,6 5,2 -45,3

Ajuste por evaluación 11,0 12,7 13,9 17,2 18,1 3,9 3,7 3,6 15,1 9,7 23,4 5,2
Ajuste por clasificación 134,7 169,6 195,3 242,0 265,3 50,2 52,7 53,4 25,9 15,1 23,9 9,6

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

sólo se considera el valor agregado. 
c/ Corresponde al valor agregado de las empresas maquiladoras.
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Cuadro 10

HAITÍ: IMPORTACIONES DE BIENES CIF, 2002-2006

Millones de dólares Composición porcentual Tasas de crecimiento
2002 2003 2004 a/ 2005 a/ 2006 a/ 2001 2005 a/ 2006 a/ 2003 2004 a /2005 a / 2006 a/

Importaciones totales (cif) 1 054,2 1 200,0 1 301,6 1 406,9 1 664,8 100,0 100,0 100,0 13,8 8,5 8,1 18,3

Productos alimenticios, 
bebidas y tabaco 267,3 290,9 377,8 351,0 395,0 27,1 24,9 23,7 8,8 29,9 -7,1 12,5

Combustibles minerales 157,3 196,5 218,0 313,5 397,1 14,4 22,3 23,9 24,9 10,9 43,8 26,7

Productos derivados del 
petróleo 134,8 166,7 185,3 266,5 337,6 12,3 18,9 20,3 23,6 11,2 43,9 26,7

Aceites y grasas 23,3 19,2 22,5 11,5 19,2 3,1 0,8 1,2 -18,0 17,4 -48,9 67,3

Productos químicos 46,8 52,6 49,8 60,5 65,4 4,5 4,3 3,9 12,4 -5,4 21,6 8,0

Artículos manufacturados b/ 209,5 250,0 251,2 241,8 250,0 20,0 17,2 15,0 19,3 0,5 -3,7 3,4

Maquinaria y equipo de 
transporte 159,8 165,3 173,2 156,6 245,8 15,4 11,1 14,8 3,5 4,8 -9,6 56,9

Artículos manufacturados 
diversos c/ 84,4 96,9 86,6 134,3 127,6 7,6 9,5 7,7 14,9 -10,6 55,1 -5,1

Otros d/ 105,9 128,7 122,6 137,7 164,8 7,8 9,8 9,9 21,6 -4,7 12,4 19,7

Importaciones totales brutas 
(fob) e/ 980,4 1 116,0 1 210,5 1 308,5 1 548,2 13,8 8,5 8,1 18,3

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.
c/ Incluye prendas de vestir, calzado, artículos de viaje, muebles, instrumental profesional y artículos sanitarios y electrodomésticos.
d/ Materiales brutos no comestibles y artículos diversos.
e/ Total cif menos "ajustes por seguros y fletes", más "ajustes por clasificación".
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Cuadro 11

HAITÍ: BALANZA DE PAGOS (PRESENTACIÓN ANALÍTICA), 2002-2006

(Millones de dólares)

2002 2003 2004 a/ 2005 a/ 2006 a/

I. Balance en cuenta corriente -89,0 -44,9 -55,6 55,0 1,6
Exportaciones de bienes fob 274,4 333,2 377,7 458,9 496,5
Importaciones de bienes fob -980,4 -1 116,0 -1 210,5 -1 308,5 -1 548,2
Balance de bienes -706,0 -782,9 -832,8 -849,6 -1 051,7
Servicios (crédito) 146,7 135,2 132,6 138,5 197,2
Transportes
Viajes
Otros servicios

Servicios (débito) -269,61 -300,96 -336,03 -451,12 -532,79
Transportes
Viajes
Otros servicios

Balance de bienes y servicios -828,9 -948,6 -1 036,3 -1 162,3 -1 387,3
Renta (crédito) 2,1 18,7

Remuneración de empleados
Renta de la inversión

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

Renta (débito) -13,7 -14,3 -11,9 -38,8 -12,1
Remuneración de empleados
Renta de la inversión

Directa (utilidades y dividendos)
De cartera
Otra inversión (intereses pagados) -13,7 -14,3 -11,9 -37,1 -11,4

Balance de renta -13,7 -14,3 -11,9 -36,7 6,6
Transferencias corrientes (crédito) b/ 775,7 948,0 1031,5 1313,3 1450,1
Transferencias corrientes (débito) -22,0 -30,0 -39,0 -59,3 -67,9
Balance de transferencias corrientes 753,7 918,0 992,5 1 253,9 1 382,2

II. Balance en cuenta capital c/
III. Balance en cuenta financiera c/ -4,1 -48,5 13,2 0,7 136,2

Inversión directa en el extranjero
Inversión directa en la economía declarante 5,7 13,8 5,9 26 160
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 d/ -9,8 -62,3 7,3 -25,3 -23,8
Autoridades monetarias d/ 0,0
Gobierno general d/ -25,8 22,1 -14,2 35,3 37,2
Bancos d/ 3,4 -48,8 23,1 -69,8 -83,5
Otros sectores d/ 12,6 -35,6 -1,5 9,1 22,5

Pasivos de otra inversión
Autoridades monetarias
Gobierno general
Bancos
Otros sectores

IV. Errores y omisiones 12,5 85,2 77,8 -5,1 -40,9
V. Balance global -80,6 -8,2 35,4 50,5 96,9

VI. Reservas y partidas conexas 80,5 8,2 -35,4 -50,5 -97,2
Activos de reserva 49,0 25,2 -50,0 -21,9 -112,2
Uso del crédito del FMI y préstamos del FMI 3,3 -14,9 -6,7 8,1 12,5
Financiamiento excepcional e/ 28,3 -2,1 21,3 -36,6 2,5

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales del Banco de la República de Haití (BRH) y del Fondo Monetario 
Internacional (FMI). 

a/ Cifras preliminares. 
b/ Incluye donaciones oficiales.
c/ Excluidos los componentes que se han clasificado en las categorías del Grupo VI. 
d/ Valores netos.
e/ Incluye atrasos de pagos y refinanciamiento.
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Cuadro 12

HAITÍ: EVOLUCIÓN DEL TIPO DE CAMBIO, 2000-2006

2 0 0 0 2 0 0 1 2 0 0 2 2 0 0 3 2 0 0 4  a / 2 0 0 5  a / 2 0 0 6  a /

T ip o  d e  c a m b i o  d e  r e f e r e n c i a  b / 1 9 ,6 2 2 3 ,8 3

G o u r d e s  p o r  d ó la r  

2 7 , 0 8  4 0 , 4 5  3 9 ,6 8 3 8 ,9 9 4 1 ,4 5

1. Í n d i c e  d e l  t ip o  d e  c a m b io

T ip o  d e  c a m b io  d e  r e f e r e n c i a 4 9 ,4 6 0 ,0

Í n d i c e s

6 8 ,2

( 2 0 0 4  =  

1 0 1 ,9

1 0 0 )

1 0 0 ,0 9 8 ,2 1 0 4 ,4

2 .  Í n d i c e s  d e  p r e c i o s  a l  c o n s u m i d o r  

a )  H a i t í 4 6 ,3 5 4 ,1 5 8 ,8 7 7 ,9 1 0 0 ,0 1 1 6 ,8 1 3 3 ,4

b )  E s t a d o s  U n i d o s 9 1 ,1 9 4 ,1 9 5 ,5 9 7 ,7 1 0 0 ,0 1 0 3 ,3 1 0 7 ,1

3 . Í n d i c e s  d e  p r e c i o s  r e l a t i v o s  ( a /b ) 5 0 ,8 5 7 ,5 6 1 ,6 7 9 ,7 1 0 0 ,0 1 1 3 ,0 1 2 4 ,5

4 .  Í n d i c e s  a j u s t a d o s  d e l  t ip o  d e  c a m b i o  ( 1 / 3 )  

T ip o  d e  c a m b io  d e  r e f e r e n c i a 9 7 ,3 1 0 4 ,4 1 1 0 ,8 1 2 7 ,8 1 0 0 ,0 8 6 ,9 8 3 ,9

F u e n t e :  C E P A L ,  s o b r e  la  b a s e  d e  c i f r a s  d e l  B a n c o  d e  la  R e p ú b l i c a  d e  H a i t í  ( B R H )  y  d e l  F o n d o  M o n e t a r i o  I n t e r n a c io n a l

(F M I ) .  

a /  C i f r a s  p r e l im in a r e s .

b /  T a s a  m e d i a  p o n d e r a d a  c a l c u la d a  p o r  e l  B R H ,  s o b r e  la  b a s e  d e  l a  t a s a  m e d i a  d e  c o m p r a  d e  l o s  b a n c o s  c o m e r c i a l e s  

y  d e l  m e r c a d o  in f o r m a l .
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Cuadro 13

HAITÍ: INDICADORES DEL ENDEUDAMIENTO EXTERNO, a/ 2002-2006

2 0 0 2 2 0 0 3 2 0 0 4  b / 2 0 0 5  b / 2 0 0 6  b /

M i l l o n e s  d e  d ó la r e s

S a ld o s 1 2 1 1 , 9 1 2 8 7 , 4 1 3 1 6 ,3 1 3 3 7 ,8 1 4 1 8 , 7

G o b ie r n o 1 0 5 4 , 2 1 1 2 0 ,9 1 1 5 2 ,0 1 1 7 6 ,2

E m p r e s a s  p ú b l i c a s 1 5 7 ,7 1 6 6 ,5 1 6 4 ,3 1 6 1 ,6

D e s e m b o l s o s 1 3 ,0 4 9 ,6 2 3 ,3 9 8 ,1 8 4 ,5

S e r v i c i o s 2 0 ,6 5 3 ,9 3 3 ,1 1 0 1 ,3 5 7 ,0

A m o r t i z a c i o n e s 1 7 ,2 3 9 ,6 2 2 ,0 7 0 ,0 4 0 ,1

I n t e r e s e s 3 ,4 1 4 ,3 1 3 ,2

P o r c e n t a j e s

3 1 ,3 1 6 ,9

R e l a c i o n e s :

D e u d a  e x t e r n a  p ú b l i c a / e x p o r t a c i o n e s  

d e  b i e n e s  y  s e r v i c i o s  c / 2 8 7 , 8 2 7 4 , 9 2 5 8 , 0 2 2 4 , 0 2 0 4 ,5

S e r v i c i o s / e x p o r t a c i o n e s  d e  b i e n e s  y  

y  s e r v i c i o s  c / 4 ,9 1 1 ,5 6 ,5 1 7 ,0 8 ,2

I n t e r e s e s  n e t o s / e x p o r t a c i o n e s  d e  

b i e n e s  y  s e r v i c i o s  c /  d / 3 ,2 3 ,0 2 ,3 6 ,1 1 ,0

S e r v i c i o s / d e s e m b o l s o s 1 5 8 ,2 1 0 8 ,7 1 4 2 ,4 1 0 3 ,3 6 7 ,4

F u e n t e :  C E P A L ,  s o b r e  la  b a s e  d e  c i f r a s  d e l  B a n c o  d e  la  R e p ú b l i c a  d e  H a i t í  ( B R H ) .  

a /  M o n t o  d e  la  d e u d a  e x t e r n a  d e s e m b o l s a d a ,  a l  3 0  d e  s e p t i e m b r e  d e  c a d a  a ñ o .  

b /  C i f r a s  p r e l im in a r e s .  

c /  L a s  e x p o r t a c i o n e s  i n c l u y e n  m a q u i la .

d /  C o r r e s p o n d e  a l  m o n t o  d e  i n t e r e s e s  n e t o s  d e l  b a la n c e  d e  p a g o s .
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H A I T Í :  E V O L U C I Ó N  D E  L O S  P R E C I O S  I N T E R N O S ,  a /  2 0 0 2 - 2 0 0 6

Cuadro 14

2 0 0 2  2 0 0 3 2 0 0 4 2 0 0 5  b / 2 0 0 6  b /

V a r i a c i ó n  d e  s e p t i e m b r e a  s e p t i e m b r e  ( p o r c e n t a j e s )

G e n e r a l 1 0 ,1 3 7 ,8 2 1 ,7 1 4 ,9 1 2 ,4

A l i m e n t o s 9 ,6 4 2 ,2 2 3 ,7 1 6 ,1 1 3 ,3

V a r i a c i ó n  m e d ia a n u a l  ( p o r c e n t a j e s )

G e n e r a l 8 ,7 3 2 ,5 2 8 ,3 1 6 ,8 1 4 ,2

A l i m e n t o s 9 ,3 3 0 ,5 2 8 ,2 1 7 ,9 1 4 ,8

F u e n t e :  C E P A L ,  s o b r e  la  b a s e  d e  c i f r a s  d e l  I n s t i t u t o  H a i t ia n o  d e  E s t a d í s t i c a  e  I n f o r m á t i c a  ( I H S I )  y  d e l  B a n c o  

d e  la  R e p ú b l i c a  d e  H a i t í  ( B R H ) .  

a /  A  p a r t ir  d e  c i f r a s  d e  í n d i c e s  d e  p r e c i o s  s o b r e  la  b a s e  d e  a g o s t o  2 0 0 4  =  1 0 0 ,  s a l v o  2 0 0 0 - 2 0 0 2  p o r  

r e t r o p o b l a c ió n  d e  s e r i e s  s o b r e  la  b a s e  a n t e r io r  ( n o v i e m b r e  1 9 9 6  =  1 0 0 ) .  

b /  C i f r a s  p r e l im in a r e s .
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Cuadro 15

HAITÍ: EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS AL CONSUMIDOR, a/ 2003-2007

Í n d i c e s  ( a g o s t o  d e  2 0 0 4  =  1 0 0 ) V a r i a c i ó n  r e s p e c t o  d e l  m i s m o  m e s  d e l  a ñ o  a n t e r io r

2 0 0 3  2 0 0 4  b /  2 0 0 5  b /  2 0 0 6  b /  2 0 0 7  b / 2 0 0 4  b /  2 0 0 5  b /  2 0 0 6  b / 2 0 0 7  b /

Í n d i c e  g e n e r a l 7 3 ,4 9 4 ,2 1 1 0 ,0 1 2 5 ,7 1 3 5 ,7 2 8 ,3 1 6 ,8 1 4 ,2 7 ,9

E n e r o 6 9 ,4 8 9 ,2 1 0 7 ,0 1 2 2 ,5 1 3 4 ,2 2 8 ,5 1 9 ,8 1 4 ,5 9 ,5

F e b r e r o 7 1 ,9 9 0 ,6 1 0 8 ,1 1 2 4 ,6 1 3 5 ,3 2 6 ,0 1 9 ,3 1 5 ,3 8 ,6

M a r z o 7 4 ,3 9 3 ,3 1 0 9 ,2 1 2 5 ,9 1 3 6 ,0 2 5 ,6 1 7 ,1 1 5 ,3 8 ,0

A b r i l 7 5 ,9 9 7 ,4 1 1 0 ,3 1 2 7 ,0 1 3 7 ,2 2 8 ,4 1 3 ,2 1 5 ,1 8 ,0

M a y o 7 6 ,9 9 8 ,8 1 1 2 ,3 1 2 8 ,3 1 3 9 ,0 2 8 ,5 1 3 ,7 1 4 ,2 8 ,3

J u n io 7 8 ,1 9 9 ,3 1 1 3 ,7 1 2 8 ,5 1 4 0 ,2 2 7 ,2 1 4 ,5 1 3 ,0 9 ,1

J u l io 7 8 ,7 9 9 ,6 1 1 4 ,8 1 2 9 ,3 2 6 ,5 1 5 ,3 1 2 ,6

A g o s t o 8 1 ,4 1 0 0 ,0 1 1 6 ,0 1 3 0 ,2 2 2 ,9 1 6 ,0 1 2 ,2

S e p t ie m b r e 8 4 ,2 1 0 2 ,4 1 1 7 ,6 1 3 2 ,2 2 1 ,7 1 4 ,9 1 2 ,4

O c t u b r e 8 5 ,4 1 0 3 ,0 1 1 8 ,7 1 3 2 ,7 2 0 ,5 1 5 ,3 1 1 ,8

N o v i e m b r e 8 6 ,7 1 0 3 ,6 1 2 0 ,1 1 3 3 ,0 1 9 ,4 1 6 ,0 1 0 ,7

D ic i e m b r e 8 8 ,0 1 0 4 ,9 1 2 1 ,0 1 3 3 ,5 1 9 ,1 1 5 ,4 1 0 ,3

Í n d i c e  d e  a l i m e n t o s ,

b e b id a s  y  t a b a c o 7 3 ,5 9 4 ,2 1 1 1 ,1 1 2 7 ,6 1 3 8 ,3 2 8 ,2 1 7 ,9 1 4 ,8 8 ,4

E n e r o 6 9 ,1 8 8 ,0 1 0 7 ,1 1 2 3 ,9 1 3 6 ,8 2 7 ,4 2 1 ,7 1 5 ,6 1 0 ,4

F e b r e r o 7 1 ,9 8 9 ,5 1 0 8 ,8 1 2 7 ,1 1 3 8 ,9 2 4 ,4 2 1 ,5 1 6 ,9 9 ,3

M a r z o 7 4 ,7 9 4 ,2 1 1 0 ,4 1 2 8 ,8 1 3 9 ,3 2 6 ,1 1 7 ,2 1 6 ,6 8 ,2

A b r i l 7 7 ,2 9 9 ,7 1 1 1 ,8 1 3 0 ,4 1 4 0 ,5 2 9 ,2 1 2 ,2 1 6 ,6 7 ,7

M a y o 7 8 ,8 1 0 1 ,5 1 1 5 ,0 1 3 1 ,6 1 4 1 ,7 2 8 ,8 1 3 ,2 1 4 ,5 7 ,7

J u n io 8 0 ,0 1 0 1 ,1 1 1 6 ,8 1 3 2 ,0 1 4 1 ,8 2 6 ,4 1 5 ,5 1 3 ,0 7 ,4

J u l io 8 1 ,2 1 0 0 ,1 1 1 8 ,2 1 3 1 ,9 2 3 ,4 1 8 ,0 1 1 ,6

A g o s t o 8 2 ,4 1 0 0 ,0 1 1 7 ,9 1 3 2 ,2 2 1 ,4 1 7 ,9 1 2 ,1

S e p t ie m b r e 8 2 ,3 1 0 1 ,8 1 1 8 ,2 1 3 3 ,9 2 3 ,7 1 6 ,1 1 3 ,3

O c t u b r e 8 3 ,2 1 0 2 ,4 1 1 8 ,6 1 3 4 ,8 2 3 ,0 1 5 ,8 1 3 ,7

N o v i e m b r e 8 5 ,0 1 0 2 ,6 1 1 9 ,3 1 3 5 ,3 2 0 ,7 1 6 ,3 1 3 ,4

D ic i e m b r e 8 6 ,6 1 0 4 ,1 1 2 1 ,5 1 3 5 ,9 2 0 ,2 1 6 ,7 1 1 ,8

F u e n t e :  C E P A L ,  s o b r e  la  b a s e  d e  c i f r a s  d e l  I n s t i t u t o  H a i t ia n o  d e  E s t a d í s t i c a  e  I n f o r m á t i c a  ( I H S I ) .

a /  N u e v a  b a s e  e n  a g o s t o  2 0 0 4  =  1 0 0  a  p a r t ir  d e  j u n i o  d e  2 0 0 5 .  L a s  s e r i e s  a n t e r i o r e s ,  s o b r e  la  b a s e  d e  e n c a d e n a m i e n t o s  d e  l o s  

í n d i c e s ,  f u e r o n  p r o p o r c i o n a d a s  p o r  e l  I H S I .  

b /  C i f r a s  p r e l im in a r e s .
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Cuadro 16

HAITÍ: EVOLUCIÓN DE LAS REMUNERACIONES, 2000-2006

2 0 0 0 2 0 0 1 2 0 0 2 2 0 0 3 2 0 0 4  a / 2 0 0 5  a / 2 0 0 6  a /

G o u r d e s

S a la r io  d ia r io  m í n i m o  b / 3 6 ,0 3 6 ,0 3 6 ,0  7 0 ,0 7 0 ,0 7 0 ,0 7 0 ,0

Í n d i c e s  ( 2 0 0 4  =  1 0 0 )

S a la r io s

N o m i n a l e s 5 1 ,4 5 1 ,4 5 1 ,4  1 0 0 ,0 1 0 0 ,0 1 0 0 ,0 1 0 0 ,0

R e a l e s  c / 1 1 1 ,0 9 5 ,1 8 7 ,4  1 2 8 ,3 1 0 0 ,0 8 5 ,6 7 5 ,0

T a s a s  d e  c r e c i m i e n t o

S a la r io s

N o m i n a l e s 0 ,0 0 ,0 0 ,0  9 4 ,4 0 ,0 0 ,0 0 ,0

R e a l e s - 1 0 ,3 - 1 4 ,4 i OO o -p
*

00 - 2 2 ,1 - 1 4 ,4 - 1 2 ,5

F u e n t e :  C E P A L ,  s o b r e  la  b a s e  d e  c i f r a s  d e l  I n s t i t u t o  H a i t ia n o  d e  E s t a d í s t i c a  e  I n f o r m á t i c a  ( I H S I )  y  d e  l a  A s o c i a c i ó n  d e  

I n d u s t r ia s  d e  H a i t í  ( A D I H ) .  

a /  C i f r a s  p r e l im in a r e s .  

b /  S a la r io  in d u s t r i a l  d e  b a s e  p o r  d ía .

c /  D e f l a c t a d o s  p o r  e l  í n d i c e  d e  p r e c i o s  a l  c o n s u m i d o r .
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Cuadro 17

HAITÍ: INDICADORES MONETARIOS, 2002-2006

S a ld o s  a  f i n e s  d e  s e p t i e m b r e

( M i l l o n e s  d e  g o u r d e s ) T a s a s  d e  c r e c i m i e n t o

2 0 0 2  2 0 0 3  2 0 0 4  a /  2 0 0 5  a /  2 0 0 6  a / 2 0 0 3  2 0 0 4  a /  2 0 0 5  a /  2 0 0 6  a /

1. R e s e r v a s  in t e r n a c io n a le s  n e t a s  b / 8  4 2 1 13  4 7 6 1 2  6 8 3 1 8  6 3 0 2 3  9 9 9 0 ,8 6 0 ,0 - 5 ,9 4 6 ,9

2 . C r é d i t o  in t e r n o  n e t o 2 8  8 0 8 3 8  5 5 2 4 4  0 7 8 4 9  6 5 9 5 1  0 9 1 2 3 ,1 3 3 ,8 1 4 ,3 1 2 ,7

A l  s e c t o r  p ú b l i c o 1 5  1 1 9 1 8  4 1 5 2 0  9 3 9 2 1  1 7 1 2 0  2 8 6 2 5 ,2 2 1 ,8 1 3 ,7 1 ,1

G o b ie r n o  c e n t r a l  y  g o b i e r n o s  l o c a l e s 1 5  0 7 7 1 8  3 0 9 2 1  1 8 5 2 1  2 7 3 2 0  4 9 3 2 4 ,9 2 1 ,4 1 5 ,7 0 ,4

E m p r e s a s  p ú b l i c a s 4 1 1 0 6 - 2 4 6 - 1 0 2 - 2 0 7 3 8 3 ,4 1 5 6 ,4 - 3 3 1 ,7 5 8 ,5

A l  s e c t o r  p r iv a d o 1 4  4 4 7 1 9  2 6 2 2 1  0 0 2 2 5  4 7 0 2 6  8 3 1 1 4 ,8 3 3 ,3 9 ,0 2 1 ,3

T í t u l o s  d e  r e g u l a c i ó n  m o n e t a r i a ,

b o n o s  B R H  ( - ) - 3  1 5 3 - 4  4 4 3 -3  5 4 5 - 5  5 0 1 - 7  8 0 9 1 3 ,5 4 0 ,9 - 2 0 ,2 5 5 ,2

P r é s t a m o s  e x t e r n o s  d e  m e d i a n o  y

la r g o  p l a z o  ( - )

O tr a s  c u e n t a s  n e t a s  c / 2  3 9 6 5  3 1 7 5  6 8 2 8  5 1 9 11 7 8 3 5 8 ,3 1 2 1 ,9 6 ,9 4 9 ,9

3 . P a s i v o s  m o n e t a r i o s  ( 1 + 2 ) 3 7  2 2 9 5 2  0 2 8 5 6  7 6 1 6 8  2 8 9 7 5  0 9 0 1 7 ,2 3 9 ,8 9 ,1 2 0 ,3

E f e c t i v o  e n  p o d e r  d e l  p ú b l i c o 6  6 5 2 8  4 4 3 8  6 8 5 1 0  5 4 6 11 1 5 8 1 8 ,1 2 6 ,9 2 ,9 2 1 ,4

D e p ó s i t o s  e n  c u e n t a  c o r r ie n t e 4  5 8 5 5  7 1 6 7  2 2 1 8  4 5 2 8  4 0 3 2 4 ,9 2 4 ,7 2 6 ,3 1 7 ,0

D i n e r o  ( M 1 ) 11  2 3 7 1 4  1 5 9 1 5  9 0 6 1 8  9 9 8 1 9  5 6 1 2 0 ,8 2 6 ,0 1 2 ,3 1 9 ,4

D e p ó s i t o s  a  p l a z o  ( m o n e d a  n a c i o n a l )  d / 1 2  2 2 5 1 6  1 8 6 1 8  6 0 3 1 9  8 4 0 2 3  1 3 0 4 ,3 3 2 ,4 1 4 ,9 6 ,7

L i q u i d e z  e n  m o n e d a  n a c i o n a l  ( M 2 ) 2 3  4 6 3 3 0  3 4 5 3 4  5 0 9 3 8  8 3 8 4 2  6 9 1 1 1 ,6 2 9 ,3 1 3 ,7 1 2 ,5

D e p ó s i t o s  e n  m o n e d a  e x t r a n j e r a  ( d ó la r e s ) 13  7 6 6 2 1  6 8 3 2 2  2 5 2 2 9  4 5 1 3 2  3 9 9 2 8 ,4 5 7 ,5 2 ,6 3 2 ,4

L i q u i d e z  a m p l ia d a  ( M 3 ) 3 7  2 2 9 5 2  0 2 8 5 6  7 6 1 6 8  2 8 9 7 5  0 9 0 1 7 ,2 3 9 ,8 9 ,1 2 0 ,3

C o e f i c i e n t e s  m o n e t a r i o s  

( s a l d o s  a  f i n  d e  a ñ o )

M 1 / b a s e  m o n e t a r i a  

M 2 / b a s e  m o n e t a r i a  

M 3 / b a s e  m o n e t a r i a

0 ,5 8

1 ,2 2

1 ,9 3

0 ,5 4

1 ,1 5

1 ,9 8

0 ,5 1

1 ,1 1

1 ,8 3

0 ,5 7

1 ,1 6

2 ,0 3

0 ,5 1

1 ,1 1

1 ,9 5

C o e f i c i e n t e s  d e  l i q u i d e z  e /

M 1 / P I B

M 2 / P I B

M 3 / P I B

0 , 1 2 0

0 , 2 5 0

0 , 3 9 6

0 , 1 1 8

0 ,2 5 3

0 , 4 3 4

0 ,1 1 3

0 , 2 4 6

0 , 4 0 4

0 ,1 1 3

0 ,2 3 1

0 , 4 0 6

0 , 0 9 8

0 ,2 1 3

0 , 3 7 5

F u e n t e :  C E P A L ,  s o b r e  la  b a s e  d e  c i f r a s  d e l  B a n c o  d e  la  R e p ú b l i c a  d e  H a i t í  ( B R H ) .  

a /  C i f r a s  p r e l im in a r e s .

b /  I n c l u y e  l o s  d e p ó s i t o s  e n  d ó la r e s  d e  l o s  b a n c o s  c o m e r c i a l e s .

c /  I n c l u y e  t r a n s a c c i o n e s  in t e r b a n c a r ia s ,  c u e n t a s  d e  c a p i t a l  y  o t o s  r u b r o s  n o  c l a s i f i c a d o s .

d /  I n c l u y e  d e p ó s i t o s  d e  a h o r r o .

e /  P I B  a  p r e c i o s  c o r r i e n t e s  v a lu a d o  s e g ú n  la  n u e v a  b a s e  in t e r in a  d e  c u e n t a s  n a c i o n a l e s  a  p r e c i o s  d e  1 9 8 6 - 1 9 8 7 .
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Cuadro 18

HAITÍ: BALANCE DEL BANCO CENTRAL (BRH), 2002-2006

S a ld o  a  f i n e s  d e  s e p t i e m b r e

_( M i l l o n e s  d e  g o u r d e s ) _________________________  T a s a s  d e  c r e c i m i e n t o

2 0 0 2  2 0 0 3  2 0 0 4  a /  2 0 0 5  a /  2 0 0 6  a /  2 0 0 2  2 0 0 3  2 0 0 4  a /  2 0 0 5  a /  2 0 0 6  a /

1 .  R e s e r v a s  in t e r n a c io n a le s  n e t a s

2 .  C r é d i t o  in t e r n o  n e t o

A l  s e c t o r  p ú b l i c o  

G o b ie r n o  c e n t r a l  y  g o b i e r n o s  l o c a l e s  

E m p r e s a s  p ú b l i c a s  

A l  s e c t o r  p r iv a d o

I n s t r u m e n t o s  d e  r e g u l a c i ó n  m o n e t a r i a ,  

b o n o s  B R H  ( - )

C a p i t a l  y  e x c e d e n t e s  b /

O t r o s  ( n e t o s )

3 . P a s i v o s  m o n e t a r i o s  ( 1 + 2 )

M o n e d a  e n  c i r c u l a c i ó n  

P a s i v o s  c o n  i n s t i t u c i o n e s  f in a n c ie r a s  

m o n e t a r i a s

4  0 1 4 5  2 7 4 6  5 6 4 8  2 2 6 11  2 7 6

11 5 7 8 1 6  3 3 0 1 9  8 2 8 1 9  2 3 2 1 6  7 6 1

1 5  1 0 1  

1 5  0 3 9  

6 2  

4 6 3

1 8  8 8 7  

1 8  6 4 8  

2 3 9  

1 5 2 4

2 1  5 0 0  

2 1  5 2 2  

- 2 2  

3 2 1

2 1  5 4 5  

2 1  5 2 0  

2 5  

9 3 6

2 1  0 9 0  

2 1  1 5 4  

- 6 4  

1 0 5 0

- 3  1 5 3

- 4  2 6 2  

3 4 2 9

- 4  4 4 3  

-3  7 4 5  

4  1 0 8

-3  5 4 5  

- 2  4 7 3  

4  0 2 5

- 5  5 0 1  

- 2  0 6 1  

4  3 1 3

- 7  8 0 9  

-1  0 0 4  

3 4 3 4

1 5  5 9 1 2 1  6 0 4 2 6  3 9 2 2 7  4 5 8 2 8  0 3 7

6  6 5 2 8  4 4 3 8  6 8 5 1 0  5 4 7 11  1 5 8

8  9 3 9 1 3  1 6 1 1 7  7 0 7 1 6  9 1 1 1 6  8 7 9

- 1 0 ,6 3 1 ,4 2 4 ,5 2 5 ,3 3 7 ,1

3 0 ,6 4 1 ,0 2 1 ,4 - 3 ,0 - 1 2 ,8

2 4 ,0

2 3 .6  

4 5 8 , 8

1 1 .6

2 5 ,1

2 4 ,0

2 8 6 , 7

2 2 9 ,3

1 3 ,8

1 5 ,4

- 1 0 9 , 0

- 7 8 ,9

0 ,2

0 ,0

2 1 5 , 6

1 9 1 ,8

- 2 ,1

- 1 ,7

- 3 5 5 ,2

1 2 ,2

- 1 3 ,5

- 3 ,8

8 ,9

- 4 0 ,9

1 2 ,1

1 9 ,8

2 0 , 2

3 4 ,0

- 2 ,0

- 5 5 ,2

1 6 ,7

7 ,2

- 4 2 ,0

5 1 ,3

- 2 0 ,4

1 6 ,8 3 8 ,6 2 2 ,2 4 ,0 2 ,1

1 8 ,1 2 6 ,9 2 ,9 2 1 ,4 5 ,8

1 5 ,8 4 7 ,2 3 4 ,5 - 4 ,5 - 0 ,2

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco de la República de Haití (BRH).
a/ Cifras preliminares.
b / Incluye derechos especiales de giros (DEG).
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Cuadro 19

HAITÍ: INGRESOS Y GASTOS DE OPERACIÓN DEL GOBIERNO CENTRAL, a/ 2002-2006

Millones de gourdes Tasas de crecimiento
2002 2003 2004 b/ 2005 b/ 2006 b/ 2003 2004 b/ 2005 b/ 2006 b/

1. Ingresos totales (1.1 + 1.2 + 1.3) 7 834 10 674 12 537 18 167 21 432 36,2 17,5 44,9 18,0

1.1. Ingresos corrientes (tributarios) 7 721 10 503 12 474 16 253 20 110 36,0 18,8 30,3 23,7
Directos 1 584 3 161 2 779 3 797 4 083 99,6 -12,1 36,6 7,5

A las personas 763 1 839 1 295 1 998 1 942 141,1 -29,6 54,3 -2,8
A las empresas 821 1 322 1 484 1 799 2 141 61,0 12,3 21,2 19,0

Indirectos 2 952 3 603 4 690 5 284 7 172 22,1 30,2 12,7 35,7
Tasa sobre volumen de operaciones 2 417 834 3 458 4 038 5 894 -65,5 314,7 16,8 46,0
Derechos y permisos 534 2 769 1 232 1 246 1 278 418,2 -55,5 1,2 2,6

Diversos 1 115 970 1 477 2 734 2 614 -13,0 52,3 85,1 -4,4
Sobre el comercio exterior 2 070 2 769 3 528 4 438 6 241 33,7 27,4 25,8 40,6

1.2. Transferencias de las empresas públicas 1 0 0 0 0
1.3. Donaciones 113 171 63 1 914 1 322 51,6 -63,1 2 938,1 -30,9

2. Gastos corrientes 8 469 10 465 12 911 17 220 19 366 23,6 23,4 33,4 12,5
Presupuestarios 7 612 9 284 11 321 13 861 15 505 22,0 21,9 22,4 11,9

Remuneraciones 3 483 3 689 4 143 5 853 6 871 5,9 12,3 41,3 17,4
Gastos de operación 4 129 5 595 7 179 8 008 8 634 35,5 28,3 11,6 7,8

Extrapresupuestarios 857 1 181 1 590 3 360 3 861 37,8 34,6 111,4 14,9
Subvenciones 494 398 398 1 323 1 840 -19,5 0,0 232,1 39,2
Intereses 127 522 930 1 707 1 622 312,7 78,2 83,5 -5,0

Deuda interna 124 480 499 843 287,4 4,0 68,9
Deuda externa 127 398 450 1 208 779 214,8 13,1 168,2 -35,5

Otros gastos 236 261 261 330 399 10,5 0,0 26,5 20,8

3. Saldo corriente (1-2) -748 38 -437 -967 744 -105,0 1 258,4 121,5 -176,9

4. Gastos de capital 1 908 3 927 3 927 2 027 2 114 105,8 0,0 -48,4 4,3

5. Gastos totales (2+4) 10 377 14 392 16 838 19 247 21 480 38,7 17,0 14,3 11,6

6. Resultado financiero (1-5) -2 542 -3 719 -4 301 -1 080 -48 46,3 15,7 -74,9 -95,6

7. Financiamiento 2 542 3 719 4 301 1 080 48
Externo (neto) -277 5 233 -970 -2 728 -1 595

Préstamos externos (neto) -277 5 233 -970 -2 728 -1 595

Interno (neto) 2 820 -1 514 5 271 3 808 1 643
Banco Central 2 892 3 669 2 820 -21 -314
Otras fuentes de financiamiento c/ -72 -5 183 2 451 3 830 1 957

Relaciones (porcentajes)

Ingresos totales/PIB 8,3 8,9 8,9 10,8 10,7
Ingresos corrientes/PIB 8,2 8,8 8,9 9,7 10,0

Gastos totales/PIB 11,0 12,0 12,0 11,5 10,7
Gastos corrientes/PIB 9,0 8,7 9,2 10,2 9,7

Saldo corriente/PIB -0,8 0,0 -0,3 -0,6 0,4
Gastos de capital/PIB 2,0 3,3 2,8 1,2 1,1
Déficit fiscal/PIB -2,7 -3,1 -3,1 -0,6 0,0
Financiamiento interno neto/déficit 110,9 -40,7 122,6 352,6 3 422,4

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco de la República de Haití (BRH) y del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). 
a/ 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. 
b/ Cifras preliminares.
c/ 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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Cuadro 20

HAITÍ: INDICADORES DEL SISTEMA BANCARIO, 2002-2006 

(Porcentajes)

2002 2003 2004 2005 2006

Número de bancos

Bancos incluidos 13 13 13 ... ...
Comerciales privados nacionales (incluye bancos 9 9 9 ... ...

de ahorro/hipotecario)
Sucursales de bancos extranjeros 2 2 2 . .
Comerciales de Estado 2 2 2 . .

Estructura operacional (Millones de gourdes)

Activos 35 326 50 916 55 931 ... ...
Pasivos 33 182 48 186 52 984 . .
Patrimonio 2 040 2 730 2 947 . .

Estructura operacional

Activos 100,0 100,0 100,0 . .
Pasivos 93,9 94,6 94,7 . .
Patrimonio 5,8 5,4 5,3 . .

Adecuación patrimonial

Capital ajustado/activos ajustados por riesgo a/ 14,7

Estructura, calidad y concentración de activos

Disponibilidades/activos 38,3 37,3 40,1
Cartera de créditos netos/activos 34,4 31,8 30,5
Cartera vencida/total de cartera 6,5 5,5 6,9
Activo productivo/activo total 60,5 58,0 55,1
Provisiones de pérdida de cartera/cartera vencida 84,4 97,1 88,9
Total del crédito 100,0 100,0 100,0

Consumo 11,1 13,0 10,6
Comercio (mayoreo y menudeo) 34,8 33,3 33,0
Industria manufacturera 18,5 18,3 17,5
Hipotecario (residencial y comercial) 11,4 11,8 12,6
Otros (residual) 24,2 23,6 26,3

Liquidez

Disponibilidades/total de captaciones 44,9 44,1 46,7
Activos líquidos/pasivos de corto plazo (en

moneda nacional) b/ 324,5 332,3 311,0
Activos líquidos/pasivos de corto plazo (en

moneda extranjera) b/ 331,0 310,4 339,1
Activo corriente neto/total activo c/ 97,4 97,3 96,0

Rentabilidad

Rentabilidad patrimonial d/ 3,3
Utilidades netas/activo total promedio e/ 1,0 1,9 0,8 . .
Utilidades netas/patrimonio promedio f/ 17,3 35,0 15,1 . .
(Ingresos-gastos)/activo productivo promedio g/ 1,5 2,7 1,4 ... ...

Riesgo y vulnerabilidad

Gastos financieros/captaciones 3,0 3,3 4,6 . .
Activo productivo/captaciones 70,7 71,7 64,1 ... ...
Capital y reservas/activos totales 3,3 2,7 2,8 . .

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco de la República de Haití (BRH). 
a/ El capital ajustado corresponde a los fondos propios (patrimonio).
b/ Los pasivos de corto plazo sólo consideran los depósitos a la vista.
c/ Activos corrientes netos: activos - gastos de intereses.
d/ Pagos de dividendos como porcentaje del patrimonio. 
e/ Equivalente al Return o f Assets (ROA) según denominación del BRH.
f/ Equivalente al Return o f Equities (ROE) según denominación del BRH.
g/ Beneficio antes de impuestos como porcentaje de los activos productivos.


