
CIENCIA Y SOCIEDAD
Volumen XVIII, Número 3
Julio-Septiembre 1993

PRINCIPALES INDICADORf,S Y TENDENCIAS DE t,A
ECONOMIA HAITIANA

DR. CHARLES CLERMONT "

Resumen:

En base a unos cuadros sobre los principales indicadores sociales y
económicos, erylica las principales tendencias de la economía
haitiana al momento. Pone de relieve los aspectos más novedosos
en la historia económica reciente de Haiti como las variaciones
reqpecto al comercio exterior de inportación y exportación
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Si ustedes han leído el boletín que anuncia |a Conferencia, con el

título "La economía Haitiana, Actualidad, Tendencias y

perspectivas", indica que nosotros vamos a tratar de darles a

ustedes una idea de cómo ha evolucionado la economía de Haití

durante la década de los 80'

Dclro esto. voy a ffatar cle darles en base a cuadros una idea del

impacto económico de los acontecimientos que han seguido el

Golpe de Estado del 30 de septiembre. Lo haré de numera muy

**"iilu, utilizando la evolución del tipo de cambio de la moneda

nacional de Haití (Gourde). Yo creo que es el indicador más

interesante para oompl'ender lo que ha pasado en los úhimos 8

meses.

Eil un país como l{aití, las estadísticas no son de gran calidad y no

hay que pensar que esas ciÍias son absolutamente petfectas' pero les

van a dar tna idea de las tendencias más importantes. l-o que

realmente tenemos que pedirles a estas estadísticas es petmitirnos

comprender lo que pasa, las tendencias y clinámicas' porque

realmente lo que nos interesa cuando presentamos una conferenCia

de esta indole, es el füuro. sotr las perqlectivas. como tengo el

ltlacer de conryani¡ esta tarde con un econolnista dominicano y

sielrdo la conferencia sn la República l)onlinicana. tengo

collscientemente el propósito de tratar de contestar la pregulrta de

saber cuál es el futuro de Haití dentro del futuro del Caribe y sobre

todo cuáles son las perspectivas comunes, qué tipo de agenda

económica podemos pensar para ambos países que sea cornpatible

para el futuro de esta isla. Les tengo que confesar antes de mirar las

primeras tablas. que esos inücadores que nosotros vamos a analizar

-son cifras que fueron preparadas. sobre todo. ell el marco de los

proyectos del Banco Central v del Banco Mtuldial -v el Fondo

Monetado httemacional. tlc tratado. pero el tierqlo me ha fallado.

clc corlegir u¡ poco cieltas írltilrns crifi'as para poder abarcar el

¡rcriodo de I)ost-crisis
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TABLA - 1 II\DICADORES SOCIALES
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Tenemos en esta tabla tutos indicadores sociales que comparall los
años desde el 1965 hasta el 1989. la última columna son los
promedios para países menos desarrollados.
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Se dice, como se sabe, que Haití es un país pobre. La población
haitiana ha crecido a una tasa de más de 2Yo en la epoca del 1965-
1975, y en el 1989 estamos hablando de una población de 6.4
millones, la población urbana ha crecido rnás rápidamente y eso es
una consecuencia, de las más iryortantes, del desequilibrio de la
agricultura. Esta urbanización máxima es un fenómeno que nosotros
tenemos que enfatuar en la medida que contnibuye a cambia¡ de
nunera drástica el panorama político del pais.

Otro elemento interesante es un cierto mejoramiento en la eryeranza
de vida que traduce los esfi.rerzos en el canryo de la salud. Pero en el
irea de nutrición y calidad de la üda, uno se da cuetÍa del
estancamiento, si no del deterioro de la situación. La producción
agrícola y el crecimiento económico, no han permitido mejorar la
nutrición cotidiana de tal forma que el abastecimiento de calorías
diarias cayó de 2,000 calorías diarias a menos de 1,800 calorías en
el 1989.

Mirando otro inücador importante, el acceso al agua , uno se da

cuenta que una buena parte, de la población no tie,ne acceso' I¿

fuerza laboral del país representa en el 1989, un poco más de 3
millones de habitantes.

Una característica de Haití es que todavía tur porcentaje zustancial

de la población, digamos un 707o zubsiste en el caryo, vive de la

agricultura. La consecuencia de este fenómeno es que tenemos una

presión iryortante sobre los suelos y la erosión coq"los efectos

sobre la ecología que ustedes bien conocen.

Otro aqpecto o indicador social, es el de la educación, la mafícula

primaria es bastante baja, aunque aumentó un poco en los úhimos

años, pero cuando uno coryara a los otros países subdesanollados

se ve que todavía tenemos trna población escolar bastante limitada

sobre todo en la escuela secundaria y con un bajo porce'lrtaje de
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hembras.

Las cifras indican que estamos en un país, - vamos a ver los
indicadores económicos para confirmarlo- cuyo estancamiento
económico se ha traducido por ura polarización de una iryortante
pane de la población, cui'a consecuencia ustedes la conocen, es la
migración de ura buena parte de la fuerza laboral que emigra hacia
otros países, y en pafiicular cruza la frontera haitiana-dominicana.

TABLA - 2 INDICADORES ECONOMICOS
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FUENTES: Varios Informes dd Banco Mundial y dd FMI

Ahora ndremos los indicadores económicos, sn esta tabla donde lo
que hacemos es coÍparar la segunda mitad de la década de los años
70 aIa primera década de los 80 hasta 1990. (La "P" indica que son
datos preliminares).
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Al mirar esas cifras lo primero que se ve es que la década de los 80

fue para Flaití corno para muchos países latinoamericanos una

década perdida. El producto había crecido en término real de un

5.3% durante la segrnda mitad del 70. se deterioró en los años 80 y

eso se ve en todos los sectores y primero en la agricultura cuyo

declive es un fenómsno estructural de los úhimos 20 ó 30 años.

La industria había crecido bastante en los años 70, pero tengo que

decir que cuando hablamos de industria en este caso. incluye la

industria de ensambtaje. yo hago notarlo, porque en la República

Dominicana, el producto de las zonas francas industriales esá

cornputado en el renglón de los servicios, mientras nosotros

seguimos poniardolo en el rurglón industrial.

En realidad. la situación de la aaiüdad económica de los años 70 en

Haití fue bien irnpulsada por el sector privado y sobre todo la

creación de 50 mil a 60 mil eryleos en la capital en dicha induSria

de ensamblajes.

I'ambién los servicios cayeron ur poco. En los 80 estamos hablando

de un fenómeno de deteriorización de la situación económica. que

tambi& corresponde al inicio de la década de la recesión mundial,

pero tiane sus razones locales.

Las exponaciones e inportaciones de bienes y senicios que crecian

a ur l07o esán bajando en los 80. Ahora, para resumir eso. yo diría

para caractenzar la década de los 80 en Haití que es una década que

se ha caracterizado por dos épocas, la primera parte es una recesión

económica con cierto nivel de inflación y la segurda parte es una

recesión con inflación.

Por primera vez en la historia económica del pais en los años 8l-82

renelnos tuta monetización del déficit del sector público. cuya

¡:rimera consecuencia fue la desaparición del dólar como medio
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circulante porque hasta el mes de septiembre del año l98l el dolar
circulaba como medio normal en l¿s transacciones corrientes. Claro
que con la emisión monetaria que tuvo lugar en el año l98l-82,
desaparecieron las divisas y las reservas que circulaban y ese es tur
fenómeno, bastante iryortante en el sentido de que todo el
conportamianto y actitudes de los agentes económicos haitianos se
puedur cornprender si uno se percata que hasta hoy con tula tasa
del dolar en el mercado libre de l0 gourdes por un dolar, la mayoría
de la gente sigue pensando en término de 5 gourdes por trn dola¡.
En realidad en Haití se Ínrcan todaüa los precios an dólares, pero
cuando dicen dólares están hablando de 5 sourdes.

Mirando las estadísticas de los últimos meses nos widencian que
este fenómeno está creando una situación bastante corrylicada. Eso
no se ve en el periódico, pero como le decía a mi amigo el
Embajador, hay fotómenos monetarios que están tenisndo lugar
hoy en Haití que pueden traer consecuencias sociales graves,
veremos eso más tarde.

La tasa de desenpleo nominal es de tm 30?ó, pero es una estadistica
que ustedes tienen que tomar con mucho cuidado. [.o que podemos
decir es que esta tabla nos indica una situación de informalización
creciente de la economía haitiana.

Ahora. otro elemento inportante es el nivel de inversión y la
conrposición. la estructura de la inversión. cuando uno compara los
años 70 con los años 80. Lo primero es que el nivel dc la inversión
bruta está cayendo de manera continua. Segundo. mientras en los
años 70 tenemos un fenómeno donde la inversión privada crecía en
particular con la creación de infraestructulas para las zollas fi'ancas.
en los años 80 tenemos una caida de la inversión hasra un 79o del
¡ lroducto. Otro fenómeno que hay que notal 'cs quc es1a irrrcrsiol l
aunque esté bajando, está financiada por el ahono ertenro. La
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consecuencia política es que desde hace 20 años en este país no hay
ur proyecto de cierto tamaño que sea financiado por el sector
público. Veremos eso cuando analicemos la estructura de las
operaciones del sector público.

Es decir que la sensibilidad, la dependarcia financiera del país frente
a la ayuda externa es inpresionante. Mas del 90o/o de la inversión
pública está financiada por el ahorro externo. El déficit del sector
público, ustedes verán que en la primera parte de la década hubo
una creación del 30Á de 1o que llarnan ustedes aquí moneda
inorgánica.

En cuanto a la deuda extema, yo diría lo siguiente: la deuda extema
de la Repúblic.a de Haití seguramente no es un problema por la
sencilla raán que si creció hasta llegar a rmos 830 y hoy entre 925
o 940 millones de dólares, esta deuda lleva una tasa promedio de
| .5 ó menos delZo/n anual y todos ustedes conryrenden que estamos
hablando realmente de préstamos a largo plazo (40 años). Yo diría
que eso es "el priülegio de un país muy pobre".
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Ahora algo muy rápido sobre el origur y la distnibución del

producto (no estoy segruo de que sea una buena palabra, la

distribución del producto) en los cuales no hay cambios

sigrificativos. El único interés de esta tabla, es mostrarle en millones

de Gourdes del 1976. entonces en términos reales, el tameño' la

magnitud del deterioro de la situación económica cayendo de 5,'100

ahoia a 4.800 millones de Gourdes donde se elidencia el fenómeno

de recesión y deteriorización de la economía de las que hablé antes.

En cuanlo al origen del producto, hubo rur cierto deterioro y declive

de la contribución de la agricultura, pero no hay mucho cambio

entre el 86 y el 90 que es el período que tengo yo en esta tabla,

donde más o menos un tercio de la produoción üene del sector

primario, más del 20o/o d,e securdado y el42o/o del sector terciario.

Tal vez lo que tendríamos que apultar en este caso preciso es algo

muy repetido en los discursos de los hombres públicos de Haití Se

dice que el problema básico es la cuestión de la revttalización y la

reactivación de la producción. Eso es ciefto, de cierta forma' pues

cuando dicen producción es1án pensando ulricamente en la

producció¡ de bienes. ESe fenómeno que es típicamente haitiano,

se ve en los otfos países del caribe. Nos referimos a un incremento

creciente en el porcentaje de los servicios.

La parte del gobiento no ha cambiado mucho, creemos que lo que sí

ha cambiado es la estructura de los gastos públicos. Cuando uno

compara Haití con otros países latinoamericanos se puede decir que

la inflación no es o no era ¿n problema ar Haití. Precisamente uno

tiene que darse cuenta que. primero. sí hay un cambio a cierto nivel

rle inflacion que sr'está creando en la economía. Si la inflación no es

rnás alta. cso sencillalnente se explica por el estado crítico de la

economia 1 la recesión que son el freno a la inflación eri Haití'
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TABLA 4.- INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR 86-9I
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Esto es un índice que no es muy bueno, pero es válido para saber

cuáles Son los renglones que más Se utilizax. como comida y

viüenda, ofreciendo r¡na idea más clara de la situación urbana.

Yo diría que el indicador más preciso de la tasa de inflación en Haití

Seguremente es el tipo de cambio. Prácticamente indica de manera

directa la correlación casi pedbcta entre el tipo de cambio y la tasa

de inflación. Eso es mejor y tenemos después unas tablas que les

muestran la evolución de este indicador en los últimos meses'
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Ahora. el sector público. En el sector público hay uras cosas que
tenemos que anotar porque estamos ell uil pais, como dice mi
amigo el economista haitiano Philippe Rouzier, donde la porítica
domina todo y uro puede preguntarse, por qué toda esta gente está
luchando por apropiarse clel aparato público. Bueno ¡ro diría lo
sig;uiente. yo no sé si esto se ve en las tablas, pero r¡no puede
imaginarse cómo Íirnciona y para qué sirve el sector púbrico
haitiano.

El exceso en cusntas corrientes de las eÍrpresas públicas forma
parte de los ingresos en la operación del sector público. del tesoro.
Ahora bien. las recaudaciones totales. estamos hablando del r0%
del producto, no representa una presión fiscal muy inportante. eso
tambien es cierto.

Lo que hay que saber es que unos pocos pagan. yo no quiero darles
una estadística falsa. pero yo creo que no ha-v más de 750 entidades
que pagan en Haití. que están registradas en el departamsnto
general de iryuestos. Esto les da una idea. Entre otras cosas.
digamos la gran parte de las recaudaciones del gobierno üenen de
Ias enpresas petroleras. y de la banca. es decir cuando los bancos
hacen plata. nuesro ingfeso fiscal aumenta.

No va a ser mucho el caso este año. aunque no tengo las cifras
ftrales. En todo caso eso es inportante para corryrender algo. yo
no qüero meterme en la politica actual de Haití- pero si ustedes leen
los periódicos haitianos o dominicanos vsn que hav gtandes
proyectos para la creación de decenas de miles de enpleos. Tienen
que admitir que si no hay recursos exlernos. no hav ninguna manera
de financiar esto. si no a través de la financiación monetaria. Les
voy a mostrar eso. por lo menos ustedes pueden interpretar muv
ñcilmente qué está pasando.
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El inggeso del sector público haiiiano es como de 1.500 rnillones de
Gourdes. A la tasa del ntercado libre en dólares estamos hablando

de 150 millones de dólares, para una poblacion de 6.'l millones de

habitantes. eso coltlo ustedes \'flr no es mucho.

La recaudación conrprende los ingresos corrientes del tesoro, y el

superavit o el déficit en cuentas corierltes de las empresas públicas.

Ha1' cinco glandes enpresas. la Corporación de Electricidad, la de
-l-elecomtuticaciones, la "Minoterie". que es el área de molino de
harina de trigo, etc., y éstas se suponen que hacan transferencias de

los excesos de cuentas corrientes al tesoro.

Este año las transferencias fueron negati\ as. Los gastos totales,

como ustedes \¡ell aquí excedat la recaudación. cornprendidos los

gastos del tesoro. y veremos después la estructura de esos 1,400

rnillones. El gobiento constitucional tenía "ut presupuesto total de

1.700 millones" que fue presentado unos días antes del go$e de

Estado. Ahora estamos sin presupuesto.

Entonces tenemos un déficit de más de 900 millones, cuyo

financiamiento en pafte, r'iene de donaciorles como Se ve en el 86-

87. Se acuerdan cuando teníamos ur jor,'en Ministro de Finanzas

que se llamaba Delatoul'. que recibió mucha pIata. 542 millones de

donaciones externas. u¡ financiamiento más o menos de 250,

cuando uno incluye las donaciones 1' el financiamiento intemo que

viene por parte del Banco Central que es como la amotización del

déficit de 177 millones. En el 9l bajó un poco. El 9l es el año de los

siete meses del gobierno de Aristide.
En el cuadro podemos notar ciertos elementos de detalle de las

operaciones del tesoro. Esas son las operaciones del Gobierno

Central y hay una observación que hice anteriomerte sobre la

estructura del gasto. Tomemos el últirllo año 1991. 1400 millones

de Goudes. es el tamaño del presupuesto. Los gastos corrientes

repfesentan como 100 millones de Gourdes y ustedes ven el "peso"
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de los salarios.

Veremos después enlabalanza de pagos que el tesoro está pagando
intereses, el interés de la deuda es parte del tesoro público. lo que es
normaf pero las inversiones, los flujos de capital e\trarljero ex1emos
no van al tesoro, no van al prezupuesto. Esto es una herencia de los
úItimos años de Dwalier y buena parte de la ayuda e\:tema no va
directamente al gobierno. financia proyectos que so' más o 'crroS
controlados por el gobierno, pero el flujo de capital no entra en el
presupuesto público. Eso es un primer punto.

Un segrurdo punto son los gastos en salarios. En 1992. lo que
sabemos es que hubo un aumento de enpleos de más de 5.000 a
6.000 personas en una nómina del sector público. que es más o
menos de 35,000 personas. Eso quiere decir que el peso relativo de
los gastos de personal en el presr¡puesto aumentan. y esta es la
razónpor la cual me parece, mirando la cuestión desde-er purto ir^
vista del cash Flow, no se puede financiar sin creación monetaria. nr
siquiera 10,000 enpleos más.

veamos ahora las transferencias y subsidios. I-o más i'teresanre a
destacar respecto a esas cifras es que representall nlenos del 3ot del
presupuesto que alcanza 28 millones de gourdes. es decir que cl
gobierno haitiano no está subsidiando prácticar'emte nada. para
muchos de ustedes, esa situación es algo nuevo. pues en el conteño
de la América Latina, uno de los problemas ha sido precisamente
enfrentar los zubsidios en el rnarco de las políticas cle a.¡uste con el
Fondo Monetario Internacional.

En algunos de nuestros países equilibrar el presulluesto es algo que
tiene inmediatas y a \/eces graves consecuencias sociales. peio en el
caso haitiano. puedo afirmar que el F.staclo 'o ofi-ecc strbsidios.
exceptuando elpetróleo. cuya illfluellcia pasa al transl)oñe.
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Deseo recalcar que en Haití. Lu-l programa de ajr.ste o de
estabiliz¿ción monetaria no tendría las consecuencias que ha
ocasionado eIl otros paises incluyendo a la República Dominicana,
sencillamente porque el Estado está tan ajeno a $¡s
responsabilidades que desde sier.npre han sido las Organizaciones no
Gubernamentales (ON(h) quiares se han ocupado de currylir con
csa fimción.

Pero en ur pais como Haití ul prografiu de ajuste o de
estabiliz¿ción monetaria no tiene ni conlleva consecuencias sociales
pürque no hav subsidios. 28 millones de Gourdes. Porque en
realidad esta firnción básica del Estado" en Haiti hace años que la
curnplen los organismos no gubernamentales (ONGs).

Otro elemento irnportante es la esructura de las recaudaciones. Las
recaudaciones aduaneras han bajado muv rápidamente y este es el
efbcto de lo que llamamos allá el contrabando. El contrabando
ru$edes sabor que es un nombre para gente que sntran en pleno sol
baio las cadenas de telerisión en el puefto )' pagan ua fracción
nolninal dc la tafifa que tiuren quc l)agar: eso es lo que llamamos
realmente contrabando. porque hablar de contrabando cuando ur
bote de 50 lnetros entra por elpuerto. es lnuv dificil

Lo ultimo que quiero mostrar es la relación entre el financiarniento
e{emo y financiamiento interno por el Banco de la República de
Haití que es el Banco Central. El financiamiento interno del tesoro
eirregativo. F-sto indica que el tesoro de\uehe plata. paga al Fondo
Morretario. pero en realidad el financiamiento va directamente a los
provectos.
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TABI,A 7.  REST,]MEN DE t ,A BAI,ANZA DE PA(;OS I986-I99I

I 98(' I  9E7 I  9 l i ,  I  ' 1 , ¡ r  I

BIENES Y SERVICIOS
S¡ltLr Crrlrercral
I rr¡ rnlacrtncs( I.( )ll I
In4rrrtsq*.q ¡ 6t,,
Su r rcros(Ndos)

T RANST'ERENCIAS UNILATERALES
NETAS

SALDO CUENTA
CORRIEI{TE

CLIENTA DE CAPITAL
(Saldo)
l ) r r rac¡rns (  ) f l , te l*
IYel{:untx ()fIcrek:
Cqrrtal Ii:ncaro
I:mrrs r ( )nlsiutcs

SALDO BALANZA
DE PAGOS

(Ir t  t ru l l r r tcs t le t l , r l luc:  ru l lutear, rs l
- 190 .7  - 208 .7  1S5 .5  _205 .ó  _220 .1

l ( r l  (  I  l , l  ( . )  ( ) , ,  I  - ( ) - t  i  - l  I O  
-

?  I  t . - 1  2 ( J r  l i  L ,  S  : | r  )  l  l ( , 5  I
.119.3  12 i  7  2 , ) t )  \ )  ?9 .1  r ,  27-s . f l
-8 r .7  -8 l t . f t  _ t6  2  - l  l  l  l  ,109  -7

215 .8
I 0 6  l )
1 . 15 . ¡
251  6

52.0 5ó.2 ó. t . . t  5e.J

- 1 J 8 . 7  - 1 5 2 . 5  - t . 1 t . t  , t . t ó . J

J0.2 23.8 18.9 13.3

é1 .8  ó5 .0

-158 . J  - 150 .8

I  ó8.2 176.3 1, t9.9 159.6 120.4 170.0
1 1 . 1  : l  l 3 o 8  t l r l  t t 1 . 2  l 3 t  9  t 4 3 . 0
26 2 

-r-s 
r 2.1 .1 21.6 .10 3 .19.0

l l r  - 1  2  2 2  3 1 . . 1  - 1 6 . 7  - ( r . . 1
l9 . l  I  7 0 l ,  o _7.-_s _3-5. I  _15 7

37.9

La situación del balance e\tenlo se analiza mirando la balanza de
pagos entre el  198ó v 1991. Hait í .  col l lo casi  todos los países
pequeños. tiene un saldo en bienes v senicios negativo: ur saldo
comercial donde se ve precisamente que las eryortaciones están
cavendo. Y lo que es más importante. esta ciÍia. yo les puedo decir.
está seggramente sobrevaluada. Las transferencias utilaterales netas
son remesas de lo que llatnalllos eu fi 'allcés "La diaspora". Los
en\"ros de la diaspora represelttall ahora más de la nlitad
seeuramente mucho nrás - de los flujos netos de diüsas a la
economia v la ciÍia de 65 millones de dólares americanos se me hace
que es sobreraluada porque hav muchos que pasall. que entran.

que no pasail por las estadisticas oficiales. auilque todaría el
mercado es un nlercado libre.

La cuenta coriente esta financiada sobre todo por clonaciones
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oficiales. porque Haiti no tiene acceso a los ntercados de capitales.
FIay que notar lo siguiente: el capital bancado representa mas o
rnenos el tarnaño de lo que llamamos "Fuga de capitales". que fue
relativanrentc rnodesta: fue irnpoftante sobre todo anteriormente
alrededor del lt)86 v en el año 1990. esto representa la situación
que ¡rrecede las elccciol les.

Más o menos la tabla les da ura idea de la evoluciórl de la situacron.
La tabla rgpresenta el tipo de carnbio del Gourde con el dólar

americano entre ei 27 de septiernbre de l99l y el l0 de iulio de

1992. Prirnero ltasta el 30 de septiembre. yo diría que tenell.los ur

mercado mificado de diüsas. En este mercado hubo ult período de

estabilización bastante largo hasta el Crolpe de Estado y la tasa era
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alrededor de 7.5 Gourdes por dólar.

Ahora bien, rrÍr historia muy se'cilla que ustedes corlocsn.
Uegamos el otro día (el t2 de junio) a lt.5 Gourdes por dólar. L.a
razon fue la monetización del déficit público. del cual vo le puedo
dar una cifra muy precisa: entre el 3l de octubre y el 3 I de mayo
alcanm 613 millones de Gourdes cifras oficiales no publicadas. pero
oficiales. Eso representa el 50oÁ de los gastos públicos. con esre
déficit podría ser la tasa un poquito más alta. ¿ no lo es '., ¿ por qué?
Porque hay ur problema que es muy inportanre y ahora. ho_"-. el
gobierno esá presentando al Parlamento una ley para aumentar ra
emisión de billetes para tsner "cash". Lo que pasa es que como
creció la oferta monetaria. en el período que estamos nriranclo. el
período post-gohe, no hay billetes en cantidad suficiente Frara hacer
transacciones y el mercado de diúsas ur particular es un nrercado
que firnciona con "caú".

[,o que está pasando hoy. en este üa. es que tenernos rma situación
donde el tipo de cambio se estabiliá alrededor de l0 gourdes por
un dólar, por la sencilla razón de que no hav Gourdes l)ara
conryrarlos, no hay billetes. Quiero darles uta indic,ación dc la
sifuación de la recesión en el año 1992. Se estima que la economia
cayó en el l99l de más o mexos 3o.,o a4o,o. Esta es ula estinución
hecha por el Fondo Monetario v el Banco Mundial en cl ultinlo
informe de noüemb¡e del l99l: ahora bien. nuestra esrinración. sr
la asociación bancaria hicimos cálculos y pensemos que la ecfllonlra
está cayando a más del l0oó este año: esto en ténninos reales.
Para un país ya pobre, u$edes puedan medir el coslo de la ,_:risis
conterrporánea. Si me lo permiten. dos palabras más porqur- quena
hacer no una conclusión. yo queria dejarle ula prcsr¡l.lta (¡ue
nosotros todos hacemos y que hacen todos los econonlistas
haitianos 6 Cómo salimos de todo esto ') Es decir en rénlillos
prácticos, ¿cómo pensar. qué hacer. cuál es el nrodelo iiahle del



desanollo ecolrómico para Haití ? Yo pienso que los indicadores

que l-o les mostré. las tendencias que ustedes Ven. indican que es

dificil concebir una salida de esta sittración económica sin un modelo

que permit a a la economía haitiana conseguir ur cierto nivel de

competitir,idad ertema. Yo digo lo siguiente: si no eryoftamos, yo

no veo como vamos a poder soportar ma población de este

tamaño.

pero exporlar u Qué evoñar ? Se me hace que la crisis actual

inclusive en sus aspectos políticos es una crisis directa o

indireotarnente entre dos modelos que conpiten- porque si tmo üera

lo que pasa durante los últintos meses en l-laití- sobre todo en los

últinlos at-tos. se llega a la conclusióll que es ut pais donde se

Irecesita un uuevo rnodelo de inserción en la economía regional y

mundial. Nosotros no tenemos comodidades, no tenemos materias

prirnas que evoftar. Este modelo eqtortador de materias. ustedes

saben que ya se acabó.

No sabemos bierl cuál es el modelo que triunfa aquí en la República

Dominicana. nos parece que es ula mezcla de dos modelos y mi

arnigo Miguel Ceara en un artículo lo planteó de manera muy

precisa: ul modelo erporlador v tm modelo de construcqon' o un

Inodelo de sustitución'de ilnportaciones. con su respectivo grupo de

apovo político.

EnHa i t í sen lehaceque lap resa l tes i t uac iónpo l i t i capuedeser
at'talizada conlo una etapa de este conflicto' en esta lucha digamos

elltre los modelos de salida de la crisis lnás bien estructural que rive

el país no sólo desde los últimos 12 meses' sino desde 6' l0 ó más

ar'ios. Realmente. la cuestión no eS tan fácil porque habrá que buscar

una r.ía que Sea a|avezura r,,ía de desarrollo económico y tambiert

una r.ía politicarnente riable si querentcs tener la suerte de conseguir

la democracia.
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