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PRESENTACION 

El Proyecto Movilizaci6n de Ahorros Rurales en la 
Republica Dominicana ha sido resultado del acL.ardo 
de donaci6n entre la Agencia para el Desarrollo Inter
nacional de los Estados Unidos de America y el Banco 
Central de la Republica Dominicana. firmado el 19 de 
agosto de 1983 (Proyecto de AID numero 51 7-0179). y 
ha contado con la asistencia tecnica de Ohio State Uni
versity. Su objetivo principal ha sido mejorar la oferta 
de servicios financieros en las -Areas rurales de la 
Republica Dominicar ,a. mediante un aumento de la efi
ciencia de las instituciones que operan en esas areas y 
una expansi6n del acceso de la poblacion rural tanto a 
servicios de dep6sitos como de prestamos. Este pro
p6sito se ha intentado lograr con programas piloto de 
movilizaci6n de dep6sitos por el Banco Agricola de la 
Republica Dominicana y algunas cooperativas. el 
mejoramiento del rnanejo financiero de estas institu
ciones. investigaciones sobie mercados financieros y 
reformas de politica. Esta colecci6n deensayosconsti
tuye parte de los esfuerzos de diseminaci6n de infor
maci6n sobre mercados financieros patrocinados por 
el Proyecto. 

Este trabajc analiza la evoluci6n de los costos de 
operaci6n y economias de escala en el Banco Agricola 
de la Repiblica Dominicana, entre 1979 y 1983. Los 
resLiltados podrian indicar que la iniciativa de extender 
los servicios del Banco a la captaci6n de dep6sitos fue 
apropiada desde el punto de vista de utilizar prodUcti
vamente la capacidad en exceso observada en la 
instituci6n. 

Este trabajo fue presentado en el Tercer Taller del 
Proyecto en Puerto Plata, del 19 a! 21 de septiembre de 
1985. 

Jeffrey Poyo ha sido Asesor residente del Proyecto 
Movilizaci6n de Ahorros Rurales desde su inicio y Car
los Cuevas ha participado como Investigador. 



Este trabajo recoge sus opiniones personales y no
necesariamente las del Banco Central de la Rep6blica
Dominicana, la Agencia para el Desarrollo Internacio
nal y otras instituciones vinculadas al Proyecto. Los 
autores agradecen la colaboraci6n y amistad de todos 
sus colegas en el Banco Agricola. 
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1. Introducci(Sn 

El conocimiento de la estructura de costos de una 
instituci6n financiera es esencial para el anAlisis del 
funcionamiento de la instituci6n y para la toma de deci

siones apropiadas. Muchas medidas de politica finan

ciera y decisiones de administraci6n interna en 

instituciones bancarias se basan en supuestos especi

ficos scbre el comportamiento de los costos de opera

ci6n en relacin al producto. El 6xito o fracaso de estas 

medidas de politica y decisiones administrativas 
depende entonces en alguna medida de la validez de 

los supuestos adoptados. De alli que una seriede estu

los sistemas bancarios de paises desarrolladios en 
dos se haya preocupado de investigar las 

tecnoiogia de las institucionescaracteristicas de la 
financieras y SLIS implicaciones sobre el comporta

miento de los costos de intermediaci6n. Este trabajo 

intenta cumplir esta funci6n en el caso del Banco Agri

cola de la Repiblica Dominicana. 

en el caso de institucio-La definici6n de "producto" 
nes financieras corresponde ala provisi6n de servicios 

financieros tales como captaci6n de dep6sitos y otor

gamiento de pr6stamos. Dada que este estudio analiza 

la informaci6n disponible para el periodo 1979-1983, 

previo a la implementaci6n del servicio de captaci6n 

de dep6sitos, el anilisis de las relaciones costo
producto se concentra en la actividad de pr&stamos. 

La secci6n siguiente analiza el comportamiento de los 

costos de operaci6n del banco y de distintas med idas 

del producto durante el periodo en cuesti6n, desta
las distintascando las diferencias observadas entre 


sucursales del banco.
 

La informaci6n estadistica de las 32 sucursales del 

banco en los cinco afos de; periodo ya sefalado sirvi6 

de base para el anilisis econometrico de la funci6n de 

costos de la instituci6n. Esta parte del estudio estuvo 

orientada a la medici6n de pargmetros de economias 
de escala, costos medios y costos marginales de pr6s

tamos, para el banco en su conjunto y para las sucursa

les individuales. El marco conceptual, la metodologia y 
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los resultados de este analisis se presentan en la secci6n 3 del ;ibro. Los efectos de algunos factores deinter6s sobre los costos de operaci6n del banco seinvestigaron bajo este mismo enfoque de la funci6n decostos, con los resultados que se discuten en la secci6n 4. La secci6n final destaca las principales conzlusiones y recomendaciones del estudio. 

2. 	 Costos Operaclonales en el Periodo 1979
1983 

En esta secci6n, el an~lisis descriptivo de la evolucion de los costos operativos del banco considera tresmedidas de la producci6n de servicios de pr6stamo.Estos son: los saldos en cartera, las formalizacionesanuales, y finalmente los 	desembolsos anuales. LaTabla 1 presenta la evoluci6n de astas tres medidas dela actividad del banco en pesos corrientes y constantes entre 1979 y 1983. Como se puede observar en laTabla 1, panel A, la cartera global del banco creci6 enpesos corrientes en un 	 10.1 por ciento durante elperiodo 1979-1983, aunque medido en pesos constantes hubo un decrecimiento real del 15 pot ciento. Eln6mero total de pr6stamos en la cartera aument6 de144,758 en 1979 a 151,908 en 1980 para disminuir a116,451 en 1983, Io que representa un decrecimiento

de 20 por ciento en el periodo analizado.
 

El monto promedio de los prestamos en carteramedido en 	pesos corrientes aument6 en 	un 37 porciento, de RD$1,590 en 1979 a RD$2,177 en 1983. Eliopareceria indicar una mayor concentraci6n del cr6ditoen 	 manos de menos prestatarios. Sin embargo, elmonto promedio de los prestamos en cartera en pesosconstantes aument6 solamente de RD$1,163 en 1979 aRD$1,229 en 1983, Io cual representa un crecimientoreal de menos del 6 poi ciento en cuatro ahos.' Ladescapitalizacion progresiva que ha venido sufriendo 

'Si se considera que el calculodel indice de precios al consumidorsubestima la inflac;6n real durante este periodo, es probable que elcrecimiento real en el valor promedio ce los prestamos en cartera
haya sido negativo. 
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el banco a raiz de los problemas de recuperaci6n de la 
cartera, los altos costos administrativos y el creci
miento en la inflaci6n dom6stica, parece haberforzado 
una disminuci6n en el ntimero de clientes atendlidos 
para mantener un nivel semejante de firianciamiento 
en t~rminos reales par pr~stamo en cartera a trav~s del 
periodo en cuesti6n. 
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La cartera de pr6stamos no es una buena medida 
de la producci6n de servicios financieros por parte del 
banco ya que incluye un volumen importante de recur
sos "congelados" con problemas de morosidad, 
cuyas perspectivas de recuperaci6n son sumamente 
bajas. Ello resulta en una sobreestimaci6n de la pro
ducci6n y distorsiona el analisis de los costos opera
cionales del banco. De alli que resultan mas apropia
das otras medidas de la producci6n de servicios de 
pr6stamo, las que se analizan a continuaci6n. 

El panel B de la Tabla 1 describe la evoluci6n de los 
prestamos formalizados durante el periodo 1979
1983. El valor en pesos corrientes de los prestamos 
formalizados anualmente aument6 de 147.6 millones 
en 1979 a 159.9 millones en 1983, Ioque representa un 
crecimiento de 8.3 por ciento. Sin embargo, se observa 
que el valor real de lasformalizaciones decreci6 en un 
25 por ciento. El incrementode casi un 28 porcientoen 
el valor de las formalizaciones observado durante 
1980 puede atribuirse al efe-to del huracan de 1979. 
De hecho, el valor real de los pr6stamos formalizados 
decae en el aho 1981 a un nivel semejante al de 1979. 

El numero de formalizaciones aument6 de 65,068 en 
1979 a 70.498 en 1980, para luego decaer al 31,050 en 
el utimo aho considerado. Ello representa un decreci
miento en el nbmero de formalizaciones de un 52 por 
ciento en los cuatro ahos (panel B, Tabla 1). El tamafo 
promedio de los prestamos formalizados anualmente 
aument6 en t6rminos nominales de RD$2,268 en 1979 
a RD$5,152 en 1983, un crecimiento del127 porciento. 
Ello equivale a un aumento en t6rminos reales de un 57 
por ciento durante el periodo considerado. 

El monto de prestamos efectivamente desembol
sado cada argo mantiene una relaci6n relativamente 
estable con respecto al formalizado, del orden de 81 a 
87 por ciento. Como se observa en la Tabla 1, panel C, 
el comportamiento de los desembolsos anuales es 
semejante al descrito para las formalizaciones. De 
nuevo se observa el efecto del huracan sobre las ope
raciones del banco con un crecimiento del 22 por 
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ciento en el flujo de desembolsos durante 1980, para 
volver en 1981 un nivel incluso inferior al de 1979 en 
t6rminos reales. Entre 1979 y 1983 el valor nominal de 
los desembolsos anuales crece en un 5 por ciento, en 
tanto que en pesos constantes dicho valor decae en un 
27 por ciento. 

El Comportamiento de los Costos Operacionales 

Durante el periodo considerado en este estudio el 
Banco Agricola solamente ofrecia servicios de cr6dito 
agropecuario. Por ende, toclos los costos operaciona
les tanto de las sucursales como de la oficina principal 
se atribuyen a esta actividad. Los gastos del banco van 
dirigidos hacia tres actividades basicas: primero, el 
proceso de formalizaci6n y otorgamiento de presta
mos; segundo, la supervision del credito: y finalmente. 
la recuperaci6n de los valores prestados. La eficiencia 
con la que el bancodesarrolla su produccion crediticia 
es sensible tanto al nivel absoluto de los gastos opera
cionales como a la distribuci6n de los mismos entre las 
diferentes actividades. 

Es importante notar que los gastos administrativos 
considerados aqui (personales y no personales) repre
sentan tan solo los gastos contables y no incluyen un 
costo imputado por el riesgo de prestar. La Tabla 2 
presenta los costos operacionales por sucursal en 
pesos corrientes y los costos globales en pesos 
corrientes y constantes. Estas cifras incluyen una 
imputaci6n a cada sucursal de los gastos de la oficina 
principal, siguiendo la metodologia establecida en el 
banco.2 

Lo mas notable de la Tabla 2 es el escaso creci
miento de los gastos administrativos durante el 
periodo estudiado. Entre 1979 y 1982 los gastos admi
nistrativos globales aumentaron en un 19 por ciento en 
tanto que en el Oltimo argo ellos se redujeron en pesos 
corrientes en un 4.4 por ciento, resultando en Lin creci

'Los gastos de 'a oficina principal se I pLItan a las sucursales de 

acuerdo con SU participacion en la cartera total de prestamos 
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Tabla 2 

Gastos Adrinistrativos por Sucursales, 
1979-1983. Cifras en Miles de pesos de cada aflo 

Sucursal 1979 1980 1981 1982 1983 

Santo Domingo 1,081.02 1,026.49 985.25 1,004.12 744.15 
Higuey 640.49 566.70 547.23 577.66 508.08 
San Crist6bal 447.20 528.72 491.40 554.62 518.34 
Barahona 460.42 522.51 534.73 571.89 566.26 
San J. de la Maguana .145.35 463.81 448.69 432.91 403.87 
San Fco. de Macoris 550.41 531.56 458.91 469.76 300.66 
Comendador 164.53 216.28 235.29 239.08 227.06 
Cotui 474.32 420.03 396.19 446.30 439.71 
La Veqa 575.43 567.54 558.41 569.24 569.88 
Santia(po Rodr iquez 202.24 233.85 243.21 262.82 258.24 
Monte Cristi 387.85 442.88 435.83 435.90 441.38 
Puerto Plata 693.15 617.82 570.96 593.41 582.22 
Naqua 617.55 457.66 444.12 444.51 386.31 
San P.de Macoris 75.01 83.52 87.48 93.67 130.00 
El Seyho 351.84 392.74 402.70 419.97 393.50 
Santiago 602.29 57594 573.74 624.25 623.16 
San Jost! I, Ocoa 289.56 375.13 408.65 450.63 419.71 
AIua 380.55 472.85 475.70 522.83 478.87 
Ban, 356.95 434.76 460.5C 517.19 492.28 
Valverlde 413.74 45843 471.42 497.42 465.39 
Arenoso 428 81 385 71 370.08 399.55 395.68 
Hato Mayor 333.66 318.90 321.63 375.56 382.48 
Moca 376.52 423.45 403.40 407.83 392.51 
Saman;i 188.70 235.61 228.13 252.42 233.67 
Oonao 217.60 398.08 398.76 413.15 416.60 
Neyha 174 41 23707 255.93 273.09 258.08 
Dalab6n 228.54 27048 279.13 299.79 293.71 
San Jose cle las Matas 127.43 260.79 273.18 298.83 290.65 
Rio San Juan - 290.46 413.44 461.44 457.05 
Villa Riva - 11941 232.68 241.08 222.06 
Salcedo - - 185.98 263.62 254.85 
Monte Plaid - - - - 283.79 

TOTAL BANCO: 11.28660 12,330.20 12,593.80 13,414.00 12,830.20 

Valor Real Pesos 1976 8,253 4 8,624.3 8,250.6 8,157.3 7,245.1 

Fuente: Estios Franrscirrs varlo iris) 
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miento de 13.7 durante el periodo completo. En pesos 
de 1976, se observa un decrecimiento de mas de un 12 
por ciento durante el periodo bajo analisis. 

Combinando la inform .-i6n sobre los costos opera
cionales del banco con las medidas de la producci6n 
podremos hacer comparaciones sobre la eficiencia 
relativa de cada una de las sucursales del bancocomo 
asi tambien de sus operaciones en forma global. La 
Tabla 3 presenta los costos operacionales como por
cent,ae de la cartera por sucursal. Los costos opera
cionales para el promediodel bancooscilaron entre un 
minimo de 4.9 y un maximo de 5.5, con un promedio 
durante todo el periodo de 5.2 por ciento. 

Comparando los costos operacionales de las sucur
sales en la Tabla 3, la sucursal de Comendador se des
taca por sus altos costos operativos. Durante el periodo 
estudiado esta sucursal tuvo un costo maximo por 
peso en cartera de 12.9 porcientoy un cocto minimode 
11.2 por ciento, con un promedio de 11.9 por ciento. 
Estos altos costos son el resultado de una baja utiliza
ci6n de la capacidad instalada ya que su cartera de 
prestamos en 1983 represent6 menos de una cuarta 
parte de la cartera promedio de las demas sucursales 
en tanto que sus costos operacionales en ese aho 
representaron el 57 por ciento del promedio de todas 
las sucursales. Las sucursales con los costos opera
cienales mas bajos en relaci6n a la cartera de presta
mos fueron Barahona y San Crist6bal. Ambas gastaban 
aproximadamente 3.6 centavos por cada peso en su 
cartera en 1983, Ioque indica una mejoria sustancial 
durante el periodo estudiado, ya que sus costos eran 
de 6.2 por ciento en 1979. 

Otros casos interesantes son los de Nagua y Villa 
Riva. En el caso de Nag ua, su relaci6n de costos opera
tivos aumenta de un 5.5 por ciento en 1979 a un 7.2 por 
ciento en 1983, debido a una dristica reducci6n en su 
cartera de prestamos de RD$1 1.1 millones a tan s6lo 
5.4 millones en estos dos afhos. Aunque sus gastos 
Dperativos tambi6n habian disminuido de RD$617,550 
L. RD$386,31 0, su reducci6n en gastos no fue propor
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Tabla 3
 

Gastos Administrativos como Porcentaje de la Cartera
 
de Pr~stamos, 1979-1983. Al 31 de diciembre de cada afio
 

Sucursal 1979 1980 1981 1982 1983 
0/0 0/0 o/o o/o o/o 

Santo DominJo 5.40 4.44 4.09 4.15 3.81 
Hiquey 5.22 4.28 4.06 4.41 3.97 
Sari Cr istobal 6.20 4.93 4.01 4.06 3.5i8 
B, h,,ia 6.23 4.66 4.03 4.05 3.58 
San J. (dIfla Maguana 7.53 7.67 6.69 7.21 7.38 
Sari Fco. te Macoris 7.10 6.19 5.70 5.65 3.99 
Comendadoi 12.95 12.07 11.23 11.59 12.08 
Cotu' 6.24 6.87 5.77 5.74 5.91 
La Vega 7.48 5.44 5.32 5.81 5.04 
Santiago Rodrfguez 7.23 6.59 6.09 6.47 6.15 
Monte Cristi 8.41 6.59 5.68 6.04 6.07 
Puerto Plata 5.60 5.13 4.56 4.96 4.60 
Nagua 5.54 6.19 5.85 6.50 7.19 
San P.-dr, Macoris 9.89 9.50 8.10 9.32 --
El Seybo 6.08 4.86 4.52 4.92 4.16 
Santiago 7.76 6.16 5.19 4.92 4.28 
San Jos4 de Ocoa 8.63 6.45 6.12 6.13 5.67 
Azua 6.10 4.70 4.45 4.96 5.00 
Bani 7.14 5.11 4.53 4.47 4.12 
Valverde 7.16 6.10 5.35 5.71 5.62 
Arenoso 6.50 5.20 4.87 5.39 6.34 
Hato Mayor 6.08 5.54 5.56 6.38 5.30 
Moca 6.98 6.53 5.41 6.24 5.55 
Samana 7.15 7.02 6.87 7.24 8.53 
Bonao 3.69 4.87 4.62 4.99 4.97 
Neyba 7.64 7.53 6.84 6.48 6.59 
Dabaj6n 7.34 6.12 5.76 6.44 6.29 
San Jos6 de las Matas 6.01 8.40 3.27 7.78 6.72 
Rio San Juan -. 3.22 4.01 4.36 3.98 
Villa Riva -- 4.12 6.65 8.53 7.80 
Salcedo - -- 5.32 7.99 7.06 
Monte Plata - - - -. 6.70 

Promedio Banco: 4.90 5.46 5.07 5.36 5.06 

Fuente: Tabla 2 y estadisticas de pr6stamos por sucursal. 
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cional a la caida en su cartera. En el caso de Villa Riva 
sus costos operacionales representaban 6.7 porciento 
de su cartera en 1981 y 8.5 por ciento en 1982, debido 
basicamente a un aumento de un 95 por ciento en sus 
gastos y a un crecimiento en su cartera de s6lo un 21 
por ciento. Esta situaci6n habia mejorado levernente 
durante 1983 con una reducci6n de sus gastos unita
rios a un 7.8 por ciento. 

Los costos operacionales como proporci6n de la 
cartera de prestamos tienden a subestimar el margen 
de intermediaci6n que requiere la instituci6n para 
cubrir todos sus costos. Por una parte, los gastos 
excluyen provisiones por deudas incobrables subesti
mando los costos de administraci6n ajustados por los 
riesgos de prestar. Por otra parte, se sobreestima la 
producci6n real de pr6stamos que genera ingresos 
para el banco y que requiere de la atenci6n administra
tiva.3 Una mejor medida de los costos de producci6n 
utiliza el flujo anual de formalizaciones y desemholsos. 

La Tabla 4 presenta los costos operacionales por 
peso formalizado. Aunque estos indicadores no incor
poran provisiones por riesgo, al menos eliminan el 
sesgo debido a [a inclusi6n de la cartera morosa en el 
ctlculo de los costos unitarios. Estas medidas incorpo
ran en forma indirecta el efecto de la morosidad sobre 
los costos operacionales ya que, a medida que el ritmo 
de recuperaci6n de los pr6stamos otorgados baja, los 
montos de las formalizaciones futuras se contraen, con 
Io que IUs costos unitarios aumentan. 

Los costos unitarios por peso formalizac'lc para el 
total del banco (Tabla 4) muestran una tenclencia al
cista entre 1979 y 1982, a excepci6n de 1980. 4 Esta 

3Muchos de los presamos morosos del banco, aquellos conside
rados irrecuperables. no ocupan tiompo de los empleados, por ende 
al incluirlos en la medida de producci6n subestiman los costos admi
nistrativos por peso colocado. 

'Esta reducci6n de los costos unitarins por peso formalizadofue el 
resultado de una fuerte inyecci6:n de nuevos recursos al banco a 
consecuencia del huracan de '1979. 
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Tabla 4
 

Gastos Administrativos como Proporci6n del Valor de los
 
Pr~stamos Formalizados, 1979-1983 

Sucursal 1979 1980 1981 1982 1983 
0/0 oo 0/0 0/0 0/0 

Santo Domingo 8.46 9.53 12.14 9.93 12.57
Higuey 10.66 9.91 10.82 12.08 8.48 
San Crist6bal 9.19 6.26 51.93 37.77 22.97
Barahona 11.37 5.71 6.24 18.58 10.73 
San J. de laMaguana 741 7.10 8.42 8.38 8.45
San Fco. de Macoris 6.86 5.33 5.12 5.12 2.84
Comendador 14.63 12.71 17.99 28.32 24.66 
Cotui 4.56 .25 4.48 4.87 4.42 
La Vega 
 3.41 3.91 4.35 4.79 
Santiaglo Rodriguez 11.19 8.03 15.00 17.09 

3.93 
10.59

Monte Cristi 6.61 5.96 6.06 6.24 7.10
Puerto Plata 9.06 9.27 11.82 16.84 10.01 
Nagua 6.58 4.74 6.32 7.27 5.59
San P. re Macoris 19.72 20.62 18.30 19.30 24.10
El Seybo 7.85 7.18 15.74 11.91 9.99Santiago 9.04 6.60 7.73 8.46 6.42 
San Jose de Ocoa 8.45 7.30 21.39 19.32 15.34
Azua 4.02 5.29 11.32 12.47 13.87 

7.78Bani 6.11 19.85 10.80 9.57
Valverde 4.24 6.19 5.48 4.92 4.52 
Arenoso 
 4.15 4.08 4.43 5.67 4.49 
Hito Mayor 8.68 12.25 12.57 17.84 11.26 
Moca 
 6.42 5.61 6.75 13.30 8.50
S,jma n, 8.37 8.62 12.49 18.59 15.99 
Bongo 
 20.05 5.61 5.90 7.80 6.34
Neyba 8.85 8.40 12.53 17.33 22.51 
Dalabon 7.17 7.10 8.45 9.23 10.93
San Josp do las Matas 5.69 9.86 15.21 12.78 6.88
 
Rio San Juan 
 - 10.99 10.81 12.32 9.20
Villa Riva - 12.61 8.86 19.49 13.35
Salceito - 24.92 16.43 12.69 
Monte Plata - 24.18
 

Pormedro Ponderado 
dulBanco 7.64 6.53 0.52 10.80 8.02 

Fiinte: Tabla 2 y estadistica, de prestamos pot sucursal. 
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relaci6n tiene un valor mximo de 10.8 y minimo de 6.5, 
con un promedio durante los cinco afos de 8.3 por 
ciento. La sucursal de San Crist6bal muestra el peor 
desempefo en este periodo, dado que el costo unitario 
por peso formalizado aumenta de un 6.2 en 19,30 a 51.9 
por ciento en 1981. Ello se explica por una dr~stica 
reducci6n en el valor de las formalizaciones de RD$P.4 
millones a solamente RD$0.9 millones en 1980 y 1981 
respectivamente. El nivel de formalizaciones se recu
pera levemente Ilegando a RD$2.3 millones en 1983, 
reduciendo el costo unitario por peso formalizado a 
22.9 por ciento. 

La Sucursal de San Francisco de Macoris se aparta 
dr~sticamente del promedio del banco en la que res
pecta a la evroluci6n de sus costos unitarios, ya que 
muestra una reducci6n continua a trav6s del periodo 
estudiado. Su costo unitario baj6 de 6.9 por ciento en 
1979 a solamente 2.8 por ciento en 1983. Este desarro-
Iio se debe a dos factores: primero, un aumento paula
tino en el volumen de formalizaciones y segundo, una 
reducci6n de los gastos administrativos en un 45.4 por 
ciento en terminos nominales. 

La Tabla 5 resume los indicadores de costos unita
rios discutidos anteriormente, e incluye adem#.s los 
costos unitarios por peso desembolsado. Estos mues
tran un valor m~ximo de 12.4 y un minimo de8.1 con un 
promedio de los cinco ahos de 9.9 por ciento. Este 
indicador de costos muestra las mismas tendencias 
observadas en los costos unitarios por prestamo for
malizado, ya que los desembolsos generalmer-(e man
tienen una relaci6n relativamente estable con las 
formalizciones anuales. Aparentemente, la inyecci6n 
de recLjrsos a raiz del huracgin en 1979 caus6 una 
reducci6n en los costos unitarios. Es probable que aun
que esta inyecci6n fuera acompaada por un incre
mento de los recursos humanos y materiales del 
banco, el aumento mas que proporcionai en la produc
ci6n del banco hizo que el costo unitario se redujera en 
1980. Sin embargo, al regresar el banco r;n 1981 a los 
niveles de colocaci6n de recursos semejantes a los de 
1979, no existi6 una contracci6n consecuente en la uti
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lizac16n de factores de producci6n (recursos humanos 
y capital). 

Es importante destacar que la mayoria de los 
aumentos en los indices de costos unitarios se deben 
m~s a un estancamiento en los flujos de financiamiento 
que a un aumento desmedido de los costos de admi
nistraci6n. Como se seial6 anteriormente, ha habido 
una disminuci6n de los costosoperacionales totales en 
terminos reales de un 12.2 por ciento a trav6s de los 
cinco arhos estudiados. El problema btsico e-tonces 
es uno de descapita~izaci6n a raiz de los problemas de 
morosidad en la cartera de pr6stamos del banco. 

Tabla 5 

Resumen de Indicadores de Costos Unitarios 
1979- 1983 

AI 	 O 
DEFINICION DE COSTO UNITARIO 

1979 1980 1981 1982 1983
 

1.-	 Costo por peso I(n caltera, o/0 4.9 5.5 L).1 5.4 5.1 

2.-	 Costo por prestamo en
 
cartera - nominal RD$ 
 77.9 81.2 84.5 95.5 110.2 

- real a! RD$ 66.7 59.5 57.6 60.4 65.2 

3.-	 Costo pot peso formah, ado, o/o 7.6 6.5 8.5 10.8 8.0 

4.- Costo por prestamo 
fcrmalizado - nominal RDS 173.5 174.9 343.7 472.8 413.2 

- real RD$ 148.4 128.1 231.3 299.2 244.5 

5.--	 Costo por peso 
desembolsado, o/o 9.1 8.1 10.2 12.4 9.8 

Fuente: Tablas 2 a 4 y estad'sticas de pr6stamos. 

a/ Pesos constantes de 1976. 

Puede observarse en la Tabla 5 que en 1979 el pro
medio ponderado de los costos operacionales del 
banco representaba un 4.9 por ciento de la cartera, un 
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7.6 por ciento del valor de las formalizaciones, y un 9.1 
por ciento de los desembolsos. En este ao la cartera 
morosa representaba un 22.9 por ciento de la cartera 
total (v6ase la Tabla 6). A medida que esta tasa de 
morosidad aumenta hasta Ilegara un 38.6 po ciento en 
1982, los indicadores de costos unitarios muestran 
comportamientos diferentes. Mientras los costos 
como proporci6n de la cartera se mantienen relativa
mente estables alredledor del 5 por ciento, los gastos 
como proporci6n de los cr6ditos formalizados aumen
taron de 7.7 a 10.8 por ciento. Por su parte, el costo por 
peso desembolsado aumenta de un 9.1 a un 12.4 por 
ciento entre 1979 y 1982. Para el aho 1983 se observa 
una reducci6n parcial de los tres indices de costos 
debido al crecimiento observado en las tres medidas 
de la producci6n de servicios de pr6stamo. Sin 
embargo, en el bltimo ai~o considerado la situaci6n del 
banco se ve seriamente deteriorada con respecto a la 
situaci6n observada en el primer aio analizado. Tanto 
los costos unitarios de operaci6n como el indice de 
prestamos afectados por morosidad se encuentran en 
1983 a niveles notoriamente superiores a los observa
dos en 1979. 

Durante el periodo considerado en esta secci6n el 
Banco Agricola ha sufrido un proceso de descapitali
zaci6n que se observa claramente en el decrecimiento 
en terminos reales de la cartera de pr6stamos y en 
forma acentuada en la contracci6n de nuevosfinancia
mientos anuales. Esta situaci6n tiene su explicaci6n en 
el serio problema de recuperaci6n de los recursos 
colocados y en una estructura de m~rgenes de inter
mediaci6n bajos que no cubren los costos operaciona
les ajustados por los riesgos de prestar en muchas 
sucursales. 

Uno de los resultados de este proceso de descapi
talizaci6n es que los gastos operacionales como pro
porci6n del volumen de nuevos creditos 
(formalizaciones y desembolsos) han ido aumentando 
durante los primeros cuatro ahos considerados a 
pesar de la restricci6n aplicada sobre los gastos ope
rativos. En 1983 esta tendencia se revierte parcial
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mente con un aumento significativo del flUjo de nuevos 
financiamientos, en combinaci6n con una reducci6n 
en terminos nominales de los gastos operacionales. 

Tabla 6
 

Cartera Morosa como Proporci6n de la Cartera Total
 
A Diciembre de cada Aod--, 1979-1983
 

Sucursal 
 1979 1980 
 1981 1982 
 983
 
0/0 0/0 0/0 0/0 o/o 

Santo Domingo 33.14 41.3932.07 45.50 39.87 
Higuey 12.02 13.50 20.80 30.40 27.51
San Crist6bal 21.93 41.16 40.57 38.13 37.57
Barahona 23.27 25.81 34.41 43.69 39.34
San J. de [a Maguana 14.74 24.70 41.18 53.15 43.87 
San Fco. de Macoris 21.66 24.75 31.62 34.69 35.29
Comendador 35.77 28.05 49.08 56.48 45.42
Cotoi 26.80 30.03 33.20 34.30 21.75 
La Vega 22.38 17.31 26.07 30.29 22.67
Santiago Rodriguez 11.50 6.42 7.95 9.16 5.16
Monte Cristi 42.52 36.99 36.08 44.11 40.49
Puerto Plata 9.59 13.79 19.56 29.38 23.40 
Naqtua 21.51 40.23 56.96 61.51 42.31
San P. de Macoris 31.70 26.34 28.07 30.27 0.00
El Seybo 4.51 8.53 22.20 28.31 23.13

Santiago 
 37.79 28.53 37.72 44.74 40.21
 
San Jos de Ocoa 30.81 31.25 34.79 
 36.03 33.95 
Azua 27.96 32.43 50.50 47.71 45.85
Bani 19.13 25.64 32.79 31.99 33.44
Valverde 38.42 28.22 41.30 44.11 40.56 
Arenoso 25.96 42.69 32.03 66.17 56.08
Hato Mayor 11.88 17.42 20.72 23.88 19.32
Moca 8.75 8.05 15.43 27.57 24.19 
Samana 25.99 32.48 34.45 34.97 16.47 
Boiao 19,91 30.07 38.56 44.32 38.32 
Neyba 35.17 38.46 55.97 63.32 64.28
Dalation 16.06 17.08 19.09 20,47 19.19 
San Jose de las Matas 8.92 9.43 13.06 14.43 15.27
Rio San Juan -- 14.97 22.13 21.30 16.47
Villa Riva -- 42.34 32.60 61.31 52.30
Salcedo -.. 26.90 44.50 35.68
Monte Plata -- 38.07 

Piomidio 8anco: 22,85 25 62 32.20 38.58 33.47 

Fuente: Estados Financieros del Banco Agricola, varios afios. 

a/ Cartera morosa incluye las categorlas prorrogado, diferido y venci
(to
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El an~lisis econom6trico que se presenta en las sec
ciones siguientes refuerza las implicaciones sefala
das aqui. Se incorporan al an~lisis otras medidas de 
eficiencia operativa, que permiten evaluar tanto la acti

vidad del banco en su conjunto, como el comporta
miento de las sucursales individuales. 

3. La Funcl6n de Costos y Las Economias de 

Escala 

3.1. El Modelo Bsico 

El an.lisis de las relaciones costo-producto y de la 
setecnologia de producci6n de servicios del banco 

basa en el enfoque de la funci6n de costos. El supuesto 
bcsico es que el banco minimiza costos sujeto a la 

restricci6n de la funci6n de producci6n de servicios 
bancarios. Dado que en el periodo bajo an.lisis (1979
1983) s6lo se desarrollaron actividades de pr6stamos, 
la funci6n de costos resultante incluye solamente un 
"producto" y puede escribirse en forma implicita de la 

siguiente manera: 

(1)C=f(q, P1, P2) 

donde, 

q: prestamos, 

Pl : sueldos y salarios, 

P2: precio de los servicios de capital. 

Una especificaci6n matem.tica simple de la funci6n 
de costos (1) es la forma Cobb-Douglas: 

(2)C = Aqalpblpb2. 

Si bien esta especificaci6n tiene la ventaja de su 

sencillez y facilidad de interpretaci6n, su utilizaci6n 
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implica adoptar una serie de supuestos respecto a la 
tecnologia de producci6n, en principio desconocida,
imponiendo de esta manera restricciones "a priori"
sobre los resultados a obtener. Bajo esta especifica
ci6n, las economias de escala de la empresa son cons
tantes, independientes del nivel de producci6n, de 
modo que la curva de costos medios a obtener sera ya 
sea descendiente o ascendiente a trav6s de todo el 
dominio de niveles de producci6n. La posibilidad de 
una curva en forma de U queda de este modo excluida. 

Una especificaci6n claramente superior para la fun
ci6n de costos es la forma translogaritmica (TL). Esta 
funci6n es esencialmente una aproximaci6n de 
segundo orden a una funci6n de costos arbitraria, es 
cuadr.tica en los logaritmos de la cantidad de pro
ducto y de los precios de factores, y lineal en los par
metros. Para el caso de un producto y dos factores, la 
funci6n puede escribirse de la siguiente forma: 

2 )

0 1 o ++' I1 nqn~l* A inp -2 l(Inqnq 21lnp 2(n2m 1 Inp 1 n ++2 1

1 2 1 
+ 811 (inp)2 1+ 28222(inp 2)212 + 82 inp +npnp 1 np 2 

+ I Inqlnp I + 2 inqlnp 2. (3) 

La forma TL ha sido utilizada en diversos estudios 
recientes sobre economias de escala y costos de insti
tuciones bancarias5 Su ventaja principal es su flexibili
dad con respecto a las caracteristicas de la tecnologia
implicita en la producci6n de servicios bancarios. Bajo
la especificaci6n TL muchos supuestos sobre esta fun
ci6n de producci6n pasan a ser hip6tesis posibles de 
probar empiricamente.6 

5Benston. Hanweck. and Humphrey; Murray and White: Cuevas. 
6Detalles sobre las caracteristicas de la funci6n translogaritmica

pueden encontrarse en Binswanger; Christensen, Jorgenson and 
Lau. 
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corres-Bajo esta especificaci6n, las ecuaciones 
pondientes a las participaciones de los factores en el 

costo se representan como: 

Sj= Bj+ Ehjh 1 nPh + -yjlnq j,h=1,2 (4) 

donde Sj indica la participaci6n en el costo del factorj, 

Sj = pjxj/C = 8lnC/alnpj
 

La condici6n de homogeneidad lineal en precios de 

factores de la funci6n de costos (3) implica ciertas res

tricciones sobre los par.metros que son al mismo 

tiempo consistentes con el requisito de que la suma de 

las participaciones de los factores en el costo total 

debe ser igual a uno: 

jJh = 0, XjvJ = 0 , j,h=1,2.
YjRJ =1, 


Diversas propiedades de la funci6n de costos pue

den investigarse usando lafunci6n TL (3). Aquellas pro

piedades de mayor inter6s para este estudio se 

discuten brevemente a continuaci6n. 

Economias de Escala 

El par~metro de economias de escala, ES, se define 

como el cambio porcentual en los costos resultante de 

un incremento proporcional dado en el nivel de 

producto: 

ES = alnC/a1nq (5) 

Si el valor de ES es menor que uno existen econo

mias de escala ya que el incremento de los costos es 

proporcionalmente menor que el aumento del volumen 

de producto. Valores de ES iguales 6 mayores que uno 
retornos constantes 6 deseconomias derepresentan 

escala, respectivamente. Graficamente, cuando exis

ten economias de escala la empresa est6 operando en 
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la secci6n descendiente de la curva de costos medios 
de producci6n, de manera que una expansi6n en el 
nivel de producto conduce a una disminucion del costo 
medio. Lo opuesto ocurre si existen deseconomias de 
escala, situaci6n en la que aumentos de producci6n
inducirgn un incremento del costo medio por unidad de 
producto. 

Bajo la especificaci6n Cobb-Douglas (2) el par~me
tro ES es simplemente la constante al, independiente
del nivel de producci6n. En la funci6n translogaritmica 
sin embargo, las economias de escala son una funci6n 
del nivel de producto y de los precios de factores. En 
efecto, aplicando la definici6n (5) a la funci6n (3) se 
obtiene: 

ES = al + olllnq + yllnpl + y2lnP 2. (6) 

Costo Marginal 

El costo marginal de producci6n, en este caso el 
costo marginal de prestar un peso adicional, se deriva 
f#cilmente de las expresiones (5) y (6): 

CM = (C/q)(ainc/alnq) = (C/q)(Es)
 

CM = (C/q)(B + alllnq) 
 (7)
 

donde, CM es la notaci6n de costo marginal y 

B = al + Y1 lnpl + 72 lnP2 • 

La funci6n de costo marginal (7) por Io tanto, tam
bien depende del nivel de producci6n y de los precios
de los factores que intervienen en la generaci6n de 
servicios bancarios. 
3.2. 	 Deflnicion de Variables y Mtodos de 

Estimacl6n 
La base de datos para la estimaci6n econometrica 

de la funci6n de costos estuvo constituida por las esta

18 



disticas anuales de las 32 sucursales del banco, 
durante el periodo 1979-1983. Todas las variables se 
expresaron en pesos constantes de 1976/77, utili
zando como deflactor el Indice de Precios al ConsUmi
dor. La definici6n de cada una de las variables se 
resume a continuaci6n. 

(a) Costos. 

Corresponden a los costos totales anuales no finan
cieros por sucursal. Estos costos incluyen una propor
ci6n de los gastos de la oficina central imputada a cada 
oficina de acuurdo con su participaci6n en la cartera 
total de pr6stamos del banco. 

(b) Pr~stamos. 

La cantidadc de producto de cada sucursal dlP 
banco se midi6 de dos maneras alternativas: priniero, 
como el valor del flujo de prestamos formalizados 
durante el aho y segundo, como el valor de los saldos 
en cartera al final del aho. En la secci6n siguiente se 
presentan resultados obtenidos con estas dos defini
ciones alternativas con el fin de destacar algunas dife
rencias en la estimaci6n econom6trica y en la 
interpretaci6n de los parimetros estimados. 

(c) Precios de Factores. 

Los dos tactores especificados en la funci6n de cos
tos son trabajo y capital. El precio de los servicios del 
factor trabajo se midi6 como el gasto total promedio 
por empleado, vale decir el gasto total en personal de 
cada sucursal dividido por el total de empleados de la 
sucursal. Se incluye en es'3 cclculo la parte proporcio
nal del nimero de empleados de nivel central impu
tada a cada sucursal, segbn su participaci6n en la 
cartera total de pr6stamos del banco. 

El precio de los servicios de capital presenta diver
sos problemas de medici6n en estudios de este tipo. En 
este caso el precio de los servicios de capital se apro
xim6 de dos maneras: primero, usando la raz6n entre 
depreciaci6n m~s alquileres sobre el valor total de 
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pr6stamos y segundo, utilizando la raz6n entre el total 
de gastos operacionales excluidos los gastos en per
sonal. sobre el valor total de prestamos. Esta segunda
forma de aproximar el precio de los servicios de capital
dernostr6 ser significativamente superior a la primera
definici6n, proporcionando ajustes consistentemente 
mejores en todas las regresiones. Los resultados que 
se presentan y discuten en las secciones siguientes 
corresponden por lo tanto a aquellos obtenidos con 
esta segunda definici6n de precio del capital. 

La estimaci6n de la funci6n de costos en la forma 
Cobb-Douglas (2) se realiz6 por el m6todo de minimos 
cuadrados ordinarios, esencialmente con el fin de 
cornparar resultados con la forma translogaritmica. De 
esta manera es posible investigar la factibilidad de 
simplificar la especificaci6n matemttica de la funci6n 
de costos. 

La funci6n translogaritmica (3) se estim6 como 
parte de un sistema de ecuaciones simult~neas con las 
ecuaciones correspondientes a las participaciones de 
los factores en el costo total (4). Dado que la suma de 
estas participaciones debe ser igual a uno, una de las 
ecuaciones resulta redundante y puede ser omitida. El 
sisterna resultante a estimar est6 formado por la fun
ci6n de costos y la ecuaci6n derivada para la participa
ci6n del factor trabajo. Este sistema, del tipo
"seemingly unrelated", se estim6 por el m6todo de 
minimos cuadrados genera'izados. Este metodo de 
estimaci6n se ha demostrado claramente superior al 
metodo de minimos cuadrados ordinarios para la esti
maci6n de la funci6n de costos translogaritmica.7 

3.3. Resultados 

Los resultados de la estimaci6n de la funci6n de 
costos se detallan en las tablas 1 y 2 del Anexo, para las 
formas Cobb-Douglas (CD) y translogaritmica (TL),
respetivamente. En ambos casos se presentan los 
resultados obtenidos con las dos definiciones de pro

,Ver Cuevas, 
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ducto (valor de los prestamos formalizados versus 

saldos de prestamos en cartera). En todos los casos los 

ajustes econometricos fueron excelentes, con valores 
entre 0.969 y 0.992. Asimismo. la significanciade R2 

estadistica de las variables individuales fue altamente 
satisfactoria en todas las regresiones. La estimaci6n 
de la forma TL di6 resultados particularmente satisfac

torios, como puede observarse Pi las Figuras 1 y 2 del 

Anexo, donde se comparan los valores observados de 

la variable costos con los valores estimados usando la 

forma TL. Ms aCn, para cada definici6n de producto el 

ajuste de la funci6n TL fue ligera aunque consistente
mente superior al obtenido con la forma CD. 

Si bien podria decirse que la funci6n TL se comporta 
mejor estadisticamente que ]a forma CD, las diferen
cias no son lo suficientemente notables como para pre
ferir la forma TL solamente sobre la base de la bondad 
del ajuste econometrico. Como se seipal6 anterior
mente, las razones para preferir la funci6n TLson esen
cialmente conceptuales. En particular. es importante 
subrayar la ausencia de restricciones "a priori" sobre 
la tecnologia de producci6n implicita en la forma trans
logaritmica. La contraparte empirica de esta diferencia 
conceptual con la forma Cobb-Douglas es que todos 
aquellos parimetros asociados con las variables adi
cionales en la forma TL (con respecto a la CD) fueron 
significativamente distintos de cero en todas las esti
maciones (ver Tabla 2 del Anexo) y por lo tanto no 
pueden ignorarse. 

Los resultados obtenidos con las distintas definicio
nes de producto son en general similares en cuanto a 
sus propiedades estadisticas. Si bien las diferencias 
son pequefas, las especificaciones que incluyen los 
saldos en cartera como medida del producto son con
sistentemente mejores desde el punto de vista del 
ajuste econometrico. A pesar de ello, los resultados 
que se presentan en esta secci6n incluyen las dos defi
niciones de producto puesto que ellas implican dife
rencias de interpretaci6n y distintas implicaciones 
pr.cticas. 
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Economias de Escala 

La importancia de los resultados de las estimacio
nes detalladas en el Anexo radica en los valores de los 
parimetros de economias de escala (ES) y de los indi
cadores de costos estimados en base a esos resulta
dos. La Tabla 7 resume los valores del parametro de 
economias de escala para las distintas formas funcio
nales y definiciones de producto. En todos los casos el 
valor estimado de ES fue significativamente menor que 
uno y mayor que cero. De hecho, los intervalos de con
fianza calculados para cada estimaci6n determinan 
rangos bastante estrechos de variaci6n para el estima
dor de ES, que se ubican en general entre 0.5 y 0.8. 

Tabla 7 

Valores Estimados del Par~metro de 
Economias de Escala (ES) e Inter.dlos de 

Confianza, bajo Distintas Especificaciones 
de la Funci6n de Costos 

Economiasde Escala (ES) 
Forma Funcional/ Valor Limites del Intervalo de 
Definici6n de Producto Estimado Confianza 

Inferior 
(95 o/o) 
Superior 

(1) (2) (3) 

Cobb-Douglas 

(1) Formalizaciones 0.8091 0.7789 0.8393 
(2) Saldos Cartera 0.7630 0.7365 0.7895 

Translogarftmica 

(3) Formalizaciones 0.5404 0.5179 0.5628 
(4) Saldos Cartera 0.6777 0.6620 0.6934 

Un primer resultado importante que se observa en la 
Tabla 7 (columna 1) es que los valores de ESestimados 
con la forma CD sobrestiman significativamente aque-
Ilos obtenidos con la funci6n TL. Ni siquiera existe ran
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gos de valores comunes entre los intervalos de 
confianza indicados en la tabla para las dos formas 
estimadas (columnas 2 y 3). En otras palabras, los 
resultados de la funci6n CD sobrestiman el efecto 
sobre los costos de un aumento en el nivel de producto 
(monto de prestamos). 

De acuerdo con los resultados para la forma TL indi
cados en la Tabla 1, un aumento del nivel de producto 
de un uno por ciento induciria in incremento de costos 
de 0.54 por ciento si se define el producto como valor 
de prestamos formalizados, o de 0.68 por ciento si se 
,itiliza los saldos en cartera como definici6n de pro
ducto. En sintesis, los resultados para el banco en su 
conjunto (para la oficina "promedio") sefalan clara
mente la existencia de economias de escala inexplota
das en la instituci6n. En otras palabras, seria posible 
aumentar el volumen de operaciones bancarias de la 
instituci6n con un aumento menos que proporcional en 
el nivel de costos. De esta manera, una politica de 
expansion de actividades ofrece ventajas desde el 
punto de vista de los costos operaciona'es. 

Costos Medlos y Costos Marginales 

Costos medios y costos marginales son dos indica
dores cruciales para la definici6n de ur;rgcnes opera
cionales en una instituci6n financiera. Los niveles de 
costos medios y costos marginales que se derivan de 
las estimaciones ya discutidas anteriormente se resu
men en la Tabla 8, para el promedio del banco. Se 
presentan alli los valores obtenidos para las dos defini
ciones de producto (formalizaciones y saldos en car
tera) con la funcion translogaritmica. Las cifras de la 
Tabla 8 indican que el costo medio (no financiero) de 
operaci6n por peso formalizado se estim6 en Un 9.3 por 
ciento para el promedio del banco durante los cinco 
ahos del periodo bajo an.lisis, en tanto que el costo 
medio estimado por peso en cartera se estimo en 5.9 
por ciento. 
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Tabla 8 

Niveles de Costo Medio y Costo Marginal 
Estimados con la Funci6n Translogaritmica, 

para Dos Definiciones de Producto 

DEFINICION DE COSTO MEDIO COSTO MARGINAL 

PRODUCTO 0/0 0/0 

(1) Formalizaciones 9.27 5.01 

(2) Saldos Cartera 5.88 3.98 

Dada la forma de la funci6n de costos estimada, en 
particular la presencia de economias de escala, el 
costo marginal de prestar est. siempre por debajo del 
costo media. Los niveles de costo marginal estimados 
para el promedio del banco fueron de 5 por ciento por 
peso formalizado y 4 por ciento por peso en cartera. 
Las implicaciones para la politica de margenes opera
cionales del banco son importantes. Si bien un margen 
operacional del 5 por ciento en un nuevo pr6stamo 
formalizado seria apropiado desde el puntode vista de 
eficiencia econ6mica ya que cubriria el costo marginal 
de producci6n, dicho margen implicaria una p6rdida 
operacional de un 4.3 por ciento (i.e., la diferencia entre 
el costo medio y el costo marginal). Esta situaci6n, 
caracteristica de actividades productivas con una 
estructura de costos similar a la observada en este 
banco, trae consigo el problema de ciefinir una forma 
apropiada para cubrir la diferencia entre costo medio y 
costo marginal, cuando se desea al mismo tiempo 
excluir la alternativa de comportamiento monopolis
tico. Una posibilidad es cargar la diferencia al consu
midor, en este caso incorporar en la tasa de interes a 
cobrar por el pr6stamo [a magnitud del costo medio 
como margen a agregar al costo de fondos ajustado 
por reservas. Otra posibilidad es cargaral consumidor 
el costo marginal (preferible desde el punto de vista de 
eficiencia y bienestar) y otorgar al banco un subsidio 
equivalente a la diferencia entre costo medio y costo 
marginal. 
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Diferencias entre Sucursales 

Como se indic6 en una secci6n anterior, una de las 

ventajas del uso de la funci6n translogaritmica es que 

los resultados en cuanto a economias de escala, cos
no sontos medios y costos marginales (entre otros) 

son funciones del nivel deparmetros fijos sino que 
producci6n y de los precios de factores.En el caso del 

Banco Agricola, si bien los precios de factores no pre
traves de las sucursales delsentan gran variaci6n a 

banco, el tamaho de las sucursales varia notablemente 

medido por el volumen de operaciones de prestamo. 

Puede esperarse entonces que los valores de econo

de escala, costos medios y costos marginalesmias 

varien de una sucursal a otra.
 

Evaluando las expresiones para economias de 
y costos marginales a lasescala, costos medios 

medias geom6tricas de las variab!es en el modelo, 

pueden demostrarse las propiedades de estas funcio

describen a continuaci6n.nes que se 

(a) El valor del partmetro de economias de escala 

una funci6n creciente del nivel de producto. Vale es 
que el volumen de pr6stamosdecir, a medida 

se acerca a uno y eventualaumenta, el valor de ES 
mente Ilega a superar esa magnitud. Ello implica que 

las ventajas de costo asociadas con ]a expansi6n del 

producto van desapareciendo a medida que el nivel de 

producci6n aumenta. Sin embargo, como se discutira 

a continuaci6n, esta caracteristica no representa una 

limitaci6n relevante para la expansi6n de las activida

des del banco. 

(b) La funci6n de costos medios tiene forma de U. 

En realidad, la funci6n es decreciente con respecto al 

nivel de producto en todo el rango relevante. Eventual

mente la funci6n alcanza un minimo a un nivel de pro

ducto extraordinariamente alto, irrelevante para todos 

los efectos practicos, por encima del cual la curva de 

costo medio se vuelve creciente. En :a practica, la 

expansi6n de los servicios bancarios implicara siem

pre economias de costo para el banco en el sentido de 
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que el aumento de costos serb menos que proporcio
nal al incremento en el nivel de actividad. 

Una representaci6n gr~fica del comportamiento de 
los costos medios se observa en las Figuras 1 y 2, 
donde se presenta el costo medio por peso prestado 
estimado para todas las observaciones de la base de 
datos, vale decir para todas las sucursales en los cinco 
aros de observaciones. La forma siempre decrecien
te de la funci6n de costos medios con respecto al ni
vel de producci6n puede verse claramente en estos 
gr~ficos. A medida que aumenta el monto de presta
mos ormalizados (Figura 1) 6el monto de los saldos en 
cartera (Figura 2), el costo medio de prestardisminuye. 

(c) La funci6n de costo marginal, siempre por 
debajo de la de costo medio en el rango relevante, se 
acerca a la de costo medio a medida que aumenta el 
producto, aunque a una tasa reducida (de alli que la 
funci6n de costo medio eventualmente alcanza un 
minimo y luego pasa a ser creciente). La implicancia 
pr~ctica de este resultado es que a medida que la can
tidad de producto aumenta, la discrepancia entre el 
costo medio y el costo marginal va disminuyendo. De 
este modo, las perdidas operacionales (o la magnitud 
del subsidio) que resultarian de una politica de tasas de 
interes basada en el costo marginal de operaci6n van 
siendo menores a medida que el nivel de producci6n 
aumenta. 

Los valores del par~metro de economias de escala, 
costos medios y costos marginales para todas las 
sucursales del banco se presentan en fa Tabla 3 del 
Anexo. Se incluyen en esta tabla los resultados estima
dos con las dos definiciones de producto (formaliza
ciones y saldos en cartera). Los valores del parametro 
de economias de escala fluctuan entre 0.48 c0.61 en el 
caso de las formalizaciones, y entre 0.66 y 0.72 bajo la 
definici6n de saldos en cartera, segun el tamaho de la 
sucursal. La comparaci6n m~s interesante sin 
embargo, que ilustra la discusi6n del parrafo anterior, 
se resume en la Tabla 9, donde se presentan los valo
res estimados de costos medios y costos marginales 
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para las sucursales de mayor y de menor tamaho, 
medido este de acuerdo a las dos definiciones alterna
tivas de producto que se han venido utilizando en este 
estudio. 
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Tabla 9 

Niveles de Costo Medio y Costo Marginal
 
Estimados para Tamahos Extremos
 
de Sucursal, Seg6n Dos Definiciones
 

de Productoa l
 

Definici6n de Producto/ Costo Medio Costo Marginal 

Tamafio de Sucursal 	 0/0 0/0 

Formalizaciones 

Suc. Ms Pequeha b /  18.78 11.08 

Suc. Ms Grande - / 4.06 1.93 

Saldos Cartera 

-Suc. Ms Pequeiab] 11.97 8.65 

- /Suc. M~s Granded	 4.35 2.91 

a/ 	 Tamaios extremos definidos de acuerdo al valor real promedio de 

pr~stamos (formalizaciones 6 saldos cartera) en los 5 afios de obser
vaciones. La sucursal Sn. Pedro de Macorfs no se consider6 en esta 
selecci6n ya que no funcion6 en 1983. 

b/ 	El Gomendador 

c/ La Vega
 

d/ 	 Santo Domingo 

Puede observarse en la Tabla 9 la gran diferenciaen 

costos medics y marginales entre las sucursales de 

tamaho extremo, cualquiera sea la definici6n de pro

ducto. Asimismo, la brecha entre costos medios y mar

ginales se reduce considerablemente al pasar de la 

sucursal de mayor tamai'o a la de menor tamaho. En el 

caso de las formalizaciones, la diferencia entre costo 

media y costo marginal es de 7.7 por ciento en la sucur

sal mbs pequefa, en tanto que este margen es de s61o 
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2.13 por ciento para la sucursal de mayor tamaho. 
Cuando se usa la definicion de saldos en cartera, labrecha entre costo medio y costo marginal es de 3.32 
por ciento en la sucursal mis pequefa y de 1.44 por
ciento en la m~s grande. 

La conclusi6n general de esta secci6n es que el
banco opera en una situaci6n de capacidad en exceso,
existen economias de escala implicitas en la tecnolo
gia de producci6n de servicios bancarios que la institu
ci6n no ha explotado. Po;- otra parte, la estructura de 
costos del banco se asemeja a la estructura de costos
tipica de un "monopolio natural", en el sentido de que la 
curva de costos medios es siempre decreciente en el rango relevante y por ende, la curva de costo marginal
est6 por debajo de la de costo medio en todo este 
rango. En esta situaci6n, la soluci6n competitiva de"precio igual costo marginal" implica perdidas opera
cionales para la instituci6n. La expansi6n de las activi
dades del banco resulta recomendable no s6lo porque
permite internalizar las economias de escala, sino por
que la brecha entre costo medio y costo marginal sereduce a medida que el nivel de producci6n aurmenta.
De este modo, suponiendo que se carga al consumidor 
el costo marginal de producci6n, la magnitud del sub
sidio por peso prestado necesario para cubrir las p6r
didas operacionales del banco tambi6n se reduce, a

medida que el volumen de operaciones aumenta.
 

4. Algunos Factores que Afectan el Nivel de 
Costos 

En esta secci6n se analizan los efectos de algunos
factores de interes sobre los costos del banco, usando 
como base la funci6n de costos translogaritmica. El
m6todo de anclisis consiste simplemente en agregara
la funci6n de costos una variable que represente el
factor bajo an~lisis y luego re-estimar el sistema de
ecuaciones por minimos cuadrados generalizados,
siguiendo el procedimiento ya descrito en la secci6n
anterior. El efecto del factor en cuesti6n se juzga a
trav6s del signo, magnitud y significancia estadistica
del parcmetro asociado a la variable incorporada al 
modelo. 
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Dos factores se consideran en esta secci6n. En pri
mer lugar, se discute la incidencia de los prestamos 
dirigidos al sector de reforma agraria sobre los costos 
operacionales del banco. El segundo factor a analizar 
es la tasa de morosidad de la cartera, tanto en cuanto a 
su evoluci6n en el periodo bajo anclisis como en cuanto 
a su efecto sobre los costos de operaci6n. 

4.1. Pr~stamos a la Reforma Agrarla 

La importancia de los pr6stamos a organizaciones 
de la reforma agraria varia considerablemente entre 
sucursales y a trav6s del tiempo. Sucursales como 
Nagua, Arenoso o Cotui se caracterizan por una alta 
proporci6n del valor total de los pr6stamos formaliza
dos otorgados al sector de reforma agraria (en general 
superior al 60 por ciento). Por el contrario, en otras 
sucursales como Santiago Rodriguez, San Jose de las 
Matas o Villa Riva, el sector de reforma agraria tiene 
una baja incidencia (inferior al 5 por ciento) en el volu
men total d_ prestamos formalizados. 

Por otra parte, muchas lineas de credito est.n dirigi
das especificamente a la reforma agraria, de manera 
que resulta pertinente y 6til determinar si una mayor 
incidencia de prestamos al sector reformado implica 
mayores o menores costos para el banco, en relaci6n 
al costo promedio del resto de la cartera. Si prestar al 
sector de reforma agraria representa un costo mayor 
que el promedio, entonces el margen que el banco 
debiera requerir para operar estas lineas especiales 
de credito deberia ser m6s alto. Si, por el contrario, el 
costo operacional de prestamos a organizaciones de 
la reforma agraria resulta ser menor, parte de estas 
economias de costo podrian ser transferidas a los 
beneficiarios. 

Con el fin de responder a las preguntas formuladas 
en los parrafos anteriores se incluy6 en la funci6n de 
costos (3) la proporci6n (porcentaje) de los pr6stamos 
formalizados que fueron otorgados al sector de 
reforma agraria en cada sucursal y cada ario. Dado 
que en general los pr6stamos a organizaciones de la 
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reforma agraria t;enden a ser de mayor tamafo que el 
promedio, se estim6 ademas el modelo incluyendo la 
variable tamaho de prestamos para controlar por este 
factor. Esta variable se midi6 como el tamaho prome
dio anual de prestamos por sucursal, en pesos cons
tantes de 1976/77. La Tabla 10 resume los resultados 
obtenidos en estas regresiones, para las dos definicio
nes de producto utilizadas en este estudio. Por simpli
cidad se presentan solamente los parametros estima
dos para las ,variables bajo analisis. Las caracteristicas 
generales de bondad de ajuste, magnitudes y signifi
cancia de los estimadores individuales para las otras 
variables del modelo se mantienen estables con res
pecto a aquellas discutidas en la secci6n anterior. 

Tabla 10
 

Efecto de la Proporci6n de Pr6stamos al
 
Sector Reformado y del Tamafio Promedio
 

General Pr6stamos subre los Costos
 
de Operacion. Par~metros Estimados
 
para Dos Definiciones de Productoa/
 

Definici6n de Producto
 
Variable Formalizaciones Saldos Car tera
 

(1) (2) (3) (4) 

Proporci6n Ptmos. -0.00061 -0.00092 -0.00026 -0.00018 
Reforma Agraria 1-4.334)" 1-6.065)* (-2.261)1" (-1.502% 

Tamaho Promedio (Gral.) 0.0371 -0.0147 
de Pr6stamos (5.792) (-2.246) t 

R2 del Sistema 0.954 0.954 0.989 0.989 

a] Estimaci6n de la funci6n trinslogaritmica, N 151. Valores de t(asint6ti
co) en par-ntesis. No se incluye e ila tabla el rcsto de los coeficientes del 
sistema. Ver sistema bisico en Tabla 2 del Anexo. 

Niveles do significancia: *, 0.01 o mejor 

t , 0.05 
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Los par.metros estimados para la variable propor
cion de prestamos dirigidos al sector de reforma agra
ria presentan signo negativo en todos los modelos 
incluidos en la Tabla 10. En tres de los cuatro casos el 
estimador es ademas significativamente distinto de 
cero. La inclusi6n de la variable tamaho de pr6stamos, 
si bien no alter6 el signo del efecto de los pr6stamos a la 
reforma agraria, modific6 la magnitud y en un caso la 
significancia estadistica del estimador. A pesar de su 
significancia estadistica, el efectode las variaciones en 
!a proporci6n de los prestamos formalizados que van 
al sector de reforma agraria es pr~cticamente insignifi
cante, dada la magnitud reducida de los par~metros 
estimados. Aun tomando el etimador de mayor tamafo 
absoluto (-0.00092, modelo 2 en la Tabla 10) un incre
mento de 10 por ciento en la proporci6n de pr6stamos 
dirigidos a la reforma agraria generaria una disminu
ci6n de costos de poco mas de un pesoal aho por sucur
sal. Estos resultados indican que no se justifica en la 
practica establecer mArgenes operacionales especia
les para prestamos dirigidos al sector de reforma agra
ria, a menos que estos incorporen procedimientos 
adicionales no existentes durante el periodo conside
rado en este estudio (1979-1983). 

Puede observarse en la Tabla 10 que el tamaho pro
medio de pr6stamos tiene un efecto diferente sobre los 
costos segbn la definici6n de producto utilizada. Un 
aumento en el tamafho promedio de los pr6stamos for
malizados induciria un aumento en los costos opera
cionales, en tanto que un aumento en el tamaho 
promedio de los saldos en cartera reducir, los costos 
del banco. En ambos casos sin embargo, los efectos 
son de magnitud despreciable en la prictica.Por ejem
plo, un aumento de mil pesos en el tamano promedio 
por prestamo formalizado generaria un aumento de 
costos ("todo lo demas constante") de un peso treinta 
centavos al aiho por sucursal. La misma variaci6n en el 
tamaho promedio de los saldos en cartera reduciria el 
costo en alrededor de noventa centavos al aho por 
sucursal. El factor tamaho de prestamo puede por Io 
tanto descartarse como elemento de importancia 
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practica en la 'determinaci6n del nivel de costos de 

operaci6n del ba.co. 

4.2. Tasa de Morosidad 

El nivel de morosidad de la cartera tiene gran importarcia en el an=lisis de las operaciones del banco. Latasa de morosidad representa una medida del riesgoimplicito en la cartera, el que deberia normalmentereflejarse en los costos imputados como provisionesen la contabilidad de la instituci6n. Al margen de esteefecto de la morosidad sobre los costos contables,puede esperarse que las variaciones enmorosidad afecten el nivel de 
la tasa de 

costos operacionalesefectivos (i.e., desembolsos) del banco. Ello ocurrir, si,como consecuencia de un aumento en la magnitudrelativa de la cartera morosa, el banco utiliza recursosadicionales en actividades de recuperaci6n de prestamos, procedimientos de cobranza legal, reclasificaci6n de prestamos u otras actividades destinadas
controlar la morosidad. 

a 

La medici6n de la tasa de morosidad del banco serealiz6 de dos maneras, con el fin de incluir la variableen la funci6n de costos y estimar de esta manera elefecto de la morosidad sobre los costos operacionales.Una primera medida, que se denomina "tasa de moraaparente" se calcula como la proporci6n de saldosvencidos en la cartera. La segunda forma de medir lamorosidad, que Ilamamos "tasa de mora potencial (oefectiva)", agrega a los saldos vencidos aquellos saldos de prestamos denominados "diferidos" en lasestadIsticas del banco y luego calcula la proporci6n deeste total sobre la cartera. 

Bajo cualquiera de las dos medidas definidas anteriormente el nivel de morosidad del banco crecio enforma sostenida en el periodo 1979-1982, para disminuir levemente en el ario 1983. Las figuras 3 y 4 delAnexo describen claramente este comportamiento.Una diferencia importante sin embargo, es que la tasade mora potencial ha crecido sustancialmente masrapido que la de mora aparente. Ello se debe a que la 
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proporci6n de pr6stamos clasificados como "diferi
dos" en la cartera se triplic6 durante el periodo bajo 
anlisis. De un 4.3 por ciento en 1979 pas6 a 12.3 por 
ciento en 1982 para luego disminuir a 1 2.1 por ciento en 
1983. La Figura 3 ilustra este comportamiento super
poniendo las dos definiciones de mora en un mismo• 
grifico. En atenci6n a esta diferencia de comporta
miento de las dos medidas de morosidad, la estima
ci6n de su efecto sobre los costos utiliz6 
alternativamente las dos definiciones, con los resulta
dos que se presentan en la Tabla 11. 

FI(;IIRA 3. 	 MOROSIDAD APARENTE (SAL.DS V%N(AI)OS) Y M(ROSII)AD POIIENCIAL 
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Tabla 11
 

Efecto de la Morosidad de la Cartera

sobre los Costos de Operaci6n. Par~metros Estimados
 

para Dos Definiciones de Tasa de Morosidada/
 

ModeloVariable (definici6n de (1) (2)
Morosidad) 

Tasa de mora aparente 0.00079 
(saldos jencidos/cartera) (2.908)* 

Tasa de mora potencial 0.00048(saldos vencidos m~s (2.347)
diferidos/cartera) 

R2 del sistema 0.992 0.991 

.Q Estimaci6n de la funci6n translogaritmica con el producto definido como saldos en cartera, N = 151. Valores de t(asint6tico) en par6ntesis. No se incluye en la tabla el resto de los coeficientes del sistema. 

Los resultados presentados en la Tabla 11 indicanque aumentos en la tasa de mora, al margen de ,.u
definici6n, generan aumentos de costos estadisticamente significativos, aunque de magnitud muy reducida como para ser considerados de importancia. Amodo de ejemplo, un aumento de la tasa de mora de 10por ciento (e.g., de 30 a 40 por ciento) s6lo generarfa unaumento de costos de alrededor de un peso al a-no porsucursal. Ello sugiere que el comportamiento de la cartera morosa no induce una respuesta notoria en terminos de la magnitud de los recursos totales empleadospor el banco. Es probable que esta falta de respuestaexplique en parte el comportamiento creciente de latasa de morosidad en el periodo bajo ane'lisis. Es necesario reconocer sin embargo, que la respuesta de laadministraci6n del banco ante un aumento de la morosidad puede haber consistido en una reasignaci6ninterna de recursos para enfrentar el problema, enlugar de un aumento en la cantidad total de recursos 
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empleados en la institucion. Este tipo de ajuste podria 
estar explicando la atenuaci6n en el nivel de morosi
dad observado al final de la serie. 

5. Concluslones y Recomendaclones 

El an~lisis del funcionamiento del banco en el 
periodo 1979-1983 indica que los costos totales de 
operaci6n (no financieros) disminuyeron en terminos 
reales durante ese periodo en forma sostenida. Al 
mismo tiempo, el valor total de los saldos en cartera se 
mantuvo relativamente estable en t6rminos reales, en 
tanto que el valor total de los prestamos formalizados 
se redujo a una tasa mayor que la disminuci6n de los 
costos. Como consecuencia, el costo medio de prestar 
por peso en cartera tendi6 a disminuir durante ese 
periodo, al mismo tiempo que el costo medio por peso 
formalizado aument6 notoriamente hasta el aho 1982, 
para disminuir en alguna medida en 1983. Nos parece 
que este Oltimo indicador deberia ser el de mayor rele
vancia para las autoridades del banco, puesto que la 
mantenci6n del valor de la cartera se debe en gran 
medida al crecimiento del componente moroso 
durante el periodo bajo an~lisis. En efecto, el incre
mento de los saldos vencidos y en particular el de los 
saldos clasificados como diferidos hace que el valor 
real de los saldos en cartera se mantenga relativa
mente estable y resulte en indicadores de costos 
medios m~s favorables. El an~lisis de estos indicado
res para el banco en su conjunto y para las sucursales 
mcs relevantes se desarroll6 en la secci6n 2 del tra
bajo, de manera que no es necesario repetir aqui sus 
conclusiones. 

El analisis econom6,trico de la funci6n de costos del 
banco desarrollado en las secciones 3 y 4 mostr6 cla
ramente que el banco operaba en una situaci6n de 
capacidad en exceso. Existen economias de escala no 
explotadas en la estructura de producci6n de servicios 
de la instituci6n. La expansi6n de las actividades del 
banco tendria por lo tanto ventajas de costo en el sen
tido de que el costo medio de prestar se reduciria a 
medida que el volumen de pr6stamos aumenta. 
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Dado que la curva de costos medios es siempre 
decreciente en el rango relevante, la curva de costo 
marginal esta siempre por debajo de lade costo medio 
en ese rango. En esta situaci6n, cargar como margen 
operacional en la tasa de interes de prestamos el costo 
marginal de prestar implica aceptar "a priori" p6rdidas 
operacionales para la instituci6n. Bajo esta politica, se 
requiere otorgar un subsidio al banco equivalente a la 
diferencia entre costo medio y costo marginal. La 
expansi6n de las actividades del banco resulta reco
mendable no s6lo porque permite internalizar las eco
nomias de escala, sino porque la brecha entre costo 
medio y costo marginal se reduce a medida que el nivel 
de producci6n aumenta. De este modo, bajo la politica 
de cargar al beneficiario el costo marginal de interme
diaci6n de fondos, la magnitud del subsidio por peso 
prestado necesario para cubrir las p6rdidas operacio
nales del banco tambien se reduce, a medida que el 
volumen de operaciones aumenta. 

Los resultados obtenidos en este estudio sugieren 
que la iniciativa de extender los servicios del banco a la 
captaci6n de dep6sitos fue apropiada desde el punto 
de vista de utilizar productivamente la capacidad en 
exceso discutida anteriormente. Es de suponer que, a 
partir de 1984, sergi posible detectar "economias de 
cobertura" sustanciales en la estructura de costos del 
banco debidas a la puesta en marcha de la campana 
de movilizaci6n de dep6sitos. Vale decir, puede espe
rarse que el costo marginal de prestar se reduzca 
debido a la provisi6n conjunta de otro servicio banca
rio, abn manteniendo los niveles de otorgamiento de 
pr6stamos vigentes en el periodo analizado en este 
estudio. Una extensi6n l6gica de este trabajo seria 
agregar los aios 1984 y 1985 a la base de datos e 
investigar los efectos sobre el comportamiento de los 
costos de la incorporaci6n de los servicios de capta
ci6n de dep6sitos a la funci6n de producci6n del 
banco. 
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ANEXO
 

Tabla 1. ESTIMACION DE LA FUNCION COBB-DOUGLAS 

Definici6n de Producto 
(Pr~stamos1a/
 
Pardmetro Formalizaciones Saldos Cartera
 
(variable) (1) (2)
 

ao (intercepto) 0.7045 - 0.9539 
(5.592) (-4.712)
 

a1 (1nq, pr6stamos) 0.8091 0.7630
 
(52.304) (56.431)
 

b1 (lnpl, salarios) 0.2838 0.4744
 
(14.377) (18.569)
 

b2 (1np 2, precio capital) 0.7162 0.5256
 
(32.287) (20.575) 

R2 0.9691 0.9789 

F 2321.07 3431.58 

a/ Valores de t entre par6ntesis, todos ellos significativos a 0.0001 
(0.1 o/o). 
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ANEXO 

Tabla 2. Estimaci6n do la Funci6n Translogaritmica.I / 

Definici6n do Producto (Pr6stamos) 
(1) (2)


Pzrbmetro Formalizaciones Saldos Cartera
 
(Variable) estimador t(asint6tico)* estimador t(asint6tico)* 
'0 (intercepto) -4.0209 - 5.8C?9 -1.4972 - 1.6120 
a 1 (lnq, prstamos) 1.4024 14.857 1.4324 12.026 
01 (lnp1 , salarios) 0.2698 0.032 -0.3914 - 8.655
 
82 (lnp2 , precio capital) 0.7302 22.656 1.3914 30.768
 
all (lnq) 2 

0.0479 6.548 0.0276 3.352
 
811 (lnpl)2 0.2054 73.236 0.2105 51.689
 
822 (1nP 2 )2 0.2054 73.236 0.2105 51.889 
,12 (lnp1 lnP2 ) -0.2054 -73.236 -0.2105 - 51.889
 

71 (Inqlnpl) -0.1341 - 45.611 -0.0966 - 30.950
 
72 (lnqlnP2) 
 0.1341 45.611 0.0966 .30.950 
R2 0.9818 846.93b 0.9858 1088.40b-J
 
R2 ponderado del sistema 0.9743 -/ -- 0.99190- -

a/ 	 Estimaci6n por Minimos Cuadrados Generalizados de la funci6n de costos simulthnea
mente con la ecuaci6n de la participaci6n del factor trabajo. Restricciones de homoge
neidad y entre ecuaciones impuestas sobre los parimetros. N = 151. 

/ Valor de F 

cJ 	 R2 de la ecuaci6n del factor trabajo: 0.6590, F = 94.70. 

_ 	 R2 de la ecuaci6n del factor trabajo: 0.7244, F = 128.82 

Todos los estimadores significativos al nivel 0.001 (0.1 o/o), a menos que se indique 

o 	 Significativo al nivel 0.1 (10 o/o). 
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ANEXO 
TABLA 3. VALORES ESTIMADOSDEL PARAMEIRO DE ECONOMIAS DE ESCALA, COSTOSMEDIOS Y COSTOS 

MARGINALES, PARA TODAS LAS SUCURSALESDEL BANCO, BAJO DOS DEFINICIONES DE PRODUCTO. 

Coo Casto 
Econ.miis d. Colto Medao Ma,ir-l Econia d. Costa Medio Marmgnal 

SUCURSAL Ec.l (Fo...l ). , (For h ), E-.), (Cart),a/o (Cartta.). 070 

(Form i, I oo o/o (Carl I,) 

SANTODOMINGO 059 1197 705 (167 4 3, 291 

HIGUEY 017 1033 5 84 06) 4 27 2 91 

SAN CRISTOBAL 061 19 IH 1167 0 ' 4 47 296 

IARoAHONA 0 0,i 9589 06, 068 43 

SAN JUAN DL LA MAGUANA _053 793 4 20 069 1 29 505 

SAN FRANCISCO OF MACO-RIS 048 4 87 2 33 061 563 . 376 

COMENDADOR 0 59 18 78 11 O 0 7 72 11 97 _ 65 

COTUI 048 ,151 2 15 0 6 670 414 

LA VIGA _049 406 I 1 93 068 S 76 391 

SANTIAGO RODRIGUEZ 052 196 626 0166 6 0 4 29 

MONT CRISTI 052 638 1 33 0 69 650 4-50 

tUERTOPLATA 0.. 7 1109 63) 067 4.. 333 

NAGUA 052 604 314 06) 623 431 

SAN PFRODE MACORIS 0 53 1947 1038 067 91 612 

EL SEYBO 054 947 512 0 6 48I 323 

SANTIAGO 052 759 394 067 555 370 

SAN JOSEDEOCOA 058 1314 766 069 (753 453 

AZUA 7104 . . 839 452 167 - 52 336 

BANI 0 4 996 5 37 0 68 4 98 329 

VALVERDE 49 S 03 2 49 0668 096 406 

ARENOSO 050 4 54 2 27 069 563 3 8:, 

HATO MAYOR 55 12 19 6 74 061 5 76 385 

MOCA 051 773 3 68 0 67 594 398 

SAMANA 0 56 12 37 690 069 7 35 507 

BONAO 0 04 80 4 34 067 4 60 309 

NEYBA 0b6 12905 727 0 68 700 479 

DAJABON 052 847 4 38 067 637 430 

SAN JOSE OF LAS MATAS 052 940 498 0 i 7 38 504 

RIO SAN JUAN 0 59078 634 067 3 88 261 

VILLA RIVA 059 1306 7 66 0 70 654 4.59 

SALCEDO 060 1733 1034 069 6 70 464 

MONTE PLATA 061 24 18 1464 068 671 454 
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FICURA 1. BONDAn DE AJUSTE. FUNCION TRANSLOGARITMICA CON PRESTAMOS FORMALIZADOS 
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FIGURA 2. ANEXOBONDAD DE AJUSTE. FUNCION TRANSLOGARITMICA CON SALDOS EN CARTERA 
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ANEXO 
FIGURA 3. TASA DE MOROSIDAD APARENTn, 1979 - 1983 
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ANEXO 
IIGURA 4. TASA DE MOROSIDAD P'OTENCIAL (0 EFECTIVA), 1979 - 1983 
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