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Abstract 

This paper examines the role of the financial system in improving the regional
allocation of resources and examines the urban bias that has characterized financial 
development in the Dominican Republic. It measures the flow of funds among differend 
regions of this country. 
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I. Introducci6n 

El desarrollo financiero facilita la integraci6n de los mercados, ]a especializaci6n de 

la actividad econ6mica a nivel urbano y rural y el mejoramiento en la asignaci6n de ios 

recursos. La provisi6n de medios de pago y la intermediaci6n entre ahorrantes e 

inversionistas acelera el crecimiento econ6mico y tiende a mejorar ]a distribuci6n del 

ingreso. 

En la mayorfa de los paises en desarrollo, sin embargo, existe todavfa un amplio 

margen para mejorar las contribuciones del sistema financiero al crecimiento econ6mico. 

Altos costos de transacciones y bajos rendimientos de los dep6sitos para los ahorrantes, 

elevados costos de los fondos para los deudores e inversionistas y mercados y servicios 

financieros limitados son caracterfsticas comunes. La intervenci6n estatal (a trav6s del 

impuesto inflacionario, tipos de cambio sobrevaluados, encajes confiscatorios y restricciones 

a las tasas de inter6s) generalmente conduce a un aumento en los costos de transacciones 

y en el grado de fragmentaci6n en los mercados financieros. 

El desarrollo financiero ha mostrado un marcado sesgo urbano en los pafses en 

desarrollo. La red bancaria se ha concentrado en los mayores centros urbanos, dejando a 

la clientela rural con Lin acceso limitado al cr6dito, a las facilidades de dep6sito y a otros 

servicios financieros. Mis ain, a pesar de ]a existencia de instituciones financieras estatales 
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especializadas en actividades de desarrollo rural, 6stas han mostrado poca viabilidad 

financiera. Una estructura de costos de transacciones no uniforme y regulaciones estatales 

inadecuadas explican gran parte de este sesgo urbano del desarrollo financiero. 

A pesar de qLC la expansi6n de la red bancaria aumenta el volumen de recursos 

canalizados en las zonas rurales a trav~s del sistema financiero, en algunos casos estos 

fondos podrfan ser orientados a inversiones en centros urbanos, lo que aumentarfa el sesgo 

urbano del desarrollo econ6mico. Este es uno de los dilemas en el disefio de las polfticas 

financieras y no financieras de mtis diffcil soluci6n. La expansi6n de los servicios financieros 

a las zonas rurales es aconsejable, a6n en presencia de incentivos distorsionados, pero debe 

reconocerse que el sistema financiero no puede corregir distorsiones existentes en otros 

mercados. 

En este trabajo se examinan preliminarmente tanto la ubicaci6n geogrfica como la 

concentraci6n urbana de los servicios bancarios en ]a Reptiblica Dominicana, asf como los 

flujos de fondos entre las zonas rurales y las urbanas. 

II. El Sistema Financiero y el Desarrollo Regional 

La especializaci6n y la divisi6n del trabajo son procesos esenciales para el 

crecimiento econ6mico y la integraci6n urbano-rural. En los pafses en desarrollo, el 

crecimiento estdi acompafiado por la especializaci6n en ]a producci6n de ciertos productos 

agrfcolas y por la transferencia de funciones antiguamente realizadas por las familias rurales 

a especialistas urbanos. La divisi6n del trabajo facilita ]a mecanizaci6n de ]a producci6n, 

cambios en la organizaci6n de las fincas y el uso de tecnologfas mas eficientes, lo que 
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aumenta la productividad del trabajo y de la tierra (Johnston y Kirby). La divisi6n del 

trabajo entre productores no puede darse, sin embargo, sin ]a expansi6n de mercados que 

permitan integrar sus actividades. El desarrollo del sistema financiero es fundamental para 

]a integraci6n y expansi6n de todos los mercados. 

El sistema financiero es importante en la medida en que sus mercados, precios y 

polfticas influyen en el resto de la economfa. El dinero es el 6inico bien que se puede 

intercambiar por cualquiera de los dems bienes en el mercado. Las tasas de intere's 

influyen sobre las decisiones de ahorro y consumo y las decisiones de inversi6n y manejo 

de activos. La monetizaci6n de la economfa es esencial para el intercambio y para ]a 

divisi611 del trabajo en los mercados de bienes y servicios y de factores de la producci6n. 

La intermediaci6n financiera hace posible la especializaci6n entre ahorrantes e 

inversionistas. Sin intermediaci6n, los agentes econ6micos estdin limitados a aprovechar sus 

oportunidades de inversi6n hasta donde se lo permitan sus recursos propios, o se ven 

obligados a invertirlos en actividades de bajos rendimientos mar-ginales. Dado que quienes 

pueden generar ahorros no son necesariamente quienes poseen las mejores oportunidades 

de inversi6n, el sistema financiero permite canalizar recursos hacia las oportunidades mais 

rentables, reorientaindolos desde agentes y zonas cuyo potencial de crecimiento es limitado, 

hacia zonas donde el crecimiento se puede dar mdis ace!eradamente. Esto, a su vez, amplfa 

las oportunidades de los participantes en los mercados financieros, acelera el crecimiento 

y mejora la distribuci6n del ingreso (Gonzfilez-Vega). 

El progreso financiero limitado que caracteriza a los parses en desarrollo es en gran 

medida el reflejo de restricciones en ]a disponibilidad de recursos, el bajo nivel de 
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educaci6n, el alto grado de aislamiento de los agentes econ6micos y la fragmentaci6n de los 

mercados. En pafses donde los rendimientos al capital humano y ffsico son bajos, el ahorro, 

la inversi6n y la actmulaci6n de riqueza financiera no son atractivos. La mayorfa de los 

pafses en desarrollo poseen, sin embargo, amplias oportunidades de inversi6n, pero muy 

limitados recursos para aprovecharlas. 

Adems, altos riesgos y elevados costos de transacciones son un obstdiculo para ]a 

expansi6n del sistema financiero. Las polfticas econ6micas (inflaci6n, restricciones a las 

tasas de inter6s, tipos de cambio sobrevaluados, altos niveles de encaje legal y restricciones 

a la entrada a las actividades financieras) tambi6n han ilevado a una represi6n financiera 

severa y han aumentado at'in mn.s los costos de transacciones y la fragmertaci6n del 

mercado. 

Altos costos de endeudamiento para los productores y de otorgar cr6dito para los 

intermediarios caracterizan a las economfas rurales, donde las transacciones son pequefias, 

los riesgos son elevados y ]a informaci6n es costosa. Debido a los altos costos de 

transacciones, los rendimientos netos para los depositantes son bajos y !os fondos de 

inversi6n son costosos para los deudores, Ilevando a mercados financieros reducidos. 

El progreso financiero reduce estos costos, a trav6s de la explotaci6n de economfas 

de escala y de ,imbito (producci6n conjunta de servicios), la acumulaci6n de informaci6n, 

el manejo profesional y la diversificaci6n de la cartera y la disminuci6n del riesgo mediante 

la transformaci6n del tamano, riesgo y plazo de los activos financieros. La especializaci6n 

entre los intermediarios aulmenta la variedad de los activos financieros disponibles y mejora 

la calidad del servicio brindado. 
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III. El Sesgo Urbano del Desarrollo Econ6mico y Financiero 

Existe preocupaci6n con respecto al sesgo urbano del desarrollo econ6mico y 

financiero. Las disparidades entre el crecimiento y el nivel de riqueza urbano y rural 

reflejan en buena medida prioridades polfticas y no tanto condiciones de eficiencia deo 

equidad. Estas disparidades se han acentuado en las Oltimas d6cadas porque s6lo una 

pequefia fracci6n de la inversi6n total se ha destinado a ia agricultura y al sector rural. Los 

gobiernos han contribufdo a acentuar el sesgo urbano del desarrollo, al asignarle a las 

ciudades la mayor parte de los recursos del sector p6blico y al promover el flujo de los 

ahorros rUrales hacia inversiones industriales, en condiciones en que el valor de los 

productos manufacturados ha sido inflado artificialmente por la protecci6n (Lipton). El 

desarrollo acelerado de los centros urbanos y la concentraci6n de ]a prestaci6n de servicios 

en estas zonas ha favorecido la migraci6n desde las dreas rurales, ante la expectativa de 

mejores condiciones de vida y oportunidades de empleo en las ciudades. 

El desarrollo de Jos sistemas financieros tambie'n ha reflejado el sesgo urbano del 

crecimiento econ6mico. Costos de transacciones mdis elevados en las zonas rurales, debido 

a la faha de infraestructura bancaria, combinada con el tamafio reducido, heterogeiieidad 

y dispersi6n geogrfifica de las empresas rurales, explican en gran medida el sesgo urbano 

del desarrollo financiero. 

Ademdis, las polfticas financieras de muchos de estos pafses han acentuado este sesgo. 

Las restricciones a las tasas de interfs le han hecho mds diffcil a los intermediarios 

financieros atender a las clientelas rurales (Gonzdilez-Vega). Regulaciones, prejuicios ante 

los prestamistas informales y restricciones de entrada a los mercados financieros formales 
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tambidn han contribuido al sesgo urbano. Polfticas cambiarias inadecuadas han favorecido 

el flujo de ahorros internos hacia centros financieros extranjeros. 

Una marcada concentraci6n de la red bancaria en las zonas urbanas ha caracterizado 

a la mayorfa de los pafses en desarrollo. Coino resultado de este sesgo urbano, tan s61o una 

proporci6n reducida de la clientela rural ha tenido acceso a al cr6dito institucional, el cual 

ha sido otorgado por instituciones preparadas a otorgar pr6stamos pero ning6n otro servicio 

financiero (bancos estatales especializados en el cr6dito agropecuario). Como resultado, 

pocos agentes en las zonas rurales han tenido acceso a facilidades de ahorro en instituciones 

financieras. La mayorfa de los recursos otorgados en las zonas rurales ha provenido de los 

gobiernos, bancos centrales y agcncias internacionales. Esta limitada intermediaci6n 

financiera ha Ilevado a divergencias significativas en los rendimientos marginales en las 

zonas rurales, en tanto que las instituciones especializadas no s6lo no han sido financiera

mente viables, sino que han oiorgado servicios de baja calidad a ]a poblaci6n rural (Adams 

y Graham). 

En algunos parses en desarrollo los gobiernos han promovido los bancos rurales, asf 

como la expansi6n de la red bancaria hacia estas regiones. Esto ha creado un nuevo 

dilema, ya que a pesar de que la expansi6n de la red bancaria aumenta el acceso a los 

servicios financieros para la poblaci6n rural, la mayorfa del ahorro asi generado se ha 

canalizado a la inversi6n en centros urbanos, descapitalizando afin mis al sector rural. 

Si bien es cierto que la intermediaci6n urbano-rural mejora la asignaci6n de los 

recursos y facilita la distribuci6n de los beneficios de la inversi6n, esto puede conducir a una 

mayor disparidad en el desarrollo regional, si las oportunidades de inversi6n son desiguales 
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entre las zonas urbanas y las rurales. Si s61o se consideran objetivos de eficiencia y de 

equidad en el contexto de mercados competitivos, ]a profundizaci6n financiera en las zonas 

rurales es deseable. Sin embargo, tanto la presencia de imperfecciones, externalidades y 

distorsiones, como objetivos no econ6micos tales como el crecimiento balanceado, plantean 

serias preguntas acerca del patrdn de desarrollo financiero 6ptimo desde el punto de vista 

regional. 

IV. Evoluci6n Reciente del Sistema Financiero Dominicano 

El mercado financiero y el mercado cambiario fueron factores importantes para el 

crecimiento econ6mico de la Reptblica Dominicana durante la d6cada de los sesenta y 

parte de ia de los sententa (Zinser y Gonzalez-Vega). Durante estos ahos aument6 

significativamente el n6mero de instituciones financieras y se expandi6 considerableinente 

la red bancaria. Ademds se dio una mayor diversidad de instrumentos, lo que permiti6 

canalizar una mayor proporci6n del ahorro privado a travds del sistema financiero. Las 

razones de los agregados monetarios con respecto al ingreso nacional presentaron un 

crecimiento significativo durante este perfodo. Esta evoluci6n favorable se debi6 en gran 

parte a la estabilidad cambiaria y de precios. Sin embargo, estos afios tambi6n estuvieron 

caracterizados por la poca flexibilidad de las tasas de inter6s, la ausencia de un mercado 

secUndario viable para los instrumentos financieros. un nivel elevado de costos de tran

sacciones y el fuerte sesgo urbano de la localizaci6n institucional (Gonzfilez-Vega). 

El clima favorable que permiti6 la expansi6n acelerada de los mercados financieros 

y cambiarios cambi6 a mediados de la d6cada de ios setenta. El ambiente inflacionario, el 
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creciente d6ficit de la balanza comercial, el endeudamiento del sector puiblico tanto en los 

mercados financieros nacionales como en el extranjero y una represi6n financiera cada vez 

severa, caracterizada por numerosas restricciones cambiarias y a las tasas de interes, 

dificultaron las transacciones financieras a travds de las instituciones sujetas al control de 

las autoridades monetarias. Como resultado, proliferaron numerosas instituciones no 

reguladas, primordialmente en las ,ireas urbanas ("financieras"), y se favoreci6 ]a 

desintermnediaci6n financiera y la canalizaci6n de recursos al exterior. 

V. 	 Los Flu os de Fondos y la Regionalizaci6n en ]a Repliblica Dominicana 

Este estudio utiliza el m6todo de grdificos lineales para medir los flujos de fondIs a 

nivel regional en la Repfiblica Dominicana. La regionalizaci6n utilizada es la existente en 

el pafs, ]a cual establece siete regiones: 

1. 	 La regi6n Central, con el Distrito Nacional como nodo dominante, y con 

Peravia, San Crist6bal y Monte Plata como nodos perif6ricos. 

2. 	 La regi6n Este, con La Romana y San Pedro de Macorfs como nodos 

dominantes, y con La Altagracia, El Seybo y Hato Mayor como nodos 

perifdricos. 

3. 	 La regi6n Sur, en donde Barahona es el nodo dominante, que incluye, 

ademais, a Bahoruco, Independencia y Pedernales como nodos perifdricos. 

4. 	 La regi6n Suroeste, con San Juan de la Maguana como nodo dominante y con 

Azua y Elfas Pifia como nodos perif~ricos. 
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5. 	 La regi6n Norte, que comprende a Santiago de los Caballeros como nodo 

dominante y a Puerto Plata, Monsefior Noel, La Vega y Espaillat cono nodos 

perifdricos. 

6. 	 La regi6n Nordeste, con Duarte como nodo dominante y con Marfa Trinidad 

Sdnchez, Salcedo, Saman,, y Sdnchez Ramfrez como nodos perif6ricos. 

7. 	 La regi6n Noroeste, con Valverde Mao como nodo dominante y Dajab6n, 

Monte Cristi y Santiago Rodrfguez como nodos perif6ricos. 

En vista de las limitaciones en la disponibilidad de datos, la medici6n de los flujos 

regionales de fondos se refiere t6nicamente a los bancos comerciales privados, durante el 

perfodo 1967-1987. Para las dems instituciones financieras no existen registros sistemd.ticos 

sobre la captaci6n y colocaci6n de recursos desde la perspectiva regional, de pre'/io a 1)85. 

Estas instituciones se encuentran, sin embargo, altamente concentradas en los mayores 

centros Urbanos, por lo que es de eperar que sus actividades acentcien ain m~is el sesgo 

urbano del desarrollo financiero observado aquf. 

VI. 	 El Mercado Financiero de la Repiblica Dominicana 

El mercado financiero regulado de la Rep6blica Dominicana estdi compuesto 

bfsicamente por dos tipos de instituciones: las instituciones oficiales encargadas de la 

formulaci6n de la polftica monetaria y financiera y responsables de su ejecuci6n y las insti

tuciones publicas y privadas que funcionan como intermediarios financieros. 
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A. Entes Reguladores 

La Junta Monetaria, el Panco Central de la Reptiblica Dominicana, la Superinten

dencia General de Bancos, la Superintendencia de Compafifas Aseguradoras y el Banco 

Nacional de la Vivienda son los organismos que fungen como autoridad monetaria y 

reguladores del sistema financiero. 

La Junta Monetaria es ]a instituci6n de mayor jerarqufa dentro del sistema. La Junta 

es responsable de la formulaci6n de las polfticas monetaria, financiera y cambiaria del pais. 

Para ello, la Junta posee el control sobre el nivel de las tasas de inte.,s activas y pasivas, 

los requisitos de encaje legal a los bancos comerciales y otros intermediarios, los requisitos 

de cartera, las restricciones cambiarias y los programas especiales de redescuento. 

El Banco Central fue creado en 1947, con el prop6sito de lograr un mayor control 

sobre la polftica monetaria y financiera y sobre las actividades de los bancos comerciales. 

El Banco Central, adems de formular recomendaciones de polftica, es responsable de la 

implementaci6n de la polfticas dictadas por la Junta Monetaria. El objetivo principal de 

la operaci6n del Banco es el de garantizar 1a estabilidad de la moneda nacional, orientar 

la asignaci6n del cr~dito y coordinar las polfticas monetaria y fiscal. 

La Superintendencia de Bancos est, a cargo de ]a supervisi6n de las operaciones de 

las instituciones financieras. Tiene capacidad de auditorfa sobre los intermediarios 

financieros, para determinar la calidad de su cartera y la fidelidad de sus estados de 

resultados. La Superintendencia de Compafifas Aseguradoras y Reaseguradoras tiene 

facUltades similares a las de la Superintendencia de Bancos. El Banco Nacional de la 
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Vivienda funge como prestamista de 6ltima instancia de las asociaciones de ahorro y 

pr6stamo, ademis de dar los lineamientos de polftica en el sector hipotecario de ]a vivienda. 

B. 	 Instituciones del Mercado Financiero Regulado
 

Los participantes 
 en el sistema financiero regulado incluyen a las instituciones 

monetarias y a las instituciones no monetarias. Las instituciones monetarias consisten de 

los bancos comerciales, 6inico tipo de intermediarios que ofrece toda la gama de servicios 

financieros. Estos incluyen prfstamos personales, de pequefia empresa y corporativos, cartas 

Oe crfdito, aceptaciones bancarias, derechos de giro, transferencias, dep6sitos de cuenta 

corriente -- los bancos comerciales son los 6inicos autorizados a ofrecer este servicio-- y 

dep6sitos de ahorro y a plazo asf como certificados financieros. Para su financiamiento, los 

bancos comerciales cuentan, ademdis de los recursos del pfiblico, con recursos propios y 

recursos del Banco Central. 

Los interniediarios financieros no monetarios estdn constitufdos por los bancos de 

desarrollo, bancos hipotecarios, asociaciones de ahorro y pr6stamo y compafifas asegur

adoras. Estas instituciones no est~in autorizadas para emitir dep6sitos en cuenta corriente. 

Sin embargo, reciben fondos de agencias internacionales, del Banco Central, de bancos 

comerciales, adem6s de recursos del pfiblico (a trav6s de la emisi6n de certificados a plazo 

y certificados financieros) para sus actividades crediticias. Los bancos de desarrollo 

(anteriormente compafifas financieras de desarrollo) fueron creados a partir de 1966, como 

reconocimiento de las necesidades financieras del sector manufacturero en raipida expansi6n. 

El objetivo de estas instituciones es otorgar pr6stamos de mediano y largo plazo a empresas 

industriales, agroindustriales y de transportes. Sus fuentes de recursos principales provienen 
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de captaciones del pfiblico mediante la emisi6n de certificados a plazo (bonos) a tasas de 

inter6s fijas o variables. Estas instituciones cuentan, ademds, con recursos del FIDE (Fondo 

de Inversiones para el Desarrollo Econ6mico --fondos subsidiados del Banco Central). 

Estas instituciones estfin excentas del impuesto sobre la renta si sus ganancias no exceden 

el 15 por ciento del capital y reservas pagado durante los primeros doce ahos de operaci6n. 

El sistema financiero de la vivienda en la Repiblica Dominicana est, compuesto por 

las asociaciones de ahorro y pr6stamo y los bancos hipotecarios. Las asociaciones de ahorro 

y prdstamo y el Banco Nacional de la Vivienda fueron creados en 1962. El Banco Nacional 

de la Vivienda funge como regulador de los aspectos t6cnicos de ]a operaci6n de las 

asociaciones. Sin embargo, la Junta Monetaria es responsable de ]a fijaci6n de las tasas de 

inter6s y la Superintendencia tiene a su cargo las funciones de auditorfa de cartera y de los 

estados de resultados de las asociaciones. Las asociaciones estdn orientadas a atender las 

necesidades de vivienda de la clase media y baja del pals, mediante el financiamiento de 

hasta el 90 por ciento del valor de ]a vivienda y con plazos de hasta 30 afios. Los bancos 

hipotecarios fueron creados en 1971, con el fin de promover la industria de la construcci6n, 

a trav6s de la emisi6n de certificados de participaci6n hipotecaria, y ]a generaci6n de cr6dito 

para edificios residenciales y Ie oficinas. Estas instituciones estd.n sujetas a la regulaci6n 

de la Junta Monetaria y a la supcrvisi6n de ]a Superintendencia de Bancos. 

C. Instituciones Financieras del Sector No-repulado 

Las instituciones financieras del sector no-regulado se especializan en el finan

ciamiento de cr6dito individual a costos mayores y a plazos mds cortos que el de las 

instituciones del sector regulado. Existen vfnculos importantes en cuanto a ]a propiedad 
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entre instituciones del sector regulado y del sector no regulado, a travds de lo que se ha 

denominado grupoS financieros. .El n6mero de instituciones que participan en el sector no 

regulado es diffcil de estirnar, ya que s6lo una fracci6n de las mismas se encuentra adecua

damente irnscrita. Actualmente se encuentran legalmente ii'scritas 702 instituciones, 

principalmente sociedades inmobiliarias, financieras, casas de prdstamos de menor cuantfa, 

compafifas de tarjetas de cr6dito y grupos financieros. 

Se estima que las sociedades inmobiliarias constituyen hasta dos terceras partes del 

total de las instituciones finaricieras del sector tradicionalmente no regulado. Estas institu

ciones se especializan en operaciones de financiamiento de cr6dito puente para la adquisi

ci6n de vivienda, en espera de clue las asociaciones de ahorro y pr6stamo o los bancos 

hipotecarios otorguen el primer desembolso de pr6stamos otorgados en el sector regulado. 

Ademds, estas sociedades otorgan cr6dito para remodelaciones, hipotecas, adquisici6n de 

artefactos el6ctricos, etc. En ]a mayorfa de los casos estas sociedades fueron creadas por 

compafifas de desarrollo de urbanizaciones. Existen relaciones estrechas entre estas insti

tuciones con los bancos del sisterna, a trav6s de los grupos financieros. 

Las financieras se han desarrollado aceleradamente desde 1981. Sin embargo, 

muchas de estas instituciones estdin tambi6n vinculadas con las sociedades immobiliarias, a 

trav6s de los grupos financieros. Las financieras otorgan financiamiento a empresas, indivi

duos o a constructores como complemento a los pr6stamos recibidos en el sector regulado, 

para capital de trabajo. Estas instituciones aceptan un sinnumero de garantfas. 

Las casas de pr6stamos de menor cuantfa pueden otorgar pr6stamos de hasta 500 

pesos, a tasas de interds no mayores al 3 por ciento mensual. Ademas, estas instituciones 
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estin sujetas a supervisi6n como entidades del sector regulado. Las compafifas de tarjeta 

de cr6dito financian gastos de consumo a corto plazo, por montos de hasta 3,000 pesos. 

Existen adems otros tipos de instituciones no reguladas, tales como las casas de empeflo, 

casinos y prestarnistas individuales, acerca de los cuales se conoce poco sobre las condicio

nes de su operaci6n. 

VIl. Estructura del Mercado 

La gran diversidad de instituciones que operan en el sistema financiero dominicano 

es el resultado de los diferentes niveles de regulaci6n al que estn sujetas y de las diversas 

clientelas y actividades que estc.n autorizadas a financiar. El n6mero y el tipo de institucio

nes clue operan en el mercado afcctan el nivel de ]a competencia y la eficiencia del sistema 

financiero. Ademdis, el grodo de competencia estAi en gran medida determinado por la con

centraci6n de los recursos, tanto los dep6sitos como los pr6stamos, en unos pocos de los 

entes participantes en el mercado. 

Las variaciones en el grado de concentraci6n en los mercados financieros puede 

medirse mediante el uso de indicadores tales como el fndice de Herfindahl. Este fndice se 

calcula como la suma del cuadrado del porcentaje del mercado captado por cada instituci6n 

o en cada regi6n. Indices con valores mayores a 1,800 reflejan mercados altamente 

concentrados. Cuando el valor del fndice se encuentra entre 1,200 y 1,800, se dice que la 

concentraci6n en el mercado es moderada. Si el fndice es inferior a 1200, se dice que el 

mercado es altarnente desconcentrado. 
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Las instituciones del sector regulado poseen dos tipos de oficinas: sucursales y 

agencias. Las sucursales son oficinas capacitadas para ]a captaci6n de recursos del ptiblico, 

asf como para la aprobaci6n y el desembolso de pr6stamos. Las agencias son oficinas 

limitadas, capacitadas finicamente para la captaci6n de recursos del ptiblico. Las caracterfs

ticas de la infraestructura bancaria, tipos de oficinas y su distribuci6n geogrdfica condicionan 

el tipo de servicios financieros a que tiene acceso la clientela rural, la disponibilidad de los 

fondos prestables para ]a inversi6n y la direcci6n de los flujos de fondos a nivel regional. 

El nivel de concentraci6n de ]a infraestructura bancaria tambi6n refleja la intensidad del 

sesgo urbano del sistema financiero. 

La evoluci6n de la infraestructura del sistema bancario y el estudio de los flujos de 

fondos son importantes desde la perspectiva regional. Para su estudio se calcularon tanto 

ditribuciones porcentuales, como fndices de Herfindahl para los componentes principales 

del balance de situaci6n de las instituciones financieras, segtin las localidades y regiones en 

que estdi dividida la Rep6blica Dominicana. 

VIII. Nmero de Instituciones Financieras 

El crecimiento del mercado financiero regulado de la Repiblica Dominicana ha sido 

considcrable durante las dos 6iltimas d6cadas. Esto se ha reflejado tanto en el n6mero de 

instituciones que participan en el mercado y de sus oficinas bancarias, como en ]a mayor 

diversidad en el tipo de instrumentos financieros. En 1970 operaban en el pais u6nicamente 

21 instituciones en el sector regulado, entre ellas, 8 bancos comerciales, 11 asociaciones de 

ahorro y pr6stamo y 2 compafifas financieras d desarrollo. En 1984, el nimero de institu
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ciones financieras participantes aument6 a 65, de las cuales 16 eran bancos comerciales, 17 

asociaciones de ahorro y prdstamo, 19 bancos de desarrollo y 13 bancos hipotecarios. En 

1989, el nfimero de estas instituciones financieras lleg6 a 85, de las cuales 23 son bancos 

comerciales, 36 bancos de desarrollo, 16 bancos hipotecarios y 20 asociaciones de ahorro 

y pr6stamo. 

A estas instituciones se le han sumado, a partir de 1985, numerosas instituciones 

financieras en el sector no regulado. Estas instituciones, que proliferaron desde principios 

de la d6cada de los ochenta, fueron obligadas a incorporarse al sector regulado por las 

autoridades monetarias, con el prop6sito de facilitar el control de ]a polftica monetaria y 

financiera. Cono resultado, en 1989 estdin sujetas al control del sector regulado 491 

financieras, 33 empresas de tarjeta de cr6dito, 77 casas de pr6stamos de menor cuantfa, 30 

grupos financieros, 60 compafifas aseguradoras y una fundaci6n de desarrollo. Al total de 

787 instituciones privadas se le suman 8 instituciones gubernamentales. 

IX. Expansi6n de ]a Red Bancaria 

Los cambios en el tamafio y composici6n de la red de oficinas del sistema financiero 

han sido significativos. Este perfodo ha estado marcado por una expansi6n acelerada de ]a 

infraestructura bancaria y por la participaci6n creciente de instituciones financieras especia

lizadas (bancos de desarrollo, bancos hipotecarios y asociaciones de ahorro y pr6stamo) en 

el total. 

El impacto de este crecimiento ha Ilevado a cambios en la importancia relativa de 

las operaciones y ntimero de oficinas de los bancos comerciales, con respecto al niimero 



17total de oficinas del sistema. Por ejemplo, en 1970 operaban en la Rep6blica Doninicana 
Oinicamente 88 oficinas de instituciones financieras reguladas, de las cuales 63 pertenecfan 
a los bancos comerciales (72 por ciento del total de oficinas). Hacia 1984 estaban en 
operaci6n 301 oficinas, 152 de las cuales pertenecian a los bancos comerciales (51 por ciento 
del total). En 1989 operan 483 oficinas de las instituciones del sistema financiero regulado, 
de las cuales 251 pertenecen i los bancos comerciales (52 por ciento). En 1989 tambi6n 
operan mis de 800 oficinas de las instituciones financieras anteriormente no reguladas, las 
que fueron incorporadas recientemente al sector regulado. 

A pesar de la creciente participaci6n de instituciones financieras especializadas, ]a
red de los bancos comerciales creci6 continuamente durante todo el perfodo, tal y como se 
observa en el Cuadro 1. Durante los arhos comprendidos ente 1967 y 1987, se dieron dos 
subperfocdos particularmente significativos en el crecimiento de la infraestructura de los 

bancos comerciales. 

En el primer subperfodo, que dur6 hasta mediados de ]a d6cada de los setenta, se 
dio tin r6pido crecimiento, facilitado por las condiciones favorables para ]a operaci6n del
 
mercado financiero. 
 Durante este subperfodo de expansi6n de la red bancaria se observ6
 
tambi6n 
un cambio estructural en ]a misma, al darse una expansi6n ms acelerada de las
 
agencias clue de las sucursales. 
 Esto se reflej6 en la cafda significativa de ia importancia 
relativa de las sucursales dentro de la red, desde un 72 por ciento en 1967, hasta un 54 por
ciento del total de oficinas en 1975. Este 6nfasis en la apertura de agencias reflej6 la mayor
intensidad en la competencia por la captaci6n de recursos del p6blico mediante compo
nentes implfcitos del rendimiento de los dep6sitos, diferentes a las tasas de inter6s. La 
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creaci6n de oficinas convenientemente ubicadas estuvo orientada a aumentar los rendimien

tos netos de los ahorrantes, mediante ]a reducci6n de sus costos de transacciones. 

La inestabilidad de los precios, el creciente d6ficit fiscal y el endeudamiento externo, 

asf cor,') regulaciones severas a las tasas de inter6s y los encajes legales, afectaron la 

actividad de los bancos comerciales y Ilevaron a una disminuci6n en el ritmo de crecimiento 

de ]a red bancaria, el cual fue moderado entre 1975 y 1983. Durante este segundo subperfo

do no hubo cambios significativos en la estructura de la red bancaria. 

A partir de 1984, sin embargo, la red de oficinas de instituciones financieras ha 

mostrado nuevamente un crecimiento acelerado, observ~indose un aumento significativo en 

el niimero de oficinas y cambios en la composici6n de ]a red bancaria. En buena inedida, 

este dinamismo es s61o aparente, ya que durante estos iltimos aftos, instituciones financieras 

tradicionalmente no reguladas se han incorporado al sector regulado, lo que en gran medida 

explica el aumento significativo en el n6mero oe oficinas. Aun mis, estas nuevas institucio

nes posetn una red de agencias poco desarrollada, lo que se ha reflejado en la cafda 

significativa de la proporci6n de las agencias en el total de los oficinas de los bancos. 

Desde la perspectiva regional, los cambios en la estructura de ia red bancaria 

tambi6n han sido significativos. La expansi6n de la infraestructura de los bancos comercia

les se ha caracterizado por un marcado sesgo urbano. Esto ha Ilevado, en particular, a un 

aumento significativo de la concentraci6n de las oficinas bancarias en el Distrito Nacional 

y en la regi6n Norte del pals. Tal y como se observa en el Cuadro 2, la tendencia en ]a 

distribuci6n del numero de oficinas fue hacia la mayor concentraci6n de la red bancaria en 

el Distrito Nacional hasta 1981. A partir de 1981, la entrada de nuevas instituciones, que 
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operan principalmente en centros urbanos fuera del Distrito Nacional, favoreci6 la descon

centraci6n de ]a red de oficinas de los bancos comerciales. Sin embargo, dado el nivel 

observado de los fndices de Herfindahl, la red bancaria sigue estando altamente concentrada 

en los centros uroanos. 

Otro cambio en la infraestructura bancaria, importante desde la perspectiva regional, 

ha sido la creciente concentraci6n de las sucursales en los principales centros urbanos del 

pafs. Tal y como se observa en el Cuadro 2, desde 1975 y hasta la fecha, se ha dado una 

tendencia marcada a la concentraci6n de las sucursales en los centros urbanos, principal

mente en el Distrito Nacional, como lo reflejan los fndices de Herfindahl. 

Por otra parte, se han dado dos procesos importantes hacia la desconcentraci6n de 

las agencias de los bancos comerciales. El primero tuvo lugar en el perfodo 1967-75, 

durante el cual prevalecieron condiciones favorables para la operaci6n del sistema finan

ciero, y el segundo ocurri6 a partir de 1978, afio a partir del cual el volumen real de los 

recUrsos canalizados a trav6s de los bancos comerciales ha cafdo continuamente. 

Estos cambios en la estructura regional de la red de los bancos comerciales evidencian el 

sesgo Urbano del desarrollo financiero. Si bien es cierto que ia tendencia a la desconcentra

ci6n de las agencias tiende a hacer mdis accesibles los servicios financieros a la poblaci6n 

fuera de los centros urbanos y a aumentar el volumen de recursos canalizados a travis del 

sistema bancario, la creciente concentraci6n de las sucursales en los centros urbanos tiende 

a favorecer la asignaci6n de los recursos en las direas urbanas. 
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Cuadro 1
 
Rep6blica Dominicana: Oficinas de los Bancos Comerciales.
 

Tasas Anuales de Crecimiento y Distribuci6n Porcentual
 
seg6n el tipo de Oficina, 1967-87. 

Mio Total Tasa Anual Distribuci6n segin Tipo 
Oficinas Cambio Sucursales Agencias 

1967 50 14.0 72.1 27.9 
1968 55 10.0 68.1 31.9 
1969 60 9.1 65.4 34.6 
1970 63 5.0 63.0 37.0 
1971 68 7.9 59.6 40.4 
1972 73 7.4 55.7 44.3 
1973 80 9.6 54.5 45.5 
1974 89 11.3 54.2 45.8 
1975 97 9.0 53.8 46.3 
1976 101 4.1 54.8 45.2 
1977 103 2.0 54.7 45.3 
1978 111 7.8 54.8 45.2 
1979 115 3.6 55.7 44.3 
1980 120 4.3 55.6 44.4 
1981 128 6.7 56.2 43.8 
1982 135 5.5 57.4 42.6 
1983 141 4.4 58.8 41.2 
1984 152 7.8 60.8 39.2 
1985 177 16.4 61.4 38.6 
1986 225 27.1 65.0 35.0 
1987 250 11.1 64.8 35.2 
1988 251 0.4 64.9 35.1 

Fuente: Banco Central de la Rep6blica Dominicana. 
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Cuadro 2
 
Reptiblica Dominicana: Concentraci6n Regional de las
 

Oficinas de los Bancos Comerciales.
 
Indices de Herfindahl, 1967-87
 

.................................................---------------.. 

Indices de Herfindahl 
Aho Total Sucursales Oficinas 
.................................................---------------.. 

1967 3239.6 2091.6 8472.2 
1968 3082.8 1992.2 6800.0 
1969 3173.1 1920.4 7222.2 
1970 3326.5 1920.4 7450.0 
1971 3548.8 1920.4 7731.6 
1972 3646.9 1920.4 7393.7 
1973 3636.4 1774.7 7622.2 
1974 4004.6 2044.7 7814.5 
1975 4443.8 2417.5 8027.8 
1976 4642.9 2693.8 8074.8 
1977 4737.7 2784.1 8119.7 
1978 4521.9 2625.9 7857.1 
1979 4581.8 2743.5 7901.6 
1980 4531.2 2819.8 7551.7 
1981 4539.7 2996.3 7277.9 
1982 4420.4 2903.2 7277.9 
1983 4327.5 2835.8 7329.1 
1984 4096.6 2714.7 7084.5 
1985 3783.6 2735.8 6039.5 
1986 3915.0 3295.7 5332.0 
1987 3541.8 3012.5 4736.2 
1988 3564.7 3047.4 4736.2 

e:-Cop do-conase-en-dtos-delBao-Centra---------------l. 
F~iente: Computado con base en datos del Banco Central. 
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X. 	 Volumen de Recursos Canalizados por los BanCos Comerciales 

La entrada al mercado de instituciones especializadas ha tenido un impacto significa

tivo en 	 las operaciones de los bancos comerciales. La proporci6n del total de recursos 

canalizados por los bancos comerciales cay6 de Lin 80 por ciento en 1972 a un 60 por ciento 

del total en 1984. La cafda en la participaci6n de los recursos captados por los bancos 

comerciales en el total se ha dado como resultado de la creciente competencia de las 

asociaciones de ahorro y pr~stamo y de los bancos hipotecarios. 

En t~rminos nominales, el volumen de fondos captados creci6 significativamente 

durante el perfodo. En t~rminos reales, sin embargo, los recursos de los bancos comerciales 

se han reducido continuamente desde 1975, en parte como resultado de IC: altos niveles 

inflacionarios y de la devaluaci6n del peso dominicano y, en parte, debido a ]a mayor 

competencia de las instituciones del sector financiero no regulado. 

La evoluci6n del total de fondos canalizados por las derilis instituciones participantes 

en el sector regulado fue diferente. En este caso, el volumen real de recursos creci6 

continuamente hasta 1984. Desde entonces, la devaluaci6n y la menor disponibilidad de 

recursos del Gobierno y del Banco Central se han hecho sentir en estas instituciones. 

Ademdis, la mayor intervenci6r estatal en las operaciones del sector regulado ha reorientado 

el ahorro hacia las instituciones del mercado no regulado y hacia el nercado financiero 

externo. 

Los fondos captados por los bancos comerciales se encuentran altamente concentra

dos en la regi6n Central. La participaci6n de esta regi6n en el total de recursos captados 

del pt~blico ha oscilado entre un 70 y un 80 por ciento del total aproximadamente, siendo 
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mi.s baja durante los perfodos de contracci6n del total de recursos. 
 A la regi6n Central le 

siguen en importancia relativa ]a regi6n Norte (Santiago-Puerto Plata) y la regi6n Este (La 

Romana y San Pedro Macorfs), cuyas participaciones han oscilado entre un 11 y un 17,5 por 

ciento, y un 4 y un 7,5 por ciento del total de recursos movilizados, respectivamente (Anexo 

Estadfstico). 

La concentraci6n regional segin el tipo de dep6sitos captado por los bancos comer

ciales ha sido bastante similar a la de los dep6sitos totales, excepto durante el perfodo 1981

84. En este perfodo, la participaci6n de la regi6n Central en el total de dep6sitos de 

ahorros y de dep6sitos a plazo cay6 mis que Ia de los dep6sitos totales. Esta cafda mds 

significativa de los dep6sitos de ahorro y a plazo refleja una mayor disponibilidad de 

sustitutos para los instrumentos financieros ofrecidos por los bancos comerciales en esta 

regi6n. El porcentaje de los dep6sitos de ahorro con respecto al total de los fondos 

movilizados en ]a regi6n Central creci6 de un 35 por ciento a un 63 por ciento entre 1967 

y 1978 y cay6 significativamente desde entonces, manteni6ndose alrededor de un 53 por 

ciento aproximadamente. La composici6n de los dcp6sitos captados ha sido mais estable en 

las deris regiones. 

En Ia regi6n Central, la cartera de prfstamos de los bancos comerciales ha estado 

mdis concentrada que el total de los recursos movilizados, especialmente durante el perfodo 

1978-85. En este mismo perfodo, el total de los fondos movilizados por los bancos comer

ciales cay6 contintiamente en t6rminos reales. La tendencia a la mayor concentraci6n de 

la cartera de pr6stamos en perfodos caracterizados por la represi6n financiera refleja en 

gran medida el marcado sesgo urbano del desarrollo financiero y el racionamiento del 
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cr6dito en contra del sector agropecuario y rural, de acuerdo a lo establecido por ]a Ley de 

Hierro de las Restricciones a las Tasas de Inter6s (Gonzlez-Vega). 

La mayor concentraci6n de la cartera de pr6stamos de los bancos comerciales con 

respecto al total de los recursos movilizados queda claramente reflejada al analizar la 

evolLci6n de los fndices de Herfindahl, como se muestra en el Cuadro 3. Los fndices 

Cuadro 3
 
Repiblica Dominicana: Concentraci6n Regional de los Dep6sitos
 

y de los Pr6stamos de los Bancos Comerciales.
 
Indices de Herfindahl, 1967-87.
 

Dep6sitos Dep6sitos Dep6sitos Prdstamos 
Mo Totales A la Vista Ahorro Plazo 

1967 5073.2 5490.5 4446.9 6061.7 
1968 5455.5 5890.9 4877.3 5792.5 
1969 5201.8 5047.0 5370.4 5701.2 
1970 5183.6 5085.8 5282.1 5657.9 
1971 5544.1 5554.4 5535.9 5984.2 
1972 5447.9 5476.0 5425.0 5803.2 
1973 5420.6 5511.7 5350.3 6057.1 
1974 6138.0 6270.0 6037.1 6224.5 
1975 6059.7 5797.7 6231.8 6460.7 
1976 5653.9 5393.9 5810.2 6326.4 
1977 5562.2 5448.3 5631.3 6588.6 
1978 5457.3 5321.0 5545.1 6914.6 
1979 4997.4 5046.2 4958.3 6570.9 
198,) 5087.1 5544.0 4705.0 6405.4 
1981 4743.2 4963.7 4578.4 6604.8 
1982 4811.5 4840.5 4795.6 6581.9 
1983 5251.8 5517.6 5078.5 6390.6 
1984 5004.7 5117.4 4916.4 6239.8 
1985 5150.8 4925.5 5343.7 6378.9 
1986 5487.7 5286.0 5638.6 6551.4 
1987 5364.3 5241.2 5460.6 6105.0 

Fe : td beea--------------------------------------------
F~iente: COMPUtado con base en datos del Banco Central. 
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de concentraci6n para el total de recursos captados y de recursos prestados son mayores que 

los correspondientes a la infraestructura bancaria. El fndice de concentraci6n es significati

vamente mayor en el caso de los pr6stamos otorgados por los bancos comerciales, lo que 

refleja ]a mayor concentraci6n de las sucursales en las dreas urbanas. Las implicaciones de 

estos resL]ltados quedan claramente evidenciadas en el anilisis de los flujos regionales de 

fondos que se presenta a continuaci6n. 

XI. 	 Metodologfa para la Definici6n de Regiones y Nodos 

En el anilisis de los flujos regionales de fondos existen tres metodologfas alternativas 

para la definici6n de regiones (Richardson). El primer enfoque se fundamenta en un 

criterio de homogeneidad, con respecto a un grupo de rasgos comunes observados en cada 

regi6n. Sin embargo, este enfoque tiende a desconocer las interacciones intra-regionales. 

Un mftodo alternativo se fundamenta en el concepto de regi6n nodal, el cual toma 

en cuenta las interacciones intra-regionales, d.ndole gran importancia a la dimensi6n 

espacial de ]a ubicaci6n de comunidades y a las interacciones entre las mismas. Dentro de 

este enfoque, cada regi6n posee varios elementos o nodos, uno o mdis de los cUales son 

dominantes. La cohesi6n de cada regi6n es el resultado de los flujos, contactos e interde

pendencias internas a cada regi6n. 

Un tercer enfoque se fundamenta en criterios de planificaci6n. Con base en este 

criterio se seleccionan ,reas para aplicar un conjunto de polfticas, programas o 

instrumentos. Este m6todo descarnsa sobre la noci6n de control polftico para reorientar el 
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desarrollo regional, lo que puede dar origen a discrepancias entre los lIfmites administratvos 

y los lIfmites econ6micos de cada regi6n. 

El enfoque de regi6n nodal es el ms apropiado para pafses pequefios en desarrollo. 

En ]a Repfiblica Dominicana, como en muchos otros pafses, los lIfmites geogr6ficos adopta

dos para la regionalizaci6n se han establecido con base en los lIfmites administrativos de 

cada regi6n y en las interrelaciones entre comunidades. La estructura admiriistrativa y las 

interrelaciones reflejan no s6lo la ubicaci6n geogrifica de las comunidades, sino tambi6n 

en gran medida ]a red de comunicaciones y caminos existentes en el pafs. Ademds, existe 

gran homogeneidad en las regiones, dado lo reducido de la extensi6n territorial de la 

Rep iblica Dominicana, y los eventos y acciones econ6micas y polfticas en cada comunidad 

tienden a afectar directa o indirectamente a las zonas vecinas. Es ademdis ficil identificar 

uno o dos nodos dominantes en cada regi6n, como los centros en que se concentra la 

actividad econ6mica y el poder polftico. 

Para el andilisis de los flujos de fondos se definieron como nodos a aquellas comuni

dades en que opera por lo menos una oficina bancaria. Los nodos dentro de cada regi6n 

estdn conectados por la red de comunicaciones existente en el pals. Los flujos de fondos 

fueron establecidos con base en la captaci6n total de recursos del ptiblico y la colocaci6n 

total de pr6stamos en cada regi6n y nodo. 

XII. Metodologra para el Anilisis de Flujos de Fondos Regionales 

El anlisis de los flujos de fondos se realiz6 de dos maneras alternativas. El primer 

criterio utilizado fue el del excedente neto de dep6sitos sobre fondos prestables en cada 
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nodo y regi6n. Como los encajes legales son elevados en ]a Rep6blica Dominicana, 

iinicamente una porci6n del total de recursos captados se destina a cr6dito e inversiones por 

parte de las instituciones financieras. Sin embargo, los bancos comerciales cuentan con 

fuentes adicionales de recursos, los cuales se distribuyen a lo lrgo de toda la red. El 

criterio del excedente neto de dep6sitos en cada regi6n permite identificar nodos deficita

rios, como aquellos donde el saldo del cr6dito otorgado es mayor que el saldo de los 

recursos captados del ptiblico. De manera similar, nodos superavitarios son aquellos donde 

el saldo de los recursos captados excede el saldo de los pr6stamos otorgados. Con este 

metodo, tOnicamente en regiones donde la actividad crediticia es intensa se da un d6ficit de 

recursos, que debe de ser Ilenado con recursos de otras regiones o de otras fuientes. 

El segundo criterio utilizado para establecer los flujos regionales de fondos consiste 

en utilizar una medida relativa (gradiente) para establecer la intensidad del excedente o 

d6ficit de recursos en cada regi6n. Al utilizar este criterio se considera itnicamente la 

distribuci6n porcentual de los saldos del cr6dito otorgado y de los dep6sitos correspondien

tes a cada regi6n. Adems, se supone que todos los fondos prestables se asignan en ]a 

misma proporci6n que las demandas de cr6dito observadas en cada regi6n, independiente

mente del origen de los mismos (este supuesto refleja el concepto de intercambiabilidad de 

fondos que caracteriza a los mercados financieros; Von Pischke y Adams). Este enfoque 

permice la estimaci6n de gradientes (flujos relativos netos) de los fondos entre nodos de 

cada regi6n y entre regiones. 

La gradiente se mide como la diferencia entre la proporci6n del total de pr6stamos 

y la proporci6n del total de dep6sitos correspondiente a cada nodo. Nodos superavitarios 
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se caracterizan por gradientes positivas, en tanto que nodos deficitarios se caracterizan por 

gradientes negativas. Gradientes de mayor valor absoluto reflejan una mayor intensidad del 

d6ficit o del superdvit en cada nodo. 

La direcci6n y la magnitud relativa de los flujos de fondos y sus gradientes se 

representan mediante el m6todo de grifico lineal. En un grfico lineal, los v6rtices 

corresponden a los nodos identificados y las lIfneas indican la direcci6n de los flujos. Al lado 

de las lIfneas se registra el valor de los flujos o de las gradientes correspondientes. De esta 

manera el grcfico lineal proporciona infornaci6n sobre la direcci6n, magnitud y conexi6n 

de los flujos implfcita en el sistema bancario. 

XIII. Flujos Regionales de Fondos en ]a Repblica Dominicana 

El uso del criterio de excedentes netos de dep6sitos sobre fondos prestables no 

permiti6 identificar claramente nodos deficitarios o superavitarios. Unicamente el Distrito 

Nacional en el perfodo 1981-84 se mostr6 claramente como deficitario desde la perspectiva 

regional. La principal dificultad para el anlisis al utilizarse este criterio es el alto nivel de 

los encajes legales en el pals. Como resultado, los saldos de los recursos captados exceden 

significativamente los montos de cr6dito otorgados, a pesar de la existencia de otras fuentes 

de fondos para los bancos comerciales. 

El mtodo de las gradientes permite un an.lisis mds claro del flujo de fondos y 

evidencia mejor el marcado sesgo urbano del desarrollo financiero. El anilisis de gradientes 

indica que en ia Rep6blica Dominicana los fondos han flufdo desde nodos perif6ricos, 

ubicados en zonas rurales, hacia los mayores centros urbanos, durante todo el perfodo. Sin 
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embargo, existen dos perfodos significativamente diferentes en cuanto al comportamiento 

de los flujos de fondos en la red de bancos comerciales de la Reptiblica Dominicana. Estos 

perfodos han estado altamente influenciados por las condiciones de operaci6n y disponibili

dad de recursos en el sistema bancario. 

Hasta mediados de la ddcada de los setenta, existfan en el pais 4 nodos netamente 

deficitarios, el Distrito Nacional en la regi6n Central, Santiago de los Caballeros y Puerto 

Plata en la regi6n Norte, y Duarte en la regi6n Nordeste. Este perfodo estuvo 

caracterizado por el crecimient,- en el volumen real de los fondos canalizados a trav6s de 

los bancos comerciales, asf como en el nimero de instituciones y de oficinas participantes 

en el mercado financiero. Cono resultado del crecimiento en el sistema bancario, se dio 

Un flujo neto de fondos desde el sur del pafs hacia las zonas norte y nordeste del pafs. Estd 

situaci6n est, ilustrada en el grifico lineal presentado en la Figura 1 para el afo 1970. 

A partir de 1975, cono resultado de condiciones menos favorables para ]a operaci6n 

de los bancos cornerciales y de la reducci6n en el volumen total de recursos canalizados a 

trav6s de esos bancos se dio un cambio significativo en la direcci6n de los flujos de fondos. 

Gradualmente, y culminando en 1981, los flujos de fondos se reorientaron desde el norte 

del pals hacia el Distrito Nacional en la regi6n Central. Santiago de los Caballeros, Puerto 

Plata y Duarte, anteriormente nodos deficitarios, se convirtieron en tributarios de la regi6n 

Central. En este perfodo, como se muestra en el grdfico lineal de la FigUra 2, el sesgo 

urbano del sistema financiero parece haberse acentuado, como resultado de una mayor 

represi6n financiera. 
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XIV. 	 Conclusiones 

La concentraci6n de los dep6sitos y de los prdstamos y el flujo de fondos rural

urbano 	observados en ]a Rep6blica Dominicana podrfan ser el resultado de oportunidades 

mdis rentables en el Distrito Nacional y en los sectores manufacturero y de servicios en el 

pafs, en comparaci6n con las actividades rurales. En estas condiciones, con riesgos menores 

y mayor diversidad en cuanto a las oportunidades de inversi6n, el sistema bancario estarfa 

contribuyendo a una asignaci6n ms eficiente de los recursos en el pafs. Pero la existencia 

de oportunidades cuya rentabilidad privada sea mayor podrfa no reflejar necesariamente los 

costos y beneficios sociales de las diferentes actividades econ6micas. Este podrfa ser el caso 

de la 	Reptiblica Dominicana, donde prevalencen esquemas proteccionistas y donde los 

precios 	relativos de los factor,:s han sido alterados artificialmente. La protecci6n ha creado 

una divergencia entre los beneficios privados y los social,. . 

La concentraci6n del sistema financiero en las Areas urbanas podrfa entonces ser el 

reflejo del impacto de estas distorsiones sobre la rentabilidad de la inversi6n, 

particularmente en contra de las Areas rurales y del sector agricola. El sesgo urbano del 

sistema financiero, acentuado en perfodos de mayor represi6n financiera, no s6lo reduce la 

inversi6n en el sector rural, sino que disminuye los rendimientos netos de los ahorrantes en 

estas zonas. La expansi6n de la red bancaria hacia el sector rural ampliarfa el acceso a los 

servicios financieros para esta clientela y al mismo tiempo aurnentarfa ]a disponibilidad de 

recursos 	prestables en el sistema. 

La represi6n que caracteriza al sistema financiero dominicano no s61o ha acentuado 

la fragmenltaci6n del mercado de cr~dito --reflejada por la diversidad en los tipos de 



33
 

instituciones que operan en el mer..ado--, sino que tambidn ha penalizado la inversi6n en 

el sector agrfcola, al acentuar el sesgo urbano del sistema y aumentar la proporci6n de los 

recursos de inversi6n canalizados hacia los centros urbanos. 

La orientaci6n de los flujos de fondos hacia las zonas urbanas podrfa ser tambi6n el 

reflejo de una estructura de costos de transacciones no iniforme. Estos costos, mayores en 

las zonas rurales que en las urbanas, son tambi6n mayores en ]a colocaci6n de recurmos que 

en la movilizaci6n de dep6sitos. Esto podrfa hooer conducido a una competencia ms 

intensa en la movilizaci6n de fondos que en la colocaci6n de los mismos y explicarfa la 

expansi6n mds acelerada de las agencias con respecto a las sLIcursales, como un mecanismo 

para recompensar a los ahorrantes, en vista de las restricciones en cuanto a las tasas de 

interds. Esta compensaci6n implfcita es, sin embargo, ineficiente. Una polftica de libera

lizaci6n financiera que corrija las distorsiones en los renalmientos relativos de ia inversi6n, 

podrfa no s6lo promover una mayor canalizaci6n de recursos a travds del sistema financiero, 

sino tambidn reorientar los flujos de fondos hacia el sector rural en la Reptiblica Dominica

na. 
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CUADRO A-1
 
DEPOSITOS TOTALES DE LOS BANCOS COMERCIALES POR REGIONES
 

(Millones de RD$)
 

.............---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1967 
 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977
 
.............----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


REGIONES
 

CENTRAL 100.3 130.0 184.9
153.3 229.9 
 279.4 351.4 552.6 640.4 639.7 721.7

Distrito Nacional 98.8 128.2 150.3 181.2 225.7 274.7 544.7
344.2 630.3 628.2 708.5
 
Peravia 
 0.8 0.9 1.6 2.0 2.3 2.7 4.6 4.6 7.1
5.9 8.3
 
San Crist6bal 0.7 0.9 1.4 
 1.7 1.9 2.0 2.6 3.3 4.2 4.4 4.9
 
Monte Plata 
 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0
 

ESTE 
 9.6 7.4 12.0 14.5 14.2 18.7 21.5 29.0 43.6
37.7 45.2
 
La Altagracia 0.8 1.0 2.1 2.4 2.6 3.8 4.7 5.5 7.1 7.0 6.9 
La Romana 4.9 
 2.1 4.5 4.9
5.3 6.6 
 6.5 9.6 12.6 17.4 14.3

San Pedro de Marcoris 3.9 4.3 6.8
5.4 6.7 8.3 9.2 11.5 15.3 16.3 20.9
 
El Seybo 0.0 
 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1 2.4 2.7 2.9 3.1
 
Hato Mayor
 

SUR 1.7 1.9 2.2
1.9 2.5 
 2.7 3.2 3.6 4.1 4.4 5.4

Bahoruco 0.0 0.0 0.0 0.0 
 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Barahona 
 1.7 1.9 
 1.9 2.2 2.5 2.7 3.2 3.6 4.1 4.4 5.4 
Independencla 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Pedernales 
 0.0 0.0 0.0 
 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
 

SUROESTE 
 2.6 2.4 3.0 
 3.1 3.6 4.7 6.0 6.9 9.3 9.9 11.2
 
Azua 
 1.1 0.8 1.1 1.3 1.5 1.6 1.9 2.2 2.9
2.4 3.2
 
Elias Pifia 0.0 0.0 0.0 
 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
San Juan 1.5 
 1.6 1.9 1.8 2.1 3.1 4.1 4.7 6.9 7.0 8.0
 

NORTE 
 22.6 27.7 31.7 39.9 56.0
44.2 71.2 
 83.9 95.7 115.2 1"J.9
 
Espaillat 1.3 1.5 2.3
1.9 2.8 3.5 4.6 7.0
5.4 8.1 9.8
 
La Vega 2.8 3.4 
 4.4 6.8 7.0 8.2 12.3 15.1 17.9 19.8 25.0

Monsejlor Noel 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 
 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
 
Puerto Plata 
 3.2 3.7 
 4.4 4.7 6.1 7.2 7.9 9.6 11.1 12.3 13.5 
Santiago de los Caballeros 15.3 19.1 26.121.0 28.3 
 37.1 46.4 53.8 59.7 75.0 92.6
 

NORDESTE 
 2.9 4.5 6.7 7.4 8.3 10.3 13.4 16.9 19.3 21.9 28.0
 
Duarte 2.9 4.2 6.1 6.5 
 6.2 6.5 8.7 10.3 11.8 13.5 17.6
 
Maria Trinidad Sanchez 0.0 
 0.0 0.0 0.0 1.1 1.6 1.9 2.9 3.5 3.7 4.0
 
Salcedo 0.0 0.3 0.9
0.6 1.0 1.3 1.4 2.0
1.9 2.3 3.5

Samanh 0.0 0.0 
 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
SAnchez Ralirez 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 1.4 2.01.8 2.4 2.9
 

NOROESTE 1.2 2.0 3.1
2.5 3.5 
 4.6 6.1 6.7 8.1 8.4 7.7
 
Dajab6n 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Monte Cristi 0.6 0.9 1.4
1.1 1.2 1.6 2.4 3.0
2.3 3.1 2.9

Santiago Rodriguez 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.00.0 0.0 0.0 0.0
 
Valverde 0.6 1.1 1.71.4 2.3 
 3.0 3.7 4.4 5.1 5.3 4.8
 

TOTALES 140.9 175.9 255.1
211.1 306.2 
 376.4 472.8 699.6 814.6 843.1 960.1
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CUADRO A-1 (Cont.) 
DEPOSITOS TOTALES DE LOS BANCOS COMERCIALES POR REGIONES 

(Millones de RDS)
 

...........--------------------------------------------------------------------------------------------------------

1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987
 
...........---------------------------------------------------------------------------------------------------------


REGIONES
 

CENTRAL 729.9 732.4 813.8 830.9 
 957.1 1157.9 1354.4 1791.4 3360.0 3663.7 
Distrito Nacional 715.1 718.0 798.0 813.3 936.5 1131.6 1323.9 1756.4 3307.6 3591.4 
Peravia 8.8 8.8 9.6 10.6 13.0 14.4 16.5 20.7 32.0 41.0 
San Crist6bal 6.0 5.6 6.2 7.0 7.6 11.9 14.0 14.3 20.4 31.3 
Monte Plata 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
 

ESTE 47,6 61.0 60.0 90.0 96.3 70.7 88.4 122.8 176.7 198.0
 
La Altagracia 8.2 8.9 9.3 8.4 10.7 11.9 14.9 17.6 25.5 30.9
 
La Romana 13.3 21.3 20.1 44.1 51.6 27.1 34.0 56.6 
 84.0 89.0
 
San Pedro de Marcorls 22.5 27.2 27.2 
 33.3 29.6 26.8 33.7 41.2 57.2 65.7 
El Seybo 3.6 3.6 3.4 4.2 4.4 4.9 5.8 7.4 0.0 0.0 
Hato Mayor 
 10.0 12.4
 

SUR 5.4 6.9 7.1 9.1 9.4 10.1 15.3 16.4 30.4 32.2 
Bahoruco 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 1.0 1.5 2.2 3.0 5.7 
Barahona 5.4 6.9 7.1 8.6 9.4 9.1 13.8 14.2 27.4 26.5
 
Independencia 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Pedernales 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

SUROESTE 11.6 15.3 15.5 17.3 19.2 
 19.9 27.2 32.4 45.9 52.4 
Nzua 3.1 4.4 4.5 5.3 6.3 6.0 7.4 9.0 14.0 17.1 
Elias Pina 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00.0 0.0 

San Juan 8.5 10.9 11.0 12.0 12.9 
 13.9 19.8 23.4 31.9 35.3
 

qORTE 145.1 166.3 190.1 203.4 235.4 261.6 330.1 411.9 725.7 826.3
 
spaillat 10.7 14.4 14.9 14.4 17.5 18.6 
 21.8 26.1 37.0 46.7
 
a Vega 26.6 34.4 37.1 47.0 45.7 52.7 84.5
40.2 32.1 104.7
 
lonsefor Noel 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13.8 14.2 14.6 21.9 28.4
 
?uerto Plata 14.3 16.5 17.4 20.4 20.6 24.1 33.2 
 41.3 72.8 95.1
 
3antiago do los Caballeros 93.5 101.0 120.7 
 128.4 150.3 173.0 215.2 277.2 509.5 551.4
 

IORDESTE 30.6 37.5 42.3 64.4 143.6
36.9 39.4 46.4 79.3 151.3
 
)uarte 20.8 24.1 24.8 25.5 28.5 31.7 44.0 58.1 100.6 107.1 
lara Trinidad Sanchez 4.3 4.8 4.8 5.6 5.7 6.8 10.6 8.2 21.2 17.6
 
3alcedo 2.7 3.3 3.0 2.7 3.0 2.6 2.3 4.4 7.9 12.2 
;amanh 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
 
;Anchez Ramirez 
 2.8 4.7 4.9 5.6 5.1 5.3 7.5 8.6 13.9 14.4
 

IOROESTE 8.4 10.7 11.2 
 11.2 13.8 16.4 21.3 29.6 43.4 47.2
 
)ajab6n 0.6 1.4 1.9 2.0 2.1 2.4 4.2 4.8 7.9 9.2 
lonte Cristi 2.9 3.2 3.4 3.3 4.0 4.5 5.7 7.5 10.4 10.5 
;antiago Rodriguez 0.0 0.0 0.0 0.0 1.9 2.5 3.9 4.7 6.1 7.8 
'alverde 
 4.9 6.1 5.9 5.9 5.8 7.0 7.5 12.6 19.0 19.7 

'OTALES 978.6 1029.5 1135.2 
 1201.3 1373.5 1583.0 1901.1 2483.8 4525.7 4971.1
 

...........-------------------------------------------------------------------------------------------------------

uente: Banco Central de la Rep6blica Dominicana
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CUADRO A-2
 
DEPOSITOS TOTALES DE LOS BANCOS COMERCIALES POR REGIONES
 

Distribucion porcentual
 

1967 1968 1969 1970 1971 1972 
 1973 1974 1975 1976 1977
 

REGIONES
 

CENTRAL 71.2 
 73.9 72.6 72.5 75.1 74.2 74.3 79.0 78.6 75.9 75.2 
Distrito Nacional 70.1 72.9 71.2 71.0 73.7 73.0 72.8 77.9 77.4 74.5 73.8
 
Perevia 0.6 
 0.5 0.8 0.8 0.8 0.7 1.0 0.7 0.7 0.8 0.9
 
San Crist6bal 
 0.5 0.5 0.7 0.7 0.6 
 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
 
Monte Plata 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
 

ESTE 6.8 4.2 5.7 5.7 4.6 5.0 4.5 4.1 4.6 5.2 4.7 
La Altagracia 0.6 0.6 1.0 0.9 0.8 1.0 1.0 0.8 0.9 0.8 0.7

La Romana 3.5 1.2 2.1 2.1 1.6 1.8 1.4 1.4 1.5 2.1 1.5
San Pedro de Marcoris 2.8 2.4 2.6 2.7 2.2 2.2 1.9 1.6 1.9 1.9 2.2
El Seybo 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 
Hato Mayor 

SUR 1.2 1.1 
 0.9 0.9 0.8 0.7 0.7 0.5 0.5 0.5 0.6

Bahoruco 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Barahona 1.2 1.1 0.9 0.9 0.8 0.7 0.7 0.5 0.5 0.5 0.6
Independencia 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Pedernales 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

SUROESTE 1.8 1.4 1.4 1.2 1.2 1.2 1.3 1.0 1.1 1.2 1.2 
Azua 
 0.8 0.5 0.5 0.5 0.5 0.4 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3

Elias Pifia 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
San Juan 
 1.1 0.9 0.9 0.7 0.7 
 0.8 0.9 0.7 0.8 0.8 0.8
 

NORTE 
 16.0 15.7 15.0 15.6 14.4 14.9 
 15.1 12.0 11.7 13.7 14.7

Espaillat 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 1.0 0.8 0.9 1.0 1.0 
La Vega 
 2.0 1.9 2.1 2.7 2.3 2.2 2.6 2.2 2.2 2.3 2.6
Monsefior Noel 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Puerto Plata 
 2.3 2.1 2.1 1.8 2.0 1.9 
 1.7 1.4 1.4 1.5 1.4
 
Santiago de los Caballeros 10.9 10.9 9.9 10.2 9.2 9.9 9.8 7.7 7.3 
 8.9 9.6
 

NORDESTE 2.1 2.6 
 3.2 2.9 2.7 2.7 2.8 2.4 2.4 2.6 2.9

Duarte 
 2.1 2.4 2.9 2.5 2.0 1.7 1.8 1.5 1.4 1.6 1.8 
Maria Trinidad Sinchez 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 
Salcedo 0.0 0.2 0.3 1.4 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2 0.3 0.4
 
SamanA 
 0.0 0.0 0.0 0.0 0.C 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
 
Sinchez Ramirez 0.0 0.0 0.0 
 0.0 0.0 0.2 0.3 0.3 0.2 0.3 0.3
 

NOROESTE 0.9 1.1 
 1.2 1.2 1.1 1.2 1.3 1.0 1.0 1.0 0.8

Dajab6n 
 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
 
Monte Cristi 0.4 0.5 
 0.5 0.5 0.4 0.4 0.5 0.3 0.4 0.4 0.3
 
Santiago Rodriguez 0.0 0.0 0.0 0.0 
 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Valverde 0.4 0.6 0.7 0.7 0.8 0.8 0.8 0.6 0.6 0.6 0.5 

TOTALES 100.0 100.0 
 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
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CUADRO A-2 (Cont.) 
DEPOSITOS TOTALES DE LOS BANCOS COMERCIALES POR REGIONES 

Distribucion porcentual
 
...........--------------------------------------------------------------------------------------------------------

1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987
 
...........---------------------------------------------------------------------------------------------------------


REGIONES
 

CENTRAL 74.6 71.1 71.7 69.2 69.7 
 73.1 71.2 72.1 74.2 73.7
 
Distrito Nacional 73.1 69.7 70.3 67.7 68.2 71.5 69.6 70.7 73.1 72.2
 
Peravia 
 0.9 0.9 0.8 0.9 0.9 0.9 0.9 0.8 0.7 0.8
 
San Crist6bal 0.6 0.5 0.5 0.6 0.6 0.8 0.7 0.6 0.5 0.6
 
Monte Plata 0.0 
 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

ESTE 4.9 5.9 
 5.3 7.5 7.0 4.5 4.6 4.9 3.9 4.0
 
La Altagracia 0.8 0.9 0.8 0.7 0.8 0.8 0.8 0.7 0.6 0.6
 
La Romana 1.4 2.1 1.8 
 3.7 3.8 1.7 1.8 2.3 1.9 1.8 
San Pedro de Marcoris 2.3 2.6 2.4 2.8 2.2 1.7 1.8 1.7 1.3 1.3
 
El Seybo 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 
 0.3 0.3 0.3 0.0 0.0
 
Hato Mayor 
 0.2 0.2
 

SUR 0.6 0.7 0.6 0.8 0.7 0.6 0.8 0.7 0.7 0.6
 
Bahoruco 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 
Barahona 0.6 0.7 0.6 0.7 0.7 0.6 0.7 0.6 0.6 0.5 
Indpp;.,de'cia 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Pedernales 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

SUROESTE 1.2 1.5 1.4 1.4 1.4 1.3 1.4 1.3 1.0 1.1 
Azua 0.3 0.4 0.4 0.4 0.5 0.4 0.4 0.4 0.3 0.3
 
Elias Pifia 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
San Juan 0.9 1.1 1.0 1.0 0.9 1.00.9 0.9 0.7 0.7
 

NORTE 14.8 
 16.2 16.7 16.9 17.1 16.5 17.4 16.6 16.0 16.6
 
Espaillat 1.1 1.4 1.3 1.2 1.3 
 1.2 1.1 1.1 0.8 0.9
 
La Vega 2.7 3.3 
 3.3 3.3 3.4 2.0 2.4 2.1 1.9 2.1
 
Monseior Noel 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 0.7 0.6 0.5 0.6 
Puerto Plata 1.5 1.6 1.5 1.7 1.5 1.5 1.7 1.7 1.6 1.9 
Santiago de los Caballeros 9.6 9.8 10.6 10.7 10.9 1b.9 11.3 11.2 11.3 11.1
 

NORDESTE 3.1 3.6 3.3 3.3 3.1 2.9 3.4 3.2 3.2 3.0 
Duarte 2.1 2.3 2.2 2.1 2.1 2.0 2.3 2.3 2.2 2.2 
Maria Trinidad Sanchez 0.4 0.5 0.4 0.5 0.4 0.4 0.6 0.3 0.5 0.4 
Salcedo 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2 0.2 
Samanh 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
 
Sfinchez Ramirez 0.3 0.5 0.4 0.5 0.4 0.3 0.4 0.3 0.3 0.3 

qOROESTE 0.9 1.0 1.0 0.g 1.0 1.0 1.1 1.2 1.0 0.9 
)ajab6n 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 
lonte Cristi 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2 
3antiago Rodriguez 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.2 
 0.2 0.2 0.1 0.2
 
/alverde 0.5 0.6 0.5 0.5 0.4 0.4 0.4 0.5 0.4 0.4 

FOTALES 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
 

.en.e.C...pt....c..ba..e..d....e....nc..Central..e.....ep....ic..Do.inican.........................................
 
'uente: Computado con base en datos del Banco Central de la Repdbltca Dorntnicana.
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CUADRO A-3
 
CARTERA DE PRESTAMOS DE LOS BANCOS COMERCIALES POR REGIONES
 

(Millones de RDS)
 
.............---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1967 1968 1969 
 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977
 
.............----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


REGIONES
 

CENTRAL 79.4 94.2 101.8 
 116.8 150.0 175.4 248.6 374.7 452.8 469.4 574.1
 
Distrito Nacional 78.9 93.4 100.4 115.5 148.4 173.0 246.2 371.4 449.6 463.5 566.8

Peravia 0.3 0.5 0.9 0.8 0.9 1.4 1.4 1.5 1.5 1.7 2.0 
San Crist6bal 0.2 0.3 0.5 0.5 0.7 1.0 1.0 1.8 1.7 4.2 5.3 
Monte Plata 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

ESTE 3.8 2.1 4.6 3.7 2.8 5.7 9.8 11.5 12.0 14.5 11.8 
La Altagracia 0.3 0.5 0.5 0.6 0.6 1.0 1.8 1.5 1.6 1.2 0,8
La Romana 2.8 0.7 3.1 1.8 0.8 2.6 ,.4 6.6 7.0 7.2 7.1 
San Pedro de Marcoris 
 0.7 0.9 1.0 1.3 1.4 2.1 2.3 3.1 2.9 5.7 3.5
 
El Seybo 0.0 
 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.3 0.5 0.4 0.4
 

SUR 
 0.6 0.8 1.2 1.5 1.8 1.5 1.1 1.7 1.3 1.2 1.6
 
Bahoruco 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Barahona 0.6 0.8 1.2 1.5 1.8 1.5 1.1 1.7 1.3 1.2 1.6 
Independencia 0.0 0.0 0.0 
 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
 
Pedernales 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

SUROESTE 0.5 0.9 1.2 1.5 1.9 2.7 4.11 4.2 5.6 7.8 8.3 
Azua 0.1 0.1 0.4 0.6 0.8 0.8 2.1 1.6 2.2 3.8 4.2
 
Elias Pifla 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
San Juan 0.4 0.8 0.8 0.9 1.1 1.9 2.4 2.6 3.4 4.0 4.1 

NORTE 15.1 21.4 21.9 25.5 30.3 35.5 45.3 71.4 77.3 82.1 94.3
 
Espaillat 
 0.6 0.8 0.9 1.2 1.3 1.4 1.5 1.8 4.7 4.8 4.1

La Vega 1.5 2.0 2.1 2.7 3.6 4.6 5.6 8.1 7.9 7.0 13.3 
Monsefior Noel 0.0 0.0 J.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Puerto Plata 
 2.8 3.5 3.6 5.3 5.0 4.9 6.4 9.1 12.4 12.0 13.1
 
Santiago de los Caballeros 10.2 15.1 15.3 16.3 20.4 24.6 31.8 52.4 
 52.3 58.3 63.8
 

NORDESTE 
 2.7 4.7 3.7 5.7 6.5 8.0 8.6 10.7 13.0 11.5 11.2
 
Duarte 2.7 4.6 3.6 5.3 5.8 6.4 6.0 7.6 9.5 8.1 7.2
 
Maria Trinidad Shnchez 
 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.7 1.1 1.5 2.0 1.9 2.4
Salcedo 0.0 0.1 0.1 0.4 0.5 0.7 1.1 1.1 0.9 1.1 1.1 
SamanS 
 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
 
Sanchez Ramlrez 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.4 0.5 0.6 0.4 0.5 

NOROESTE 0.3 0.5 0.4 0.8 0.7 1.0 1.5 1.7 1.7 1.4 2.0 
Dajab6n 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Monte Cristi 0.1 0.2 0.1 0.2 0.1 0.3 0.4 0.4 0.4 0.3 0.4 
Santiago Rodriguez 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Valverde 0.2 0.3 0.3 0.6 0.6 0.7 1.1 1.3 1.3 1.1 1.6 

TOTALES 
 102.4 124.6 134.8 155.5 194.0 229.8 319.4 475.9 563.7 587.9 703.3
 

..............--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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CUADRO A-3 (Cont.) 
CARTERA DE PRESTAMOS DE LOS BANCOS COMERCIALES POR REGIONES 

(Millones do RDS) 

1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 
 1986 1987
 ..........----------------------------------------------------------------------------------------------------------


REGIONES
 

CENTRAL 675.6 692.7 
 795.9 857.9 1265.6 1408.0 1510.0 1784.8 2619.2
 
Distrito Nacional 
 669.0 684.5 785.8 848.5 1251.3 1392.5 1491.0 1763.5 2605.2
 
Peravii 2.2 3.6 4.8
2.1 3.1 5.2 7.0 6.9 1.6
 
San Crist6bal 
 4.4 6.1 6.5 6.3 9.5 10.3 12.0 14.4 12.4
 
Monte Plata 
 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
 

ESTE 13.4 22.0 19.3 21.6 31.3 38.7 37.1 36.9 44.7
 
La Altagracia 1.3 1.6 2.2 
 2.4 3.5 4.6 4.7 5.0 12.3
 
La Romana 7.3 
 15.0 11.3 11.2 18.8 22.1 19.6 16.7 21.0
 
San Pedro de Marcorls 4.3 4.8 5.2 7.2 8.1 
 10.6 10.7 12.5 11.4 
El Seybo 0.5 0.6 0.6 0.8 0.9 1.4 2.1 2.7 0.0
 

7.4
 

SUR 2.0 3.0 4.1 3.6 4.9 8.6 20.5 10.0 21.4 
Bahoruco 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Barahona 2.0 3.0 4.1 3.6 4.9 8.6 20.5 10.0 21.4 
Independencia 
 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
 
Pedernales 0.0 0.0 0.0 
 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
 

SUROESTE 5.8 7.2 11.6
6.5 9.2 16.7 15.2 22.3 30.4
 
Azua 1.7 2.0 
 2.0 3.4 3.7 6.0 4.3 9.3 13.1
 
Elias Pifia 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
San Juan 4.1 4.5 5.2 5.8 7.9 
 10.7 10.9 13.0 17.3
 

NORTE 
 93.8 105.6 145.9 139.5 208.3 246.1 277.5 323.4 503.1
 
Espaillat 5.0 6.5
5.4 9.2 
 13.7 14.1 18.1 12.4 31.7
 
La Vpga 
 14.2 16.3 17.9 22.1 28.0 27.7 34.1 41.8 71.1
 
Monsefior Noel 0.0 0.0 0.0 
 0.0 0.0 3.1 2.9 3.2 3.0 
Puerto Plata 13.3 15.1 16.3 13.4 18.6 21.6 19.2 21.1 47.0
 
Santiago de los Caballeros 61.3 68.8 105.2 94.8 148.0 203.2
179.6 244.9 350.3
 

NORDESTE 
 15.7 17.7 16.5 17.1 28.1 33.0 38.7 43.9 83.8
 
Duarte 
 11.7 12.8 10.8 11.2 21.1 24.3 30.3 36.5 67.0
 
Maria Trinidad Sfinchez 
 2.1 2.6 3.3 3.0 4.4 5.5 5.3 3.9 4.1
 
Salcedo 
 1.2 1.5 1.4 1.7 1.3 1.1 0.5 0.4 1.6
 
Samani 0.0 0.0 0.0 
 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Shnchez Ramirez 0.7 0.8 1.0 1.2 1.3 2.1 2.6 3.1 11.1
 

NOROESTE 
 2.2 2.1 2.5 2.5 4.5 6.6 7.7 9.6 13.8
 
Dajab6n 0.2 0.3 0.4 0.4 0.4 0.8 0.7 0.2 0.6
 
Monte Cristi 0.4 
 0.4 0.7 0.7 1.3 2.5 1.7 3.3 0.8
 
Santiago Rodriguez 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 
 1.3 1.4 2.1 1.4
 
Valverde 1.6 1.4
1.4 1.4 
 2.1 2.0 3.9 4.0 11.0
 

TOTALES 808.5 991.4 1554.3
849.6 1051.4 1757.7 1906.7 2230.9 3316.4
 

...........---------------------------------------------------------------------------------------------------------


Fuente: Banco Central de la Rep6blica Dominicana.
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CUADRO A-4
 
CARTERA DE PRESTAMOS DE LOS BANCOS COMERCIALES POR REGIONES
 

Distribucion porcentual
 

1967 1968 1969 
 1970 1971 1972 1973 
 1974 1975 1976 1977
 

RFGIONES
 

CENTRAL 
 77.5 75.6 75.5 75.1 77.3 
 76.3 77.8 80.3
78.7 79.8 81.6
Distrito Nacional 
 77.1 75.0 74.5 
 74.3 76.5 75.3 77.1 
 78.0 79.8 78.8 80.6
Peravia 0.3 0.4 0.7 0.5 0.5 0.6 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3San Crist6bal 0.2 0.2 0.4 0.3 0.4 0.4 0.3 0.4 0.3 0.7 0.8Monte Plata 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

ESTE 3.7 1.7 3.4 2.4 1.4 2.5 3.1 2.12.4 2.5 1.7La Altagracia 0.3 0.4 0.4 0.4 0.3 0.4 0.6 0.3 0.3 0.2 0.1La Romana 2.7 0.6 2.3 1.2 0.4 1.1 1.7 1.4 1.2 1.2 1.0San Pedro de Marcoris 0.7 0.7 0.7 0.8 0.7 0.9 0.7 0.7 0.5 1.0 0.5El Seybo 0.0 0.0 0.0 0.0 
 0.0 0.0 0.1
0.1 0.1 0.1 0.1
 

SUR 0.6 0.6 0.9 1.0 0.9 0.7 
 0.3 0.4 0.2
0.2 0.2
Bahoruco 
 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0
Barahona 0.6 0.6 0.9 1.0 0.9 0.7 0.3 0.4 0.2 0.2 0.2Independencia 
 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
 0.0 0.0 0.0 0.0 
 0.0 0.0
Pedernales 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

SUROESTE 
 0.5 0.7 0.9 
 1.0 1.0 1.2 1.4 
 0.9 1.0 1.3 1.2
Azua 
 0.1 0.1 0.3 0.4 0.4 0.3 
 0.7 0.3 0.4 0.6 
 0.6
Elias Pifia 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00.0 0.0 0.0 0.0 0.0San Juan 0.4 0.6 0.6 0.6 0.6 0.8 0.8 0.5 0.6 0.7 0.6 

NORTE 
 14.7 17.2 16.2 16.4 15.6 
 15.4 14.2 13.7
15.0 14.0 13.4
Espaillat 0.6 0.6 0.7 0.8 0.60.7 0.5 0.4 0.8 0.8 0.6La Vega 1.5 1.6 1.6 1.7 
 1.9 2.0 1.8 1.7 
 1.4 1.2 1.9
Monsefhor Noel 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Puerto Plata 2.7 2.8 2.7 3.4 2.6 2.1 2.0 1.9 2.2 2.0 1.9Santiago do los Caballeros 10.0 12.1 11.4 
 10.5 10.5 10.7 10.0 
 11.0 9.3 9.9 9.1 

NORDESTE 2.6 3.8 2.7 
 3.7 3.4 3.5 2.7 2.2 2.3 2.0 1.6Duarte 
 2.6 3.7 2.7 3.4 3.0 
 2.8 1.9 1.6 1.7 
 1.4 1.0
Maria Trinidad Shnchez 0.0 
 0.0 0.0 0.0 0.1 0.3 
 0.3 0.3 0.4 0.3

0.0 0.1 0.1 0.3 0.3 

0.3Salcedo 
0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2Samanh 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Sanchez Ramirez 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.10.1 0.1 0.1 0.1 

NOROESTE 0.3 0.4 0.3 0.5 0.4 0.4 0.5 0.4 0.3 0.2 0.3Dajab6n 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Monte Cristi 0.1 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 
 0.1
Santiago Rodriguez 0.0 
 0.0 0.0 0.0 0.0 
 0.0 0.0 0.0 0.0 
 0.0 0.0
Valverde 
 0.2 0.2 0.2 0.4 0.3 0.3 0.3 
 0.3 0.2 0.2 0.2
 

TOTALES 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
 100.0 100.0 100.0
100.0 100.0
 

...............-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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CUADRO A-4 (Cont.)
 
CARTERA DE PRESTAMOS DE LOS BANCOS COMERCIALES POR REGIONES
 

Distribucion porcentual
 

1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987
 

IEGIONES
 

'ENTRAL 83.6 81.5 80.3 81.6 81.4 80.1 79.2 80.0 79.0
 

)istrito Nacional 82.7 80.6 79.3 80.7 80.5 79.2 78.2 79.0 78.6
 
?eravia 0.3 0.2 0.4 0.3 0.3 0.3 0.4 0.3 0.0
 
3an Crist6bal 0.5 0.7 0.7 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.4
 
Ionte Plata 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

7STE 1.7 2.6 1.9 2.1 2.0 2.2 1.9 1.7 1.3 
.a Altasracia 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.2 0.2 0.4 
.a Romana 0.9 1.8 1.1 1.1 1.2 1.3 1.0 0.7 0.6 
3an Pedro do Marcorls 0.5 0.6 0.5 0.7 0.5 0.6 0.6 0.6 0.3
 
71 Seybo 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 

;UR 0.2 0.4 0.4 0.3 0.3 0.5 1.1 0.4 0.6
 
lahoruco 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
larahona 0.2 0.4 0.4 0.3 0.3 0.5 1.1 0.4 0.6 
ndependencia 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
'edernales 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

;UROESTE 0.7 0.8 0.7 0.9 0.7 1.0 0.8 1.0 0.9 
6zua 0.2 0.2 0.2 0.3 0.2 0.3 0.2 0.4 0.4
 
lias Pifa 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
an Juan 0.5 0.5 0.5 0.6 0.5 0.6 0.6 0.6 0.5 

[ORTE 11.6 12.4 14.7 13.3 13.4 14.0 14.6 14.5 15.2
 
spaillat 0.6 0.6 0.7 0.9 0.9 0.8 0.9 0.6 1.0 
,aVega 1.8 1.9 1.8 2.1 1.8 1.6 1.8 1.9 2.1
 
ionsefior Noel 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.2 0.1 0.1 
uerto Plata 1.6 1.8 1.6 1.3 1.2 1.2 1.0 0.9 1.4 
antiago de los Caballeros 7.6 8.1 10.6 9.0 9.5 10.2 10.7 11.0 10.6
 

ORDESTE 1.9 2.1 1.7 1.6 
 1.8 1.9 2.0 2.0 2.5 
uarte 1.4 1.5 1.1 1.1 1.4 1.4 1.6 1.6 2.0 
aria Trinidad SAnchez 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2 0.1 
alcedo 0.1 0.2 0.1 0.2 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 
amana 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
 
Anchez Ramirez 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.3 

OROESTE 0.3 0.2 0.3 0.2 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4 
ajab6n 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
onte Cristi 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 
antiago Rodriguez 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.0
 
alverde 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.3
 

DTALES 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
 

.... n..e...C.....utad......o...base...en..d.............Ban...o..C..ntral...de....a...e.............Do....n....na..
 
jente: Computado con base en dates Jel Banco Central de la Rep6blica Dominlcana.
 

http:n..e...C.....utad......o...base...en..d.............Ban...o..C..ntral...de....a...e.............Do....n....na
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CUADRO A-5
 
EXCEDENTE NETO DEPOSITOS-PRESTAMOS BANCOS COMERCIALES
 

(Millones de RD$)
 

1967 1968 1969 1970 1971 
 1972 1973 1975
1974 1976 1977
...............--------------------------------------------------------------------------------------------------------------


REGIONES
 

CENTRAL 
 20.9 35.8 68.1
51.5 79.9 104.0 102.8 187.6
177.9 170.3 147.6
Distrito Nacional 
 19.9 34.8 
 49.9 65.7 77.3 101.7 98.0 173.3 180.7 164.7 141.7

Peravia 0.5 0.4 0.7 1.2 
 1.4 1.3 3.1
3.2 4.4 5.4 6.3
San Crist6bal 0.5 0.6 0.9 1.2 1.0
1.2 1.6 
 1.5 2.5 0.2 -0.4
Monte Plata 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0
 

ESTE 5.8 5.3 7.4 10.8 11.4 13.0 17.511.7 25.7 29.1 33.4La Altagracia 0.5 0.5 1.6 1.8 2.0 2.8 2.9 4.0 5.5 5.8 6.1
La Romana 2.1 1.4 1.4 3.5 
 4.1 4.0 1.1 3.0 
 5.6 10.2 7.2
San Pedro de Marcorls 3.2 3.4 
 4.4 5.5 5.3 6.2 
 6.9 8.4 12.4 10.6 17.4
El Seybo 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.8 2.1 2.2 
 2.5 2.7
 

SUR 1.1 1.1 0.7 0.7 1.20.7 2.1 1.9 2.8 3.2 3.8Bahoruco 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00.0 0.0 0.08arahona 1.1 1.1 0.7 0.7 0.7 1.2 2.1 1.9 2.8 3.2 3.8
Independencia 
 0.0 0.0 0.0 0.0 
 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
Pedernales 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

SUROESTE 2.1 1.5 1.8 1.6 1.7 2.0 1.5 2.7 3.7 2.1 2.9Azua 
 1.0 0.7 0.7
0.7 0.7 
 0.8 -0.2 0.6 0.2 -0.9 -1.0
Elias Pifla 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00.0 0.0 0.0 0.0 0.0San Juan i.I 0.8 0.91.1 1.0 1.2 1.7 3.52.1 3.0 3.9
 

NORTE 
 7.5 6.3 9.8 14.4 13.9 20.5 12.5
25.9 18.4 33.1 46.6
Espaillat 0.7 0.7 1.0 1.1 1.5 2.1 3.1 3.6 3.32.3 5.7La Vega 1.3 1.4 4.12.3 3.4 3.6 6.7 7.0 10.0 12.8 11.7
Monsetlor Noel 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00.0 0.0 0.0Puerto Plata 0.4 0.2 0.8 -0.6 1.1 2.3 0.51.5 -1.3 0.3 0.4Santiago de los Caballeros 5.1 4.0 5.7 9.8 7.9 12.5 14.6 1.4 16.77.4 28.8
 

NORDESTE 
 0.2 -0.2 3.0 1.7 2.31.8 4.8 6.2 6.3 10.4 16.8Duarte 0.2 -0.4 2.5 1.2 0.4 0.1 2.72.7 2.3 5.4 10.4Maria Trinidad Sbnchez 
 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9
0.9 0.8 1.4 1.5 1.8 1.6
Salcedo 0.0 0.2 0.5 0.5 0.5 0.6 0.80.3 1.1 1.2 2.4SamanA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
 0.0 0.0 0.0 0.0
SAnchez Ramirez 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 1.0 1.3 1.4 2.0 2.4 

NOROESTE 0.9 1.5 2.1 2.3 2.8 3.6 4.6 5.0 6.4 7.0 5.7Dajab6n 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00.0 0.0
Monte Cristi 0.5 0.7 1.0 1.2 1.31.1 2.0 1.9 2.6 2.8 2.5Santiago Rodriguez 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00.0 0.0 0.0Valverde 0.4 0.8 1.1 1.1 1.7 2.3 2.6 3.1 3.8 4.2 3.2 

TOTALES 
 38.5 51.3 
 76.3 99.6 112.2 146.6 153.4 223.7 250.9 255.2 256.8
 

................------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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CUADRO A-5 (Cont.)
 
EXCEDENTE NETO DEPOSITOS-PRESTAMOS BANCOS COMERCIALES
 

(Mllones de RD$)
 

1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987
 

REGIONES
 

CENTRAL 54.3 39.7 17.9 -27.0 -308.5 -250.1 -155.6 -28.4 3360.0 1044.5
 
Distrito Nacional 46.1 33.5 12.2 -35.2 -314.8 -260.9 
 -167.1 -1742.8 3307.6 986.2
 
Peravia 6.6 6.7 6.0 
 7.5 8.2 9.2 9.5 7.4 32.0 39.4 
San Crist6bal 1.6 -0.5 -0.3 0.7 -1.9 1.6 2.0 -14.4 20.4 18.9 
Monte Plata 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
 

ESTE 34.2 39.0 40.7 68.4 65.0 32.0 51.3 85.9 176.7 153.3
 
La Altagracia 6.9 
 7.3 7.1 6.0 7.2 7.3 10.2 12.6 25.5 18.6
 
La Romana 6.0 6.3 8.8 32.9 32.8 5.0 14.4 39.9 
 84.0 68.0
 
San Pedro de Marcorls 18.2 22.4 22.0 26.1 21.5 16.2 23.0 28.7 57.2 54.3
 
El Seybo 3.1 3.0 2.8 3.4 3.5 3.5 3.7 4.7 0.0 0.0
 

SUR 
 3.4 3.9 3.0 5.5 4.5 1.5 -5.2 6.4 30.4 10.8
 
Bahoruco 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 1.0 1.5 ERR 3.0 5.7 
Barahona 
 3.4 3.9 3.0 5.0 4.5 0.5 -6.7 -7.8 27.4 5.1 
Independencia 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14.2 0.0 0.0 
Pedernales 0.0 0.0 0.0 
 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
 

SUROESTE 5.8 8.3 7.6 3.2 12.0
8.8 8.1 10.1 45.9 22.0 
Azua 1.4 2.4 2.5 1.9 2.6 0.0 3.1 -0.3 14.0 4.0
 
Elias Pifa 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
San Juan 4.4 6.4 5.8 6.2 5.0 3.2 8.9 10.4 31.9 18.0 

NORTE 51.3 60.7 44.2 63.9 27.1 15.5 52.6 
 88.5 725.7 323.2
 
Espaillat 5.7 
 9.0 8.4 5.2 3.8 4.5 3.7 13.7 37.0 15.0
 
La Vega 12.4 18.1 19.2 18.1 19.0 4.4 11.6 10.9 84.5 33.6
 
lonseflor Noel 0.0 0.0 
 0.0 0.0 0.0 10.7 11.3 11.4 21.9 25.4
 
Puerto Plata 1.0 1.4 1.1 7.0 2.0 2.5 14.0 20.2 72.8 48.1
 
Santiago de los Caballeros 32.2 32.2 15.5 33.6 2.3 -6.6 12.0 32.3 509.5 
 201.1
 

IORDESTE 
 14.9 19.2 21.0 22.3 14.2 13.4 25.7 35.4 143.6 67.5
 
)uarte 9.1 11.3 14.0 14.3 7.4 7.4 13.7 21.6 
 100.6 40.1
 
arna Trinidad SAnchez 
 2.2 2.2 1.5 2.6 1.3 1.3 5.3 4.3 21.2 13.5 
3alcedo 1.5 1.6 1.6 1.0 1.7 1.5 1.8 4.0 7.9 10.6 
3amanh 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
 
36nchez Ramirez 2.1 3.9 3.9 4.4 3.8 3.2 4.9 5.5 13.9 3.3 

IOROESTE 6.2 8.6 8.7 8.7 9.3 9.8 13.6 20.0 43.4 33.4 
)ajab6n 0.4 1.1 1.5 1.6 1.7 1.6 3.5 4.6 7.9 8.6 
Ionte Cristi 2.5 2.8 2.7 2.6 2.7 2.0 4.0 4.2 10.4 9.7 
;antiago Rodriguez 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2 1.2 2.5 2.6 6.1 
 6.4 
falverde 3.3 4.7 4.5 4.5 3.7 5.0 3.6 8.6 19.0 8.7 

'OTALES 170.1 179.9 143.8 149.9 -180.8 -174.7 
 -5.6 252.0 4525.7 1654.7
 

I..........................................................--------------------------------------------------------

"uente: Computado 
con base en datos del Banco Central de Ia Rep~blica Dominicana.
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CUADRO A-6 
GRADIENTE NETO D-POSITOS-PRESTAMOS BANCOS COMERCIALES 

(Porcentaje de flujo)
 

1967 1968 1969 1970 1971 1973
1972 1974 1975 1976 1977
 

REGIONES
 

CENTRAL 
 -6.4 -1.7 -2.9 -2.6 -2.2 
 -2.1 -3.5 0.3 -1.7 -4.0 -6.5

Distrito Naclonal -6.9 -2.1 -3.3 -3.2 -2.8 -2.3 -4.3 -0.2 -2.4 -4.3 -6.8Peravia 0.3 0.1 0.1 0.3 0.3 0.1 0.5 0.3 0.5 0.6 0.6 
San Crist6bal 0.3 0.3 0.3 0.3 
 0.3 0.1 0.1
0.2 0.2 -0.2 -0.2

Monte Plata 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

ESTE 3.1 2.5 2.3 3.3 2.5
3.2 1.5 1.7 2.5 2.7 3.0

La Altagracia 0.3 0.2 0.6 0.6 0.5 0.6 0.4 0.5 0.6 0.6 0.6
La Romana 0.7 0.6 -0.2 0.9 1.2 0.6 -0.3 0.0 0.3 0.8 0.5
San Pedro de Marcoris 2.1 1.7 1.8 1.8 1.5 1.3 1.2 1.0 1.4 1.0 1.7
El Seybo 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.3 0.2 0.3 0.3 

SUR 0.6 0.4 0.0 -0.1 -0.1 0.1 0.3 0.2 
 0.3 0.3 0.3

Bahoruco 0.0 0.0 0.0 0.0 
 0.0 0.0 0.0 0.0 
 0.0 0.0 0.0

Barahona 0.6 0.4 0.0 -0.1 -0.1 0.1 0.3 0.2 0.3 0.3 0.3
Independencia 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Pedernales 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

SUROESTE 1.4 0.6 0.5 0.20.3 0.1 -0.1 0.1 0.1 -0.2 0.0
Azua 0.4 0.2 0.1 0.1 0.1 -0.3 0.0 -0.1 -0.3 -0.3
0.7 

Elias Pifla 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
San Juan 0.7 0.3 0.3 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.2 0.1 0.3 

NORTE 1.3 -1.4 -1.2 -0.3 -1.2 -0.6 -3.0
0.9 -2.0 -0.3 1.3

Espaillat 0.3 0.2 0.2 0.1 0.2 0.3 0.5 0.4 0.0 0.1 0.4 
La Vega 0.5 
 0.3 0.5 0.9 0.2
0.4 0.8 0.5 0.8 1.2 0.7

Monsefor Noel 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Puerto Plata -0.5 
 -0.7 -0.6 -1.6 -0.6 -0.2 -0.3 -0.5 -0.8 -0.6 -0.5 
Santiago de los Coballeros 
 0.9 -1.3 -1.4 -0.3 -1.3 -0.8 -0.1 -3.3 -1.9 -1.0 
 0.6
 

NORDESTE 
 -0.6 -1.2 0.4 -0.8 -0.6 -0.7 0.1 0.2 0.1 
 0.6 1.3

Duarte -0.6 -1.3 -0.9
0.2 -1.0 -1.1 0.0 -0.1 -0.2 0.2 0.8
 
Maria Trinidad S,%nchez 0.0 0.0 0.0 
 0.0 0.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

Salcedo 0.0 0.1 0.2 0.1 
 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.2
 
Saman5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Sinchez Ramirez 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2
 

NOROESTE 0.6 0.7 0.9 0.7 0.8 0.8 0.8 0.6 0.7 0.8 0.5
Dajab6n 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Monte Cristi 0.3 0.4 0.4 0.4 0.3 0.3 0.20.4 0.3 0.3 0.2 
Santiago Rodriguez 0.0 0.0 0.0 
 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Valverde 0.2 0.4 0.4 0.3 0.4 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4 0.3 

TOTALES 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
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CUADRO A-6 (Cont.)
 

GRADIENTE NETO DEPOSITOS-PRESTAMOS BANCOS COMERCIALES
 
(Porcentaje de flujo)
 

1976 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985
 

REGIONES
 

CENTRAL -9.0 -10.4 -8.6 -12.4 -11.7 -7.0 -8.0 -7.9 
Distrito Nacional -9.7 -10.8 -9.0 -13.0 -12.3 -7.7 -8.6 -8.3 
Peravia 0.6 0.6 0.5 0.6 0.6 0.6 0.5 0.5 
San Crist6ba. 0.1 -0.2 -0.1 0.0 -0.1 0.2 0.1 -0.1 
lonte Plata 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

ESTE 3.2 3.3 3.3 5.4 5.0 2.3 2.7 3.3
 
La Altagracia 0.7 0.7 0.6 0.5 0.6 0.5 0.5 0.5
 
La Romana 0.5 0.3 0.6 2.6 2.5 0.5 0.8 1.5
 
San Pedro de arcoris 1.8 2.1 1.9 2.1 1.6 1.1 1.2 1.1
 
El Seybo 0.3 0.3 0.2 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2
 

3UR 0.3 0.3 0.2 0.4 0.4 0.1 -0.3 0.2
 
3ahoruco 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1
 
3arahona 0.3 0.3 0.2 0.4 0.4 0.1 -0.3 0.1
 
[ndependencia 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
 
'edernales 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
 

WUROESTE 0.5 0.7 0.6 0.6 0.7 0.3 0.6 0.3
 
\zua 0.1 0.2 0.2 0.1 0.2 0.0 0.2 -0.1
 
"lLas Pifla 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
 
;an Juan 0.4 0.5 0.4 0.4 0.4 0.3 0.5 0.4
 

iORTE 3.2 3.7 2.0 3.7 3.7 2.5 2.8 2.1
 
.spaillat 0.5 0.8 0.7 0.3 0.4 
 0.4 0.2 0.5 
.a Vega 1.0 1.4 1.5 1.2 1.6 0.5 0.6 0.2 
lonseflor Noel 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 0.6 0.4 
luorto Plata -0.2 -0.2 -0.1 0.4 0.3 0.3 0.7 0.7 

;antliago de los Caballeros 2.0 1.7 0.0 1.7 1.4 0.7 0.7 0.2
 

IORDESTE 1.2 1.5 1.6 1.7 1.3 1.1 1.4 1.2 
uarte 0.7 0.8 1.1 1.1 0.7 0.6 0.7 0.7 
laria Trinidad Shnchez 0.2 0.2 0.1 0.2 0.1 0.1 0.3 0.2 
;alcedo 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 
;amanh 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
;Anchez Ramirez 0.2 0.4 0.3 0.4 0.3 0.2 0.3 0.2 

'OROESTE 0.6 0.8 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.8
 
,ajab6n 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2
 
lonte Cristi 0.2 0.3 0.2 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2
 
antiago Rodriguez 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1
 
alverde 0.3 0.4 0.4 0.4 0.3 0.3 0.2 0.3
 

OTALES 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
 

.........C....u............ba..e.en......o..del.....nc...Cen.ral..de............b....a..o........n..
 
uente: Computado con base en datos del Banco Central de la Rep~ibltca Domintcena.
 


