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RESUMEN 

Este estudio se centra principalmente en el análisis los diversos factores como el mal reparto de 

las riquezas, la mala administración de los recursos naturales, las consecuencias que dejan las 

guerras o simplemente estar geográficamente en zonas áridas, sin recursos para satisfacer las 

necesidades básicas, provoca que regiones como África, Bolivia y Haití, sean considerados y 

formen parte del “Club de la Miseria”. 

La pobreza en países subdesarrollados alcanza niveles superiores a los de los más desarrollados, 

todo ser humano tiene derecho a acceder a la satisfacción de sus necesidades. Ser pobre no sólo 

significa la incapacidad de satisfacer las necesidades básicas, también supone estar excluido de la 

oportunidad de desarrollar capacidades para desenvolverse productiva y creativamente en la 

sociedad, así como estar limitado en la posibilidad de hacer efectivas las propias 

reivindicaciones. 

Palabras Claves: Pobreza; desigualdad; miseria. 
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ABSTRACT 

This study focuses mainly on the analysis of various factors such as the poor distribution of 

wealth, the mismanagement of natural resources, the consequences left by wars or simply being 

geographically in arid areas, without resources to satisfy basic needs. that regions such as Africa, 

Bolivia and Haiti are considered and are part of the "Club de la Miseria". 

Poverty in underdeveloped countries reaches levels higher than those of the most developed, 

every human being has the right to access the satisfaction of their needs. Being poor not only 

means the inability to satisfy basic needs, it also means being excluded from the opportunity to 

develop skills to function productively and creatively in society, as well as being limited in the 

possibility of making one's claims effective. 

Keywords: Poverty; inequality; misery. 
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Introducción. 

Durante los últimos 40 años, el mundo estaba dividido en dos partes: una “pobre”, que 

sumaba un total de 5000 millones de personas; y otra “desarrollada”, en la que se encontraban 

1000 millones de personas. (Collier, 2008) propone una inversión de las cifras, pues hay 5000 

millones de personas que viven en países desarrollados o en vías de desarrollo y 1000 millones 

estancados en la miseria o, lo que es lo mismo, “the bottom billion”. Estos últimos son los 

llamados países del club de la miseria. Así, el autor nos muestra en El club de la miseria. Qué 

falla en los países más pobres del mundo la situación en la que se encuentra este grupo de países 

que, debido a diferentes factores, viven y mueren en condiciones de la Edad Media. 

La mayoría de los países del club de la miseria se encuentran en África, aunque también 

existen algunos casos en Asia Central y en Latinoamérica es conocido con el nombre 

de“África+”1.Esto supone diferenciar entre África y Tercer Mundo, pese al hábito de las últimas 

décadas de tomarlos como sinónimos. (NU. CEPAL, 2010) 

Para explicar la situación de miseria de los países que forman parte del grupo “África+”, 

(Collier, 2008) explica en El club de la miseria cuatro situaciones en las que se han encontrado o 

se encuentran los países de este grupo. Estas situaciones, totalmente indeseables, son lo que él 

llama las cuatro trampas
1
: la trampa del conflicto, la trampa de los recursos naturales, la trampa 

de los países sin salida al mar y con malos vecinos y la trampa del mal gobierno en un país 

pequeño. Esta situación de inestabilidad económica, política y social no es sólo un problema para 

ellos, sino también para el resto de la comunidad internacional.  

                                                 
1 El concepto de trampa está asociado a J. Sachs, que se centró en las trampas de las enfermedades 

como la malaria, las cuales no dejan salir de la pobreza  
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Tras la explicación de las mismas, el autor propone una serie de instrumentos que pueden 

acabar con ellas, como son: la ayuda al desarrollo, la intervención militar, las leyes y normativas 

y, en último término, la política comercial. 

Por último, nos ofrece un interesante “plan de rescate” en el que relaciona trampas con 

instrumentos, así como una panorámica de quiénes son los agentes que deben intervenir en este 

proceso. Todo ello bajo una mirada crítica hacia la globalización, pues ésta ha dado lugar a la 

divergencia entre los países pobres. Unos han conseguido salir de las trampas, y se encuentran 

dentro del grupo de países en vías de desarrollo; y otros permanecen estancados en alguna de las 

trampas o en una especie de limbo, sin conseguir un crecimiento real desde el punto de vista 

económico. Con el paso del tiempo esto supone una detención en el desarrollo social y político. 

El presente estudio pretende demostrar la situación de pobreza que viven en África y 

países de América como lo son Bolivia y Haití, analizar su situación económica y la razón por la 

cuales son muy vulnerables a la pobreza. De manera que estos pertenecen a los 58 países que 

Collier ha identificado que se encuentran en situación de miseria.  

Curiosamente, desde 1980 la pobreza mundial ha disminuido por primera vez en la 

historia. Países de antaño pobres como India y China son el ejemplo más claro de países “en vías 

de desarrollo” que progresan y donde –como ocurría hace 50 años en Europa– la gente tiene la 

sensación de que sus hijos vivirán mejor que ellos. 

Revisión de Literatura  

África 

Más de mil millones de personas viven en situación de pobreza en el planeta Tierra. La 

mayoría, se encuentran en el hemisferio sur, en el área subdesarrollada. Concretamente, los 

http://www.pobrezamundial.com/
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países más pobres se encuentran en África, al sur del Sahara. En países como: Guinea, Zambia, 

Ruanda, Malawi, Angola, Tanzania, etc. 

La situación en África del norte es algo mejor, debido al turismo y a que comparte más 

similitudes con Occidente y Oriente Medio. El indicador por excelencia que nos hace ver el 

grado de pobreza en África es el de la salud. La esperanza de vida no pasa de los 54 años y la 

mortalidad infantil afecta a 121 niños por cada 1000, según datos del Banco Mundial 

recogidos en 2010. 

África es el segundo continente más poblado después de Asia. Su población estimada es 

de 1.022.234.000, habitantes. Este continente muy rico en recursos minerales: yacimientos de 

petróleo, carbón, gas natural; y minerales como el oro, coltán, litio. Se calcula que África posee 

la tercera parte de los minerales más importantes, los estratégicos, es decir, los imprescindibles 

para el funcionamiento de la economía mundial: plomo, zinc, estaño, plata, coltán, etc.,  

Con todos estos recursos, áfrica debiera ser autosuficiente. Y no solo esto, sino que 

podría sacar beneficios de vender todos estas materias primas tan valiosas para el 

funcionamiento de la economía, pero la mayoría de los países de áfrica conforman el club de la 

miseria, debido a que son países inestables a causa de las cuatro trampas como; la trampa del 

conflicto, la trampa de los recursos naturales, la trampa de los países sin salida al mar y la trampa 

de mal gobierno por parte de los países pequeños de dicho continente 

Desde su separación de las colonias occidentales en el siglo pasado, muchos de los países 

africano se han visto afectados por guerras civiles y conflictos políticos, los cuales han afectado 

al desarrollo de los mismos países , provocando hambrunas y división entre los 54 países que la 

conforman además de que algunas regiones aún son colonias de países europeos. El continente 
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africano se encuentra rodeado por el mar Mediterráneo, el mar rojo, el canal de Suez, la 

península de Sinaí, el Océano Indico y el Océano Atlántico. Otro dato curioso de África es que 

en una gran parte se encuentra cubierto por desiertos, los cuales pueden levantar grandes 

tormentas de arena. 

Conflictos e instabilidad política 

Las guerras civiles son causadas por problemas económicos, sociales, políticos o 

geográficos. Se considera Guerra Civil cuando encontramos un mínimo de mil muertos en 

combate y en el que cada bando sufre al menos un 5% de esas muertes. En los países de renta 

baja hay muchas más posibilidades de que estalle una guerra civil.   

De los siglos de colonización y exploración de África por parte de Europa, que afectó 

directamente la organización social de la población y a la formación de los actuales estados 

nacionales, resulto la inestabilidad política y los conflictos que sufren hoy los países del 

continente. En un contexto de conflictos, la construcción la capacidad productiva y de un estado 

de bienestar social se hace dificultosa, limitando los esfuerzos de reducción de la pobreza en 

África. 

Según (Fernando Arancon, 2016) “ Hablar de nuevos escenarios en África es un esfuerzo 

estéril si no incluimos los grandes desestabilizadores del continente en el corto plazo, 

especialmente el terrorismo, la violencia étnica, religiosa o directamente sectaria y cómo no, el 

cambio climático. De por sí, estas tres cuestiones ya crean todo un abanico de desastrosas 

consecuencias para el desarrollo de los países africanos.”  

(Gervas Lyimo, 2009) menciona, “Los europeos cuando llegaron le echaron gasolina, era 

una regla que funcionaba a la perfección, era una estrategia que usaron los europeos para dividir 
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áfrica    no solo en geografía sino también espiritualmente. La trampa   consistía en sembrar odio 

entre varias tribus. En el caso que ya existía odio entre estos grupos étnicos, ellos promovían el 

conflicto. Las guerras civiles han jugado un papel importante en el subdesarrollo de muchos 

países africanos porque no solo se moría en guerra la fuerza trabajadora sino también desplazaba 

a mucha gente. Todavía se tiene viva la memoria de la guerra salvaje entre los hutus y tutsi “ 

El fin de unas elecciones presidenciales es el comienzo de disturbios o guerra civil, los 

gobiernos africanos no son estables políticamente debido a que es el continente con más golpes 

de estado. En áfrica las constituciones cambian cada vez que hay un nuevo mandatario, el mismo 

ejemplo lo está adquiriendo actualmente América latina, la falta de una buena preparación 

académica de los líderes políticos, hacen que esto dependan de los países ricos y abusen del 

poder político. 

El clima y la Dependencia de los recursos naturales  

El 80% de los africanos son campesinos que dependen directamente de la agricultura para 

su sustento cotidiano, además de no ser un continente industrializado este depende de la 

agricultura, pero está ubicado en una zona donde el clima no le es favorable. Los fuertes rayos 

solares producen el calentamiento en el continente y hay veces que en África llueve causando 

inundaciones pero las irregularidades de las lluvias son cada vez más frecuentes. Todo esto 

afecta a la agricultura. Despistando así al agricultor en el momento necesario para la siembra, de 

manera que si no llueve en un continente en que el 80% depende de la agricultura, no se puede 

esperar otra cosa sino la hambruna y muerte. 

(Voré Gana Seck, 2017)  Directora ejecutiva de Green Senegal y presidenta de la 

coalición no gubernamental internacional comenta, “El cambio climático afecta a las mujeres 

porque, por lo general, son ellas quienes se ocupan de cultivar la tierra y producir arroz, cereales 
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y legumbres. La falta de lluvias por el cambio climático les afecta directamente. Las jóvenes 

tienen que abandonar los estudios para trabajar para la familia”.   

Problema de los países sin salida al mar  

El (ONU-DAES, 2015) menciona que, África septentrional y el África subsahariana 

presentan distintos niveles de progreso hacia los objetivos de desarrollo relativos al agua. El 

norte de África cuenta con un 92% de cobertura y un ritmo de progreso que permitirá lograr el 

94% antes de 2015. Sin embargo, el África subsahariana presenta el caso opuesto con un 40% de 

sus 783 millones de habitantes sin acceso a una fuente de agua potable mejorada. El África 

subsahariana está lejos de cumplir con los objetivos de desarrollo de milenio (ODM) relativos al 

agua con solo un 61% de cobertura y con un ritmo actual de progreso que no permitirá alcanzar 

el 75% necesario para que la región cumpla con los objetivos fijados. 

Un análisis de los 35 países de África subsahariana, que representan el 84% de la 

población total de la región muestran diferencias significativas entre los quintiles más pobres y 

más ricos de la población tanto en zonas rurales como urbanas. Más del 90% del quintil de 

población más rica en zonas urbanas utiliza fuentes de agua potable mejoradas y alrededor del 

60% cuenta con agua canalizada en el hogar. En las zonas rurales, el agua canalizada no existe 

en el 40% de las viviendas de los más pobres y menos de la mitad de la población tiene acceso a 

una fuente mejorada de agua. 
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Figura N°1.- Cobertura de agua potable según quintiles de riqueza, en zonas urbanas y 

rurales del África subsahariana, basadas en la media ponderada de población de 35 países 

Fuente: informe 2012 sobre los objetivos de desarrollo del milenio, ONU 

Gobierno deficiente y enfermedades 

(Matthew Lockwood, 2007) en su libro “EL estado de África” comenta, “ Las 

intervenciones de los gobiernos en la industria, agricultura y en las guerras civiles como la de 

Uganda habían pasado factura, cuando llegue, las tiendas estaban vacías, no se podía disponer de 

muchos bienes básicos ... los hospitales apenas contaban con medicamentos, las carreteras 

estaban en un estado muy deteriorado, los cortes en el suministro eléctrico eran habituales en la 

ciudad, la corrupción era omnipresente”, tras su visita al pequeño pueblo del litoral de Tanzania. 

Es decir existe la corrupción por parte de los jefes de estados africanos en saquear las 

arcas de sus pueblos, la mayoría de los gobernantes no tienen un nivel académico superior para 

poder gobernar con exactitud sino que estos buscan sus propios intereses como la mala 

distribución y adquisición de las donaciones que se han hecho a dicho continente, causando que 

la gente perezca y muera de hambruna.  
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La capacidad productiva se ha visto afectada debido  a las grandes epidemias, como 

Ebola , SIDA y Malaria que generalmente han amenazado a la población, provocando que los  

trabajadores dejen de laborar, ocasionando un ciclo de la pobreza donde los más pobres no 

disponen de acceso a los servicios básicos de salud esenciales para la prevención y cura de 

enfermedades, en consecuencia, una población enferma es incapaz de generar productos básicos 

para su supervivencia lo que la condena a vivir en la pobreza. 

Para acabar con la pobreza en África, los países desarrollados deberán dejar de brindar 

ayuda puntual y comenzar a enseñarles a ser autosuficientes, a construir infraestructuras ellos 

solos, educarles en la vida política, en definitiva, educarles y brindarles información para 

fomentar su propio desarrollo. Esto no sucede puesto que interesa un africano ignorante y 

dormido, que no tenga constancia de las grandes riquezas que guarda su tierra. 

El día en el que estos países sepan ser autónomos y sepan el valor de sus riquezas, el 

mundo se invertirá. Los países desarrollados se convertirán en grandes dependientes de África y 

no hablaremos de las causas de la pobreza en África, sino en occidente. Pero por el momento, la 

pobreza y África parecen ser sinónimos, un matrimonio inseparable 

Bolivia 

Situada en América del Sur, tiene una superficie de 1.098.580 Km
2
, por lo que puede 

considerarse un país grande, cuenta con una población de 10.888.000 personas, se encuentra en 

la posición 83 de la tabla de población, compuesta por 196 países y mantiene una muy baja 

densidad de población, 10 habitantes por Km
2
 

Latinoamérica es una de las regiones con más desigual en el planeta en cuanto a la 

distribución de la riqueza, por lo tanto  Bolivia es el país más inequitativo del mundo. La pobreza 
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afecta a la calidad de vida de la mayoría de su población y restringe el disfrute y el ejercicio de 

sus derechos humanos. (Lora, 2004). 

La economía de Bolivia se basa principalmente en la minería, las industrias del petróleo, 

el gas natural, la agropecuaria, la cementera y la textil, es una economía que, ante todo explota 

las riquezas naturales y las exporta. Históricamente Bolivia ha dependido de la exportación de 

estaño, zinc, gas natural y soja. (Gutiérrez Andrade, 2014) 

A pesar de sus grandes recursos la industria boliviana es escasa. Representa un 35% del 

PIB
2
. Está enfocada a la manufactura, el refinado de azúcar y derivados, artículos de piel, 

fábricas de tabaco, cemento, química, papelera, mobiliaria, de vidrio, explosivos y otras. El 80% 

de las industrias del país están ubicadas en las ciudades de Santa Cruz de la Sierra, La Paz y 

Cochabamba. 

En Bolivia, el funcionamiento de la sociedad y la economía produce inequidad. De hecho, 

el principal problema social del país es la desigualdad en la distribución del ingreso y la riqueza. 

Tal como escribió Paul Collier en su obra “El club de la miseria”, la cual dividió a los 

problemas de estos países en miseria en cuatro trampas siendo el punto número tres, Sin salida al 

mar y con malos vecinos, el que más afecta en Bolivia debido a falta de salida al mar influye en 

la tasa de crecimiento, dependiendo de sus vecinos Perú y Chile para desarrollar sus actividades 

vía marítima provocando un costo de transporte por carretera a nivel regional más alto, 

convirtiendo a este país en una zona muerta en lo referente a recursos marítimos, el país se ve 

afectado económicamente, limitando su comercio externo e interno, carecer de litoral ha puesto a 

Bolivia como unos de los países más pobre de Sudamérica. 

                                                 
2 EL producto interno bruto (PIB), es una magnitud macroeconómica que expresa el valor monetario de la producción de bienes y 

servicios de demanda final de un país (o una región) durante un período determinado de tiempo. 
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Un estudio de la Organización No Gubernamental Oxfam reveló que la falta de acceso 

soberano al océano Pacífico impide a Bolivia crecer hasta 1,5 por ciento al año, es decir deja de 

percibir cerca de 1.500 millones de dólares por su situación de mediterraneidad. 

Y esto se ve reflejado en la siguiente tabla:  

Posición País 
PIB (PPA)

3
 

Per Cápita 

PIB 

(Nominal) 

per cápita 

 

1 Chile 24,710 13,200 

2 Argentina 24,400 13,500 

3 Uruguay 22,224 16,910 

4 Brasil 15,800 9,990 

5 Colombia 14,688 8,542 

6 Venezuela 14,544 9,990 

7 Perú 13,696 6,050 

8 Ecuador 10,807 5,850 

9 Paraguay 9,762 4,110 

10 Bolivia 7,512 3,590 

 

Tabla N° 1.-  PIB per cápita de los países sudamericanos del año 2014 expresado  en millones 

de dólares. 

Fuente: elaboración propia con datos de Fondo Monetario Internacional (FMI) 

 

Como podemos evidenciar Bolivia es la economía número 10 por volumen de PIB. Con 

un PIB (nominal)
4
 Per Cápita de 3,590. Su PBI, de 7,512 millones de dólares, es menor que de 

algunos países africanos como al de Camerún o al de Angola, y el PBI por persona, es de 3,590 

dólares  lo que refleja desigualdad que vive este país, lo que quiere decir, no cuenta con lo 

mínimo indispensable para cubrir sus necesidades básicas de consumo. (FMI, 2015) 

La evolución del PIB en Bolivia 

                                                 
3 producto interno bruto (PIB) a valores de paridad de poder adquisitivo (PPA) per cápita significando la suma de todos los 

bienes y servicios finales producidos por un país en un año, dividido por la población estimada para mediados del mismo año. 
4 producto interno bruto (PIB) a precios nominales (es decir, la suma de todos los bienes y servicios finales producidos por un 

país en un año), según el Fondo Monetario Internacional (FMI). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Chile
https://es.wikipedia.org/wiki/Argentina
https://es.wikipedia.org/wiki/Uruguay
https://es.wikipedia.org/wiki/Brasil
https://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Venezuela
https://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
https://es.wikipedia.org/wiki/Paraguay
https://es.wikipedia.org/wiki/Bolivia


Club de la Miseria: África, Bolivia y Haití 
Vol. 1, núm. 4., (2017) 

Johanna Estefania Rangel Saltos;  María Elena García García; Delia Alexandra Cevallos Castro  

 

Revista Científica de Investigación actualización del mundo de las Ciencias. 1(4). pp. 705-728   718 

 

 

Año PIB 
PIB PER 

CAPITA 

Crecimiento PIB 

(%) 

Número de  

Habitantes 

2001 8.155 960 1,7% 8.274.325 habitantes 

2002 7.917 915 2,5% 8.436.646 habitantes 

2003 8.092 918 2,7% 8.598.967 habitantes 

2004 8.785 980 4,2% 8.761.288 habitantes 

2005 9.573 1.049 4,4% 8.923.609 habitantes 

2006 11.52 1.241 4,8% 9.085.930 habitantes 

2007 13.216 1.4 4,6% 9.248.251 habitantes 

2008 16.792 1.749 6,1% 9.410.572 habitantes 

2009 17.464 1.79 3,4% 9.572.893 habitantes 

2010 19.786 1.995 4,1% 9.735.214 habitantes 

2011 24.135 2.395 5,2% 9.897.535 habitantes 

2012 27.282 2.665 5,1% 
10.059.856 

habitantes 

2013 30.883 2.97 6,8% 
10.222.177 

habitantes 

2014 33.237 3.147 5,5% 
10.384.498 

habitantes 

2015 33.238 3.099 4,8% 
10.546.819 

habitantes 

 

Tabla N° 2.-  PIB de Bolivia de los años 2000-2015 expresado  en millones de dólares. 

Fuente: Elaboración propia con datos de Fondo Monetario Internacional (FMI) y Banco 

Mundial (BM) 

 

El producto interno bruto de Bolivia en 2015 ha crecido un 4,8% respecto a 2014. En 

2015 la cifra del PIB fue de 33.238 millones de dólares respecto a 2014. 

El PIB Per cápita
5
 de Bolivia en 2015 fue de 33.238millones, 424 millones  mayor que el 

de 2014, Para ver la evolución del PIB per cápita resulta interesante mirar unos años atrás y 

comparar estos datos con los del año 2005 cuando el PIB per cápita en Bolivia era de 2,853. 

                                                 
5 El PIB per cápita, ingreso per cápita o renta per cápita es un indicador económico que mide la relación existente entre el nivel 

de renta de un país y su población. Para ello, se divide el Producto Interior Bruto (PIB) de dicho territorio entre el número de 

habitantes. 
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El crecimiento anual de la economía boliviana en el orden se explica por tres razones 

fundamentales: Altas exportaciones, altas importaciones y alto gasto público el ambiente de 

negocios privados en el país es favorable, se podría sostener una tasa de crecimiento del orden 

del 5%, que se la debe calificar de muy buena. A pesar de esto Bolivia aun continua con  

"pobreza moderadamente alta”, a diferencia de los países de la región  que registran pobreza 

moderadamente baja y  muy baja.  

Según el Informe Nacional sobre Desarrollo Humano en Bolivia, existen varias causas 

que generan  hambre y  desnutrición en los bolivianos;  como la pobreza, la falta de un empleo 

que otorgue más del salario mínimo nacional, los  costos de la canasta familiar, el no tener 

acceso a los servicios básicos,  no tener una vivienda propia, el costo del transporte en las 

ciudades  y la producción agrícola, por mencionar solo algunos factores. (Murillo Sasamoto & 

Gonzales de Prada, 2006) 

 

Haití: Un país inmerso en la pobreza 

Haití es en la actualidad el país más pobre del continente americano. Según el Programa 

de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) ocupa el puesto 108 en el índice de desarrollo 

humano, donde el 65 % de la población vive por debajo de la línea de la pobreza y en cuanto a la 

esperanza de vida no supera los 50 años. 

En esta pequeña porción de la isla caribeña “La Española”, nombre que fue dado por 

Cristóbal Colón una vez que tocó tierra firme, y que el pueblo haitiano comparte con República 

Dominicana, viven 10.848.000 personas. Un número significativo de personas no tiene trabajo 

(cerca de un 80 por ciento), ni acceso a la salud (casi el 90 por ciento). 
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La vida en Haití parece detenida en el tiempo: los pobladores compran el agua por la calle 

a una suerte de aguadores, que con enormes recipientes sobre su cabeza ofrecen el vital líquido. 

Es común ver a la gente bañarse en la calle en aguas nauseabundas, y dormir a la intemperie en 

casas rudimentarias entre escombros y basura. 

Las condiciones de vida y salud son de las más precarias del mundo. La pobreza es el 

denominador común de una población con índices sanitarios de terror. El 47 % de los haitianos 

sufre de desnutrición crónica y de los que sobreviven, un 60 % muere de VIH-SIDA, siendo ésta 

la tasa más alta en el Caribe, según la Organización Mundial de la Salud (OMS). 

La vida social y comercial en Haití se desarrolla en plena calle: allí se compran los 

víveres, se deambula, se duerme, se come, se bañan y muchos se mueren. Esto se explica porque 

en Haití no hay demasiado que hacer: porque la gran mayoría de la gente no tiene empleo y un 

número importante de niños (aproximadamente un 80 %) no va al colegio. (Reserve, 2013) 

¿Por qué Haití es un país pobre? 

Según (Castro-Paul Farmer, 2004) Haití es uno de los pueblos más golpeados por los 

desastres naturales, el brote de terribles epidemias y la inestabilidad política es el de Haití. A 

pesar de ser el segundo país de las Américas en conseguir su independencia –solo después de 

Estados Unidos –hace más de 200 años, no ha podido emprender un rumbo que lleve a su 

ciudadanía a mejores condiciones de vida y, lo más alarmante, es que tiene décadas siendo la 

nación más pobre del continente y una de las naciones más pobres del mundo, sin esperanzas de 

un progreso a corto plazo. 

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) ha afirmado que este 

país ocupa un lugar tan bajo en cuanto al desarrollo humano,  los haitianos –y en especial las 
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haitianas por lo que revela Oxfam Intermón –tienen muy reducidas probabilidades de explotar al 

máximo su potencial y de vivir en condiciones dignas. 

Las causas son una economía en ruinas, la inexistencia de infraestructuras que atiendan 

las necesidades básicas de la población, una tasa de desempleo alta y niveles de analfabetismo de 

casi el 50%.   

Sus políticas económicas autárquicas y sus instituciones disfuncionales han mantenido a 

los haitianos pobres. Mientras que países en vías de desarrollo alrededor del mundo han 

implementado reformas económicas y aumentado su crecimiento considerablemente 

aprovechando la globalización, Haití no lo ha hecho. (Sánchez Hernández, 2010) 

ONG internacionales han denunciado que antes de los desastres naturales Haití ya era el 

país más pobre del hemisferio occidental y con la distribución de ingresos más desigual. 

Además, no ha tenido la suerte de contar con líderes políticos que la saque adelante. 

“Mucho antes del terremoto, Haití ya padecía de pobreza extrema, enorme desigualdad, 

inestabilidad política crónica y unas instituciones del Estado débiles y corruptas. Las voces de 

los haitianos que viven en la pobreza rara vez son escuchadas para el desarrollo de políticas que 

tienen un impacto directo sobre sus vidas, manifestó Oxfam Intermón. 

Un informe realizado por esta organización muestra que para 2007 el 72% de la 

población haitiana ganaba menos de dos dólares al día. 

Análisis Económico de Haití 

La economía del país sufrió un duro revés en enero de 2010, cuando un terremoto de 

magnitud 7,0 destruyó grande parte de su capital, Puerto Príncipe y áreas vecinas. El terremoto 

causó más de 7,8 mil millones de dólares en daños y produjo una contracción del PIB de 5,4% en 
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aquel año. La pobreza, la corrupción, la vulnerabilidad a desastres naturales y el bajo nivel de 

educación de su población son los más serios obstáculos al crecimiento económico.  

Haití es hoy en día la única nación de América latina clasificada en el grupo de los países 

menos adelantados así como entre los de bajo desarrollo humano. El 80% de su población vive 

bajo el umbral de pobreza
6
, decenas de miles de personas no cuentan con las condiciones 

mínimas para asegurar su subsistencia, pues no tienen trabajo ni tampoco acceso a servicios 

sociales básicos como vivienda, salud, educación, entre otros. 

Afectada por sequías y tempestades, la agricultura haitiana (65% de los activos) no es tan 

eficaz como podría, habiendo provocado la superpoblación de los campos el agotamiento de las 

tierras y una erosión considerables. 

Actualmente la ciudad exporta café y azúcar, y en el pasado ha exportado otras 

mercancías, como zapatos y artículos tales como pelotas y bates de béisbol. Puerto Príncipe 

posee fábricas de procesamiento de plantas comestibles, jabón, textiles, y cemento. La ciudad 

también depende de la industria del turismo y las compañías de construcción para mover su 

economía (Jose M°, 2011) 

Según datos de la ONU, el producto interior bruto de Haití en 2016 ha crecido un 1,4% 

respecto a 2015. Se trata de una tasa 2 décimas mayor que la de 2015, que fue del 1,2%. En 2016 

la cifra del PIB fue de $8.257M, con los que Haití es la economía número 144 por volumen de 

PIB. Su deuda pública en 2016 fue de 2.771 millones de dólares, con una deuda del 33,55% del 

PIB. Su deuda per cápita es de 255$ dólares por habitante. 

                                                 
6 Se define la Línea de Pobreza, o Umbral de Pobreza, como el nivel de ingreso necesario mínimo para mantener un estándar de 

vida apropiado en un determinado país o región. 
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El PIB per cápita es un muy buen indicador del nivel de vida y en el caso de Haití, en 

2016, fue de 761$ dólares. Sus habitantes tienen un bajísimo nivel de vida en relación a los 196 

países del ranking de PIB per cápita.                                                                                               

En cuanto al Índice de Desarrollo Humano o IDH, que elabora las Naciones Unidas para 

medir el progreso de un país y que en definitiva nos muestra el nivel de vida de sus habitantes, 

indica que los haitianos están entre los que peor calidad de vida tienen del mundo. 

 

Figura  N° 2.-  PIB de Haití de los años 2010-2016 expresado  en millones de dólares. 

Fuente: Elaboración propia con datos de la ONU 

 

En cuanto al Índice de Percepción de la Corrupción del sector público en Haití ha sido de 

20 puntos, así pues, la percepción de corrupción de los haitianos en su país es muy alta. 

Los ingresos tributarios tuvieron en 2016 un ligero incremento real del 2,6% (frente a un 

12% en 2015), como resultado de un comportamiento modesto de los ingresos arancelarios (que 

crecieron un 1,6%) y de la tributación indirecta (6,9%), favorecidos por la depreciación 

cambiaria, más que de un esfuerzo tributario.  

http://www.datosmacro.com/idh/haiti
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Por su parte, los gastos totales del gobierno central crecieron a una tasa del 2,7% en 

términos reales, reflejando un incremento del 5,2% de los gastos corrientes, pero sobre todo la 

baja considerable de los gastos de inversión (-17%), en línea con la merma sensible de los 

recursos provenientes del acuerdo de cooperación energética PETROCARIBE
7
. Pese a las 

substanciales erogaciones asociadas a transferencias y subsidios, el saldo primario del gobierno 

central (1,5% del PIB) fue superavitario, principalmente gracias a un mayor control de la gestión 

de tesorería. El saldo de la deuda externa de Haití fue de 2.000 millones de dólares, equivalente 

al 24% del PIB. 

                                                 
7 Es un Acuerdo de Cooperación Energética solidario propuesto por el Gobierno Bolivariano de Venezuela, con el fin de resolver 

las asimetrías en el acceso a los recursos energéticos, por la vía de un nuevo esquema de intercambio favorable, equitativo y justo 

entre los países de la región caribeña, la mayoría de ellos sin el control estatal del suministro de los recursos. 
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El índice de precios al consumidor (IPC)
8
 mostró en 2016 señales de presiones al alza, 

con un incremento medio anual del 13,4% y un aumento al cierre del año fiscal (en septiembre) 

del 12,5%.    

La revisión anual de los salarios mínimos, que finalizó en mayo de 2016, se tradujo en un 

incremento de 240 gourdes
9
 a 300 gourdes por día (aproximadamente 5 dólares), lo que 

representó una recuperación de apenas un 1% de los salarios reales.    

Actualmente el 60% del financiamiento del presupuesto nacional proviene de ayuda 

extranjera por lo que Haití “necesita una mayor fiscalidad pero el Estado debe administrar este 

dinero de manera eficaz y transparente”, indicó Mary Barton-Dock, enviada especial del Banco 

Mundial, durante la presentación del  informe.  

Poner fin a la pobreza, hambre cero, agua limpia y saneamiento, reducción de las 

desigualdades y trabajo decente para el crecimiento económico son algunos de los objetivos que 

necesita el pueblo haitiano con más urgencia para vivir dignamente. Estos objetivos deben 

alcanzarse con verdadera voluntad política, es necesario autoridades que trabajen por el bienestar 

de toda la ciudadanía, sin exclusión alguna. 

Conclusiones. 

Podemos concluir que los principales problemas de la pobreza en los países que 

conforman el club de la miseria (África, Bolivia, Haití) son; el mal gobierno debido a la mala 

distribución de las riquezas, los conflictos, la falta de recursos naturales debido al clima o 

catástrofes naturales, las enfermedades o epidemias y en algunos países no tienen salida al mar. 

                                                 
8 Es un índice económico en el que se valoran los precios de un predeterminado conjunto de bienes y servicios (conocido como 

canasta familiar o cesta familia) determinado sobre la base de la encuesta continua de presupuestos familiares, que una cantidad 

de consumidores adquiere de manera regular, y la variación con respecto del precio de cada uno, respecto de una muestra anterior 
9 Moneda oficial de Haití. Su órgano emisor es el Banco de la República de Haití. 
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Hay cuatro posibles soluciones: comercio justo, integración regional, diversificación de 

exportaciones y reconsideración del papel de los países del club dela miseria en la Organización 

Mundial del Comercio (OMC).  

Las dos primeras –el comercio justo y la integración regional-no son la mejor opción pues 

el comercio justo puede entorpecer la diversificación delas exportaciones; y la integración 

regional, en la mayoría de los casos, es un simple escenario para que los políticos aparezcan en 

los medios de comunicación. La solución, según Collier, es la diversificación de las 

exportaciones. Para ello, necesitarían una especie de privilegio por parte de los países 

desarrollados frente a los gigantes asiáticos. Además, la OMC debería reducir las barreras 

comerciales a los países del club. 

Para acabar con la trampa del conflicto, se apuesta por una intervención militar extranjera 

durante los diez primeros años de la posguerra. Además, durante esos mismos diez años se 

necesitaría un suministro progresivo de ayuda al desarrollo, ya sea en forma de dinero o a través 

del abastecimiento de servicios básicos mediante el modelo de “autoridad de servicios 

independientes”. Por otro lado, las normativas y leyes internacionales son fundamentales para 

prevenir posibles conflictos.  

En segundo lugar, se podría terminar con la trampa de los recursos naturales con la 

aprobación de leyes y normativas internacionales, que consigan una administración más eficaz 

de la riqueza natural.  

Para que los países que no tienen salida al mar y viven al lado de malos vecinos puedan 

salir a flote se necesita un cambio de rumbo interno y regional. De los instrumentos 

anteriormente vistos, la ayuda al desarrollo puede ser muy positiva si se utiliza para la 

construcción de vías terrestres que posibiliten la exportación de mercancías.  
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Por último, para acabar con los estados fallidos la mejor opción son las leyes y 

normativas de ámbito internacional. Éstas pueden brindar el respaldo internacional a los 

reformadores de estos países, frenando principalmente la corrupción. 

Bibliografía.  

Castro-Paul Farmer, A. (2004). ¿PERLAS DEL CARIBE?. La salud pública en Haití y Cuba. 

Revista Colombiana de Antropología, 40(1), 319-352. 

Collier, P. (2008). El club de la miseria. Qué falla en los países más pobres del mundo. Madrid: 

Turner. 

Fernando Arancon. (1 de enero de 2016). El África Subsahariana en 2016: intentando dejar atrás 

los fantasmas. El orden mundial. Recuperado el 17 de junio de 2017, de 

http://elordenmundial.com/2016/01/01/el-africa-subsahariana-en-2016/ 

Gervas Lyimo. (2009). POR QUE AFRICA ES POBRE. Ciudad redonda de Bagdad: Ciudad 

Redonda. 

Gutiérrez Andrade, O. (2014). Desafíos de la economía plural en Bolivia. PERSPECTIVAS, 

34(oct), 7-44. 

Jose M°, A. (2011). El analisis econocmico del derecho de propiedad: una aproximacion. 

Anueario Jurídico Escurialense, 17(1), 117-128. 

Lora, M. (2004). Bolivia, el país más desigual del mundo. Bolivia : Rebelión. Recuperado el 

Junio de 2017 

Matthew Lockwood. (2007). El estado de África: pobreza y política en África y la agenda para 

la actuación internacional. Barcelona: Intermón Oxfam. Recuperado el 17 de junio de 

2017 

Murillo Sasamoto, D., & Gonzales de Prada, E. (2006). Desnutrición en Bolivia. Revista de la 

Sociedad Boliviana de Pediatría, 45(1). 

NU. CEPAL. (2010). Las relaciones entre América Latina y África: ¿potenciales o ilusorias? 

Ginebra: Comisión Económica para América Latina y el Caribe. 

ONU-DAES. (2015). Una historia de 10 años: La decada del agua y lo que viene despues. 

Ginebra: Naciones Unidas . Recuperado el 17 de junio de 2017, de 

http://www.un.org/spanish/waterforlifedecade/africa.shtml 

Reserve, R. (2013). Haití: cuando el pasado es demasiado pesado. Revista de Ciencia Política, 

33(1), 225-245. 



Club de la Miseria: África, Bolivia y Haití 
Vol. 1, núm. 4., (2017) 

Johanna Estefania Rangel Saltos;  María Elena García García; Delia Alexandra Cevallos Castro  

 

Revista Científica de Investigación actualización del mundo de las Ciencias. 1(4). pp. 705-728   728 

 

 

Sánchez Hernández, C. (2010). HAITI, ARISTIDE, Y LA POLÍTICA EXTERIOR Y MILITAR 

DE ESTADOS UNIDOS. Nómadas. Critical Journal of Social and Juridical Sciences, 

25(1). 

Voré Gana Seck. (11 de junio de 2017). Las principales víctimas del cambio climático son 

mujeres y niñas. Republica. Recuperado el 17 de junio de 2017 

 

 


