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Estabilizaci6n,Apertura y Pobreza en ReptiblicaDopninicana 

RESUMEN DE RESULTADOS 

I. Distribuci6n del Ingreso 

1.1. La distribuci6n del ingreso en ]a Reptiblica Dorninicana se deterior6 de 

1986 a 1989, subiendo el Coeficiente de Gini de 0.4679 a 0.544. Este perfodo 

estuvo caracterizado por fuertes desequilibrios internos que desencadenaron 

presiones inliacionarias considerables. De 1989 a 1992, la distribuci6a del 

ingreso mejora, rcducidndose el Coeficicnte de Gini de 0.5544 en 1989 a 0.4916. 

Este periodo incorpora, a partir de finales de 1990. Ia ejecuci6n de un exitoso 

programa de cstabilizaci6n y cl inicio de algunas reformas estructurales que 

dicron como resultldo una reducci6n significativa de Iainflaci6n. 

1.2. El 20(W,mtis pobre de los dominicanos s6lo recibia en 1989 el 2.66% del 

ingreso total. En 1992, si participaci6n aument6 a4.43%. 

1.3. La Curva de Lorenz. que se habia alejado de ]a recta de distribuci6n 

igualitaria dl ingreso de 1986 a 1989. se acerc6 a dsta de 1989 a 1992. 

1.4. Se encontr6 una asociaci6n bastante marcada entre el ingreso per-cfipita 

real y cl comportamicnto i III distribuci6n del ingreso. En tdrminos de d6lares 

constantes de 1986 sc encontr6 que de 1986 a 1989 el ingreso per-cfipita anual 

bajd de US$856.3() a US$630.90, mientras I distribuci6n del ingreso acusa un 

fuertc deterioro. )c 1989 a 1992. el ingreso per-cipita anual en d6lares constantes 

de 1986 subc de US$630.9)a US$931.20. mientras hi distribuci6n del ingreso 

mejora. Los valores de ingresos reales fueron calculados para los perfodos 

correspondientcs a los trabajos de campo de ias tres encuestas analizadas. 

1.5. Se encontr6 talmbin Uta asociaci6n notable entre el salario niinmo real en 

d6lares constantes dc 1986 y Iadistribuci6n del ingreso. De 1986 a 1989 el 

salario minimo mensual baja de US$87.10 a US$71.64, mientras Ia distribuci6n 

dcl ingreso se detcriora. De 1989 a 1992, el salario mifnimo real cn d6ares 

constantes de 1986 sube de US$71.64 a US$100.34. mientras Ia distribuci6n del 

ingreso mejora. Un resultado similar encontr6 el Banco Mundial para Colombia 

durante cl pcrfod.o 1978-1982. 

1.6. Se delect6 tambien una asociaci6n apreciable entre la tasa de inflaci6n y Ia 

distribuci6n dcl ingreso. La distribuci6n del ingreso se detefiora marcadamente 

de 1986 a 1989. mientras Ia inflaci6n sube de 10.06% a 50.26%. La distribuci6n 

dcl ingreso mejora significativamente de 1989 a 1992, un perfodo en el cual la 
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inflacidn baja de 50.26%/ a 6.20%. Este restiltado es compatible coil to (ile
sugiere la teona econ6mica convencional de que hit inflacidn es inIpuesto regresivo. 
ya que afecta a los sectores tie ingresos bajos con mucho mayor intensidad tuit a 
los sectores de altos ingresos. 

2. Indigencia y Pobreza 

2.1. Utilizando una vcrsi6n modificada de li mectodologha dcl Banco Mundial 
Wase Ravallion. Martin, (1992) Poverty Comparisons: A Guide to Concepts
and Methods. The World Bank), se estimaron las I nca, ", indigcncia y pobreza 
para 1986. 1989 Nv1992. 

2.2. Lit investignaci6n realizada deterinimd que h indigencia sube de I0.48",1 tie
li poblaci6n total enl 1986 a 13.70 . en 1989 v se reduce a 9.02%(' en 1992. A 
nivel urbano, It indigencia sube Ic 7.09%i en 1986 a 12.70r/ n 1989 y baja a 
5.01% en 1992. A nivel rural. las indigencia sube de 14.0(6% en 1989 a 16.301,' 
en 1989 y luego baja el 1992 a 12.3Y . Conio se puede advL'itir. al igual quc 
con li distribuci6n del inoreso. cl nivel de indiuvi;:, .,,. L.,[C periodo se deeriora 
cuando lIa inflacion aunmenta Nse reduce cuando lIa inflaci6n baja. gracias a tin 
programa de estabilizaci6n que cred las condicines para t:;i aumento del ingreso 
) el salario real. 

2.3. La pobreza aunlenta de 18.27%i en 1986 t 24.50( de li poblacidn toiat en 
1989 y se reduce a 20.63' en 1992. Este comportaniiento. sin embargo, ha sido
(feterminado por ha baJa apreciable qIc se produce en li incidencia de pobreza

urbana de 1989 a 1992, lIa cual baj6 de 23.3',( en 1989 a 10.92%/ en 1992. Lo

pobreza rural auniento ligerantentc de 27.40(%r en 1989 a 29.8%,1 
 en 1992. Es 
posible que li notable apreciaci6n real de lhitasa de cambio durante el perfodo1989-1992 pueda explicar parciahmente el porqu3 mientras la pobreza urbana 
baja considerablemente de 1989 a 1992 Ia rural evidencia un ligero deterioro. 
Otra posible raz6n podria ser li mayor concentraci6n de lie inversidn ptblica en 
It zona urbana que se percibe en este periodo. 

2.4. El idice de li brecha de li indigencia ( "extremc poverty gap") aumenta de 
1986 (2.42%) a 1989 (4.47%/() y baja de 1989 a 1992 (2.61 , -I indice de li 
brecha de li pobreza (-poverty gap") sube de 1986 (4.42%1) a 1989 (8.41% ) y
baja en 1992 (6.491h). Estos indices estiman cl grado de ptofund.ad de la 
extrema pobreza (pobreza) y se utilizyan para determinar a que distancia se 
encuentran los indigentes (pobres) de It lifnea de indigencia (pobrezii. Son de 
mucha utilidad para el disehio de polfticas de subsidios foalizados. 
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2.5. El indice de severidad de iindigencia ieFostcr-Grcer-Thorbecke sube de 

1986 (I .71F' ) a 1989 (2.5' , ) y baja en 1992 (I .21 ').El indicc de severidad de 

la pobreza de Foster-Grecr-Thorbecke subc de 1986 (2.7214) a 1989 (4.17%k) y 

baJa enr ). la desigualdad del1992 (3.('7l ('( Esto indices estiman cl grado de 

ingreso entre los indigenites (pobres). 

3. La Niujer y la Pohreza 

[-it 1986. el porcentaje tie hogares indigentes presididos por riojeres (12.5%) 
ci:t 'up-rior al tie l, hombre, (8.61 ;I. :it1992. los resltados tie li encuesta 

recelin titie las miuieres jetfes tie !.ogares indigentes parecci haber lidiado mnds 

efeclivalmerlte part erradicar liaindi gencia ( tC los homlbres jefes dc hogares 

mndictlent-s. \a (lite inligenciamientras lia en los hogares presididos por hombies 

bail ie8.61,,; en 1986 a stilo 7.6', en 1992. en los tie mujeres baja de 12.5, a 

.5'~.ll el .icaso ieli. el cooportaiento espo lre/: todaVia M\is pronnlciado. 
En 1980. el porcentaic iehogares presididos por honbres qte v'iV.an en It 

indicencia era tie 14.8(; micntra, qtie el porcentaje correspondiente para los 
hogares presididos por ntojeres era de 22.6; . En 1992 se tiene LIcen clcaso 

ielo homibres el porcentaije stbe it10.7' . mientras (liteielas mujeres baja ael 


15.' '. Mienlras los hombres .e1 tic hocar exidencian un deterioro en so lucha 

contra lIt 1986 a 1992. las mojeres evidencian tin notable ixito. Unapobreia tie 
posible \ parcial explicacitn podria ser el hccho tie qctie 1986 a 1992 el 

iitimero tie (tlie en i(ltnas int'istrialesiItijc res entr( a trabajar las Iraticas ie 

exportaciin accelntli() t63.30011. se en coenta title deSi tie tna catcuesta 

(CIPAFI 1981) reelaba (lic para el 38'; tie las nuijcres qUC laboraban en as 

/onas francas s.usalario const itia clprincipal ingreso dcl hogar. esto podria 

contrib ir a explicar parcialmcntc cl portlut las muijeres parecen haber lidiado 

meji r lttUC Iticha contra . inligencia v lIahts hoibres en st pobreza. 

4. l.a Nifiez N la Pol-,reza 

La initidencia tie lia 1 ,1 pbCZiaztaut1 I comfo en esindigencia n)'3 1992 

ma\or en lIapohlaci6n itt'arii (ncnos de 12 aijos) qcue en la poblaci6n total. 

Restillta preociipante tambi6i qut it haya expandido para lac. ,'ieencia se 

inigencia (pobrcza) tie 25.8V (2' 7%) en 1986 v 30.9'1(; .1%) en 1992. Io 

tlie recela hi necesidat tic tiUe los programas focalizados de sub-idiws para 

aliviar Ia inligcencia y lia ,pobreza incorporen a la poblaci6n infantil indigente 
potrc con tna poideraci6n mayor a la que se otorgue a la poblaci6n total de 
indigentes y pobres. 
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5. Estado Civil de los Pobres 

El 69.6% dc los jefes del 20% mis pobre de los hogares dominicanos en 19J 
estaba acoido al rtgimen de li uni6n libre. En el moilento de decidir I 
separaci6n, el 93. I 'i ic los jefes del 20% mis pobre de los hogares se acogiero 
a li separaci6n pura y simple: s6lo el 6.9/ se acogi6 al divo.cio. Estos resultad(
revelan lii ferte incidencia de la iiniformalidad en el estadh civil de los pobre!
Esto puede estar rel]ejando los clex'ados costos ic transacci6n que existen en I 
socied ad Nla (econmia dominicana para accesar lit formalidad. EsLa situaci6n c 
preocupante por cl impacto que li informalida6 cn el estado civil tienc sobre I 
transparencia en el regincn ie propiedad. Dado ctile esa inform alidad es nui 
proniunciada en los niveles ie imis ba' s ingresos. laimisma ticnde a perpetuar I 
incidencia dc pobrea ya utic Ia ausencia de derechos Ie prtpiedad claramem 
definidos en esos grupos, limita el proceso Lie incorporaci6n de los mismos a I 
econonila moderna. 

6. Educaci6n y Pobreza 

Como era de esperar en 1992 el 35.3/ ie los jefes dl 20% mis pobre de lo! 
hogares no tenia ningiin nivel de escolaridad. E,';r, p,):centajc era de s6lo 1I0.6(/, 
para los jees del 2(" ni., rico d, I. hogares. Conio se puede advertir. li 
probabilidad de quc i h sea p, hi oimiiinuyc a medida qtic auniena e 
nivci edC'auiOldl dci jefe de hlogar. Invertir en Ia Cu,:,L -'i6n. coN tnftasis eni]o
seclores de ingresos I.is bajos. ha sido tlna ic las accione, goibel-I.r'.lales qll1
iayor impacto positivo han tenido para reducir li pobreza en los paiscs de. 
,sudeste asiiitico. La encoesta ie 1992 ,vela que no hay razones para pensar quc 
en el cast domninicano accitnes sinilares no Ilevenia los iiiismos resultlados. 

7. El Subsidio al Gas Propano y los Pobres 

7.I. En '993 el n. "Ito total del sobsidio al consuino de gas propano ascendi6 a 
RDS589.3 milloies. Los resltados de li encuesta de 1992 revelan que de este 
monto, RDS249.8 miIlones fue a parar a los bolsillos del 20rl%inis rico de la 
poblaci6n Nys6hb RD$27.3I millones Iue recibido por el 20% imis pobre de itpoblaci6n. Este subsidio tiende, por tanto. a acentuar li desigtaldad existente en 
la distribucidn del ingreso. 

7.2. Se determind. sin embargo. que de 1986 1992 el de gas propano aa uso 
nivel de los hogares aunient6 considerablemente mientras que el uso de carb6n 
cayt apreciablemente. El subsidio gencralizado al consunio de gas propano, al 
alierar los precios relativos de los combustibles para e uso del hogar, puede 
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haber inducido este desplazainiento. lo que apoyaria Jargumento de algunos de 
clue estc subsidio puede contribuir a controlar ladcforestaci6n. Sin emb:lirgO, i 
uso de lhileia :omo fucntc de combustible pira los hogares domlnicanos 
practicamente no sc alter6 de 1986 a 1992. Fin conSecucncia. liredzcci6n en el 

uso diccarbon puede haebrse debido al clccto-C'c dIicr yno al e ecto de preCLioS 
relativos producido por el suhsidio gencralizado. "ILso de otros mecanismos 
para lidimar con cl problena Lic ia defOrestaci6n seria, por awo. mis apropiado 
flUe el uso de subsidios gencralizados Lile en el caso tie hient:: normalks como el 
gas propano, inducen a una mayor desigualdad tlclingreso. 

8. El Diferencial del Petr61eo Nlos Pobres 

Dc 1991 a 1993 el cohieno dominicano recibitj RD$7.180.9 millones por 
concept, d'i tiefncilii del petr6co (incluvc el diferencial sobre el despacho de 
lieasolinla). '.QtlIICnc, pagaron iiis, los pobres o los ricos? La Ehcuesta de 
1992 rL ,a,quc ci 40 mis rico dc los doininicanos pago RD$5,1(09.2 milhones 
mientras qlUC el 4()' inis pobres pal() RI)$993. I millones. Esto quicre decir Lille 
esta politica tiegravar los prccios Liclos combustibles para reducir el dficit 
fiscal v controlar liintlaci6n. lnoIacxhihido el canicter rcgresivo clue algunos li 

otorganiri en un principio. pues Ios grupos de inmis altos ingresosihan pagado el 
71(.2 le Li difcrencial dc pctr61ci . li inis pobre dc lipoblaci6ndll iotill 2(1;1 

pa6 en csos tr s afios RDS3X8.5 millonc,, cquivalcnte (lcia s6lo el 5.411 total 
recatiltlo por el gobierno por concepto tlei Lstos rcsultados tienden difcrcncial. 
a aprohar el tiso del ilmptcsto sobre los derivadlos dl petrieo i nlli illecanisnlo 

para rcdtucir liinlaci6n sillincurrir en cosios eO rn inos ticst impacto sobre li 
distriicion del inereso. 

9. Protecci6in al Arroz y los I1obres 

1. hi ohicrno domicano protegc liproducci6n nacional iearroz. $61o el 

Bino.Agrico a piuedc inprlar arroz v i s precios se flijan icmainera talque las 
prodUccimi nacioill sea proltegida. (-A qtui~n perjudica imis esta politica 
prol.ccionisla. ,i los Iini,porcs o a los ii.. ricos? Li Enctesla ie1992 revela 
ilUC pira cl IM(' nis pobrC Li' hi pobiaci(on cl consilo ticarroz ahsorbe el 
17.51 c Sn suoi para el 1) . imis rico el consumo de arrozsti total mientras Lille 
solo absorbe el 2.6' de su gasto. Sc adxicre pues quc el proteccionismo ill 
i pe laiiza 7 \cces iuis . (),. lsuliiidores ni i p,i,,-es a smis ricos.s tn tile oI 
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9.2 . Se estimn6 que en 1992 los consunmidores dominicanos pagaron un subsidio 
a los producbores nacionales de ai-roz :;.,cendente itRD$2.774.9 millones. Lo 
nuis preocupante es qt los consoitiidores nmis p,bres ieron los niiiis aiectados 
ya que el arroz pesa mis en lIa Lie miscan'aS13 tie allillUen!OS los consu0midores 

pohres qte el hi tc los mis ricos. 

9.3. Niientras en 1986 el 2 ( imis pohre tielos dominicanos destin6 el 9.44%1( tie 
St t;asto total all constllo tiearroz. en 1992 reo que destinar el 15.624. Este 

mIaW.VI g.lso Istllelido ellel consolo de arroz tie parte de los Ils pobres es 
compatibleCll el antillleni en la protcccinli el'cctix'a a liaproducci6nLie arroz de 
1986 a 1992 tle el Banco Nnndial dCtermin en on ettudio tieValdds. Schaeffer 
y Lielos Santos ( 1993). Segtin estos aultores. liprotecci6n eiectiva para el arroz 
suhi6 de 29.9( ; en 1980 a 65.4; . Este aielto tielaprotecciin lamniltablemente 
IIVo till para Io, i isricos.costo llal i;ias polhl'es qie para hos 

10. El Aceite Colilstble y los Pobres 

10.1. El gibiernli di'ninicano a parlir tieseptiembre tie199) inici6 un proceso 
tieapelltla de a ecollolli tile ic chlvti las illipollaciones tleaceites Comiestibies. 

'sta apertura c lIlc\6 a ina redtncci6n de preciis prielio tielos acc ites co
inestibles tlcicirdlen tic 40;.( (.Qtiunesse IFene'iciaron i is. los pobres 0 los 
ricos? L.a re\ela titlC del conlsnlo de aceielicnesia tic 1992 la patlicipaci6in 
dentro IC uaNStO ictaIl de los dolinijcanos e, elexada part el 1(,ll 4 \'ccs lmis 

mis poIhrc te liapI)hlacifltue pa ''ClI() inis rico. Ilsta reducci6n te precios 
prducila pir hi coinpelcncia palcei haher incdido ellel ihecho tie qlte el coInslilli 
per-capita anua tie imis pobre tLie 16.8accite para el 20'; lpIuihlacion subi6 tie 
libras en 198 a 22.3 libras e 1992. pan tn amnilito tie32.7'. 

11.2. I)ebe ,efialar,,e qte este sector todavia tlisfruota tieuna protecci6n 
el'adina, ectiinatik ell243.2' . Ei cconsectnccia. unimayor prcontldizaci(n 
de lIarefOiria arancelariia Lile incluya tna redtlcci61 ell lis aranceles a hls 

imp,rtaciones d. aceites, contrihifria a aliviar laindigencia Iht pobreza ei el 
i.ais siii aIecar considerablcmente los niveles tlerenlahilhlaid tIC li inIdustria 
Oalital,.. lo, clles "oniex.trilodiriarios sittenllliS ellCli el elc0ado nivel tie 
protecci( tl;c ioda i t disIrita tIiclia indtistria. 

II. EIAzticar y los Pobres 

AI igual titie ctris protlucts allnie icius, el azticar s61o puede ser importada 
por ei CEA o pr Itjien este determine. Eso explica el piorlud los dominicalnos 
ti::nen tIue pagar a/liar precio casi dos veces iris elCealdo Clpor el tin utie 

prevaicce ei el mercado ill, lial. esta politica./,Qtuincs set- per-Judican mis col 
los r,ohres , los ricos.' La Enctesta de 1992 revela que el consiioum tieazicar 
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I)% mils pobre de lIa poblaci6n es casi tresconio porcentaje del gasto total del 
mis rico. Los pobres. por tanlto. soil mlAs veces V media imayor qle1 del I()(/ 


aiectados title ricos proteccionisvlo al azicar. El atmiento en el
los por este 
verifica de 1986 (en este afio liindustria estabaproteccionisnio a azicar que se 

cl consulio de iazticar per-cApita anualdesprotegida) a 1992 explica el porqu 
1986 a 

para el 2(01' imis p,,hi c li oblaciit 	doninicaia baja tie3 1.0 libras enlea 


22.6 libras en 1992. 

12. Otros Alimentos y Ios Pobres 

12. 	I. El 2()( imis pobre ielipohblaciin consume 6 v'eces miis habichuelas conlo
 

qtie etis rico. Al igoal tie el armz, los

prIporci6n dei gasto total el I) 

pt bre, iiuieron que a.inimenar sitgasto relativo en habichuelas de 1986 a 1992 

con el auiento en li.protecci6n a li 
en tn 45' . Estc atniento 	es compatible 

ie1986 a 1992. la cual. segtin Valdds. Schaeffer y depridtcci6n iehabichoelas 

los Santos 11993) ,mncnt en 54.9; . El proleccionismio en las habichuelas, al 

el arro/,. pelali/a ,lticholi ia los is ibpores qe a los ricos.igual Lilie ci1 

sts derik ados (pail \ pastas alinienticias),12.2. F.n el caso de la harina ielrio \' 


el 2D',fiIS pobre diclipolaci6n exhibe on gasto relativo casi 4 veces nias alto
 

Lie el I; 1i,, r.ici. tasila lebrero Lie 1994. Woli11s Downinicanos no s6lo
 

inportaci6n.
llantellia el monopolio Lie lhp')diiCCi(l ,iacionll siuo tamibn Lie lit 

I l Oici)n] litiOS N'nionopolizadosa prI ui alllall id1t10 

por empre1as estatalcs It( m1 ciciCtesI.t. 
F.lStO indunc Os Lie ci Lie iiIC 

1111 (Q li prlldlciLlo estO? De 1986 a 
ie26.31992 cl coliIllso pcr-c"ipita antil Lie harina Lie trio V Sits deri\ados baj6 

mas pobre Lie lialobi)lacil. La privatizaci6n delibras a 19.7 libras para el 20(' 
a Las ii pi rtacit es, pridt Ci ia precins rinis c,,t;apres, \ aperttiraI totalc lia 


ct lipetito,io ti beIICfici iria, piepMInderantemente a los grulp isde iinis bajos
 

inis en el
12.3. 	 Probableienlte niigtin otto prlticlo hia sido iiencionado 

La refitria arancelaria Lie septiembre de
dlebate sibic liaapcrtora qti lae liete. 


1990))) redl.iOil arancel sobre las iporiaciones lie leche en polv'o a 301,"(. el coal
 

cuta1do se inroduJo liprinera iodificaci6n
 se redjo ifinales lie 192 a 21'. 
ICClCe elltl'o0descenodieron 

,a iit ulrnii. Los precios Lie Velll, il C0iliSo nlidt r lIe 

en IprtOicdiO ell un 25(,'. lo qle iipidi6 el anto enilos precios tieventa lie li 

lethe lillida pasteurizada v hiongicillada tieproducci6n niacional. Esto podria 

el p'll cl 4W; iis pobre Lie la 	poblaci6n dominicanacstal \plicarido 
19)2 (3.38(' )el miismo gasti) en leclie conio prop,.rci6npriciicamnec niaiitovo ci 


li gasti total llqc telia eni1986 (3.2914 ).a difecriciaide otros productos 
que
 

COM el arriz N las habichuelas. io st jetos a hi competencia. aunientaron su 
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participaci6n. Para la poblaci6n en general, la participaci6n se redujo de 3.22% 
a 2.65%. 

En terminos per-cfipita, encontramos que el consunv, annal de leche Iiquida
aiment6 de 42.34 libras en 1986 a 58.76 libras en 1992, un atilento de 38.8%,
mientras que el coisumo de leche en polvo atiment6 de 2.55 libras en 1986 a
6.94 libras en 1992. un aumento tie 172.2%4. tnel caso del 20% imis pobre de la
poblaci6n. el consumo antial per-ciipita de lecte I qtida aumenlt6 de 33.2 libras 
en 1986 a 49.6 libras en 1992, rellejando un auLmenlh) de 49.5,  . En el caso dcl 
2( mis iohre de lapoblacion el aporte de calorias pro\'isto por el consunio de
lece I(qlidai ele total de calorias ingeridas subi6tide 3.96(' el 1986 a 5.12f/ 
en 1992. Como sc puede advertir. la mayor compelencia en el mercado tie la
leche producida laaiJertura hapor permitido qie los dominicanos coilLinumani 
mis leche. incluiyendo a los grup s de in is ba'is ingresos. 

13. Fuentes de Ingreso de los l)ominicanos 

La iicncesta de Ingresos y Gastos de 1992 revela que el 37./ del ingreso de los
dominicaios se deriva dcl emplco (sneldos. salarios. etc.). 33. 1% de actividades 
propias. 7.77%' tienegocios fan illiares. 7.29% de la acLividad agricola, 6.28(/de remesas del exterior. 3.16f%de inltereses y pensiones. 1.90l de antoconsuino, 
1.58('- de alquileres. y 1.271 tie reniesas del interior. 

A nivel de la zona urhaina encontramos que el 41.781;%delingreso se origina en 
el empleo. 35.9914 ei actividades propias. 6.631,' ei negocios familiares. 5.96%i 
en remesas dei exterior. 4.08%. en intereses Y pensiones. 2. Ilg de la actixidad
 
agrfcola. 2.1( de akiuileres, 0.96% de 
 remesas del interior N 0.39% de
 
aiLtocolstiImIO,
 

A nivel rural. el ingreso se origina en un 29.58%4 empleo. 27.27%en el en

acti vidades propias. 17.57%, en actividades agricolas. 10.04(/%en negocios

lamiliarcs. 6.88%:; en 
 reniesas del exterior. 4.88% en I aitoconstinio. 1.87(;' en

reiisas dcl interior, 1.368- ei intereses y pensiones. y 0.58, cii alquileres.
 

Estos restItadh s re\elan iqtie univel nacional el 4().9V , de los ingresos tielos
dominicanos se origimn en activ'idades propias N, negocios lamiliarcs. Este
restlt ado es compatible con los de las itctstas que se han realizado ei el pais 
para estimar haimagnitud dcl sector de la micro y la peIticfia empresa.1 Las mis 

I Vi'iie (ablal..Migul.t.vlwlIC16n de La Nficrucmprsa,, y I'equefiasI-mpre,,as
en laReptiblica

Domnii..micana. 1992 v 1 92-1993. icro.t:ioom 
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de 300 mil micro y pCquCnas empresas a nivel nacional han permitido a mucl 
dominicano., vivir de %ctividadespropias y de ncgocios lamiliares. 

Otro resultado interesante es el del aittoconsulnlo. Aunque a nivcl urbano 
participacion Cs insignificante. a nivel rural representa el 4.88% del ingreso t( 
de liapoblaci6n. De ahi I importancia tiequc las cncuestas incorporcn c 
informacion ya que tieno hacerlo cstarian acentuando la brecha entre liazi 

urana v lIarural. 

Dc mucho intcrcs cs liinformacion sobre las remesas dcl cxtranjero. La Encut 

tic 1992 registra una participaci6n de 6.28% a nivel nacional, con un p 

relitivamnitte maNlor en Ia Ziona rural que ei lIUrbana, como se esperar., a. 

partimos de un ingrcso nacioii I para 1992 de RD$ 105.065 millones-, los ingre 

por remc. .:s del exterior del pat's en 1992 ascenderian a RD$6,598.1 millor 

que a una tasa d,,' RD$12.50 d6lar equivaldrian a US$52cambio de por 
milhones. El Banco Central cshi m6 ilUeen 1992 los ingresos por reiesas 
doiriiniciios rCsidCntCs cii el extranjero a US$346.6 milhones. Los estimai 

que surgen tieli E'nclesta de 1992 cstarfan reflejando nivelcs de ingresos 

remesas iuLtIN' sUpCriores a los que estima cl Banco Central. Este result, 

deberia Ilevar a un a ealItaci6n cuidladosa sobr litmetodologh tile itilizv 

Banco Central para estimar estos ingresos. Si los ingresos por remesas 
realmeinte parecidos a los que sugiCre lhienctcsta. eit1onces los errores y ollisio 

, por hato, los Cstimados tieingresos tiecapitales de corto plazo. soi tnis ba 

qutie los qtie ciaman de la balanza de pagos Cstimada por el Banco Central. 

2 A,titnlo t tite 1 rMlk'iin tlire eliligrsl) naconaI y elprodiiciosemnllit\( 1992 1d it illw 
cI I l I co M ttndia I I ItI br'II)ttsi nI tpor eII |itn Ip ri1990. 

http:RD$12.50
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Esta ilizacid6n, Apertura y Pobreza
 
en la Reptiblica Doininicana: 1986-1992
 

1. Estabilizaci6n Economica y Relornma Estructural: 1990-1992 

Despus ieposponer durante un buen tiempo una serie iemedidas que tendrfai 
como l.objetiv\o el reducir alpreciablemente los iuertes desequilibrios interno 
externo tiUe estaban desencadenandi serias presiones inflacionarias, 1, 
administraci6n dei Presidenle 13.ail tier decidid poner ea marcha un radica 
prograimiia ieaj isle N estilabilizacidn ccondmica a finales tie 1990. Los precio:
estaban creciend a un ri t ie 8(0),anual. El producto intern bruto estabi 
decreciendo a t n ritmo tie 5.4(. allIt.l.el peso dlhlinicano se estaba devaLandc 
contillillille, intlchos nIlercldtos tie hienes v servicios evidenciaban serios 
desabastecimienltos Nlas reservas tie divisas habl'al caido a os ii elies iis hajos
tie is ti imos 5 anios. 

A partir tie agos!o tie 1990, lIaadininistracion tie! Presidente Balaguer inicid la 
eec ticion tie unia serie tie i edidas para Iacer freiite a estos tiesequilibrios. Las 
prillielas inedidas tie a~jusle dese1ncatdenIlarl n. coilo era tie espe rar, atlilenlltos tie 
preciois signilficativos ltieltg tie la eliminacion tie los subsitiios generalizados que,nis conliui ala ia ifOrmacii (teideld'icit tie! sector ptiblico. Estos aililenltos tie 
precios y los tiesabastecinientos sin precetielles tilue se erilicaron eil elsumllinstro t'imbustiblesc 'tie laenergla elclcrica. desencadenaron una seria 
crisis politica ti le'o6 all Presidente Balaguer.en octabre tie 1990, a ofrecer al 
pals y a laoplisici6n politica. como salitia atliacrisis, Itcelebraci6n tie elecciones 
presitlenciales en liavo tie 1992. tios afios antes tie ioprc'isto. 

Las inedidas se tIoinaroln ell las postriierias tie 199) v sus e fectos, por tanto, se 
percibiran en 1991. Un aliento tie los ingresos ptiblicos lie imis tie 3( tie! PIB
ciil inatilih coln tla reduccion tie! gasto tie ).8% teli P113 y tina redt(i ccion tie
 
1.5; (ie! P113 ei clthficil no consolidado tie las empresas pti'lliicas 
v los gastos
extra-prest'imestari is. permitiW al sector ptiblico horrar el dficit de 55tque
exhibin en 1990 v cerrar col tn liigero superivit tie 0.1 %(.La eliminacidn tie los 
subsidios gceiraliZadls c01110 ls tiue prevalecian en el constinto de conbus
tibles. :lzfcar v harinaie trigo la atl citdi tie iintpiestOs ad -ilIC en el co5sLi 1mo
tie los deri vados del ptr61 ColtLil'tbierIoi tie manera sicinificativa a nlejorar
ilOs iil1resns pntiliCOs. lItsi tie lI tasa tie canbio tie! ,ercato libre y no tie 
ta.sas tie caIMbiNO ntiltiples que ibai tie 3.36 a 1)pesos por tilar para lituitiar los 
impiestos ad-valorem atlas importaciones coilribuyd tambin atmejor los ingresos
fiscales. El gobierilo cuLipli(i cii sti comproiisoite entregar al Banu Central 
Itl. pesos requerids para el se rviciO ie lIaieUda ptib ica ex terna. 

Las tasas tie caMbiiN ilUeroll unilicadas y se establecin uL sisteina de flotaci6n 
nianejada. Las tasas de interds fueron liberalizadas y se exigi6 a los bancos 
comerciales, ptiblicos y privados. reducir rdpidamente sus niveles de deficiencia 
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de encaje. El Banco de Reservas redujo su deliciencia de encaje de RD$748.5 
millones en dicienibre de 1991) a RD$63.6 nillones en diciembre de 1991 y 
nlantuvo sobrantes iecncajc durante 1992 y 1993. Los bancos comerciales 
privados. por su parte, pasaron de una deciciencia de cncaje de RD$349.3 millones 

de RD$X68.7 millones en dicienibre deen dicienbrc ic1990 a int sobrante 
1991, atinque I a mayor parte I,'.'nbio fa\ orable se dobi6 a li reducci'ln y 

tuvo Itioir el 19 de diciembre deunificacion dcl sistema e einciie legal que 
1991. Para trol'tidizar IsaknlCIS de lit polfiica Liercstricci6n moneltaria no 
solo se suspedliti It concesi diecrtedito del Banco Cntral N,del Banco Lie 

Reservas al sector ptiblico consolidado sino que cl Banco Central realiz6 

operaciones de mercado abierto consistentes en la colocaci(,n de certificados de 
partic paci6n de alto rendiniento. El cr6dito neto dl Banco Central y dl 3Banco 

de Reservas illsector puiblico descendio en RD$2.313.9 millones tie1990 a 

1991, equivaleite a tna reducci6n de 2.5 del P113, tcendencia seitle nmntuvo 
en 1992 al caer nevaiente en RI$2.799.7 nlilhones, eluiialente .i2.71"( del 
P113. Este esccnirio Lierestrict ividad Lie litpolitica nionetaria otorg') i las 
atitoridildes del gobierno el g'a(do dieIibertld ad iciollll qie necesitaa para 

desinitelar Iai ayi ria Lielos tlntroles ieprccios. 

EIn a osto ie1992 clFMI till por 19 ieses, lo queIcuerdo stu.nd-bv 
sioni tico inresos adicioinales dCedivisas Nel acceso a I lesa de r,gociaciones 
con el Clhb ieParis y ahbaica privada internacional. Estas iuodidas constitulyeron 
cl cuerpo central del prograna ie cstabilizacidn econdoica. 

pllrprob( 


reforma 

arancearia introdtucida por decreto en septieinbre de 19910. icual reduljo el nivel 

dcl araitccl niiximo y clitintcro de taiflas arancIlarias iasietc qu \cvan desde 5% 
i 35(,4. En i rca las cuaitaitati'as l.its nt 

En el terreno ieli reforma estiructural. el calibio irds iilportait fue lia 

el Cie restricciones a iliportaci ones, ni 

buenai parie han sido inlornaltente desnan teladtas, a pesar de qie toda\'fa Csthli 
vi'clCs alet1nos dCCICtos iei)rothi ici(In ptirtacioies.ieinI 


El cobiernll ha estildo clininando lanlbibin aunl sin haber transparentado o 
dcilado t..onocerrat ciesoist acci6ii en es te silti do. las traltas a la cotnradi que 

existiai ei altinos inercadLs. Los imercados dlcl transporte iecarga cni fulrgines 
v Ielas teilcoitunicaciones fieron los prinieros iu se vieron precisados a dar 
li iCn\'C ida a coitn1 etcitciii. 

1,s reforit as estrut.e ttralcs tontinuaroi! c lnla ad olci dn a MCdi adOs de 1992 tie 

ilntntic v c()(e trihuhariotqic rac ion aliz el sistcta renta.ieinptiesto sohre lia 
reduicitdo lilasa itainal niixilita de 730( a 30114 ( Ia crial se redu.iri a 25l , 

en I995 ) taotC parla persolnas Ilas elitpresas (cll Iasias conio pairai el casoi de 
cinprcsas litasa es unit'orie). st Stitliv' ilas tasas especfficas ielos iniptestos 
select ivos al c nstlli or laass ad-valore in y expaldid hIabase iinonible y 

ele\o i taide 61; 8X/a. dcl ITBIS (iiltliesti) sobre cl valor agregido). 
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El gobierno tarnbidn sustituy6 el antiguo c6digo laboral por tin( riis moderno, 
que aunque ofrece beneficios adicionales a los trabajadores, no atenta contra la
necesaria flexibilidad quc requicre linueva estrategia de desarrollo en el niercado 
laboral. 

Actualmente se cncuentra en mnios dl Poder Ejecutivo tin proyccto de c6digo
monctario-financicro quc dcfinirii el nucvo niarco institucional en el lue
ftucionara el niercado financicro y eslablccerni las nucvas nornias prudenciales a 
las que dcberin acogerse lhs instituciones financieras. Sc prev6 quc este proyecto
serii prescntado para su cvaliaci6n N'aprobaci6n illPoder Lcgisativo eniel
scgundl icgisiatura dc 1993 quc se inicia cl 16 dc agosto. Sin embargo, algunos
bancos comcrcialcs, hipotccarios v de dcsarrollo. acogiindosc a Ilas cuatro 
rcsoluci )ncs emiti das por liJunta NIonctaria cl I I de dicienbre de 1992 qic 
rcaron el i prudencial para el siscnia financ ico y hlifigura dc lantcv marco l 

banca de servicios innrItiples, han in'iado si fusi6n v recstructuraci6n para
convcrtirsc en baIcos ticservicios ntilliplcs. 

Sc prcv taiibin cuc cl gobicrno proccdcrli en 1994 a rcformar lIaIcgislaci6ndic 
invcrsi6n cxtranjcr, coin el objctivo de clevar licompetitividad rclativa ticli 
inisina frcnte Iotras lcgislacioiics neis a!ractivas. 1I Banco Central ha cntregado
al Poder ijcctivo ti ll pryccto tic Icy sobre invcrsi6n extranjera que dcsiantella 
todas Ils trabas ie existen acluial.lllnte. entre las qu sc destaca el Ifinite a la
repatiaci6n dl capital y las utilidades alcxterior. En ctanto a iaprivatizacion
de las cn1prcsas cstitales. los esflleizos han sido inly tfiuidos, aunque elli
principios de 1994 cl POdcr Cjecutivo cnvid al Lecgislativo cl Proyceto de Lcv 
General tic Electricidad quc sLIit1ri las bases para liparticipaci6n privada en esc 
llercado. 

Los i;rincros resultathos (cli aptiste., SC tic nenci cnta lIa magnitud de licrisis
 
t'cono lllin ,
.a l NyPlftica quc arropaba I a Rcptiblica Doiiinicana itlinales de1990y Ilas ruslricciones qie estas imlponian al gobierno, hain sido espectacularcs. 

ILa inflaci6n se rcdujo a 4 ( cin1991. ia6.6( cin1992 v a 2.7% cin1993. Las
 
reservas brutas tie divisas atimcntaron en US$3 19.9 millones en 1991. 
cn US$80.7 
niilloncs en 1992. y cnIUS$ 156 millones cn 1993. US$656.7 millones cniiotal. l 
pcsar de qu en 1991 se recompr6 toda Ia dcuda (Jc Reptiiblica Doiiinicanamantelia coii Mxico (api oximadamenic tmos US$160 millomies) v en 1992 his
(JOs teerS partCtie ICideutda quLinintcniia Inlakptil)lica Donliiicaiia coil 
Venczucla (aiixxilnadamientc US$265 millones . I'stas recompras conllcvaron a 
tin tlcsprcndimint detrecscrvas pr tiii iionto tic US$110.9 inilloncs (US$52.9
millones a 1%ldxico v US.58 imillols a Venezucla). Las reservas internacionalcs 
netas dcli Banco Central auinicntaron en US$380.4 iiilloncs eni1991. cn US$123.6 
milhoies cll 1992 cn iUS$136 milhones cn 1993. 

La tasa de Camihio evidenci;i uia apreciaci6n nominal significativa. Eli OctLIbre 
dc 1990, la tasa de cambio en el ner,:ado libre habfa sobrepasado los RD$15 
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pesos por d6lar v durante algunos dias super6 los RD$16 pesos por d6lar. 
partir tie noviembre de 1990. la tasa de cambio comenz6 a apreciar 
gradualmifie' 1 iCanteniindose en los iltimos tres afios entre RI)$ 12.50 y I'.D$1.: 
por dolar. 

Ll tasa tie idteres prncii de la hanca coiecicl-I Ile desceniliendo coil 
inflacioi tIe Im nivel oic 4'; allial Lille alcall/6 a fliales tie 9)90 a 19.W' I 
iar/o tlIe 1992. atnqiic a pair (C abril aumncnt6 ,in cesar hasia llegar a finali 

diciCnIhrC te I )92a 29.21; . A final Oe I993 hahia dc ,ccndido inevamente 

lci iimt ,ci 2-'; 
A111 .C;ii , 3Il ell CI \Iiiir i iiitl ill nltiIi lII (Ij1" c lC tICht l I S lI. eiic to) I 
1))2 pi Ic-oliICtioi del ('Colite Naic itil dc SaiIri,,,,,i ,uIpcltoi t I,t itiacki 

tIC 0.(0 tiite sC \Cii110) eill C, iiln. ( C1IiiCiitiiCiiC. lw, mitiiiiil' i ,al kq 

:1 s,I,ario miiiiiiirii ll on111 +1 cnI 1)92. coiio coIIe+tuiincia d 

Iti mtiiiIIm .uIllc\iIII a iitIictIIUII ciel Cle tI tdc I,4, ,iI IIls. itIllt kIi IS ,isitil 

I IliiI'll.k!( Il ihi ' I Ii Idlhl TLIIi (i iii i 1 lllYi'1R I i I .tIL ,, II II h 

J~t1C\,tllRL'111C+. L 4 ,l \L'/ C UIItl IS', . 11111t,\'dl+IUlCH M dI h, 11111,,( 10l1 dCt' P 1 (', ld~ t 

tlc tJ l,.+ .+' .+' L AI+l InIIL, 11 (dI I (H)l ' ,I V , I 1 I'M, " C.c ll+ltt. It' 

k) II I(It' L ,Iq k'I'1U2C ,. 7, ; I< Ik1 . I'.tI~ l I1't .I clIl I lIII', l' , 
,,t 'I .II IC Ii I ' lt I I I I II'I'tIiL,qI'II l I I~ l, t~I I t . l ' t t 

IIIt~ -l , I I ,.IIII III cII'; u l I~-,,+ i II, I , I I,'h II , I. l I . +' 

+
it ,t ii i I+iii .I.j i.i+Il l lrt ' 1 , ' I l~~ I I. +, I 'I I l t II + , I+ I IIhI I 

Iw)Ist I Iua .l~ I. Il \. i cI XIItw+ Ii iL lII I.I.IC,+ UIII+ I~ d + l t ' t 

I ] lu. lg,.'tI1 lI+,I\t+'~+Ilt+, fl",+I ,I, ., , , 1.h . ,, h l . , I q + Iri . I f1I,] 

it)~~~~~~~~~~~~~~~u u li l,, h' i. il .i+ , ,, I.. . ,, ~ ~~~~~~',.,+ , IIhI , II,I:. , 
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corriente ascendi6 a US$180.6 milhmes. equivalente a 2.5% del PIB, tn nivel
 
relativamente manejable. La balanza tie pagos cerr6 COH 1in superaivit tie US$68.5
 
millones en 1991, debido en gran parte a un inluIjo apreciable iecapilales
 
privados. El l11 1O neto de Capitales privadhs pas6 ieUS$ 1.7 millones en 1990 a
 
US$382.8 millones en 1991. de los cuales LIS$145.0 millones representaron
 
inversin extranjera directa y el resto. US$237.8 milhones, correspondieron a
 
otros capilales priklados, incluyendo errorcs v omisiones. Las reservas
 
internacionales netas del 1Banco Central. como vinos, aumentaron en US$380.4
 
millones el 1991. 

I)ehido a liaierte reactivaci(ui econ6mica. y al auniento iecasi 24(;( en los 
salarios reales <sin contabilizar el aumento adicional quc se produjo en los 
salarios reales debido a litele, acin del imonto dedtucible para el pago del impuesto 
sobre liarenta) Itls imlportaciones de hienes sulieron en 26'% en 1992. Las 
inlportaCion. sCchi\'eIeO l,, de petrolco y las tle1 sector ptibliwo. crecieron en 
40.2' n It92. I stc auniento dc las importaciones tie hienes tie 40.21,' 
(excluvendo pct ro let v las dcl sector ptiblico) se verifico a pesar ieqlie el 
arancel prtomedio elect ivaineite piadth (inclnvendh el recargo cambiario) 
amnentit( tic I8.0' t23.5'; 26'1 a 31.5"( si se exchlnen las importaciones1de it 
de pctroilco. cahbon. INlISl'RL y IriLO) Lie 199!1 1992, ho que implicaria tlie el 
iltlltleto tie las itlpolfltacioics no sc dCbi6 it la 'apertura" que se marchai ptso en 
c sCl)tcuie c 199(. sillo itliexpansidn de li demanda agregada interna y 
COtMO \elbOs as, adClitC. a li alpreilaci(n ,I'litasa de cainbio dcl Mercado 

,lil title NeA \h',,ndo it itcrlado destlc 1989". L atmento del arancel promedLoi
cllctiamentc pacatho a pc-ar teli disiinticien elel factor de desmonte promedio 
de lOs aratnoles dc 260.07' en P)1 I a 16.07(,r' en 19925 v de li reducci6n diei 
rccarto caimbiatio de 15'1 a I'; a paitir de julio de 1992. revela on proceso de 
\,taloraciil Iiis aereis o de pale tIe lis adtlanas c afio pasado. 

Lis e\poltaciocs tIe bictis. sepUn las estinaciones oficiales, descendieron 
sijnificaialilinle en 1992. caida IoN prccios de exportaci6n (Ie! carO. la1-a ,.Ic( 
'educl(en (iC licuota ;iicarera dominicana ell el niercado preferencial 
nt'ileanMeciH'iliA. a ca,.ili cit li ritli i(cit) (ICaticar debido a factores climitticos 
dsla railhc,. lIicaida tIe los prccios dcli ierrotitlel ellel mercado mundial, el 
dCsCnso (iclituthucCoii tiCtoilv plala dblit ,al aetttanlienti doi.Illlilna tie Li 
ROsMi0 I1)oinicani \ l ,nPim de las importaciones de came dominicana 

apsIr pite tIL' Istiohs nithtCis dC,,ietlopioblenals tIe control Iitosanitario, 

l iai CC iti I i1,1,tti11t., b ,,- dc IIt I i tll ,ir' si p't iti-[Ia (I ]>,iait 'l(I C RlaCdta c
'I I'ltlt'll,.lthicic11t'. ,"111,11,4, (C t-fill,11I"I.cq lm ;,+u lLwS (IV Ilitnl(O('Clilril1111,1icirl[M ) (111 Cl 

ll tt l 'tt ticd.ti ii d c h c lr .i Ict t ,d,i I,pi t 99 .ICtI'0.8.; dcl I'IB y cn 199)2
55'; 

'JAt It)1 1* .i ,i cIldcti Wil',,rI p i t') si se ex,,citlyin sh ,li in ii12 -1"' 1a impmtacioi 
dieI illo't,. 1I~Lc (u l .ia \el tite Ilamndellcia Creciente ,e hIl;nallfellidto a.H. prc , tIly".h) 

pC'ilrdit' lI d tld + tlondlct .t N (lett t 1o',illilncele%.It my 11),[ohllLi c] ohl (iVdc' lllonlle (tIV 
'ltdcsiiinnt' ICdulk tic li' it20;' l ,twiiteihic de 1991 de 20 4 a I i (' enisepticmbre (e 1992 

y I1ic .ei ii tnl ..c1' iiciiiii.tit' 19t 
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provocaron un descenso en las exportaciones de bienes de US$96.6 millones en 
1992, setgin las estinmciones oficiales. El dificit de la balanza comercial en 
1992 alcanzd US$1.616.4 millones, segtin las estimaciones oficiales. Se ha 
estimado tarnbin ilue liael dficit de cuenla corriente de la balanza de pagos 
terrain) en US$472.1 millones, reflejando un deterioro de US$291.5 millones 
con relaci6n al afio anterior. Con relaci6n al PIB. el d- cit de liacuenta corriente, 
seg6n los estimados oficiales. alcanzo 6.05%. El flujo de capitales privados 
crocio sio',ilicativamente. estimindose quc en 1992 representaron ingresos netos 
pot US$514.4 millones (incluyendo errores y oinisiones). de los cuales US$179.0 
millones se originaron ,ininversi6n extrannjcra directa. La balanza de pagos 
ccrr6 con un d6ficit mane jable de US$81.5 millones, a pesar de liamagnitud dl 
dificit de la cuenta corriente. Las reservas internacionales netas dei Banco Ceii
tral aumentaron en US$123.6 millones y iafinal de dicienibre de 1992 se gir6 al 
FMI por DEG37 .4 millones (aproximadamente US$52 millones) al amparo del 
acuerdo stand-by de 19 neses que se inici6 en agosto de 1991. Sobre estos 
resultados del sector externo v sobi, hiconfiabilidad de las estimaciones oficiales 
vol verenios nias adelante. 

Debe resaltarse lue urte reactivaci6n (dlsector turismo en 1992. Los ingresos 
de divisas por turismo atimentar crieLUS$2 18.6 millones, un autnento de 24.9% 
equivalente a iiiis dcl ob'Xe de It caida dc los ingresos por exportaciones de 
bienes. Los ingresos por turismo en 1992 ascendieroni a US$ 1,095.8 millones, 
practicamentc el doble del total de los ingresos de divisas por exportaciones de 
bienes. El sector de zonas 'rancas tanbin tiosr() un gran dinamismo en 1992, 
elevindose cl nimero dc empresas a 404 y el total de empleo directo creado a 
150.464 personas. Cifras (lei Departaiento de Comercio de los Estados Uidos 
)'lis estinIaciCes tdelLBanco Central sobre las exportaciones de bienes de 
Repiblicat Dominicana a Estados Unidos (incluvendo a Puerto Rico), dejan 
entrever que las exportaciones ic las zonas francas de exportaci6n aunientaron 
en 27.2;t cn 1992. 

En 1993. el dficit de licuenta corriente se redujo significativainente debido 

prepoiiderantemente al aunmento de los ingresos de divisas dcl turismo y al 
estancamiento de las importaciones, cerrando en 3.9% del PIB. 

La reforma arancelaria y la eliminaci6n Ielhiprovisi6n monop6lica de algunos 
servicios han dado lugar a apreciables reducciones (ic precios en determinados 
mercados producto (de mayor grado dC competencia. El prccio de lIavarilla para 
I collsirucci6oi. productI) O que Cn el pasado era ofertado s6lo por el monopolio 
privalo, gracias italiapertura comercial es actualmente 50% miis bajo que el 
preci( prevaleciente en febrero de 1991. El precio de !a leche en polvo ha bajado 
en 351; . el Ielos aceites comestibles en 40( . el (ie' nasta de dientes el 25%, 
el Lic los accite-, lubricantes en 20, el de los formu ,os continuos en 50%, el 
de los detergentes enI35 , los dl papel higidnico y servilletas en 30%, el de los 
miarmoles cn 30(/-, el de los autonmoviles en 20%, el de las Ilamadas de larga 
distancia en 40(/,y cl del transporte de carga en furgones en 40%. 

17 



kutu'in EconomiaY'Desarrollo,hic. 

ZQu6 impacto ha tenido el prograna de estabilizaci6n y las prirneras medidas en 
el zirea de lia refornia estructural sobre los pobrcs? Este es el objeto de esta 
investigaci6n. A travs de unit encuesta de ingresos y gastos realizada en julio
agosto de 1992, obtuvinios una serie de resultados sobre li distribuci6n del
ingreso, los niveles ie pobreza e indigencia y sobrc los aliiiientos consuinmidos 
por los grupos de imis bajos ingresOs ilue nos perinitirin apreciar cor(o han 
quedado los pobres Iuego die casi dos afnos de haberse iniciado el programa de 
estabilizacidn v las princris reformas estructurales. 

2. Encuesta de Ingresos y Gastos de 1992 

La enCueSta Ic ingresos v gastos ie 1992 ticne una cobertura nacional y es 
rcprescntativa ie seis recgiones: Santo I)oningo urbano v rural. Santiago urbano 
y rural, y el rcsto del pais urbano y rural. El cuestionario fue disefiado 
cspcciTicarncnte para capturar in'ormaciones tlue permitiesen la construcci6n de
data sobre ingresos y gastos. La cncuesta fue disefiada tambi6n para capturar
infornmaciones sobre cl atltOCols ullto e ingreso en especic (no rnonetario). La 
mucstra disefiada tuc ie 1.2)1 hogares, complctindose exitosamente 1,198 
cuestionarios para tin cumplimicntto ie 99.8W'4 .0 

3. I)istribuci6n el Ingreso 

La encuesta de ingresos y gastos de 1992 rcalizada por lt Fundaci6n Economia
 
y Desarrollo provcc inlormaciones sobre lht distribuci6n dcl ingreso agrupadas
 
por deciles y cuartiles de hogares N por decilcs y cuartiles de poblaci6n.

Gencralnentc la distrihuci6n dl ingreso por dcciles Lie hogares resulta ser menos
 
desigual Line lildistribucion) del ingreso por deciles Lie poblaci6n dcbido a quc el
 
nutiero icpersonas por hogar en los estratos Lie ingresos imis bajos, en promedio,
 
es mayor title el ntmnero Lic persenas por hogar en los e:;1ratos de ingresos ieis
altos. La distribuci6n lde ingresos por deciles de poblacion r-llja mcjor el
 
grado Lie LCSieg aldad a todo lo ancho Lie li poblaci6n, dado LinC el tamiafio Lie las

lamilias tiendle a no ser constante a travs de los diferentes estratos Lie ingresos.

Por eso utiiizaremos lhidistribuci6n lde ingreso por deciles d poblaci6n y no 
por deciles de hogares.i7 

Los resultados lde cstudio realizado por li Fundaci6n Economfa y Desarrollo 
rcvhelan Lie la distribuci6n del ingreso se deterioro Lie 1986 a 1989 y luejor6 de
1989 a 1992 ya sea Liue se mida el ingreso en electivo o el ingreso real (incluyc
aportes en especie, autocOVsumo y alimentos recibidos). Las intformaciones 
sobre li distribuci6n dcl ingreso para los afnos 1986. 1989 y 1992 se han tornado 
de It Encuesta Lie Ingreso-Consumo de It Universidad de Tufts Lie 1986, lIa 

"1-n el Ancxo No.] de etc docimicnto wc prcsenia el proceso sCgtiido para la realiiaci6n de la 
encuci(a y Ia ilie tthdi)o a sCguiida para el discijo y sclecci6n ie la imuestra. 
T:n conwscuencia. cuando iablemos dcl 20% imis pohre no,s refiriendo al 20"( ieiis pohrcesamos 
de la pohlaci6n, no de Io, hogares. 
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Encuesta de Gasto Social del PNUD de 1989 y li, Encuesta de Ingresos y Gas' )s 
de li Fundaci6n Economrfa v Desarrollo de 1992.8 

3.1. Coeiciente de Gini9 

El coeficiente ti Gini. cuando se tomra cl ingreso real (incluye autoconsumo),
 
sube de 0.4679 en 1986 a 0.5544 en 198910 . lo que rvecla un deterioro en ]a
 
distribuci6n del ingreso durante esos aiFos. Sin embargo, el coeficieate de Gini
 
en 1992 baja a 0.4916. lo que deja entrever una mejoria signilicativa en lit
 
distribuci6n del ingrso ie 1989 a 1992. 11
 

Cuando se compara el coelficientc ie Giii tiC hliRepfiblica I)ominicana (0.4916) 
con los cstiinados mis recientes de dicho coeficiente para una scrie de paises de 
la Amtcriui Latina N cl Caribe se tiene que lhidistribucidn dcl ingreso en Ia 
Reptiblica Donminicana es menos desigual qu ccn Bolivia-Urbano (0.525). Brasil 
(0.633). Chile (0.573). Colonmbia-Urbano (0.532). Guatemala ((.595). Honduras 
(0.5911. Nlxico ((1.550))12 V Panami (0.565) •v ,es.'ils dCsigul tluc h;i de 
Jamaica (0.435). Perti-l-inia 1(0.438). Argentina-Buenos Aires (0.476). Ecuador-
Urbano (1.445). Costa Rica 1(0.42). El Salvador-kLrbano (1.448). UrugulaMy-Urbano 
((.424). Venezuela (1.441) v Parguay-Asunci6n (0.398)13 Con relaci6n al 
cocficinlte ie Gini promedio para Ita regi6 ti e Artrica Latina y el Caribe 

'l.;I 'lictle t ticI l t'l tl-( Itlll i t I I 'lo ,tr'tlatl tic Tit ' ( tmIo cltrVi~i c\iosalentc a 
1.414 hogl- e, thdiaiie cil pieodo iorprcithth ei tit , nli\liiiet c ie 1986. relejando ui 

Ctii jlinti e tt t ic ' ti981.Iiinct,lia tot;d tie 1.440 tile , tliicl- . I a iFllcui,,ta tie (i,Io Social (lic 
PNUI) t1 989) enc\ isit' a. 799 iioc, 

''l ('oCicicnii tie , ie de'it ti e ingeso utili/atl iis cnic.(;nI C1 .1 itletil lalslii m trccncn Se 
o ieni dit, itlieitin cl \ A d c tio, dciiii'itit.I pr h.u:ctl tic tilisiribtcion igulitaria N la C ira tic 
1.olCn/ C C el aileC it tIlcbtlto tic la Ic.ia tic tiilribt.ioll Ill' ialliatici iildieo. Nicte lras IIIIVtr 
Sc.t el iici k .llle II Ible l tic .1i ti . lic in I dc L s iri cldl'hado Oll i.uiii curta nn,. Iiat or 
\,air dc (ol i l '. tic i:1tGnu dcli igIclslo.fiic d C tl. , h\cIInah 

t
: i 'tii~ iiqotI. Ci ii. c',illion cl c, cieili dCtC;llti ell 0,5)0 p1rti tc lo rc10thiiadO;(t5i3 aN S 

(Ic I ICw .ti i (; ,t SOLitl dei PNI'Ii I ,,Mch Op1 0l (.. cI ,1l.. Po Crty aId IIcon1c'ai ,, G. 
I)1i,ilbtih tm 1111..111 .\IlcliuI.i: ThI Simr\ oI th II)S '. Tcchnical iell:'lilcnt. Latin America and 
tie ( rbhtea Region. 'file W\ itl lanmk. Apid 2). I )t)3 

Illnelclli ia 'o r ti lbrot:' i',c di Gil ticlultk i Li th', [.'lon del mIcileicope lcci'ctic poKiCa.'in t minic 
tic hmlCi' w clw tiC. pclal. . , .s ,ti '11plloCwr title S tligcli l Necanto('tl' i de lo, 0titellia a ii, c 
ttIM'ittc lia l tl I p til ic', tic Iiil'i ,. I'm clemlipio. It', (tociuitC ., tic Ginil.rii i iIC',o 

pla 9)s \ 1'992 c, 
1 ltla , 

tici l. re1,1cit , thi lhizclt ioiic. l llgct. 1)r1 dcci titCiehogurc 
Iltci'in tie ) 490 (,43.4. .\,llcinc. Lif0ciiiti:i, alttiC'. ,11 ciihalogo. '.ihcsiilliall el grado tic 
dC',idlhhl.ttld dti td ncllelell el mI-nu tic iioge.rc ctsa.1 title nit, lll.i title i lo hi, gelcrailnClie 
Iciktcr01dO Il Ci 0ion el Ilel lth. I i hll1elllc Circo 

11t cl Ct11 tk i thcildC e ICiuirc,, tiui cic .uidorri',titAi tic nlA llltuctra lt) poideratl title plctie
 
1 tceIL a il, SiLi'l . I tic 1,1I)ohilACio I \G'c Its C. 1A . 1993.
t.r IILp on t . 'hitropouii,. 


I)Chc *,, ,tiis ini ciilul* 'i. title ctCu' o'llllp raiuoncs dle n cr ol.cli\tads Iciiicltd ci n Cnia
 
,qtl 1.1uCI I tl.s[,l lie Incle'l ein- cati tie c'Io, p ,cs It 'licnpfi piC n ti i l i ll t n ili,.iuln tici 

ilg IlC'l eilecl1pit1.(ilo ius C( o (Gutaiiiui. N RcliblicaI It', encict ie (ilic. ihia. 16\ico c 
D'11111Lm (1092) ii t I eli hltl IIIuhc't ci till itnii,tltt tii uItglriso1cii cs,1pccic ;,I.ilt , lui. 
(\cu' isac.uhotopo[u'. G t ))3 . Ztck,r-. Jr.. (ircince. O(ta RIca: lic telfcct. of 

-Siilt ii A ltu',lusillieit MCa'umes mn the Po '. 1i9S2 1t)i)I . Juinc 19)t2. Stall Working Papers No. 5. 
Bulreau I'all in ,n itdi~lnd the Cairbbean. US\II. Wa'shington. D.C. 
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(0.50), la Reptiblica Dominicana muestra unit distribuci6n del ingreso ligeramente 
menos desigual que el prornedio del continente. 

3.2. Participaci6n en el ingreso del 20% mis pobre 

Con relaci6n a las informacioics extraidas de las encuestas de ]a Universidad de 
Tufts (1986) y de (asto Social del PNUD-Banco Central (1989), se advierte que 
mientras en 1986 el 20"% muis pobre tenia una participaci6n en el ingreso total de 
3.79%, en 1989 el 20' iiuts pobre habia visto rcducir su participaci6n en el 
ingreso total equivalente a 2.66f, ieque ic nuevo uluestra tin deterioro en la 
distribuci6n dcl ingreso ie 1986 a 1989. Los resultai os de lit encucsta de Ingresos 
y Gastos de li Fundac16n Lconoiua y Desarrollo (1992) revelan que la 
participacion en el ingreso total dcl 2(ii niis pobre de hi poblaci6n habia 
aumentado a 4.43Y(. Asimismo. mientras en 1986 el 20(; ntis rico tenia una 
participaci6n en el ingreso Lie 52.61 '4. en 1989 el 2tW4 is rico habia aumentado1 
su parlicipacitn en el igreso total a 60.59%(. En 1992. sin embargo, lIa 
participaci6n de este grupi) sC habia reducido a 57.1911. El 6(4r del reedjo.
seguin los resultados de las tres enCLcuesas. sc redujo de 43.6( en 1986 a 
36.64% en 1989 v se rccuper() parcialmente en 1992 al ascender a 38.57% . 

Cuando sc conpara la participacion en el ingrcso total del 2 0c/ miis pobre de li 
poblacion doninicana en 1992 con las informaciones mis recientces de una scrie 
de paises dei la Anirica Latina encontram(ts lIa Repfiblica Dlonfinicana cxhibe 
una participaci6n mayor itle lia de Bolivia-Urbano (3.5('7 ). Brasil (2.I%1. Chile 
(3.7%( ). Colombia-Urbano (3.4"i ). Guatemala (2. 1'' ). Honduras (2.8V' ), M6xico 
(3.2%1). Panaii (2.01" ). Artetitina-Bucnos Aires (4.2%5 ): c inferior a la Ecua
dor-Urbano (5.4%: ). El Sal ador-Urbano (4.51 ). Jamaica (5. 1'4 ). Costa Rica 
(4.8 ), Paraguay-Asu|nci|t 5.9% ). Peri-Lima (5.7r5%). Uruguav-Urbano (5.45%) 
y Venezuela (4.89', )"4 Con relaci6n ill promedio tie 4.0,; quc cxhibe li regi6n 
de Amirica Latina y cl Caribe. la Reptiblica Doinicana (4.439%,) exhibe una 
participacitin lilgeramente superior al in edio latinoainericano. 

Resuhia interesante analizar Ilareacion entre It participaci6n eni el ingreso del 
201 imiis rico v el 2()(; iniis pobrc. Nlientras inwis alta sea esta relaci6n o 
coeiciente, imis desigual es la distribuci6n del ingreso. En 1986 esta relaci6n 
file de 13.88. aumentando a 22.78 en 1989 v redtlcindose a 12.91 en 1992. Se 
percibe claramente nifuerte deterioro en li distribuci6n del ingreso tie 1986 i 
1989 y una nejoria apreciable en lia distribuci6n dl ingreso de 1989 a 1992. 
Esto no quiere decir title la distribtuci6n (lel ingreso en lIa Reptiblica Dominicana 
es aceptable. Si se iiee enicuenta fitle eni 1991 Taiwan exhibia una relacion de 
4.88 y on coCficicnte de Gini cercano a (.32, es obvio que la distribuci6n del 
ingreso en lIa Repuiblica Doiinicaina Il igualilqe lIa del proniedio de los pafses 
de la Amt&ica Latinia es my desigual.15 

"Vid, Ztu ckas. Jr. 1 1992) I, achariopml ,. G.. ci dl.. (1993). 
"Viaw, Infrmne ,ohrc I )iiribcin (li iiriso in TsIi\ii. Dcpariam nto tie Astinio%Sociiles del 
Ghlicrnu 1)l4i\ incidl it ii ian, iiiocilibre de 1992. 
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3.3. Curva de Lorenz16 

La Curva de Lorenz se alej6 de la recta de distribuci6n igualitaria del ingreso de 
1986 a 1989 mostrando un deterioro en la distribuci6n del ingreso y se acerc6 a 
dicha recta de 1989 a 1992, lo que revela una mejorfa en a di,,riltuci6ti dcl 
ingreso durante este tilirno periodo. 

per-c.pita -.3.4. lngr,'e,: v distrihuci6n del ingreso 

Para comprender el porqu6 de la dindmica en la distribuci6n del ingreso que se 
percibe durante el perio, o 1986-1 )92. analizaremos brevemente el 
comportamiento ieingleso rLal per-cipitlt durante este pericdo. espccificamente 
dturante los alnos 1986. 1989 ,,1992. Pa'a podcr realizar este anilisis se construy6 
tn indice de precios que permitiese calc ilar el ingreso per-6ipita real en d6lares 
de 1986. Se tilizit el indice de precios al por mayor de ELA y el nivel del 
ingrest per-c~ipita en ol6lares quC estimz. el Iondo Monectario Inlernacional en
 
su, documentos pteri6dictts sobre Iit eCononia donfinicana. 17 
Se obtuvieron ai 
nitcles de ingresos per-cpita elldltares consantes (ie1986 equivalente a $859.3(0 
par 1986. $630.91 pari 1989 N $93 1.20 para 1992. Ieniendo en cuenta quc el 
ticmp, e elcial las diIcrenles encuestas recogieron las informaciones sobre 
inrres;o. 

1.adinin~i,1Cqusc e aLvicric en el ccficinte de Gini durane el periodo 1986
I9.2 es c ,l patible con cl conilortamiento en el ingreso per-c6ipita real en
 
dlares de 1986. t-Ictcticiente de Gini aunmenta de 
 1986 a 1989 y por tanto, se 
lT'Chi Ia t',ncellracitin dleiingreso, precisanlente en tn pcriodo en que cl 
ilngreso, per-caltila real elld6lhrcs de 1986 cte en casi 2714 . 1-Icocficiente (ic

(0ii IeCredUCLe ICI tI)a I992 N por ianlto. la ,istrihuci6n del ingreso mejora,
 
precsalmenle en un peritodI) en que cl mgres pcr-Capita real en d6larcs di 1986
 
allllllati en ca.i 
 11)

S:kt_';:c,'plo,I CIl ll I )t)93 para Ililaxria LICIts piiscs 


48''. I-sic ipo cCo orlaliento l itall eloncuentra 
iela Amrica Latina y

el ('drihe ilrililadOtS elleSC t'sltodjo. I. l)ala hi etrsiehla i'Alit.itn title SC adxierte 
ctltre Ia inlacionl \Ii lc ilt.acion enI Relptihiica l)tuninicaia V ei rellejo que
cltNt4s procems ticnen sohre Its nmveles (ic ingres) real. todo parece indicar que 
ellel caL ttininlCillaO tfnlhitln Se \erifica los 
inlacionar'is vdxaltttrits ,.elcradhOs 

cl hecho de title procesos 
alecan Illli.Si.cntodlnllt ente losa+1 iIS 

phics .vpor Illltt0 linllcnie1 a clevar el gradO tI,dcoigda.id in l disribucion 
dl ingrCett. 

Mtltttutat. ptc I l t I)t'l. . ttlllulI 
dc il,'' ' ci+,t. 1 I.) cl . dttl c.t1 gIt h ( tt iit iladtt 

A-1 UI.I III i : c t rcT.c+Iuttittl(C C h0ticlt ' C IIt ,tClllllc 

I;1.2h lspetJ .l II~lqIIl ] de I ore 
p
la

/ 1 . [ ' ...lIm,, Iml'-s 
' tt \ ci tclldI c t cn lir c ithitlll et+H ', h o ll~irt / t.linki ac .onl~ recla 

(iL'-15 11-(1-Lttll ' i 1ll I ~l I ll,1 Cf(11'.0 ' ,I Itht,t'll llll, l.tll(ttICI lll'tt'.ll'M 11131, 11-10 t"C',1 III llkildet.+ . 

I Olt It/ (IL+'IL+ I,it' 1' ;t t. ,+. dtl~l lI i t c~lll 1,1 ol l del Inp o""..t 

' 

tllllk IllI 'l+lll Re',t/ill
Vt;i~'~ |Fo'lll iI 't'locll l[, I |. ,[tStI

CI',,lc',+1'1)1 (I,t:cIl I 1I19'9.[98,9,)1 I198LgI.19S91.1, C11I,,I(lISIt,,, C;,0+.Cl-ItIi.illlfl/ado ,
 
A 11111'm cnirc clV"W CIIInIII,, 1*'101Wql MAI I II|ICtS,, CtII-II'lleltC(Ilt.(;III] \ el tm ,ltic11grt_*sper-c~ipila 

ctt u,1,'A i tt tltsk tIc 1% 7 

21
 

http:lll'tt'.ll
http:dcoigda.id


Ilfultin(l1 Ecroma vDesarrollo,hic. 

3.5. Salario Minimo y Distribuci6n del Ingreso 

dininlica en 
salario ninillo real. Al igual quIl hicinoS en el caso del ingreso per-cfipita. 
calcuiullos el sahtrito milin io ei d61ares colstantes de 1986, teniendo en cuenta 
las variables imiinales ccrres pold ieilies vigentes en el moient o periodo en 
qutie se realizaron las ires encestas. [ncontramlllos tin salario linlinli( enlh'lares 
const'llintes de 1986 dc S87. I0para 1986. tLie $7!1.64 para 1989 Nyte SI 100.34 para 
1992. Como se puede adverlir. al iTgial que ele caso del ingreso per-cuipila. 
existe una relacih'n inversa entre 1i iiiagnitid dcl cOe'icienle te Ghni v el salario 
iniinio enid6lares cnsalsa.leS tic 1986, I0 q ue revel a titC a iiCdida (iecl salario 

mininico real atilienlta 1a distribucin del inoreso tiende a hacerse meilos desigual. 
Un resultado sinilar enconirarin Psacharpoculos el al. (1993) en stlestudio 
sobre pobrcza V disti'ibUici del ingreso ei lhi Amlica Latina v el Caribe. Ell 
lodos los casos de los paises en [Os cuales duralie el periodo analiZado su 
produjO tin auincliio dlIsalarici nifninlo real. lidesigualdad ei lIadistribuci6n 

Otra variable que parece explicar hli ladistribuci6n del ingreso es el 

.I)
ujo

de ingreso se red 

3.6. Inilaci6n yDistribuci6in del Ingreso 

Uno de his obielii priticipales tie los prograimas de esiabilizac im ecomiica 
es el redtir liainllaciim per anentenlen eita fin de que li economifa ei lo 
adelante puedta creccr b rc bases no ariificiales. La sabiduria conyelicional ei 
liaAmrica ILatia suigicrc title esios progranMas d': esiabiliizaci(nCeCOl1l1ica 
aIfee'lll Co llclcv rinfilensitad a.is ni esV'prc n tieVeil in ietecrioro adicionaI 
elllidistribcintidel incrgnco. 

Sin eniharco. tinamilisis econ6micio ligeraniente rigt:roso dcaria enirever tiule la 

iflacion ccislili\e tiii iiiip ties!ocUe reeae coi mayor inlensidad sobre los imis 
pobres ypr iaillo. sI reCtiiccioi. eiivez de deteriorar Ii distrihuci6ii del ingreso, 
debe mejorarla. 

La illfb6lin cCUrgll'eitl os goierncs se exceten eiisos astcos v este exceso 
es culierto con clisiine,, Imnetarias tel Banco Central. Si los impuiescs no 
alcaii/ai para ctlbrir i-tdc el gastc ptibliec. el gclier, con el vistw Ioencl ii 
Balinco Central. ciCa uiiici: cl mlptuesc tie liinflacidn. La inilaciO1 es Un iiiipuesto 
iiitirect que el gilbieriomt'1cihir p10 at lantadcO cUandci el Banco Central eniite el 

S'Ztl\ e+k.1,1 190t21iC IHl11 lII IL-11,tl 11 ~l del 11l0 IJlIIJdCL L-S1Illl/.tI O1+i ) C.CIWIIlIC I 

diner titleel pricrc iec'siia. Veamos ahora el porqu este iiiiptesio tie li 

", , 
1d +ll1ll1,1If 1 , Lail(t) 

,I Cck. ii 'lait I11 ' RI.'I cll I)l lI),,.litOdd nlli/1.liu,,.'IU l1L-1 ItP i2 Illlh0 .' c C CL I ci)cdJc,, 
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intlacidn es regresivo, es decir, ilue pobres y menosafecta mlis a los mas a los 
imis ricos. 

Las personas tieingresos ilis altos mantienen tinstock ieriqueza distribuida 
gnceralente entre activos diferentes. lo que les pernite evadir en gran parte el 
imipilore IIIInnlaci (n puiede tener sobre si bienestar. Si el 9(" de la riqueza
(iCCstos gruois esLi invertida en activtis li.ioshienes raices. autorn6viles. entre 
otros) \/o divisas extraneiras y el resto lo ianltieneIn en saldos o balances liquidos 
(dinero en los bolsillos o en clientas corrientes elnlos bancos), pledCe alirlllarse 
quc cshis crpll)os disfrutan ie una exencidn de 9() en el pago dl impucsto de 
Ia inflacidn %attle si tolOs los precios estin sbiendo, tanibiin lo estin haciendo 
los prccios de los bienes raices. aiutonviles N deniis activos flis, asi como el 
valor ielas di visas extranjeras con rclacidn I a nonCdaI local,. quedido inaltcrado 
el valor icla nayor parldeiIa riqueza tIC estos grupos. Dado quc el ingreso que 
rccihen estos grupos es gencraliente superior a lo:;balances Iiquidos que 
iellitsillihniente lecesitan para ctibrir stLis gaslos, el ahorro obtenido II inviertcn 
ell tciivOs (]LiC ito pierden valor con Ilinlacioii. 

Para Iis pIobres ]a situaci n es dilerente ptr dos raizones. Eliprimer Iugar . los 
pohres iiliian toditlohtie vaan para comprar bienes y strvicios \Cs (ieesperar 
por Illtto,qLie iateIile hg anii tieds sLis recLirsis en saldos o balances Iiqluidos en SUS 
bolsillos, lit, bal,tnces liquidis sti presa flicil tie la inllacido, comprando 
cada \ez lietio Iicnes v scrvicios a nCidida lue los precios van atinlellntlindo. 
Por otra parite. en Ils pisCs con clevados niveles diedesempleo N'reducida 
Iflcxibilidad en Ios niercados (iC trabajo. ls procesos intlacionarios liendenia 
priducir decensos en Is niveles de hts salarits reales. Ya v'inios en lhisecci6n 
anterior larelacidn entre el salario minimo real v It distribici6n dlel ingreso. 

Analicenios altra Ito lue a pasad en lIaReptiblica Diominicana durante el 
periotdo 1986-1992. En 1985. It adninistraci61 del Presidente Jorge Blanco 
ptiso en marclia timcxiosi prgrama tieestabilizaci6n econdniica ie logr6
reducir rripidamentec lItasa inflac ido. La tasa de inliacin promedio de 
cncro-novictbre die1985 a encro-novienbre de 1986 2(1 [Lie de 10.)61/. A 
partir de 1987. lin\tteva adoiinistracidn qtt se iicitd en agosto de 1986 Ilev6 a 
cabo tina politica en extrenlo cxpain,,iva (iC gasto ptiblico que requirid del 
financiamicnto l IBianc Central. Ia in1llaci~n iemiarzo tie marzo ded 1988 a 
1989 habia stbitdo a 50.261; 2t A finales de 19910 liadministracidi del Presidente 
Balaguer piMso cn narchia tititiLiC los iias exitosis prtigramas de estabilizacidn 
(ic la historia ecoi nica rcciente ielIaAmrica Latina. Iogrando Una reduccidn 
tie lIainflacin promedio a 6.2( t( . nied ida tie jtLlio-agosto de 1991 a julio-agosto 
tie 1992.2' 

*FIH t.h(t ' iCtitLllt[it[ i.dl Ibi tttCstithngrc,-('on,tino ti,la Unt cr,,ttdad tiertat,, se reali,6 
C11iC C1tch TI i ihihic tic 196 
*1:1UJI),1 tic -11)[)0 ti I111Lt tic (.lo Sde aldcil PNI t) ..c reh,, ciimar/io tie1989. 

FAIIbl'ltie k.,I pl) tic t.1 a tic tngrcs tie Fundaciii[Inctiet viGasi ldit . .conoiiia y Desarrollo
 
c Ilcua Lab0 cn llt lgotno t+i
l1992. 
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Cuando comparamros los Coeficientes de Gini que reportan las tres encuestas en 
1986, 1989. y 1989. con las tasas de inflaci6n correspondientes encontramos que 
estos son inds altos en los periodos de alta inflacidn que en los pcriodos de baja 
inflaci6n. En 1986, el coeficientc de Gini fue tie 0.4679 y la inllaci6n de 
10.06c/(. A partir dc 1987. se inici6 on prigrania de desajste N,descstabilizaci6n 
econ6mica qi ieO lia inflaci6ni a 50.26V%, y el Coeficientc de Gini a 0.5544. 
retlejando tinldeterioro en li distribuci6n del ingreso. En 1992, luego dcl 6xito 
alcanzado por el progrania tic estabilizaci6n, lht inflaci6n cac a 6.20% y el 
Coeficinte dc Gini baja a 0.4916. rellejando una imejoria en la distribuci6n del 
ingreso. 

En el caso doininicano, comio heinos visto. cl programa de estabilizaci6n 
ceon6mica de finalies dic 1991) ha cintribuidoita mjerr lIa distribuci6n del ingreso. 
Si se tiene en cuenta quc cin 1989 cl 20( nuis pohr de li poblaci6n absorbia el 
2.66%,, dcl ingrcso total y title cn 1992 la parlicipaci6n del 20% niis pobre abia 
aUientltdo a 4.43%. dele conCluirse qu el programa de estabilizaci6n econ6mica. 
al reducir dristicaicntc lIa inllaci6n. ha bcicficiado a los sectores de nuis bajos 
ingresos.

3.7. Consistencia de ingresos y gastos de [a Encuesta con estimaciones de las 
Cuentas Nacionales 

Li Enciesta ie Ingresos y Gastos tic 1992 realizada por li Fundaci6n Economifa 
y Desarrollo arroj6 inforniacioncs sobre los niveles de ingresos v gastos per
capita qe permitcn realizar estimaciones sobre los nivecles de ingreso nacional y 
Const!:no. En el caso dcl ingreso Ngast(o real ic ustIuaIper-e6ipita se incorpor6 cl 
valor dcl autoco1nsUmo y ci dc los ailimentos gratis recibidos. El calificativo de 
real no se rcficre aqtui a tuna variable monctaria tleflactada por tn indice de 
precios sino a tite cl ingreso y el gasto real. incluvn el ingreso en forma de 
especie como serian donaciones de alimentos recihidas y el gasto derivado del 
,titcl istuulllio de alinicil.ts. Por otra parte. ell los poCOs ctestionarios ell los 
cuales cl nivel tie gasto real rcsultd mayor que el tlei ingreso real. se ajust6 este 
tiltinio hasta igUalarlo al nivel de gasto real. 

El ingreso per-cipita reporltado por li encuesta es de RD$1,156.86 mensual 
mientras (tile el gasto pcr-ciipita asciende a RI)$792.72. 4 Aplicando los factores 

:'Blcjcr y Guircro ( 990) ciontriron Iall]pin c IlIIIS1o10 rcnltado para el cal o dcl p graima de 
cstahili,aci6n cleculadt ell I'ihipillas cl 198. I.; ccuaciiin cittmada para cxplicar cl conmpotlamicnto 
de liaparticici6n Lit ClmIgrcIi dcl 210" imis pohrc cn rclaci6n a la del 20'" rmis rico dctcrmin6 
que la iiflacion cra iitcereteic icgrcsia. inplicando quc nivcle, clc\alos de inllaci(n dcicriorahan 
la disiribuciin dcli ingrcso v, cc,.cr'.a. quc hItdiNtribuciin dcli ingtemi se hcia mcnos dcsigual 
cuando li inllaci6n bajaba. Vcaie Blejer. Malio andi Isabel (ucncro. (199)0). The Impact of 
Macroecoi omic Policies on Incoiiic i,,trihuion: An I:impirical Study of ihc Philippines. fhc Re
view of"I-coiomic and Sttiit ic . Vol .LXXII. No.3. Augujst. pp.414-423. 
"1AI igual que ell iahiicnceia de Igrco-COnnmoSu tic It Univcridad tic Tufts ( 1986). el ingrcso real 

pcr-ciipila ohtenido result) scr maYor quc el gasto real per-c.ipita ci la Enctesla tie Ingreos y 
Gastos de la Fundaciin l-conoiia y I)csatrrll (1992). lii lhicncucsta de 1986 ol ingrcso promcdio 
super6 al gast ci 32.9"(. I'n iacncuIcIa de 1992. la difcrcncia fue de 45.9%. 
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de expansi6n correspondientes al perfodo de realizaci6n de ]a encuesta se tiene 
que cl ingreso nacional en 1992, a partir de las informaciones provistas por esta 
cncuesta. ascendio a RD$102.729.3 millones mientras que el consurno privado 
agregado alcanz6 RD70,394.0 millones. 

El Producto Inferno Bruto cii 1992. segtin las informaciones de cuentas nacionales 
Lite cslima el BIanco Central, ascendi6 ; RD$112,369 millones. 25 El consumlo 
privado agrcgado, segin lIamisma fuente, ascendi6 a RD$84,073 millones. No 
se dispone de cstimados del ingrcso nacional para 1992. Sin embargo, si se 
asune que Ila relaci6n PIB a ingreso nacional fte ell 1992 similar a la de 1990, 
se tiene Lite el ingreso nacional ei 1992 serhi de RD$105.065 millones. 

Comuo se puedc advcrtir, con rclaci6n al ingreso nacional estimado cn las cuentas 
nacionales. el ingreso nacional qu,." resulha de lIa encuesta de 1992 es tin 2.2% 
iais haJo. ingresos. En consecuencia, el nivel de ingreso capturado por Ia encuesta 
de ingresos \ gastos de 1992 es mv similar al Lite provee las ctientas nacionales. 
i)ado que esta cncucsta ic ingresos y gastos provee un nivel de ingreso muy 
sim ilar a tic las cucntas nacionales, no procederemos a utilizar para el aflo 1992 
"faclores ic expansitn ic ingreso". correccionies Lite se realizan ell los casos ell 
qtue los niveles ic ingreso capturados por las encucestas resultaii ser 
significat iva mc ite rils Ila os que los de las cucntas nacionales. lI tiso de "factores 
Lic eXplsi6n ic ingreso" cn lIa cncuesta de 1992 podria justificarse, sin em
hargo. si se astime que las cuentas nacionales subestiman el PIB y el ingreso 
nacional Ial io incorporar el api rte del sector informal Nyal subestimar el aporte 
ie sectores que como el turisino y las zoitas francas generan un nivel superior de 
valor agregahlI ..lUe el que le asignan las cuentas nacionales. Optamos por no 
utiliiar "factores (ie expansi6n dc ingreso" para 1992 para corregir por esta 
,o hestillaci 6,i debidO a qie Csito demadaria teller estimaciones nmy certeras 
si hre la ma cii itud ic lia econom(fa informar en Ili Repfiblica Doininicana. Las 
tinicas estimacinmes (ic Ia cchom ia informal e Reptiblica Dominicana se han 
realiizadi a partir de ni odehls monetarios tradicionales. 26 

"\'cdc IMF. I ,m'iiinican Repuhic: Recent EkIo)lolm lt2I)e h pnments. t)eccinher 3. 1993. SM/93/ 
252
 

' I)uhtwi 1192). titli 1unia %rlnl I1i. dclli tildeo tie deiinda LiediiiCro de Tanziiando Ileii'\ 

St'LI Leidelt-1-1 11 (199-2) Ileksell1.1l) VNIIIIJAC1I 

190I) 01at,1111111-11t Cl PIi ll lmnld, el titl q e tlwlalle el pelitth 19610-1991 el indice Lie 

influili ,d .ie i Chii 24.3'; \ 41 3';. It, qite quiere Llecir el tIn real ie la econtmia fue 
,tip rlli Ai etllm .thpofi La Ctilelnt iiii'ion s Cnlrc tinl 24,3 y 41.3"( Itrane ese periido. 

C'l, 101)[Cl IS' illlflCe' tie 1lllt lllalidild tic alglilnt", pi wse 

Amen~ a ue i I7 
RttI. (IL14 '),;.i 38.5'; 11' 11 Sal'. to'. Lie 4.3'; a 39.3' para (hiiicaliu ,. dc 22.2',: a 39.5% para 
Ihtiiti ,,. di 13 5', i 4010'; paia MNt&ic. tie I.8'; a 38.9'; para Perti y de 2.91 at l9.K5r para
Venezuelah Vea,ec Schlielel. P . el, al., L~a E~conomli ffornul en (Guatemhala. Centr de 

e la ic 1 tiili %anl ie "; a 42 7'; para la Argeniniia. de 7.1 P a 23.91,( pari Costa 

'c , 
'hiC IoNi Iih." tie e'. i0 p1'1iwlidio tic i MILI O ) petuenai s ie i ectiesua 

l~l~t'M 2At'li'.ciig tllIiilcn Naiciili ihi i I(]Nl. Nlarli. 1992. IPir iiirai pa e.ita pim ir tie iliorinaciiiiies 
iS I, t)re [iiiiida',d c 


ia'loinl ti' Ii. l \ pequtlc;I, cimipr"ii icdli/;ida por Ftin i moli.rii
Lin 1992. )aihijre 11992) estiin6 
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Por su parte, el consolno privado agrcgado quc enian. de laenctesta es inferior 
al que surge de ls cucntas flcionalcs C un 8.4"/. Esta diferencia cae dentro de 
los niargencs aceptables de sub-indicaci6n dc los gasios provistos por los 
encuestados. Debe tenerse eii cUenta, sin embargo, que la variable consuno ell 
las ColentaS nacionales se estinia cOilO residnho. vCZ SC eSilllado IlSia1111 Ilan 
deuizis variables quc conforiman l identidad hiisica dc las cuentas nacionalcs. lo 
que reduce el grado de ccrlidumbre dC dicho Cstinmado. P. ser ona variable 
cailcuI dd conlo residuo incorpora itodas ls so best ilaciones de otros coin pOnleites 
de Ilademanda agregada. especialmente hi subestinacitin de las exportaciones de 
bienes y servicios, lo quC tiende a prcsentar un nivel de consu o privado supc
rior al real. 

4. i'obreza e Indigencia 

4.1. Metodologia para el C~ilculo de las Lineas de Indigencia y Pobreza2 7 

Para calcUlar las !ineas de pobreza se poeden utilizar varios enfoques diferentes. 28 

Uno de los imis comntinntene utilizados es el mtodo de Ilaenergia alinentaill 
(calorias . donde l Ifnea de pobreza es calcolada coi o CI promedio (ieingres: 
de las lamilias qtie satisflacen sus requisitos cal6ricos (aIcanzan la adecluacin 
cal6rica). La des vent taa de este mitiodo, al igu1nalladel ini5tdo tie laal irnativatitLe 

principal 2'),Cs que no garantiza el inismo nivel tie vida para grupos diferentes a 
trav'6s del tiempo y el espacio. Por ejeiplo, (la(1o (Iu en Ilazona urbam,el costo 
tie Illv'ida y los Castos en efcctivo tienden a nais elevados iloeenser hIzona 
rural, Ilas fainilias urbanas tienden a satisfhacer stLs requerinifientos cal6ricos a 
niveles de ingresos tiis elevados quc los tielas familias rtLrales. Entonces, las 
lineas (ic pobreza tLrbana tienden a ser niis clevadas qLUC las linelas tICpobreza 
rural. y represcntan, por tanto, una canasta de consumo diferente o un nivel de 
v'ida dilerente elllazona urbana que en larural. Esto puede dar como resultado 
que uin1a hi ifiilia tile no estaba Idefinida como pobre ellIlazona rural, al moverse 
a la zona Lrbana, con el misino nivel dC ingrcso real, se convierte el "pobre". 
Ilqotle ahora Cea lamilia tenga acceso a Lina serie tICservicios Com(o clectricidad. 
agua potablc, sald. Nservicios sociales. quc mejoran si nivel de vida. 

Un cnfoque alternativo, (Iue fuc otilizado einel anidlisis presentado en este estudio, 
es el (IC definir l IhInea tie pobreza conmo un nivel (iev'ida detcriniiado o una 
canasta de consLmO partti lugar determinado y ln tiempo especifico. Esta 
linea de pobreza estui coinpuesta de dos componentes bAsicos: I I el costo de Una 

-":' elAnew 11piesit-lliiNi iinai c\pliccitn mii,,dcallmla sihre a iiictlodologia iiliada Pirt cl 
calculo tielasIfneas de pobrv/a c indigencia. 
-'E .iiiulh tie lia li els te poblc/a c indigenia Schiio '.iguiendi litinclix lgfia hiistcia pilopueta 
por el lianco muidial. ctLi uila pcquefia iodification. que e\phcanos en clAnc\i II. Vasc i 
Martin Rmallion. "I'mery Cimnparis n,,:A Guiide hi ('iiccpis liand Mcliids". Livin Standards 
Measuenent Study, Wi uking PIaper Nio.biB. World Bank. Fchbarv, 1992. 
""Elmi6htdo tielI aiiernaia principal calcula clcost lia calasta sati 'icelosti tiebiench' sii 

requcrimientos caliricis N luego Iodivide entre lipairiicipaci n priiiedio tielos alimientos en el 
presiupiiesi tic algiums grtipis conisiderados pibrcs (e.g. elciartil tieingrcsos iis hajos). 
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canasta de aliientos bisicos que alcanzan a adecuaci6n cal6rica. y 2) una cantidad 

de dinero adicional para cubrir necesidades no-alinenticias bisicas. La Ifnea de 
costo ic alcanzar la adecuaci6n cal6rica,indigencia se define entonces como el 

mientras Lite lia Ifnca de pobreza es el costo de alcanzar li adccUaci6n cal6rica 
dinero adicional para cubrir necesidades no-alimenticiasias una cantidad 	Lie 

bi'ssicas. 

Las lineas ie indigencia y de pobrcza sc calcularon para tn determinado grupo 

en Lin espacio v ieimpo determinados. Por elemplo, en el estudio que presentaifos 

aqui, lls lineas Lie indigencia y ie pobreza fueron calculadas para cl 25% nids 

pobre de li nIestra nacional ie 1992 (julio-agosto). segtin el ingreso real per

capita. () E:to establecid las lineas de indigencia y pobreza nacional para 1992. 

Para establecer Ifneas tie indigencia y pobre?_a para otros espacios v ticinpos, por 
1992, o lia nacional para 1989, lasijeniplo, las dc I zona rural y urbana en 

Ificas de indigencia y pohrcza nacionales para 1992 fueron ajustadas por el 

inilice de precios al consumidor r,:levante. Eln cl caso de lIflnea Lie indigencia se 

uLtiliz6 ei indice tie precios al konsumidor para alinmentos, bebidas y tabaco, 
se utiliz6 el indice general demieNIras title ell el c.so ie lI Iinea tie pobreza 

precios al consumidor. Se titilizaron los indices nacionales. urbano y rural segin 
elI'luera el caso. Este prIcetlinlienio ilseOlfil qile lhimislia canasta de consumio o 

mismo nivel de \,ida est representado por has lIfneas tie indigencia y de pobreza, 

va queIla tinico que ha variado soln los precios relativos o el costo tie alcanzar el 

nie'el ie ,,ida deerminado. )e esta mantra, una persona definida como pobre en 

cl i'rea urbana en 1992. estit siendo del'inida conio tal utilizando el misnio findice 
el 6ireatie inivel Lie v'ida que se utiliza para definir conio pobre a una persona en 

rural en 1986. 

4.2. Lineas de Indigencia Deternminadas 

ie li Fundaci6n Econonlia y Desarrollo deLit Encuesta Lie Ingresos NyGasios 

1992 estimd( las siguientes liueas ic indigencia para el perfodo julio-agosto de 
a nivel urbano y 	RD$242.51 a1992: RI$252.14 a nivel nacional, RD$262.40 

nivel rural. 3 1 A partir tic las lincas de indigencia calculadas para 1992 segtin la 

metodologia detallada en li sceci6n antcrior, se procedio a estimar las lineas de 

1:1iligrCto r al pcr-caIpiil;l c dciinio coio ci imorcso eJ'eclIivo ilisci %,it')r airibuido a los alim nitos 

prodntcciti elli hogar ) auto-conlslmo, regalos oc.toillumido- is o ct *iiiprad s (pi l\ llicls tic 

tciulhidos 1Cuooptt). 
'lisnhcii .. \.. 11994). Thw Fl'ylI) I992 Str\t' " lictLCSi tiC liigi'csos y GasIos". scfiala 11e la 

(1t1Itiiici ClItI lS iiCJiS tic itii'gcncil pai;t ii /uliIo ttihlhi N'It ulla rural title te silliil~d~lS 

Icsilli ha Il alil lce C It Citllllpi;ici ni, li tliiCi cii. i (Itie Seha ohle ic t)oeni oiLis pafses. La 

canasta -le alimcntlos
tilCtMICiti.1 Cicotata 	ftil tic 8.21;. Fishbcii segirit qtc cin vc tic vaorar li 

cltl PIci.'l' title lplesc ii tin ptoitc ito ii.iconal, le proctdiicc a valorar la canasia titili,,ando el 
,

ihpiccioi s b
s sr 

+ tdl eii lit cnctilias ( valorcs tnitaris) para losp['uICtiluu tiC1 s ii'ai rIlu s os 

Fi . ll 1CUUii ,la.t'llei qlc cio probabl i nt ietthcirfa el valo lI ica de1iti1111"S lprtnclnS. 	 Si i 
" , 

\altr tie It Inca tie 	 iidigcncia a niv'l Urbani. Scguirnos 1i 

de indigcncii: RD$273.13 para li zona 
iniligcii.a a its l i tial y Suhiiia cl 

,IIccrcnci, tic Ie ,ii v obl viiis laS SigUicnIcS lincas 

irhiant s R1)S21.03 para li zona rural. La difcrencia enire abihaS cn ve/ tic antmentar. se iedujo a 
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indigencia para 1986 (enero-noviembre) y 1989 (marzo), utilizando los fndicesde precios al consumidor para alimentos, bebidas y tabaco calculados por elBanco Central. Para 1989 (nlarzo) se obtuvieron las siguientes fneas de indigencia:RD$93.86 a nivel nacional, RD$96.63 a nivel urbano y RD$91.27 a nivel rural.Para 1986 (enero-noviembre) ,la lineas de indigencia resultantes fucron lassiguientes: RD$38.87 a nivel nacional, RD$39.61 i a nivel urbano y RD$38.13 a 
nivel rural. 

iC6mo comparan estas lineas dc indigencia para estos afios con las que han sidoutilizadas en otros paises de lit Amirica Latina en periodos similares? Veamos.El estudio de Psacharopoulos, et.ial. (1993), calcula lineas de indigencia parauna seric de paises de la AmSrica Latina en las monedas nacionales tie cada L11node esos paises a precios COITiClitCs. Dividientlo esos v'alores por la tasa de cambiode mercado, pueden construirse Iineas tie indigencia en d6lares corrieoes a nivelnacional para catda uno tiC los paiscs. lo que faciilta la comparaci6n. Los resu lladosohtenidos son los siguienies: US$9.30 para Argentina (1989). US$18.73
Bolivia f1989), US$8.05 para Brasil (1989), 

para 
US$15.36 para Chile (1989), US$9.57 

para Colombia ( 1989), US$15.14 para Costa Rica ( 1989). US$12.65 para Ecuador (1987), US$16.91 para El Salvador (1990). US$13.61 para Guatemala ( 1989),US$13.87 para Honduras (1989), US$18.80 para Jamn,:a (1989). US$14.89 
para N3,hxico (1989), US$18.82 para Paraguay (1990). US$9.70 para Perti (1990).US$ 18.83 para UruguaV (1989). US$13.30 para Reptiblica Dominicana (1989) vUS$14.41 para Venezuela (1989). El promedio pai lit Am6rica Latina fue de 
US$14.23. 

Llevemos l Iinca de indigcncia a nivel nacional clue hemos estimado para 1989
a d61ares corrientes al tipo de cambio del mercado libre. 
 El resulado es US$14.64, 
ii nivel superior al promedio de Amidricala Latina para ese ahio y superiortambi6 i al nivel tie US$13.30 utilizado por Psacharopoulos cl. al. (1993) en suesludio. Como se puede advertir, lit cstimacidn de lit linea de indigencia queobtencnos para 1989, a partir de lIt linea de indigencia de 1992 que hemosconstruido. cs compatible con las Iincas consirttidas por Psaclaropoulos ct al.( 1993) en su cstudio. El PNUD, en lit Encuesta tie Gasto Social de 1989, utiliz6una linca dc indicencia tie RD$131.26. euivalente a US$20.47, el valor mnisalto uilizado entre todos los paises tie lt Am6rica Latina en ese aflo. 44% risclevado que el promcdio del valor dc lIa linea de indigencia cn todo el Continente,y 541/,% nuis alto que el valor utilizado por F'sacharopouIos et. al. (1993) en sui 

estudio. 

4.V',. "odo pauecce dicar pues que his IPC de li zona urhania y li ,ona rural que estima el BancoCentral explican hasiante hien li reahidad del coLmiporialieno de los precios en ambas /onis. Latrcducida diferencia entre amhos indices de precios puede estar reflejando en primer lugar que liReptiblica Dominicana es un pafts peq ueio y en segundo tugar. con sistemas de transporte queperinilen comtunicar Hiciimente las /onas rural y urbana,liactoresdiferencias de precios enire ambas ambos que tienden a reducir laszonas. El Cl estudio de Psactharopoilos et (1993), Jamaicaa.aparece uathin con una diferencia de s6o 8.71,4, en suis Ifneas de indigencia para junio de 1989.mt1y similar a li de Repiblica Dominicana para jutlio-iagosto de 1992. 
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4.4. La Indigencia en 1992 

La Encuesta de ligresos v Gastos tieliFundaci6n Ecoiinifa y Desarrollo revela que en 1992 el nivel naci,,ial de indigencia alcanzaba al9.02% tie losdominicanos. El liazona urbana la indigencia en 1992 abarc6 al5.04%c de lapoblaciin que rcsidia en liazou a Ilrban a iienctras qieenl liazora rural ascendi o a12.251, dc lis doinuicanos ie vivian en la tona rural. Este nivel es muycertano al nivcl plineCdiO de liindigeicia cl I989 quc I'sacha ropoulos et al1993) delcriinaron ellsuIestldlo piara lhtAui&ica Latina 9.59 , 

iPodemos decir algo sobre lidinimica dc liindigcncia durante el perfodo 19861992? Si las encuticstas aiializadas en csta inv'estigaci6n fucsen perfectimente
comparables, no habria uccesidad de hacer ning na salvedad. Sin embargo.aulliqllc las Ires cielicestas capturaron informaciones sobre el ingreso real(iiicihveudo el aulconstulo) no todas iilCiuveron los alimentos rccibidosgrattitan ne i capiuraim ltdas las inIirmaciones sobre todas las partidas degastos tie l iobhacidii. La Fncucsta de higreso-Consunio de 1986 de laUniversidad dc Tufts. por cinlipit, no1 calpturd inforiiaciones sobre gastois enincdicilas inicntias que liLuncucs!a de Gasli Social ie! PNUII) tie 1989 seiin itincluir in'ornmacioics sobre eeasto en salud v ctdlcacij)ll- v ellci casodcl inreso uto capturid infIormaci nes sobrcel inicso recibido en forma de 
alilnetts gratis,. l.a Encuesta de Inresos y Gastos tic 1992 de laFtidaci6n 
Economfa N,Desarrodh captura todas estas iiiformaciones y por tlanto dcbe revelartina mjl rfologra'ia solre clesIlado tI lai 
dad 

indi gencia y lipobreza ellti ilioillentodcli tiempo, eln este caso.ilio-agosto de 1992, que las deimis elciestas. 

Teniido en Ctie ntIa lano perfecla comparalilidad tie estlas cuctiestas. presentamosa coltiltiacioii la evolucion de liindigencia eii liReptihlca l)ominicana de1986 a 1992. Ln 1986. los resultadios de ia Encuesta de igreso-Coisumo de la
Universidadtide Tufts cru zados coii lia lIinea de indigencia estimada porFundaci6n econl1011ia v Desarrollo para 
la 

ese afio, sugieren (Itie la indigencia anivel nacioial abarcaba al 1727;, tie lipollaci6n. La indigencia en la zonaurhana era de 10.97, n ientras wue elllizona rural ascendfa a 24.34%. 

I;<se prlnltcttl c\citi IRcptihlica I)c ; 1a illicami \ iqtleP itcheropoit isetl ulitiaront ulatic piubrca pairat 198) tmaIlic a latillhada por laFuntittacitlliFlConllnia y,D arnollo para cs aio."POr so aIillll)
titlt lttcrt ti t ' lac cttnlt tI198l4." de lasfanili s se ha liiatlciido in\'ariablcs desde 

"La Ltlctt.tic (deasloSocial tlei I'N1)-1989 debeia 5cr analtada lcolmayor proifundidad ya quettno de ho rctttlados tt cluatau de Ia tIisli t que tli 1989 el7 1.1%I-de la poiaci6n lolal tlipalscia urhatta ) . ihol28." ';ira rtiat. to tic c'inrasla coil la proy.ccii (ilttpara cs.aio seitllaiillhasc ;It('cio I 1981: 59' tirbano N,411 rural. )cscoiocinlos lit tIutlodoltgla tiul izada paia eldisefio dc laIntlc'lrla titil,/aitl cll.ci cticttsla. lflctnl;aImt, l tlne.cli las oficinas tti PNUD en el
pais ; rctl nlc ito sc rctu\ ningtiiilipo ti iltfotrmacioh sobrc lallistita. Los auhores stloliclnos Iclithit cceo a idos tUoclltclll sobrc islt cltlctslar till doctlhniet ilticrnodtnicioititado PlopUcsla tic Accitin para Miiigar li Pohrc/; 
cliPNIJD 

cn clCeloilo
Pla/o.sil feiha, y uiniraha jotic t_isatt (etl c ti tic'itat.d 1992. liitilahuNivelcs. Caraclcrislicas y Tetdcnc ;side laPohreza.Por csa t'/imreilcrainoslitisiro sciaetenloii,, dc qtc las colttparaciolets se Iomcn Coll exirenia
cauela.principalmlnic ciattdo islas sercfcran alatIi 1989. 
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En 1989. a partir de los resultados de liaEncuesta de Gasto Social del PNUD, 

cruzados tarnbin conila inea (ieindigencia calculada por la Fundaci6n Econornia 

marzo die1989, se tiene qu I.iindigencia a nivel nacionaly Desarrollo para 
subid at20.21(. A nivel tLirbano liindigencia alcafz() al 18.5%de ]a poblaci6n 

zona rural abarcaba al 20. 1/( dielitpoblacitin rural.urbana inientras que en lIt 

Como se p!cde advertir, lhtindigencia a ni\vel nacioiral sube de 1986 a 1989, al 

pasar ie 17.27", a 20. 27 t . Esle periodo estli'o caracterizado por polfticas 

que desenca.lenaron fuerles procesostiacroecollicas iuconsistentes 
inflacionarios. l)e 1989 a 1992, Ia indigencia a ni\'el nacional baja 

a 9.02(7(. No puede asegurarse que estec0oisiderableniente. al caer de 20.2 4 
1989 it1992 pues en 1990 la inflaci6ndcscnso en Ialindigencia fue lineal Ic 

las presiones inflacionarias que seen 
los primeros 8 nieses ie1990 y a la correcci6n y aIjtste de 

aIlcani tin 111115{,.gran parte debido a 

arrastraban durante 
precios que se cjCCtl(t periodo agosto-novienibr de 1990 ctando sedurante el 

inici() el progrania ieestabilizaci6n. Es posible quc liindigencia haya aumentado 

iarnbin en 1991) y tile lireducci6n se haya iniciado en 1991 y contiintado en 

1992. 

indigencia tie a 
1999 y luego 

Ell la zona urbana se advicrte tin cornportainiento similar de lIa 

nivel nacional. La indigencia sube ie1(.97(/( en 1986 aI 18.5% en 

baja en 1992 it5.()4'4. Fn Ita zona rural, sin enibargo, lIaindigencia baja de 1986 

a 1989 al pasar Lie24.34(,, a 2t).1 §. V VLucve a bajar cn 1992, alcanzando un 

I 2.25 ". Eista divergencia cn el comportanfiento de liindigencia centre las zoias 

urbana v rural plute estar rcvelando quct lt., procesos inf]acionarios afectan coil 

a lIapoblaci6n rural. Esto seria de mayoriwliensidad ala plblaci uirhana titte 

1992 de la
 esperar si tienc en cucnta qtie en liLEicucsta de Ingresos y Gastos de 

Fu id.ac,66iicr nollifa y l)csarro hise enconitr6 qu miientras en Ila na rural el 

el 33.5,(4 dcl iigreso real de dicha poblaciti . en lizonasalario representa 

urbana Ia proporci6n s ic37.8('(. Esta mayor dependencia (ic la poblaLin en
 

las zonas tiranas en el s;dario Cle\'a el grado ieintensidad ci tue el bienestar
 

de Iai misma se reduce (cleva) con el ituento (distiitici6n) iea i inflacidn.
 

Alrtes (ic continuar coin el anilisis Lc I ev oltici(ii o dinimica de lIapobreza 

dttrante cl pC'fido 1986-1992. rcalizareinos tn ej crcicio adicional para aiustar 

los iiiveles de ingrcso real obtenidcos pr lhiEnctresta dielngrcso-Consuinio de la 

icTufts Lie1986 v por Ia EIicucsta ieGasto Social (dlPNUD (IeUni'crsidad 
iclod(ogia proptest a pir Psacharopotlos et al ( 1993) en siu1989.utiliz(t) Ia cit 

cslutlio. Utilizaremos lItniis sencilla ie Ias metodologfas propiestas. Italue 

aitjusta el ingreso real promtli per-c ipita obtenitlo pir lIacCicsta por uni factor 

tie lo iguaIa al ingreso real plietl io per capita qtie reportan Ias cuentas 

Para la Inctiesta de Ingreso-Consuiio dielIaUniversidad (ic Tufts 

(iC 1986. el nivl'il dc subcstiracidri dcl ingrcso real que result6 de esa ericuesta 

Inc de 34(/. lo tiUC arroja rn "'ccficiente de expansi6n (ieingreso" part ese afio 

PNUD de mazo de 1989, el 

iacionales. 

Lic 1.5152. Para hi encuesta (ICGato Social del 

riivcl (iC stnbcsrrmaciti (de ingreso per-cfipita es de 13.6 4c, gencrando un 

31
 



Fundaci~n Econonia y Desarrollo, i, 

coeficiente de expansi6n de ingreso de 1.1580. Para it Encuesta de IngresosGastos de it Fundaci6n Economfa y Desarrollo de 1992 no ulilizamo,; escoeficiente pues esta encuesta arroja un ingreso real promedio per-cfipiprficticamente similar al que reportan las cuentas nacionales. 

Cuando se utilizan estos coeficientes d.: expansi6n de ingreso para las cncuestide 1986 y 1989 encontramos (fle en 198( lia indigencia t tivel nacional era c10.48%. a trbano d,:nivel 7.(191 v a nivcl rural de 14.(6%. En 1989, 1indigencia a nivel nacionrl sube a 1.7,, ;o iivel urbano a 12.70% v atnivtrural a 16.30%. En 1992. ya vinios que Cstt, ni\veles tic indigencia rtultaroser de 9.0% ainivel nacioial 5.()(; a tivel urbano y 12.3/ a nivel rural. C,nse puede a'lvcrtir, Ila lenderic~a es prcticamente it misma. pero los movirmientose han suavizado con el uso d,: los coeficientes tie expansi6n de inpreso para I,,aios 1986 v 1989. El aMIento Cn illtigcncia 'irbana de 1986 a 1990 (79.) emuy superior al title se verioca en ,t zona ruril (16/), o title podria deberse a Imayor incidencia que tiene el salario en lia zomn rbar a comno "tente de ingre,;opor tanto, a lIa mayor ctnota IeI impuesto de lIt inflaci6n ql it paga It zona Urban;
vis-a-vis It rural. 

En terniuos dcl iuntiero i.. pcrsonas, sin utilizar los coclicienres de expansidrde ingreso para los aieos 186 1989. encontramos que a nivel nacional e,nimero dc indigentcs aumenit de 1,120.972 personas en 1986 a 1.394,824 e1989 y se redujo a 682.757 ,.n 1992. Cuando se corrig., la .-uh-indicacin delingreso en las enrcuestas de 1986 v 1989 utilizanldo los coeficiinte, (Ie expansi6nde ingreso., se tiene titel .''iwero tie indigentes era de A86.242 elen 1986, 945.9951989 y tie 682.757 en 1992, manfeni6ndose cl nismo conlportamninto vaobservado pero con unt variaci6n mnenos hrusca eatre 1989 v 1992. En loscuadros v gr~ficos anexos presentamnos ambin cl comportamient,, Ie laindigencia a niyel urbano y rural en tcruinos de ntmero de personas. 

ReSuniendo, It indi-cncia anienla du 1986 a 1989 v baiJa tie 1989 a It. 1. En(1992, 9 de cada 1O0 doninicanos vifa en lia indigcncia. La rcduccidt de lIaindigeicia tie 1989 at 1992 ha sido mis significativa en It zona urbana qu.. zn Iazmona rural. La indigencia aumento en n periotdo caraclerizado por p ,1lic:.seCtmllin iCaS inconsistentes qlie gelne'aroll Immm'uerle proceso InftlaciOario v unacaida de los salarios reales (1986-1991) , se redlujo en tin periodo cari.cterizadopot puliticas ccon6micas c lisistcntcs con cl objetivo de ruducir y controlar hi
inflacion( 1991-1992). 

4.5. L Pobreza en 1992 

La Encuesra de Ingresos y Gastos de 1992 de la Fundaci6n Economfa y Desan ',loal ci uzar las inf rlmaciones de ingreso de los deciles de poblacidn con las VI.,;istic polhreza estinmadas para ese afio, encontr6 que a nivel nacittinl cl 21.63';; uhos domnin icanos vi%a por debajo de li Iinea dc pobreza. Li It zona ii bana ei
porcentajc (IChis don)Iiicanis que vivian en la pobrez. cra de 10.92% de la 
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poblaci6n urbani mientras que en la zona rural el 29.75% de la poblaci6n rural 
vivia por debajo de la linea de pobreza. 

Haciendo las mismas salvedades que hicimos en el caso de la incidencia de la 
indigencia, podemos anaiizar ahora lhidinimica ie Ia pobreza durante el perfodo 
1986-1992. 

A diferencia de la indigencia. lia pobreza acusa una tendencia decreciente durante 
el periodo 1986-1992. El nivel de pobreza a nivel nacional abarcaba al 33.34% 
de li poblacidn en 1986. incidencia que se redujo a 29.80% en 1989 y a 20.63% 
cn 1992. A nivel urbano, sin embargo, lia pobreza aumenta de 23.69%/ en 1986 a 
27.80C( en 1989. para luego descender a 10.92%f en 1992. A nivel rural, la 
pobreza baja continua y pronunciadamente durante el perfodo analizado. De 
43.5%;f ie incidencia en 1986. It pobreza baj6 a 33.90% en 1989 v a 29.75% en 
1992. 

El aumento en la incidencia de li pobreza a nivel urbano de 1986 a 1989 puede 
haberse debido a lIt mat, r dependencia en el salario conio fuente ie ingreso que 
cxhiben los habitantes ie las zon as urhanas Nal fuerte proceso inflacionario que 
evidenci li Repiiblica l)ominicana en ese periodo. Es interesante notar tambien 
tUe lt pobrca a nivel urbano bajC de inancra rins apreciable de 1989 a 1993 
que a nivel rural. D~e nuevo. el aumento de los salarios reales tie se verific6 en 
stc pcriotlo aparentemente beneficia niis ilas zonas donde lIa poblaciIn depende 

Inl.s de l s salarios como luenteid ingreso. en el caso dominicano, las urbanas. 

I)ebe destacarse lambitn que el descenso cn el nivel (iC pobreza en la zona 
urbana ie 1986 a 1992 fue de 5,1,% mientras quc cl descenso en el nivel de 
pobreza en al zona rural en el mismo [_crfodo fue de 31.5%/r. Sin embargo el 
comportamienta es diferente entre 1986 y 1989, puIcs mientras de 1986 a 1989 la 
pobreza en Ia iona urbana sube 17.31, en lhi zona rura! baja en 22.1%. El 
periodo 1986-1989 s- caractcriz6 por un significativa deprcciaci6n dcl tipo de 
cambio real. Dc encro-novienibre de 1986 a marzo de 1989, lIa tasa de cambio 
real se deprccia en 21.64(,1. Sin embargo. (ie marzo de 1989 a julio-agosto (ie 
199)2. hi tasa (iCcambio real se apreci6 en 23.67'%'-. Como se puede adverfir, el 
descenso mis rapido ie lit pabreza en li zona rural durante el pcriodo 1986
1989 padria estarse debienda al liecho tie quC durante ese perfoIo hit fuerte 
depreciaci6n del ltasa tie cambio real signitica uia transfcrenci a importate (ie 
rectursos desde las zonias tirthanas hacia lis inrales La aiprcciaci6n real de lIt tasa 
(ic cambia de 1989 a 1992. par su parte. puede haber contribuido a disminuir el 

ai zona rural htliie ese perfodo.38rilmo tic decrecimiento de la pobreza cn 

\ iiiw!. "Nlltciolo d i it ,:adie tIl i o reii (lit pr-wc ttaei FMI cn li doctillllt s t)Noilinicdln 
R-cpiihl ltc:RClI [c llliC I)c'uhopinle l,. 11ir, 3. 1991 v tlicinihic 3. 1993. tllcr y (uerrcro 
I 

1
)) (9qtlC dei caI' blioi till IiisIllieIIuo t. t! til tie lue iii1a)Oi illi'll It , I _l C, pir 'ne ivi cli C! 

dtplcl1cI )il i I i iCP ILL ll,).h' IIiicll icia (I i pohliczilill Inel iiPilloit'161n i{It(ICIiiIO io tilek li 
C.. IIilVi f g rl irc,n1li1 t '1lt ;i lral(lite e alittilrb ia ,tl . ii l iu tI) WAl tic i la ,i dt1 cil io 

. IIIJ li r 'e Ie 1989tlcc, cai iilllciil- aI I 1 /oIna ir.iI (ic a im ana. I.aa ircic i(in !l(lite pri dniju 
d I992 pllCdc L-i,1 C\PhI~diItl cl pilrqt Ia /cnia Iuial pa etc halcr Idiado ini, clccti.aimicillc coil 

I.i 	 li t idlccia de Iapobrca (lite Ia /loa aha;i. 
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Procedimos tanibidn a introducir el uso ie los coeficientes de expansi6n de 
ingreso real para las enctLiestls ie 1986 y 1989, tal V cotM) hicimos en el caso de 
lia incidencia. En este caso enct nrainos que lia incidencia de la pobreza a nivel 
nacional en 1986 era ie 18.27 . ai nivel urbano de 11.74(7( v a nivel rural de 
24.48' . Para !989 encontramos que lIa incidencia ie lia pobreza a ilie itacional 
era ie 24.51(;. a nivcl urhanti de 23.3( a inivel rural de 27.4(,. Al 
inlroducirse ](),, cielicienles lc ajusle de ingreso enccnltraillos, por Clinlo, qtie la 
incidcncia ie la pohreza a nivel nacional sube de 18.27% en 1986 '124.50% y 
ba ,jaa 2).63' ; en 1992. La tendencia cambia pues ahora lIapobreza sube ie 1986 
a (989311 N,haja ie 1989 a 1992. A niVci urbano lia pohreza sube ie 11.74(/ en 
1986 a 23.30( en 1989 v Ilcg,, hbaja a 1 .92 '( en 1992. I que sigue refle~jando 

ti fucrte deterioro del nie! de vida ie lIa poblaci6n urbana ie ingresos iiias 
bap os durante cl periodo Lie hIerte descstabilizaci6n ecLn6mica c inlaci6n y 1.tiia 
mejora sustancial en el periottdo el cual la inl]aci6n f'ue redticida brusca neie 
y mantcnida haijo contrl. A nivel rural. sin cnibargo. li pobreza sube 24.48/ ei 
1986 d 27.401' e 1989. N.sbc iituevaniente en 1992 a 29.8(/. 

Nientras la pobreza urbana sube cii 98(' tie 1986 a 1989. Ia rural s6o sube en 
12(;. Ilo tiLe puede deberse deinuevo al electo dc lia inflaci61i solre los salarios 
real es en Iat trha i tiaIaransfcrenliia tie rectirsos desde li zona tLirhana atina L,;, 
lia rural qtic produce lIa deprcciaci6n real dl i ipo tie cambio. Al bajar drIisicainenCe 
li inllaci6n ei 1991-1992. la zona urhana se hnceficid imnis del atimenlto de los
 
salarios reales y (ie la apreciaci6n real tcil lipo de cambio tie se produjo ei 
 ese 
periodti. Este tIiltio eleco puede eslar explicando, en parte. el porq ti6 lia pobreza 
rural aiientti e 1989 a 19(2. 

El Ctrminos del itinmcro e personas vix'icndo cii Ia pobreza encontramos que el 
ntimerotie ptabrcs ascendia 2.; 64.053 cn 1986, hajando a 2.057,7 I ei 1989 y
luigo a 1.531.0)9 cii 1992. Estas estinlaciones no incorporan el iso de los 
coel'icicntes dIe expansi6n Ie ilegreso ei las enciestas de 1986 y 1989. Cuando 
se corrigen las estructuras de ingreso de 1986 y 1989 por los coeficientes de 
expansi6n ie ingreso. encontlramos que el ntiero tie pobres lire de I. 185,880 en 
1986. 1,691.742 ei 1989 y 1.53 1.009 ei 1992. I)e nuevo. Ia tendencia se 
inlantiicle. pert ict in 'riacit iieis ilcnos proinciadas que ell el caso en qte tno se 
utilizaii estos coelicientes. 

GrIe,\.e N Call C1992p. encontraron tCle de 1985 ia199) en cl Perti. pcrhoda eleCcual predomiin6
ULndpilliica I ll;rIO'Ctnll(llll cor'ttl elle N alillellnie deicitaria h iane parecida a la ejeetalatda elllt 
Reptiblica )ntana tCurane Cl perfid 1986-1991). lii Incidetncia dLe la porhlea aulnentia 
dralniliarneti'ne en 1.1tiadad iC L.ima lura 'e est perfodo a[ pasar de 12.71; dIe1985-86 a 54.7.; en 
1990. F neil Cil t dolllillica lla I.1icitdencia tie pt hre/a aia teI irhatno atnmenti6 ( I 1.74 en 1986 
23.30'; tll 1989. Si se liLe Iii tlima qttle el lea*Itite Ialtalroeclo n ltlo Ill Pe'rti dturanie ets 
pelioda tlnhe %illla, ect Ii;k pl)Ltllll do title eC qtle ,e plto ttt ell Reptiblica )llllintcalla. Se 
esperlarfL un etilitit tIllayor ell cl PIe ti ue eta1a RepaihIliaC ) l inricana. Vtiae (Ce\ . e. Paul and 
Gilltte ICilll 1992). PMC\riv and Inequality during Unordtho. Adju tmetm: ThCa~e of Perti. 
1985-90. Ca\ ing Siaulards NIeaareiient Study. Wrkina Paper Nt.86. The World Bank. 
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Resumiendo, li pobreza disminuye tie 1986 a 1989 v de 1989 a 1993. En 1992. 
2 de cada I0 doniinicanos ViVIan en li pobreza. retlejando una disminuci6n de la 
pobreza con relaci6n a 1989 cuando 3 de cada 10 dominicanos vivian en la 
pobreza. Dc nuevo, la reducci6n cs rniis pronunciada en la zona urbana que en 
li zona rural. Cuando sc introlucCn los cocficientes ie expansi6n ie ingreso, sin 
embargo. se tieric que li pobreza sube ie 1986 a 1989 Nba.ja de 1989 a 1992. A 
nivel urbano el dcescenso de 1989 a 1992 cs muy significalivo pero a nivel rural, 
li incidencia de lIatobreza actisa tin ligero deterioro en 1992 con relaci6n a 
1989. 

4.6. Profindidad de Ia Indigencia y la IPohreza 

I-lasta alora hleros limitado cl anilIisis a lia incidencia ie lIa indigcencia y la 
pobreza. El indice tule hasta ahlora hemos analizado. el contco de las personas 
indicntes v pobres como porcentaje de li poblaci6n. c,, s6lo (itil para inedir la 
pobreta. Sin emba-rgo. para otros prop6sitos. como el ail isis del impacto sobre 
los pobrcs tie polfticas especificas. est indice no nos ayutda nitcho. Si una 
persona pobre. por ejemplo. se hacC 1Iuc1io imis pobre. este indice que hlies 
ultili/IadO para mcdir lIa pobreza no cambia, y por tanto. lit) deja ver si los pjobres 
se est in cmpobrcciecido atinimis. El inldice Ile mlinos utilizado hasta ahora es 
completamente insensible a las diftrencias en lIa prolundidad de pobreza y lia 
il ig( ni a. 

Para ariaizar lIa dimiiica ie lia prof Undidad de a indigencia y li pobreza se 
utiliza el indice tie la brecha de li indigencia o li pobreza. cl cual se base cl el 
d&ficit de pobreza (indigencia) agregado de los pobres (indigentes) con relaci6n 
a la linca tie pobrcza. Estc iidice o'rcCC ria buena indicaci6n sobre li profundidad 
Lie l pobreza v depende tie las distaricias a que se enicuentren los pobres 
i indigenlcoe por'debajo tie lIa Ilnca de pobreza (iiid igencia). 40 

Ilemos cstimat o este irdicc tic breclia tie li indigencia (lBI) y li pobreza (IBP) 
para los afios 1986. 1989 y 1992. Los resuirtados fueron los siguicntes. De 1986 
at 1989 se prodlujo Urra trofudizaci61r Lie li indigencia y li pobreza. El IBI a 
nivcl nacioial subi6 tie 2.42(1 ci 1986 a 4.47% ei 1989 mientras que el IBP 
sirbi d 4.4214 cii 1986 a 8.41"H ci 1989. De 1989 a 1992 se verifica una 
disrniiiuci6i ci li proftndidad de li indigencia y de la pobreza. El IBI dcsccndi6 
a nivcl nacional de 4.47% en 1989

4 1 
a 2.61% en 1992 mnientras que el IBP 

1989 6.49%'.dLismiiwiLti de 8.41%, eln 

)ara til e\plicacitin sobre l metodologfa para calcular el fndictde brccha de [a pobreza (indigencia). 
vcac Main Ra%allion f11992). Poverty Comparisons. The World Bank. 
'Tar la, enct¢,,tas dc 1986 y 1989 sc han prcsenlado las estimaciones de ambos indices para el 
CatM,en cl quc cutilt/a cl coeficiente de expatisi6rn de ingreso. 
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4.7. Severidad de la Indigencia y iaPobreza 

Una de las desvenajas de los indices I! y I131) es que atinque permiten obtener 
informaci6n sobre liprofundidad de liindigencia v lipobreza. no necesariamenle 
capiuran las diierenc las en cuLiano i(aa .\..,dadde lIiI itdiencia ylipohreza.4 ' 

Para iedir hlise\eridad de laindigencia v lipohre/a. se uilizan los indices de 
Foster-Greer-Thorhecke 4 3 12 v P2. qie ilodilica el lB3v el 111 allponderar las
brechas tLie indi"Cncia Liepohreza de los indigeuues v los pobres por dichas 
brechas en proptrcion a lIa 4indigeicia v phre za a greoada . 

Partiendo tmbin ie la, inft rmacitmes ieingreso e las Cnc uestas de 1986 y 
1989. incorporando los c'eficientes dieexpansidn de ingreso, encontramos que 
el FGT-12 a nivel nacional su-t) de 1.7 1';en 1986 a 2.(05', en 1989. reflejando 
un auniento en liseverid., .i de ]a imdi Lencia. )C 1989 a 1992. sin embargo, la 
severidad de ha indigencia se reduce apreciablemenlc al caer el FGT-12 a 1.21 (/-. 

En el caso ielipohreza. el [CT- P2 sube le 2.72(,' en 1986 a 4.17% en 1989, 
para luego bajar en 1992 a 3.07; . lo que re%-cla illeliseveridad de lapobreza
mambin aumentd de 1986 a 1989 y Iuego disminuy6 de 1989 a 1992. 
Regresaremos con estos indices cuando analicemos liincidencia, profundidad y
severidad de laindigencia v lIapobreza en el caso de mujeres jefe de hogar. 

4.8. Indigencia y Pobreza en Ainrica Latina 

Las comparaciones internacionales sobre niveles de indigencia y pobreza, al 
igual que en el caso de lIadistribucidn del ingreso, deben observarse con cuidado 
plies los indices generalmente surgen de encuestas diferentes, de estructuras 
decilicias diferentes y de metodologias tanibitn diferentes para el cfilculos de las
lineas de indigencia y pobreza. Esto explica en gran parte el porqu6 mientras la 
CEPAL estim6 en 50(r (65/) los hogares por debajio de la lIfnea de pobreza en 
las zonas urbanas de Bolivia (Honduras) en 1990, Psacharopoulos el al (1993) lo 
estimaron en 54(i (54.4§,. ). 

'Ri.alliton 1992. mnicii'i un ejetplo muy ncilh luecaptura dehilidad delindiCe Iehiechade indigencia y all
iepohreia. Supongamos que se lienedos disiribtucioncs de consumo tie.pcrsoias

cada tna; li dislribnei n A i, 1.2. 3.4i y li I es 12. 2. 2. 4. Para una I/nca tie poleza tie alor 3.
li pohlacion por debhnjo tielaIinea de pohre,,a es 751'; v elindite iebrecha ieli pobre/a es de 25 . en amhos casos. Sit cnmbargo. li persona mis pobre de li distribucidn A 5,61ocnstutme la nitad deIoque consunte lia distribucidrnmis pobre de lia B. I-ncotnsecuencla. el idice tieli brcicha do a 
pobre/a en este ca,) seria insensible a itna iranferencwi desde iind persona pibre a ora ilue Cs 
menos pohre.4Vdase Foster. James,.. J.Greer. and F". D)ccomposable Ptm ertv !'tcasurcs",Thorbecke. "A ('las of 
E¢cnomelrica. Vol.52. I984. pp: 761-765. 
+En el ejemplo anterior el%altr ie12 es 14" para lI distribucidit A v 9" par fa disiihiuciin B,
reflejando tna mayor seseridad de ltpobre/a para elgrupo ticpobres qie conoiitm iI|disiribucidt 
A. 
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La n'tctOdalagia qLie til izans en este estudio para el cfilculo de his Iineas de 
indigencia y de pobreza se ascmcia mois a li tiiZlzada por Psacharopoulos et al 
(1993) que lLiti lizada por li CEI'PAL.4 Por esa raz6n, prcsentarenos 1a 
comparaci(In con lIas estimacimnes dcl primcro. Sclccciomamos las estinmaciones 
Lie indigencia Npohreza qie hemos obtenildo para 1989 para hacer la comparaci6n. 
pues las csfillmacioncs ic Psacharoptlos et al (I 993) se rcalizartn para ese ano. 

ELel caso ie lIaindi-cencia a nivel nacitmal enctmiramis lia Repiblica Dominicana 
en 1989 tenia tll nivel Lie indigcncia mavor qLUe cl de Costa Rica. Chile. Ja
maica. v Venezuela: similar al die Pamami: c inlerior al Lie Brasil. Et Salvador y 
Gualemalla. A nivel urbano. 1, indig'ccia en la Repiblica Donminicana cl 1989 
era ma\'or quen (' Perti y Uruguay. c inferior queCohmbia. Ecuadtor. Paraguay. 
la dctBolivia NI-l ntdtras. 

lPar otra parte. li incidencia ie li pohrcza en la Reptiblica Doaminicana cii 1989 a 
nivl nacittal era superior tie Itic e C.ta Rica. Chile. Jamaica y Venezuela e 
inieriar qte li Brasil. ELSal ador. Gtilemala y Paiiam.i. A tiivcl urbanot li 
pthreza ei Reptiblica lmiiica iom ia mavor inciiencia quc en Argentina, 
Ctlombia. Paragiay v I rtugut. v tnenor qtie ci1Bolivia. Honduras y Perti. 

CaOMO ste pLede alvrlir. los niveles de indigencia y pobreza en li Reptiblica 
I)oinnicaiia en 1989 nos ctlocarian cii un lugar intermedio en el "'ranking" de 
lOs i i\'elCs Lie indicencia y pohreza ei Anirica Latina. Restilta intcresante 
advertir que paises que sc caracterizan pot tener tina participaci6n iniportante dc 
pIohlaci(a tnica. exhi bern tive!cs de indigencia y pobreza v desigualdad muy 

0aliOs. Tal es Cl casa Lie Guatnemlfa. Perti v Bolivia.4 

Lant lta indigencia cont lIa pobrcza han bajado en li Reptiblica Domin icana de 
1989 a 192. Fsio puede haber mjorado lia posicitin del pais eti este preocupante
'ranking" lattintamericano. Esto. sin embargo. no ptede ser asegurado pues 
LescOticit)CC s cI niOMOhaii cVt\'hcionado estos indices para el resto de li Aindrica 
Latina ell los tiltimos trcs afios. El hecho de que la CEPAL haya registrado un 
desccnsa en Il itIdigcncia cii Mtxico y Chile de 2 y 5 puntos porcentuales 
respectivatnenle de 199(0 a 1992 y tin descenso de 7 puntos porcentuales en ]a 
pobreza eti Chile de 19(a It1992. es till rcflcjo de que lIa Reptiblica Dominicana 

L'tSacharlonlou Ci , esIi la pohlaci6n por debajo tie la Ifiea de pobreza en Reptiblica( 199) atiirIo 
DoI)lllcalh ell 1989I en 24.1. t t valor nitty pr6i lilo al tie 24.5"- para ese niisino afio hemos 
ctiimatlo ii te c",tidio. 

I'Para un a*iiimis ,hre li rlAciin entre la pobre/a y los grLpiOs enicos Cn los paises en vfas de 
desarroll,. v,ase Klitgaird. Robert. ( 1993). Ajtstuindoins a la Realidad. Fundaci6n ltanns-Seidel, 
Li Pa,. Bltita. t'sacharopouilos y Patrinos en "Los Indigenas y la "ohreza eni Ailrica Latina, 
Fiian/a, y l)csanio , nliar/ tie )94. %oluiuen 31. Ntiiuern 1.revelan q,, el 64.3% de la pobIaci6n 
indgena en BIt via \iye por dehajo tic la Ifnca tie pobrea. Estc porcentaje atcanza un 86.6% en 
G(Iateln:ia. 80.6"r en %Uxicoy 79.0'7 ein Peni. 
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no puede reclamar exclusividad en lit Amirica Latiianel e descenso de la 
indigencia y la pobreza en el periodo 1989-1992. 

En cuanto a lIa prolundi idad dC lia indigencia y de lia pobreza en lia Reptiblica
Dominicana coil relaci6n A1resto de los paiscs de lia Amrica Latina. cncoutrainos 
quc en 1989 Argpntina. Chile. Colombia. Costa Rica. lcuador (1987), Jamaica.
Paraguay (199()1, l i
indigencia N,de I. pobreza quc I. Reptiblica Dominicana. Peri (1990) y M6xico. 
aunquce exhibhian menor prolundidad dc It indigencia. tenian unit 

Uruguay y Venetutela cxhiban ulnall eno prolundidad (IC1la 

mayor
prot'undidad de Ia pobreza. Bolivia. Brasil. LI Salvador (1990). Guatemala,
Honduras N'Panaimi cxhiihfan ua imayor profundidad de li indigencia y la
pobreza que li RepibliC, i DdidoDliC;a na. etlen 1992 la profIn didad de la
indigencia N'lIt pobrcza cii t Re ptiblica D)minicana se redtujo signi ticativamacnte, 
es posible que la posici6n del pats cii el -ranking'" latinoamericano haya mejorado 
en los tiltinlos ires aios. 

n ctianto al indice de Fostcr-Grcer-Thorhecke para medir li se\'eridad de
indigcncia OCFGT-12) y lia pobrcza ([FGT-P2). 

lIt 
encontramos los mismos resultados

comparativos quecii el caso dlel midice de lht protlndidad o brecha de lia indigencia
 
y la pobreza.
 

5. Perii de la Indigencia y Ia Pobreza 

El csta secciol analizaremos algunas de las caracteristicas que cncontramos en
las familias title viron por dehajo de lht lineas de indigencia y de pobreza.
Analizaremos el desempcfio dc li inujer jelc e hogarcs indigente y pobre, li
intensidad relativa dC lIa indigencia y lia pobrcza en li poblaci6n infantil, el
ctado civil de los .jefes de hogar y li relaci6n entre el ni cl de escolaridad de los 
jeles de hogar y hlipobreza. 

5.1. Lia Nujer jefe de lHogar Indigente y Pobre47 

Las encucstas ic 1986 N,1992 revelan que el fcn6mcno de la mujerjefe de hogar
es preponderantemente de canicier urbano, acCntuAndose en 1992. En 1986, el
74.8%/ de los hogares a nivel nacional iniani a hombres como jefes de hogar y el25.2% a mujeres. EL 1992, el 78.2% tenia a hombres y el 21.8% a mijeres, lo 
qlbe revela una disliiiiiucion cii cl porcentajc de niujeres jefes dc hogar de 1986 a
1992. 

Tanto cii 1986 como cii 1992, cl porcentaje de mujeres jefcs de hogar en la zona
urbana Iuc superior al de li zona rural. En 1986. el 28.7% de los hogares en la 
zona urbana cran prcsididos por mujeres mientras que en la zona rural estos
representaban un 21.7% dcl total. En 1992, el 27. 1% de los hogares de li zona 

4"En esta secci6n s61o disponemos dte informci6n de las encuestas de 1986 y 1992. 
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urbana eran presididos por mujeres. mucho mas alto que el 15.8% de la zona 
rural. 

Una vez se incorpora el coeliciente de expansi6n de ingreso a la estructura de 
ingresos de lia encuesta de 1986, encontramos quc en ese afio a nivel nacional el 
8.614 de los hogares presididos por hombres eran indigenies v cl 12.5'4 de los 
hogares presididos por mujeres eran indigentes. A nivel urbano los porcentajes 
correspondientes iscienden t 0.5%( v 8.2,. lnientras que a nivel rural alcanzan 
10.2'r y 18.51". Esto revela que en 1986 lit incidencia de Ia indigencia era mis 
probable en hogares presididos por mijeres que ell aquellos presididos por 
hombres. 

Cutandh se cim paran esias cifras c n las de 1992 Ia relaci6n se achica a nivel
nacional, se expanlde a lnivel urbano y se revierte ligeraamente a nivel rural. A 

nivel nacional, en I992. cl 7.4C, de los hogares presididos por homnbres y el 
8.5(,% de h s presididis por mujeres eran indigentes. En lIa zona urbana. estos 
porceniajes fuaeron de 2.91 v 7. 1";. respectivamente. y en lIa zona rural 10.9% y 
II0.) . Se advierte, pr tlanto. title Ie 1986 a 1992 las illtljert!s jefes de hogar 

hia prIgres atl in is Itile h~s hoinibres jefes de hogar en erradicar Ia indigencia de 
siS h(ogiles. 

1.n el cast Lie li pobre/a 45 
. eocontra m s q u en 1986. a nivel nacinal, el 22.6% 

de his hogares presididos por mu jeres eran pobres. niiy superior al 14.8(,, de los 
hogires prcSitliZ por homnbres que cran pobres. A ni vel urbano estos porcentajes 
cran de 15.4'; v 9.8;%, respectivamente. mientras tue a nivel rural estos fueron 
de 32.7(( v 18.8%. respectivamente. )e nuevo. Ia incidencia de li pobreza en 
1986 era inis probable ei hogares presididos por nutijeres que en hogares 
presididos poi homhres. 

[:n 1992. sin ellbargo. se fiene ine a nivel nacional el 16.7%( Lie los hogares 
presidits hombres cran pobres. superior Al 15.811 que correspondia a los hogares 
presiditlos por muticres. A nivel urhano v rural. 1untqucl porcenta.e tie los 
hognare,, 1olres presidil,, por nuperes cra ill.is altl que el los 'iombres. Ila 
diferencia. con tclacimn it 1986 se relu o considerablenlenle. Al ignual tlUe en el 
cilm) tic li ililig,encia. lis iuieres deside hotares han logratlo erradicar liris 
efeciiacliiec hi po rc/i Ic sl, holeares liue lo,; hoi bres. NI ientras los hoibres 
Jefes LIL Jof12;MCS \iCrIialilnllrll" I 14.81% en l)86 i 16.7'( ell 1992 el porceniaje 
de Il" lhokarcs les i i(Itorw Llie vi fln en Ilaporbeza a ii \el Ilacional.i unbre s 

mn li Ii, . Y,(i ccS11CImi' i)i ' bll ltrii 0ti ic HI'ic' tic cspIilii )iil tic' iil Il'' i 1tlti ainlit ll i.i sO 

tic I.I , 
li c\ictl IItclt",.ir tic Il'.Cxl CIn cl h;lxi~i ilhm itricilllt I c Cli,I h L li titilI'llitllir tlti I,i 

IcI lIII tIt ' LtN it' h l.'IIIPh, (IC hiMIt-I In, Itdld, I .tn d til It 1111 t:1 IC lt' ) J ' I tlldiOCllt'S S P0111C , I)'11li 

li~x~t' 11.1 . . l i tI (10i c I 1ii 111' 3' ttd I it- c d it ililktO "Llii ('1i ) qiic t iLA I it'lt' ici IIV 1id C11 

I l l 1 i t'Ill l l e'l lilncipail ml lc, del h ati ', clllc' tl .19' c ia tli~irc idai, 
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las mujeres jefes de hogares lograron reducir de 22.6% en 1986 a 15.8% el
porcentaje de los hogares presididos por mtijeres (ue vivian en la pobreza a49 
nivel naCional. 

En cuanto a lIa profundidad ic lia indige nCia ell CI caso de los hogares indigenres,
encontramios quc el 1131a nivel nacional cs casi cl doble en 1992 en cl caso de 
las nitijeres jcfes de hogares ilndigentes (4.2 114 qu en cl caso dC los hombres 
jeICS (IChogares dc inldig(ciitcs (2.23Y;' ). re\eland nia mavor prolundidad de la 
indigencia ei cl caso de las ineres. A nivel urbano lia sitLiaci6n es peor pues la 
indigencia es 4 veces mis profunda en el caso de los Iogares indigentes preididos 
or mujeres (4.36('( quc en los presi(didos por hoimbres (I .((7%(I. A nivel rural,

lia relacion se manline pero con iurcho menor difcrenciaci6n. 

[En cuanto ili polhreza, encontra lons quen 1992 los hogarcs pohres pr,,sidIiiOS 
por iniljeres exhibian ulna proiIliliiacii6 ligeramente superior (7.15% );1 los delos imnbres a nivel nacional (6.33'%1).A nivel urbano. se percibe que li 
difercnciaci6n cs ieucho mayor. cxhibiencdo los hogares presididos por iiinjeres
(6.4(1'r ) Lia p I 'l'tdiZac ion(') pli rlveza equi'alec a imis del doble die la de 
los homnbrcs (2.81 1). 

Ln cuantoia la scveridiad (IC li indigencia v li pohreza. los fildices Ie Foster-
Grccr- 'hllorbeckc 12 y P2. rcvclan (tile en 1992 la severidad tie li indigcncia y li 
pobreza en los hogares presididos por miujcres a nivel nacional (2.64 y 4.35c/.rcspectivaiente) es varias veces Inis fuertc (iie ell el caso de los hombres 
(1.86%( v 2.75%, ). A nivel urbaio. cl fcn6mcno dC lhiscvcridad dc li indigencia
V li pobrcza cii el caso dc los hogares indigentes y pobres presididIos por itijeres,
al igLial tiUC seIcede con lia profnli(idad. cs imis proinciado. El FGT-12 y el 
FGT-P2 para Iis hogarcs indigcnics y pobres prcsididos por niiijeres fueron dc ,2.841%' y 4.25%, Inmy superiores a los iiiisilos iniiccs cstinla(Ios para los liombres.
 
0.49,( y 1.25%,, rcspcctivaicintc.
 

Este awlisis revela (lite iiinlui un porcentaje apreciablc de intijeres jefe de
 
hogar haii pOl idO lidiar ii iJOr qUe los hombres con los problemas de indigencia
 
y pohreza. las (ite 11I hali pOldidO sC enCiientran ei una situaci6n de indigencia y

pobreza alarmante.
 

Este lipi de infOrmaci6ii cs dc inuclia tilidad para el discfio de una politica tic
subsidios focalizados hacia los hogarcs indigentcs y pobrcs prcsididos por iitijcres. 
pues permien cstimar li rClaci6oi entre el cost dc ir ei apOyo (IC los hogares 

ith\ i 1),olijea. St xc lille ell ctallll qtue L pahllicillacitill di la Inlijr ell ei iilpli itiil criaiI por
li. /otllis Itila Im pilll liad Un 64. P; duraite el piriodii 1986-1992 v qitc el cinpleo el isisector atimniii di 51.231 eli 1986 a 150.001) cn 1982. sc tiene cue die 1986 a 1992 una 63.3(X)
ililJcri,, iialll t itabllah r ell la ]max Iran.iis. Io (ite puedc

(ite C\hicni as IItit.'ic jlix de liogar eli lidiar con io, proilimas de indigen ia y pobrcla de sits 
Iloyalls. 

i hahier conirihuido ;i iicjor desinipcfio 
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indigentes y pobres presididos por mujeres y los presididos por hombres, 
posibilitando una mejor administraci6n de estos programas. 

5.2. Nifiez, Indigencia y Pobreza 

Los resultados obtenidos ie lia Enctiesta ie lngrcso-Constlmo de 1986 de ia 
Universidlad de Tufts , de li Encuesta de Ingresos y Gastos de 1992 IaFundacien 
Economia y Desarrollo, revelan que lh incidencia ie la indigencia y hi pobreza 
es Inis am plia para lIa poblaci6n infantil (nifios menores de 12 afios) qtie para la 
pohlacidn en gencral. Dc titleVO. cuando se incorpora el coeficiente ie expansi6n 
tie ingreso a It enctesta ie 1986. se fiche LU, li incidencia de Il indigencia en li 
lhblacitil iilIantil a iivel inacional era 25.8% nids elevada que para lia poblaci6n 

total. A nivcl urbano era 8.6,( inayor N a nivel rural 33.2(/imayor. Esta mayor 

incidencia Lie lIa ildicencia I la Ipohlaci6n infantil prevaleci6 tambidn en li 
encuesla Lie 1992. A nivel nacional. la incidencia d hi mdigencia ei lhipobhlaci6n 
inl'anil fue 30..9%) ,n s clevada que para hi poblaci6n total. A nivel urbano fue 
28.2% mayor y a nix'el rural 27.11%f ma'lyor. 

Ui colul raliiicnlto similar se verifica en el caso de la illcidencia tie Ia pobreza 
en la pobhaci6n inlantil. E'n 1986. correcgida hi eicuCsta con el coeficiente de 
Cx pan Si6liie inug resO, lia i idencia laen ieie lia piibre lt oblaci6n in[antil era 
22.057 a nivel nacional, 13.50, a nivel urhano N,29.84 a nixel rural, niveles 
superiores eii tin 21.71., 15.0114 v 21.9.-. respectivamncnti a los de incidencia de 
lia pohreza eii lia poblaci n total. 1-n 1992. la sittci6in tie mayor incidencial 
relativa ie la pohreza ei la ploblaci6n infiantil se nmantiene. En 1992 lai incidencia 
de la pohreza eln lIa pohlacidn infmil fue 30.0%. 28.3% y 25.5% niis elexada a 
nivel naciollal. urhailo y r.ur.al, tlue lIa incidencia tie lIt pobreza ci lIa poblaci6n 
total a esos iiiveles. Con relaci6n a 198650, ell 1992 se percibe un atimento en 
lh incidelicia tie li pobrc/z cil la ptlblaci6n iniantil. al pasar tie 22.(15( ei 1986 
a 26.8 1 ei 1992. AutnqtltC n podteios tleterminar exactamnente Ia incidencia 
tic la poibrca en la plohlaci6n iniantil cii 1989, si sc asumiC Ltc el exceso do esta 
sobre li tie li pohlacitn total ei 1989 es eqtuivalente A1exceso tiue resulta ei hi 
en ctite sta. tie - tie Ia incidtiem Lic laa pobreza eii lia poblaci6n9925 tiitl rian1 

infaanil ha bajiat tie 31.81 ei 1989 a 26.8% cii 1992. 

l)che scfialarsc (tile i 986 a 191 se veri fica tamibin tina tendencia decreciente 
en lIa tasa tie lUortalidad infantilil [.)'ar tie 67%( a 59%f,52 10(1tie podria alentar a 
Os tisef6athldlrc, (!C pol ft icia. Siii enihargo, resulta preocupante la mayor incidencia 
tte la indigencia hi,li pobreza tienei cii la poblaci6n infanfil titic ci hi poblaci6n 
tilta. Estc tipo tie 'estlniattii es tie iiticha titdtiad para el disefio de polficas 

'l itlent , ii ..'nnta qii l.I eNtri t'lura de inpesos tie 1986 fIue ajuslada por tin coeficienie de 
C\tI),IIiinS det.a itllcla Ia clructura. esto nt verifica.it' (I 11 1Ic ) (iV 1.515'. Si se se 
"1;1) tIc tAM hIiC t i dIIC i o re/a en i pohtacitin inlfantil en 1989 alcaniaria tiil 31.8% a 
imed n1acionat. 
:Vbic, World' Tab'S. 1991-1993. ihe World Bank. 
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tendentes a reducir y mitigar liindigencia y lipobreza, especfficaienie en el
irea de los progranias focalizados hacia lIapoblaci6n infantil indigente y pobre. 

5.3. Estado Civil de los Pobres 

En 1992, el 58.29, de los jefes dcl 20(' imis pobrc de los hogares estaba acogido
al r6ginmen de uni6n libre. S61o el 23.29Z estaba casado, el 0.84c divorciado y el 
11.4% estaba separado. El resto. tin 4.2%.,, era viudo (a). Con relaci6n a los jefes
de hogar del total de lIapoblaci6n que estaban acogido al r6gimen de tni6n libre 
en 1992 (42% de los hogares), los gruptois mis pobres se acogen a este rtgimen 
con mayor 'recuencia quc el resto tie [i poblaci6n. 

Resalt[a tambi n el hecho d(Itie en el momento (ICdecidir lIaseparaci6n, el 
78. 1 f se acogi6 aia separaci6n pura y simple ys6lo el 21.9(;, al divorcio. En el 
caso de los jefes dl 20(,(- iis pobre (IC los hogares, el 93. 1( dielos (11ucsc 
separaron se act, gieron a liseparaci6n pura y Simple y s6o el 6.9% aldivorcio.
Esto contrast a inltcho con lo que se \crifica en dIc s del deel caso e.jcfes ,0%
los hogares imis ricos. En este caso. como era ic esperar, el 58.8% opt( por el 
divorcio v el restante 41.2% por liseparaci6n. 

El hechlI de (Itic cl 50.5i de los jeles lielos hogares doiiinicanos esl6n acogidos
1992) al r~oimen de liauni6n libre o estn separados informalmente, y que en el 

caso dcl 2(.1 tie los hogares mis pobres este valor alcance un 69.6 i. debcria 
Ilevar a preoctipaci6n debidO aI i pac t) title Lsto liene sobre el gratio (Ie
inl 'mal idad global tie liasocietlad \ la economia. Ltus pa. es donde predomin an
las tiiones y separaciones inlOrmales gencralm nte exhibn imis probleias en

el establecimicnlt tie sisteias transparentes de ierechos cepropiedad tlUe atuellos
 
dounde las uniones yseparaciones soil predominantenmentc forniales. Una extnsi6n
 
interesante seria de tralar de asociar costos
lia los que tienen en el pafs las
 
uniones y separaciones fonnales ( matrimlonio y tli voicitO) Con lIa
baja participaci6n
tile exhiben estos estados civiles en el 20(% de los hogares mias pobres (24.0(7 
en 1992). 

5.4. Nivel de Escolaridad y Poibreza 

Conmo era de esperar, las encuostas de 1986 N, 1992 muestran quc los hogares
presididos por personas sin ninguna escolaridadi soil imis comnies en los estratosde ingresos niis bajos. En 1992 (1986) el 20% mis pobre do los hogares (quintil
I ) estaba presidido por personas que en el 35.3%/ (36. 1( ) de los casos no terian

ningtil [ipo de escolaridad. En cambio. en el caso dcl 20() ilis rico de ho;
logarcs, estts estaban presididos por personas que en tin89.4% (86.7(%') hahian 
adquirido algtn tipo de escolaridad. Resalta el hecho de ttie en 1992 el 39(r de 
los jefes del 20/ mis rico tie los hogties tenian edicacion secundaria o
tiiversitaria. Debe destacarse que mientras 1986 el 24.2%en de los jefes de
hogar no [eniall nin,gin tipo de escolaridad. en 1992 este porcentajc habia 
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importania que dentro de una 
, litica Liercducci611 Cc pobreza tiene liin\'crsi6n gubernaiental en educaci6n. 
descendido a 19 3,' .Istos resultados revela" lia 

6. Los Suhsidi,s,(,icralizados y los Plobres 

IPascnio alliorai a ,inkili,,r los posibles alcances (lite puedeni haber tenido his 
politicits di siibsitlios icmicr li/los en Iliventa de algimos productos sobre los 
scttles tic Iiil" hlosI i l21 0cs0s. 

6.1. I ('aso dtl Gas Propano 

£1tin' i ic s dt riadi sitiC siendo subsidiado en Repfiblicad Ie dcl pci 'CtleC tic It 

I )niinicl Cs clgais licnlldO Liepctrolcio o gas propano. El gobierno mantiene 
uni p'litici dc snlbsidit iciCIrali/adO qli/.is podria justiicarse en caso de que 
las aItoidadcs nsguras (illt esie es consimidoIuviese i de (I) produLcto 
pic pi ii pt lc rctr st participaci61ntic ra Itenci~t IsccIt de ingicsts imis ba j o: (2) (lite 
ellcl picsiptlosto tic cistts 'rtlts es ily StlpCrior a lidcl resto de los grupos 
iiiamoics ini.rcsw,: o (3) tiac tie esa inanera sc controla ii delorestacion en1h i 

nicdtla elltitle cstiluiiia a los sceores ,mis isustituir Iefia ysc di hapos ingresos 

Lit I'Iit'ac:,,litLciIn ercsos v (iasto,, de 1986 dc IalUniversidad de Tti Its revela que 
cl 2)' tic I ts illis tiI ttnllnIno per-cipita tieihnga-cs rpthieC s lte1niin gas propano 
tic solo RI)$'ih36 ,niisnal. I1 101( tie Ins houarcs imas rics, exhioian tin 
cttnsninn pcr-ciipita dc giv., de 12 vecespiropan R)$4.23. equlaentc de casi 
Iiis titlei0 qIuC Cilbtlnila.in Ins imclnhios dcli 2()',los hogares llis pobrcs. Esto 
cim el 1986. 

l. 1990) cl -,biclllodmilicano climin tts los subsidins eii ci constlmo de 
is dcirkhi d, ti pierl c .cx cc pto i gas ptpa norLia Encuesta de 1992 cncontr) 
lo siuicnlc. I'1ctnsuintt iper-cipitla on gas p 'pano del 201 ; inas pobre de los 
iiov,,acs ascenditi aI RDS1.51 (lite pr-capita cilI1(i iis slict2ia , el coslitt 
ric atscciitlio IR1)$15.10(. imIteliudotsc ci de que estc grupo tie iIIAselhechot 
alltts incI,[sot. cllterllilloos per-cipital. 1asll dic, \'cccs Imis en gas propallo ]tte 
cl21I0 hirie deilos lit ctuSCciiC1iL , ill iatliI qitc SMCCeie Con1 
otrts suhsiots cncrali/tadtS cie cltlllillit. sc hlabcilcficid illtucho Iis a los 
secotrs dc inIaS alilts ill'ureso". 

Podriatlu' iaise (lic liiipntllaiitc ito cs liagnitudtidel cttininl(t ilieoisual 
per-capita elloit" pr ioqtt. siio lI propttici611i tiecsie cttnSliiiioll ei1lgasto real. 
l.,a liclcsta tie1980 rcvclai (litpara el 20" de los hogares iuis ptihres el 
0ctns1n10 tic "as piio apcnlas rcprcscui.aa el 0.204 (leigasto total dc estos 
grllpots. Pairai I', wias rico. sin enha),rgot coulSi() de gas propano 
rprcseni l t el 1.5' dcl itotal tic gasto. rc\'elando (luc para este grup)tti ci coisunl 
tiegas prtopaiio iie unia importiicia 8 (4) \'eces supcrior a li lue ticne para el 
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20% (40%) imis pobre de los hogares. La Encuesta de 1992 inuestra clue para el
20% de los hogares inis pobres la proporcidn de su gasto destinado al consuniode gas propano es de s6lo 0.30% mientras que para el I0% inis rico es de 
0.8 1c. 

$61o t)lucarfa cl argmentoLtiC qlue Csla polica tic sulbsidio gcncralizado cli elCotinSlllll dc gas prtIpnop puicdC haber estinitildo Ln mcn'r Uso de la Icfia y elcarbon y tlno ilayo,"del gas propano conio ciCente principal tic combtsiible para
el lngiar, reducJendo asi Ita detc'rst ac6 n elel pa is. Veainos qtie nois dicen lasenctiestas ic 1986 N'1992. u itla ona rural sC enconir6 lo siguicnlc. Para el 20(/%imis polhre Lie los hogares el List dc la I Ccoinbustia ctl i Iftie c dnte e para elhogar,1" SCredhjoC n itizota rtural ie 78.5(1' a 76.6/"( y en lh zona urbana (ie 17.9% 
a I4.2%1. o cluc no es mitv significativ\,. Sin cmharg), cn cl aso dcl carb6n, lareduccii6ii es aprecia lle 'a (ftie pat cl 2(" Iihis poi)rc (IClis hOigares cil Uso delcarltiin comt ICnltc ie cotintuslihlC para cl hogar ca(IC ie17.9%( a 8.i y CII ha zona urhana ie 62.71( a 35.8;. El uso ie gas propano comoticil) ieCconibustible aninltcn ici caso dl 2W' i.is po0,re (iC los hogares (iC 1.7 a 14.4(/( el
la zta rural tic 2).5%" a 45.8%'(. A nivel nacioiial N para todos los hogares scetcnrti6 ,tiC lu areieicia ellicii Itie( gas propaint c(lo ftiente coililustible
dcl lilogar auinct~it ie 3 1.5% en 1986 a 52.1() Cu 1992. li (ICcarbon se redUjo
apreciablei elc tie 36.6 en 1986 a 15.5%1' cIi 1992 y li de lcfia iuy poco, (ie29.5r co i a 28.8%; ciiI I()2. Esta SUSlitlCi61l apreciable (iCcarb6n ptir gas
propno pud haher sitlo inducida pot cl subsilito gcneralizado ci cil uso dcl gas
propali . Sin embargo. dcheios tener en cuCnla title aI no haberse redcicidosignificativallicite el liso tIe hi l fia. ht tiStitucion puede haber sido motivadalaibiihl pot l finieza clie ian tti v.) el gohieni dominicno irente a los violadores
(ie h, prohibici6n tie li tala v qteL aie irholIc s j ara producir carb6n. Io (tie
 
ptdriamos denomiar comn el "'ecto Candelier?"
 

To it)pa rcCe indicr, sin eilihargo. quc a ais po'lit icas el subsidio generalizado

ei el constulio tie gas prtpan v el ecto-Candelier. se conibinaron para prodUCir
Ia sustittie iit Iel Lie carbtin
ust ptor gas propant . Esto no jtistifica el subsidio
gecnrali ilzadt a1 iias pit paM li tiesi)Iuden disefiarse y ejecLtarse polificas mis

adeculdas N'IIeios regresi (1'stis 
 subsidios generalizados el el gas prpano
 
para lidiar Con prtb ciinas ctmo cl tic la delorestaci6n.
 

El 1t)93 el mllt0ito t tii del SUhsidiO ai gas licu ado tic petr61eo o gas propani,
ascclii a R1)$589.3 millone. Los resultados (ic la Encuesta de Ingresos yGast tois d aIe1ndaci(il Iconoia y Desarrollo revel a qile dce este mt1olito
RD$249.8 milhtmcs fue a parar a los holsillos del 20% nnis rico die Il poblaci6n
y RI)$27.3 miltnes Itie recibido por el 201,% iiiis pobre (ie la poblaci6n. Como 

'iil ([iclalC'adelict. t)irc r (icncia dc I:rcs ! cn cc CemlrcC". acitt6 Sin conlcmpI;lcionscomira io \iolathrc tic la pr'lihici6n. "Itcga ell cue ta (ttc cs tiitcho tis lticil delcctar dcsdc elaire la qucm tic ;iichs pr pritducir cai6nt tichido at hImno qttf gcncra csta actividad. quc el
sinpl Cotic de arholcs ptii set tili/dtt Collo Icfu ell los hgllrcs. 
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se puede advertir, este subsidio generalizado tiende a acentuar la desigualdad 
prevaleciente en hi distribuci6n del ingreso .s4 

6.2. El Caso de los Combustibles pa: a el Transporte 

A raiz de la Crisis dl Gollo, el gohierno dominicano ejccut6 durante el segundo 
semestre tic 1990 una politica audaz de ajuste tie los precios de los combustibles. 
En el periodo 1986-1989 los derivados del petro1co lormaban parte de la lista de 
productos cuyos precios cl gobierno subsidiaba. Esta polftica contribuy6 al 
surginiiento tie dfficit considerables en las finuozas ptiblicas quc descncadenaron 
fuertes prcsioncs inllacionarias. 

A coiltinuaci6n analizaremos el inipacto tlUc los subsidios en y luego Jos aulentos 
de precios de los deriVados dcl petrd1co tuvieron sobre los diferentes grupos de 
ingresos a partir tielos resultados quc ofrecen la Encuesta de Ingreso-Consumo 
ue 1986 de la Universidad de Tufts v la Encuesta de Ingresos y Gastos de 1992 
ieliFundaci6n Economifa yDesarrollo. 

En 1986 cl 2W4; imis pu1brc tic los hogares gastaba en combustibles y transporte 
RI)$3.44 iiensual pcr-,:zipita. El I0(/ mimis rico de los hogares gastaba 
mensualmntc R)$34.4() pcr-cfipita. exactamente I) veces mnis qie lo que gastaba 
cl 2(F)( mis pohrc de los hogares. En t1rminos dcl gasto total. of 20% nis pobre 
gastaba el 3.77 I4 ci combustibles v transporte mientras que cl 10% imis rico de 
los hogares gastaba cl 10.37(,%. una proporci6n casi tres veces mis alta que del 
20(,"( mis pobre Jc los hogares. Como sc )tUedc advertir. la politica de subsidiar 
generalizadamente clconsunmo de los combustibles estaba bencficiando varias 
veccs mis a los ricos que a los pobres. estimulando tm deterioro en la desigualdad 
tie Ia distribuci6n dcl ingreso. 

En 1992 dJos afos despues del aumento tie los precios de los combustibles, 
" encontraiiios qu el 2()1( imis pibre de los hogares gastaba iensualnente 

RDI$12.90 per-cipita en combustibles y transporte, micntras quc el 10% mis 
rico gastaba RI)S154.42. casi 12 veces imis. En proporci6n Ilgasto total de los 
hogares. cncontramis para cl 2t0% iiiis pobre de los hogares el gasto c!.'ombus
tihles N'transporte descendi6 de 3.77/ en 1986 a 3.50%, en 1992. Para LI 10% 
miis rico, la participacion tambitin baj6. cayendo tic 1).37c/ en 1986 a 6.94% cii 
1992. 

Durante el periodo 1991-1993 el gobierno dominicano recibi6 RD$7.180.9 
milloncs por concepto dcl diferencial dcl pctrd1co. ,'.Quitin pag6 esos difcrcnciales 
o impuesios al golierno? -'.Yagarn illils los pobres quc los ricos? Veamos. La 
Encuesta ieIngresos yGastos deI 1992 ofrece inl'Ormacioncs sobre el gasto per
capita ei combustibles v transpoite por decilcs de poblaci6n (enl adici6n a los 

hii,, lapohlacitin R1)$84.8 millu e dl 
40,' lullsricL recihid R1)$385.8 millones ei65; (lel ,uhsidio. 
t1l401; pobre de recibit (141( ,ubsidio) mientras que el 
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deciles de hogares) que permite calcular cuando del diferencial fue pagado por
cada grupo de ingresos. El 20% imis pobre de lipoblaci6n pag6 al gobierno, por
concepto del diferencial del petr6lco, lia
suia icRD$388.5 millones en el perfodo
1991-1993. equivalente a! 5.4c del total de lo rccaudado a trav6s dcl diferencial.

El 20(e mis rico ielipoblaci6n pag6 lisunia RD$3.619.2 millones (50.4% del

total recaudado), casi 10 veces imis queti lcle pago el 20% i ieIII,rspobre
pohlaci6n. El 40(% nimis pobre pago RI)$993.1 millones (13.8(/ - dcl total) mientras
 
que el 40( mas rico pag6 RI)$5,109.2 milloncs (el 71.2% del total).
 

Como se pucde advertir los grupos tie ingresos ias altos han aportado COn la
 mayor parte dl pago dcl diferencial dl 
 petr61eo. una polflica que contribuy6
con liaeliminaci6n dcl d Ifficitfiscal y por tanto. con liared uccio6i dc hi inflaci6n 
y hli
estabilizaci6n 
iclos precios. El atilIisis anterior permitira inferir tambi6n
 
que dado qtUC los gr1pos de ingresos mis altos han sido los que nmis han soporlado
el peso quC ineplica cl diferencial del pctr61co. lipolitica no ha tenido el efecto
regresivo qiu) sobrc .itdistribuci6n dcl ingreso le asignaban algunos 
sectores
 
OpLestos ;liai isla.'5
 

7. Proteccionismo, Apertura y los Pobres 

A conlinuacion analizaren(os CIinll)aCto queeIproteccionismo y liaapertura han
tenido sobre cl biencstar tielos imis pobrcs en la Reptiblica Dominicana, partiendo

del cfecto quc estas politicas han tenido sobrc el presupuesto de las familias
 
consuL lido(Was.
 

7.1. Protecci6n al Arroz y los Pohres 

En liReptiblica Dominicana esizl prohibida hi importaci6n de arroz. El tinico 
que puede importar arroz es cl gobierno. a trav&s del Banco AgrfcoIa, instituci6n 
que rcali/a las imprtacione.s cuando sus i&L,,icos "'detectla '"que hay escasez enel mercadh. [l restdtt o es el si iinte: los consuidores dom in icanos paganun precio dos veccs v media Inis elcvado cue lo qiie le costaria si el arroz fuese
 
importado,por cjemplo.de Vietnam.
 

t u(1t\'" l'It l)S ) Ct1ctItlr rtil ptra ].n iyi tzia tiehospohzble, dl Peru. principalmenite.ttuclh i hi,,i t -iti ) tt' , idllL i. title'16a illllcin lfIu)sigtiiitia o, (tit prccitotm Ito', (e los
ctllil|tllbl,p'ilt ! ct.l 1tu1,11011CiIt0 dtCc[cltid,i C ,1 1is1iprcciables sobltc iN plc'llp.csios dildichasIIIIIii,,i . I'lltistI ticit, pIh'.l ticIleI, .1h11; iN tlls.,. ,tiiicnhitsito, tic piccios dl lo iislili',btim slos -tc,llill11.1it1itltik ;I ho t po F tice la / lIiill. Stlcti ll citllit lwI po hle nwlldid.i cicsi~ghictjiiitt,it ti' (ilIf1tiit1'i I Li lt iltnt. i i IIh/dil is llstti\tc,ttlt tON pot iI pli\jIdto . C\ljiln)oCi tllltCt cii ci is del ilicsci. qic t iiktiit( i l ;)1 pt,dc iIlhit_'. VcW,isc (tcwwc. Pi lllt
l)c'itt,, tic I j95').198 It o intit [.Itrlin
Ancrica dmtin' vdjuiim nmi: A ca,stit]d tfPcru. l\iigSintlmik .MIt'st nici Stil \\t'lktitg Paper No.56. ThecWorld link Estc Itie cl nlt-,llllcllto 
titlh/I&I, 1)0r LIelnbllm, ihlitl,it,, ,Ipaijr dcl ln
pidis.' tic lio ct'tIIi 

sc iiiit d tc retic 1990 ctit ratjtt',i 19lsuItC, cICAi1tit Ia cslrtltciu tic prctei, tit gri1ahacilII tt r itcnsitlad ci.i Utisutitit't ,i l t eltitcisti te 'tc ti A ntovielthrto ti 19)le. elifcrencialci cohiatit polvj2thIa
giasiiii~tl ci tic' RI€ISJO ii tttlrzP. titc ,ttrc ci ttti critd.R)S4.37. 

de 
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jA qui6n perjudica units este resultado dc esta politica protcccionista, ailos ricos 
o los pobres? Vcanios. Eln 1992. la Encttesta de Ingresos NGastos de la Fundaci6n 
Economfa y Desarrollo revela quc para cl I014 mis pobre de la poblaci6n, el 
consUllmio de arroz absorbi( cl 17.54(," iesu gasto total Para el I(W/ units rico. el 
consulnmo d IITOZ solo represent() cl2.61 ( Liesu gasto t tal. Eliconsectlencia, 
el protcecionismo ci el caso dcl arroz pcnaliza 7 vcccs in:is cl percsupuesto de los 
nias ptbres ti ie los ii.s rices. 

El IWI)(in.is 1992 ttivo un consinio pcr-;:ipita anual depohrc de la poblaci6n ei 
arroz ieRI)S37 1.90. Si hubiese podido comprar a los precios 'igcntes ellel 
mercado internacional. s6lo huhicsc tenido quc pagar R1)$I48.76. Eli 

COitseCtlencia. pagI,,R)S223.14 per-c~ipita de imis cn cse afio dcbido al 

protccci oinitS,. Ajtislando p Iaitpohlacin del I0; noi s ptohre. Cncontranilos 

tilecl11t titO total pagal ticLiiis ptr los indige cs ascctdi 6 a RI)$165.4 

rillores. . ,Quit1i rccihit) esa rcnla potcccionista 2 Una buena parte lIarecibieron 
los prodtictores nacioiiahcs. A partir ielos precios qttc recibieron los productores 
dc arroz por tilquintal die:irroz sc concluye iluc de los Ri)$165.4 nillories 
pagados ptr el 1(' iis pohre dc Il ptblaci n. ios pitoduclores rccibicrtn 
RDI 121.5 itillones. 

Clianti de mas pagaron todt s los cttln1midores dolninicanos* RD$2.774.9 
nilillOncs. 1na s.,tma cquivaicletc a 2.714 del P113. Estc es tin ejciiplo clarm de 
COlmi ci protcciolisto penaliza a los Ct stLnidores y petr a.ill. elllOStile 

casts cnl tile rcca st !icalinc ntos Con slinidOs per los liascl l oteccit nislii 
pobrcs. lIapcnalizaci6n es rcgrcsi va ei cl scntido IUnClos pohrcs soportaln Una 
cart, relativa iiioclhi,il lll tile cl rcsit insollidorcs.iltlaVr de los ct 

Fiiaiincntc. mlicntras cni1986 Cl 201.1;iis pohrc IC ia itpohlaci6n dcstinaba el 
9.44(1, tie,ti,Lasto totial real a1 cotsno tiearroz, cn 1992 dcslin6 cl 15.62%. 

estar rcllCjando producc 6n 

iearroz (ie1986 a 1992. Prccisaincntc cso func io tile cnconraroi Valdds, 

Schacffcr NSantots 1993 I: lIa inaI a Iaprtducci6ni dc arroz anm ent6 

Est, plicdc un ailliicnto elcl nivel de protecci6n a lIa 

prttecci6n nom 
LiC 28.2( en 1986 a 52.61 cnl1992 nicntras otic litprotleccidn cfcetiva pas6 de 
29.94 cii I986 a 65.4; ell1992. 5(" lste a.uienito einliproteccimn al arroz 
conilc\'(i 1Ln detcrioro ei el niVCici Viida (d 201,1 mis pobre ie lIa poblaci6n. 
ptsiCcstos grupos ttnvicrttl tLieaiilntar It participaci n dcl valor consunido en 
ario/ tentro tel gasto total ellun 65.5"(. 

7.2. Apertura en los Aceites Comestibles y los Pobres 

Veaios aliora cl inlpactit ILIC sobre los pobres tut Illigera apertura a las 
iiiiportacioncs LiC aceites comestibles. Decinios ligera porqc lhiapertura en este 

,\'tat V,tlde; . Alhetto. atnd Barr% Schaklfer. in i ltah lriron wilh Jc tis de losSanitlos 1993). 
IlandboAk on Survcillatce of Agricultural Price and Trade: I)Dminican Republic. World Bank. 
I)ecreither 17. 
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caso ha sido rnuy tfinida. existiendo todavia uni protecci6n cfcctiva para estaindustria dcl orden de 243.2" .57 A pcsar dc esto. hi competencia producida por
liaentrada de accites comiestihiles listos para el consumno final importados,
dcscncaderi6 una reducci6n pronwdio en los precios dcl orden de 40(/. 

-.
Qui6n se hencfici iniis, los ricos o los pobres? Veamnos. L,t ElCliesta deIngresos %y(Castisde 1992 tieIa Fundaci dn Econom ia v DesarrolhI rcchIa quepara el In(iis pohre de hi poblaci6n. cl accite titne una participaci6n de 
6.46' en cl gasto total real mienlras tie para el I )/ mis rico lIa participacicin 
es de s6lo 1.59';. En conseccuencia. litreduccicin en cl precio de los accites 
comestibles inducida pt r ia atperttira conercial hene'ici0 4 vcoos nuis al 1I(/(inmis pihrC tic liapc latci6in I(ticl i Iiis rico. daa I IliaV o i iportancii cluc 
eslc alinlno licri en el presupuesto de gasto tolal de los inis pobres. Cada
ninibro dcli IY; iniis pobre de li poblacicin, cvidcncio un aliorro de RD$1 0.51
ilensuales gracias a hi iligera apertura quc se rcalizci dc las inportaciones de
iLLtcs coniestihIcs. l-slo explica cl auliento en cl constunlo que se produJo de 
1982 a 1992. 

[ii tcrniincs de can tiidad consunida cncontrlmos clue de 1986 a 1992 cl conrLlii0 
per-caipita anuia tic accitc subi6 de 22.6 libras a 29.9 libras.iun Uicn tode32.2%. Plra el 211; denias piibrc I ipoblaci6n, el consurio per-ciipi ta antinl
stihio de 16.8 libras cl 1986 i 22.3 libras en 1992, un atiiinento tic 32.7"/;. La 
apcrtura ligera a ILs importaciones de accitces hithenl'iLido ai todos los 
consunidores. inclvendo iAI 2(1 iii is pbre dc Ia pblalci6n. 

7.3. El Azdicar s' los Pobres 

El[iliRcptiblict l)ominicalin, cuiando se produce escascz de azticar. las
iilportaciones s6hlpucdc aLutorizarlas cl Conse jo Eslatal dcl Azticar (CEA).

Sl)1o pueden importrla los product cres niacionales: el CEA. v las dos enipresas

priv'ads ilueparticipan 
en cstc niercilo. La inficiencia dleiCEA hitIlevado algL bierno a fijir precios tic xenta (el azticar luV superiores a.los que prevalecen
enlcl ruercado interriacional. El azticar en ci ilercaio ntundial se vcnde
atuialmente tUSSO. 1115 Ia libria. ILlevado i pesos donlinicainos V afiadieiido cl 
llcteniaritimo. Icnidria mis un valor dc 'rointcra dc aproxiinadamentc RD$ 1.55 Ialibra. Agregiido uin margen de concrcin lizacion razoniable tcndriiios que cl 
azuc nr importnpIada podria 'eidcrse illconsumid r i RD$2.1)) lIalibra. Los
doinliliica nc is. sin eiim bargo . (le hi di a Il )ioapertuL ra dc este iiercado i las
irliportaciones. tienen le pagarla itRD$3.61) Itlibr. casi dos veces Iloquc le
ciostaria s el Incrcado c stLuiCse lioili ente aiii cr10 a las iipi.ii ac iones. 
podria esuir explicando el porqtlu 

Esto 
tiL1986 a 1992 el consunto pcr-c~ipita antial

de azticar .,c kh.W J .16.9 libiis a 29.2 :ibras, un 2 117. Eliel caso del 20% Inis 

"Vtse I)ailijr.,lhj. Aundres ( 19931. ilidtirlna I)eprolgutgida La R~crunrccc6n delI Ley 299 det'MiCCitin e hwentmiInc tndusct Sbhadto lrial. L-conc'o N,.296. Ftulii+ii |I:tconOlcia y Desarrollo. 
Inc.. Lislin t)arc,. 31 de li - dei 1993. 



Esiabilizaci~n,Aperturay Pobreza en Reptiblica l)mninicanla 

pobre el consumo per-c~ipita anual se redujo de 31.0 libras en 1986 a 22.6 libras 
en 1992, una reducci6n de 271 4. 

,La Enctnesta ieIngresos y Gastos ie1992 revela que el I0)10' nis pobre de ]a 
poblaci6n consume en azficar cl 1.96," ieSu gasto tal mientras quc cl 10% 
inis rico s6lo consume cl 0.57(; ieso gaisto. Como se puede advertir. li no 
apertura a las importaciiones de azticar atecta Ires \'eces N media imuis a los 
pobres qtit a los ricos. Una apertorat atlas importaciones ieazticar permitirfa a 
los imis pobres on ahorro per-cipita mensoal ticRD$2.66, dincro tlUe podrian 

consonir otros alilnenltos..
5" destinar it 

7.4. Otros Alinentos y los Pobres 

7.4.1. Las Habichuelas 

La encoesta de 1992 muestra tambin qe el 20% inius pobre de I poblaci6n 

gLasta en hahiclhclas como proporci6n ieso gasto total casi 6 v'eces m~is que 1o 
que gasta el I01( imis rico iela poblaci6n. De noevo. 1I ausencia de libertad 
para imuportar hiabichtlas genera una protecci6n a laproducci6n nacional que 
conllc\'a a tuna penaliiacion seis veces niiis fuerte para los ims pobres quc para 
os llltiS (:atl;llllt) n o ltrarnilis queriCIiS. COmIrai nios coI ia CIlCl.aie 1986. eloi 

mientras en 1986 cl 2()"f( nis iobre iehi pobhic16n destinaba cl 4.45% de so 
oisto total al Cnslotlto iehabichuclas. en 1992 tuvo qie destinar el 6.467., 

reflc*jand, tm autn nti ie 45'i en dicha participaci6n. Vald6s., Schaeffer y 
Santos ( 1993) enconoraron que (ic 1986 a 1992 li protecci6n nominal (efectiva) 
para hi produccioin iehabichuclas rojias subi6 cn un 54.9/ (20.3%). al pasar de 
19.3%:f 124.6%, )ai29.9C (29.6(", ). 

7.4.2. tlarina de Trigo, Pan N Pastas Alinienticias 

La encuCstat de 1992 revcli qoc cl 2014 nuis pobre de It poblaci6n destina el 
A constimi 

El I()' id rico s6lo (lestina el 1.1)4',;. Para los inis pobres, el consumo de 
estos alimentos es casi 4 Veecs Liemayor magnittnd en tdrminos del gasto total 
tue para los mii,, ricos. Las iinlpirtaciO tic 

3.9 11'dc so gast ott alal i(c harina de trigo. pan y pastas alimenticias. 

(ic hariilaie trigo, tradicionalmente 
han sid excluividad ieMolios [)ioinicani s. lienipresa estatal que monopoliza 
cl miercatlo. -stc ,Este cl Ithari a Lietrigo ha conlIevado a queontrol mercaldo Lie 
Io,d(mliincals t piir estos prodoctos precios supcriorcs los qcueo.gt.uins a 
cilil .|arianie ticmercado abierto a las inpirtaciones y conpetitivos. U na 
pilitica ieapertira a las iinportaciones (ielarina de trigo proluciria reducciones 
ieplcire lUe faeivorecerfa principalmente a los grtpos dicingresos mnis bajos. 

que it 

iindri CIIIN,tL(O I i' ilAS itlllliritiu elaikcar como insumo. to que 
1. Fz.I e tIIIII;iIlt1 IPiIMOIl)pi 1Ci Illpici t ii'wrathic lI ellllla lasiiporticiones de a.ticar 

Ithijrls tie que lllihlai 
Inhf.Lunctll: h~lenllil IiI~ l |itZl c'onstldor ,. 
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Ell 1990. el gohienio dominicano. para conjular el ddticil de Molinos Dominicajios
tINvo ite elevar los precios de It hari ie trigo. La empresa estatal. caracteriza 
por un exceso notoahle de personal 5') . ohtuvo Ieneficios por R$ 146 millones en 
199 1dehidO a iOs atiiIIItis ieprecios an torizados por el gobierno. Este aimento 
ieprecios prha hlci.neilie no huhiese sido necesario si itMolinos l)ominicanos
iihiese sido IIuila inlifresa privada parlicilpando en inin iercado totahmente abierto 
tlItcompelencia \ itlas importaciones. EsttLannlntio de precios explica el 
porqu mientras ei1980 cl 210'; tiis pohre gastahba el 2.45 (4de s gasto total enharina ietriutc v StS deri\tados (paln v pastas alinicnlicias). en 1992 itiVOilC 
destinar el 3.91'(. rClIcjaido ItInatineilnt en dicha participaci6n de 59.6(A . FI 
L ,iisiiiii;111a1;11 p,:r-c;ilita de h,,rina ile trigi. pan y'pastas alim citiias se redujo
ie33.2 libras ei 1980 a 27.1) libras en 1992. En el caso del 2(0% nimispohre de 
lipohlacion el consnoo per-capita anual se rednjo de 26.3 liras en 1986 a 19.7 
libras cii 1992. tin 25';. 

I-.sie casi ie ela el coNto qte para los mis pobres tienen los monopolios. en este
 
casi eSlatlles, asi ci 

) 
o liaineficienci a quc mayoria de
caracterizan a li ias
 

ellpresas csltales.fll


7.4.3. Leche 

F'ribhahlemente iing6,i olro prodltcto ha sido ItcnCiollido imiaelle debate sobre
 
hi aperttra quC hal lethe. La relibrma arancelaria de septiembre de 1990 redujo el
 
araicel sobre las imptaciones de leche ei polvo a 30J el cual se redujo a
 
finales tie I992 a 21)(+' . CtMiRIh sC inIItrdujo lia reforma.
primera modilicaci6n it lIt 

Lo sprecios Lie Venti al oiinslid)r de laleche en povo descendieron en promedio

eitin 25';. ho qte iipidi6 claunento eI los precins de venta ie lhi 
leche luida
 
pastetrizada v hoinogeieizada dieproduccidn nacional. Esto podria estar
 

el 41)'; iii is pcxp1i caindiO cl pi qur. lbre de Itpohlaci6n dominicna pricticanette

IlianitivoI ell
19)2 (3.38'1:) el lnisino gasio ellleche conio propt~rci)n del gasto

total que reniii ei 1986 (3.29, ).a,dierenciia Lieotros pr,)(tli(:tts que coio el
 
arro y las hliiclielas. no sit
sjetos aI tcompetencia, aumientaron sin participaci6n.

Para lIt
piliaci6n en general, hi participaci6n se redujo (Ie3.22(,4 a 2.651,r. 

En tr&minos per-cipiiait, encoitriiIS ite el coiiiiiniio Manta1de lehe lquida
aurnent) 
ie42.34 libras ei 1986 a 58.76 libras en 1992. tn auneno de 38.8 c 

"'V'ase Vicens. Ij orlei .l Ir/iaiein para It Pri ili/acifin Liela('rpiraCi6i I)iD init;lnal die 
U('(RI)F+." eliI-mpresi,,FI,,Ld~fes I)iih;lir,. hijo. Andres y Juan I.lad6 119931. eds.. Privati/aci6n

dieFIiipiesas Ptihlicai i i i dlcd l tl,+ lay u.'iiiu de eii Rtptitihlca I)' iiiicalna. Furllacitin1.*Cojlolllii N,IDesarmolh,. Cap. V11.3. 
'lintIhrLc'i 1994. elS,.'cr Ie Indiril y ('ymerci. viiroi Mariiie/ Moya. aniici6 lttie ariti 

iiL'itliraieLkt i mIIpollioini.'s ,LI'Iiiriiia tie irlgociiiinliiti formnia (L' i.'ionlr ailrlosatiiii'ilioii dIe
precii, tlie se .'rificart im.'dida oficialeL.i harinaietrigo Lde.e cmi'n/is Ieafii. heneficiaria 
prLepoiitILriltenct.i at los secior.' ris pohre.s sie pr. Inllaielliga lasy cLianldo s. i.apealura a 
inlportaiiiL's tieniaiiei.ra peranineLl'e. 
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Cl COjIStnI( 0ic leche eli polvo aurment6 de 1986mientras title 2.55 libras en a 
6.94 libras en 1992. till 172.2%.autnento (ie El el caso del 20% mis pobre de la 
poblaci6n, el COIISIlmO anal per-cipita (ieleche lfquida uIImcnt6 de 33.2 libras 
cii 1986 1992. rcflejando till En el caso dela 49.6 libras en auIInento de 49.5/. 
2( imis pobre ielapoblaci6n el aportc de calorias provisto por el COnSUmo de 
leche Iiquida ellcl total tiecalorias ingeridas snh i6 Lie3.96% en 1986 a 5.12% 
en 1992. Comot sc puede advertir. aI mayor competencia en el niercado de la 
Ieche prt Cida po lIaapetLra i ha pernililO title consumanlos dominicanos 

imis leche. incluyndo I hos grtpos ie nis bajos ingresos.
 

7.4.4. Carne de Polio y Carne de Res 

La cncuesta (iC 1992 revela quI el constinio de came de polio ha subido en 
aproxinladanlclc tll 51)., ellproncdio (ie1986 a 1992. Sigue existiendo una 

st)ciacit)n signiificativa Coil ei ingreso. pero lIa difcrencia entre el consuno del 
2(( mis rico y cl 20(, imis pobre sC ha rcducido apreciablemcnte. Eli 1986 el 
21( nuis I'icO title EnconSInia 2.7 veces Ilis carie (iepo11 cl 20%( imis pobre. 
1992. lIa se ha rcduciido a 1 .6 v'eces. En otras palabras, aunque eltdifcrencia 
COInl tSIII hia atmentado para dos IOS iliveles de ingreso, ha1de carne tiC p11 Ilo 
atlnlCtdado nias ripidanente ell los estratos (ic ingresos imis bajos. No ha 
iabido, sin embaro, till a ltenlto sionificativo e la iiliportancia ticla carrie de 
pollo comtt fucnte ticproteia. permlanCciendo el 12%1 . el misnio nivel de 1986. 
Sin l Ia caric ICiptlt (1s relaltivaart, h1ia anill tado i imptrtailcia como 
fullenC CahtiriaS. 10 tile jtl.t1to al atilen ellhit importancia rclativa del arroz 
sclecto y el aceite, receja tni mejoria relativa el liadicta proiedio del 
doinlicilnO.
 

Ptr ot'a parle. Cl Stll iecarne (ieres ha disminuido ligcrariente desde 
0.142 libras (liarias ell1986 a (.039 libras en 1992. La reducci6n ia tenido 
ltlgar principalhentC ei los est'atos (ic ingresos imis bajos. Eli 1986. el 20% 

iMISrILO ctIistliia 2.8 vcces ilis carie (ieres (itIe 20(7( ilIas Esae pobre. 
relaci6n atilent6 a 4.9 en 1992. 

7.4.5. Alimentos inferiores v Subsidios Focalizados a los milis Pobres 

La Clcuesta ie1992 revela la existenlcia (ie (IOs ailillClitoS infcriores: el arroz 
Ctrrinte y cl uinCt verde. Inleriores e el sentidOtieiquC sitCOlSLtIllO disrilinttye 
a Ilcldidiq t]Liea.LIlllClit el illgCrcsto. Estos ali n10os Still COllStilidos coil nIayor 
intensidad ptir los sect ies de ingrestsiiiis bajos. Esta infOrmaci6n reviste 
inqllItIcia para el disci tie polticas (iC subsidios dirigidas hacia los sectores 
(ic iigresos Imis bajos. ya si las autoridades gubernamentaies pnee(ii distinguir 
titlehicies n ct 1Stlliitis co mayor inteliSidiad por los pobres. til subsidio eli 
el ctinsillio (ICestos tienide a bclicficiar preponderanemcnte a los imis pobres. 
El I(( is ptbre (iC lhi dtmlinicala COISLIme vecesriM( pohlaci6n 2.2 rmis arroz 
corrieitcile ei Iel ilas rict.0 
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7.4.6. Los costos del proteccionismo sobre los mis Pobres 

El proteccionismo impone un costo muy elevado a los nids pobres. Como se 
puede advertir en el signiente cuadro, el 10% rois pobre de los dominicanos 
tuvo quc pagar RD$328. I millones de mnus en 1992 para satisfacer su consumo 
de arroz, aceites comestibles, az.icar, habichuelas rojas y pastas alimnenticias, 
productos que disfrutan de una elevada protecci6n arancelaria y no arancelaria 
contra las importaciones. Con relaci6n al gasto total del 10% miis pobre de los 
dominicanos, el protcccionism(o en estos cinco productos absorbi6 el 21% de su 
gasto total. Esta realidad deberia aleccionar a los disefiadores de politica 
econ6mica. Un proceso de apertura de la economfa dominicana no s6lo 
aumentarfa el grado de eficiencia general de lit estructura productiva del pais, 
sino que elevarfa el nivel de bienestar de los rnis pobres. 

Costos del Proteccionismo sobre los mils pobres 
(1992) 

Consunro per-cfipita Costo del 
del I mrkiiluispohre 

(RD$) 
proteccionismo 

sobre los mils )obres 
Participaci6n A precios A prccic;s Per Total Total 

'roducto cn el gasto total domnsticos internacionales Cipita (MM RD$) (MM US$) 

1 17.54 371.9 148.8 223.1 165.4 13.2 
11 6.46 137.0 53.5 83.5 61.9 5.0 
III 1.96 41.6 23.1 18.5 13.7 1.1 
IV 7.03 149.1 82.4 66.7 49.4 -1.0 
V 4.14 87.8 37.0 50.8 37.7 3.0 

Total 442.6 328.1 26.3 

I = Arroz; IV = Habichuelas rojas; 
II = Accites comestibles; V = Pastas alimenticias. 
II = Azticar; 

8. Fuentes de Ingreso de los Dominicanos 

La encuesta de Ingresos y Gastos dc 1992 revela que el 37.% del ingreso de los 
dominicanos se deriva dcl emplco (sueldos, salarios, etc.), 33. 1% de actividades 
propias, 7. 7 7 %/de negocios familiares. 7.29% de la actividad agrfcola, 6.28% de 
rernesas dl exterior. 3.16%4 de intereses y pensiones, 1.90% de autoconsunio, 
1.58% de alquileres, y 1.27% de reniesas del interior. 
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A nivel de la zona urbana encontrarnos que el 41.78% del ingreso se origina en 
el empleo. 35.99% en actividades propias, 6.63% en negocios farniliares, 5.96% 
en remesas del exterior. 4.08% en intereses y pensiones, 2. 11% de la actividad 
agrfcola, 2.10% de alquileres, (.96% de reniesas del interior y 0.39% de 
aUloConSUnlo. 

A nivcl rural, el ingreso se origina en un 29.58% en el empleo. 27.27% en 
actividades propias, 17.57 en actividades agricolas, 10.04% en negocios 
familiares. 6.88% cn remesas del exterior. 4.88% en el autoconsumo, 1.87% en 
remesas del interior, 1.36VI en intcreses y pensiones, y 0.58% en alquileres. 

Estos resultados revelan Lile t nivel nacional el 40.9r/( de los ingresos de los 
dominicanos sC originan ell actividades propias y negocios familiares. Este 
resultado es comlpatiblc con los ie las encuestas que se han realizado en el pais 
para estimar li magnitud del sector (Ie Il micro y lht pequefia empresa. 6i Las 
imis de 300 mil tmicro N pequefias empresas a nivel nacional han permitido a 
inuchos dominicanos vivir ie actividades propias y de negocios familiares. 

Otro resultado interesante es el del autoconsunio. Auiquie a nivel urbano su 
participaci6n es insignificante. a nivel rural representa el 4.88% del ingreso total 
de li poblaci6n. Dc ahif li importancia (ie que las encuestas incorporen esta 
inflormacion ya Lillc (ie no hacerlo estarian acentuando Ili brecha entre la zona 
turbana y Itrural. 

)e nmucho inter~s es li infornmaci6n sobw las rcme.as (de extranjero. La Encuesta 
dc I992 registra una participaci6n ie 6.28 a nivel nacional, con npeso 
re Iativanmente ui I it. ell I a zona rutal title en la turbana. coio se esperaria. Si 
lpaitilmi s etil n ingresi nacional para 1992 (ie R1DS 115.1165 iillones02 , los 
ingresos por renesas (lci exterior dcl pais en 1992 ascenderian a RD$6,598.1 
millnes. itlei. una lisa ie canihio de RI)S12.501 pr dolar cquiivaldrian a 
US$527.8 iillones. El lanco Central csti mo Lille en 1992 los ingresos por 
rernesas ie dominicanos residenes en cl extran*jero :i LTS$346.6 millones. Los 
CstI minltt, ille surgen de li LIcusia LiC I992 estarfan reflejando niveles LiC 
illersos Por i'elCsas niutV sUl erires it los Lille estila el lBanco CCntral. lisle 
reNultailo dLcbelia Ilevar it una e\aluaci6n CuitladOsa soire li nmelodologia title 
utili/a el Blanco Central para estiinar estos in''resos. Si los ingresos por reiesas 
soil realinenle parecidos a lOs que stugiere li enctuesta. CIltOlnCeC los errores v 
oisione" y po1 lanlo. los estiltado, Lie ingresos Lie capitales Lie corti plazo, son 
11las bajo, I tliC los LIlle elma i an (ie la balanza die pages Cstiniadla por el Banco 
Cenlral. 

,
S\C'IC ('dh..NII Fli0i'i[6n I o .. Pctiefii Fin ttip ci la Reptiblicacl. (tiL lc ll¢'iip Pq en 

(11k.U"I'1,n1,1 1 1\1I19922 II in;i rclicii'l l ntire cl ilngr',o naIciiom l el producio 

1111CI Rll!u cIIIIIIdaI 1)(1 CI11.1 1,1n1dia1 "11"AraIt)99 . 
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9. Destino del (asto de los Dominicanos 

La Encue',,a ie 1992 revela que ci 49.3"( del gasto real Lie hi pohlci('in donliniclna 
se destina a alinenlaci6n: 6.21(' a transporte: 4.72% a ropa y calzados: 3.25<7/ a 
ase personal: 3.1 8; a lin. alenta. tel,"onos v oiros servicins: 3.14("( a aijanmiento:
3.08C, a saltd: 2.71 aitabaco %bebidas: 2.58'; a educaci6n: 2.58% adiversi6n; 

,2.57 a nego ti/car: 2.25'; a c,,uros: 1.52'; a coinhtsiiOlCS para cocinar: 
1.431; a ser\'icin t1 in t.1c: 0.89'(r i I' p blanca: v 7.()4; a ott s Caslos. 

El 210'; Illsi. pobre tie alpblacicm elLasha cl 00.6' en alimentfs: 4.73%; ell 
irallsporic: 4.2')'; en I'mpa N cll/aldIS: 3.9 ' etn asc personal: 2.7()( n itlegos


tie a/ar: 2.68' laitco
ci V heidas: 2.63'; en1salud: 2.48,' ctn collnuslilcs
 
para ccinar: I.81(6' Cn CthncacCin: 1.05'; eln It]. a a. thelelolos \ orisservicios:

0.81r; ell allojillieni: (.53; cn itlpla ilalca: )31 ell seUros: 0.271( eni

divr\ierin.eS: 0. 17'(; cn ,ervicio dotiic : y 2.87'; en 11'i01, a.inso.
 

HI 2('1r ii ri e tie lIapohlacicl delinia tcl 41.2'; ie sn -,i,,(oreal ci alilieniaei n:
 
7.0'; ci tlransprilc: 5.45' 1 ell ;s:5.25r en
sce i ell mlpa V c1ai/ah;S: 5.03%; cii
 
diersinnes: 4.96' cn hii/. aenla. t&fInnos \ nimns ,c\icins: 3.93'; cn 
ahinainienlo: 
2.76 (; isalnd: 2_.74'; cii aelliCpro nal: 2.73'; cn ser\icin tiniisuic': 2.7()(,i
 
cn dnlaici ni 2.46'; cii baco Iebidas: 1.9')2; ct .iicuns tic a/ar: ().)4(' enl
 
clillll libles piara cociliar: ().7(% cn mopa blianca: \ 6.-li; 
 n lis -easns. 

('niin se pnide ad-ertir Ins mcsilhadi s tic. lin niesta tie 1992 sonll cnimipatibles

COn i qlle se esl eraria: In' porhc deslilali pocn il'i dcl 0'; cl ailientaciln:
 
hopils easlan rehihj 'clalinlca mch ei iciilaein is
inlin i a ell qne ricos: ins
 
ios 1ain iir, ii 
 alilnrh_. dli\ roinies. rnpa Vtal/adtiu. servicin dnlllficsti.
 

saliit. cdlucaci6i. Wc\icios ilpiblisC. ( ltil. il/. IeiOtins. etc.). se niros
v 
aloinalnicnln tlue i()s 10rc i iemien iiucho inis title IlsI) hcCS in s el
 
il i. s ti'e l/ar.
 

Si ,e t\ivide lhipohlaci~li el urhana \ rilral .llcllimlns tile cii 1992 lIapibla.i6n
nrhaiia destiiiaha cl 4S.0)('' tI' gasn- real it aliinenlaciin mieniras tile hi rural 
desfinala cl 5123';. l.a pn lacin rbaiia desinaba 6.51'; a ranspni e nientras 
title 	 i rurial 5.6(';. licllra hi nraina eahi 4.44' en aintaiie,nin. li rural s lh 
;Ii1li 1.1 ';. nC , ied /ill'. C in e-il tie CSperar. est- iillinia se61 selai'in 

invierc: li /olli n slu ia C e.' lrniatileif llana i t)llI 	 lit minral .,asta 3.63( . 
La pohlaciin mli l l i inor pl -itl ti IeS1 iSi ell ci'e \ eCIMOS 
pihico's (iana. hi/. Icleoltl . cit.). ,cr\ ic;ns tllitic. diversinnes. edncackilltitle lhip lackiin riural. isIh tiliina a iti ciiniabacn hebida tile lhinrbana. 

10. Adectiaciin Cahrica . Proltica 

Lis retlitemiicii, nh tie p l Lie iosl i gres fililroncalorlas en-,as ealh.lados 
hasitlo, ell leicnilicni'mi tie ins llngares. hollialldo el 'tlnsideraidn la edad, el 
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sexo v cl estatus fisiol6gico de cada miembro del hogar. Los requerimnicntos 
cal6ricos y protCicos de cada calculan comio una proporci6n de losmiienbro se 

requcrinmientos ietiln Los estimados de rcquerimiento cal6rico
adulto equivalente. 

(c adUltos en Itsiireas urhanas astumcn que 6stos realizan una leve actividad
 
'sica. Los niveles de actividad se asumen conio moderados para los adultos en 

arcis rurales. I''nconsecuelncia, para los rcqueriientos cal6ricos,tn adulto 
cquivalentc para las ircas urhan as sc definc como tn var6n die 65 Kilos. de 30 a 
6) afos Lie tdad, qte realiza Ina Icve actividad fisica. Part Itsireas rurales, un 
adtilto cquiValcltc se dcfinc Com til var6n Ic 65 kilos, de 30 a 60 aios de cdad, 
(ltIC realizia acliVilad 'fsica tlodcrada. El adullo equivalentc para los 
requerimientos proteicos se define conio on \'ar6n adulto tie65 kilos (el nivel de 
actividad I/sica no Cs ieiiportancia para los retClerimicntos proteicos). El 
reqc6rinti to par t1 C(tI Valc tc ell /tma urbaiia es (ie2531ical till adl lia 
cal I rias tliarias \ en la zona rural es de 2906 calorias diarias. El requerimiento 
(iCprotenila diario para tiladulto equivalelc Cs (iC 48.75 gramos. (Ver Tablas). 

Los attulto equixvalente tic cada mieniro dcl hogar presentc duranle liasemana 
ic Ias enlrevistas fueron situlodos para establecer los rcqierimienlos diarios de 
calorias v protcinas Lic catla hogar. Se dividio cl consuio promedio diario (ie 
calorias v protci nas por estos retiucrimientos. para calcular liaadecuacion cal6rica 

ni el tel hogar. 63y proteica a 

Lia atccuacio6 cal6rica promedio de los hogares ell1992 Ue (ie97%, laque no 
es difcrente ,wnificativaiieile al nivel (ie1986. Sin embargo, aun persisten 
di'erencias sivnificalivas entre laadccuaci6n cal6rica en Itsireas urbana y rural, 
deitldo en parte al hecho tie qi los hogares rurales consuien una imayor canhidad 
tie *'\i'cres'" (ite los hogares urbanos. La adccuaci6n cal6rica se increment6 
signiilcaiVa elICellea me(lida (lie autieulaba el ingreso lanto en 1986 coilo en 
1992. A ietitle cal6rica promedio ei el grupo de bajospestr laadcCuaci6n 
ingresos mejot6 entre 1986 y 1992. lodavia cxiste tin problcma significativo de 
inadccuaci6n cal6rica cn cl 4W45 mis pohre dc hipo laci6n. Es importante 
scfialar tanihit~n (ite utinlue til hahia en ptonledio una dilerencia significativa 
en IlaadIectLacidn cal6rica scgtin el sexo del jefe del hogar, lidiferencia foe 
,,inificatiVa en el tluintil itie mis hajos ingresos. y esta diferencia se increnient6 
cnlire 1986 v 1992 (Ver Tablas,lIos hogares (ontdc el hombre era el jefe del 
hotgar mostraron on pcqiCIfio increlnento en lt adecuaci6n cal6rica entre 1986 y 
1992. en lanto title en los hIogares (tnde hi mujer era el jefcdel hogar, It 
adectnaci61n cal6rica se deteritti signitficativarniciIC. Conhinado coil los datos 

-,
Ifll calrit. yINI'ic p lio'tdtill llo i l.lcil lt ( Ile '.L a plteinase.ian distribtida%dentro 
I, aiciicrth n ibro'1ItilccIdtic'. n1 tieIe 

, 
tic ,d..t dctit' ,i rtItC2)I.hi2S tic eatI t222o los ii dcl ie] inio. 

1 d. lth II c" . c' timen c ti nios 
1rLilllIL"t'. II11Cnll.11 LINil ' 'ilaltIllele emlbitFra/adas y Ila.'lanldo, ' 
I;l) ,itl .2 IlICl~ltit I.c'nt ii' . ca 'I. dlit ), IllaN;icill INln I'u c(itlcrillle 

1 (Itlt' ltlere , .p ItN(que e,.sliln , y,los 

lielcl|Illllt t Ilhicccs.ttia 

I ' 2.I 1 CtIL'l2, i tca t hogartlebe lch ll/r nivel 
I l, fii Iit pa2i2r cubtir '.1'. i2ec'esidatiCeN c,,pecialcs. Recielites 

t.llC l2ltIfcll qitle(2I2 illcal,.',t2nedidic il elde a a till 

n I i 12(0"' lt' 'W,ptletla (tiletda ha alcan adotittlel1 aimihtr ilemlbrcdel Ihogar li 

HM,I551 l,I
 

55
 

http:II11Cnll.11


Fundaci6nEcononfh v Desarrollo, hi(. 

que mostramos anteriormente, esto indica clue la pobreza y 1a indigencia son 
nils profundas y severas en aquellos hogares pobres con mujeres jefe de hogar. 
Estos datos muestran tinserio problema e indican la necesidad ieclue el gobierno 
y demlis organizaciones dirijan su atenci6n a problemas del g6nero coando disefien 
estrategias de alivio a la pobreza y crecimiento econ6mico. 

Si bien no habian diferencias significativas en la adcCUaci6n cal6rica en 1986 y 
1992, ese no uC cl caso con las proteinas. La adecuaci6n proteica se increment6 
significativamente en promedio, por regi6n y en todos los niveles de ingreso. 
Esto se debi6, en gran parte, cambio significativo en la composici6n de laa 1111 
dicta del domilnicano, reflejando un carnbio desdce alimentos densos en calorias a 
alimentos densos en proteinas, asi como una mejora general en la calidad de la 
dicta. Los dominicanos estaban consomiendo una mayor cantidad de carnes y 
pescados. leche y derivados de la leche, y huevos en 1992 LuC Io qc consunian 
en 1986. y menos "viveres". (Ver Tablas). La adccuaci6n proteica fue mayor al 
100% atin en el l1)% niis pobre de los hogares. Sin embargo el caso de los 
hogares pobres, con mujeres jefe de hogar, es atin preocupante. A pesar de que 
la adecuaci(n proteica promedio en hogares pobres, con mujeres jefe de hogar 
me.jor6 entre 1986 y 1992, la adecuaci6n promedio fue de s6lo 88%, en 1992, 
indicando un serio problema tanto en la calidad como en la cantidad de la dieta 
en esto" hogares. 

56
 



GRAFICOS Y TABLAS
 



Estabilizaci6n,Apertura y Pobreaen Repiibli'a Douinicami 

Republica Dominicana 
Distribuci6n del Ingreso 1986,1989 y 1992 

% DEL INGRESO TOTAL 

Decil* 1986 1989 1992 

1 1.09 0.8 1.56 
2 2.70 1.9 2.87 
3 3.59 2.5 3.48 
4 4.86 3.6 4.54 
5 6.21 4.5 5.55 
6 7.64 5.9 6.92 
7 9.53 8.9 8.47 
8 11.77 11.2 10.11 
9 16.62 16.4 14.55 

10 35.99 44.3 41.95 
Coeficiente 0.4679 0.5544 0.4916 

Lie Gini 

Dccil tie ptthldcitl 0Mnicitbrtt tie htttigtr 

Fuc inte: 	 I-ncuesta die Ingreso-Consunto. Universidad de Tufts. 1986 
Eticuca Lie G.Istt Stocial. PNUI), It89 
Einciesta tic ingresos y (hastos. FvD. 1992 

Repiblica Dominicana Coeficiente de Gini* 
(a partir distribuciiin de ingreso en deciles de poblaci6n) 

0.5544 

0.49160i 

(14 

It I 

I I 

t~~198 'Id 	 192 

iir)]l i c 	 leInerl1e rId IIr tI i ¢t , l I~eC i r If ,l, i1,, dl In. .I 

I'+ €,. ~ I hi1" Inc Dh" I iti¢n~Alt~ lihnn¢.n ~ u¢,ta In ins~~l++ 
l 	 S" ,M I-1140I n ,t It 	 Ap{ % ,1 IN,,la I.e.. ,I 	 ,ii.ILIin9. , 2l9hII 11. ,4 Xah'dinpalc..el ( cuel. i5e (9II II X.l< IiIi 544 fu¢cillr cl 
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Coeficiente de Gini e -America Latina 1989 

0.633
 

h 0.595 0.591 0.5730.56 5
 
05 0.55 

0,50.532 0.523 

(o5 
 11.49160.476 

0.448 0.445 0.441 0.438 0.435 0424 0.42 
014 


0.398 

0.39 

7 . '0 -2= 7 

<<
 

L 10)2SAW hr. 
nl JutuctoFuic Ingtc'sl.'t(hqt.lt992. un~hga,nru~ iX .4rt!,tI t.7h.it polti I a utjl lu,.l' r Xrull nt. u Ihftmnlltw'I i AltugcjI hr ltot Ih thr Apill19 .1 2'41591 1he W ld OlanLlt rkj. Jr,(.btrnflu.(itt.,~ Rinj 1h9I.lier,: .fS[IIr,,ua.Ii.tiirrir ihr ilr, r lll .,,i ,Je~rr.u

f i{N Irt I eau otI 41al7 
Anrit n d Ire Ch. 'S ll). Inrk'a'rrhlrnan.1 I0
 

Rep6blica Dominicana 
Distribuci6n del Ingreso* 

1986,1989 y 1992 
60.59% 

57.19% 
52.61% 

43.60%
 ~I
 
36.64% 3.7 

3.79%7 .6 4.43% 	 " 

20% 	 60% 20% 
mis pobre del medio m6s rico 

6' 1986 1989 1992 

Decll de jtlbLWltint ictluhmrt de boyar 

Fuente: 	 1986. Encuesta lngreso-Consumo. Unikersidad de Tufts 
1989, Encuesta de Gasto Social. PNUD;
1992. Encuesta de Ingresos y Gasios, Fundaci6n Economfa y Desarroll, INC 
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Repdblica Dominicana 
Relacidn entre la Participacidn en el Ingreso 

del 20% m~s Rico y del 20% m~s Pobre 

22.78 

13.88 	 12.91
 

1986 1989 	 1992
 

Fucntei: 	Encuesta 1I)gvCSt-Consurno. Universidad de Tutts. 1986 
Enciesta de Ingresos y Gtos., PNUD. 1989 
Encue,,ta de Ingresos y Gastos, FEyD. 1992 

AMERICA LATINA
 
Participaci6n en el Ingreso del 20% mis Pubre de la Poblaci6n
 

(En %)

6 5. 5.7 

5.4 	 5.4 
5.1
 

5 " . 4.8 4.8
 
4.5
". . . . . . . . . 4.
 

. .. . . . . . . . . . . .
 

4 • . . . . . . . . . . . 3. 
, . . .. ... . ....., . . . . 

. . . . . . . . . . . . , . ,3 .. . 3 .. . 3.2 

. ... . . 
2 

. . . . . . . . . . . . . . . 
28 

" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . .. . . " . . • . . . . . . . . . ' 

. . . . . . . . . . . . . . ... 

Fuente	Fn J ade Ingfrc''s y(f1a, i IL2. undatii ongiumii J)earroih, Int 
P,,hanpxiuh ctc d.i ,,ertn andInuire 1L)us in LahnAimenicaTheSir)r ,f the 190' April 29. 99. TheWorld Bankthuin 
Z/ns ka. Jr.Clareme. C-a Rita TI., 1' (itSt ural AdjusimentMe ures on the Pnir. I '2 r" LatinIv ), Bureau 

Aennra andthe Caihhean J AID JuneIw' 
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America Latina
 
Relaci6n entre el Ingreso Absorhido por el 20% miis Rico
 

v el 20% mis Pobre 

(1) (2)
20% mils rico 20% m~is pobre (1)/1(2)

Brasil (89) 67.5 2.1 32.1
 
Guatemala 63.0 
 2.1 30.0 
Panami (89) 59.8 2.0 29.9

Chile (89) 62.9 3.7 17.0
 
Mt1xico (84) 5.".) 
 4.1 13.6
Colombia (88) 53.0 4.0 13.3
Rep. Dom. (89)* 55.6 4.2 13.2 
Peru (85)/(86) 51.4 4.9 10.5
 
Venezuela (89) 49.5 4.8 10.3
 
Costa Rica (88) 48.5 
 4.8 10. 1
Jamaica (90) 48.4 6.0 8.1 

1:',! %,hr e1matd pr ci BaneIM idiai c, muy dik'remi ;I.tie 22.82 tque pira ese' afio estimadi 
el MU IN Ira c,it.e l C lcu Ga to.ateIngreioN % 

li lV. r Rpr, 193. \Vorld Bankild IR)epChon 

(._tjRica. The FIICd, OfSIFU.tLIural
Adjilsu ent Meaisres on the 'iir.1982-1990. AID 

AMERICA LATINA 
RelaciOn entre el Ingreso Absorbido por el 20% mAs Rico v el 20% mAs Pobre 

2.'I 

310.0 29.9 

17.0 

"::" : 13.6 13 1..:: : 

11 II 12 I0m 10.- 10.1lii lissiiiiiiJilii 

Futene: 	World l .sChlprent Rept.ri 1991. World Bank
CimsitRica. lChet' . Mthie1 ' 'Strciturad Adjumnit M,.ies ,itihe I'Pir. 1982-1990 
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Rep *blica Dominicana
 
Curva de Lorenz 1986,1989 y 1992
 

1)EL INGRESO ACUMULADO 

Decil* 1986 1989 1992 

1.09 0.80 1.56 
2 3.79 2.70 4.43 
3 7.38 5.20 7.91 
4 12.24 8.70 12.45 
5 18.45 13.20 18.00 
6 26.09 19.10 24.92 
7 35.62 28.10 33.39 
8 47.39 39.30 43.50 
9 64.01 55.70 58.05 

10 100.00 100.00 100.00 
Cl)CCil tic p071lacin6 n icnihro tic ho~gar 

Fuentc: EnCucsta de I;wrcso-Constm1o. Universidad de Tufts. 1986 
Encuesta dc Gasto Social. PNUD. 1989 
Encuesta dc Ingrcsos NGastos. FEyD. 1992 

Reputblica Dominicana 
Curva de Lorenz 1986,1989 y 1992 

SO) 

-


A 

II III .'II III -1I 511 W,) 711 ill) -MI (M
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Republica Dominicana 
Desigualdad y Salarios 

1986-1992 

('(olc h ni 

p (0.56 

"(a52 
IS~a- -. , (. 

XII 
((.4K" 

71 
0 44 

60l 
11401 

('(X ti, Lii hllll i j'J 'il iI1iigi,*I ('2hl iiii iil i 

.. . alIi'LI" 1 .111" -II TS 
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IS :lLal'll ia 
 Ninaaha lilt, iiIS taa'Ilalxti '9 

I192. F£1itaat', .l tic h ..wi1-.,.. ,.(i.,h . IIIII...i..s'I..... I t t(e.aa h I . 

Repfiblica Dominicana
Ingreso Per-Cipita y Desiguaidad del Ingreso 
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Republica Dominicana
 
Salario Minimo
 

En d6lares constantes de 1986 (ene-nov)
 

Tasa de Cambio En US$ En US$ constantes 
Afio En RD$ Promedio* Corrientes IPP EUA** de 1986 (e-n) 

1986 (e-n) 25').00 2.87 87.10 100.00 87.10 

11)89 (nmar) 500.00 6.48 77.16 107.70 71.64 

1992 (*-a) 1.456.00 12.80 113.75 113.36 100.34 

Se calcuhI on pr,,iedio no ponderado entre las tasas de cambio de venta (incluyendo comisiones) del mercado 
olimal Ndcl mcvcado li ic paia los periodos corrcspondientes. 

SC toln1 c1 no!!cC Lic piccios al productor (IPP) de EUA. Los argumentos para seleccionar este indice y no el IPC 
pucdCn cncw;,trirsc cn -d-wards ..S.. H 989). Real E\change Rates. Devaluation and Adjustment. MIT Press. 

Fucittc: Rcsolucionc\ I 5. 21I/06/X5. 1/88. 31/06/88: y 3/91 del 18/12/91
('01111 naciotal ie salaiios:
 
Boleuincs icnsalsc. Banco Central de la Rep. Dom.;
 
International Financial Statistics. IMIF. varios nimeros.
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Repdblica Dominicana 
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Estabilizacin,Apertura y Pobreza en Relnillicia l)mninicana 

Ingreso Real Mensual Per-C ipita 1986 
Deciles de poblacidn 
(En RD$ corrientes)

Decii Rango 

1 -
2 25.00 -
3 41.24 -
4 55.13 -
5 72.73 -
6 90.62 -
7 113.47-
8 136.95 -
9 180.21 -

24.99 
41.23 
55.12 
72.72 
90.61 

113.46 
136.94 
180.20 
277.77 

10 277.78 -3,481.72 

Ingreso Real Mensual lPer-C(ipita lromedio 

Itngreso Real 
Der-CUipita Promedio 

14.6832 
34.7389 
48.6066 
63.6409 
81.7323 

101.8898 
125.5853 
156.4318 
217.0152 
479.6911 

-132.2955 

Flinte: lii listatei Ingr,,IP, -(on,,umno. Univ rsidad LiC Tufts. 1986. 

Gasto Real Mensual Per-Caipita 1986 
Deciles de poblaci6n 
(En RD$ corrientes) 

Decil Rango 

1 0 -
2) 35.40 -
3 46.87 -
4 57.72 -
5 66.50 -
6 76.40 -
7 93.09 -
8 109.35 -
9 133.62 -

1() 179.31 -

35.39 
46.86 
57.71 
66.49 
76.39 
93.08 

109.34 
133.61 
179.30 

1,267.66 

(;asto Real Niensual Per-CAipita Promedio 

(;asto Real 
Per-Caipita Promedio 

25.294 
41.225 
52.148 
62.104 
71.669 
85.170 

100.760 
120.416 
154.774 
282.284 

-99.578 

iitiente: I-incuL ta dic Ingri',d-Consumo, Universidad de Tufts. 1986. 
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Fundaciin Ecnoinoiay I)esarIollo, Inc. 

Ingreso Real Mensual Per-Capita 1992
 
Deciles de poblaci6n
 
(En RD$ corrientes)
 

Decil Rango Ingreso Promedio
 

1 0- 268.31 181.008 
2 268.320 - 375.267 326.370 
3 375.267 - 462.233 415.287 
4 462.233 - 580.448 521.168 
5 580.448 - 729.104 652.238 
6 729.104- 883.376 799.163 
7 883.376 - 1.071.429 973.386 
8 1,071.429- 1,345.569 1,194.875 
9 1.345.569 - 2,195.222 1,699.418 

10 2,195.222 - 36,800.00 4,805.703 

Ingreso Real Mensual Per-Cfpita Promedio -1,156.86 
Futlt n Ull.tit . dic lngtcso, '. ( i qo.. Iundi' ni coKn i. y Desarrollo. Inc., 1992 

Gasto Real Mensual Per-Cadpita 1992
 
Deciles de poblaci6n
 
(En RD$ corrientes)
 

Decil Rango Gasto Promedio 

1 0 - 230.86 176.695 
2 230.87 - 309.37 268.899 
3 309.38 - 383.32 347.499 
4 383.33 - 472.12 429.153 
5 472.13 - 568.49 515.934 
6 568.49- 661.37 619.751 
7 661.38 - 816.27 731.766 
8 816.28 - 1,049.94 921.493 
9 1,049.95 - 1,433.97 1,212.120 

10 1,433.98 -26,604.69 2,703.938 

Gasto Real Mensual Per-Cfipita Promedio -792.72 
Fuente: Encueta do Ingreso,, y Gato%,. Fundaci(n h onoimnfa y Desarrollo, Inc.. 1992 
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Estabilizacifl.Awrtura YPobreza , Rejlihlica Dominicana 

Repidblica Doninicana
 
LINEAS DE INDIGENCIA Y POBREZA
 

1986-1992 
(En RI)$ corrientes) 

Linea de Indigencia Linea de Pobreza 

Aflo National Urhana Rural National Urbana Rural 

1986 (e-n) 38.87 39.61 38.13 60.51 60.57 59.97 
1989 (mar) 93.86 96.63 91.27 129.84 127.84 131.75 
1992 (jul-a) 252.14 262.41) 242.51 379.20 386.75 365.83 

tI.' I ic I+ t' + , ialfh .I'Llild [: L, h .1 liDC11-. 1 2tltl~l[:~ , l43l1 -111lllh 


America Latina 
Valor de las Lineas de lndigencia* 

Encucsla, 1987-1990 

En t SS al l tic'camhio del mrrcado lihr. 

24 

14.89 15.14 15.36 

9 18.73 

16.91 

18.0 

. 

18.83 

. 

18.83 

13113. 434.41.H7 .( 
12.5 • • 

Il ............ 797 .". "."....................... 

1 . ................................... .. ..... 

. .. 

. .......... 

.' 

,. 

'. 
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."... 

14.. 4 .5. ..... . . . . . . . . A . . . . . 
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FundacinEclnotia)yDesarr)llo,hic. 

AMERICA LATINA 
VAIOR I.INEAS DE INDIGIENCIA 

fdiLinendL Tipo de ('anlhln I.in de
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lEstabilizacitin,Aperfura Pobrezaen ReTfiblica Donlinicana 

REPUBLICA DOMINICANA 
NIVEL DE INDIGENCIA* 

1986-1992 

D[E LA POBLACION VIVII'NDO EN INDIGENCIA 

ANO NACIONAL URBANA RURAL 

1986 (enc-,ovi 17.27 10.97 24.34 

1989 (,ario) 20.20 18.50 20.10 

1992 ju-ago) 9.02 5.04 12.25 
Sin aiusIar e,,lructuroincrtt cncuiesta 1986. 1989 i "cocficientcs detie 1992 pt

S\1pmIS1611ndic
ingrt,C."
 

I:icntc: 1986. l-nctjetaIde Igrto -(ti iiuit I.tIni \er dad ti Tuft
 

989 I:ncuetai,,de (",hio Social. PNU D 
1992, iFIICrW+,rd i iii ctl t ', lf.lo,,ldhin cil t a\ (LC I c im L I)c'.arrollo. Inc 

REPUBLICA DOMINICANA 
NIVEL DE INDIGENCIA* 

1986-1992 

D)FLA PO LACION VIVIENDO EN INDIGENCIA 

A6o NACIONAL URBANA RURAL 

1986 (cDc-mi\ 1 10.48 7.09 14.06 

989 Imar/ 13.70 12.70 16.30 

1992 Ouig-wg, I 9.02 5.04 12.25 
\lu'l.itn Ct1rit'0tl tic' l c'u LtiO iC, CM.l' tictaIde6 .\1989 por "cociicienlcs de 

c\1pall6n de ittgrct' PIm It9,80 le i III t tt' ICIctCl tic 1.5152 \ Ia 1989 tin1 
CAeIcc rIr.i d 'I. I iM 1. ' , i dLlc Ii I C Ot ciici~ c ili/6 1,aIlcrl lliclohltoiua 

[[ltt'llldl'~ [I,,l.ll e'l C11l,1t1ri'myollt,ai (1993) e'lLudho 

I9S9. iicI'',,,tie (GiN PNI l)S tOCIil. 
1992. i lltc'.l', ticti it' G 'o,ls .' llu iii 'gl ( to daciun Econt iN )c tllo. IIc 
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FundachinE'onomia y Desarrollo, hic. 

REPUBLICA DOMINICANA 
NIVEL DE POBREZA* 

1986-1992 
%DE LA POBLACION VIVIENDO EN LA POBREZA 

ANO NACIONAL URBANA RURAL 

1986 (ene-nov) 33.34 23.69 43.46 

1989 (maro) 29.80 27.80 33.90 

1992 (jul-ago) 20.63 10.92 29.75 
Sill aju>,tar estructura de ingresis de las encuenlas de 1986. 1989 y 1992 por


"coeficientes tie expaulqi(ill dc ingreso".
 
Fuente: 1980. Fnctuesa dc Ingreo-Consunio. Universidad de Tufts
 

1989. Fncuestas tie Gasto Social. PNUD
 
1992. Fncuestas tie Ingresos y Gastos. Fundaci6n Ecunnifa y Desarrollo, Inc
 

REPUBLICA DOMINICANA 
NIVEL DE POBREZA* 

1986-1992 

cli DE LA POBLACION VIVIENDO EN LA POBREZA 

ANO NACIONAL URBANA RURAL 

1986 (cnc-nov) 18.27 11.74 24.48 

1989 (naro) 24.50 23.30 27.40 

1992 (jul-ago) 20.62 10.92 29.75
 
Ajus ando ',truclura 
 tic inigreso de las enlctasLs de 1986 y 1989 por "coelicientes de

expainsi6n de i1re,,e'o. Para 19,86 v 1989. se ulilizan 1.5152 y 1.1580. como coelicientes 
de ex pmiion de ilngres respect i namemle. 

Fuente: 	 1986. Encuesta de Igre,,o-CollUiiio. Unikersidad de Tufts 
1989. Elnctili h (alio Stcial. PNUtD 
1992. Encuestas de hie o, y Gastos,. lFuidaci6n Econolnfa y Desarrollo, Inc 
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Reptiblica Dominicana 

Pobreza e Inflaci6n* 
1986-1992 

U 	 % de la poblaci6n iiendo en la pobreza 

Inflaci6n 

%de la poblaci6n nacionalnfrInflaci6n 	 viviendo en la pobreza 

2560-

50 

i 	 is 

30 	 /"20 

20 

10

150 -. 
1992
1986 	 1989 


" 	 *dclln¢ Pama 1996 un ctv, eciernte dc 1.5152 y, 
% uhct. a! (1993)cn su estudlo. 

=Ai.,tand,J., tur. d, la, .nut,1986.NqS9 1942 D de cxpan,ion de ingtlc,.l weui~t~lu pa

]ataccra niettxJoIoc'ia pmr~cntada p.r PacharoTlls
;989 un c-(ficini de I 15S0 Pam calular -t-( CICleIlIC t llilli 

1992. cncua tc Ingrc-,t y.Gaslos. Fundaci6n 
Fucnte; 1986, Encucsta dc Ingrt-o, Galt,'. Usrsndad dc Tuft,. 89. Enculatc ,GatoS-tal. PNUD 

Economia %D,,a-ulho.Inc 



FntdacinEconomtia 3Desarrollo, Ic. 

REPUBLICA DOMINICANA 
NUMERO DE INDIGENTES* 

1986-1992 

PERSONAS VIVIENDO EN LA INDIGENCIA 

A1NO NACIONAL URBANA RURAL 

1986 (ene-nov) 1,120,972 405,867 715,105 

1989 (marzo) 1.394,824 753,688 641,136 

1992 (jul-ago) 682,757 232,274 450,483 
*Sin ajustar estructluratie ingresos de las encuestas de 1986. 1989 y 1992 par
"coeficientes de expansi6n de ingreso". 

Fuente: 
 1986, Erlettesla tie Inges.-('tnas, ti. Unisrersidad de Tults 
1989. Enaestas tieGasto Social. PNUD
1992. Encuestas de Ingresos NGatos. Ftndaci6n Economij, y Desarrollo, Inc 

REPUBLICA DOMINICANA 
NUMERO DE INDIGENTES* 

1986-1992 
PERSONAS VIVIENDO EN LA INDIGENCIA 

ANO NACIONAL URBANA RURAL 

1986 (erie-nov) 680,242 262,315 417,927 

1989 (marzo) 945,995 517,397 428,598 

1992 (jul-ago) 682.757 232.274 450,483 
Aj,.talndo etrhucturia de in1gre,.las encllesltas dI 1986 %1989 por "coeficienles de
Cspalision de ingres'. Para 1980 se tili/6 un coeficlCnte Lie1.5152 y para 1989 tin
coeficiente de 1.15801. Iata calcular estos co~eficietllLe. e utili( Iercera netodohog'a
ptesenlada p rIsaclaropo l set Al(1993) elln estudiO.
 

Fuente: 1986. Enctl de lwrco-Cns,tlnisersidad titi, 
1989. Encueta. de ast Social. PNUI)
1992. Enctestastde lnre"ss y Gasls. Fundaci6n Ectontit a v Desarrollo. Inc 
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Estabilizacidn. Apertura 'Pobreza en Repfiblica Dominicana 

REPUBLICA DOMINICANA 
NUMERO DE POBRES* 

1986-1992 

PERSONAS VIVIENDO EN LA POBREZA 

ASO NACIONAL URBANA RURAL 

1986 (ene-nov) 2,164,053 876.480 1,287.573 

1989 (marzo) 2,057.711 1,132,570 925,141 

1992 (jul-ago) 1,531.009 503,260 1,027,749 
, Sillajtalqr itruclura tieingros tieik cnctl iSNtie 1986. 1989 ) 1992 por"ctefcieietsdecexpall~itln d, nl.s" 

Fuen1:lk:I1)86. FLiiiiiisia ti'lgri',,-Ciitiiiuin. LUi ersidlad de Tufts 

1989. Enctuilasie(al Social. PNl!Dd 
1992, Edcl esta, de hgresos yS(;ia I. l-+Ftiditii' Economia %Desarrolho, Inc 

REPUBLICA DOMIN7'f ANA 
NUMERO DE POBRES* 

1986-1992 

PERSONAS VIVIENDO EN LA POBREZA 

ANO NACIONAL URBANA RURAL 

1986 enc-nor 1.185.880 434.355 751,525 

1989 (marzo) 1,691,742 949.240 742,502 

1992 (jul-ago) 1,531.009 503.260 1,027.749 
l & ste 1986 v 1989 pot "coeficiente,, tIerAjtillMtLh001,+lltit titngreso tie l'a,ecll iP, 

e\pal'oill tiei iire'. . c utili/6 tie"Parua 1986 uiucoclicientj 1.5152 Npaia 1989 un 
coefi' Pla r ci'lo tatili/) uiclodolugifaiente tieI.1581. catculal 'Iicien''. ',w Ia lercera 

prsentada [,or1,aidlm u eti Cn
hlo al (1993) ,i'tidtlii. 

Fuente: 1986. IE+cii.'tlo tie Lni ti'TtlftIIIgL're'so-(oIIl.ll. ersitlad 
1981). Enilesdlas ti'(GialoSlcial. PNUD 
1992. FlInctcllaiIgrcs .% iuidacicidn Ec llulnlld NDesarrollt. Inctie G tiu,. 
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FundaciinEconontiaY Desarrollo,Inc. 

Repdblica Dominicana
 
% de la Poblaci6n Viviendo en Indigencia*
 

1986-1992
 

Urbana 

Rural 

Nacional24 .34 

20.10 70.20 
. 17.27 

10.97 12.25 .2 
X .i.:5.04 . 

1986 (ene-nov) 1989 (mario) 1992 (juI-ago) 

] t~l [ tl'( ii- 1 J. ', 1 1"92)1 I~tll ,, 


l 'itl "l~rt '*I lt , l'lLt I h[ 
 , In 

Repfblica Dominicana
 
% de la Poblaci6n Viviendo en Indigencia*
 

1986-1992
 

/, Urbaro 
" Rural 

36..43 Nacional 

S12,711• 13.71) 

). 8 1.25 
10.48 

7.4. . . . 9.0 

7.KII §~1<> <K5.44 ///. "'. 

1986 (ene-nov) 1989 (marzo) 1992 (jul-ago) 
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Estabilizari611,Aperturay Iobreza en Repiiblica Dominicana 

Rep6blica Dominicana
 
% de la Poblaci6n Viviendo en la Pobreza*
 

1986-1992
 

/ 	Urbana 

Rural 

Nacional 

43.46 

33.9033.34 
29.75 . S.27.80) 29.80 

. . . 20.63'.23.69 

0 . . 10.92 

1992 (jul-ago)1986 (clie-flov) 1989 (marzo) 

Reptblica Dominicana
 
% de la Poblaci6n Viviendo en la Pobreza*
 

1986-1992
 

Urbana
 

" Rural
 

Nacional 	 29.75 

27.40 
24.48 23.3) '- - 24.50 

11.74 	 " 1.0:../..92 

1986 (onie-iiov) 1989 O(mat1zo) 1992 (jul-ago) 

18.77 

in - " I- ...... 
- Ap +y t 'll m|r11. 1+ l% ll'fma~tllt ] 11)92'~l anIl I d' 

1 
Pe In€( lut) "lda.lc I lo IIll it ) 1"~lt~l.9t 2. hwu 1, hirgt,It l 
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Fintilacitnn ' ,ni'u i)'.'arrollo.Inc. 

Repdiblica Dominicana 
Personas Viviendo en fa Indigencia*

1986-1992 

UtUrban1 

L Rural 

H Nacional 

715,I()5 753.688 1.94,824 

. .. 1.120.972 / .11.
 

405.867 / ' • 451.483 
/ / .. 6X2.757 

/ //'/ / 
./ , .. 

232.2741: 
"'''
 

1986 (Cn-n\ 198s) (mnilr/I)) 1992 (jul-ago) 

L lI , i h (1 .i "I L, 


Repriblica I)ominicana

Personas Viviendo en Ia Indigencia*
 

1986-1992
 
"j,, Irlii 

Rural 
'4"595 Natiinal 

4 )V . 1682.757
 
417./27 
 / 4M 1

! 454/ 6 11 .,.9. -l< .14i262-1523274-' 

7/ . / 9 

* / . /.".." 9/ "" " ."." / 

1986 (t'ne-novj 1989 (marzo) 1992 (jul-ago) 

" ,hi I' 
,, , 9+1 *l,,.,i.,,,i,. 
.
 .. .. .
 .. 
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'iijbibi:ci(in, Apelura .vItireza en Reptihl I),ninicalu, 

Reptiblica l)oninicana
 
PersonasViviendo en la IPobreza*
 

1986-1992 

Urlnmno 

Runl 
Naioinal 

2.057.711 
2,164.053 

1.531.(K)9 
I1.'87.570 77.I 1.1127.749I7I 

"' / ,// 925,141-. 

876.48 " // 
.// ,.// / 503.260 

1986 (ene-nov) 1989 (marzo) 1992 (jul-ago) 

RepIblica Dominicana 
Personas Viviendo en la Pobreza* 

1986-1992 
N t |rnin~, 

Rurul 

1.691.742 
1.531.009 

949.240 
1,l.I8X01 /"/ / 1 

742.502 1.0.,7.749 

751.525 Lrr~., v~ ,.:.,*~ 

- ' ' N/ , ,' . 
N',. '. - ' .'.V.: " 

434.355 A /5/5 ""-r/ , 5113.2 A 

1986 (ec-nov) 1989 (marzo) 1992 (jul-ago) 
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Funmlah'itn E'onoitIl .).Desarrollo.Inc. 

Indice de Brecha de la Indigencia (IBI) y de la Pobreza (IBP)* 
1986-1992 

A ) NA'IONAl. URIlANO RURAl.111
fill 

tA
fill, 

ii
fill 

11
fill, h

fill A
fill, 

1986 2.42 , 4.42> 2.94%/f 4.09(7 1.83% 4.70% 

1989 4.475f 8.41 Ci n.d. n.d. n.d. n.d. 

1992 2.61 '%( 6.4% 1.91% 3.72("( 3.11%- 8.75% 
1•1 1i),llldll tie' Vt ' l tu al,st I lngre- ta,tait..'t PO: 'Itl e t et , de expanlslion tit' Ill reso palra' 

"Frniula para el C6lculo del 1111: 

l~l 

"Feirmula para el C'iculo del I1I': 

IBP= rii-(ZYi) 

donde: 
n = pohlaci6n total 

4 = ntimero de individuos pobres (indigentes)
 

Z I=la UIia ti' indigencia
 

Z-= la linea de pobrcia
 

yi= ingrLso de la persona pobre (indigente) i.
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lEsiabilkiin, fll1III1l v I'4n'e:a en Reptiic a IDomiinicanti 

IND)ICES DE FOs'rER-(;REER-TrHORBECKE I,2 P, 
Sobre la Severidad de la Indigencia y la I'obreza* 

1986-1992 
NACIONA. URIIAN'(0 RURAL 

11),),6 *.71 2.72';' 2.24(( 3.00('( I 3 2.304 

1989 2.()5' 4.1I7'' nd. n1d. n1d. nd. 

1992 I1.21"'; 3.( )7'( I 09 * 2.02 1.2411( 3.8ff 

I t I I 

" irnwki parai el ( lculo del F(;T -1,: 

i Z, YijFT-1,= 

"1.irnula palra el Uc~iulo del I13BP 

donde: 
it pnhlacsin (lta 

(4 numero de lindividLuos pobres lindigeltCs) 

Ia=li iea de indigencia 

Z apitinea de pohre/a 

yi= ingreso de lit personla pobre (indigentc) i. 
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'undticjin 'I'cnona,1 Y Desrrollo,Inc. 

Ani6rica Latina 
Indigencia y Pobreza 

1986-1992 

Pais 	 Indigencia Pobreza 

Arglntina- BLICJc .,\8rc ( 989 0.4 1.6
 
,olivia-t'han, II st)) 
 54.0 23.2
 

lrasi l(1989 401.9 
 18.7
 
O ileI 1989) 1 ll.( 1.5
 
(tombia- IrIham) I IQN) .) 2.9 
(osta Rica 19St 3.4 1.1
 
'cuaidoma-nrb,o ( 1987) 24.2 4.0
 

I-l Saiadtol-urbalo( ji; 41.5 14.9 
(;Uiaicnii;t II )t)(l 67.0 39.5 
11Inldnva-tif hallo ( 1989)t 54.4 22.7 
Jiliimiia It t9 12.1 1.1 
\mico I I t)Stli 22.6 7.3 
Ianama I IJ98) 31.8 13.2 
Iar'nia. -. \ sn l()n 1990I 7.6 (0.6
Ilcrti-1.1iia 19t)9 ) 4(0.5 1.1
1,mrugaL -trithno t989) 5.3 0.7 
Vcncvncla 1190)) 12.9 3.1 

Reptilfica lI~lnlllCmi.a Iri86 10,5 18.3 
RCphilqica )oMillaiCaIa i 198) 13.7 24.5 
Reptillic I )ollnicalal 1992 9.0 21 6 

Flielfc: 	 I ic1,3Oil-0po hIo Alii I993 
It, I£icncui dAc hiich s-CG 1si niti. Uinikers idad deti ItllS 
It989. !'1ctlcsii tIc (;ast Social PNUi) 
I992. IncCLii dc I C ,c, ) (iios. l'i:\lI) 

'E e,.liCtieta dc ios afi , 198(, \ Ir ) Itleron itinslid;is 
oll celicecplin di Cyalliin te ilIgreso. 
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I:.sfJIiIziitln. /1pICIJICI fl)It'(J enf Re'pfiblicai I)0nicallu 

Amt~rica Latina 
Indices de~Itruch d(Ila I ndigeitcia (11I1I 

Sde IlaI'ihreta I IIII'( 

Hll'. ;a-Lihri. I '18'0 Q3 24.4 
Bl1 ISI 7 1 188 

(lle ( 19S80 0(4 2.8 

Cd l II , Ib.Ii 6 1.31.kill" ( 

Ili,(cu.. 1 I )411 I ')1.93 37.1 
foliXl),II aloI180183 24.2 

91 0,5' ;(2.2 

N I '45)O 2.5 8.0 

I',,.,a , ul lol I I9Q'0i 0,.2 1.8 
Pci uI .i.~ 'II 2t' I3.3 

19S'45) I 4.2 

Rcpulk- I I I)S5I) 8.4mmuu,~,. 2 
RC[IIIII1 1 )1t111 11567 40 6.4 

'5)(w'D).ji'.[xil'I'5Ix~~~~~~~~~S,Ic iu,I 

l~ j , Ic \\kiii)S)Iiell,I 'c l 1 ' -1 I i [ ll l''.dJ 
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Fundacie Econo,,ih v Desarrollo.Inc. 

America Latina 
Indices de Foster-Greer-Thorbecke 12 y I2 

Sobre la Severidad de la Indigencia y la Fohreza 
1986.1992* 

Pais 

Argenilma-Bucno, Aires 11989 

Bolivii- Urbaio I1989) 

Brasil (1989) 

Chile ( 81891 
('ohba,-turbano (I t,!9) 
(C)laRica i 1989) 
'cuiador-ui
himo i 1987 
I'1Saka;.ldot-tir; aao (199( 
(ualali 1991 
Ilrdulias trhalno 1989)1 

Jaa;iac'a II19891 
Me ic(II191th 
I)rallan
iI1989 1 
Par;igaiu bns.AaltiI I99(1 1 
l'cr-lamial 11990h 
UrLu a. -ll ( 19hmglao )) 

VcIe/ucl I1989 1 

Rcptiica IDonmiana (98I01 
RcptilcaI l)AIanana1irLaI I 9O 
Reptiblica itaa1192)aa i 

1:1llit h ANthmqH,l1 t13) 

12 P2 

0.3 H)0 
5.4 14.6 
3.8 11.2 
0.2 1.2 
0.8 1.9 
(1.2 0.7 
0.5 3.0 
3.1 9.5 
12.3 25.3 
4.4 14.0 
0.0 1.2 
1.2 4.6 
3 7 8.8 
().I (1.7 
1.0 6.2 
(1.1 0.6 
0.5 2.1 

1.7 2.7 
2.1 4.2 
1.2 3.1 

1980. I-nal..l.I dc hIgrem-(Cowunia I ar'i ersid.ad ticTufts 
19894. 1:'1Cllt Gil'il"tIdti(I So,, ial PNtI1) 

1992. lInCULljI dt' ln.c,'lll . I:1"\I)(;ahj 
ti l ,lot*Ias t'l lt.lla, 9M I )ltlItrt9 n aillilIS 
cL'O)llCl lll lll t '\pillsl 1ll r"ticrlCl,I 
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Estabilizaci6n, Apertura ) Pobreza en Reptiblica Dominicana 

SEXO DEL JEFE DEL 1iOGAR POR ZONAS 
1986 y 1992 

(En %,) 

NACIONAI URBANO RURAL 

SEX() 1986 1992 1986 1992 1986 1992 

MASCULINO 74.8 78.2 71.3 72.9 78.3 84.2 

FEMI-NINO 25.2 21.8 28.7 27.1 21.7 15.8 

ItO(;ARES INI)IGENTES Y SE'XO DEL JEFE DE ltOGAR POR ZONAS 
1986 y 1992 

IIOGARES INDI;ENTES (() " I)EL TOTAl. )E IIOGARFS 
SEXO I)EIL 

IEEE NACIONAi. URBAN() RURAL 
lE IIOGAR 

1986 1992 1986 1992 1986 1992
 

MASCItI.IN( 14.1 7.4 9.3 2.9 18.7 10.9
 

I+NITNIN() 22. 8.5 14.8 7.1 32.5 10.0
 

l1)(;ARi:S POIIIES Y SEXO DEL ,JEFEDE 1O(;AR POR ZONAS 
1986 y 1992 

!OG %RES 1OIRFS (*OM() IEI. TOTAl. DE IIO(;ARPS
SFX() DEL.

IEFt NA(IONAL. URBANO RURA
 
DE IM( .%R
 

1986 1992 1986 1992 1986 1992
 

N,.\SCUI. INO) 27.9 16 .7 20j,0 8.5 34.9 23.6 

FI1M1-N INO 15.8 2',.0 10.7 46.4 24.43 2. 5 

t l 1:11%t . 1986ILl'tllt F [I 11 C ,lt?, II O,('0111111111.CIt S M Ic [tC 
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Fundaci(i Economfa y Desarrollo.Inc. 

HO(;ARES INDI(;ENTES Y SEXO DEA, ,IEFE 1)EHOGAR POR ZONAS* 
1986 y 1992 

S O(;ARES INI)i(I;ENTES ('OMO %I)EI, TOTAL DE1 IIOGARESSEX() 1)!.:1,
 
JI"E NACIONAi, URLBANO RURAL
lDE IIO(AR 

1986 1992 1986 1986
1992 1992
 

MASCULINO 8.6 7.4 6.5 2.9 10.2 10.9 

FIENIENINO 12.5 8.5 8.2 7. I 18.5 10.0 

tiO;ARIS POIRES Y SEXO [II.JEFED1 I) OGAR POR ZONAS * 
1986 y 1992 

ARES ('OMO T IIIIO(DL;10 I'OBRI,.'s gIE .T 1)1,," (ARIS
SEX(O I)1I,
 

JFI.:1 NACIONAi, URBANO RURAL
 
DE IIO(U
 

1986 1992 1986 1992 1986 1992
 

NIAS('LIN() 14.8 16.7 9.8 8.5 18.8 23.6 

FIiENINO 22.6 15.8 10.715.4 32.7 24.4 

Jclcc111c: 	 ll 'cC nlLldoc Icll'II - ( IIc'llill . ['IIl\ ItIjkj dk' "clc Il)8()
E'I|II CILI dL' hlgM ~ll[ L111611iv'il].F Lnl.ll lll'i c it, u 111C.. 11992 

hIdice 	 Ie Brechai de la Indigunci:c (IBIM de la Polreza (IBlI )*
Pcor Suxco dilt etft I Ilogar Indl igt It' y Puilre 

1986-1989
 
N i ON1, ,( lli 
 I4H AI 

1922'; U , ' 1 i42'. fi fjill > 1111 ll41S' 14' 5'1 

INI)I(ES )E I"OSTEI-I;REI.'I.IOIR11E('KI: , y 11,
Sichr. la Stsuridad ct I Iid 'iginchii y Ia11ohreza* 

1986-1992 

s- IN 1(. ici 	 cIt l,
19I8 i1 , - , i ,- 16 

'1':i N ,OWL .... 11 ......... .. d' , . .. - .... p- -, - 
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Estabilizati6n.Apertura y Pobrezaen Replihlica Doininicana 

POBLACION INFANTIL* EN INDIGENCIA VERSUS 
POBLACION TOTAl, EN INDIGENCIA POR ZONAS 

1986y 1992 
(En %) 

NACIONAL URBANO RURAL 

AN () NINOS NIINOS TOAl NINOS 

1986 20.99 17.27 12.90 10.97 29.71 24.34 

1992 11.81 9.02 6.46 5.04 15.56 12.25 

POBLACION INFANTIL EN INDIGENCIA VERSUS 
POBLACION TO'IL EN INDIGENCIA POR ZONAS 

1986N 1992 
(En %) 

NACIONAI. URIANO RURAL 
%I M AL - I () IA1ANO NINOS I NINOS ';'ITAI NINOS "IO 

1986 13.18 10.48 7.70 7.09 18.73 14.06 

1992 11.81 9.02 6.46 5.04 15,56 12.25 

I ie Illigl.c-, leSIla l986 oell C%11;III*Apllalldtic.'slltiltiL; tie \'lit Lt!c l L Il le tit. 16II tite ifluresol" 

: t c: I 'i ic d c I lrglt til, ii 'rNi(Iail,i eo-(Cml u de *TI' , I ,t)(
 
IFlrcrie.,i t.llade llid061 ii )¢ rrollo. Inc..
gre'l ) (;.i~inn. Frrrrdrc,6I n y De 19)2 

POIILACION INFANTIl,* EN i1IIIBREZA VERSUS POBLACION
 
TOTAL EN POIREZA POR ZONAS


1986 y 1992 
En%)
 

URBANO RURAL
A/qO1(F NACIONAL°''l- I S rrLML% NTO OFAL 

NI4 S I'1I.(II0I(BI.A(CI( I40S P(IIRACI(ONNINOS. N 

1986 40.57 33.34 29.89 23.69 51.28 43.46
 

1992 26.81 20.63 14.01 10.92 37.34 29.75
 

POBLACION INFANTIL EN IPOBREZA VERSUS POBLACION
 
TOTrAL EN POBREZA POR ZONAS **
 

1986 y 1992
 
(En %) 

NACIONAL URBANO RURAL 
A F40 NI I( S -,l% l NI ,O SN,(lol11.T 'OO rOrAl. 

1986 22.05 18.27 13.50 11.74 29.84 24.48 

1992 26.81 20.63 14.01 _ 10.92 37.34 29.75 

Nlfim's Ilm n le, 12 iL-sLl Ic I 

l M r vmmm mtl t l 9,% ir "cnticieil n e x inmm tie imnpgr Ajllsldinln \' i de cti tic I tip m o. 

Emmcmltsla n( 
Enctitesltide Iiigre... |undaci6n Ecmnomiay De,,arrllhl, 

Fuertie: tieIligre om-Colsm io,Uml eridad de "l'ufll1980 

y G.imsm. lic.. 1992 
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Fundacin Economifa y Desarrollo,Inc. 

POBREZA Y MORTALIDAD INFANTIL * 
MORTALIDAD

ANO POBREZA ** INDIGENCIA** INFANTIL 

1986 18.27 10.48 	 67.0 

1989 24.50 13.70 	 61.9 

1991 20.63 9.02 	 59.0 
Tasa de mortalidad infmtil para nifioNs menores de 5 afios por eada 1,00()nacidos vivos. 
* Ajustando encuestas de 1986 y 1989 por coeficients de expansi6n de ingreso. Valores
 

expresados conto %de la poblaci~in !otal.
 
Fuente: 	1986. World Development Report 1988, The World Bank. 

1989, World Development Report 1991, The World Bank. 
1991, World Development Report 1993, The World Bank. 

ESTADO CIVIL POR DECILES DE INGRESO REAL PER-CAPITA 
POR HOGAR 

(EN %) 

Decil Casado 	 Uni6n Soltero Divorciad( Separado Viudo Total 
Libre 

1 18.6 60.2 2.5 1.7 11.9 5.1 100.0 
2 27.7 56.3 	 10.91.7 	 3.4 100.0 
3 24.6 55.1 4.2 1.7 9.3 5.1 100.0 
4 29.9 40.2 6.0 - 12.8 11.1 100.0 
5 32.2 44.3 2.6 1.7 8.7 10.4 100.0 
6 35.9 39.3 2.6 0.9 5.1 16.2 100.0
7 33.6 43.7 2.5 8.45.9 5.9 100.0 
8 46.2 33.3 4.3 3.4 6.0 6.8 100.0 
9 44.5 	 28.6 3.4 3.4 8.4 11.8 100.0
0 60.0 	 18.3 1.7 8.7 6.1 5.2 100.0

Promedio 35.3 42.0 3.5 2.4 8.5 8.3 100.0 

FUENTE: 1992. Encuestma de Ingresos y Gastos, FEyl) 
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Estabilizaci6n, Apertura y Pobreza en RepiTiblica Dominicana 

ESTADO CIVIL POR DECILES DE INGRESO
 
REAL PER-CAPITA POR HOGAR
 

(CASADO)

1992 

60.0 

.So4. 

!6.4444454 

400 
35.9 

4445(4 "86
 
. .
200 . 186 29.9 3. . . . . 3 

301.0 27.7 . . 

246
 

. . .
 0A5.9. .... . ..•., .
 

100. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 W4 

.9.
40 

244 "483 • ' . , •.•ESTADO CIVIL POR DECILES DE 
INGRESO REAL PER-CAPITA 

POR HOGAR, I."•86•"
21.II 

(UNION LIBRE) ".44 . .'10 . . . . . . .. 3.


1992 
740 

() 644.2 

44.3 43.7 

33.3 

304 2 . .6 

19
 

1 2 3 4 5 6 7 4 9 10 
I)EILS 



Fundaci4n Economia yDesarrollo, hic. 

ESTADO CIVIL POR DECILES DE INGRESO 
REAL PER-CAPITA POR HOGAR, 

(DIVORCIADO) 
1992 

9.0 

8.7 

8.0 

7.0 

6.0 

f5.0. 

r 4.0 

3.4 3.4 
3.0 

2.0. 1.7 1.7 1.7 

L .o.o 00 . I 
I 2 3 4 5 , 7 8 9 10 

I)ECIlIE;' 

ESTADO CIVIL POR DECILES DE INGRESO 
REAL PER-CAPITA POR HOGAR, 

(SEPARADO) 
1992 

I.9
 

Iz-i~ 

..4.*
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Estabilizacikn,Apertura y Pobreza en Repiblica Dominicana 

ESTADO CIVIL POR DECILES DE INGRESO REAL
 
PER-CAPITA POR HOGAR
 

1992 

I°°
 

IIII1.- ,. oA . . . %1- D 1 k( X._ 

NIVE1,1)EES COIARII)AI) DE1. J1:FE 1)E10(;AR. SE(IIN QUINTII1 1)E INGRESO REAI. 
1q86-1992 

INTIERMEDIO CE(I'NDARIO SI I'ERIOR/ 
NIN(IANO I'RINIARII 41-6) (7.81 19-121 I'NI%ERSITARIO 

Quinil 1986 1992 1986 1992 1986 1992 1986 1992 1986 1992
 

5.1 6.9 8.1 1.2 2.1
1 	 36.1 35.3 49.6 49.4 6.5 

3.02 26.6 22.5 59.5 55.5 9.0 9.3 3,6 8.9 1.3 

14.8 50.2 50.0 12.0 14.4 11.5 17.4 1.2 2.53 	 25.1 

12.9 9.5 17.7 1.6 10.84 	 20.3 13.4 55A -15.3 131 

5 13.3 10.6 38.6 34.7 1 9.1 14.01 26.9 15.7 12.1 23.3 

NINGUN(O AI(;UNO 

Quintil 1986 1992 1986 1992 

1 36.2 .5.3 63.9 64.7 

2 26.6 22.5 73.4 77.5 

3 25.1 14.8 74.9 85.2 

4 2(.3 13.4 79.7 86.6 

5 13.3 10.6 86.7 89.4 

Fuenle 	 1986. Entucla tie IngIrte-I-Cnmi+ulo, Im ,eiid.I0de "'il
 
1989,F' tle+laGalto M'UD I onomfj .%Desarmlljo. Inc
tit" Sociall
) (ias+tts. (:tndat'ciiI992. Fitcuesta tie Inlgto-t~ 
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FundacjitnEconomfa y Desarrollo, h 

GASTO EN GAS PROPANO PER-CAPITA
Mensual por Deciles de Ingreso Real Poblacional 

Decil 


2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

(En RD$) 

1986 

0.6827 

0.0491 

0.4104 

0.4945 

0.9315 

0.7931 
1.7653 
1.4887 
2.5089 
4.2302 

1992 

1.83 
1.11 
2.36 
3.82 
6.08 
6.52 
7.14 
7.51 
11.76 
15.10 

% DEL GASTO EN GAS PROPANO
 
En Gasto Real Total Mensual Per-Cipita por


Deciles de Ingreso Real Poblacional
 
(En %) 

Deci 1986 

1 0.37 
2 0.03 
3 0.41 
4 0.61 
5 0.83 
6 0.81 
7 1.36 
8 1.14 
9 1.70 
10 1.48 

1992 

0.56 
0.04 
0.69 
1.02 
0.96 
0.94 
0.93 
0.94 
1.08 
0.81

Fuente: 1986, Encuesta de Ingreso-Consuno, Universidad de Tufts.

1992, Encuesta de Ingresos y Gasros, Fundaci6n Economfa y Desarrollo. Inc.
 

92
 



Estabilizacitn,Apertura y Pobreza en Reptiblica Dominicana 

ABSORCION DEL SUBSIDIO AL GAS PROPANO 
Por Deciles de Ingreso Real Poblacional* 

(En millones de RD$) 
1993 

Decil Subsidio Recibido 

1 17.1 
2 10.3 
3 22.2 
4 35.8 
5 57.0 
6 61.0 
7 63.8 
8 70.3 
9 110.1 
10 141.7 

en Con',um 

Propaio Recibido del G biernil
 
TotaI S1t9%iSdiii Ga,, 

dl gas propanii toigadi. por ci GCoierno dorninicanii enEl submdio el coiInumIIII 
1993 acendi6; a RD$589 3 troll ie', 

F ncuetas de Isigremo y G(ailos de 1992 de laFuenle Calculadoa parlir remiltado, 

FundacWin Ecitionoi, De,arrt lh. Inc
 

ABSORCION DEL SUBSIDIO AL GAS PROPANO 
Por Deciles de Ingreso Real Poblacional* 

(En Millones de RD$) 
1993 141.7 

1101 

7(3.3I 

63.87.5"7.0 6 _ 

33.8 
22.2 

7.1 
/2 10.3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Declles 

I + . hlG < r n I 
n,.r in-d, kEI~lsub en ni cm.un,., ,el at p, pan' .i~sgsd., ptlli-t i 'tn huitl en 99- 16- e r W I 

99 de a -urda16nde U......a I.e)arr l,,. Jr,
Iu nie alculad..apantr', piiw Ilt.'di,, I-ncuetiatde Ingre,.W )2 ti4 
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FUENTE DE COMBUSTIBLE PARA EL
 
HOGAR
 

1986-1992 
52.0% 

36.6%315 
..... % 31.5
%.....2 ......~ii: 
... . . ...... .
 ....... 


......
2 9 ... : ..-... ....... . - .%... 
• . . . . . . 

29.5% . 
7 

.....
 
. . .
 .".'..'.''.' .. .. . ° , ..." .- .........
. . .-... . " . . . . .. ----. . . . . ' . . . . . . . . ...... . .° . . . .. 

o-•--. - ----- "---...5 " . -. 
. . . . . ........ ' . .- . . . . . ° .° . ." . .
 . . . . .. . . . . .- . .
 

...... 
 . .... •'° 
. .... ,.. . . .• . . .~~~...... . . . . . ..,. .. 

.....lLefia1992 En.et . de Gas • ... 

.
. 

.
. 

. . Carb6n.nreo.Ga..st..o.. Lefia. Carb6n.u.cnrfdc~.earlo.nc Gas 
Propano 
 Propano
1986 1992 

Fu98 nt. : nc es a e ng es - onsu mo. Universidad-de-Tuf'ts----- - - 1992, Encuesta de lngresos y Gastos. Fundaci6n Economfia y Desarrollo, Inc. 



EIIs/aililc(iUjn.AperturaYy l'obe:a en Rentihlica I)mninicam, 

(;AST() EN COMlBUSTIlBLE YTRANSPORTE PER-CAPIIA 
Niensual por l)eciles de Ingreso Real Poblacional 

(En RI)$) 

I)ecil 1986 1992 

I 3.6177 13.42 
3.2651 12.39 

3 2.6526 14.60 
4 3.2431 25.57 
5 3.4618 30.75 
6 4.6513 39.53 
7 9.8765 52.62 
8 6.3955 46.34 
9 9.3640 85.88 
10 34.3960 154.42 

%DEL (;ASTO EN COMBUSTIBLES YTRANSPORTE 
En (;asto Real 'ibtal Nlensual Per Cfipita por Deciles de 

Ingreso Real Poblacional 

l)ecil 1986 '992 

1 3.67 3.40 
2 3.86 3.60 
3 2.52 4.61 
4 3.21 5.09 
5 3.29 5.93 
6 4.17 6.39 
7 6.89 5.95 
8 4.81 5.06 
9 5.98 6.88 
10 10.37 6.94 

I1 n P twoi dc II nl,,, l,,. I iki5.id dc JIM , .Iit" .n1, 'l ID,',.i1ll"h li1"
194i2, I'nl l .1 dct Iflp c-' , N ( i.io - I (iild'Ili dc I: oln lll11.i 
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Fundachin EconoiniaY Desarrollo,inc. 

DISTRIBUCION DEL PAGO DEL DIFERENCIAL
 
DEL PETROLEO
 

Por Deciles de Ingreso Real Poblacional
 
1991-1993
 

(En miliones de RD$) 

Decil Subsidio Recibido 

1 201.8 
2 186.7 
3 219.0 
4 384.9 
5 463.2 
6 595.3 
7 792.8 
8 698.0 
9 1,293.3 
1 ()2,325.9 

ti'tal
M antudilcrcncial pc:r6eopilgatlo goblcnmo , *09ill . 

RM$7. IX)l . 
en elmIlilrttie Iett il 
I:11cntC : 1,jal N,(Gtsos (10 1992 tiela 

Ii Ionto reIalleni ,hratdi, We tIv La dttcrcncia cedbcht Ia reducci6n 

( 'ld,; parili festtdlath,, FI l' I:InllglCoo% 

I)istrilbucion del I'ago del Ilifrncial del 

1Itr6leo por I)etiles (Ie Igreso Real~~Polacional 1991 -1993 

(En ,inllnes de RI)$ 

SIN 

NI96 

96
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(;asto en (onstinm de Ailuno Alinicnt4s conmo Porcentaje del (;asto Real rootal 
por l)eciles de Ingreso Real de Poblacion 

1986-1992 
l)erivadns 

Harina de Trigo 

Arro. Aceite Aziar Habichuclas Lehe- Pan. Pasta )Z 
1992 1986 192 1986 1992

Devil 1986 1992 1986 1992 1986 1992 1986 
1.40S 

2 'J1 I ' 5 S0 __ 1 1 85 436 5.81) 3.25 _7 2.32 3.68 
1 24j 17 54 59 146 4.55 7.3 3.744 2.58 4.14 

52 5 

35 1.45 4.06 318 3.53 2..,4 2 74 2.531 , s 7%, 5 369 
4 S -, 10H12 5~-7,5 4.5S 1 15 1.32 3.81 353 2.60 3.53 312 318 

6' 73 56 o 3 2 I14 1.3 4,11) 3.42 3.1; ) 3.24 287 3.94 

2.12 2.0 7(097 5 21_ _ 1.47 1 15 1.15 22 ) 347 3 5420 
.28 2.46 .24 2.i7 2.27 2' ".' 6s h- '3 110 095 

2.34 .14 2.41) 2.23 1.98
S 4 03 2.S8 1 17 0 13 2.70 
S j;2 10 0.7 1 1-20 1.57 3.24 1.98 2.26 1.46530 

1.28 1 0 41.51 2 76 1 S9 1 1 157. 1.42 1.13 .14 2 . 

6 1 I 17 1.03 3.115 2.63 3.22 2651 2 ".15 I9irouedio 

2l 1 G ijc l1 I'J80.99cl 1:h'.'tl4Cs1l ll1 c ' , {(I . ' . Ui i n Ed 404 1114 I",I' 1992:lr .chilo, N Giattll. thllldaL'lOl1 Ec'immml'; V [carrwlh,. lti. 



kIinI'I itji EC0,onta V"1Desarrollo.hic. 

CONSUMO DE ARROZ COMO % DEL
 
GASTO TOTAL REAL
 

1992
 

17.54% 

2.61% 
I 

10% ma's pobre 10% ma's rico 
PROTECCION E"FECTIVA AL ARROZ Y
 

PARTICIPACION DE CONSUINIO DE ARROZ
 
CO()) % )EI (;ASTO REIAL. TOTAL PARA El,


20% M..\S PIOBRE I)E IA POBLACION 
1986-1992 

(En c) 118.73 

I65.4 65.47 

I I F d'r 

Fr ~r .'r' ' 4 15.024 

h 1 1 99'n 29.9t* ,//! 

1980. 19': 195.629 
I iI i di iI )( :1Fc.~i~bO I4I86 1i dIJ92 986-91. 

1992~i'\lc. I H.1,:,\ ,.ib111idoo)Fc ::::&r'oi'':rconm.EMU 1Ieils S ,i. ci '9:8I t ll 'II . I~ nc.~ 
JtFI) "l I[ &lkilt'a IlFtC,!\ (Ii'.,. Piiilli )Iii I-tiioliiia \ I)c~irrljuhi. hin. 

9X 



Lsilizawm, A~'rni'ay PIbrezaen Reptiblica Doi)(,ipliana 

CONSUMO PER-CAPITA ANUAL DE
 
ACEITES COMESTIBLES DEL 20% MAS
 

POBRE DE LA POBLACION
 
(En libras)
 22.3 

16.8 

1986 1992 

CONSUMO DE ACEITES
 
COMESTIBLES COMO %DEL
 

GASTO TOTAL REAL
 
1992
 

6.46% 

1.59% 

10% nais pobre 10% mais rico 

99 



Fundaci6nEconomnfa y Desarrollo,Inc. 

CONSUMO DE AZUCAR COMO %
 
DEL GASTO TOTAL REAL
 

1992
 

1.96 

0.57 

10% mais pobre 10% mis rico 

CONSUMO PER-CAPITA ANUAL DE AZUCAR 
DEL 20% MAS POBRE DE LA POBLACION 

1986-1992 
(En libras) 

31.0 

22.6 
•.. •. . . . . .. . . . . . 

.'.... ........ ..:..:.:.
 

1986 1992
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Estabilizaci6n,Apertura y Pobreza en Reptblica Dominicana 

CONSUMO DE HABICHUELAS COMO % DEL
 
GASTO TOTAL REAL PARA EL 20 % MAS POBRE
 
DE LA POBLACION Y PROTECCION NOMINAL A
 

LAS HABICHUELAS
 
(En %)
 

Constimo de habichuelas 299
 
como % dcl gasto total real
 

i--P'otecci6n nominal a
 
-las habichuclas - 

19.3 

4.45 6.46N N0
 
1986 1992 

CONSUMO PER-CAPITA DE LECHE
 
LIQUIDAY EN POLVO
 

1986-1992
 
(En libra!,)
 

Polvo0 

C Liquido
58.76 

49.6 
42.34 1- 77. 

. . . 33.2 

6.94 2.9 

1986 1992 1986 1992
 
Poblaci6n total 20% mfis pobre de ia pobla '6n 
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Fundacidn Economfa y Desarrollo, Ii 

CONSUMO DE HARINA TRIGO Y SUS
DERIVADOS (PAN Y PASTAS ALIMENTICIAS)

COMO % DEL GASTO TOTAL REAL
 

1992
 

3.91 

1.04 

10% mis pobre 10% mis rico 

CONSUMO DE HARINATRIGOYSUS
 
DERIVADOS (PAN Y PASTAS ALIMENTICIAS)


PARA EL 20% MAS POIRE DE LA
 
POBLACION
 

1996-1992
 

(En libras)26.3 

19.7 

1986 1992 
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Estabilizaci6n, Apertura y Pobrezaen Reptiblica Dominicana 

IMPORTANCIA DE DIFERENTES FUENTES DE INGRESO
 
POBLACION 

1992 

Muestra total Urbana Rural 
(En %) (En %) (En %) 

Negocio FIamiliar 7.77 6.63 10.04 

Rtmesas Exterior 6.28 5.96 6.88 

Reimeas Interior 1.27 0.96 1.87 

Alcuiler 1.58 2.10 0.58 

Autocoiisumo 1.90 0.39 4.88 

Propia Cuenta ).,.I0 35.99 27.27 

Empleo 37.70 41.78 29.58 

Pen;i6n, Intcccses 3.16 4.08 1.36 

Acovidades Agrfcolas 7.29 2.11 17.52 

Ntimero dc ca,,os 6397 3362 3035 

IMPORrANCIA DE DIFERENTES RENGLONES EN EL GASTO REAL 
1992 POIIACION 

Muestra total Zona Urbana Zona Rural 
% Des est / IDes est % Des est 

Coinid.1 48.78 1.66 47.92 1.88 50.16 1.' 

Alimn ntot, 'grai.,' 0.51 0.05 0.17 0.02 1.07 0.13 
Alh jpintonto 3.14 0.47 4.44 0.69 1.02 0.31 
Fr 'poc 6.210 1.43 6.51 0.53 5.63 0.73 
lLi, agu. etc. 3.18 0.36 4.5 0.53 1.04 0.18 

Combu..lible 1.52 0.09 1.5.1 0. 1 1.48 0.17 
A.,eo per,nah 3.25 0.17 3.38 0.2 3.03 0.28 
Scr'. icio Imnel.,ico 1.43 021 1.95 0.3 (.58 (0.23 
lkcriomcs 2.58 (.39 2.96 0.38 1.96 0.87 

Tab amco.bobia 2.71 0.19 2.48 0.24 3.09 0.33 

Jtu o,l ,a/ar 2.57 (1.3(1 1.91 0.25 3.63 0.66 

Fi,,cu!la 2.58 11.16 3.06 11.22 1.8 1.2 

Salud 3.08 0.34 2.9 0.45 3.37 ().52 
Ropa. cal/ad, 4 72 0.36 4.66 11.46 4.82 1.57 
Rp: hanca 189 (. II 0.86 (. 1 0.94 0.23 
SegmUrs 2.25 1.31 3.52 2.01) 0.21 0.06 
Otr,.ga,+to. 7.(1 2.06 5.34 1.8 9.8 4.38 

Ntimero de ca,,., 6118 3113 2995 
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IMPORTANCIA DE DIFERENTES FUENTES DE IN ;RESO 1992 POBLACION 

ReDesa interior 

Alquiler 

Auloconsumo 

3'ropia cmenta 

I3m~o37.68 
I1'ensi6n, intereses 

Agricu;tura 

N7mer de-

1.59 

1.9 

33.0)6 

3.16 

7.29 

0.43 

(1.42 

2.55 

2.14 
0.44 

1.21 

0.72 

5.33 

12.17 

59.39 
1.16 

31.13 

232 

0.48 

1.33 

2.34 

5.43 
0.43 

2.76 

(.80 

2.71 

23.73 

50.8(0 
1.37 

8.27 

0.36 

0.69 

3.07 

4.23 
0.31 

1.94 

0.79 

2.73 

24.68 

45.24 
2.98 

1(.45 

0.34 

(.77 

2.98 

3(05 
(.60 

2.39 

1.02 

2.03 

33.69 

39.72 
2.75 

5.1( 

0.37 

0.5-1 

3.46 

2.81 
(.60 

3.1 

2.19 

1.18 

38.13 

30.89 
3.85 

6.74 

0.7511 

0.603 

4.1045 

3.565 
0.7088 

1.9465 

R 



IMPORTANCIA DE DIFERENTES RENGLONES EN EL GASTO REAL 
1992 POBLACION 

Nluestra total 
% Des est 

( Quintil I 
% Des est 

[ Quintil 2 
% Des est 

Quintil 3 
%, Des est 

Quintil 4 
% Des est 

Quintil 5 
% Des est Z 

Comida 48.78 1.6t, 59.24 2.05 51.00 6.59 53.60 3.59 51.71 1.52 40.99 2.07 

Alimentos 'gratis' 
AIojamiento 
Transporte 
Luz. agua. etc. 
Combustible 

0.51 
3.14 
6.20 
3.18 
1.52 

0.05 
0.47I 
0.43 
0.36 
0.09 

1.40 
0.81 
4.73 
1.05 
2.48 

0.18 
0.24 
1.00 
0.24 
(.37 

0.73 
1.48 
4.29 
1.35 
1.84 

0.13 
0.39 
0.77 
0.25 
0.31 

0.56 
3.41 
5.64 
2.02 
1.92 

0.09 
1.73 
0.47 
0.27 
0.20 

0.42 
3.78 
6.14 
3.34 
1.52 

0.05 
0.90 
0.89 
0.44 
0.11 

0.22 
3.93 
7.66 
4.96 
0.94 

0.04 
0.64 
0.77 
0.77 
0.09 

Asco personal 
Servicio domdstict 
Diversiones 

3.25 
1.43 
2.58 

0.17 
0.21 
0.39 

3.91 
0.17 
0.27 

0.29 
0.14 
0.10 

3.18 
0.16 
0.48 

(.47 
0.10 
0.15 

3.65 
0(.95 
1.39 

0.28 
0.47 
0.49 

3.52 
1.07 
1.87 

0.27 
0.22 
0.25 

2.74 
2.73 
5.03 

0.20 
0.41 
1.05 

Tabaco, bebida 
Juegos .LIazar 
Escuela 

2.71 
2.57 
2.58 

0.19 
0.30 
0.16 

.2.68 
2.70 

, 

(.34 
0.39 
0.26 

2.75 
2.82 
2.28 

0.55 
(.62 
0.40 

2.54 
3.04 
2.62 

0.27 
0.45 
0.29 

3 26 
3.04 
2.88 

0.47 
0.95 
0.33 

2.46 
1.92 
2.70 

0.29 
0.37 
0.26 

Salud 
Ropa, calzados 
Ropa blanca 
Seguros 
Otros gastos 

3.08 
4.72 
0.89 
2.25 
7.04 

0.34 
0.36 
(.11 
1.31 
2.06 

2.( 
4..9 
0.53 
0 1, 
2 '.-

(.82 
0.52 
0.10 
0.17 
1.57 

2.90 
3.42 
0.99 
0.22 

16.48 

0.63 
(.67 
(.3(0 
0.07 

10.87 

4.19 
4.19 
0.87 
0.60 
5.63 

1.19 
(.45 
0.15 
0.19 
3.44 

3.15 
5.34 
1.20 
0.47 
4.67 

0.47 
0.60 
0.35 
0.11 
1.20 

2.76 
5.25 
0.76 
5.45 
6.46 

0.42 
0.74 
0.11 
3.52 
1.81 " 

Ntimero de casos 6108 123 1213 1217 1 1217 1 12261 
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Fundaci6nEconomia ' Desarrollo, Inc. 

EN QUE GASTAN LOS DOMINICANOS
 
ZONA URBANA
 

14) 1992 
431 (EN %) 

Me 

.06 1.4 I! 0 4 0 26 10 1 .2/.0 46 5. 

- . / 
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199 

40. 

0 19.0lIq 

... 0jp 

19 24 . 29 .6 3 

021 01 194 10101 40 10190 - --- -m -
3-1 .6 
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Estahilizaci6n, Apertura y Pobreza en Repfiblica Dominicana 

CONSUMI) PER CAPITA )IARI) (LIIRAS) DE L)IFERENTES ALIMENTOS 
SE;UN ZONA 1986(1) 

Muestra total Zona Urbana Zona Rural Nivel de 
1hs. Ds Est lls. Des Est Ilbs. Des Est Sliinflcacltn del F 

A i/ cmite c (0.3) 0(.1 11.24 1.02 0.36 1Y1)2
At/t/electo 0.05 (1.0 0.019 0).02 0.02 0.0 1** 

Illabichtula, tojat% 0.05 (.0) 0.05 0(X) 0.06 0(X) 
Olra, hdLhichu.la, O. 0X 0(X) 0.0) (X)0. ((.(l 
Gtandul , crde (.02 0(H) 0.102 ).OI 0.02 ).i(l
Gu~mduil c,,co 00() 0 MI (MY) O.(X) O.() i).X) 

I'lidtIat erdO 0.42 (((i4 0.37 0.03 ).47 0.09 
Y(ca 0.22 01.12 0.13 0.112 0.32 0.15 

iluco %erde 0.15 0).)5 107 0.12 0l.22 ()R10 
flatlt ((.0(7 ().()2 0.03 ()..1 00I3I0.)3
Papl; 00.P 0,0ll 005 0)0)1 0,)2 0.0 * 

Ya i,( 0.(2 ().()1 o.12 i)(X) ((.03 0.(( I 
ss, :m (0.02 O.(X) 01.1)2 (.1) 0(.)2 (0I(0)

,Naile 0.0+1 O),X) 0 Ol 1.() 0).0l 1).(I
C('.o11' 0.03 ).011].02 ().) (.03 i 

t
olh1)3 00.1) (111 OI0)0 ((106 (.11 

Re, ()04 0 M 4 "4 I() I O,) 

crdt 1.1 O.( 0.02 O. ) l (0.(X)
C'h I,%o # # # # # # 

Sill ti di1.() ((.1.) ((.2) 11.iX2 0.01 ((.0() 
IPc,, .'ch fidc'tt 0 01) 00(X) (.11 (.IX) (.0I ).il 
Ietcado ,.co 11.111 (X)) (X) 01.1)I O.(X)
Pic~allva # ;1 # # (1HY1) I(M) 

[.ccheC Iflid a 0.12 11.01 0. 10 01.01 (0.14 0.0)2 

leche ell llolw; 11,0 0.<) (.1I O.(X)i) {).(X) *U 

Qtlt",o O.Ol (1.0 0.1I O.(X) 0).0)l OA(X) 
)

I hI..e,0 (uid.1dl 01.1 ( 01.01 0.21 0).112 0.17 01.02 

103Plljct0 (1. 0). )()( 0..11 11.1 
F:,paguetti. fideo i).03 (A()I 0,03 0I.0) 0,03 (A).0 

MIilitia d alti~ v 0,01 (A).) 00.() O.(X) O.() O.(M 

ruar I).10 0.0 0.10 O.O 0. 11 ().0
,.Cite 0.06 0A) 000 0)(0)() ().0)6 ()) 

%larganina # # # # # # 

nticiecta, 1214 038 576 

(I) )rietdo per c;ipitt mite de hogar 

# = icnu, de X5 libra 
Nis cl do significacit6n: 

S itum e.I(1 y .115
 
" n tc .05 y .)1
 
Na)rr de .1
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Fundaci6n Economia y Desarrollo, Inc. 

CONSUMO PER CAPITA DIARIO (LIBRAS) DE DIFERENTES ALIMENTOS 
SEGUN ZONA 1992 (1)

MuestraIota Zona r ana Zona Rural ve e 
lhs Des Est lbs EDesEs l es E Slgniflcacldn del FArroz coriente 	 0.24 0.01 -0. 1 0.12 	 (1.30 0.02

Armz ' tiprior 	 0.14 1.10I 0.16 0.02 0.12 0.02 
Habicuela iojas 	 (.06 0.00 0.06 (.00 107 0.(0
Oras habichuehl 	 0.0) ((.0 O.(il 1).11 0.112 10.00
 
G'uantil %erde 
 0.1)1 I).0 0.111 (9.18) O.() 0.00
 
GulialduI sec, # 
 # # # 11.10 (.1

Maiitverde 0.00 0(.0) # # (1,0 0.RO)

Pliano %erde 1.42 
 1,12 11.4 1 0.02 0.44 0.04 
HMilano mad:w 	 ).04 0.00( 1 .05 0,.11 0.02 (.11
Guineo erdc 	 1f.
15 0.1)3 0.08 1.12 0.24 1.05

Yuca (1.11 0.01 
 ((.1(7 ().0M 0.15 0.12 *
 
la .	 11.04 0.101 0.12 0.1) 1117 0!.02

Papa 	 0.113 0III0 (,14 0.11 (1.12 0.010(1
Pi'-n panl 	 0.012 (HI O,.U) 0.i00 0,.03 0.01* 

' ithl 	 (1.(2 (.00 011 0.1)11 ((.1)2 (.0
 
((.a1 11.180 (I 1 0.1. 1 1 (0 ).10
) 11.11 

N ,lnlle
Coco 	 # # O,.WX # 0.00( 0,.0)0,(.11 (.1X) 111 (01) 11.01 0.10 
l. 11 1.18) 11.1 1. 01 0 .1)0 (


Ri.es 11.010 0.015 0.1)0 111 3 11.11 0.)
 

Cerdo 0.02 0.00 0.012 ((.0 0.1)2 0.01)1chi\'i 	 0.00, OHil 0.00( 0,.00Sala11.(1 11(11 11.01,) 0.00, (}.1,(1.(1) (OAK) (1,.1) 

MNondongo # # (1.0(1 0,00 ) # #Jillnlln 
 0,00 # 0!.001 0,.001 # #
 
Chichari6n # # #
s	 # #
i #

Ie c Isc (1 0491 ( .111 11.00 0.I 0.(X
11. 1 

e ad c.11 1111 .111 0.00 
 (,0. (.110 


Plcapica 	 # # # # # w
 
S;irdiila # # 
 # # ,' #
LeccheII'quid.i 	 ll 11
111 .10 0ll 0,22 '*M 0H.03 

lecii ell p h ,, 	 002 11.1 .3 0.00Qilc~tl 	 o.1) .10 ,111 0.111 11.00(HiOt 0lM 0.001' 0.1M) 0.00)14**
 
ll'\,o(1tlathd) 
 ( 21) 0).01 0.32 01.012 01.25 0.02 * 

P,an 	 004 0.00 4.05 0.00 (.1l:.pagUclo 	 10.03 0100( 0.0,3 0,00 
*
0.0'3' 0.001, 01.00, 

IhI),rna 	 (),o 1ticgr 0 .0) O.( O. (01) 

(ullc(l, # # # # #J ,1111n egil"h # # 	 ## 01.001 0'.001 
A/Icair O111, 0.00q 007 ROO11 0,H(9 RM~l 
Accite 0,0hk ,010 001,8 OAK) 0.09 0.001 
Maligill'i 
 # # # 4* # # 

Maotii e ta,j	 .5I 1 0(02 1 1 55i 
1 Ill'dl l l t hoigmletpe llaa mt del£Iti 


4 = Mcliil dc .1111lihia 
NI cltic ignilicati6n: 

' 'le11, .0)5 

I-n11C.(5 .111
 
MaN o' de .111
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Estabilizaci6n,Aperturay Pobrezaen Repitblica Dominicana 

PORCIENTO IE CALORIAS )E l)IFERENTES ALINIENTOS. SEGUN ZONA 1986 (1) 

Muentra total Zona Urhana Zona Rural Slgnllfcacl6n de F 
% lIt- Es l D %Est D es E (entre Yonas) 

A It crrictei 25.75 1 17 2211) 1.81) 29.37 1.41 
Aceite 1301 ((35 1381 051 12.22 11.49
 

A -9 21) 0.37 9 26 0.38 9.32 (0.64
 
Itntm %etde 8.38 I F4 796 0 62 8.79 1.56
 

Y"uci 
 5.23 0(55 3.27 039 7.1 1.01(
 

A.,l,' 1ecto 4.13 
 0.78 781 I 45 1,48 (0.57 
4,18 0.21 412 028 4.14 ((33
 

Lechleliquida 3.06 (.35 3.4 (1(38 4.23 0158
 

Ian 3.6,2 1(26 5 35 043 1.91 0.29
 

[ci,1gneli. fidu,,, 3.58 1(8 345 0,2(0 3.71 ((.21)
 
Ioll 2,17 ((21 38) ((29 2,18 ((.30
 
(hUmiieoeldc 243 1172 I 4) 0 35 33, 1,37
 

',ko (c,164 1143 ( 47 0(f0 191 (.61
 

Re, I '51 (1.12 
1 

. 
) 

(( 18 1.-1 (0.15
 
lhl I 5f ()31, 177 ((.15 2 3 0.69
 
r... (ith :llucl 8 38 100 1677
 

lI.bichlitlht, TJ, 

Ntil.-, de cac 1 1214 - 638 571 
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Fundaci6nEcononina y Desarrollo, Inc. 

PORCIEN'ro D PRrYEINA DE l)IF.RE.NTFS AI.IMENTOS.SE(;UN ZONA 1986(1l 

Muftira loal Zona Urbana Zoon.Rural Niheide 
I Ie 


Am, comne 17 74 0,I6, 

14 : E,1 I) EsK SIgnlflcadhin delF 

139) 1.3$ 22 IS 1.29 ..
 
Polio 115 
 (161 1.82 (192 9 I'll1
echc Iil da I0 59 1)910 878 ( N5 12.72 1.66
 

lab,,h l,, rj.) Isl5 0159 ()57 1172 
 1177 1195
Re, 	 562 1140 1.12 10.54 5 $2 0.59 
P-a 4 S9 1).1 5.23 045 36X. 0401

N'n 431 02 591 0144 252 (135
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1.11 0.42
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CONSUNIO PER CAPITA DIARIO tLIBRASw DE DI FERENTES ALINIENI'OS. SEGUN NIVEl. lIE INGRFSO REAL 1986 (I -

Nikel 
luestra total DecilI Quintil I Quintil 2 Qointil 3 uinil 4 Quintil 5 DecilI0 del Fde Signirscaci6n 

lbs. Des F-st lbs. Des E t bs. Des -st lhs. Des Fst [I,s. )e lIst lbs. lies Est lbs. Des Et It. Des Est (enIre ,quins.1 
ArrOz cormicnte 01. )).) 1 04.30J 40.01; 0.31 00)2 032 002 (4.32 44.2 ::211 442 4.23 44443 1424 4)06 
Arroz clecut 005 0041 0.042 0444I 14)4) 0 (Wil4 0).(0I 44415 1 (ISl I .. 42 4)12 41 1 4.11 0.03 *.044 (i44 

Habichuelas rojas 005 ()0,00 0,05 040 00445 () WR4 44445 04 ) . 4l444 04.0)h, 00) 4.44) 0'.01 006 O. DIOW4, i 
Otra, habichuel-, 0.01 D 0.0X) (IYO 1) 1()l [.(NJ 0I Ml (IXI 0)(Ol () (9) 1)01 0I00( 0 O I.AH) (H)-I 


Guandul verde 0.02 (4.(4) 0.04 .44) 0.0 4.( 002 04Ii. 002 1(O 0 01 0 )(1 0 0 1 O4) 002 0.04444.O0 0 1 
Guandul ecc, oO O O.(X) 0.00 O0(g) 0.O() (g) ) (0 ( .j) Dj).R 0[( 0 R 11)X (A) O.() OAiX) ,00 00 M 1IN, )0 

P4iln, cd, 042 O.44-4 44.284 44.(5 (432 (4-444, 4.34 :;, 4I4 445)45 4 4 459 4.,, (.4,4 l 4.(4)O5 O 
Yuca 4.22 0342 0.47 (I.44 0.24 44.44- 4.23 44444 4.24 (.05 4 4 -W42 4.i1 3 44.19 .44 
Guineo scrde 4.15 (0.(05 0.047 4420 (Y0.49 0,03 O.45 4.(4h 44.34(4 013 0. 10 403 04.047 4002 0.06 4.42 
Bjt~aa 007 (0.01 '3 'i4l O.44 .01 006 (,06 44.42 44.40) 0,4 44.4)9 04444 4).16 00.s0" 44.444, 41 IN 
P4l. )004 04O[ 002 .M-4 X.4 O4.(2 44442 4.4 O4.4 :4.14 - 'i,(44 O4.(4) (IO 44444 44.42 4) 3 

Yaulmi (0.02 0.041 0. 4).444 .4.444 O.442 .4 O.443 4i44 44.42 44.44) O.443 1 O.04 O4.42444,4 .O) 

Auyama O.02 (0(00 0.01 0111 O.OI W,.403 0411 4(4 O{1 4i4t4 440(11 4443 44.OI 0.043 0.014444 
Name 0.44 O.O4 0.004.' 4,44 O.4 4(4 0.02 04.044 1). 01 ) I (I'M4 003 0.0I 0.0244444 04.014 
C;';o %cco 0.03 (.01 O.042 0.0)1 0 44.410.0i (.43 4 4.01 (),()2 0.04 (0.0}2 OO1 0.02 0.01(HO 
Polk, 008 O0 01 005 0 0.0.1 4 (11 0.05 0.01 4.4' O.O 0.10 444 44.2 (0.(0l 4.13 0.0)1-i44O] 

Res 0.04 (I.444 O.442 04.(041 003 .AX) 0.0)3 O.OO 44O4 )O1 (.0(O] O.7 0,(01 (0.10 M0 44445 4)0 
Cerdo 04.01 40)41 ) (). 0 O.)4 . 4IX)100) ()..) 0.02 100 0 4) 0 1 04.03 04.01(444) 4 44444 * 
Chivo 44.44 4.) 0.01] 4.44) 4O 4444) .(A 44444 0.O (100 0 0 IO.444 14OO 0.01().(X) 0 00 0 4).4X) 
Salami 0.01 44.44) O.)l 0.O00 0.)1 W4 4)(.O (OAK) 0.014 ..OO 04.0I ()iX) 0.0I 0,00 O P)1 0.04) 
t'escado frc- o 0.0)1 O.(X 04.01 0.00 0.01 4444) 0.01 O.(4) 001 ClO14 (.01 0,014 (002 04.(41 0.02 O.4X)4" 
P scado seco 0.041 0.00 0.0 O4 X) . 0.01 44.; R) 0).0M 0 1441) 0.02 0).4H 4(.O2 O.))) O 4O.O4 
Picapica # # 0.(00 0.00 00) () # 0 01i 4.444 0,i00 04.0)0 0)W .44w) 0.00 44.444 
Leche lfquida 4.12 0.(01 (4.049 0,0)1 0.09 04.041 .17 0.04 4.12 002 O.2 (0t 4421 002 0.25 4.)2 
Lccte en pX4s;; 0.01 0.(00 0.01 0.(00 O.X) O.4O 0.014 04.49)4 0.(04 04.00 O4.(4 (4.4)O 04.014 44.44) 0.01 04 004, 
Ques. 04.01 0.00 0,00 ().(44 0.00) 0.00) 0.00 4).O) 0014 0.(00 0014 0.0)4 0 04.04 0 0.02 44.(X) 

Huevo (unidad) 0.19 04.0)1 O.4 44.442 0.09 O.I 4.13 0.01 0 Is4 (42 027 002 4432 003 035 04)" 
Pan 0.06 O.4) 4).04 44.01 003 04.014 105 0.01 (404 (44 4l 0.0 (4O 44iI4 44.4)7 0.010.(7 ...
 
Espacuetti. (idco 003 ().(K) 0.03 (0(4 (04.03 40.(00 0.03 (0(H) 4.iI O.4) 04.(3 44.(XI (0.03 0.00 0,04O4 0.041 
Harina de trigo O.4 ((.4O) 44.04 (4O O4.OI4 0. 0 .(4 1 O.(44 04.0I O.AK) 0 (X) (0.00 (4.444 ().(I 0.04 4.(X-

Harina de maiz ).01 0.0 (4 (4 4I. 1 0 . (it l O.(4O0 (.1 .O4 (4.JA .OI ()(H 
Aeticar (O.1( 4.4 04.4()4 0.0)1 (.49 ((.0 9 O.4 1 4.4 04 1 .12 0.11 . 12 O0. 44.13 (0.0)1O.O) 
Acite 0.O6 O,.44 44.445 0.O0 0.4(5 44.()4 0.45 0.004 0.1)7 04.04O 04.047 O,(44 (4.4444 (0.O 0.49 1)l ... 
Margarina # # # # # # # # (0.(R4 0 # # # # (Y(.) O.K44 40 

Ntumero de casos 1214 110 23 243 248 248 24; 123 
414Promedio per cpita a nivel de hogar 
# = Menos de .005 libras 
Nivel de significaci6n: 

Entre .10y .05
 
Entre .05y .01
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10 FUENTES MAS IMPORTANTES DE CALORIAS, SEGUN NIVEL DE INGRESO, 1986 (1) 

Muestra Total 
17 

Decil I 
, 

Ointil I 
% 

Quintil 2 
%1 

Quintiil 3 
1 

Qu 4 _l 
% 

OuintJI 5 1_eCH10 
% 

" 

Arroz cormente 
Aceite 
Azucar 
PI3tano .erde 
Yuca 
Arroz selecto 
Habiehuelas roja 
Leche liquida 
Pan 
Espa ueui. fideos 

25.75 Arroz corriente 32.30 Arroz corriente 33.05 Arro corriente 30.64 Arroz comente 
13.01 Aceite 12.66 Aceite 11.74 Aceite 12.42 Aceite 
9.29 A/ticar 9.57 A7ticar 9.51 Azticar 8.80 Az;car 
8.38 Plaiano ,erde 6.91 Pl tano ,erd&c 7.72 Pldtano "erde 7.50 Plitano "erde 
5.23 Yuca 5.14 Yuca 5.77 Yuca 6.25 Yuca 
4.63 Habichucla, roja , 4.61 Habichuelas roja 4.65 Habichuela,rojA,4.12 Guineo ,erde 
4.118 Epauch.dfidfode 4M 11i . 4.10 E'pagueti. fideo, 3.73 Habichuelas roja 
3.86 Leche liquida 3.96 Leche liquida 3.12 Pan 3.66 Armz select' 
3.62 Pan 3.115 Pan 2.7(0 Ar-o, selcto 2.94 l.ech: liquida 
3.58 Poli, 2.50 Coco seco 2.54 Guinco verde 2.." Pan 

25.8 Arroz comente 22.81 
13.0-1Acetie 13.57 
9.38 Aztcar 9.63 
7.55 Pidtano ;erde 9.25 
5.92 Arroz selcto 6.38 
4.43 Yuca 4.48 
4.09 Pan 3.97 
3.91 Habichuclas roja 3.89 
3.79 E,,pagueti. fidco,, 3.68 
3.48 L'che liquida 3.60 

Arroz corriente 
Aceite 
Pi.tano verde 
Azdcar 
ArToz selecto 
Leche lifquida 
Pan 
Polio 
Habichuelas roja 
Yuca 

16.91 Arroz comriente 16.03 
14.17 Aceite 14.18 
9.86 Azticar 9.43 
9.12 Pltano verde 9.56 
8.40 Arroz selecto 7.48 
5.80 Leche lfquida 6.55 
4.20 Polio 3.84 
3.82 Pan 3.73 
3.73 Yuca 3.j9 
3.70 Habichuelas roi.3.54 

v, 

CZ, 

(1) Promedio a nivel de hogar 

10 FUENTES MAS IMPORTANTES PARA CALORIAS, SEGUN NIVEL DE INGRESO 1992 (1) 

Muestra total Decil I , Quintil 1 7, 
Quintil 2

1 17 
Quinil 3

1 
Quintil 4 Quintil 5 

17 
Deci 10 

% 

Arroz corriente 
Aceite 
Arroz superior 
P~dipm %lerde 
A..ucar 
Leche liquida 
Habicuelas rojas 
Polio 
Guinee verde 
Espagueti. fideos 

19.38 
16.22 
11.57 
9.08 
6.94 
5.02 
4.75 
4.06 
3.78 
3.33 

Aro c,'rriente 
Aceite 
Guineo",erde 
Platano %erde 
Azucar 
Arroz superior 
Leche liquida 
Habicuelas mjas 
Yuca 
Polio 

28.72 
13.6 
8.99 
6.72 
5.92 
5.47 
5.19 
5.12 
3.65 
3.41 

Arrozcorriene 27.17 
Aceite 14.19 
Guineoverde 7.27 
Pldiano verde 7.05 
Arm zsuperior 6.83 
Azuicar 6.25 
Habicuelas rojas 5.13 
Leche liquida 4.90 
Polio 3.75 
Espa-ueti, fideo4 3.65 

Arroz corriente 22 Arroz corrienle 
Aceite 15.7 Aceite 
Arroz superior '1.58 Arro; superior 
Pltano verde 9.01 Puitano verde 
Azticar 6.6? Azdca 
Guinco %erde 5.21 Leche liquida 
Habicuelas rjas 4.73 Habichuelas roja 
Leche lfquida 4.53 Polio 
Polio 4.04 Espaguet, fideos 
Espaguefi. fideo4 3.73 Leche en polvo 

17.7 
16.8 
13.1 
9.88 
7.17 
5.48 
4.47 
4.34 
3.27 
2.47 

Aceite 
Arroz cocrrinte 
Arroz superior 
Pldtano verde 
Azicar 
Habicuelas rojas 
Leche liquida 
Polio 
Espagueti, fideos 
Guineo verde 

17.4 
16.8 
12.9 
9.87 
7.27 
5.10 
4.64 
4.06 
3.22 
2.17 

Aceite 
Arm; superior 
Arrozcorriente 
Pldtano verde 
Azticar 
Leche iquida 
Habicuelas mja 
Polio 
Leche en polvo 
Espagueti. fideos 

17.3 Arroz superior 
16.1 Aceite 
11.8 Arrozcorriente 
9.81 Plltano verde 
7.51 A76car 
5.60 PolIo 
4.25 Leche liquida 
4.15 tabicuelas rojas 
3.07 Leche en polvo 
2.67 Espaue.ti fi 

18.4 
16.9 
9.95 
9.34 
7.66 
4.47 
4.27 
3.84 
3.35 
3.15 

"* 
2, 

(1) Promedio a nivel de hogar 



PORCIENTO DE CALORIAS DE DIFERENTES ALIMENTOS, SEGUN NIVEL DE INGRESO REAL 1986 (1) 

tlI2 
Nivel deMustra total Dci I Quintil 5 Decl 10 Signiic.delF'7% bes Est 11 DesFEst -%Arroz corriente 25.75 1.17 32.30 2.13 

DesEs~ ~t % IDes Est % Des Est % Des Est % Des Est (entre quit&)33.05 1.70 30.64 1.15 25.811 1.28 22.81 149 16.91 2.16 16.03 3.10 "Accite 13.01 0.35 12.66 0.63 11.74 0.59 12.42 0.68 13.04 0.53 13.57 0.37 14.17 0.44 14.18 0.67 *Azucar 9.29 0.37 9.57 0.73 9.51 060 8.80 0.50 9.38 0.48 9.63 0.55Plitano ,erde 8.38 0.84 6.90 1.10 
9 12 0.42 9.43 0.597.72 1.46 7.501 1.03 7.55 0.86 9.25 1.!)6 9.86 0.87 9.56 0.97Yuca 5.23 0.55 5.14 1.34 5.77 1.08 6.25 1.02 5.92 0.84 4.48 0.80 3.70 0.50 3.59Arrz selecto 4.63 0.78 2.21 0.760.65 1.31 0.34 2.94 0.89 3.90 1.01 6.38Habichuelas rojas 4.08 1.17 8.40 1.79 7.48 2.310.21 4.61 0.45 4.65 0.36 4.12 0.30 4.09 0.24 3.89 0.30 3.73 0.23 3.54Leche liquida 3.86 0.35 3.96 0.49 3.72 0.38 2.52 0.41 3.79 0.52 3.60 

0.34 
0.44 5.80 0.56 6.55- Pan 0.69 '*3.62 0.26 3.05 0.59 2.70 0.35 3.661 0.46 3.48 0.41 3.97 0.33 4.20Espaguenti. fideos 3.58 0.18 4.60 0.37 4.10 0.33 3.73 

0.45 3.73 0.61
0.27 3.28 0.28 3.68 0.31 3.17 0.30 3.30Polio 0.582.97 (.21 2.501 0.44 2.13 0.30 2.381 0.26 3.23 0.38 3.22 0.25 3.82 0.32 3.84 0.56Guinco .erde 2.43 :0.72 1.77 057 2.04 0.56 2.88 1.04 4.43 1.66 1.50 0.31 1.11 0.29Coct,seco 1.64 0.43 1.70 0.60 0.80 0.292.54 0.66 2.08 0.56 1.79 0.61 0.95 0.27 0.95 0.29 0.88 0.42 *Res 1.59 0.12 1.04 0.21 1.11 0.17 1.13 0.12 1.55 0.18 1.73 0.20 2.41 0.29 3.16Batata 1.56 0.36 0.89 0.38 *0.23 1.13 0.34 1.56 0.35 1.36 0.48 1.92 0.78 1.75Otro,,producto, 8.38 7.10 0.70 2.90 1.296.78 7.39 7.40 9.42 10.90 11.03 

Ndmero de,-,,o, 1214 1110 230 243 248 248 246-123
(I) Promedio a ni'.el de hogar
 
Niel de ignificaci6n:
 
* Entre.10y.05 
• Entre .05 y .01 
• Mayor de .01 

http:Entre.10y.05


PORCIENTO DE CALORIAS DE DIFERENTES ALINMENTOS. SEGUN NIVEL DE INGRESO REAL 1992 (1) 

Nivel 

Muestra total Decil I Quintil I Quintil 2 Quintil 3 Quintil 4 Quintil 5 Decil 10 Signific. de F 

% Des Est % Des Est % Des Est % Des Est % )es Est % Des Est % )es Est % 3-Est (entre quints.) " 

Arrozcorriente 19.38 0.95 28.72 1.72 27.07 1.42 21.95 1.40 17.67 1.50 16.84 1.41 11.82 1.20 9.95 1.78 -

Aceife 16.22 0.31 13.61 0.71 14.19 0.61 15.68 0.52 16.83 0.49 17.42 0.49 17.29 0.47 16.88 0.56 * 

Arroz superior 11.57 0.87 5.47 1.47 6.83 1.25 9.58 1.28 13.38 1.59 12.91 1.29 16.10 1.29 18.36 1.99 
9.81 0.61 9.34 0.90 ** 

Phiano %erde 9.08 0.40 6.72 1.11 7.05 0.84 9.01 0.83 9.88 0.60 9.87 0.66 


Azijcar 6.94 0.22 5.92 0.45 6.25 0.39 6.62 0.42 7.17 0.45 7.27 0.37 7.51 0.40 7.66 0.56
 

Leche lfquida 5.02 1.38 5.19 0.90 4.90 0.67 4.53 0.65 5.48 0.64 4.64 1.62 5.60 0.77 4.27 0.94
 

Ilabicuelas rojas 4.75 0.15 5.12 0.41 5.13 0.36 4.73 0.27 4.47 0.24 5.10 0.27 4.25 0.25 3.84 0.28
 

Polio 4.06 0.16 3.41 0.47 3.75 0.39 4.04 0.24 4.34 0.35 4.06 (.30 4.15 0.33 4.47 0.53
 

- Guineo ,erde 3.78 0.58 8.99 1.44 7.27 1.33 5.21 1.14 2.15 0.37 2.17 0.37 1.52 0.40 1.34 0.45 * 

Espagueti 3.33 0.14 3.8 0.53 3.65 0.36 3.73 (.26 3.27 0.22 3.22 0.25 2.67 0.24 3.15 0.40 ' 

Yuca 2.31 0.22 3.65 1.04 3.32 0.60 2.48 0.39 2.2(0 0.32 1.73 0.24 1.66 0.27 1.65 0.44 * 

Leche en polho 2.01 0.20 0.52 1.22 0.74 (.19 1.82 0.45 2.47 0.44 2.15 0.31 3.07 0.39 3.35 0.47 * 

Otras habichuelas 1.05 0.14 1.59 0.45 1.43 1.32 1.12 0.23 0.72 0.12 0.88 0.16 1.19 0.23 1.56 0.38 

Itueo 1.02 0.05 0.74 0.118 (0.71 0.05 0.94 0.06 1.07 0.06 1.25 0.15 1.21 0.09 1.25 0.16 

Batata 1.97 0.19 1.12 0.53 1.11 11.32 1.24 0.41 1.16 0.60 0.94 0.28 0.31 0.09 0.20 0.08 

Otros productos 8.51 6.26 6.60 7.42 7.74 9.55 11.84 12.731 

Ndmero de casos 1158 113 229 236 235 231 227 112 

II Promedio a ni'el de hogar
 

Nisel de significaci6n:
 

Entre .10y .05
 
'* Entre .05 y .01
 
*Mayorde .01
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PORCIENTO DE PROTEINA DE DIFERENTES ALIMENTOS, SEGUN NIVEL DE ING3SO REAL 1986 (1) 

Nivel de 
Muestra total Decil I Quintil I Quintil 2 Quintil 3 Quintil 4 Quintil 5 Decil 10 SifnlfIcac. del F 

_% Est % DesEst % DesEst % 3vFsst % esEst % DesEst % ____ % DesEst (entre quints.) 

Arrozcorriente 17.74 0.96 22.93 2.02 24.64 1.59 22.72 1.02 18.13 0.98 15.39 1.13 10.18 1.49 9-54 2.14 

Polio 11.56 0.69 10.04 1.53 8.99 1.16 9.96 105 12.80 1.27 12.29 0.88 12.99 1.01 12.93 1.75 
Leche lfquida 10.59 0.90 11.18 1 33 11.02 106 7.42 1.19 10.58 1.27 9.67 1.21 13.90 1.21 15.51 1.33 * 

Habichuelas rojas 10.58 0.59 12.31 1.34 13.0)4 1.14 11,49 0.80 10.80) 0.65 9.86 0.77 8.44 0.63 7.93 1.00 *** 

Res 5.62 0.40 3.78 0.74 4.26 0.64) 430 0 45 5.6) 0.6) 5.99 0.67 7.43 0.85 9.65 1.05 ** 

Pescado seco 4.59 0.31 4.53 0.(6 4.15 0.47 4.96 0.84 3.67 0.59 4.02 0.52 6.04 0.87 5.97 0.97 * 

4.30 0.29 3.75 0.67 3.49 0.44 4.68 ((.57 4.21 0.43 4,6: (.37 4.37 0.42 3.85 0.52 

Arz selecto 3.19 0.52 1 57 0.44 ((.97 (.25 2.18 166 2.74 0.70 -130 0.77 5.06 1.02 4.45 1.28 * 

Espaguetti, fideos 3.14 0.17 4.16 0.38 3.89 1.34 3.52 0.28 2.93 1124 3.16 1.28 2.43 0.24 2.50 0.45 * 

Huevo 2.95 ((.21 2.21 0.32 1.86 0.21 2.38 0(.27 2.75 0.22 3.71 ((.37 3.69 0.27 3.75 0.39 

PU/aao verde 2.86 0.28 2.43 0.37 2.87 0.53 2.75 1.38 2.64 (1 10 3A ((.35 2.95 0.30 2.83 0.33 
P fresco 2.68 0.57 2.61 0.90 2.38 0.73 3.27 (0.94 2.44 I I 259 .96 2.69 0.62 2.11 0.59 

Lecbeen polvo 2.37 0.36 2.29 0.70) 1.83 0.43 3.05 0.93 2.25 (.53 2.41 (.03 2.25 0.52 1.61 0.49 

Queso 1.99 0.26 1.10 1.28 0.90 0.31 1.14 0.29 1.61 ()29 2.72 0.6() 3.19 0.39 3.25 0.54 

Salami 1.72 0.11 2.23 0.52 1 .30l 1.68 0.22 1.72 ('2 1.77 0.18 1.74 0.17 1.77 0.30 
Otros productos 14.12 12.88 14.01 14.50 15.13 4.41 12.65 12.35 

Ntimero de casos 1214 110 230 243 248 248 246 123 

(1) Promedio a nivel de hogar 

Nivel de significaci6n: 
• Entre.10y.05 
•* Entre .05 y .01 

•** Mayor de .01 

http:Entre.10y.05


PORCIENTO DE PROTEINA I)E I)IFERENTFS AIIMENTOS. SEGUN NIVEL I)E INGRESO REAL 1992 (I) 

Nivel de 

Arroz corriene 14.1'9 0.79 22.7N 1.51 2(1 1663 1.19 12.91Habicuelasrojas 
-, . IA)9 II 1.113,07 049 1527 6.77 1.34 ...Polio 1.46 14.95 13.471.8 0S3 10.79g 1 51 11.57 076 12.29 0.69 13 0".68 11(03L 6 

12,1 1) "0712.64 0.96 HI. 0.72 9.84 0.850 11.45 0.84 12.14 1.27Leche lIquida 10.32 0,( II 56 
1.83 

1 .96 1065 1.41 9.64 1.32 11.24Arroz superior 8.41 1.77 434 1 
1,22 9.1, 1.26 1(.X7 1.51 8.17 1.7627 5.29 I I0 7.26 1.(7 9.78Leche en polvo I IN 9(0.' 11(11.134.19 0.48 1.23 05 1 55 1.19 12.49 1.76 ...(.63 3 7' 0.89 5.26 1195 4.4Pltanovende (159 6.053.31 019I' 267 114' 273 0.39 3.40 036 

0,92 6.46 0.97 .. 
Hueo 3.60 (.25 3.463.22 (.26 3.3m 0.240.16 2.52 (.311 2.37 0 19 3.") 3.18 0.34(.2 33Espaguetti ( 0.4 3.583.1 0 -14 3.11 1051 3.5' 1.30 3.66 0.49 ..0.34360 029 0 1123 2v. (1.21.34 36(1 (1.2' 3W) 11.2i3Qtras habilchuela5, 2.97 2.3-41 .24 2.73 0.39 *475 1.45 4.57 1 (1".97 6') (.3304 2.33
Pescado seco) 2.7 

(.49 3.09 (0.72 3.99 1.25(1.22 1.56 ((32 2.14Pan 2.57 0 IS (0.28 2 26 ((24 2.14 0.29 3.61164 (125 1 s8 0.45 3.68 (1.61 4.341.21 2.36 (1.29 2.73 0.29 3.12 1.01..Re% 2.37 0 15 .30 2.98 0.35 3.07 0.43 ...99 (122 113 (.23 1.91 124 2.43Salami 2.11 (.25 3.13 0.29 3.53 0.42(1.13 1.27 0.38 1.29 0.24 2.14 3.86 0.66 ... 
Queo 0.29 2.25 0.2(1 2.12 0.19 2.77 0.33 2.731.91 1.19 1)67 0.28 0.63 0.57 *** 0.18 (1.71 0.15 1.64 't) 2.72Otros prnductos 13.58 0.4) 4.)4 0.51 5.07 0.78 *.14.85 -z15.00 14.6o 12.74 11.91 11.5 
Ntimero de casus 1158 113 229 216 235 23 227 
(1) Promedjo a nivel 
Nivel de significaci6n: I'llgaz 

"Entre Aj0 y .05 
• Entre .05 y .01
 

Mayor de .01
 

http:11(11.13


Estabilizaci6n,Aperturay Pobreza en Reptiblica Dominicana 

Requerimientos y adulto equivalentes Calorias 

Requerimiento
Cal6rico Adulto Equivalente 

Edad Carlos Sexo/Estatus fisiol6,ico Urbano Rural Urbano Rural 
700 0.277 0.2412 .25<.5 ambos 700 

.5 <.75 anibos 810 810 0.320 0.279 
. .75 <1 ambos 950 950 0.375 0.327 

I-2 ambos 1150 1150 0.454 0.396 
> 2<3 ambos 1350 1350 0.533 0.464 

> 3<5 amnbos 1550 1550 0.612 0.533 
> 5<7 masculino 1850 1850 0.731 0.636 
> 7<10 masculino 2100 2100 0.830 0.722 
> 10<12 masculino 2200 2200 0.869 0.757 
> 12<14 masculino 2400 0.9482400 0.826 

> 14<16 masculino 2650 2650 1.047 0.912 
* 16<18 masculino 2850 2850 1.126 0.980 
* 18<30 masculino 2593 2978 1.025 1.025 
> 30<60 masculino 2531 2906 1.000 1.000 
2! 60 masculino 2114 2428 0.836 0.836 

fenienino, no embarazada ni lactando 1750 1750 0.691 0.602> 5<7 
> 7<10 femenino, no embarazada ni lactando 1800 1800 0.711 0.619 
> 10<12 femenino, no embarazada ii lactando 1950 1950 0.770 0.617 
> 12<14 femenino. no embarazada ni lactando 2100 2100 0.830 0.722 
* 14<16 femienino, no embarazada ni lactando 2150 2150 0.849 0.740 
> 16<18 femenino, no embarazada ni lactando 2150 2150 0.849 0.740 
> 18<30 femenino, no embarazada ni lactando 2035 2139 0.804 0.736 
> 30<60 femenino, no embarazada nilactando 2039 2144 0.806 0.738 
> 60 femenino, no embarazada ni lactando 1830 1924 0.723 0.662 
> I2-'<14 femenino, embarazada o lactando 2450 2450 0.968 0.843 
> !t<16 femenino. embarazada o lactando 2500 2500 0.988 0.860 
>I- fmenino, embarazada o lactando 2500 2500 0.988 0.860 
> 18<30 femenino. embarazada o lactando 2385 2532 0.942 0.871 

2390 2537 0.944 0.873> 30<60 fernenino. embarazada o litando 

Un adulto equivalcnte URBANA estdidefinido como un hombre entre 18-30 afilos, 
65 kgs.. deicaci idad leve. 
Un adulto equivalente RURAL estIi definido como un hombre entre 18-30 alios, 
65 kgs., de acti'idad moderada. 
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___ Requerimientos y adulto equlvalenta, Protefna 

dad (aios)__ Sexo/Estatus fisiol6gico> .25<.5 
>.5 <.75 
>.75 <I 
> 1-2 
> 2<3 
> 3<5 
> 5<7 
> 7<10 
>10<12 
> 12<14 
> 14<16 
>16<18 
> 18 
>10<12 
> 12<14 
>14<16 
> 16<18 
> 18 
>12<14 
> 14<16 
> 16< 18 
> 18 

ambos 
ambos 
ambos 
ambos 
ambos 
ambos 
ambos 
ambos 

masculino 
masculino 
masculino 
masculino 

masculino 


fenienino. no embarazada ni lactando 

femenino. no embarazada ni lactando 

femenino, no embarazada ni lactando 

femenino. no embarazada ni lactando 

femenino, no embarazada ni lactando 


femenino, embarazada o lactando 
femenino, embarazada o lactando 
femenino, embarazada o lactando 
femenino, embarazada o lactando 

I Requlmiento AduIto Equivalente
Pmtetcc 

13 0.267 
14 0.287 
14 0.287

13.5 0.277 
15.5 0.318 
17.5 0.359 
21 0.431 
27 0.554 
34 0.697 
43 0.882 
52 1.067 
56 1.149 

48.75 1.000 
36 0.738 
44 0.903 
46 0.944 
42 0.862 

41.25 0.846 
55.75 1.144 
57.75 1.185
53.75 1.103 

53 1.087 
Unadulto equivalente es un hombre adulto (edad 18 attos) 



E-stabilizaci6n,Aperturay Pobrezaen ReptiblicaDominicana 

Adecuaci6n Cal6rica segdn zona, 1986 y 1992 

ADECUACION CALORICA 

1986 1992 
% Des.Est. N % Des.Est. N 

Muestra Total 96.97: 54.06 1334 97.39 46.39 1167 

Urbana 91.49! 44.50 681 91.63 44.75 611 
Rural 102.67 i 62.01 653 103.72 47.35 556 

Signif._F.0000 I. .0000 

Adecuaci6n Cal6rica segdn nivel de ingreso real per cApita, 
1986 y 1992 

Nivel de ADECUACION CALORICA 
Ingreso Redl 1986 I 1992 

%_____ ---Per __________lCdpita Ds.Esl- A~-- ~ DsELi~,,t__
% Det _-.N 

Muestra Total 95.96 51.33 1203 97.40 46.33 1157 

Decill 79.03 41.43 110 82.39 40.06 113 
Quintil 1 80.12 41.56 228 82.95 37.40 229 
Quintil 2 87.33 47.04 238 92.01 40.74 236 
Quintil 3 98.97 59.61 246 100.40 46.35 235 
Quintil 4 101.59 44.07 246 103.37 47.72 231 
Quintil 5 110.43 56.11 245 108.46 53.88 226 

-Quintil I0 116.83 64.10 {122 104.381 53.35 11 
Sig. F I i oo 
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Fundaci6n Economifa y Desarrollo, Inc. 

Adecuaci6n Cal6rica segdn sexo del jefe de familia,
 
1986y 1992
 

SEXO DEL ADECUACION CALORICA
 
JEFE DE 1986 
 1 1992
 
FAM ILIA - -- ... .....
 

%% Des.Est.r N % I Des.Est. N
 
Muestra Total j 96.74! 53.80 .13211 96.21 . 45.86 1123
 

Masculino 97.68 50.60 987 95.87 40.62 880
 
Femenino 93.97 62.31 334 97.43 61.29 243
 

___Signif.F .6384 
 .2764
 

Adecuaci6n Cal6rica en el quintil 1 segtin sexo del
 
jefe de familia, 1986 y 1992
 

SEXO DEL ADECUACION CALORICA 
JEFE DE .. 1986 .1992. ..
FAMILIA , 

. . DesEst, N % Des.Est. N. 
Quintil 1 80 41.37 228 82.63 37.113 
 223
 

Masculino 81.25; 41.60 153 85.81 37.45 181

Femenino 77.44 41.04 75 68.95 32.628 
 i 42
 

Signif. F .5143-7 .00 7
.7_ 
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Estabilizaci6n,Apertura y Pobrezaen Repti~Llica Dominicana 

Adecuaci6n Proteica segfin zona, 986 1992 

SEXO DEL ADECUACION PROTEICA 
JEFE DE 1986 1992 . 
FAMILIA 30.30. 0.30. .. 1167 

%T Des.Est 1335 130.30 i 7o-30 11-i67-MuestraTtawl [104.04 1 62.48 N % Des.Est. N 

Urbana 104.04 55.93 682 121.97 66.24 1 611 
Rural 103.641 68.70 ;653 139.461 73.49 5562 ... i " .8221 i 0000 -f. . ..signif-.F i 


Adecuaci6n Proteica segin nivel de ingreso real per cfipita, 
i T 

1986 y 1992 
Nivel de [ADECUACION CALORICA 

Ingreso Real 1986 1992 .

Per C pita 

j .% Des,Est,'. N I % Des,Est.. -N -... 
Muestra Total !102.86: 59.81 1204 130.281 70.22 1157 

Dccii 85.63 59.01 110 104.971 55.98 113 
Quintil I i 81.32 50.38 2281 110.121 59.53 229 
Quintil 2 86.28 46.17 238 120.661 62.37 236 
Quintil 3 103.96 62.76 246 135.621 66.49 235 
Quintil 4 112.59 67.74 146 141.45 84.61 231 
Quintil 5 '128.14 56.40 245 143.78i 70.12 226 
Quintil 10 136.52 61.00 . 122 143.59 78.92 111 

Sig.F .0000 .0000 

Adecuaci6n Proteica en el quintil 1 segin sexo del 
jefe de familia, 1986 y 1992 

SEXO DEL ADECUACION CALORICA 
JEFE DE 1986 1992 
FAMILIA - ! -. - . . . 

% Des,Est, N %' Des.Est. N 
Qu-inil 1 81.24 50.31 228 108.9 56.29 223 

Masculino 82.061 47.78 153 113.9 55.94 181 
Femenino 79.571 55.42 75 87.55 53.35 42 

-Sigif F 1 .7262 0061 
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Fundacihn Econoinfa y Desarrollo, Inc. 

CuadroA 11.1
Cilculo del Costa de la Canasta deAdecuacl6n Cal6rica 

Consumo Calorfas Co1"anu, Valor Costoper cApita Calorfas Factor de per cfpita pei capita unitario per cpiladiario per capita expansi6n diario diario promedio diarioCuartil I dian para para para pur libra paraI192 Calorias Cuantl I adecuaci6n adctuaci6n6 adecuiaci6 Cuartil I adecuacida(lihras) Ilibia,) 1992 cal rica calorica cal6rica 1992 cal6rica( - 121 14 (4) (5) 16) (7) 18)Ano, corrienle 11.2834 156h1,650 (9)449.687 1.2234 5511.231 1.3468 4.04Arru select, 07N)117) 1668 142 126.8113 155.154 (11m310 
1.40 

Ilabidmel, nro.a 4.4 04111583 1514.K9 88249 117.981 11713 7.87 0.56Otra habichucla 11( 1490,499 24.4986 29.975 11.112() 10.53 0.21Guandul sec" 111M120 151.7 3.1053 3.736 1.0)124 6.23 0.02Guandul verde (0.1133 5)il.1810 1.834 2.244 0.1X1411 6.88 0.03Mali ,erde 0.1149 45.501 0.221 (1271 0.1)111) 5.99 0.04Pl~tano verde 0,.3121 407.490 127.1811 15S.616 11.3819 1.43 0.55Pltano maduro 0.0114 116.335 1.324 1.620 11.11139 1.39 0.02Yuca 0.1336 410.865 54.914 17.181) 11.1135 1.34 0.22Guineo verde 0.251) 471.767 I 17.695 144.0N1 1.3059 0.31Balata 0.0541 439.190 23.779 29.095 0.1662Papa 0.8 0.050.0110 229.65 2.51X 31166 0.1134 3.96 0.05Yautfa 0.0153 399.103 6.116 7.484 011188 2.6 0.05Auyama 0.0059 196.889 1.162 1.422 0.(172 3.63 1.03Raime 0.0003 100.400 0.031 0.038 0.0(X14 3.21 0.00Rulo 0.0092 413.213 3.790 4.637 J.0112 (1.79 0.01Buen pan 0.0238 117.698 2.802 3.429 0.0291 1.4 0.04Coco 8co 0.0119 1221.381 14.475 17.711 0.11145 2.34 0.03Polio 0.0830 814.676 67.656 82.783 0.1016 8.62 0.88Res 0.0156 431.000 6.723 8.226 0.0191 14.65 0.28Cerdo 0.0097 407.153 3.956 4.841 0.0119 14.97 0.18Chivo 0.0018 224.748 0.415 0.508 0.0023 15.59 0.04Mondongo 0.0010 454.053 0.432 0.528 0.0012 9.44 0.01Jam6n 0.0006 1353.045 0.752 0.920 0.0007 20.17 0.01Salchlcha 0.0071 1393.875 9.848 12.050 0.0086 23.07 0.20Chichar6n 0.0001 2996.000 0.266 0.326 0.0001 25.43 0.00Pescado fereso 0.00f 338.901 3.105 3.799 0.0112 10.16 0.11Pescado seco 0.0073 685.280 5.002 6.120 0.0089 20.07 0.18Picapica 0.0020 686.569 1.378 1.686 0.0025 10.33 0.03Sardina 0.0002 901.803 0.211 0.258 0.0003 11.73 0.00Leche lIquids 0.1405 637.000 89.491 109.501 0.1719 2.16 0.37Leche enpolvo 0.0057 2235.883 12.826 15.694 0.0070 20.24 0.14Queso 0.0022 1609.871 3.615 4.424 0.0027 24.7 0.07Mantequilla 0.0003 3250.917 1.048 1.282 0.0004 15.63 0.01Huevo3 (Unidad) 0.1855 71.373 13.238 16.198 0.2270 1.01 0.23
Pan 0,0228 1305.786 29.817 
 36.484 0.0279 7.41 0.21Espagetti, fideos 0.0272 2322.396 63,127 77.241 0.0333 6.86 0.23Harina de trigo 0.0060 1677.120 10.087 12.342 0.0074 3.82 0.03Mfarinade mafz 0.0083 1768.018 14.663 17.942 0.0101 3.27 0.03Avena 0.0(922 1247.6X8 2.753 3.369 0.0027 10.97 0.03Ilarina Negrito O.1XXX 1652.8512 0.009 0.011 0.0000 10.25 0.00Galletas 11.11037 1838.813 6.869 8.404 0.0046 9.8 0.04Aceite vegetal 0.11629 406.521 254.061 310.865 0.0770Margarina (1.(X04 3269,022 1.181 
9.34 0.72 

1.445 0.0004 17.03 0.01Atticar 0.0649 1748.040 13.482 138.855 0.0794 3.03 0.24 

1766.119 2464 _ 8.29 
Das por oes= 30.4167costa Mensual Ier CdpIta paraAdecuacl6n Cal6rdca 252.14 

[evsa es Inea de Indlecla, seas 252.14 
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Cuadro A 11.2 
Estinci6n del monto necesario para necesidades no alimenticias 

Promedio 
de la variable Coeficlente 

Variables Cuartil 1 1992 de regresl6n Estlmacl6n 

Ntimcro de minbmros 6.29 -0.00703336 -0.04423983 
'4 iuembros 0- 3afils 10.06 0.00033434 0.00336349 
' niembros 4 - 7 afios 11.4 (.00034348 0.00391562 
'4 mienibros 8 - 10 afios 8.77 0.00018765 0.00164566 
'; miembros 11- 14 aiss 
'; mimbros 18 - 60 aios 

11.09 
6.48 

0.1(X)025756 
-0.(X)083948 

0.00285630 
-0.00543982 

nmichbrs > 60 afios 
'4 miembros embara.,ada o laclando 

7.41 
4.18 

0.00016352 
-0.(X)085103 

0,00121171 
-0.00355728 

IltclrcepIt 0.70516000 0.70516000 

Estimado de la proporci6n del gasto alimenticio = 0.66491584 
La variable Ii - ':, de minibros 15 - 17 no enlr6 en lis resultados por baja tolerancia 

Cuadro A 11.3 
Indices de precios al consunidor 

IPC Alimneios/talaco/heldas 
AN() NACIONAI URBANO RURAL 
1984 I'16.61 201.17 192.35 
1986 315.85 321.85 309.89 

Nflar/ol 1989 762.73 785.24 741.67JuliO - Aug 1992 2148.95 2132.4 1970.75 

II'C General 
ANO NACIONAIL URBANO RURAL 
1984 210.27 217.41 199.48 
1986 317.35 317.72 314.48 

Mario 1989 681.13 670.63 691.14 
Julio -Au 1992 1989.22 2128.81 1919.08 

Cuadro A 11.4 
Lineas de indigencia die pobreza 

Linea de indigencia usando linea de indigencia nacional 
1992 como base y nmlliplicando por el IPC de 

alimentos/fabaco/hebida 
Afio Nacional Urbano Rural 
1986 38.87 39.61 38.13 
1989 93.86 96.63 91.27 
1992 252.14 262.41 242.51 

inca (Iepohreza usando linea ie pobreza nacional 
1992 como base y multiplicando por el IPC de 

alimennos/tabaco/bebida 
Aho Nacional Urbano Rural 
1986 60.50 60.57 59.95 
1989 129.84 127.84 131.75 
1992 379.20 386.75 365.83 
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Anexo I 
Realizaci6n de la Encuesta y metodologia para el disefio 

y selecci6n de la muestra 

Introducci6n 

El objetivo fundamental de la encuesta de Ingresos y Gastos consiste 
en evaluar el impacto que las politicas de estabilizaci6n econ6mica y reforma 
estructural pueden haber tenido sobre la poblaci6n dominicana de diferentes 
estratos sociales, especialmente los de mas bajos ingresos. 

Se disponen de encuestas similares para afios anteriores, a saber la del 
1986 Ilevada a cabo por la Universidad de Tufts y la Encuesta de Gasto Social 
del PNUD-Banco Central de 1989. Las informaciones comparables de estas 
encuestas seriniutilizadas para evaluar la dinimica de la distribuci6n del ingreso 
y la pobreza en la Reptiblica Dominicana durante el perfodo 1986-1992. Se han 
tenido en cuenta las definiciones y criterios que posibiliten la comparabilidad 
con los tres estudios anteriores. 

La pobreza y sus caracterfsticas serin analizadas mediante la construcci6n 
de ]a ifnea de pobreza, la cual se basa en el ipgreso y el consumo de la unidad 
familiar. Esta permitiri. ademis, una clasificaci6n de la pobreza y su distribuci6n 
geogr~fica. 

El diseflo muestral tie 1986 y 1992 permite una cobertura a nivel 
nacional, asi como inferencias vdlidas para cada de los estratos creados: Santo 
Domingo urbano, Santo Domingo rural, Santiago urbano, Santiago rural, Resto 
dI pa's urbano y Resto del pais rural. 

El personal quc se utiliz6 para los trabajos de campo y revisi6n de los 
datos, es altamente calificado y con experiencia en este tipo particular de encuesta. 

El cuest".on irio sigui6 los lineamientos de la encuesta de la Universidad 
de Tufts de 1986. Se ton16 esta decisi6n para facilitar la comparaci6n con esta 
encuesta. Se introdujeron, sn embargo, algunas modificaciones a fin de mejorar 
ia calidad de ]a informaci6n. Debemos sefialar que los supervisores, en su 
mayoria, fueron los mismos que participaron en ]a encuesta del 1986. Una buena 
parte de los encuestadores que trabajaron en la encuesta de 1986, tambifn lo 
hicieron en lo hicieron en la de 1992. 

El manual 6el encuestador se escribi6 con extremo cuidado y rigor para 
que no existiera ambiguedad en ia interpretaci6n de las respuestas dadas. Por 
otra pane, el entrenamiento hizo dnfasis en todos los aspectos del cuestionario y 
la interacci6n con el grupo de encuestadores sirvi6 para mejorar detalles 
interpretativos de algunas preguntas. 
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La captura de los datos se hizo mediante t..uso del sistema EPIINFO de 
base de datos. Este ofrece la flexibilidad de transferencia a otros sistemas de 
anilisis estadfsticos especializado como es el SPSS, que se utiliz6 para el anlisis 
final. 

1. Disefio del Cuestionario 

Este consiste en las siguientes secciones: Identificaci6n, Caracterfstica 
del Hogar y sus Miembros, Caracterfstica de las Viviendas y Servicios Bdsicos, 
Compra y Venta de Alimentos, Alimentos Consumidos, Gastos e Ingresos. 

1.1. Identificaci6n 

Esta es la primera hoja del cuestionario. Contiene las informaciones 
del estrato, provincia, municipio, barrio, secci6n, paraje, ndimero del conglomerado 
y mimero de la entrevista. Adems, un cuadro control para cada una de las 
visitas, fecha de realizaci6n de ]a entrevista y si fue o no completada. 

Finalmente. el nombre del encuestadcr, revisor, codificador y digitador. 

En nuestro caso. el coditicador fue el mismo revisor. 

1.2. Caracteristica del Hogar y sus Miembros (secc. A) 

Esta secci6n es muy importanfe, porque contiene la composici6n fa
miliar a la cual nos referiremos para lines analiticos, tanto para el ingreso percipita 
com(o para el consumo y niveles cal6ricos. 

Contiene la relaci6n con el jefe de familia, sexo, edad, educaci6n o 
nivel de escolaridad, actividad principal y secundaria y finalmente una columna 
que hemos denominado migraci6n. Debemos aclarar. que nada tiene que ver con 
el concepto de migraci6n en el sentido demogrifico del tdrmino. Lo que nos 
interesa es saber si la persona esti prcsente en la actualidad, y si no lo esta, por
cuanto tiempo ha estado ausente. Se entiende por miembro de la casa: "miembros 
de la casa incluye a todas las personas que viven en lacasa y comen de sus 
provisiones; se incluyen a todas las personas que han pasado por lo menos 6 de 
los tiltinmos 12 meses en la casa, ain cuando no est6n actualnente presente. No 
se incluyen personas que se han ido en forma permanente." 

1.3. Caracteristicas de las Viviendas y Servicios Bisicos (secc. B) 

Comprende la tenencia de la vivienda, cantidad de cuartos o habitaciones,
material de construcci6n de la vivienda del piso, paredes, techo, tipo de servicio 
sanitario, procedencia del agua que usa el hogar, los servicios que recibe, tipo de 
energfa que se dispone para aquellas que no tienen acceso a la CDE y finalmente, 
el tipo de combustible que usan para cocinar sus alimentos. 
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1.4. Compra y Venta de Alimentos (seec. C) 

En esta secci6n se detallan todos los aliinentos coniprados, ayer y antes 
de ayer, asi como aquellos recibidos como regalo o pago y los platos comnprados 
o regalados. Tambidn coinprenden los platos vendidos o usados como pago. La 
importancia vital de esta secci6n es medir los platos regalados (o compradosi, 
dado que estos regalos son un haibito cultural nuestr,, especialmente en Iazona 
rural. Estos platos regalados constituyen un ingreso sustancia' para la familia. La 
no correcta medicin de este transferencia, podria conllevar a una subvaluaci6n 
del ingreso, especialmente en la zona rural. 

La prilnera pregunta se refiere al hiibito de conpra, esto es si lo hace 
diario, seinanal, qtincenal y mensual. Luego viene el dutalle del tipo de alimento 
comprado o recibido en regalo y clue dia lo compr6, usaihdo siempre como 
periodo de referencia los dos dfas anteriores. Tambifn se incluye el valor total 
de los alimentos coniprados y su fuente. 0 sea. e' importe total gas:ado por ese 
particular aliniento y donde lo compr6. 

1.5. Alimentos Consunidos (secc. D) 

De esta secci6n se construirin los decfle, per cApita de consurno en 
onzas. que es una variable resultante de inucha importan A. Esta, al irual que el 
ingreso per cfipita, es la variable que se usari para cnfigurar las lIfneas de 
pobrezas y las otras variables que iedir'in el imp'octo de los ajustes. 

En esta secci6n se le pregunta por los piatos, de los dos dfaF anteriores, 
ntimero de personas que comieron. ingredientes del plato, cantidad preparada y 
la fuente donde fueron adquiridos dichos alimen os. 

La dificultad mayor estfi en la medici6n de los ingredientes de cada 
plato y en el procedimiento de depuraci6n cuando tA plato es regalado, ya que no 
se dispone de la informaci6n directa sobre la cornposici6n de los ingredientes. El 
primer aspecto, medici6n en onzas, figura en el i,'anual del eneuestador. Mi,!.tras 
que el segundo, descomponer en ingredientes los platos regalados, es un proceso 
post-encuesta. 

En efecto, reproducimos - cocinando de nuevo para la cantidad de 
personas especificada - los principales platos pesando (en onzas) y determinando 
su valor de todos los ingredientes que se usa en la preparaci6n de dicho plato. 

Esto es, si a la persona le regalaron un arroz con polio, esa ama de casa 
no sabe ]a cantidad de arroz, ni de came ni de ningoin otro ingrediente que dicho 
plato contiene. S61o ptede estimarse el volumen total del plato. Se procedi6, una 
vez terminada ]a encuesta, a concinar diversas comidas y se determinaron las 
inediciones pertinentes de los ingredientes de cada plato e hicimos la conversi6n 
de los ingredientes cocinados en ingredientes crudos. Las tablas cal6ricas se 
expresan en ingredientes crudos. 
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En la parte final de esta secci6n se incluye los miembros de la familia que consumieror algtin tipo de alimento los dos dfas anteriores fuera de la casa. 

1.6. Gastos 

Los gastos se dividen en dos: gastos agropecuarios y gastos noagropecuarios. Es esta ia informaci6n que utilizaremos para para comparar con
las informaciones de ingres;) que suministren los encuestados. Es muy probable
que las personas subvaluen sus ingresos, pero no sus gastos. Debe resaltarse queesta es una de las ventajas de las encuestas de ingreso-consurno sobre aquellos
que s6lo capturan informaci6n sobre los ingresos. Tradicionalmente, los
encuestados subestiman los ingrcsos percibidos por razones entendibles, nosucediendo lo mismo con el gastc,. Es tfpico encontrar en encuestas de ingreso a 
seres vivientes que no reciben ingresos, lo que si mismo es una imposibilidad.
Al disponer de informaciones sobre el gasto, se dispone de un mecanismo indirecto 
muy efectivo para mejorar las informaciones sobre el ingreso. 

La divisi6n entre la sumatoria de estos gastos y ]a cantidad de miembros 
en la familia nos da el gasto per cApita, derivAndose de esta variable los decfles
de gastos. Debemos seflalar que para fines del c~lculo per capita, no se incluyeron
los gastos relacionados con la compra de bienes, muebles o inmuebles, carros oresidencias, porque se consideran que tales compras generalmente provienen de
ahorros acumulados desde antes del perfodo de referencia de interds del estudio
(el tiltimo afio) o tales adquisiciones se realizan, parcial o en su totalidad, con 
algiin tipo de financiamiento. 

1.7. Ingresos 

Tamnbidn aqui el ingreso se divide en ingresos agropecuarios e ingresos
no agropecuario. El aspecto principal de medir el ingreso, consiste en observar

los niveles porceituales segtin origen del 
 ingreso. Esta proporcionalidad no
puede ser realizada a partir del gasto como la niedici6n del ingreso per c~ipita. 

En el ingreso no agropecliario se mide el ingreso por cada uno de los
miembros de la familia en los tiltimos 12 meses. Ademris, se incluyen ingresos
globales del hogar tales como: un negocio familiar, dinero que reciben del
interior y del extranjero, pensi6n, alquiler de inmuebles, ventas de inmuebles,
asf corno otros ingresos no conternplado anteriormentc. 

Particular inter6s le dedicamos al ingreso agropecuario y al autoconsumo.
Claro esta, que la mayoria de los ingresos en esta categorfa corresponden a ]a
zona rural. Pero existen casos que tienen ingresos rurales de hogares que estin
ubicados en las zonas urbanas. El caso contrario es tambidn posible. 
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En la primera parte de la secci6n ingreso figuran, como medida de 
control, las fuzntes del ingreso agropecuario, estos son: venta de cultivos, venta 
de animales, venta de productos de sus animales y otras actividades. 

El ingreso pecuario mide la venta de animales en los Oiltimos 12 meses, 
tales como: vacuno, cerdos, chivos, ovejos, aves, caballares, otros. Tambidn 
figuran los ingresos de productos de origen animal: leche, huevos, queso, otro 
productos. 

Los ingresos agricolas parten del tipo de tenencia de la tierra, los 
productos cosechados durante los iltimos 12 meses, el uso de la producci6n y la 
venta de la misma. 

Finalmente, el tiltimo aspecto se relaciona con actividades crediticias 
para fines agropecuarios y la mano de obra utilizada en los trabajos de la 
explotaci6n agricola. 

2. Cursillo de Entrenamiento 

Este entrenamiento consisti6 en explicar de manera exhaustiva el 
cuestionario y la forma de medir cada una de las variables o preguntas del 
mismo. Para tal fin. se prepar6 un manual o instructivo que explica detalladamente 
el alcance y limitaci6n de cada una de las preguntas, la forma de como llenarlas 
y los procedimientos para realizar las diferentes mediciones de los alimentos 
consumidos. 

La duraci6n fue de 6 dias de explicaci6n te6rica y 3 dias de trabajos 
prdcticos. Esta tiltima es la conocida prueba piloto. Pero antes del entrenamiento, 
en el proceso de la preparaci6n del cuestionario, realizamos selecciones de hogares
conocidos para medir el alcance de cada pregunta del cuestionario. En 
consecuencia. al momento del entrenamiento contabamos con un conocimiento 
muy bueno acerca de ]a bondad de las preguntas. 

Por otro lado, desde el coordinador general y casi todos los supervisores 
habfan participado en la encuesta anterior de la Universidad de Tufts. Dada esta 
experiencia, el cursiilo enriqueci6 mucho el alcance de las preguntas y los 
procedimientos de medici6n. 

Las zohias geogrificas donde se realiz6 la prueba del cuestionario no 
form6 pare de ]a muestra. La misma se Ilev6 a cabo en Cambita Garabito y 
Palenque, en la provincia de San Cristobal. 

3. Seleccl6n del Personal 

El personal que partici6 en la encuesta es altamente calificado y fue 
debidamente entrenado. Todos los supervisores cuentan con mis de 7 aflos de 
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experiencia en los aspectos de trabajo de campo de encuestas por muestreo. Dos 
de elios, participaron en la encuesta de Tufts. 

La mayoria de las encuestadoras cran mujeres, pues dada la naturaleza 
de la investigaci6n las encuestadoras tienen mejor aceptaci6n. Todas tienen nuis 
de 2 afios de experiencia. 

En el cursillo participaron nids encuestadores dc lo requerido. para
hacer ulterior depuraci6n del personal. Los supervisores se preseleccionaron 
antes del cursillo. Solo uno de ello:s no fue seleccionado por su baja parlicipaci6n. 

En la seleccidn como en el cursillo participa activamente el Lic. Tomnis 
Sandoval. quidn luego trabaj6 en la fase de depuraci6n y anmilisis. 

4. Metodologia 

Los procedimientos empleados para niedir las diferentes variables de la 
EYG-92 respetan los criterios y definiciones de comparabilidad especialmente 
con la encuesta de hi Universidad de Tufts. 

El tamafio de la inuestra es de 1.200 liogares configurado en 150cLnglomerado, de 25 vivicndas cada uno de la cual se observaron 8 en cada uno 
de ellos. Quiere decir (ILIC tenemos una inuestra autoponderada con una tasa 
constate en la tiltima etapa de 8/25. 

Dicho tamiafo obcdcce a criterios de costos y experiencia dcl grupo 
investigador con enCtiesta.; pasadas de esta naturaleza. 

Si cohertura es de alcance iacional distribuida en 6 diferentes estratos. 
La obtenci6n de los datos o medici6n de las variables se realizaron mediante 
entrevistas direcctas a los jefes de familias. Especial atcnci6n se le dedic6 al 
consumo. gasto e ingreso. Se realizaron medidas fisicas y mediciones prAicticas 
para obtener infOrmaciones confiables acerca del consumo. Estos detalles se 
encuentran en el MaMall del ElncucstIador. 

Finalmente. se realizaron cu:tro visitas a cada uno de los 8 hogares en 
hi muestra. Para las variables dc consimo y compra, el periodo de referencia 
estuvo determinado por los dos (ias anteriores. de tal manera que se cubriese 
una semana completa. otras variables CotllO el gasto tienen COlo perfodo de 
referencia el mes el afio. segtn el tipo de gastO que sea. 

4.1. Disehio de la Muestra 

El diefio plalateado estfi configurado para lograr el objetivo de ]a EYG
92. y al mismo tiempo tomar en consideracion criterios de costos y varianzas de 
las mas importantes variables. 
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Es una muestra estratiticada de conglonerados con selecci6n sistetmitica 
(con alTanque al azar) en varias fases y con selecci6n probabilistica proporcional 
al taianlo (ppt) en las midades primarias. 

4.2. La Estratificaci6n 

Sc determinaron 6 estratos: Santo Domingo Urbano. Santo Domingo 
Rural. Santiago Urbano. Santiago Rural, Resto del Pafs Urbano y Resto del Pafs 
Rural. 

Cadal 1U110tic los 6 cstratos lOrman un dominio de estudio por separado. 
Sin embargo ipr ra ones de al'ijacion los estratos ie Santo Domingo Rural, 
S.anti a t Urhano con ~tra.l3., para *Cv RIral restl tan ai tami,de i.duc.. d iac., 
Lie infcrencias atendihles. Dccidimos. por tanto, combinar los estratos segtin el 
prop6sito del an-ilisis. l)Ds grandes estratos surgen ie manera natural, el urbano 

cl rural. 

4.3. La Alijaciin y Selecci6n de II Nfuestra 

La distribuci6n ie Ia muestra en los diferentes estratos se bas6 en el 
critcrio ie hogares ocupados. usando conio fuente el censo del 1981. 

Pa ra Ia t/onia trban ade Santo l)liii pa y Santiago creamos subestratos 
a.grupando sectores cn Bkao. NMelio y Alto. Luego se afijaban los tainaflos de 
muestras resultantes hasta Ilegar A1sector cscogido. Para Ia zona urbana del 
Resto dcl Pais. se listaron todos los municipios y luego sc realiz6 Ia selccci6n. 
obtenicndosc c conglomcrado en esc mtnicipio. 

Para III zona rural. las tiidades primarias estan constitluidas por las 
sccciones. Dc las selccionIdas. sc cscogio el parajc y de estc el conglomerado. 

Los cuadros nimeros I y 2 nuestran Ia distribuci6n de Ia muestra en 
los difcrentes estratos. 
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CUADRO NO.1
TOTAL DE VIVIENDAS OCUPADAS SEGUN ESTRATOS 

(en miles) 
PROPORCIONESTRATOS URBANO RURAL TOTAL URBANO RURAL 

Distrito Nacional 289 62 351 25.35 5.44
Santiago (Prov) 58 43 101 5.09 3.77
Resto del Pats 256 432 688 22.46 37.89
TOTAL 603 537 1,140 

CUADRO NO.2
DISTRIBUCION DE LA MUESTRA SEGUN ESTRATOS 

CONGLOMERADOS
ESTRATOS 
 URBANO RURAL TOTAL
 

Distrito Nacional 38 8 46 
Santiago (Prov) 8 6 13
Resto del Pais 34 57 91 

TOTAL 79 71 150 

4.4.- Santo Domingo Urbano 

En este estrato tenenlos 38 conglomerados (ver cuadro no.3), segain la
afijaci6n proporcional al ntimero de hogares ocupados del Censo Nacional del
1981. Se enlrevistaron. por tanto, 304 familias. 

Luego se crearon 3 subestratos como lo indica el cuadro no.3, y a su vez se ditribuyeron cn fornia proporcional al ntimero de viviendas ocupadas. 
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CUADRO NO.3
 
DISTRIBUCION DE LA MUESTRA SEGUN SUBESTRATOS
 

MEDIO TOTALESTRATOS BAJO ALTO 

VIV. OCUP 99,279 163,036 24,651 286,966 
% 34.60 56.81 8.59 100.0 

Muestra (Conglomeraados) 13 22 3 38 

Para controlar la variabilidad inherente dentro de cada subestrato, se 
con reemplazo. 0combinaron sectores contiguos y se realiz6 la selecci6n "ppt" 

sea, que hemos dado mayor probabilidad a los sectores con alta densidad 

poblacional en relaci6n a los de muy baja densidad. El efecto de combinar 

sectores disminuye ]a dispersi6n de la variable hogares ocupados y en 

consecuencia se refleja corno ganancia en la estimaci6n final, dado que se espera 

una disminuci6n del error estindar de la estimaci6n de la variable de interfs. 

Los sectores seleccionados estain representados en el cuadro no.4. 

CUADRO NO.4
 
SECTORES SELECCIONADOS SEGUN SUBSECTORES
 

CLASE BAJACLASE ALTA CLASE MEDIA 

Ens. Naco Sabana Perdida Villa Faro 

Viejo Arroyo Hondo Cristo Rey Los Mina Sur 

Bella Vista Villa Agricolas Domingo Savio 
Ens. Luperon Espaillat 
Los Mina Norte Simon Bolivar 
Los Trinitarios Capotillo 
Ens. Ozama Maria Auxiliadora 
Maria Auxiliadora Los Peralejos 
Mejoramiento Social Juan Pablo Duarte 
Villa Juana Herrera 
La Fe Villa Consuelo 
Los Rios Villa Duarte 
Combinado 10 
Villa Francisca 
Quisqueya 
Combinado 7 
Combinado 4 
Combinado 8 

Los sectores Marfa Auxiliadora, Quisqueya, Los Mina Norte, Los Mina 
Sur y Mejoramiento Social fueron seleccionados dos veces. 
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Una vez seleccionado el sector se dieron los siguientes pasos:
 

1) Se dividieron en subsectores, coi 
 la ayuda de los mapas cartogrificos
adquiridos para tales fines. 

2) Se escogi6 tn subsector al azar. Si el sector fue seleccionado mas de una vez,
entonces se escogieron ai azar dos subsectores. 

3) Una vez seleccionado el subsector o los subsectores, se dibujaron todos losconglomerados posibles de tamafio 25 y de ellos se seleccion6 al azar tin 
conglomerado. 

4) Se hizo un croquis dcl conglomcrado selcccionado y con el mapa del sector sefue al campo a ubicar el conglomerado y cliequear los cambios en tdrininoscartograficos y/o gegrificns quc pudieron existir. Dos personas. especialmenteentrenadas. con mucha experiencia en t'abajos de encuestas por muestreo, ysupervisores de la encuesta. se cncargaron tic esta revisi6n. 

5) Los dos tIcnicos mncionados en el punto 4 se encargaron de seleccionar las8 'iviendas en los conghlinerados scleccionados. Para uificar criterios laselcccion fuIiesistlmeitica, inicizindose dcsde el norte y contrario a las manecillasdei Irieioj. con tl arranque aleatorio de 25/8 hasta completar los 8 hogares. 

En resunen las etapas de sclecci6n dentro (iCcada Lmo de los subestratos 
fueron: 

I) Scleccionar el sector ppt y con recmplazo. Este representa las unidades 
priiarias de primcra ctapa. 

2) Seleccionar el subsector. Este rcprescnta las tiidades primarias de segundaetapa. 

3) Seleccioar el congloinerado entre todos los conglonierados posibles delsubsector. Estc represenla las unidades primarias de la tercera etapa. 

4)Fiialmcnle. se seicccinnan las tnidades tie anilisis (hogares) dentro de cada
conglomerado. 

4.5. Santiago Urbano 

Santiagio coiprcnde la zona urbana del municipio de Santiago y lasdemiis zonas urbanas de resto de los municipios. Quiere decir, que de nuevohiciios una al'ijaci6n entre las dos zonas urbanas y tainbiin entre las dos zonasrurales. Esta distribuci6n est~i presentada cn el cuadro no.5 
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CUADRO NO.5 
DISTRIBUCION DE LA MUESTRA EN SANTIAGO URBANO Y SUS 

MUNICIPIOS 

VIVIENDAS OCUPADAS MUESTRA 
(conglomerados) 

zona urbana de Santiago 

URBANAS RURAL URBANA RURAL 

Santiago 
Municipios 

87.32 
12.68 

100.00 

46.31 
53.69 
100.00 

6 
2 
8 

3 
3 
6 

Al igual que Santo Domingo, Santiago ue dividido en tres subestratos: 

clase Alta. Media v Baja. Los 6 conglomerados de la 
mtnicipio fucron distribuidos a su vez en los tres subestratos, tanibin proporcional 

al nuimcro de hogares ocupados. 

CUADRO NO.6 
DISTRIBUCION DE LA MUESTRA DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO 

VIV. OCUP % MUESTRA 
Clase Alta 5,39! 9.40 1 

Clase Media 36,566 63.73 3 

Clase Baja 15,423 26.88 2 
57,380 100.00 6 

CUADRO NO.7
 
SECTORES SELECCIONADOS DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO
 

SEGUNSUBESTRATOS
 

CLASE BAJACLASE ALTA CLASE MEDIA 
La Zurza Ens. Bolivar Los Pepines 
Buenos Aires Ens. Becrmudez 

Gurabo Abajo 

El resto del procedimiento procedi6 igual que en Santo Domingo Urbano. 

Tambidn altuf sc chcquearon previo a la realizaci6n de ha encuesta los sectores y 

conglomerados seleccionados. 
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4.6. Resto del Pafs Urbaro 
Este gran estra(o se subdividi6y Sur. En cada unoprocedimiento de es(Os subestratos

en tres grandes subestratos: None, EsteUsual de ]a se distribuy6 la muestra mediante el
afijaci6n proporcional por viviendas ocupadas y 

selecci6n ppt. El cuadro no. 8 muestra esta distribuci6n. 

CUADRO NO.8DISTRIBUCION 
DE LA MUESTRA EN LOS TRES GRANDEQ

ESTRATOS URBANOS 
Muestra (Conglomerado)URB.%RURAL % URBANOREGION NORTE RURAL 

41.52REGION ESTE 50.04 
22.11 1413.28 29REGION SUR 836.38 836.67 12 20 
00.00 1000034 

57A los municipios dentro de cada subestrato 
en MYcaso delus 

se les di6 un orden serpentino 
para lograr un cobertura geogriica de iNiregi6n que representan. Tambi6n, coo 

srecoresfnuy pejuefo. Coll esto 
urbano dc Ia capital, se combinaron algunos que eran se logra reducir laanreriorgnente. variabilidad, como explicamos 

Los "lu"iiipis ucron sel" cioU"ados pposegs cd 
r 

d pd sn osmUncc p o rele inad,Scl chnzdo Losen tls 12 sisten itica. El cuadro no9 indica el nurneroe est rep e tidos , fun ron escog idos ini s de 
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CUADRO NO.9
 
MUNICIPIO SELECCIONADOS EN LA MUESTRA SEGUN
 

SUBESTRATO
 

REGION NORTE REGION ESTE REGION SUR 
Puerto Plata Higuey Sabana Gde. de Boya 
Monte Cristi Ran16n Santana Combinado 5 
Dajabon San P. de Macoris San Juan 
La Vega San P. de Macorfs San J. Ocoa 
La Vega San P. de Macorfs Bajos de Haina 
Bonao La Roinana San Cristobal 
Main16n La Romana San Cristobal 
Fantino Bani 
San Fco. Macorfs Azua 
Pimentel Combinado 3 
El Factor Villa Jaragua 
Moca Barahona 
Mao 
L. Salada 

Combinado 3 =Las Salinas, Mella, Cristobal
 
Combinado 5=El lano y Hondo Valle
 

Cada nunicipio fue debidamente sectorizado. Se seleccion6 uno de 
estos al azar, cuando cl municipio era escogido una sola vez. Por el contrario, se 
seleccionaron tantos sectores como tantas veces eran seleccionados los nunicipios. 

4.7. Santo Domingo Rural 

Las secciones dte Santo Domingo fucron seleccionadas ppt con reemplazo 
en forma sistemnitica. Los Alcarrizos result6 escogido dos veces, dado que su 
elevado ntmcro de hogares ocupados lo hacia mas probable de ser incluido en la 
muestra. 

Respetamos la actual divisi6n polftica de la ciudad de Santo Domingo, 
pcrt) entendenios que sectores conio Los Alcarrizos, Villa Mella, Boca Chica, 
por ejemplo, no tienen neccsariamente un comportarniento, en tdrminos de ingreso 
y consumno, de una tipica zona rural. 

Cada selecci6n es independiente de una secci6n a otra. Atn cuando la 
secci6n es seleccionada dos veces, la selecci6n de los dos parajes es independiente. 

Los parajes se seleccionaron con el mismo procedimiento y criterio 
anteriormente explicado. Nornialmente cada paraje coincide con las dreas de 
supervisi6n del Censo Nacional Agropecuario del 1981. Estas direas fueron las 
solicitadas en la Oficiiia Nacional de Estadistica y no la secci6n entera que es 
poco prdctica y muy costosa. 
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Algunas secciones se combinaron con otras para reducir la variabilidad 
por efecto del nimero distinto de hogares ocupados en cada secci6n. 

CUADRO NO.10 
SECCIONES Y PARAJES SELECCIONADOS EN EL ESTRATO 

SANTO DOMINGO RURAL 

SECCIONES PARAJES 

Boca Chica Monte Adentro 
La Bomba La Pifia 
Los Alcarrizos Los Alcarrizos 
Los Alcarrizos Los Alcarrizos 
Higuero El Guaricano 
Vilk' Mella Mata San Juan 
Combinado I (*) La Caoba 
Mendoza San Luis 

(*)La Victoria y Cancino 

4.8. Santiago Rural 

En la provincia de Santiago se seleccionaron 3 conglomerados en laparte rural dcl misnio nlunicipio y otros 3 mis en la parte rural de los demfs 
municipios. Vea cuadro no.5. 

CUADRO NO. 1 

MUNICIPIO, SECCIONES Y PARAJES DE LA 
PROVINCIA DE SANTIAGO 

MUNICIPIO 
Santiago 

SECCION 
Canabacoa 

PARAJES 
Canabacoa Abajo 

San Fco. Arriba San Fco. Arriba 

Jnico 
San J.Matas 

La Herradura 
Yaque Ahajo 
Guaia 

La lerradura Arriba 
El Brujo 
Guama 

Taniboril Carlos l)faz La Lometa 

El proccdimicnto de selecci6n es el mismo, ya descrito anteriormente.De Santiago municipio se escogicron tres secciones y de estas, los tres parajes
correspondientcs. 
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De los municipios restantes, se seleccionaron tres. De estos se 
seleccionaron las secciones y de estas, los paraies. Cada seleccion es independiente 
de una secci6n a otra. 

4.9. Resto del Pais Rural 

En el cuadro no.8, esti la distribuci6n de la muestra para el resto del 
rural sYgtn los grandes subestratos creados: Norte con 29 conglonerados, Este 
con 8 conglomerados y Stir con 20. 

El procedimiento de solecci6n de la muestra es similar en cada uno de 
ellos. y a st vez parecido a los procedimientos descritos en los estratos anteriores. 
Los parajes con nienos de 5 casas fueron excluidos. 

Se seleccionaron lIs secciones ppt y con reemplazo, segtin el ndimero 
de hogares ocupados. Una vcz escogida Ia seccion, entonces se seleccionaba el 
paraje. La cantidad dc parajes escogidos dependia del ntimero de veces que h 
sccci6n Iin sleccionada. 

Generalmente, el paraje coincide con una irea de supervisi6n del Censo 
Agropecuario (lel 1981. Utilizamos estas holias cartogrificas para la selecci6n 
final del conglomerado y para ubicar el mismo. En los casos que fue necesario, 
utilizaiamos los iapas catogriificos escala 1:50,000 quc nos facilit6 la Secretarfa 
de Estado de Agricultura. 

Haciendo uso de los mapas de los parajes escogidos o de esas ,ireas de 
supervisi6n, se procedi6 a una revisi6n, antes de ]a encuesta, directamente en el 
terreno. Despu6s de esta revisi6n y de hacer las correcciones de lugar, se 
seleccionaron los conglomerados , finalnente, las viviendas en la forma ya 
explicada. 

Los cuadros nos. 12, 13 y 14 muestran los municipios, secciones y 
parajes que forman pane de la muestra en este estrato. Debemos sefialar que 
aunque en estos cuadros figuran los municipios, los mismos no forman parte del 
proceso de selecci6n en este estrato. $61o lo utilizamos para la ubicaci6n 
geogrifica de las secciones. 
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CUADRO NO.12
 

DISTRIBUCION DE LAS SECCIONES Y PARAJES DE LA REGION
 
NORTE SEGUN MUNICIPIOS
 

MUNICIPIOS 

Puerto Plata 
Altamira 
Imbert 
Sosua 
Castafiuela 
Pepillo Salcedo 
Loma de Cabrera 
Sabaneta 
La Vega 

Jarabacoa 

Bonao 


Samana 

Coui 


San Fco. Macons 

Castillo 
V. Rivas 
Nagua 
El Factor 
Salcedo 
Tenares 
Moca 

Gaspar Hdez. 
Esperanza 

SECCIONES 

Maim6n 
Escalera 
Cabia 
Madre Vieja 
Loma de Castafluela 
Santa Maria 
Monte Grande 
San Jose 
Burende 
Las Cabuyas 

Sabaneta 

Hatillo 

Bejucal 
Piedra Blanca 
Honduras 
Caballero Abajo 
Zanbrano Abajo 
Col6n 
La Malena 
Los Lanos 
Chiringo 
Las Gordas 
El Pozo 
Jayabo Afuera 
Paso Hondo 
El Higuerito 
San Victor Abajo 
Veragua Abajo 
Damajagua 

PARAJES 

San Cristobal 
El Corozo 
La Cabirma 
La Pelota 
Loma de Castafiuela 
Marmoleja 
Santiago de la Cruz 
La Brefia 
Los Martines 
El Rancho 
Rancho Viejo 
Piedra Blanca 
La Cueva 
Juan Adridn 
Los Arenasos 
Atalaya Arriba 
Guardian6n 
Mal Nombre 
Atalero Abajo 
Crucc de Magua 
El Higuero 
Quebrada Amarilla 
La Telanza 
Los Palmares 
El Corozal 
Las Guazumas 
San Victor Abajo 
Alto Grande 
Batey Libertad 
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CUADRO NO.13
 

DISTRIBUCION DE LAS SECCIONES Y PARAJES DE LA REGION
 

SUR EN LA MUESTRA SEGUN MUNICIPIOS
 

MUNICIPIOS 

Binica 
Bayaguana 
Monte Plata 
Yaniasa 
Comendador 
Las Matas de Farfin 
Juan de Herrera 
San Juan 
Padre las Casas 
San J. Ocoa 
Cambita Garabito 
V. Altagracia 
S.Cristobal 
Yaguate 
Bani 

Tabara Arriba 
Postrer Rio 
Uvilla 
Parafso 

SECCIONES 

Sabana Cruz 
Cojoval 
Hato Arriba 
Los Botados 
Guayabo 
Carrera tie Yeguas 
Jinova 

PARAJES 

El Mamoncito 
Malta Morena 
La Estrella 
Resoli 
Guayabo 
Pozo Hondo 
La Cana 

Las Charcas de Ma. Nova El Babor 
La Siernbra 
La Horma 
Humach6n 
Pino Herrado 
Ingenio Nuevo 
Las Gallardas 
El Llano 
Valdesia 
La Guanabana 
Guayabal 
El Jobo 
El Plat6n 

CUADRO NO.14 

Los Naranjos 
La Cienaga al Medio 
El Lim6n 
En Puerto Helvado 
Dofia Ana 
Los Brojanes 
Boca Canasta 
La Lechuza 
Tabara Abajo 
Guayabal 
Batey I 
Charco Blanco 

DISTRIBUCION DE LAS SECCIONES Y PARAJES DE LA REGION
 
ESTE SEGUN MUNICIPIOS
 

MUNICIPIO 
Higuey 

Los Lianos 
Ramon Santana 
El Seybo 
Miches 
Hato Mayor 
S. P. de Macorfs 

SECCIONES 
Bonao 
Nisib6n 
Cayacoa 
Magarfn 
Pedro Sanchez 
El Morro 
Mata Palacio 
Las Cayas 

147
 

PARAJES 
Las tres Casitas 

Entrada de la Zanja 
Cruce de Boca Chica 
Batey Carnpifia 
Arroyo Grande 
La Culebra 
El Coco 
Ing. Consuelo 
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5. Digitaci6n y Captura de las Informacionaes 

La captura de los datos se digit6 en la base de datos EPIINFO, y luego 
se transferi6 a otros manejadores de base de datos. 

Cada secci6n del cuestionario corresponde a un archivo de entrada de
datos. La estructura completa se describe de la inanera siguiente: 

i) Archivo BASICO.REC: Contiene la identificaci6n del cuestionario;
caracteristicas del hogar; servicios bisicos; las cuatro prineras preguntas de la 
secci6n de C (compra y vcnta de alimentos): secci6n E completa (Gastos Agricolas 
y Pecuarios y los no Agropecuarios): preguntas 6(10-601, 603-628 y 632-641 de 
la secci6n F (Ingreso). 

2) Archivo SECCIONAREC: incluye todos los datos sobre los miembros del 
hogar. 

3) Archivo COMPRA.REC: contiene la secci6n C (Compra v Venta de 
Alirnentos), especificamente ]a pregunta 305. 

4) Archivo VENTA.REC: contiene la secci6n C (Compra y Venta de Alinentos),
especificamente la pregunta 306. 

5) Archivo CONSUMO.REC: incluye toda la secci6n D (Alimento%
Consumidos),cspecificaineiite la pregunta 40 1. 

6)Archivo ALIMENTOREC: contiene la secci6n D. especificamente Ia pregunta 
402. 

7) Archiv INNOAGRIREC incluye la secci6n F sohre ingresos no agropecuarios.
especificamente pregunta 602. 

8) Archivo INAGRICO.REC contiene la secci6n F sohrc ingiesos agricolas,
especificamente la pregunta 629 hasta 63 I. 

Cada archivo conticne ti campo de identificaci6n del ntilucro del 
cuestionario, de al tforma quc permita el cnlace entre los diferentes archivos. 

6. Depuraci6n de las Informaciones 

Esta fase es una de las imis importantes, espccialnentc en este tipo ie 
encuestas que se miden variables conflictivas. Sin embargo, tanto las pregufluas,
Ia manera de fornuularlas. asi COn las mediciones fisicas requeridas se realizaron 
con toda la rigurosidad que la encuesta lo amerita, para evitar los sesgos causados 
por estos factores. 
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infomiaci6n 
como al final del trabajo. Los datos de ingreso y gastos se revisaron 
exhaustivancnte. Se chequearon todos los cuestionarios para estas dos variables. 
Se concili6 coi ulteriores revisiones aqiellos casos qrie ei gasto superaba el 
ingreso. 

Se revis6 la digitaci6n, tanto en el proceso de captura de lia 

El consuno sc revis6 en forma exhaustiva. Para los ingredientes 
expresados en onzas se calcul6 el minimo promedio y rnuiximo del consUilo per 
cipita y se observ6 quc estos resultados fuesen consistentes con otras medidas 
similares a nivel nacional. 

Mcreci6 particular atenci6n ci autoconsurno. En el cuestionario esti 
definido ellcl lst) de la producci61 agritcola. Pero tambien hay otro tipo de 
autoconsumo no definido en el uso tieliproducci6n. Tal es el caso de los 
huevos ' I lethe LUC se obienen directamente en i secci6n de cOnsumo, 
especificaene lnlht cl c6digo 13, o)sea de su propiacolumna de lifuente con 
produccion. Esto es. todo I0 que la unidad familiar consumi6 dc su propia 
prodhuci6n. 

Los platos regaiados y su correcta niedici6n. nos concierne en forilna 
particular, portluc rcpresentan un ingreso importante. especialmente el lizona 
rural. 

Cada ingredicntc fiura con su pest) en onz:i en lIcolunna "Onza 
li niformada" de lhtseccidn de consumo. Sc obtiene lucgo. su correspondienle 
nivel cal6rico parr licontruccin deIa linca (ie pohreza. 

Los plaLo, regalados. que Se regalan cocinados hay que descomponerlos 
On invredictes y luegn detcrinr su contcnilo cal'jrjc para titleloirmen parle 
de lis indicadores quc cxrrcsancis ei el parralo anterior. Esta labor tiene sus 
iiivelcs de complicaciones y sc realiza. COM0 CS itIal. post-encucsta. 

Se procedi a cocinar los mismos platos ilUC la encuesta indica que se 
reu iraron vdeternfinar hs ingrcrienles en onzis. 

0;ra labor e,obtener el contcdi ,r:,6rico de todos Ios illgredientes 
quC firuren e itSecCl6i1 dc cillsitino. Esta Cs Unit variable de principal inter6s 
,.onjuntailnic con ingrcso N consumo per cipita- para alcanzar el objetivo que 
persiguc cSIa iIIves iiacioll. 

Sc rcalivaron. adeimis. \'arios amilisis tic coolsistencia dc los datos. En 
Ocasiones no lhabia respicslas a preguntas sobre licdad I) ifivel educacional. 
Estas oinisiones se debicron s(olo a prolbleinas tiedigitaci61. 
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La medici6n del contenido cal6rico se realiz6 en base aila parte neta 
comestible de los alimentos. En otras palabras, se pes6 de nuevo todo lo 
relacionado a viveres, carnes sin hueso -tamnbin considereamos carnes con hueso
muslo de polio. tanibin con liteso y sin hueso. 

Para el caiculo de "adulto equivalente" se adopt6 lia tabla utilizada en lit 
encuesta del 1986. Estos cilculos fueron obtcnidos de "Energy and Protein 
Requirements". Technical Report Series #724. World Health Organization. 
Geneva. 1985. 

Por otro lado. entre las fuentes de calorias se distinguieron las consuinidas 
en aicasa y las consumidas por concepto de plato regalado. 

Por ultimo, no se hizo ningfin ajuste para los visitantes que cornieron en 
la casa, asi como de los miembros de las familias que comieron fuera. 

8. Inconvenientes 

Los inconvenientes que enfrentamos no lesionan Iu validez de los 
resultados. Podemos citar negativas de suministrar los datos especialmente en 
los estratos de li clase alta de Santo Domingo y Santiago. Pero este era un 
resultado previsto. 

En efecto, en cad. conglomerado se seleccionaban mils de las viviendas 
necesarias. Se Ics ilamd a esas viviendas extras. viviendas de reservas. Frente a 
insistente negativa arespondcr al cuestionario, se sustitufa por li de recrvas. 

Una vez iniciado el primer d'a de entrevista con Ia vivienda. esta no fue 
sustituida. En algtmos casos aislados que se presentaron de negativa a continuar 
respondiendo el cuestionario en los dias siguientes se pudo pcrsuadir a li farnilia,
generalmentce cl jefe de familia. acerca de li importancia de la investigaci6n, el 
uso futuro ie los resultados y sobretodo el caricter confidencial de los datos. 

Los dos inconvenientes Lie mayor relevancia sucedieron antes del inicio
del trabajo de campo en Santiago y Santo Domingo. en ambas ciudades con el 
barrio la Zurza. 

En li primner citudad la Zurza se clasifico comio barrio de clase alia. 
Casi todos se ncgaron a cooperar y por tanto. fue necesario dentro de ese subestrato 
hacer las correciones Lie lugar. Sin embargo, en el de Santo Domingo, la Zurza 
esti clasificado coio sector de clase baja. En cl proceso de revisi6n los t6cnicos 
encargados de tal labor fueron practicamentce expulsados del barrio por personas
agresivas. Esto de nuevo obligo a un reordenamiento solo en ese subestrato. 

Los demais incovenientes estin enmarcados en el Aimbito de lo manejable. 
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Anexo II
 
Metodologia para el Clculo de las Lineas de Indigencia y Pobreza
 

1. Metodologia 

Para calcular las lfneas de pobreza se pueden utilizar varios enfoques 
diferentes. Uno de los tuas cominmente utilizados es el nttodo de la energa 
alimennaria(calorias). donde lilinca de pobreza es calculada corno el promedio 
de inireso de las faniiias que satisfacen sus requisitos cal6ricos (alcanzan la 
adecutaci6n cal6rica). La desventaja de este metodo, al igual que ladcl indtodo 
de litalternativa principal 1. cs que no garantiza clrnisino nivel de vida para 
grupos diferentes a travis del tienipo y el espacio. Por tjejnplo, dado que en la 
zona urbana cl costo de li vida y los gastos en efcctivo tienden a ser rnis 
eleVados (Iuc en la zona rural, las familias urbanas tienden a satisfacer sus 
requerirnientos cal6ricos a niveles de iairesos niis elevados pue los de las 
fanilias rurales. Entonces. his lineas de polbreza urbana tienden a ser m6s 
cle adas ie las lineas de pobreza rural, y representan. por tanto, una canasta de 
constmo diferente o Lin nivel de vida diferente en lazona urbana Clue en lirural. 
Esto puedc dar conto resultado que una familia que no estaba definida corno 
pobre en lazona rural, al moverse a la zona urbana, con el mismo nivel de 
ingreso real. se convierte en 'po bre". aunque ahora esa familia tenga acceso a 
unit seric de servicios cotno electricidad, agua potable, salud, y servicios 
sociales. ile mejoran su nivel de vida. 

Un enfoque alternativo. luefue utilizado en el anilisis presentado en 
este estudio. es el de definir lalinca de pobreza como un nivel de vida determinado 
o una canasta de c1nsutIo para un lugar determinado y un tiempo especifico 2 , 
Esta linea de pobreza estA compuesta de dos cornponentes bisicos: 1)el costo de 
una canasta de alimentos bisicos que alcanzan la adecuaci6n cal6rica, y 2) una 
cantidad de dinero adicional para cubrir necesidades no-alimenticias bisicas. La 
lfnea de indigencia se define entonces corno el costo de alcanzar la adecuaci6n 
cal6rica, mientras que la Ifnea de pobreza es el costo de alcanzar la adecuaci6n 
cal6rica mias una cantidad de dinero adicional para cubrir necesidades no
alimnenticias bfisicas. 

'El m6todo de laalternativa principal calcula elcosto de unt canasta de alimentos que satisface Io
requerimientos cal6ricos y luego lo divide entre laparticipaci6n promedio de los alinientos en el 
preinptiesto de algunos grupos considerados pobrcs (e.g. elcuartil de ingresos mis bajos). 
'Elcilculo de las lineas de pobreza e indigencia se hizo siguiendo lametodologia bzsica propuesta 

por elBanco Mundial. con una pequefla modificaci6n. que explicamos en este anexo. Vase a 
Martin Ravallion. "Poverty Comparisons: A Guide to Concepts and Methods", Living Standards 
Measurement Study. Working Paper No.88. World Bank, February. 1992. 
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Las Ifneas de indigencia y de pobreza se calculan para un determinado 
grupo en un espacio y tiempo determinados. Por ejemplo, en el estudio que 
presentanos aqui, las lineas de indigencia y de pobreza fueron ,:alculadas para el 
25% mils pobre de la muestra nacional de 1992 (julio-agosto), segfin el ingreso
real per-cipita3. Esto estableci6 las lineas de indigencia y pobreza nacional para
1992. Para establecer lineas de indigencia y pobreza para otros espacios y
tiernpos, por ejemplo. las de ha zona rural y urbana en 1992, o la nacional para
1989, las lineas de indigencia y pobreza nacionales para 1992 fueron ajustadas 
por el indice dc precios al consumidor relevante. En el caso de la linea de 
indigencia se utiliz6 el indice de precios al consurnidor para alirnentos, bebidas 
y tabaco, mientras que en el caso dc la linea de pobreza se utiliz6 el indice 
general de precios al consumidor. Se utilizaron los indices nacionales, urbano y
rural segtin fuera el caso. Este procedimicnto asegura que la misma canasta de 
consumo o el mismo nivel de vida est6 representado por las Ifneas de indigencia 
y de pobreza, ya que lo tnico que ha variado son los precios relativos o el costo 
de alcanzar el nivel de vida determinado. Dc esta manera, una persona definida 
como pobre en el irea urbana cn 1992. estzi siendo definida como tal utilizando 
el mismo indice dc nivel de vida que se utiliza para definir conio pobre a una 
persona en el zirea rural en 1986. 

2. Cdlculo de las lineas de pobreza e indigencia a nivel nacional para 1992 

Los dos componentes de la lIfnea de pobreza fueron calculados de la 
siguiente manera: 

2.1. Canasta Bsica de Alimentos: Se calcul6 el costo mensual per cdpita
de una canasta de productos alimenticios que cumplen los requerimientos cal6ricos 
per capita. 

2.1.1. Deterinaci6n de hi composici6n del consutmo de alimentos para till 
grupo/espacio/tiempo de inters. 

Se seleccion6 el 25% de los hogares muis pobres a nivel nacional en 
1992 (Cuartil I determinado por el ingreso real per cfipita mensual). Para este 
2rupo se calcul6 el consurno per cApita diario prornedio de una lista de productos; 
aimenticios bisicos que componen la dicta dorninicana (cuadro All.! columna 
1). El consumo per cuipita diario promedio provee la participaci6n relativa de 
diferentes alimentos en la dicta promedio del 25% mis pobre de la poblaci6n. 

El ingreso real per-cApita se defini6 corno el ingreso efectivo mis el valor atribuido alos alinientos 
consumidos no comprados (provenientes de producci6n en el hogar o auto-consumo, regalos o 
recibidos como pago). 
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Por ejemplo, en 1992, el 25% mdis pobre de ia poblaci6n consumi6 0.21 
libras de habichuclas rojas, 0.22 libras de aceite vegetal y 0.29% libras de polio 
por cada libra de arroz consumido (tabla All. I colunma 2).4 

2.1.2. Determnina i6n del contenido cal6ricode la can asta bdsica tie alimentos. 

El consumo per-cipita promedio fue multiplicado por el contenido 
cal6rico de cada alimento (cuadro All. I columna 3) y sumado para calcular el 
contenido cal6rico total de la canasta de productos alimenticios consurnidos en 
promedio en el cuartil I 1992. (cuadro AII.I columna 4). 

2.1.3. Cdlculo del factor de conversi611 en orden de ilevar el consuno per
cdpita alnivel necesarjo para sati.facer los requerimientos caloricos (calculados 
corno 2 161 caloras al di, basadoen cifras del PNUD- 1989 para comparaci6tn). 

El factor de conversi6n calculado para que el promedio del consumo 
per cipita en el cuartil I alcance la adecuaci6n cal6rica en 1992, a la vez que se 
manticec el consumo relativo de diferentes alimentos en la canasta bfsica de 
alimentos, fue de 1.2234 (cuadro AI.I columnas 5 y 6). 

2.1.4. Se calcu16 elcotsuio per cdpita tie cada alimento para Ilegar a la 
adecuacioi6n cal6rica a la vez que se mantiene la participacion relativa de cada 
producto alimenticio en la canasta alirnenticia total (cuadro 11. 1 coliamna 7). 

2.1.5. Se calculi el valor iaitario promnedio (valor total Icantidad total) pagado 
en 1992 (julio-agosto) por cada producto en la canasta basica tie aliientos 
por lo" hogares en el Cuartil 1 (cuadro All. columna 8). 

2.1.6. Se nultipli6el consitno per cdpitapromedio necesario para la adecuaci6n 
cal6rica de cada alimento por el promedio de sit valor unitarioy se sumaron los 
resultados para Iegar al costo per- capita de la adecuaci6n cal6rica. Esto 
estableci la Ihea de indigencia de RD$252.14 per-cdpita imensual (cuadro 
All.! coluInna 9). 

2.2 Cfilculo del monto necesario ("allowance") para satisfacer 
necesidades bAisicas no-alimenticias 

Para calcular el valor de la lifnea de pobreza, la lfnea de indigencia es 
incrementada por un monto que refleja la cantidad necesaria para adquirir 
necesidades bdsicas no-alinienticias. Las necesidades bfisicas no-alimenticias 
son definidas como aquellos artfculos cuyo gasto desplaza el gasto necesario 

La coiposici6n de la candlsa hisica de aimentos tue detenninada de actierdo al consurno observado 
en el cuartil I en lugar de determinarla por Ia conposicikn de una canasta alimenticia que satisface 
los requerimientos cal6ricos al costo nis bajo, en arden de evitar la creaci6n de una canasta de 
alimentos que no relleje el patr6n dietdtico del dominicano. 
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para alcanzar la adecuaci6n cal6rica. En otras palabras, los hogares desviarfan 
gasto necesario para alcanzar la adecuaci6n cal6rica hacia ]a adquisici6n de
aquellos artfculos que tarnbidn son considerados necesidades bfisicas, tales corno
vivienda, ropa, salud, educaci6n, etc. Los unicos hogares para los cuales es
posible determinar exactamente CIinto del gasto en alimentos esti siendo
desplazado por el gasto en otras necesidades baisicas son aquellos hogares dondt
el gasto total es igual al costo de alcanzar la adecuaci6n cal6rica. Si el gasto
total es menor que el costo de alcanzar la adecua'ion (a.!!6nca por $X, no es
posible medir cuinto gasto en alimentos est i siendo desplazado debido a que no
hay forma de saber c6mo el hogar distribuiria $X entre incremento en gasto para
alimentos c increniento cn gasto para necesidades no-alimenticias. Si el gasto
total es mayor que cl costo de alcanzar la adecuaci6n cal6rica por $X, esno
posible medir cuzinto gasto en alimento esti siendo desplazado, porque no hay
forma de saber c6mo el hogar dividirfa $X entre una reducci6n en el gasto para
alirnentos y una reducci6n en el g;asto para necesidades no alinienticias. 

2.2.1. 	 Estimacin de lt participtci(in del los alimentos en aquellos hogares
ontde el gastototal es igutal al costo de alcanzarla adecuacin cal6rica. 

El primer paso para estimar un monto para necesidades no alimenticias 
es estir ar it participaciOn de los alimentos en aqtiellos hogares donde el gasto
total es exactamente igual al costo de alcanzar la adecuaci6n cal6rica (la linea de
indigencia). La participaci6n de los alimentos es definiia como el gasto en
alimentos dividido por el gasto total. La participaci6n de los alimentos es 
estiniada com(o una funci6n del gasto total al valor de la linea de indigencia y avariables demogrfificas para rellejar la composici6n de los hogares. La funci6n 
fue definida como: 

(1) FS = oc + Blog(Y) + 0D)l I+)2D2 +D3D3 + 4D4 + a5D5 + a6D6 + 
a7D7 + M8D8+ a9D9 + tdrmino de error 

d6nde: 
FS = participaci6n del gasto en alimentos en gasto total (gasto en 

alimento/gasto total);
Y = raz6n del gasto total al costo de adecuaci6n cal6rica (gasto 

total/lIfnea de indigencia);
D! = tamafilo del hogar (ntimero de iniembros en la familia); y
D2-9 = porcentaje de los mienbros de la farnilia en diferentes categorfas 

de edades: 
2. hombre/unijer 0-3 afios 
3. hombre/mujer 4-7 afios 
4. hombre/mujer 8-10 afios 
5. hombre/inujer (no embarazada/lactando) 11-14 afios 
6. hombre/mujer (no embarazada/lactando) 15-17 aflos 
7. hombre/mujer (no embarazada/lactando) 18-60 afios 
8. hombre/mujer (no embarazadallactando) > 60 afios 
9. mujer embarazada o lactando 
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El valor del intercepto (e nis la suma del valor de D1-9 multiplicado por el 
promedio DI-95 estima Ilaparticipaci6n promedio de los alimentos en el 
presupuesto (FScst) en aquellos hogares cuyo gasto total es igual a la lfnea de 
indigencia. El cuadro Al.2 presenta los parimetros estimados y los valores 
promedios para D !-9. La participaci6n de los alimentos estimada FEest fue de 
0.664915. 

2.2.2 Estimacian de la participaciain en el presiqmpesto tie las necesidades 
basicas no alimenticias(NFS). 

(2) 	 NFS = I - FSest
 
NFS =0.335085
 

2.2.3. Ajttste dt las Necesidades Bisicas No-Alimenticias (NFS) por el deficit 
estimado de adcuaciin en necesidatdes bsicas no alinenticias. 

La metodologia de Ravallion sugiere incrementar la lInea de indigencia s6lo por 
el NFS determinado, multiplicando la linea de indigencia por el ft'.'tcr(I +NFS) 
lfin de inchlir cl nivel de ingreso adicional requerido para cubrir las necesidades 
ha.;cas no aliienticias6 . Sin embargo, es plausible argumentar qLe aquCllas 
faimilias que no estfn satisfaciendo sus requerimientos en una necesidad bisica, 
en este caso los alimentos, tampoco estarin satisfaciendo adecuadamente los 
requcrimientos de has necesidades bhisicas no alimnenticias. En otras palabras, 
aquellas flimilias quc tengan untluicit en adectaci6n cal6rica tambin tendrfn 
un dM-icit en lasatisfacci6n tie sus necesidades de una vivienda adecuada, vestido, 
educaci6n y salud. 

Si bien parecc ser razonable asumir que hay un d6ficit en la satisfacci6n de 
necesidades bsicas no alimenticias, es dificil estimar directamente cuail es ese 
d~ficit. En ausencia de lna inedida directa, se ha asumid que el deficit en 
nece. iWtdes no aliienticiases igual al deficit en gasto de alimento necesario 

ahcanzar/a ttclaci(inn cahlarica.i)(trt1 

2.2.3.1. 	 Estinaciu del dtficit en el gasto en alimentos 

El tlclicit en el gasto de alimentos necesario para alcanzar la adecuaci6n cal6rica 
es igual al gasto en alimentos estimado restado de la Ifnea de indigencia (que es 
igual al gasto total en aquellos hogares para los cuales se ha estimado FSest). Se 

Valores promedios Lie DI -9 fueron cUCulados para elcuiarlil I en 1992. 
Si hubiscmos seguido estriclamente lametodologfa de Ravallion, laIfnea de pobreza hubiese sido 

de RD$336.63 (RD$252.14 * 1.335085). 
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calcul6 un factor de conversi6n (DFE) que incrementarfa el gasto en alimentos
al nivel necesaric, para alcanzar ia adecuaci6n cal6rica (i.e. a la lIfnea de 
indigencia). 

(3) FE = FSest * IL 
FE = 0.664915 * RD$252.14 = RD$167.6489 

y 
(4) 	 DFE = I + I(IL - FE)/FEJ
 

DFE = 1+ [(RD$252.14 - RD$167.6489)/RD$167.64891 
 = 1.503949 
d6nde 

FE = gasto en alimentos estinmado;
FSest = parlicipacidn estimada de los alimentos en el presupuesto; 
IL = linea de indigencia; 
DFE = ddficit en el gasto en alimentos. 

2.2.3.2. Cdlculo (le la partici;aci6ndel gasto en necesidtades bdsicas no 
alimtenticias ajiistada tplicamlo DFE. 

El factor de convcrsi6n (DFE = 1.5039) fue entonces aplicado
para calcular una participaci6n del gasto en necesidades bfisicas no alimenticias 
ajustada (ANFE) 

(5) 	ANFE = NFE * DFE 
ANFE =0.335085 * 1.503949 = 0.50395 

2.2.4. C'dcuo le la lhtea de pobreza incrementando la Ihuea de indigencia por
UI tmonto para cubrir necesiUhades no alimenticias. 

(6) 	 PL = IL * ( I + ANFE)
PL = RD$252.14 * 1.50395 = RD$379.20 
donde PL = linea de pobreza 7 . 

3. Ajuste de lineas de indigenicia y pobreza 1992 para otras aegiones y afios 

Una vez se han calculado las lineas de indigencia y de pobreza para un
espacio y tiemno dado, en este caso a nivel nacional para 1992, 6stas fueron
ajustadas para diferentes espacios y tiempos aplicando el fndice de precios al
consumidor relevante. La linea de indivencia es ajustada utilizando el indice de
precios al consumidor para alimentos/bebidas/iabaco, en tanto que la Ifnea de
pobreza se ha ajuslado utilizando el IPC general. Los IPCs utilizados pava ajustar
las lIfneas de indigcncia y de pcbreza en este estudio se presentan en el cuadro
AII.3 y las Ifncas de indigencia y pobrez , presentan en el cuadro AII.4. 

'Como se puede advertir. la ifnea de pobreza oblenida tiene un valor superior a la que se obliene
cuando se sigue estrictamenle Iametodologia de Ravallion. 
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Anexo III
 
Instructivo Cuestionario Encuesta de Ingresos y Gastos
 

1. Consideraciones Generales 

1.1. Objetivo 

Evaluar el impacto que las polfticas de estabilizaci6n econ6mica y 

reforma estructural pueden haber tenido en los sectores de m~is bajos ingresos. 

1.2. Cobertura de la encuesta 

La presente encuesta es a nivel nacional, cubriendo tanto la parte urbana 

como ia rural. Los estratos o dorninios de estudios estdin formados por Santo 

Domingo. Santiago y el Resto del Pafs. 

1.3. Periodo de Referencia 

Este perfodo v'aria seg6n las caracterfsticas o variable de inter6s en cl 

cuestionario, a saber: 

Datos Demogrificos ......... el dia de la primera entrevista.
 
Gasto y Consumo de 
Alimentos ......................... dos dias Ayer y Antes de Ayer
 
Ingresos 	........................... i ltimos 12 meses.
 

Gastos Generales ............... varia segtin Rer.gi6n.
 

1.4. 	Deberes de los Encuestadores 

a) Asistir a curso de entrenarniento organizado por ia Fundaci6n de 
Economia y Desarrollo (FED) en el lugar, dfa y hora que se sefiale. 

b) Tener un conocimiento excelente del Manual de Instrucciones. 

c) Obtener datos correctos de la familia quC visita y ser corts con los 

miembros de los hogares a entrevistarse. 

d) Realizar trabajos mediante visitas personales. 

e) Aceptar las indicaciones del supervisor e informarle cualquier 
problema que se presente en el desarrollo del trabajo. 

f) Nunca amenazar o presionar a las personas para obtener los datos. 
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La persona principal a entrevistarse es el area de casa, esto es, la per

na responsable de acompra y preparaci6n de los alimentos. Si esta persona 
sabe algunas de las informaciones de interes, entonces hay que entrevistar los 
embros del hogar pertinentes para completar la entrevista. 

Cada encuestador recibiri un listado con los 8hogares seleccionados en 

muestra y dos hogares imis com1o sustitutos, eSta lista tendri nombre del Jefe 

I Hlogar. asi comio direccion y tenencia ie la tierra. 

Los encuestadores visitarnin 4 veces tinmism(o hogar, de tal forma que 

idreimos 4 mediciones de la compra/venta y consumo de alimentos. El cuadro 
.2 ejemplifica el modo de visita y los perfodos de referencia cada dia. 

CUADRO NO.2 

NOI)O DE VISITA CON SUS PERIODOS DE REFERENCIA 

Perfodo de referencia 

Antes de Ayer Ayer 
Entrevista I 

Hogar 1.2.3 y 4 (Lines) Sfibado Domingo 
Hogar 5.6.7 y 8 (Martes) Domingo Lunes 

Entrevista 2 
l~ogar 1.2.3 v 4 (Mircoles) 
I-logar 5.6.7 y 8 ihueves) 

Lunes 
Martes 

Martes 
Mircoles 

Entrevista 3 
liogar 1.2.3. y -1 (Viernes) Mi6rcoles Jueves 

logar 5.0.7 
Lntrevisla 4 

y8 (S'iabado) Jueves Viernes 

Itogar 1.2.3 y4 (Domingo) Viernes 
Ilogar 5.6.7 NS (Lunes) S,inado 

Se dcbe haccr todo lo posible por entnevistar los hogares originalmente 

leccioimados v no recmplazarlos sin antes hacer un verdadero esfuerzo para 

:alizar las personas de intcr~s para lientrevista. Los pasos a seguir en esta 

Ijaci61) soil los siguenlites: 

Si no eincueira lipersona que pueda dar las informaciones, entonces el 

cuestador tiene que regrosar 3 veces ese misuo dliaen horas diferentes. 

Si todavia no la enctientra, entonces debe regresar al dia siguiente por lo 
-nos 2 veces en horas diferentes. 
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3) Si atin no la encuentra, puede, entonces, sustituir por el hogar #9 de la lista 
que le entreg6 el supervisor. 

Debe ponerse particular atenci6n a no seleccionar la casa del lado, aincuando esto sea muy tenfador. Recuerde que es una encuesta de inpresos ygastos, y por tanto el patr6n de Gasto y Consumo varfa cuando unq personatrabaja o no. S61o debe seleccionar la casa indicada en el fonnulario dei cual 
hablainos anteriormente. 

Se puede reemplazar el hogar original cu,:.do el arna de casa no va aestar presente por 2 o nids dfas programados para la entrevista. Si el ara de casano estar, para una entrevista, entonces ]a informaci6n deseada se recolectar, en menos entrevistas, perdiendo los dos dfas de refcrencia que debi6 corresponder aese dia clue no suministran informaci6n. Ejemplo: si la entrevista se inicia ellunes y se le dice que el mi6rcoles la informante estari ausente, entonces Ud.regresa el viernes para continuar la enfrevista. Quiere decir que se perdieron losdias de ret'erencia lunes y mattes clue debieron corresponder a la entrevista del 
mi6rcoles. 

3.- Instrucciones para la Medici6n de Alimentos 

3.1 Generalidades 

Deseamos medir la cantidad de alimentos comprados, vendidos,iegalados, recibidos y consumidos para un periodo de dos dfas. Los alimentos 
que mediremos con mucha precisi(In setrin: 

Arroz 
 Leche 
Ilahichuelas yGuandules Queso
Vfvcres Accites y Grasas
 
Carnes 
 Pan 
Polio asra 
Huevos Pescado 

Nuestro principal interds es calcular proteinas y calorfas, por esto nonos concentramos en bas mcdiciones de frutas y vegetales, pero es impottante
saber ]a cantidad de dinero gasiado en esbos productos. 

En las secciones donde se recogen hs inwformacjone de comlpra/venta yconsuruo apareccn columnas de CANTIDADES Y UNIDADES DE MEDIDAS.lo fnice que Ud. anotaui en la columna de It CANTIDAD scrain nfimeros. Paralos produclos consumidos estos se anotariin con tres decimales, por eemplo, siuna persomia consume 1/8 libra de manlequilla, cntonces debe figurar 0.125 enla colhmna CANTIDAD y libra en la Columna UNIDAD DE MEDIDA. 

160
 



Estabilizaci6n,Apertura yPobreza en Repfiblica Dominicana 

Siempre hay que tratar de anotar unidades que est6n en ]a lista de 
Unidades de Medidas. Si la entrevistada le da una unidad de medida que no estAi 
en la lista hay que traducirla a una existente en nuestra lista. 

3.2 Sistema de Nledici6n 

Para el consumo de alimentos existen 5 maneras de medir el peso de los 
alimentos, a saber: metodo directo, volumen del alimento, modelos de alimentos, 
unidades de medida cascras y medici6n lineal. 

3.2.1 Sistemna Directo. 

Es cuando la informante sabe cl peso del alimento consumido. Este es 
un mltodo preciso si suponemos que las amas de ca. a saben cl peso de los 
atimcntos que consurnen. Ejemplo: si la informanlc sabe el peso en onzas 
directamente, entonces se puede anotar en la columna UNIDAD INFORMADA 
EN ONZAS, la cantidad de onzas sin prCOCuLparlos por CANTIDAD ni UNIDAD 
DE MEDIDA ni CODIGO. Asi nues, si una familia consumi6 2 libras de arroz y 
6 onzas de accite vegetal la secci6n D de Alimentos Consumidos figurari de la 
siguiente forma: 

INGREDIENTES COD. CANTIDAD LI.DE M. COD. ONZAS 
Arroz 0002 2.000 lb. 01 
Accite Vegetal 0024 6.000 

3.2.2 Cantidad por Volumen 

La informante sabe la cantidad del alimeito s6lo "de vista, no lo ha 
pesado o no conoce el peso dc los mnismos. Los encuestadores dispondran de 2 
envases graduados en mililitros. El envise grande mide cantidades grandes de 
alimentos y el pecqtuico( antidadcs peluefias. 

Sugcrimos lUC los encuestadorcs. preetltllen prim..ro acerca (Ie2tod(s 

los alimentos ctimprados o recibidos. v todos los alimentos prcparados, antes de 
seguir anotando lIa luente. precio. etc. Ic cada alimento.informaci6n de cantidad, 
Primero porqeIC es iniis fACil de recoidar para el area de ciisa y segundo porque 
asf el encuestador puede inedir los alimentos secos de los liquidos por separado. 
Ademfis. evita lo engorroso que es medir, por ejemplo azucar, despu6s de medir 
aceite vegetal. 
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NUNCA DEBE ANOTAR TAZA 0 CUCHARA DE LA CASA EN EL 
FORMULARIO. UNA TAZA 0 UNA CUCHARA TIENE VARIACION DE 
UNA CASA A OTRA. ESTAS CANTIDADES DE INGREDIENTES 0 
ALIMENTOS SIEMPRE TIENEN QUE SER MEDIDAS 
VOLUMETRICAMENTE ANTES DE ANOTAR LOS DATOS EN EL 
CUESTIONARIO. 

Las medidas se rcalizarnin usando por ejemplo arroz o agua si el alimento 
no estfi disponible. 

Cuando la entrevistada no sabe cl peso de los alimentos comprados o 
preparados, se utiliza el sistema de medida de volumen para los siguientes 
alimentos: 

Aceite Habichuelas y Guandules 
Azticar Arroz 
Maniequilla y Margarina Pasta 
Manteca 
Leche 
Platos preparados fucra dcl hogar y consumidos en la casa. Por ejemplo: arroz, 
habichuela, carne guisada etc. 

A llod(; ie ejemplo. suponganmos quce el aima de casa us6 dos cucharadas 
de manteca para cocinar un plato. Despuds de medir li ,antidad usando el agua 
en vez de la mantcca. porquc dsta tue ya consumida, nos daremos cuenta de Ia 
cantidad de mililitros quc rcpresentan dos cucharadas de manteca. Si esta midi6 
50 mililitros, cntonccs cn la secci6n correspondiente figurara: 

INGREDIENTES COD. CANTIDAD U. DE M. COD. 
Manteca 0269 50.000 ml. 06 

3.2.3 Modelos de Alimentos 

La informante conoce de vista la cantidad de un aliniento pero no sabe 
el peso. Nos referimos en este caso a alimentos tales conio yuca. name, pescado 
etc. donde el nintodo dcl volumen no es apropiado. Los productos que se aplican 
para este caso son: 

Carnes Tajadas de Auyama Yautfa 
Pescado Casabe Batata 
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Polio Queso de Bola Papa 
Plitano Guineo Yuca, Name 

Dado que estos productos varian de tamaiio, disponemos de mds de un 

modelo para cada uno de ellos. El uso de estc metodo consiste en mostrarle a la 

informante el tamafio aproximado del producto en cuesti6n y anotar en la unidad 

de medida la palabra grande, mediano o pequefio si corresponde a uno de estos 

tres tipos. 

Ejemplo: si se hirvieron 15 pldtanos de los cuales 10 son medianos, 

segtin el inodelo presentado, y 5 pequefios, entonces en la secci6n correspondiente 

debe figurar: 

INGREDIENTE COD. CANTIDAD U. DE M. COD. 

P itano Verde 0048 10 Mediano 09 

Plitano Verde 0048 5 pequeflo 08 

A veces el alimento no coincide con ninguno de los modelos que el 

encuestador dispone. Esto sucede con frecuencia con la yuca. que a menudo es 

muv grande. En este caso. debe preguntarle si -I alimento es mas grande del 

modelo grande. Si fue mas grande, entonces debe averiguar si se aproxima a uno 

grande y otro mediano. o dos grandes, o tres grandes, o uno grande y dos 

Inedianos etc. hasta que Ilega al tamafno correcto del alimento comprado o 

preparado. 

Ejemplo: la entrevistada salcoch6 7 plitanos. cada phitano era igual 
uno mediano, entonces la encuestadoraaproximadamente a un modelo grande y 

anota la informaci6n de la siguiente manera: 

INGREDIENTE COD. CANTIDAD U. DE M. COD. 

Plitano Verde 0048 7.000 grande 10 

Pitano Verde 0048 7.000 mediano 09 

3.2.4 Medidas Caseras 

Este componente es el menos p;eciso, y es nada mis que las unidades 

de medidas usadas en la casa (tazas y cucharadas) o ia unidad como medida en 

sf. Este m6todo no presenta ningtin preblema en cuanto a algunos alimentos 

porque no calcularemos cantidades especificas de nutrientes para estos alimentos. 

Pero para otros alimentos, este mdtodo impreciso puede ser desastroso para los 

datos finales. 
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Cuando la cantidad exacta en onzas est6 disponible, cada alimento tienesu sistema tinico de inedici6n. por Ioque las unidades de medida de la casadeben ser usadas para los alimentos que no aparecen en los otros m6todos de
medici6n. 

Para algunos alimentos, el uso de las unidades de medida de la casaesta correcto, estos alimentos incluyen frutas y vegetales no incluidos enotros mdtodos y especias. A modo de ejermplo tenenos: 
los 

ALIMENTO COD. CANTIDAD U. DE M. COD.Lin-6n Agrio 0123 7.000 unidad 07 

Para las especias no hay necesidad de una medida precisa. Para estosali-mentos es suficiente anotar c fueron consumidos. El dato importante es
cuanto gast6, y no la cantidad exacta clue compro. Un ejemplo ilustra esta 
situaci6n:
 

INGREDIENTES 
 COD. CANTIDAD U. DE M. COD.
Sal 
 0273 9.999 99
 

Si la ara de casa 
no sahe el peso o la cantidad exacta de frutas,hortalizas o especias. no hay queperder tiempo tratando de obtener el dat.ella no le puede decir la cantidad la primcra 
Si 

vez quc le pregunta, no empleeningtin tiempo tratando de medir estos alimentos. 

Antes de pasar a dc:,cribir el pr6ximo m6todo debemos sefialar que sedebe averiguar el peso de los alimentos procesados (enipaquetados. enlatados.embotellados etc.) pidiendo cl paquete y leyendo el peso anotado en el mismo.
 
En caso que solo se haya usado 
una porci6n dcl total, entonces debe
 

anotarse solo esa porci6n y no el paquete entero.
 

3.2.5 Medici6n Lineal
 

El uso de este metodo implica una 
cinta para medir productos talescorno: salami, espagueti, queso largo (rectangular) etc. 

Para el queso largo, tipo rectangular, el encuestador mediri el largo.ancho y altura de la cantidad que compr6 o us6. Multiplica estos tres ntmerosel resultado se obtiene en pulgadas ctibicas. Una pulgada ctibica de queso largoes aproximadanente una onza de queso. Entonces. anote el resultado dcl t-ilculo 
en ONZAS. 
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Para los espagueti en caso que la informantc no scpa la cantidad 
consurnida, el ama de casa indicarni con un circulo hecho con Ia mano la cantidad 
de espagueti que consurni6. El encuestador mediri el diaimetro de dicho circulo, 
para tener una idea de la cantidad usada. Anote c diaimetro en pulgada del 
circulo mostrada por la entrevistada en las colhninas correspondiente del 

formulario (el niimero de pulgadas en las casillas de la coimna de CANTIDAD 
S"pulgadas en la columna de UNIDAD DE MEDIDA DE LA CANTIDAD. 

3.3 Alimentos Especificos. 

3.3.1 Azdicar 

En algunos casos la entrevistada sabe el peso del azticar usada, en este 

caso se anota la in'ormaci6n del peso explicado segtn el indtodo directo. 

Cuando la area de casa solo sabe lit cantidad de tazas o cucharadas 

usadas Cn algiin plato. se debe medir li cantidad mediante el sistema de niedici6n 

volum6trica. Si en el hogar se dispone de bastante azitcar, cntonccs debe usarse 
esa cantidad en los envases que se dispondri para tal mediciones. Es altamente 
recomnendable qie sc usen las mismas tazas o cucharas que III inforniante us6 

para sacar el azticar. Esta cantidad se echa en los envases, debidamente limpios 

y secos, su medida quc sertA en mililitros se anotari en la columna correspondiente. 

Si la entrevistada no dispone de esa cantidad de azticar entonces el 
encuestador dispondrii de fundas dc azicar. o quiziis de arroz como sustituto, asf 

en lit secci6n y columna que corresponde.realizarA su medicion .' de nuevo anotarA 

En otros casos. cada persona agrega li cantidad de azicar quc quiere 

(por ejemplo, cada persona agrega cl azticar a sU calf). En este caso, la 

encuestadora pregunta hi cantidad total de azticar utilizada en el dfa, y anota Ia 

informacion en las columnias correspondientes. Cuando se hace esto, no hay que 

anotar ]It cantidad de azicar usada en cada plato porque ya tenemos el dato de Ia 

cantidad total de azucar consumida en li casa en el dia. 

Presentamos el siguiente ejemplo: hay 7 ruiembros en el hogar. Cada 

persona agrega la cantidad de aziicar que le gusta a su ca'6. Pero solo los 3 

adultos tomaron cafi,. Tambhin lit sefiora prepar6 un jugo de naranja con leche 

para I cena. donde ella agreg6 cierta cantidad de azicar. Todos tomaron del 
jugo. La encuestadora determina que us6 2 libras de azicar crema en la casa 
durante todo el dia. La anotaci6n es como sigue: 
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NUMERO UNID. 
PLATO COD. COMIENDO INGRED. COD. CANT. MEDIDA COD. ONZ 
Cafd 1270 3 cafd 0270 2 
Jugo de 
Naranja con 
Leche 9129 7 Nara. agria 0129 6 unid. 07 
Leche 
Past. 0181 1 cuart. 949 ml. 12 
Azticar 
Crema 0267 7 AzticarCrema 0267 2 libra 01 

3.3.2 Aceite 

A veces los envases de aceites tienen el peso anotado en las etiquetas.
Si este es el caso y la informante us6 una porci6n determinada, el encuestador 
tiene que liacer los c6ilculos necesarios para determinar que cantidad fue usada, y 
anota ]a informnaci6n en las columnas correspondiente. Veamos el siguiente
ejemplo: la entrevistada us6 1/5 de botella de aceite en ur, plato. Al ver la botella 
se determina que contiene un litro, o sea. 1000 mililitros. Quiere decir, ]a am, de 
casa us6 200 mililitros (1/5 x 1000=200). luego procede a anotar en ]a secci6n 
correspondiente en la siguiente forma: 

INGREDIENTES COD. CANTIDAD U. DE M. COD. 
Aceite Vegetal 0240 200.000 ml. 06 

En otros casos,'no hay etiqueta en la botella usada para el aceite. En 
este caso, se procede a medir el aceite usado en la siguiente forma: 

1) Si todavia hay aceite en la botella, lo vacfa en un envase limpio de ]a 
entrevistada. 

2) Despuds de pedir que la informante muestre el punto hasta donde estaba 
Ileno, el encuestador Ilena la botella con agua limpia hasta tal punto. 

3) Mide la cantidad de agua en su envase graduado en mililitros. Nota: es 
posible que tenga que Ilenar el envase mas de una vez para obtener la cantidad 
usada. 

Veamos el ejemplo a este caso: la entrevistada compr6 300 mililitros y
utiliz6 las tercera parte de este, el encuestador determina que us6 100 mililitros y 
procede a anotarlo en la forma siguiente: 
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INGREDIENTES COD. CANTIDAD U. DE M. COD. 
Aceite 0240 100.000 ml. 06 

Si la informante us6 tazas o cucharas de aceite para cocinar, el 
encuestador pedird que le Ilenen de agua la misma taza o cuchara que la ama de 
casa us6. 0 sea, suponemos que el agua es el aceite y se echar6 en su envase 
graduado en mililitros. Asi se obtiene un dato bastante preciso. 

3.3.3 Manteca 

Hay dos formas para medir la manteca, pero solo es recomendada la 
primera, pues para la segunda es necesario mucho tiempo. 

1)Este mdtodo se llama del "Desplazamiento del Agua". 
Consiste en iienai el envase de mililitros hasta un cierto nivel de agua, anotar 
este valor, luego echar la manteca que uso en el mismo envase y anotar el nuevo 
valor hasta donde sube clagua. luego hacer la diferencia entre estos dos valores 
y el resultado es licantidad de manteca usada. 

Ejemplo. el encuestador liena su envase hasta 400 ml. anota 400 ml. 
Luego la irformante echa Ia cantidad de manteca usada. Digamos que esta 
c~intidad de manteca causa que el agua suba a 525 ml., la diferencia entre estos 
dos valores es 525 -400=125 ml. Se anotari en ]a columna correspondiente en la 

rnrma ya explicada. 

2) Este segundo nidtodo, que no recomendamos. consiste en derretir la 
manteca y medir esta cantidad en el envase de mililitros que portard el encuestador. 

3.3.4 Mantequilla y Nargarina 

A veces el peso total en onzas es sabido porcue est en el paquete. En 
este caso se puede calcular litproporci6n utilizada y hacer los calculos necesarios 
para anotar el dato en las columinas correspondientes. Si no tiene un peso cerca, 
sc pucde usar cl mttodo dcl desplazamiento de agua. 

Con cierta frecuencia. cada persona usa una cantidad de mantequilla o 
niargarina cn su comida (por ejeniplo, la cantidad usada en el pan). Cuando 
ocurrc csto. cl encuestador debe hacer cl mismo tipo de cAIlcul( que hizo para el 
caso del azijcar: se determina litcantidad total de mantequilla o margarina 
consumida en todo el dia y anota esta cantidad. Otra vcz. como en el caso del 
azilcar, el nniero icpersonas comiendo es igual al total de personas que comi6 
de esta cantidad. 
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3.3.5 Arroz Crudo, Habichuelas, Granos y Harinas, Semillas y Fideos 

Por lo general, la entrevistada sabe la cantidad comprada y consuinida 
por peso. Cuando es empacado, siempre es mejor ver el paquete para ascgurarse
del peso. 

Si no se sabe el peso, :;e debe determinar la cantidad usada ocomprada
volumdtricamente. Usa el envase apropiado, y sustituye arroz no se dispones del
aliment( tie inters. Anota las canhidades. las unidades de medida y los c6digos 
en las columnas correspondientes. 

3.3.6 Lethe 

Generalmentce. no hay mucho problena al medir Ilacantidad de leche
utilizada o comprada, muchasporque \'eces liinformante sabe l cantidad
voltimetrica. Cuando IlIlcche cs comprada por cuartillo, botelhl o funda 
(lmStI1hn1enle
es on cuartillo), el encuestador tiene (liteaveriguar el voluinen de Ia
unidad comprada ycalcular l proporci6n iisada en conformidad con 6sta. 

Cuando no se sabe licantidad de lechc. hay que medir el volunien 
obtenido o coinlslido volun tcricaimnle, . usa udolaIaIini Ilaza. vaso o envase 
quc utilizo Ilaentrevistlada. 

Si cl aia dc casa uisa leche en pol, ,hay qte medir la cant idad en 
PjII" s,. no IlaqtC calitiidad dC IeChe que hiZO. Igual si 0s6una Ilta de lechecondensada -hay (ite averiguar el peso de lilata y anotar este dato, no la 
cantidad de Ieche reconstiuid (itaq hizo. 

A mnodo de eijciplo. stiponganmos qlue se us6 I 1/2 funda de leche en un
bizcocho. Al a\'eriguar la funda. se ohscrva (lite tin cuartillo, o sea, 946 ml.tien 

entonces. Ia canlidad dc ml. usada es 946 x 1.5=1.419 ml.
 

INGREDIENTES COD. CANTIDAD U. DE M. COD.
Leche paslCurizadai ) I81 1.419.0{0 ml. 06
 

3.3.7 Auiyama 

La auvama se consume entera o en tajadas. hay tin c6digo especfico 
para auyana entera y otro paira a lajada. 

Siemprc hay que anotar cl tamafio de hI auyama entera o de litajada en
la columna de Unidad de Medida de la Cantidad. No hay (lue medir auyamas
enteras. Solo hay qie prcguntar a l entrevistada si la auyama fue pequefia,
mediana o grande y anotar l respuesta dada. Hay cluei medir las tajadas de auyama usando el imtodlo de los nodelos de las tajadas. Igualmente, se anota 
pequefio, mediano o grande pero reiridndosc al modelo. 
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Si. por ejemplo la entrevistada compr6 una auyama entera, se le pregunta 

"'Quc taaiiotenia?". SupOnemos que responde "Era unit pecluefia". Entonces se 

anota de hi siguiente forma: 

COD.ALIMENTO COD. CANTIDAD U. DE M. 


Auyama Entera 00)41 I )000 pequefia 08
 

parte de esta auyama entera que compr6,Si Iaintrevistada cocino una 
hay que preguntarle "Que porci6n cocin6?" Si ella responde -la mitad", se anota 

hit informaci6n de la siguiente manera: 

U. DE M. COD.ALIMENTO COD. CANTIDAD 
Auvama entera 0041 0.500 pequefia 08 

Si hi informante conipr6 una tajada de auya.a, hay que mostrarle los 

modelos de tajadas de auyanaa. suponcmos ilueella dice que fileigual a un 

modelo grande. Anote la informaci6n en Ia siguie-ate manera: 

ALIMENTO COD. CANTIDAD U. DE M. COD. 

Auyania'Fajada 0(142 I.()0( grand2 10 

3.3.8 Platos ya Preparados Obtenid-,s fuera de la casa 

1I ' mucha estimaci6n en el recuerdo de estos platos, ya que han sido 

preparados t'uera de Ia casa y hi informante muchas veces no sabe todos los 

ingredientes o las cantidades de 6stos. 

Para platos ya preparados que ha comprado. recibido, regalado o vendido 

(osea. los platos que entran en los cuadros de Compra/Venta de Alimentos), el 
plato, usando arrozencuestador pide a liinforniante estimar licantidad del 

Lino de sus envases y anota laconio sustittlo. El encuestador echa el arroz ell 
"mililitros" en lacantidad en mililitros en his colomnas para Cantidad. Escribe 

colunina de Unidad de Medida de hi Cantidad. Despus de I enirevista anota el 

c6digo para mililitros ("06"). 

Cuando se trala de los platos ya preparados fuera de Ia casa y que han 

consumido. Irate de anotar una estimaci6n de l cantidad de estos. como ella no 

prepar6 el plato y no puede darle los ingredientes principales o una estimaci6n 

de i cantidad de estos, pida que ella estinle hi cantidad del plato. Ell este caso 

deje las coluninas de Ingredientes v Unidad de medida del Ingrediente en blanco. 

Cuando el plato es algo que no se puede estimar usando arroz corno 

sustituto. pida que hi entrevistada estime hi cantidad de este usando cualquiera 

de los mitodos que sean apropiados. Anote Ia informaci6n en las columnas 

correspondientes. 
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4.lnstructivo del Cuestionario. 

4.1 Estructura del Cuestionario 

El cuestionario consta de seis secciones divididas en ia siguiente forma: 

- Portada
 

A ... Caracterfsticas del Hogar y sus Miembros.
 

B ...Caracterfsticas de las Viviendas y Servicios
 
Bdsicos. 

C ...Compra y Venta de Alimentos.
 

D ...Alimentos Consurnidos.
 

E ... Gastos.
 

F ... Ingresos. 

4.2 Descripci6n del Cuestionario 

4.2.1 La Portada
 

La portada registra una 
forma de control para las entrevistas, contiene 
la cave o c6digo clue identificari cada cuestionario. Dicho c6digo consiste en: 

C6digo del Estrato ................... I dfgito

C6digo de Ila Provincia .............. 2 dfgitos

C6digo Urbano o Rural ............. I dfgitos

C6digo Barrio o Paraje .............. 2 dfgitos

C6digo Conglomerado .............. 2 digitos

C6digo Entrevista .................... I dfgitos
 

El mutiicipio y el ntimero de Ia casa no se incluyen en el c6digo, perohay que escribir en los espacios indicados las informaciones correspondientes. 

El recuadro dte la parte inferior es un control para el misnio encuestador,de tal fbrma que sabe li fecha clue realiz6 hi entrevista y cuales secciones hacompletado. Debe ntarcar unia X en la columna clue corresponde a completa oincomplcta de tal manera clue Ila persona clue revise el trabajo scpa donde enfatizar 
los aspecctos de rcvisi6n. 
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Es importante marcar en la parte de las secciones cuando estas estfn 
completas o incompletas, SE DEBE SIEMPRE MARCAR UNA DE LAS DOS 
COLUMNAS. Si Ud. termino su trabajo de la secci6n A, marque la X en la 
columna de completa y asf sucesivamente para cada secci6n. 

El nombre del encuestador debe aparecer en forma clara y legible, no 
deben firmar tipo ribrica, lo mismo es vailido para el revisor , codificador y 
digitador. 

4.2.2 Secci6n A: Caracteristicas del ltogar y sus Miembros. 

Para el presentc estudio el hogar representa la unidad de andilisis, la 
tnidad muestral Jo representa el conglornerado , que agrupa 25 hogares y de los 
cuales se seleccionan 8 para cada uno de ellos. Adoptaremos la misma definici6n 
tltuese us6 en la Encuesta del 1987, auspiciada por la Universidad de Tufty, y de
 
lacual este manual tom6 valiosas ideas.
 

Hogar: son todos los iniembros de la familia lue viven en Iacasa por Io 
111CnoS seis meses dl afio, afin cuando ellos no estn actualmente presente. Se 
incluyen personas qlue no son familiares del jefe de familia si ellos viven en Ia 
ciasa por lo menos 6 meses del afio y comen de las provisiones de hi casa. Esta 
definici6n no incluye a empleados pagados o gente con cuartos ailquilados. Si los 
empleados pagados o los inquilinos rLgresan una vez por semana a sus propias 
casas, no forman parte del hogar de inters, sino que son miembros del otro 
hogar del cual ellos provienen. Si son eipleados pagados o inquilinos que no 
regresan a sus propias casas cada semana ,vconsideran a ellos conio hogares 
separados. 

Ejemplo I : Si alguien alquila un cuarto en Ia casa y no regresa a su 
propia casa cada semana, no debe incluirse esta persona en litlista de la 
secci6n"A" porque esto constituye tin hogar separado. 

Ejeniplo 2: si un amigo del jefe (de hogar vive desde febrero y la 
entrevista se realiza cl 28 de abril. Esta persona no se incluye en la secci6n A 
porque no tiene por Ionienos 6 meses viviendo en esa casa. 

Ejemplo 3: un amigo dcl jefc del hogar vive en la casa desde hace inas 
de 6 meses y paga alquiler, pero come fuera de lacasa. Esta persona no se 
incluve en la secci6n A. Pero si es invitado un domingo a comer en l casa del 
jefe del hogar. durante la semana de la entrevista, entonces se incluye en la 
colunna Cuntlias personas comieron en la secci6n de consumo. 
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Preg.I JIM

lln esad pic~guiita Saliiaja ell lit clstilh LIe li drcLil.ia eltinierti total de 
personais qLIC %i%eli tie lorita perfialncntc ell ci itogar. in~chinv todos los illiembros 
&e 11 fainlilia (111 Mi'ci enl ha ca&a 1pot Io melios 6 iocscs (lei ato. atin cuando 

lit)n csiell piCSCW: 1011tAIII)eCHIC. (1101l: enl cs,t jieguna no sc incliuran 
eciilieatdoi paya~do () a.'tl teneatil uariti alqi(iiadoi ell Casa(i~t on hi colo 
Iliilo (le I In~ 1. 

l'reg. 101., 

F-ia plegitiit no eS eCXCsentei die lit mnieto 100,. por It) que el ntimcro 
tie pet soids iiioktdi' elt dIlCia Iptlna. deben ,cr distri')njdas enl csta pregunta
10 1. ( )hsers\ . (1ttC esIil pleetniita eskii piesentada enl orina die ctiadro. ('ada Ifnca 
cttrrespoitdc dt itietibroili-)(I!l.'l ai!r.ciiandti noi e.istall lias inicihrts dcejc el 
resiti de lit, lincts enl h1l1110. 

A ctl,'d iitE:1niito ',C I tt ts1iAd InI IltillICeo NSit iinei, resIpectiva Weci 
Id I' 11iitciiti al Mde121 I siettt"ae coiresponde (del Iogar. bay one usarhis 

116111CI iatlihV 'c itci refel-clicld t a itpcrsotta enl otra seccitin (ld"Wil 

Si enl till 1wt, ltt\ nusl de I-) persoias . ;q~icgte nna hoja adicional 
mipertj cotiilititliCiih ; tttt'ldo(Icrati(I)tii(I aeneilnL lelc. es (iecil 14, 1513. 


etc. haitl comlpleidr cl nniitei otal de pcirsonais esistente Ln el igar.
 

( .- iRcl'tcntt (..()[ el el~e (leilwItear 

Se tiii el cutidII. oriespT0tdieJIte lit IelCioti qILI e tenga ctoi el 
idfe dlel holvir., pitrii lo) cutill tia a tahldl (1ie se enenentraIN ill p7iieI esta coluinna,
cliadIt se (itle tlei ittistito jele ie flililiai Se anlotan.i el co~ligo (ii. 

dlit),~ar alI espo nsablIc 
Si el lefl. de lit faniliia estJ Inera LIe lit casa ptir mas (ic 6 llie~ss nit debe 
ctms~iderarse Jito Iliitnlo dei Ittigal. Fni este caso. aflotecoCtiiilC ill Chiclest6 
clicabe/aitdti ]I Ifiiiliai*cttiluilint. 

Se cmviislt jel (lei t n~inicamnec de Ia him iia. 

(Iititinali 2.- Seso 

Mlarqute con ei ( I) cnando cs lioitibre. para la Muijer distinguiremos dos 
tipos: con Aitiinrti (2) lIa niijr cntharivada o lactando y con el (3) niujer no 
cniharaiada ill lactandti. 
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Columna 3.- Edad 

En la sub-coluina "afios", se anotari la edad en afos cumplidos para 
miembro del hogar mayorcs de 5 aflos. En la sub-colmna "meses", se a.otari la 
edad en meses para todos los nifios menores de 5 afios. es decir, que si en un 
hogar hay un nifio (lite tiene 4 afios y cinco meses Ud. anotari en esta colUnna 
53 meses. Si no hay nifios menores de 5 aflos entonces esta colInna se quedarAi 
en blanco. 

Columna 4.- Educaci6n 

Esta coluIn:: se IlenarA para todos los miembros del hogar mayores de 
5 aflos. Para niedir cl nivel dc escolaridad de cada miembro, tome corno referencia 
cl 6itinio curso aprobado, para 1o coal usani la tabla que se encuentra al pid de la 
cOlumna. El cddigo 0I (ninguno) es para aquellos miembros del hogar que 
nunca asisticron a la Cscuela V para aquellos que asistieron a Ia escuela no 
aprobaron ningtin curso. Los otros c6digos se explican por si nlismo corno esti 
indicado al pi6 d la pfigina I. 

Columna 5 y 6.- Actividad principal y secundaria 

Estas informaciones recogen el nivel de desempleo involuntario para 
cada miembro del hogar y tener una lista de las dos actividades mas importantes 
en terininos de tiempo cmpleado para cada una die las personas mayores de 9 
afos. Esto nos da una buena idea de las fucntes de ingreso por hogar. 

CtLando hay on negocio familiar, ejeniplo colmado o ventorrillo, hay 
que tomar en consideraci6n a posibilidad que trabajen por lo menos mas de un 
micnibro en dicho negocio. An cuando este tipo de enipleo no est6 pagado, 
entran como trabaJador familiar no re11nerado ( I I). 

A nodo tic cjcmplo. si Una senlora que dice (ILle es ana de casa y no 
tiene ningUna actividad secundaria (no cria animales, no vende ropa, ni joyas, no 
viaja a E.E. U.U. a tracr mercancia etc.), tiene Oficios Dom6sticos (01) como 
actividad principal V ningunat12) como su actividad secundaria. El c6digo "12" 
correspondiente a ninguna. no puede ser usado nunca en ha actividad principal. 
Se usari en actividad sccundaria. siempre y cuando que el micmbro de la familia 
hava declarado tener una actividad principal. Cuando se use el c6digo 12 
(ninguna). no ponga el tiempo dedicado en dicha columna. 

En hi sub-colunna tiempo de ambas actividades anotar el tiempo 
empleado en cada una de esas actividades en meses. ptra el periodo de los 
ultimos 12 meses. Ejemplo I, tina persona es empleado en Obras Piiblicas y en 
las tardes trabaja en una ferreteria. si el dice que su trabajo principal es el de 
Obras Ptiblicas. el de hi ferreteria seri su trabajo secundario. Pero ambos son los 

173
 



Fundaci6n Economfa y Desarrollo, Inc. 

12 meses del afio, por tanto anote 12 meses en cada una de las actividades. 
Ejemplo 2, si una persona inici6 un negocio en marzo del 1992 y atn trabaja en 
su empleo en la SEA, y declara como trabajo principal el de ]a SEA, entonces 
son 12 meses dedicado a dicha labor y 3 meses al negocio particular, si la 
entrevista se realiza al final de mayo del 1992. 

Columna 7.- Migraci6n 

Esta pregunta es para ver si los miembros que viven en la casa por lo 
menos 6 meses del aflo estzn actualmente presente durante la semana de la 
encuesta. Anote el c6digo correspondiente de la tabla que se encuentra al pi6 de 
esta columna. 

Pregunta 102.-

Con esta pregunta se desea determinar si existe alguna persona que vive 
en la casa, por lo menos durante 6 meses del afio y que no aparece en la lista. 
Encierre en un cfrculo el c6digo de laderecha de acuerdo a la respuesta dada. Si 
la respuesta es "si", pasa a la secci6n A y ubique en la lista a la persona faltante. 
Si es no siga adelante. 

Pregunta 103.-

Esta pregunta es s6lo para el Jefe del Hogar y ver el Status Civil del
 
mismo. Encierre en un cfrculo el c6digo de ia derecha segtdn la respuesta dada.
 

4.2.3 Secci6n B: Caracteristicas de las Viviendas y Servicios Bfisicos. 

Esta secci6n B, por sitnaturaleza es de respuesta directa, cuvas preguntas
 
se explican por si ifismas.
 

Sin embargo, haremos menci6n sobre lapregunta no. 201. Se considera 
un cuarto o habitaci6n a tin espacio situado en una unidad de vivienda, cerrado 
por parede.s que se eleven desde el suclo hasta el techo, o por lo menos, hastaina altura de dos metros a partir dcl suelo; quce tenga superficie (por lo menos 
cuatro metros cuadrados) para dar cabida a una cania para adulto". En esta 
categorfa deben incluirse :sala. comedor, dormitorios, cuartos de servicio, cocina,
cocina-comedor (pantry) y denmis espacios separados dcstinados talojar perso
nas. 

Ejemplo. si una vivienda tiene tin cuarto que es comedor, cocina, sala y
tiene una caMIa, eStc Se ctenta conio un solo cuarto. Si tiene un lugar fucra de la 
casa donde cocina, que no es tin cuarto, por ejemplo, aigunas piedras donde 
pone sutlefia y cocina con esto. no se considera como tin cuarto. Un cuarto 
donde estin ahnacenadas las sernillas y provisiones con ,:spacia demasiado 
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pequeflo para poner una cama, no es un cuarto, mientras que un almacn que si 
podrfa poner una cama si la necesita, es un cuarto. 

4.2.4 Secci6n C: Compra y Venta de Alimentos. 

4.2.4.1 Compra. 

Las preguntas 301 hasta la 304 son bastantes directas y nos dan una 
idea de la frecuencia y hdbito de compra, asf como la existencia de puestos 
populares de INESPRE, que se supone son mas baratos que los lugares que 
comtinmente las familias compran. 

La pregunta 302 en caso que la respuesta sea negativa, pase a la pregunta 
305, lo misnio si la pregunta 303 es afirmativa. o no sabe, tambi6n pase a la 
pregunta 305. 

Pregunta 305.-

En esta parte queremos saber de todos los alimentos que han comprado, 
recibido como regalo o pago,asi como los platos comprados o regalados durante 
los dos dias previos al dia de la entrevista. 

Ejemplo: Si alguien en la casa compra productos agrfcolas como fnrtas 
u hortalizas para vender en un ventorrillo o colmado, estos no entran como 
compra o venta de alimentos. Solo queremos saber de los alimentos comprados 
para el consumo de la casa. Si la persona compr6 una cierta cantidad de un 
producto para venderla, pero ellos tambi6n comieron una parte, esta pane y el 
valor de csta tiene que entrar en el cuadro de la preg. 305. Pero solo la parte de 
la compra total dedicada al consumo de la casa. Es importante entender, que si la 
persona vende un producto agrfcola que ha producido, esto se anotarA en otro 
cuadro que corresponde a ]a venta. 

Sugerimos la siguiente forma para hacer las preguntas pertinentes al 
cuadro de compra. Si el dfa de ]a entrevista es el Manes, pregunte asf: "compr6 
o recibi6 como regalo o pago para el consumo de la casa ayer, o sea, el Lunes." 
Y "ahora quiero preguntarle acerca de los alimentos que Ud. prepar6 y consumi6 
antes de ayer, o sea, el Domingo". 

En la pare superioi dcrecha figura el No. de ia errevista y el no. de 
visita. Recuerde que las visitas serin cuatro por hogares. Quiere decir que cada 
cuestionario tiene 8 hojas idnticas de la pregunta 305. Se usarn 2 hojas por 
cada visita. Si se pasa de 2 hojas. no haga uso de las siguientes hojas fijas, 
porque son para las siguientes visitas. En este caso haga uso de las hojas 
adicionales que estn disponible para esos fines. 
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Cada encuestador dispondrdi de hojas adicionales de ia pregunta 305 y 

de las otras preguntas de esta misma naturaleza. Esto es, las preguntas 306, 401 

y402. 

Columna I: Platos. 

Describa los alimentos o platos comprados o regalados o recibidos 

como pago. Es iniprtante que no se use lia linea para el dia de ayerymisma 
antes de ayer, es decir, que continuarni con el dfa de antes de ayer 3 lineas 

despuds de terminar cldia de ayer. 

Anote cada compra o producto recibido uno por uno, ain cuando sea el 

misnio alimento. 

Ejemplo: si la entrevistada cornpr6 aceite para la comida y despus 

volvi6 a comprar aceite para la cena. hay que anotar aceite dos veces con la 

cantidad, precio v fuente correspondiente a cada compra. 

que especifiqueObs6rvese bien los c6digo en la lista' A" para 
conectarnente los tipos de Arroz, Habichuelas etc. Esto es, arroz selecto, precocido 

etc. y lo mismo de habichuela roja. blanca etc. 

Otro aspecto importante es la terminologia en corniin que debe existir 

entre la entrevistada y el encuestador. 

Por ejemplo, lo que 	llaniamos "verdura" en la capital (cilantro, cilantrico 
en otras partes, ejemplo el Cibao. "Verduras" paray perejil) lo Ilaman 	"recao" 

ellos son hortalizas. entonces. si la entrevistada dice cIue compr6 recao y el 

encuestador no sabe lo que es, tiene que hacer algunas preguntas para averiguar 

lo que significa. Tarnbidn hay que asegurarse que cuando dicen mantequilla no 
es margarina. 

Se incluye la compra o regalo de alimentos preparados fuera, siempre y 

cuando los consumieran en el hogar y no fuera de el. 

Ejemplo: La entrevistada fue a la casa de su mamd donde le regalaron 
cornida ya preparada para Ilevarla a su casa. El esposo, a su vez, compro una 

pizza o algunas frituras para ser consumidas en el hogar. Todos estos alimentos 

califican para la preg. 305. dado que serfn consumidos en el hogar. 

Columna 2: C6digo del Alimento. 

Este C6digo tiene 4 dfgitos y es una lista muy larga, por lo que debe 
anotar dichos c6digos inmediatamente despufs de la entrevista. El encuestador 
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tiene que ilenar esta columna con los c6digos de la lista"A" quc corresponden a 
cada alimento o plato anotado en la columna I. 

Si el alimento fue comprado o recibido en una forma cruda o es tin 
alimento empaquetado (lata de Pica pica, Fundas de Fideos, botellas de Catchup). 

anote un ccro n el prinmer espacio de la columna 2. Los 3 espacios siguientes 
son los 3 ntinicros del c6digo del alimento. 

Ejemplo I: si el alimento anotado en la columna I fue "arroz natural". 
hay que anotar en la columna 2 "'0002". El primer cero significa "crudo" y el 
002 corresponde al c6digo de arroz natural. Si el alirnento se refiere a berenjena, 
entonces el c6dico es "0070". si el alimento es polio entero crudo anote "0154". 

Si cl aliniento fue ya preparado (como la comida. la pizza y las frituras 
antes mencionadas). hay una scrie de c6digos para la priniera casilla que indican 
como fue preparado. Estos c6digos van dl 2 al 9. El 2 significa frito, el 3 al 
horno etc. todos ellos figuran en la lista" A". 

Para polio entero frito anote cl '2 154", para polio al horno "3154" y asi 
sucesivaniente. Si el alimento no fre preparado de ninguna de las formas que 
establecen los c6digos dcl 2 al 9, cntonces anote "I" en la primera casilla. Este 
indica, "Sin Especificar Como". Un ejemplo de esto es el rnangti. En este caso 
debe anotarse el c6digo I y los otros digitos deben referirse al nmangti, no al 
plAtano. El c6digo dcl mangti se encontrard en la lista "A" de Platos, y corresponde 
Al 411. Asi que rnangti es "1411". 

Lo mismo sucede con la Arepa y la Pizza. El "I" es el c6digo para ya 
preparado sin especificar. porque estos dos platos no entran en las categorias del 
2 al 9 mencionadas antes. En la secci6n de Platos de la lista "A". el 400 y el 419 
son los c6digos para estos dos platos. Asf los c6digos completos para ambos 
alimentos son: "1400" y el "1419". 

La lista de c6digos para alimentos estd dividida en secciones que 
corresponden a las diferentes clase de alimentos, estos son: Arroz, Habichuclas, 
Otros Granos, Viveres, Hortalizas, Frutas, Cames, Leche y sus Derivados, Huevos, 
Panes, Enlatados, Embotellados y Otros ProdUCtos. Tambi6n hay una secci6n 
para Platos ya Preparados (y para Cultivo, pero esta parte no aplica para esta 
pregunta). Hay un rango de n6tmeros que corresponden a cada secci6n. si hay un 
alimento o Plato que no se encuentra en la lista, hay que buscar el c6digo 
correspondiente a "Otros" que corresponde a la secci6n del alimento. 

Si la entrevistada dice que compr6 una lata de Jugo de Pera y el 
ecuestador vcrifica que este alirnento no estAi en la lista de c6digos, tiene que 
anotar "0226" en la columna 2, que es el c6digo para "Otras Frutas, Vegetales o 
Jugos Enlatados". 
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Columna 3: Cantidad/Dfa. 

Esta columna estd dividida en Ayer y Antes de Ayer y se usardn paraanotar las cantidades de alimentos, platos comprados o regalados. Hay espacio
para 7 posiciones hasta 9,999.999. La columna cantidad solo quedarA en blanco
cuando la cantidad sea expresada en onzas. En esta subcolumna adernis, se debe 
anotar el nombre de los dfas correspondientes a ayer y antes de ayer. 

Columna 4: Unidad de Medida de la Cantidad. 

Aqui se anotarni el nombre de la Unidad de Medida de la Cantidad,excepto en el caso que venga dada en Onzas. Las anotaciones apropiadas son:
kilograrnos. libras, mililitros. grande, rmediano, pequeflo etc. Las inapropiadas 
sou. funda, taza etc. 

Cuando estas unidades de medidas vienen dada por la entrevistada, hay
que aplicar los metodos ya explicados anteriormente, como el volumntrico,
leyen'o ]a etiqueta en caso de alimentos empaquetados, del Agua Desplazada 
etc. 

Si la entrevistada conpr6 un poquito de Salami y no sabe el peso niprecio. queremos saber cumintas pulgadas de altura tenia el pedazo, esto es,
porque el Salami tiene una circunferencia mas o menos uniforme y si sabe lase 

altura del pedazo, se puede estimar el volurnen total.
 

Columna 5. C6digo de Unidad de Medida de la Cantidad. 

Despufs de terminar ]a entrevista. hay que Ilenar ]a columna 5 con los
c6digos de las unidades de medidas que estin contenidos en la lista "B". 

Si a pesar de todo el esfuerzo de tratar de sacar el peso o el volumen de
 
un alimento, ]a entrevistada todavia solo puede decirle "caja", "lata", 
 'sobre" o
 
un "chin". anote "99" (c6digo para no sabe).
 

Colunna 6. Onzas. 

Llene esta columna con la informaci6n exacta del peso en onzas del alimento,
sies que esti disponible. Si sabe el peso en onzas, no tiene que ilenar las
columnas 3,4. y 5. Anote el dato directamente en la columna 6. Hay espacio 
para 6 digitos. 

Columna 7 y 8. Precio por Unidad y Valor Total. 

La columna 8 (Valor Total), tiene que ser Ilenada. Si a la entrevistada le 
resulta mas ficil dar el precio por la unidad comprada, por ejemplo por libra, 
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amote el dato en la colunina 7 v haga los cilctilos necesarios para poder Ilenar la 
columna 8. Si Ic resulta mits fiicil dar cl dato de la cantidad total que pag6. 
tntonces anote el dato directamente en la colunna H.Si el alinlento fue recibido 
comno regalo o pago anote ceros ci las coiutnas 7 v S. Hi-ay disponible 5 dfgitos 
ipara Ilenar estas collnniias. 

Ejemplo. si la entrevistada comipr6 1/2 lb. de arroz y Ic da $5.00 el 
precio de una I libra de arroz. anote en la coltniina 8.2.50. 

Columna 9. Fuente dcl Alinmento. 

I.scrihl en esta coltwina el nonibrc de la fuente donde ]a entrevistada 
coiupr( cada alimnto. Si fue Lin regalo o recibido como pago escriba "pago" o 
recalo. Tecia cuidado tinno preguntar. "todos estos productos fueron comprados 

cl el colhiado". Si cl encuestador hace esto es mtuy flicil para la entrevistada 
dt'cir tile si. Hay tiue pregmntar para cada alinmenlo: "Donde consiguil) este 
al imento?"'. l-jInplo, unas iaranjas cosechadas tic hi nata de una vecina son 

Colunina I0. C6digo de la Fuentc de Compra. 

En csIa cOltin.Sa,cs lntarAn los c6digos correspondientes a las fuentes 
de conipras dC los cdigos dc los alinientos. dcspus de finalizar la entrevista. 
Para tales fines. haa uso de Ia lista"C". Si el aliniento fue recibido como regalo 
o pago. hay Ln codiglO cl I ita para cada ino de estos. 0 sea, el c6digo 14 
corresponde a *'pago" y el 15 it'regal". 

4.2.4.2 Venta 

IPregunta 306.-

Esta precgnta estli en lorma de cuadro. Cada Ifnca es para tin solo 
producto \iendido o regalado y alimento o plato regalado. Si no se ha vendido o 
rega lado nada. trace ona diagonal d Iolargo dl cunadro. 

Esta pregunta trata de hi producciIn agricola del hogar que ha sido 
vendida o regalados. v de productos quc la familia conipr(6 para su consurno. 
pero regai6 una partc de estos. No se incluylen prodoctos comprados solo para 
vender. Sc incluven platos preparados de las provisiones de la casa que han sido 
recalado. 

Un dato importante que surge en este cuadro. es si tin productor de 
habichiela guarda por ejcmplo 6 sacos de 12(1 kilos cada uno para venderlo 
cuando sea nccesario. Esto significa. quc 61 no tiene mucha prisa para hacer esa 
venta. i:stos 6 sacos no se registran en esta pregunta 306. Pero si al niolnento de 
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la entrevista este mismo productor vendi6, ayer o antes de ayer, un saco de 
habichuela. este saco forma parte de ia pregunta 306. 

Ejemplo: si alguien en la casa compra productos agrncolas, como frutas 
u hortalizas para vender en un ventorrillo o colmado, estos productos no entran 
como compra o venta de alimentos. Solo queremos los alimentos comprados 
para el consumo de la casa . Si la persona compr6 una cierta cantidad de un
producto para venderla, pero tambi6n se comieron una pane, pues, esta parte
consumida y su valor respectivo, tienen que entrar en el cuadro de compra de
alimentos. Si la persona vende un producto agrfcola que han producido, anote el 
valor y la cantidad en el cuadro correspondiente. 

Columna 1. Alimentos, Platos o Productos. 

Escriba aqufel nombre del alimento o plato usado como pago o regalo,
asf como los productos cosechados vendidos o regalados en el dfa de ayer o 
antes de ayer. 

Columna 2.C6digo del Alimento. 

La lista de los c6digos de los alimentos, platos o productos es ia misma
usada para los alimentos comprados c recibidos como regalo o pago. 0 sea, la
lista "A". Las mismas observaciones explicadas para la pregunta 305 aplican
tambi6n en esle caso. 

Columna 3. Cantidad 
Columna 4. Unidad de Medida de la Cantidad 
Columna 5.C6digo de la Unidad Medida de la Cantidad 

Estas columnas siguen los mismos sefialanientos que ya hicimos para
el cuadro de ]a pregunta 305. 

Columna 6. Feso Unidad de Medida de ]a Cantidad. 

Este dato es suministrado directamente por la persona entrevistada y se
refiere al peso en libras en que viene expresada la unidad de medida de la 
cantidad. 

Columna 7: Peso Uniformado. 

Esta columna se obtiene de multiplicar la columna 3 (cantidad) por la
columna 6. Esta columna estii dividida en libras y onzas y al igual que el caso
anterior, cuando ]a cantidad viene expresada en onzas, coloque esta directamente 
en la sub-columr.a onza del peso uniformado. Observe que el peso uniformado 
es una columna numfrica. 
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Ejemplo. la entrevistada vendi6 5 jarros de guandules de su producci6n. 
Ella estima que cada jarro pesa 3/4 lb., entonces anote "5.00" en la columna 3 
(cantidad) y "jarro" en la columna 4 (unidad de medida de la cantidad). Anote 
"0.75" en la columna 6 (peso de ]a unidad de medida), o sea es el peso del jarro 
en este caso y "3.75" (5.00 x 0.75=3.75) en la columna 7 (peso uniformado). 

Estas dos sub-columnas del Peso Uniformado estn disefi; das para 8 
dfgitos. 

Es importante que el encuestador haga todo lo posible para traducir las 
unidades de medidas de la cantidad a su pcso en libras u onzas, aunque sea una 
estimaci6n. Si despu6s de todo su esfuerzo el inforniante no puede decir el peso. 
corno por ejemplo el caso de aigunos vfveres anote nueves en los espacios del 
peso en libras de la unidad de medida de la cantidad y nueves en los espacios del 
peso uniformado en libras. 

Cuando se trata de pltos regalados, hay que pedir a la entrevistada 
estirnar la cantidad regalada usando el plato o envase que ella uttliz6 y echarle 
anoz corno un sustituto de la comnida. Anote el ntinero en mililitros de cada 
plato en la coUmna de cantidad y "mililitros" en ]a columna unidad de medida 
de la cantidad. En este caso, no hay que preocuparse con las columnas de peso 
de ]a unidad de medida o peso uniformado. Ll6nelas con rayas. 

Columna 8: Precio por Unidad. 

Se anotarAi el precio de la cantidad del producto vendido por unidad de 
medida de la cantidad. 

Columna 9: Valor Total. 

Esta colunina se obtiene multiplicando la columna 8 (precio por unidad) 
por la columna 3 (cantidad). A %exCts la informante no sabe el precio unitario, 
pero si sabe el valor total del producto vendido. En este caso, anote el valor total 
en la columna correspondiente y deje en blanco el precio por unidad. 

Columna 10: A Qui6n. 

Se refiere a qui6n le vendi6 o regal6 el producto o alimento. Puede ser a 
una persona particular, empresa o instituci6n, tambidn puede ser a un trabajador 
o al dueflo de terrenos cultivados a medias como pago. 

Fuede ser alinientos o cultivos regalados, en este caso no nos importa a 
qui6n se lo regal6. La lista de los c6digos a qui6n vendi6 o regal6 estA al pi6 de 
la columna 10. 
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4.2.5 Secci6n C: Alimentos Consumidos. 

Pregunta 401.-

Esta pregunta cstfi en firma dce cuadro, cada Iinea corresponde a un soloingredientc dc un plato. Cada plato preparado puede necesitar mas de una linea
si hay mas de tn ingredientce. Cuando no haya mas alimentos consumidos en un 
dia dado, deje el resto de las lineas en bhanco. 

Es importante. quc Ud. sea paciente, pe.-sistentce y habilidoso para avudar 
a a entrevislada a relajarse y demostrar destreza en el uso del cuestionario y el
sistema de medici6n. Ei objetivo es obtener una informacion precisa en un 
ambiente relajado y tie amistad. 

Frccucntemente. cs dificil que la entrevistada recuerde lo que compr6, 
prepar o consumiW. Muy pca genic trata de recordar esta informaci6n dcspustie comer. , menos ail deSlcs de un dia. El encuestador debt ayudar a la 
entrevistada a recordar las inlormaciones pertinentes. 

Sugerimos cl siguiente orden para Ilenar ]a parte de esta secci6n: 

I) liene a coluMina (I): Plato por dia v (4): ingrcdientces, al mismo tiempo.
Anote cada plat quc fue prcparado en la casa pira la familia en la coluinna ( I).
Empiece por la mainaii y siga con cl resto dcl dia. No pregune las cantidades de
los ingredient,:s ni el numero tie personas que Cori11 mientras este trabajando 
con la columna I (ptlos de ayer Nantes de aycr).

Llene las columnas 2 y 5 despus dc terminar la entrevista.
 

listc e.jemph ilustra una forma tie diilogo entre encuestador (clue
abre viarcimns enc.) Nla in ' rmante (que abreviaremns int.). 

Einc. : Ahora quisiera pregtinarle acerca de li Conlidi iuecse ha consuinido en Ia 
casa ,/o preparado en la casa para consumo fuera de la casa en el dfa de ayer.
i,Qu fuc latprimcra cosa quc alguien comi) o toni6 aycr? 

1I1f. : Cal'6. 

ELnc. : Ca fl simple o con azficar o leche? 

I1f. : Pties. con azficar. 

Etnc. : La familia Ioni6 o comid algo inis durante este tiempo? 

Inf. : Si. mis nifios tomaron chocolate. 
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Enc. :iQu6 tenia el chocolate?. 

Inf. Leche, Chocolate y azticar. 

Enc. iAlgo niis? 

Inf. Si. cominios pan. 

Enc. : ,Pan simple, con mantequilla, margarina o inermelada? 

Inf. Pan simple. 

Enc. :.Algo mis? 

Inf. No. esto fue todo para el desayuno. 

Enc. Y,icuil fue la pr6xinia cosa que la familia tonm6 o comi6 en la casa ayer? 

Es importante destacar. que cuando hablanos de los alimentos 
consumidos en el hogar, no estamos hablando solamnente de las comidas. Tambidn 
hay quc obtener los datos de las cosas que han picado durante el dfa, o sea, una 
fruta entre cl desayuno y la comida. un sandwich entre la comida y la cena, etc.. 

Esta es una inflrmaci6n di ficil de obtener, porque muchas veces el ara 
de casa no se da cuenta de lo que los otros miembros del hogar est~im picando. Si 
ella se muchas e muy dificil para que ella pueda decir lada cuenta. veces Cs 
cantidad de cosas picadas. Pero de todas maneras, hay que hacer el esfuerzo para 
obtener esta informaci6n. Una forma para ayudar a la entrevistada a recordar o 
darse cuenta de las cosas picadas, es preguntar especificamente acerca de las 
cosas consumidas antes. despu6s y entre las comidas principales. En este caso, 
usted no debe hacer sugcrencias a laentrevistada mencionando como po. ejemplo, 
desayuno o almucrzo, u otras palabras que delimite un tipo de informaci6n 
especfica. 

2) Cuando est6 completo el recordatorio de la mafiana hasta la noche, 
Ilene el resto de la informaci6n de los platos y los ingredientes. Le puede 
preguntar acerca de cuantas personas conieron de un plato, pregunte: Guard6 
algo de este plato'? si (lice que si. cuanto?. 

Si ]a entrevistada dice que guard6 pane del plato hay que pedir una 
estirnaci6n de la proporci6n que guard6, por ejemplo, la mitad, la cuarta parte, la 
quinta parte etc. Despuds de tener esta informaci6n hay que anotar la proporci6n 
de la cantidad de cada ingrediente usado, que corresponde a ]a proporci6n del 
plato que ellos comieron ese dia. 
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A modo de ejemplo, la entrevistada prepar6 arroz el dfa anterior. El 
encuestador encuentra que 6 personas comieron de este plato y que la entrevistada 
guard6 2 tazas. La entrevistada dice que las 2 tazas eran iguales a 1/6 del 
volumen total, entonces, comieron 5/6 del total, el cual se expresa asf: 5/6=0.83. 
el encuestador multiplica la cantidad de los ingredientes importantes (o sea, el 
arroz y el aceite, pero no la sal) por 0.83, y anota esta fracci6n en la columna 
cantidad. 

3 lbs. de arroz natural x 0.83 = 2.49 lbs.
 
250 ml. de aceite vegetal x 0.83 = 207.5 ml.
 

3) Despuds de anotar las cantidades de los ingredientes importantes, 

pregunte por la fuente. 

Columna I: Plato. 

Escriba el nomnbre del plato preparado, por ejemplo: arroz, habichuela,
chocolate, plAtanos fritos etc. La mayoria de los platos Ilevan varios ingredientes, 
en estos casos necesita varias ifneas para listar todos los ingredientes que
corresponden a un plato dado. Escriba el nombre del plato en la primera linea y
deje el resto de las Iineas en blanco hasta que termine de anotar los ingredientes
del plato, y luego escribir el nombre de otro plato. Cuando el plato y el ingrediente 
sean ia misma cosa. hay que anotarlos dos veces, o sea, una vez en la columna I 
y una vez en la colunna 4:ingredientes. Ejemplo, pan comprado. Aqui el plato y
el ingrediente son los mismos, el pan. Esta columna incluye los platos ya
preparados (regalados o comprados fuera). 

Ejemplo: 

Plato C6digo No. 	 Ingrediente 
Comiendo 

Chocolate 4272 008 Chocolate 
Leche 
Azticar 

Pan sobao 1211 008 Pan sobao 
Arroz nat. 4002 008 Arroz 

Sal 
Aceite 

Etc. 
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Columna 2: C6digo del plato 

Anote aquf el c6digo del plato escrito en la columna I (Ayer o Antes de 
Ayer). La lista de los c6digos de los platos se encuentran en la lista "A". Liene 
esta columna despu6s de terminar la entrevista. Aquf tambidn hay que distinguir 
entre los platos "Crudos" (Por ejemplo, si coini6 una fruta); Anote un "cero" 
delante, que es el c6digo que corresponde a "crudo" o un "I" si es un plato 
preparado sin especificar. Si el plato fue preparado en una de las formas 
mencionadas anteriormente, entonces anote delante del c6digo, del "2 al 9", y 
luego el c6digo correspondiente a Ia fruta o alimento consumido. 

Colunia 3: Ntimero corniendo 

Aunque todos los iniembros del hogar estdn presentes para una comida, 
a veces no todos comen de los platos. Tambifn a veces hay visitantes que comen 
en la casa. Se quiere sabei si habia gente ajena comiendo. Anote en la columna 
3, el ndirero de nersonas que comieron de cada plato, incluyendo hufspedes y 
visitantes. lncluya tanibi6n, el nmero de personas(o una estimaci6n, si no se 
sabe el ntimero exacto),que coinieron de la parte del plato que ha sido regalado. 
Si no sabe el ntinero de personas que conieron del plato regalado, pregunte 
cuIntas porciones fueron regaladas. Hay espacio para 3 digitos. 

Ejemplo: En el desayuno se prepar6, chocolate, caf6 y pan. De la 6 
personas presentes. que incluy6 un visitante y 3 nifios. solo los adultos tomaron 
caf6 y solo los niflos tomaron chocolate, nijentras que todos comieron pan. En la 
comida, se hizo arroz con habichuelas. Las 6 personas de la casa comieron de 
estos dos platos, adeinis se regal6 2 porciones a un vecino. 
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PLATO CODIGO NO. 	 INGREDIENTE 
COMIENDO 

Caf6 1270 003 	 Cafe 
Azticar
 

Chocolate 4272 003 	 Chocolate 
Leche 
Azicar 

Pan sobao 1211 006 	 Pan sobao 
Arroz Nat. 4002 008 	 Arroz
 

Aceite
 
Sal
 

Hab. Rojas 5011 008 	 Habichuelas
 
Salsa
 
Aceite
 
Sopita
 
Cebolla
 
Ajo
 

ETC 	 --

Columna 4: Ingredientes 

Conmo ya hemos explicado, esta columna es para todos k. . ingredientes
de un plato dado. con ia tinica excepci6n del agua usada en la preparaci6n. 
Escriba el nombre de cada ingrediente. 

Columna 5: C6digo del Ingrediente 

La lista de c6digos para los ingredientes, es ]a misma lista de c6digos 
para alimentos comprados y recibidos, o sea, la lista "A". En vista de que esta 
lista es may larga, Ilene esta columna despu6s de la entrevista. 

Los ingredientes sienipre Ilevanin un "0" en el primer dgito. porque siempre 
son "crudo&. 

Columna 6: Cantidad del Ingrediente 

Ya hernos hablado de c6mo se miden las cantidades de los ingredientes
utilizados. Use cualquiera de los m6todos ensefiados que sea apropiado para 
medir cada ingrediente. 
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Vale destacar que solo tenemos interds en las cantidades de los 
viveres, leche,ingredientes importantes (arroz, habichuelas, guandules, carnes. 


aceite, azticar etc.). No pierda tiempo preguntando por la cantidad de hortalizas
 

y especias.
 

Si a entrevistada solo puede darle el total de Lin ingrediente usado en 

varios platos. U.I. puede dividirlo entre los platos en una forma igual. se puede 

anotar una vez y tachar el ingrediente cuando aparece en otro lugar. Io importante 

es tener n dato exact,. del total osado. 

Ejemplo, la entrevistada dice quc us6 1/2 botella de 350 cc. (que es una 

botella pcquefia de ron) de aceite para el arroz, las habichuelas y el polio. El 

encucstador puede poner 0.167 botellas de aceite de 350 cc. para cada uno de 

estos platos. Lo inportante es que cuando surnamos el aceite usado en los 

platos, tcnerlos el dato cxacto del total usado (0. 167+0.167+0.167=0.50). Si le 
arroz y tache el aceite de las habichuelas y elresulta mas f1icil ancte 0.50 en cl 

polio. 

Para los platos ya preparados, se anotan los ingredientes principales y 

de cada uno de ellos. Una forma de recolectaruna estimaci6n de la cantidad 
estos datos es preguntar a la entrevistada corno fue que ella prepar6 el plato. Si 

de ayer) 2 deella prepard 10 porciones pero solo us6 (consumi6 ayer 6 antes 

estas porciones, entonces los ingredientes principales hay que reducirlo a I/5 de 

los que ella emple6 para preparar este Iflato. 

Si ella no puede decirle los ingredientes principales o estimar la cantidad 

de estos, anote el nombre del plato en la columna I y su c6digo respectivo en la 

en el c6digo del ingrediente en la columna 5, porquecolumna 2. Anote "9999" 
no sabe cuales son los ingredientes principales. En tal caso, hay que medir la 

cantidad del plato que consurnicron, usando arroz o cualquier otro m6todo de los 

ya indicados. 

Otro aspecto diferente serfa, un plato preparado y consumido durante 

varios dfas. En este caso, hay que averiguar cuantas porciones individuales 

contiene y Ia cantidad total de ingredientes. Hay que ver cuantas porciones se 

comieron en el dia de referencia ( o sea que proporci6n del total) y asignar la 

cantidad de cada ingrediente que corresponde a estas porciones. 

Ejemplo, se hizo un jugo de zanahoria en t n jarro grande, tres dfas 

antes de la entrcvista. Todavia estaban tomAndolo durante los dos dias previos a 

la entrevista. Ella dice que us6 12 zanahorias y 2 libras de azticar para hacer el 

jugo. Seis personas tc-,maron del jugo en el desayuno durante tres dfas, y se 

ternun6 cl jugo. Esto Ic da 18 porciones de jugos. No nos importa la cantidad de 

zanahoria, pcro si nos importa la cantidad de azticar. Significa 1.78 onzas de 

azticar en cada porci6n. Habian 6 porciones consumida cada dia, esto significa 
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que tomaron II onzas de azdicar (1.78 x 6 =11) cada dfa. Entonces, en cada uni 
de los dos dfas previos a la entrevista el encuestador tiene que anotar: 

NO. 
PLATO COMIENDO INGREDIENTES 

UN. 
CANTIDAD MEDIDA ONZAS 

Jugo de 
zanahoria 006 zanahoria 9999.999 
azficar 0011.00 

Columna 7: Unidad de Medida del Ingrediente 

En esta columna se anotard, el nombre de la unidad de medida en quevenga expresada ]a cantidad del ingrediente. Ejemplo: Libra, Kilo, Mililitro, Etc. 

Columna 8: C6digo de ia unidad de Medida 

Anote el c6digo que corresponde a la unidad de medida de la cantidadde cada ingrediente importante. La lista de los c6digos se encuentra en la lista 

Columna 9: Onzas 

Llene esta columna con ]a informaci6n exacta del peso en onzas delalimento, si es que la informante lo sabe. Si Jo sabe, entonccs usted no tiene queIlenar las columnas 6, 7 y 8, sino que anotani directamente el dato en esta
columna 9. Hay espacio para 6 dfgitos. 

Columna 10: Fuente 

Queremos saber, la fuente donde adquieren los ingredientes importantesusados en el consumo de ]a casa. Es posible, que una parte de los ingredientesusados, sean los que la entrevistada comprara el mismo dfa que los prepar6. Perotambi6n es posible, que los ingredientes consunidos en el hogar, provengan delas provisiones de la casa. Es muy importante, averiguar la fuente original deestas provisiones, porque asi podriamos saber con mayor exactitud, la cantidad eimportancia del AUTOCONSUMO, originado de Ia producci6n agricela delhogar en cuesti6n. Auteconsumo agropecuario, son los productos pfoducidos yconsumidos por la familia. Por tal raz6n, es importante preguntar para cadaingrediente que nos interesa, como el Arroz, Habichuelas, Vfveres, Carnes, Leches,
Aceite. Azticar, etc., sus respectivas fuentes. 

Si el ingrediente fue recibido corno regalo o pago en especie, entoncesanote "REGALO" o "PAGO" sin preocuparse a quidn fue exactamente que se le 
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regal6 o pag6 este ingrediente. Si la entrevistada despuds de tanto esfuerzo, no 

puede decir la fuente, entonces anote "No Sabe" en la linea del ingrediente de 

esta columna. 

Una vez que la entrevistada haya terminado de informar los ingredientes 

usados y las fuentes de 6slos, el encuestador, de manera discreta, debe comparar 

con las anotadas en la pregunta 305, de los alimentosestas informaciones, 
comprados y recibidos, con el fin de comprobar si ha habido alguna omisi6n. Si 

esto ocurre, entonces usted de mancra inteligente, tiene que hacerle notar a la 

entrevistada, de que en la lista de ingredientes consurnidos, aparecen alimentos 

que no fueron Jeclarados en la pregunta 305 de alimentos comprados o recibidos. 

De esta manera se puede asegurar, de que no haya omisiones entre estas 

dos preguntas(305 y 401). Ahora bien, esto no significa de que todas las compras 

deben de aparecer en la lista de los alimentos consumidos y viceversa, sino que 

es una forma de control para el encuestador, de asegurase de porqu6 hay alimentos 

que aparecen en una lista y en otra no. 

Columna II: C6digo de la Fuente 

Anote el c6digo de la fuente correspondiente, para lo cual deberd hacer 

uso de la lista "C". Puede Ilenar esta columna, despu6s de terminar la entrevista. 

Pregunta 402.-

Esta pregunta tiene por linalidad, saber de los alimentos consumidos 
casa durante los dospor cualquiera de los miembros de la familia fuera de la 


dias previos a la entrevista. Tenga mucho cuidado de no incluir en esta pregunta,
 

comida preparada en la casa y consumida fuera, porque ya esta parte esti incluida
 

en la pregunta 401 de alimentos consumidos en el hogar.
 

Colunia 1: Nimero de Orden de los Miembros de la Familia. 

Este nimero es el que corresponde al orden del miembro familiar en la 

lista de la secci6n "A". Si toda la familia comi6 fuera anote 77 en dicha columna, 

si no sabe anote 99. 

Columna 2: Comida Ayer y Antes de Ayer. 

En esta parte no deseamos saber de los ingredientes que contenfan los 

alimentos que Ud. consumio fuera del hogar, sino conocer las categorfas generales 

a los cuales dichos alimentos corresponden. Ejemplo: desayuno, almuerzo, cena, 

sandwich, algo ligero, etc. 

En esta columna ayer y antcs de ayer se nbicarAi el nombre de la categorfa, 

para lo cual se usar-i la tabla que se encuentra al pid de dicha columna. 
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Columna 3: C6digo Comida. 

En esta columna se anotari el c6digo correspondiente de acuerdo altipo de alimento ingerido fuera de la casa por cualquier miembro. 

C6digo Calegorias 

0! .........
Desayuno
 
02 ............
Comida (almuerzo) 
03 ............Cena 
04 ............
Sandwich 
05 ............
Algo Ligero. 

Esta calegoria incluye cualquier cosa que 
la persona pic6, como es fritura, bocadillo, 
fruta, dulces etc. 

06 ............
Algo de Tomar. 
Si la persona sulo tom6 un refresco, un jugo 
o una bebida, sin comer nada, anote -06". 

07 ............
Otra (especifique)__ 
Si la persona comi6 algo que no entras en 
ninguna de las categorfas mencionadas arriba, 
anote "07" en la columna 3 y especifique lo 
que fue. 

Columna 4 y 5: Lugar donde comi6 algo y c6digo. 

Escriba el lugar donde la persona comi6 algo y anote el c6digo
correspondiente en la columna 5, la lista de c6digos est(i al pie de dichas columnas. 

Columna 6: Total Gastado. 

Si la persona gast6 dinero para lo comido fuera de la casa, anote lacantidad que gast6 en esta columna. Si la comida fue regalada, por ejemplo en ]acasa de un amigo, anote ceros en todas las casillas porque no gast6 nada. Hay
casillas para 6 digitos. 

4.2.6 Secci6n E: Gastos. 

En esta secci6n, queremos saber sobre los gastos generales del hogar,ademas de los gastos realizados en ]a comida. 
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En la siguiente secci6n ". se trala de obtener los ingresos del hogar. 

Sabemos por experiencia, que este tipo de informaci611 es muy dificil de obtener, 

por lo que muchos analistas utilizan los datos de gastos, como un indicador de 

los nivelcs de ingresos de las familias entrevistadas. Por eso es muy importante 
mucha exactitud. Eltratar ierecolectar los datos dc los gastos del hogar coil 

periodo de refcrcncia de his renglones que viencin a continuaci6n es variable, por 
a cada uno. Pero para todos los perfodoslo que trataremos cn l'Orma independiente 


de rcferencia. sC tratarfi de obtcncr el gaslo promedio o normal.
 

Ejemplo, lientrevistada dice que gasto RD$ 100.00 e la semana pasada 

por concepto de transporte. porque tom6 una carrera para unit emergencia, pero 

al mismo tiCnlpo ella dice que su gasto normal en transporte 2s de RD$4.00 

semanal. En este caso. anotardi RDS4.)() en las casillas correspondiente a transporte 

v no lo RD$ 100.01) porque los RDS4.00 son los gastos normales. 

Los gastos estin divididos en dos partcs. liprimera se refiere a aquellos 

tlueno son tieorigen agropecuario. mientras que lhtsegunda parte es para los 

gastos que se originan en el sector agropecuario. 

Si no tinen ticrras y no han cosechado nada ni tampoco tienen gastos 
parte se quedara enpara manteninliento de annnales, entonces esta segunda 

blanco. 

est6 tratando uno de estos renglonesEs importante que ctando Ud. 
debe de tratar de decirle a lientrevistada: Ud. no a tenido otros gastos sobre el 

rengl6n tratado? Asf liaentrevistada no piensa que Ud. leestA preguntando s6lo 

acerca de los renglnes que estiin en lhtlista de esta secci6n. 

A: Alojamiento. 

Se incLven los gastos quC litfamilia tiene que hacer por concepto de 

alquiler. prestam de vivienda. pago de hipoteca para la vivienda etc. Adenuls, 

se incluve clmantenimiento o arreglo tlIe hay LIC hacer a las viviendas, asf 

como los impuestos sobre la renta tluC di cha casa paga. 

Esta intobrmaci6n debe referirse a un promedlo mensual. Muchas perso

nas no tienen mantenimiento mensual tiesu cas:i, sino qtue por ejemplo, pinta la 

En este en lIapintada entre 12casa anualmcnte. caso. Ud. divide lo que gast 
moses y asi obtendri lo qtLagst6 mensuimente. Hay casillas para 8 dfgitos. 

B: Trransporte. 

1uiere saber clgasto total mensual de las fanilias para transportarseSe 
oa sus diferentes actividades (ir a hi escuela. al trabajo, para hacer las compras) 

para cual(uier otra salida que tenga que gastar pasaje o combustible, si tiene su 

propio carro o motocicleta. 
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Si tiene su propia movilidad, se estima la cantidad de gasolina quegasta en los viajes. Si tiene su propio carro o motocicleta que lo usa solo paratrabajar, como por ejemplo para conchar (o taxiar), entonces estos gastos engasolina no se incluyen en este rengl6n. Pero si ademas, de conchar o taxiar,tambi~n lo usa para transporte particular (Ilevar hijos a la escuela), entonces hayque estimar la cantidad de gasolina usada para estos fines. Si solo usa el carro omotocicleta para ir a su trabajo, hay que estimar la cantiuad de gasolina quegasta y multiplicarlo por el precio del gal6n en el momento de la entrevista. Hay
casillas para 8 digitos. 

C: Servicios. 

Incluye los gastos mensuales en luz, agua, tel6fono, basura u otrosservicios. Si la entrevistada dice que los gastos son muy variables mensualmente,
entonces se trata de sacar un promedio. Hay casillas para 8 digitos. 

D: Combustible (Gas propano, Kerosene. Carb6n, lefia) 

Para este rengl6n se obtiene el gast, promcdio mensual de gas propano,kerosene, carb6n, lefia, etc. Si la entrevistada solo puede dar la informaci6n parauna semana, entonces el encuestador tiene que multiplicar este valor por 4.33,no por 4, para Ilegar a los gastos para un mes. Hay casillas para 8 dfgitos. 

E: Productos de Aseo personal. 

Incluye champti, rinse, jab6n de baflo y de lavar, pasta de dientes,desodorante, etc. Tambi6n se incluyen servicios de barberfa y salones de belleza. 

Estos datos sobre aseos personal, muchas veces resultjn muy diffcil
 para la entrevistada. Ayudaria mucho 
 . tratar de hacer un inventario con ellasobre cada cosa que se usa en la casa y cuinto cuesta. Si ]a entrevistada no
puede dar el gasto para el mes, que lo dd para una semana y proceda como en el
caso anterior, a miltiplicar ese valor por 4.33, para obtener el gasto mensual. 
Hay casillas para 8 digitos. 

Ejemplo: La entrevitada hace una compra cada qilincena de RD$70.00 en promedio. Esto da RD$35.00 semanalmente. Tambi6n gasta RD$ 10.00 diario.Esto da RD$70.00 semanalmente. Entonces, ella gasta RD$105.00 en la semana,que multiplicado por 4.33 da un gasto promedio mensual de RD$454.65. Anoteeste valor en las casillas correspondientes. Hay casillas part 8 dfgitos. 

F: Comida 

Se refiere al total promedio gastado mensualmente. Se incluyen losgastos para las compras peri6dicas que se hagan (semaval, quincenal, mensual,etc.).Tambi6n !os gastos diarios que se Ileven a cabo. Hay casillas para 8 digitos. 
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G: Empleados Domsticos. 

Se incluye el personal que limpia la casa, la lavandera, la nifiera, etc. Se 

anotarin en la casilla de la derecha los gastos promedios mensuales para estos 

servicios. Hay casillas para 8 digitos. 

H: Diversiones. 

Se quieren estas informaciones para el periodo de un mes. Se incluyen 

actividades tales como, ir al cine, paseos a playa, viajes al interior y al extranjero 

con fines de paseo. Una manera que ayuda al informante a recordar estos datos 
vez que fue a laes comenzando por ]a tiltima diversi6n. Ejemplo, la tiltima 

playa, o al cine, o alguien que lo invit6 a una fiesta etc. Hay casillas para 8 

dfgitos. 

I: Tabaco y Bebidas. 

Se quieren estas informaciones. para el perfodo de un mes. Resulta mas 

flicil preguntar sobre los gastos semanales que tiene cualquier miembro de la 

familia para tabaco y bebidas, y luego multiplicar ese valor por 4.33 para obtener 

los gasto mensuales. Siempre y cuando el informante justifique que el valor 

semanal es on promedio semanal estable. 

J: Juegos de Azar. 

Aqui se incluyen todos los tipos de juegos de azar en que participen los 

miembros del hogar, como por ejemplo billetes y quinielas, bingo, caraquita, 

paid, fracatn, banca de pelotas, rifas, etc. Si el gasto lo puede recolectar para 

una semana, proceda a multiplicar por 4.33 como en los casos anteriores. Hay 

casillas para 8 digitos. 

K: Gastos Escolares. 

Se incluyen los titiles escolares (mascotas, lapiceros, lipices, libros de 

textos etc.) asi como los uniformes escolares (zapatos, medias. etc.). Se quieren 

los gastos para todos los hijos en edad escolar que son miembros del hogar. 

No se incluyen en los gastos escolarc. para los hijos que ya no son 

miembros del hogar, como por ejemplo. los que est~in fuera por mas de 6 meses 

del afio. Se consideran estos gastos para los hijos cono una transferencia de 

dinero en la secci6n de ingresos. El periodo de referencia es de un afio. o sea, 
principalmente el aflo escolar pasado. Hay casillas para 8 digitos. 

193
 



FuniacinEconom(,a y Desarollo, hic. 

L: Salud. 

AquIf se incluyen los gastos realizados para todos los miembros delhogar en conpra de nedicainentos. honorarios nledicos, etc. Es importanteobservar que deben ser incluido en este rengl6n solo lsastos normales que serealicen por moti vos de salud. 1jemplo. pastillas para la presi6n. Iratamientodiah tico, los 'alscnmicos. gastos del oculista. etc. No deben incluirse gastos porinternamientos. ni por partos. pero si los gasto generados en el proceso del
embarazo. Hay casillas para 8 dfgilos. 

M: Ropas y Calzados. 

Se incluyen todos los gastos par concepto ie compra de ropas y calzadospara todh)s los mieinbros (eil hogar, sin incluir los gasto para la ropa escolar, 
porque va estfi incluido en el rengl6n: Gasto Escolares. Se incluye la compra detela para hacer ropa. El periodso de referencia es un afio. a sea el gasto en 
proimedio de los tiltimos 12 meses. Hay casillas para 8 dfgitos. 

N: Ropa Blanca. 

Se incluve el gasto promedio de un afio. para sabanas, loallas, etc. Hay
casillas para 8 digitos. 

N: Bienes 

Se quiere saber. si la familia ha inverfido en alguna compra (grande)
Colno SOn. aparatos elctricos. un carro. una, residencia, muebles etc. El periodo

de referencia es de tin afio. Hay casillas para 8 digitos.
 

0: Prima de Seguros o Gastos Similares. 

Se refiere al pago anual dC un seguro de vida o salud, seguro de vehiculo.
 
seguro de la casa o de los ininuelles del hogar etc. Hay casillas para 8 digitos.
 

P: Octrs Gastos. 

Se incluyen todos los gastos de un hogar no contemplado anteriormente,
como por ejemplo reparaci6n de efcctos eleclrodonidsticos. ampliaci6n o anexo 
de la casa etc. Hay casillas para 8 digites. 

4.2.6.1 (;astos Agricolas y Pecuarios. 

Se desca saber. los gaslos que el hgar ha rcalizado en las actividadesagricolas y pectarias durante los tillimas 12 meses. EL periodo de referencia 
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para todos los renglones que integran esta parte es de un afio o los tiltimos 12 
meses. 

Si el hogar no tiene tierra ni animales, entonces esta pane se quedardi en 
blanco. Ahora bien, tenga mucho cuidado al tratar los gastos referentes a estas 
actividadcs, porque es posible que al momento de la entrevista, el hogar no 
tenga tierra ni animales. pero es posible que trabajaran en el periodo de referencia 
algtin terreno a la media o prestado y ya no lo posean. Entonces. en este caso 

hay que averiguar los gastos realizados en csos terrenos, y anotarlo en los 

rcnglones correspondientes. Por eso la forna correcta de preguntar es: alguien 
en ]a casa trabajO agricultura (no por jornales) durante los tiltimos 12 meses? asi 
evitariamos las omi:iones que henios explicado anteriormente. 

A: Material de Siembra. 

Aqui queremos los gastos por concepto de compra de material de siembra 
tsados en ]a cosecha pasada. lncluya semilla, planta de arroz, cepas de plitano y 
guinco, espeque de yuca. hibana de batata. etc. No se incluye el material de 
siembra dejado por el productor de sus cosechas, ni tanpoco el material de 
siembra regalado. Hay casillas para 8 digitos. 

13: Agroquimiicos. 

I)eseamos saber los gastos realizados p,r concepto de compra de 
agroquimicos. tales como: abonos, fungicidas, insecticidas, raticidas, etc. Hay 
casillas para 8 digitos. 

C: Comercializaci6n. 

Se quiere saber, si algtin miembro del hogar ha realizado ciertos gastos 
en la comercializaci6n de sus productos cosechados durante los tiltimos 12 meses. 
Incluye los gastos por concepto de transporte. como alquiler de vehfculos, 
animales, etc. Si tienen vehiculos propios para el transporte de sus productos, 
entonces calcule los gastos en combustibles y lubricantes para esa actividad. Si 
los transportan en animales propios, no lo incluya para este rengl6n. Si los 
animales son alquilados, entonces entran a formar pane de los gastos para esta 
actividad. Anote el gasto tot;-l promedio en las casillas de la derecha. Hay 
casillas para 8 digitos. 

D: Pago deuda (crddito formal e Informal) 

Si alguien de la familia trabaj6 con algtin prestamo para su explotacion 
agrcpecuaria, nos interesa saber el monto total pagado durante el perfodo de 
refercncia por ese concepto. Incluya los gastos por concepto de amortizaci6n de 
la deuda, incluycn(lo el capital mtis los intereses. Si trabajaron alguna vez con 
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crddito, y todavfa no Iohan pagado. entonces no entra como un gasto para estc
rengl6n. Hay casillas para 8 dfgitos. 

E: Mantenimiento de finca. 

Aqui se incluir-in los gastos realizados por los miembros del hogar enlos tltimo;s 12 meses, en el mantenimiento de la finca, tales coio: compra dealambres, clavos, potes, etc.. Anote los gastos realiz,,dos por esle concepto en
las casillas de la derecha. Hay casillas para 8 digitos. 

F: Jornales. 

Este es un rengl6n importante clue hay que tratarlo con mucho cuidado. para poder obtenerlo con cierta exactitud. por Io tanto trate de obtener los gastosrealizados en la explotaci6n agricola por etapa. Primero. pregunte por los gastos
realizados en la mano de obra para la siembra, despu6s por los gastos para lacosecha. es decir, todas las actividades que se hacen durante el ciclo del cultivo,tales como: desyerbo. reguio (si los hay). deshije, poda, aplicaci6n de
agroquimicos y cosecha del producto etc. 

Si estas actividades menciOnadas son realizadas por miembros de lafamilia, sin incurrir en ningtin tipo de gaslos, entonces no Io contemple para este
rengl6n. Hay casillas pa'a 8 digitos. 

G: Preparaci6n de Terreno. 

Este constituve otro rengl6n importante. por Io que tambidn debe sertratado con mucho cuidado por el encuestador. Se refiere a los gastos clue incurreel productor en !as actividades de la preparaci6n del terreno, ya sean estas con

tracci6n animal o con tractores.
 

Las actividades que se deben tomar en cuenta para cuantificar estereng!6n son las siguientes: core, cruce, rastra. murco, fangueo etc. Si el productor
realiza estas actividades con animales propios. entonces no lo considere como 
un gasto para este rengl6n. Por el contrario, si las mismas son realizadas conequipos y maquinarias propias, entonces hay que calcular el consumo de combustible a] tractor. y si el tractorista es pagadlo, tarnbi6n incluirlo en este rengl6n. 

Despu6s de obtener el gasta total promedio por concepto de estasactividades. an6telo en las casillas de 'a derecha. Hay casillas para 8 digitos. 

H: Materiales de Trabajo. 

Se refiere a los materiales de trabajo comprados pjra realizar lasactividades agicolas o pecuarias. Se incluyen las herramientas tales como: colines,
machetes, azadas, coa, etc. y en equipos considere las bombas para fumigar, 

196
 



Estabilizacin,Apertura)y Pobrez'a en Relniblici Dominicana 

arados, o cualquicr otro implemento que se haya adquirido para las labores 
agropecuarias. Hay casillas paia 8 digitos. 

1:Arriendo de Maquinarias. 

SC quiere saber el gasto rcalizado por concepto del alquiler de cualquier 
tipa de maquinaria usada en las labores agropecuarias. Ejemplo, tractor, cortadora 
de arraz y/o sorgo etc. Itay casillas para 8 digitos. 

J:Criana de Animales. 

Queremos saber el gasto realizado por los mienbros del hogar en la 
crianza tIeanimalcs. Incluya, compra de alimentos y la compra de animales, 
pert para mcjoras. Es decir. que si alguien en el hogar compra un cerdo para 
matarlo con fines de venta. no enira colO tin gasto para este rengl6n. Hay 
casillas para 8 digitos. 

K: Compra Grande 1 tra fines Agropecuarios. 

Incluye terrenos agricolas o de pastos. nejoras de terrenos (cuando no 
sc compra el terreno cn sf. sino la mejora del terreno hecho por el duefio 
previamente). edificios. estzblos, maquinarias y equipos que aumenten sus 
posesiones agropccuarias. Hay casillas para 8 dfgitos. 

L: Otros Gastos. 

Solamente queremas incluir aquf, cualquier otro gasto que se haya 
realizado en la explotaci6n agropecuaria, y que no estd contemplado en ninguno 
de los rcngloncs tratados anteriormente. Por eso, es importante preguntar: Ud. 
no ha realizado otto tipo de gastos en sus actividades agropecuarias fuera de la 
que hemos mencionado?. Asi evitarianlos la ornisi6n de algtin dato importante 
que no se habia contemplado en los renglones anteriores. Hay casillas para 8 
digitos. 

4.2.7 Secci6n F: Ingresos. 

En esta sccci6n queremos investigar los datos de los ingresos del hogar 
de todas sus miembros. tanto de las actividades agropecuarias como no 
qgropecuarias. 

Muchas veces se tiene la creencia, de que por el hecho de que las 
personas vivan en la capital a cualquier otra ciudad, no posean tierra para 
trabajar. Qucreinos hacer la salvedad, de que muchas personas que viven en la 
ciudad todavfa tienen terrenos agnrcolas en el campo de los cuales reciben ingresos 
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o productos. Adeiis, aunque vivan en la ciudad siempre es posible que tengan
algunos anirnales, por ejemplo gallinas, que crfan en sus patios. 

Hay que hacer todas las preguntas indicadas en todos los hogaresentrevistados. Existen preguntas claves que por su naturaleza hay que hacer atodos los hogares entrevistados. Si las respuestas a estas preguntas es "no", elencuestador puede pasar a otras preguntas omitiendo algunas de ellas. No olvide que los datos de ingreso por su naturaleza constituye la informaci6n mas delicada
de obtener, por lo tanto. el encuestador debe emplear toda su inteligencia y tacto 
para lograr del informante los dalos solicitados. 

Referente al ingreso de cada persona, es bueno recordar que este datopuede ser muv sensible y que algunos miembros no desean dar las informaciones
de lugar frente a los otros miembros del hogar en cucsti6n. El encuestador debe
tratar tie hablar en forma privada con cada persona, sienpre y cuando esto seafactible. Conviene por tanto, explicar al entrevistado que esta informnaci6n, aligual que todas las deimis, son de caricter estrictarnente confidenciales. 

Explique que janiis se hari uso de estos datos en forma particular, sino
de manera global, a nivel nacional. Esto significa que si ya se ha encuestado al esposo, y la esposa se interesa por saber lo que el dijo que gan6. entonces debede explicarle que Ud. le ha asegurado al esposo, corno a los dem6s miembros del 
hogar. la confidencialidad de los datos indicados. 

Pregunta 600.-

Deseamos saber los ingresos del hogar por concepto de las actividades
realizadas en la finca durante los tiltimos 12 ineses. De los cuatro renglones que
estin en el recuadro de la derecha, solanente se incluirdin los tres prirneros(venta de cultivos. venta de aniniales y de productos deventai sus aniniales) 
como indicadores que se tomarin en cuenta para cuantificar los ingresos obtenidos 
de la finca. 

Si la persona compra y vende cultivos, animales u otros productos que
no son producidos en su [inca, entonces las respuesas a estos Ires renglones seri"no". Encierre en un circulo el c6digo correspondiente de acuerdo a la respuesta
dada por ei entrevistado. 

El cuarto rengl6n (otras actividades). se reficre :a todos los ingresosobtenidos fuera de la finca, corno por ejemplo los provenientes de negocios,
empleos, jornales etc. Recuerde. que si la persona no tiene tierra al mornento de
Ia entrevista, pero sf trabajo un terrcno que le prestaron el aflo pasado, enlonces
Ud. debe de obtener todas las informaciones de lugar con relaci6n a ese terreno. 
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Pregunta 601.-

Con esta pregunta se pretende saber -tales actividades fueron las que 
les repartaron mayores ingresos a los miembros del hogar durante los tiltimos 12 
meses, 0 sea, Si fueron los ingresos obtenidos de su inca. o los ingresos obtenidos 
fuera de ]a Imisma. Si en lit pregunta anterior (la 600), las respuestas a los tres 

csprimeros renglones -venta de culfivo, aninmles y productos de sus animales-
negativa, entonces por l6gica, Ud. sabri que las actividades mas rentables para 
el hogar fueron las realizadas fuera ie la inca. En este caso, proceda a encerrar 
en un circulo cl c6digo '2-, sin tener que preguntarl al cntrevistado la pregunta 
601. 

4.2.7.1 Ingresos No Agropecuarios. 

Pregunta 602.-

Quercmo; saber. cuales miembros del hogar trabajaron en los dltimnos 
12 meses. va sea conlo empleado, obrero agropecuario y no agropecuatrio, en 
negocio o por si propia cuenta. Esta pregunta es de vital importancia. En efecto, 
este cuadro Cs el instrunento quc nos permite obtener las mediciones relevante 
dcl ingreso familiar de origen no agropecuario. Ademfis, nos dice la importancia 
relativa del ingrcso por miembro del hogar respecto al ingreso total del mismo. 

Por cso hay tma scric tic inklormacioncs quc qucrcmos invcstigar por 
cada pesona que trabaj. Es inmporhtante que Ud. no olvideCsto al momento de 
tratar esta prCgunta. N es it los lClnores deil hogar. Podemos ver tanto en las 

zonas urbanas como rurales. que hay mnuchos nifios quc trabal an. va sea vendiendo 
pe i6di c si, li pian(t /apit os. rccolec ando productos (carlt. tomate, me lones. 
etc.i. Por h tanto. investiguc cl :portc al ingreso fanuiliar por concepto de las 
actividado. srcmtnerativas tealizadas por Its inenorcs dclihogar. 

Si hay personas tithe trabajaron tlurantclos tillimos 12 meses v la 

cntreviStlada nt puede prt pon'citmar las inormacione.; relativas acerca del trabajo 
(ie estos, Cntotnces el enciestador titnC ue regrCsar a las emtrCvistas que fallan ah 

diferentes htras ptra locali/ar lts personais intCrCsadas. cm la finalidad de 
prcgtIutarlC directamentC sobre el ojetivo te si trabajo. Asegtirese siempre. 
cni ndo Cste inmestigando hs ingrcss ie cada micmbr (Iei hogar. (iCchequear 
la ;,cztx\ dad principal . sccundaria tie la pregunta I101 ie la sec.ci6 "A'* part 
c t.lt ptm onla. I-stt Ic pCrmitinri un iejor control sobre aquCllas perst nas qt e 
pllednt. Ienet m .iur uit trabat t. 

I sta preg unLa esli Cn Itorma Lie ctnadro. Cada IieCa corresponde a tin 
rabiii. lc una acrsttIa. Si la perstna ticne dos trabajos. proceIa a lienar dos 
incas con las inlormacioes pcrtinentes a dicthts trabajtos. 
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Columna I: C6digo Parentesco. 

Haciendo uso ie la lista de lhisecci6n "A" de I prcgunta 101, idcntifiqu 
el c6digo correspondiente para cada uno de los miembros del hogar que realizaron 
durante los tiltimos 12 meses, algiin ipo de trab:io rcmunerativo. Si algiin 
miembro ie lhifamilia tiene mas ie tinl trabajo, elIO1CCS el c6digo del parentesco 
se repeliri Lie actierdo a Ia cantidad ie trabal iqtie tonga Una persona. 

Por cjcmplo. tencios qitle el jefe Lie familia es eCn1pieadoi privado" y
"'productor agropecutrio". en esta colnmna Ud. ubicanri dos veces el c6digo 
"O01", pero en diterentes lineas. portlC cada linea estfi disefiada para ubicar una 
actividad. 

Los minmbros dcl hogar que no rccibieron ningtn ingreso, por concepto 
de activ'idades no agrop cunias duranc los iltimos 12 meses. no van incluidos 
en estc cuadro. i)cbe sicmprc ie ubicar los c6digos en el mismo ordcn que estin 
identificados en cl cuadro de la secci6n "A". 

Coltn la 2: l)uraci6n dcl "rahaJo. 

AqluIf tucremos saber si la persona trabaj6 todo el afio o si Ic solo in 
trahajo estacional o temporal. Anotc para cada trabajo rcalizado por la persona, 
el numero de meses (rclondeado) qe dedic6 durante los tilti nos 12 moses a 
cada uno ie olios. 

Si la persona trabajil dUrante todo el afio, escriba 12 en esta colnmna, si 

trabaj6 tres meses y medio. redondec y anole 4 meses. 

Coilnmna 3: 1loras Trabajadas por Dfa. 

En esta colmna. se anotanin las horas promedio por dfa. dedicada a 
cada trabajo por los miembros dcl hogar durante los 6itiinos 12 meses. 

Columna 4: Cdligo. 

En esta columna se ubicarA el c6digo correspondiente a cada trabajo 
remnuncrativo realizado por cada miembro dcl hogar durante el perfodo de 
referencia, para 1o cali sc usarf l tabla que csti al pi6 tie acolmna. 

Coltmnas 5 y 6: Pago y F-orma ie Pago. 

Co111o estas colnirinas estin estrechamcnte relacionadas, las tratamos 
juntas en este acapite. En la niinero 5 se anotari cin RD$ li cantidad de dinero 
que recibi6 cada miembro dcl hogar en los tiltimos 12 meses, por cada trabajo 
realizado. 
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Ell I nimcro 6 se anotarli el c6digo correspondiente a la forma que se 
pag6 csc dincro, cs decir si fue anual, niensual, semanal, quincenal, por dfa etc., 
para lo cual debcrdi hacer oso ie li tabla que se encuentra al pi6 de la colunia. 
Para esta columna hay espacio para 6 dfgitos. 

Colmna 7: Total Ganado en los Ultimos 12 nieses. 

Anotc el total que cada persona gamn6 en cada trabajo durante el periodo 
del estudio. Si lItpersona estaba dsemplcada para 10 de los tiltimos 12 ineses, y 
solo trabaj6 dranlte los Ciltiinos 2 nieses, entonces anote el total ganado en esta 
colomna para estos dos nieses. Hay cspacio para 8 igitos. 

Si niogono de los miembros dcl hogar, recibi6 ingresos por conceptos 
ende actividades realizadas fuera de lhtfinca, cntonccs este Cuadro SC qoedari 

bhaiaco v trace unit ra'a diagonal ei todo el ctadro. \hora bien, este caso solo 

puede darse en las zonas rutrales. donde lifamilia sol, tiene conio nicdio de 
sustento el (ra Jo realizado en so parcela. No descartamos liposibilidad de que' 
qulizis cl algitoa zola urbam apartada, como pot ejemplo el municipio tie 
Ram6n Santana. se & ci caso encionado anteriorniente, pero de todas maneras 
ellaiibas ZOiiIS (urbana y rural). hay que tenr mIIUCho cuidado de tratar esta 
pregmnta de ingreso 'uera de III finic:. 

4.2.7.2 Otros Ingresos. 

Las prcguntas quc siguen a contifluai6n, pretenden dcterninar las 
entradas o salidas de dinero de fuentcs quc no son dcl producto del trabajo 
realizados por los miembros dclhogar en actividades agropccuarias. El periodo 
de referencia para todas elas son los Oltinios 12 meses. 

Pregunta 603.

fabricaci6n de 
articulos conio por ejemplo, escobas, siempre y cuando participe toda Ia familia 
cn so fabricaci61. Queremos significar quce si en hI fabricaci6n de las cscobas 
solo interviene una persona. entonces esto es on trabajo por ctenta propia e irfa 
incuido e ci cuadro de Ia pregunta 602. En esta pregunta solo sc incluyen los 
neocios doiide partic ipcI 
limayoria Lielos iniembros del hogar. No se incluyc I actividad agropecuaria. 
Si lht a esta p)regtlita es haga litpregtinta 6(14. por el contrario si 

Un negocio familiar incliVe Lin coamado o ventorrillo, lia 

respuesta "si-. 
es "no". pase a litpregunta 6(15. 

Pregunta 604.-

Anote licantidad en RD$ de su ingrcso ncto. El ingreso neto es igual, 
al ingreso total menos los gastos por insumos del negocio. Si hay mas de un 
ncgocio familiar anotC lisuia de los ingresos netos dc los negocios. 
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Puede ser que las mujeres que tengan un colmadito o ventorrillo, se lehaga dificil decir el ingreso neto de estos, porque muchas veces ellas gastan I1que ganan inmediatamente para satisfacer necesidades de la farnilia. De todas maneras. hay que tratar de hacer lo posible para obtener esta inforrnaci6n. si nolo puede decir para los 12 meses, es posible obtenerlo por rues o por dia. Hay
casillas para 9 digitos. 

Pregunta 605.-

Queremos saber ie los ingresos procedentes de las instituciones
gobierno o empresas privadas, 

del 
por concepto de pensiones, si hay jubilados,bonificaci6n, regalia pascual u otros ingresos de seguridad social. Si hay unamadre en la casa, que esti rCcibicn(lo dinero del padre de sis hijos para lamanutenci6n, esta transfcrencia no cntra aquf, sino en las preguntas 609 o 611,

dependiendo si se lo envian del extranJero o del interior del pais. 

Si la respuesta a esta pregunta es positiva, haga la pregunta 606, si es
negativa, pase a la pregunta 607. 

Pregunta 606.-

Anote el total de las diferentCs fuentes de ingresos mencionadas en la
pregunta anterior (605). Hay casillas para 9 dfgitos. 

Pregunta 607.-

Queremos saber, si algtin mienmbro del hogar recibe ingresos por concepto
de intereses ganados de 
 dinero depositados en bancos o financieras, o dinero
recibido de alguna p6liza de seguro de cualquier instituci6n. Si la respuesta espositiva, haga la pregunta 608, si Cs negativa, pasa a la pregtnta 609. 

Pregunta 608.-


Anote en las casillas de ]a derecha el monto total 
en RD$ por concepto
de los renglones especificados en Ia pregunta anterior. Hay casillas para nueve 
dfgitos. 

Pregunta 609.-

QuereoS saber del dinero que reciben. ya sea com(o pago o regalo, ieparientes o no paricntes quC riven en el extranjero. Es importante saber si haytransferencia (ICdincro al hogar por otros miembros de la fiamilia e iCIluSive porpersonas cluC no son familias. Se incluye dincro que manda on padre que rive enel extranjero para la manutcnci6n de los hijos. Tanibidn se incluye el dincro paraI niantutenci6n Chie manda lI familia dc cualquier persona quc viva ei la casa. 
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Si la respuesta es positiva, haga la pregunta 610, de lo contrario pase a la 
pregunta 611. 

Pregunta 610.-

Anote el total del dinero recibido de todas las fuentes de transferencia. 
Hay casillas para 9 digitos. 

Pregunta 611.-

La misma explicaci6n dada en la pregunta 609. es tambidn vdlida para 
esta pregunta 6l1, pero rcfcrida al dinero recibido de parientes o no parientes 
que vivan en el interior del pais. 

Si cl jcf ic iafamilia csti fuera (extranjero o en el interior del pais) del 
hogar por rmis de 6 meses dcl afio, ya hemos dicho anteriorniente, que no se 
considera a 6! como miembro dcl hogar. Si 61 esta mandando dincro al hogar. 
este tiee qcue entrar adluf(si vivc cn el interior dcl pais), como una transferencia 
de tI micmhro (ie li familia quc vive fucra. 

Si Ili respuesta a esta pregunta es positi%.2 haga la pregunta 612, si Cs 
negativa. pase it lia pregunta 613. 

Pregunta 612.-

Anotc cl total dc dinero recibido de las fuentes mencionadas 
anteriormcntc. Hay casillas para 9 digitos. 

Ejemplo: 
Un primo cstui viviendo cn cl hogar y sus padres mandan RD$100.00 y 

algunos sacOs ie v\'crcs iensmalmcntc. El dincro recibido (mcnstalmcnte). 
entra cn csta prcgl,nta. pero cviverc cntra en la sccci6n -C". cn comlpra. regalo 
o pago ic alimentos aver o antes Lic aver. si es LtiM elis los recihen duraiite la 
seman a (iClas 'isitas. o sin, cintran en Itascecci6n AY ic alimentos constumidos 
aver o altcs (ic ayer (futcc=regalo- . saIicmprc VCUtiando (t h11s hayan consuLIidos 
tirate a man las visitls.lits ic 

Pregunta 613.-

Sc inclucn ins ingresos recibidos por concepto de alquiler de casa. 
habitaciones. terrelos. maqtuinarias o cLalquier otras propiedades. 

Si li respuesta atcsta pregunta cs positiva, haga ia pregunta 614. si es 
necgativa. pase a ilt pregunta 6 15. 
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Pregunta 614.-

Anote el total de las diferentes ftentes de alquiler mencionadas en lI 
pregunta 613. Hay casillas para ) digitos. 

.j-emplo: cl hog ar poscc te nenos qtie otra persona Iraha 6 inedias.
Ellos recihieron parte tie la producci6n tie -sic ierreno en especie. y parte eni
dincro electi'o. La parle que recibicron el dinero efectivo, cuenta cto] ailuiler 
del terreno y ptor Io tant . hay que anotar la canlidad cn RI)S en esla prLgunita.
La pane te recihicron en especie. apareceri en la secci6n "C" de alinientos 
coltnpratos o rccihiiOS C0ol10 realo o pagt en l dia de aver o anits dc a'cr. si 
es que ellos Io recibicrun dilrante Ii SInI;ma dt' Ia vi-itas. o sillo a Iril\vs te Ia 
5eCeituln i)" tie aliniellh Colimnidos lulLlle_-lo ",I es IIne lo coiIsumicron 
duraiic lia ,cniana de las xisias. 

Pregunta 615.-

Qleremosaher los in-presos recil itdis ptr coneept de Ila \c llia tie
algtin terreno qte no) esctdedicado a las actividades agropecnarias. editicios. 
casas, solares, carri,. maquinarias u irtras ipropiedad s. Coio Ud. podri ver 
aqti solo qterelnos ,aher dt hi 'enla de origen no agropectario. Si la resptesa
a esta pi eutlia es psitixa. liaga la prcLunia 616. Si Cs negativa. pase a la 
pregunita 6 17. 

Pregunta 616.-

Aqi s anttari el IOIal tICl ingreso de las ventas realizadas de los 
hienes mncitiadtit anlteriorentC. iHay casillas para 9 tiigitos. 

Pregunta 617.

,QICu'enit s saer si ci liogar eennesl atdto, transfiri(d dinero en fcl'ei
coito regil ' o pao a ttroos hogares. Esto implica la salida Ie tlincr, de li L,sa 
en xc/ (it Cntrada. S; ;,, rcspuCsta es posifiva h ';, la pregotata 618. de los 
contrario pci,a li 6!9. 

lPregu nta 618i,'. 

Anote ei total tic dinero transferido a todos i ;,, por miembros 
del hogar entrexistado. Ilay casillas para 9 digitos. 

Pregunta 619.-

En esta preg nta, se incluirin los ingresos obtenidos que no estuin 
especificados en ningnna de las pregumtas anteriores de esta secci6n. Esta pregunta 
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Ud. tiene qtie hacerh dieIa sinuiente manera: Uds. no han tenido otra entrada de 
dinero por cLialtluie otro stedo?. Asi evitariamos omitir algin date de imporlancia 
no tratado eln las pregtintas anteriores. Hay casillas para 9 digitos. 

4.2.7.3 Ingrestis Pecuarios. 

H-elltS Ihabliado leI ingreso tie la fain iiia fuera de Ia filnca. nos interesa 
saber eni tst a pare. los ingels por cepta de Ias acti'vidades pectarias 

realiadas ell sti Iinci. CtO't on: venllta tie iaintales. leche y prt dtictOs deri\vados 
de li leche (qtueso. nantequilla. etc.). 

Si tnila personmaIo (ite hlace es ct tllprar v Vellder anilnia les. lecheq,lUeSO. 

nialtequilla, etc. sin producirlo n sl l.inca, elltonces es os ineresos no se incliven 
aqui. sint en el ctladro tie Ita pregunta 602. ctnit trabajador ptr cienta piopia. 

Pregunta 620.-

Aqui (tilereint,s saher, si il tonento tic le entrevista. los ltogares 
entrevistalos tieltein anihales. tales etutiti: vacas. puercos. chivos. ovejos. a\es 
ogallinas. ctliieas. its, etc.) \ caballares (caballos. inilos y urros). No .c 
inclvell aliniles dlnIOlSlicos. taleS Cllo perio v gatos. T.lnpt,' .,c inciten 
allilliales a lnedias. 

ljenlplvI i a tic lIt fantilia csia i!i-imlo v otrdefianlto algtIMa 
Viaca qie cticf t.e iaolrt, lito se con sidera este aniniil co:,,,) .. " Stponlgalnlos 
,ic para Cl pi del ctuilalO lel inill t l IRLIeta qtiei arse cotik, leCe tItIC 'I-da. 
,,-I;i lethe liete (lite eittrar ell liI seccitit "C'"canto tii alinteitto recibido cthiiitt 

Si li resptLesta es positika. haga It pregunta 621. de to cont'arito pase a 
Ilpregunta 622. 

I1regunta 6211, 

Anote lia citidd,df' aniilna les segini ipt. , title ptsee el hogar entrevistado 
ell las casillas cirresponl ieiiteia c ada rengl6n. I-av casillas para 6 dfgi os. 

Pregunta 622.-

Aunque el hIogar entrevislad Iava dichtO tliie no0lienit aninltales eit lh 

aetiualidad. eso no sihgnifica de qie no haan 'endido durante los tiltiitos 12 
lteses. Ptr eso Ia\ title hiacer esia ple-utlinla. aLht ctlldt e lIts 11i tellealan ainimtles. 
l iontnto tie li cntrevisla. Si Ia pregLilita es Iositi\'a. hiaga li pregunta 623. si 

es negati\ a pase a Ia 624. 
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Pregunta 623.-

Anote en his casillas de hi derecha. los ingresos obtenidos durante losdltiios 12 nieses por lhventa de nimnalcs segtin tipo. Hay espacios para 9 
digitos. 

Pregunta 624.-

Querenos saber si dttrante los tiltimnos 12 meses, elei hogar ir.vestigadovendicron productos iesits aniimales (lethe N itcvos) o productos derivados de 
lia
leihe. conlo qlueso utLaos pri ductos (nlantequillh, margarina, etc.). Anote para cada rengin ClcodigO qtlc corresponda a larespuesta dada. Si todas his respus as athis cLiiaIn rengl nes son "Ino-,itonces io haga IlapregUlii ta 625. 

11Prcgunta 625.-

Sc pretnde tieterntinar h s ingresos promedios obteiiidos por el hiogar.por concepti dielitseI Istic leclc, huliev'os. qucso o cualiqLier to productoderivado de liiechc. Si a lapersona entrcvistada se Ic hacC dificil dar las
ilformaciolies para los en traite12 icSes. lices tieobltenerlo para un fies Vmuhitilicar esCdatO por el tienuo Lieduraciin de las ventas realizadas. es dccir,por experiencia sahenros tlUe liproducci6rn ie Ilc rio dura todo el afio. sino 

e,,tc
una parle. Li.n caso, se debe invcstigar el tiempo (en nieses) tc dur6 esa
aclividad. Ese iiisi i crirt eni es aplicable para todos los renghones titlecomponen
 
esta pregunta.
 

Colullina 1: Prtdictihs. 

Ell cs a cidlhlina est ainiis IIi mibres con sus c6digis ie Ins productos

inenc ioniadihs eliIta ante rior.
pregiii tla 

Colunmna 2 v 3: Canlidad "C'6digio 1 nidad de Medida. 

Lit',
Illill',t\p iili iliCS tle litllO,s iliecio alteri rnir t., acercaLt ie Iacati iln idiatniil d richdi de hacant idad. larnhbitin son aplicables aquf. Tratetie sacar h lilss Uiti lidaid tirc ltdida en tna funia qUe sea facil dc traducirla 
durailre \ dcspit dclitiii/ar laenc revIsla. 

IijciipIO: Si CI inllOritautc (i.C title'endierm; 1510 qesos el ho jas. hay 
titletratar tie(icirmiariit.tiit pea tinit so. No ros t\'uda iritlcho saber ilueclinis wciiierin IF51 tics,,s \ no teter himas mlinina idea tci pieso ie li1 dc
Csto)s trics"os. la\ qu IratI iic iblnecr un peso ironedio \ ntirhiplicarho piir
151 parai Ie\ arhi1 a "librt,". Anotc ostii ciira en hicoluinna 2 (cantidad. v clcdiUi) para ibra, c lhicimtini a 3. Para aitltar el codigo tie lhiinidati dIC 
irelida, IaMLa tS) tic hi lFila "'". 

206
 



Estabilizacin, Apertura YPobreza en Reptiblica Dominicana 

Columna 4 y 5: Precio por Unidad y Valor Total. 

El dato udis importante es la columna 5 (valor total). Aseg6rese de que 
esta columna est6 liena. Si para el informante es mas ficil dar la inforrnaci6n del 
precio por unidad, anote el dato en licolunina 4 y despuds de terminar la 
entrevista proceda a Ilenar la columna 5. 

Para la columna 4 hay espacio disponible para 5 digitos y para la 5 hay 

espacios para 7 dfgitos. 

Columna 6: A quin (C6digo). 

En esta columna se anotari el c6digo correspondiente de la respuesta 

dada por el entrevistado, para lo cual deberA hacer uso de la tabla que se encurta 

al pi6 de la coinimna. 

4.2.7.4 Ingresos Agricolas. 

Esta parte s6ho serfi aplicada para los hogares que tengan tierra y que 
cosecharon aluin producto durante los timos 
12 meses. 

Pregunta 626.-

A travs de esta pregunta se quiere obtener la inforrnacian referente al 

irea total qiuc dispone el productor para Irabajar. Anotar en lacasilla de la 

derecha. la Cantidad Lietarea Lite liene lhifinca. Hay casillas para 5 digilos. 

Prtgunta 627.-

Con esta pregunta se pretende saber lifirna de tenencia de la tierra 

que trabaja c productor. En las casillas de liaderecha se anotarfi la cantidad de 

tarea scgtin torma Lietenencia. En todo caso, liasuma de todas las tareas, no 

puCde exceder a Ia atnoada pregunta 626.en lia 


IPropias (con tituilo): incluir en esta parte los terrenos poscidos con 

titulo. 

Sucesion: se incluyen los terrenos heredados por la desaparici6n fisica 
de los propictarios origilraies. 

Aparceria (a liMedia o Tercia): Cuando el pago por el uso del terreno, 

se hace mediante lientrega de una parle de la producci6n obtenida. 
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Cedida: Sc consideran aqui. los terrenos que posee tin productor a tfuilo
de pristaio y por los ciales no tiene que reaizar ningiin tipo die pago. 

De! IAD: Son los ler.nos que tribaja el productor a trav6s de li Refonna 
Agraria. 

Propia (sin "lilia): Inclivir los tcrrenos. cuya posesi6n no estui avalada 
por ningtin ifti() Lie prapiedad. pero que por el tienilp)O que iienen trabajindola
les da el derecii de prapiedad. 

Arrcndadas: incIuyc IaS terrenos. cuyo usufructo se paga en efectivo y 
es por tin periodti ileterininado. 

Ocupad;i (in111 i110): sc incluyen los terrcnos ocupados del Estado o 
privado. 

Pregunta 628.-

Sc quiicrc saber si durantc los Oitiiios 12 meses, el hogar en cuesti6n.
cuhivaron los tcrrcnOs lIUC posccn. Es importantc scfialar, quc muchas v'tees el
productor iten la Itcndcncia a dar vuna rcspucsta ncgativa, ciando ha scmbrado 
un cultit y por cualiq ier causa se Ic ha pcrdido. Curan do este sea el caso. Ud. 
tincn quc scguir Ilenando las demis prcguntas de csta partc, con cxcepci6n de lit 
prcgunta 63) v 63 1. quc cslzin dcstinada a rccoger infornacioncs sobre Cl uso y
lit vcnta de la produccian obtcnida. Encierrc cn tin circulo ei c6digo
corrcspandicntc a li rcspucsta dada. Si el productor no senibr6 nada (cuitivos
tel porcros) durantc cl pcriodo en cucstia, paso a li pregunta 637. 

Pregunta 629.-

En Csta parte, se Presenla tin cuiadro. en el cual se piantean una scric de 
prcguntas, cuvas rcspucstas cn conjunto permitirin detcrminar algunos aspcctos
sobre los praducto cascchados cn la finca durante los tiltiios 12 nieses. 

Observe que el cuadro estli divido eni dos partes por una ifnea gruesa
horizontalientc. La primera partc csti destinada para ubicar los cultivos que
han sido coscchados solo durantc los iitiimos 12 niescs. Se ha considerado tin 
inixinlo de 4 ifneas para ihicar los nombres dc cstos cultivos.
 

En lit scgunda parte se 
 uhicarin los cultivos que han sido cosechados 
en forina intercalada. Se ha considerado un mixirno de tres socios. 

Si un producto fue cosechado solo v nada inas se hizo una sola cosechia
durante los tilimos 12 meses, coloque en lIa columna "primncra cosecha",
cantidad de tareas cosechadas, y si hubo aiguna pdrdida para ese producto, 
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ocasionado por algtin fen6nieno natural (ciclones. inundaciones, sequfas, plagas. 
incendios, etc.). Anote las tareas title el prodUCtor estinte se le perdieron. 

La Ilamada es para Lille ubiquc el c6digo I 6 2 dcpcndiendo si el 
cultivo fue co:sechadlto bajo riego o en secano. 

En la stib-colhmna "'producci1n". sC colocard la producci6n total obtenida 
para el producto cosechado. 

Niuchas vcces cl productor solo reporta en la producci6n la parte que 
dCdic6 a las Ciitas V a l conSUlno familiar. En este 
caso. es inportantC title Lid. Ic rcctuerde quc dcbe incluir aquella parte destinada 
al Coll,,uilo animal. realo. robo yenexistencia con fines ie sienibra o \'elita. 

Si cl inisno prodtucto Ie coscchaldo nmas de una vez durante el periodo 
del cstudio, cl proccdinicnto para cl Ilenado de la scgunda cosecha. cs el miismo 
explicado e la primCra, ascguriindose siemprc de utle las inftrmaciones estdn 
ubicadas en la misina linca dCl prodticto. En la tiltima columna, se anotar el 

homnbre v el peso tic la unidad de neCdida cn que viene exl)resadla la producci6n, 
tratanth Lic titleI a i liSnisa se; i inogct , para cl caiso ell tie h aVan dos cosechas 
par el mism(o prodticto. 

Il-jCnllO: Vamnos a suponer. que un productor cosech6 dos veces arroz 
durante cl periodo dc in'Vestigaci6n. En hi primera cosccha obtuvo una producci6n 
ic 50 sacos. con un peso de 221) lbs. cada uno. En l scgunda cosecha Ill 

producci6n tambin debe ser reportada en sacos ic 221) lbs., porque en una 
misma Ifnea de un producto. no sc pieden incluir unidades tie iedidas ni pesos 
diferentes. 

En las sub-c(,rni:,m, "pcrdidas'" de las colunnas priniera y segunda 
cosechd, hIay una lla la -*" que Ud. debe observar al pid del cuadro. Lo 
inismo ocurre con la Ilamada "' Ilc esti en ha filtima sub-colunna "peso" de 
Icl Ctlun na "u nidad tie medida". donte se Ie indica qtuit el peso de Ila unidad ie 
niedida debe ser reportada sicmpre cn lbs. 

Para los productos cosechalos intercalados, observe detenidamente, que 
en cl encabezado de cada uno. hay una Iinea en blanco que no est~i enumerada, 

JUL! SCusari para colocar el noinbrc de Ios cultivos que integran dicho asocio, 
separado cada uno por Lln 'ui6n. En las deimis lineas que estfin enunieradas del I 
a.l 5. sC ubicarii el nonibre particular de cada producto. 

Ejeniplo: El siguicntc asocio (yuca, guandul. batata y habichuela) fue 
cosechado por un proldctir -x". En hi linea no enitmerada sc pondri el asocio 
(IC hl siguienie mnanera: yuca-guandul-batata-habi hucla. Estos productos se 
dcsglosariin en cl mismo orden en que estiin ubicado en el asocio. En la primera 
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Ifnea se pondrd ]a yuca, en la segunda el guandul, en la tercera la batata y en ]a 
cuarta la habichuela. 

El uso de hi cantidad de Ifneas a usar por asocio, estarai en funcidn del 
mimero de ctltivos que integran el mismo. 

En li parle sombreada title Ud. observa en el cuadro por cada linea, no 
se pondni ningtin lipo de inforniaci6n conlo veremos a conlinuaci6n. 

Siguiendo con cl ejemplo anterior, donde tenemos el asocio yuca
g uandtil-bat ata-hIi abich tieIa. 

El ha colunina "primera cosecha", se ubicarlin las tareas cosechadas y
las perdidas. si las hubo, para el asocio eni sU conjunto. El Ia sub-columna"producci6n", no se pondri inn rmaci6n para esta linea, porque no se puede
ubicar la producci6n para los 4 cultivos globalmenle, en vista de que Ila misma
podria estar afectada por las unidades de medidas y pesos diferentes en que
podria venir expresada para cada producto. 

Si este mismo asocio fie cosechado mas de una vez durante el periodo
investigado, el procedimiento para el llenado de la segunda cosecha, es el mismo
explicado para la primera. La tiltima coluina "unidad de medida", tampoco se 
Ilenani para esla linea porque no hay producci6n ubicada en la niisma. 

Ahora hien, conmo ya habhanios dicho que la yuca ocuparfa la primera
linea (de grupo, procederemos a describir el Ilenado de las deimis columnas para
este producto. seEn la sub-cohnlna producci6n, colocari lia producci6n total
obtenida durante el periodo. Si hubo Mas die una cosecha, se colocari en la sub
coluina "'prodIccion ie la columna "segunda cosecha" la producci6n obtenida
)ara este producto, v ell la tilima colunIna :;e pondri la unidad de niedida y el 

peso en que vengan expresada la misnma. 

El procedinmiento del Ilenado de los deniis productos que componen

este asocio, 
es el mismo explicado para la yuca. tambidn el procedimiento
explicado para el asocio I, es semejante para los derais. 

Pregunta 630.-

Esta pregunta esti en fobrma de cuadro y solo se llenari cuando elproductor o cualquier iniembro de la familia, haya cosechado algdin cultivo
durante los tihimos 12 meses. Si no ha cosechado nada, trace una raya diagonal 
en todo el cuadro. 

Se incluye. el uso que la familia le dio a hliproducci6n del o los cultivos
cosechados en la parcela durante el periodo de referencia del estudio. La suma 
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de li producci6n distribuida por cultivo en esta pregunta, debe ser igual a la 
producci6n total por cultivo, anotada en el cuadro de la pregunta 629. 

Columna I: Cultivos. 

Anot el hiombre de los cultivos cosechados solos o intercalados 
sefialados en el cuadro de li pregunta 629. Para el caso de los productos 
cosechados en asocio. Ud. lo tratari aquf en fornia independiente. 

Si un productor cosecho mafz solo, pero tarnbidn cosech6 este mismo 
cultivo en asocio. entonces Ud.. anotarfi una sola vez el nonbre de este producto, 
y procederi a sumar li producci6n para ambs cosechas y distribuirla de acuerdo 
al uso dado por cl productor. 

Cotmmia 2: C6digo dl Cultivo. 

Anotc el c6digo corrcspondicnte para el cuitivo en cuesti6n solamente 
en li primera ifnea de cada uno de ellos. Para anotar el c6digo haga uso de la 
lista "A". 

Colmnma 3 y 4: Uso Producci6n y C6digo. 

Observe que estas columnas cstin compuestas por 5 lfneas para cada 
cultivo, y en his mismas se ubicarin los nomibres y sus respectivos c6digos de 
los diferentes usos que se Ic di a 'a producci6n. Para tibicar cl nombre y el 
c6digo en esa columna, haga uso de li tabla quc se encuentra al pi6 de la misma. 

Vamlos atexplicar algunos trminos qtc se sefialan en esta tabla como 
son: semilla, existencia (ventas y otros usos) y pago en especie. Los deniis 
renglones sc explican por si mismos. 

Senillas: Sc reficre a la parte de la producci6n dejada por el productor 
con fines tinicamcnte de siembra. 

Existencia (venta): Hay productis, como CI tabaco. caf6. habichuela, 
ajo. cebol h, etc. que los productores io guardan con la finalidad de aprovechar 
mejores condiciones en el mercadco dc los mismnos. 

Este rengl6n sc rcfiere. a li parte de li producci6n que el productor 
Cuarda (no con Fines de siembra), con li finalidad de aprovechar mejores 
condiciones de precio en cl mercado. 

Existencia (otros usos):Es cuando el productor guarda parte o Ioda la 
producci6n, no con fines de venta. sino con otros fines. 
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Pago en especie: Es cuando el productor paga con parte de la producci6n 
por concepto de trabajar ]a tierra (a medias o a la tercia) por un perfodi
determinado. Tambifn se incluye la parte de ia producci6n que se paga po
concepto de algtin trabajo realizado en la parcela por algtn jornalero agrfcola. 

Columna 5" r',idad. 

Se anotari la cantidad de la producci6n segdin su uso en las lfnea! 
correspondientes. 

Columnas 6 y 7: Unidad de Medida y C6digo. 

Anote el numbre y cl c6digo de la unidad de medida en que viene 
expresada la distribuci6n de la producci6n para cada cultivo. Para el llenado dc 
estas columnas, haga uso de la lista "B". La columna 7 (c6digo) la puede llenai 
despuds de terminar la entrev:., .. 

Columna 8: Peso de la Unidad de Medida (libras). 

Se anotari el peso de la unidad de medida para cada cultivo en libras. 
Es decir, se escribiri el peso para un saco, una fanega, un quintal, un cer6n, una 
lata etc. en libras, no en kilos. 

Columna 9: Peso Uniformado (libras). 

Esta columna siempre hay que Ilenarla, aunque sea despuds de terminar 
]a entrevista. La misma es el resultado de multiplicar la columna 8 (peso unidad 
de medida) por la columna 5 (cantidad), y asi obtenemos el peso uniformado en 
libras para ]a producci6n de cada cultivo. 

Pregunta 63 1.-

Esta pregunta esti en forma de cuadro y solo se Ilenar, cuando el 
productor haya vendido parte o toda la producci6n de los cultivos cosechados 
durante los tiltimos 12 nleses. Si no vendi6 nada, trace una raya diagonal en todo 
el cuadro. 

Columna I y 2: Cultivos y C6digos. 

Anote en estas columnas el misino nombre y c6digo de los cultivos 
indicados en el cuadro de la pregunta 630, y para los cuales hubo venta realizada. 

Columna 3: Ventas. 

Anote la cantidad vendida de la producci6n obtenida para cada cultivo. 
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Columna 4 y 5: Unidad de Medida y C6digo. 

Es importante que Ud. trate de usar unidades de medidas homog6neas 
para los diferentes usos dado a ]a producci6n. Se da el caso que el productor 
cosecha en una unidad de medida diferente a la que vende. Cuando este sea el 
caso, Ud. debe expresar las unidades de medidaF en una sola. Lo recomendable 
es que la exprese en la unidad de medida de la venta. 

Ejemplo: Un productor cosech6 10 fanegas de arroz, con un peso de 
220 lbs. cada una. De esas 10 fanegas vendi6 20 qqs. de 100 libras. Ffjese que 
hay dos unidades de medidas diferentes: fanegas y quintales. Ud. debe 
homogeneizar estas unidades de medidas, lievando toda la producci6n a quintales 
de 100 libras de la siguiente mancra: 

l0 x 220 =2,200 libras. Divida este restilliad entre 100, 
o sea 22 quintales. 

Para el noinbre y el c6digo de la unidad de medida haga 
uso de la lista "B". 

Columnna 6: Peso de ]a Unidad de Medida. 

La misma explicaci6n dada para el peso de ]a unidad de medida 
anteriormente, tarnbidn se aplica aquf 

Columna 7: Precio por Unidad. 

Se anotari el precio de venta para un quintal, una fanega, un saco, una 
carga, etc. para cada producto. Hay casillas para 6 dfgitos. 

ColUmna 8: Valor Total. 

Esta colunia Ud. la puede Ilenar despuds de terminar ]a entrevista. 
Para Ilenarla, Ud. multiplica la columna 7 (precio por unidad) por la columna 3 
(cantidad vendida). Ahora bien, si el informante no sabe el precio por unidad, 
pero si sabe el valor total de las ventas realizadas, entonces Ud. anota este dato 
directamente en esta columna. Hay casillas para 8 dfgitos. 

Colunia 9: A qtii6n Vcndi6 (Cudigo). 

Queremos saber los difcrentes canales de comercializaci6n utilizados 
por el productor para las venlas de sos productos. Anote en esta columnna el 
c6digo correspondiente, haciendo iso de la tabla que est6i al pi6 de la misnia. 
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4zunta 632.-

Querenos deterninar el uso de pr6stamos por parte de los productores 
para ]a ejecuci6n de las actividades agricolas o pecuarias. Si la respuesta es 
negativa, pase a la pregunta 637. 

Pregunta 633.-

Encierre en un cfrculo el o los c6digos correspondientes a las fuentes de 
obtcnci6n de los recursos tinancieros. 

Pregunta 634.-

Se quicre medir si cl informante sabe el interds que paga del monto 
total prestado. En caso ttuc la respucsta sea negativa, pase a la pregunta 636. 

Si el dincro cs prestado por algtin pariente o amigo sin ningtin interds, 

entonces la respuCsta a Csta pregunta seri "no". 

Pregunta 635.-

Se quiere saber cl iuterds mensual que se paga por concepto del monto 
total prestado. Anotc en las casillas de ]a derecha el interds porcentual a pagar 
hle nsual ente. 

Pregunta 636.-

Anote en las casillas de la,; derecha, el monto total del crddito recibido. 
Hay casillas para 10 digitos. 

Pregunta 637.-

Ventas grandes de origen agropecuario, incluye terreno agrfcola o de 
pastos, mejora Lie terreno (cuando no venden el terreno en sf, sino la mejora del 
terreno hecha por el duefio previamente), edificios y establos, maquinarias y
equipos etc., que procedan de sus posesiones agropecuarias. Si ]a respuesta es 
positiva haga la pregunta 638, de lo contrario pase a la pregunta 639. 

Pregunta 638.-

Anote el total ganado por concepto de estas ventas. Hay casillas para 9 
digitos. 
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Pregunta 639.-

Se quiere saber, si durante los ultimos 12 mese se utilizaron obreros 
agropecuarios en la finca. Se considera trabajador agropecuario, a cualquier 
persona que se paga, en efectivo o en especie, por el trabajo realizado en la 
explotaci6n agropecuaria. No se incluyen miembros de la familia que trabajaron 
en la finca sin pagos. Encierre en un cfrculo el c6digo de la respuesta dada. 

Pregunta 640.-

Trabajadores agropecuarios fijos, son aquellos que trabajan todo el aflo 
en la explotaci6n agropecuaria de la familia, o sea contratados. Si la respuesta es 
negativa. termine la entrevista. 

Pregunta 641.-

Anote la cantidad de personas fijas que hay o habfan durante los diltimos 
12 nieses. 
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Anexo IV. Cuestionario Encuesta Ingresos y Gastos, 1992. 

FUNDACION DE ECONOMIA Y DESARROLLO
 

ESTUDJO DE INGRESOS Y GASTOS
 

ESTRATO .................................
 

PROVINCIA .............................
 

MUNICIPIO
 

BARRIO
 

SECCION
 

PARAJE ................................ T
E 

CONGLOIVERADO ..........................
 

ENTREVISTA .......................... [ -D
 
CASA No ..............................
 

VISITA FECHA COMPLETA INCOMPLETA SECCION COMPLETA INCOMPLETA
 

I A 
B 

2 c 
3 D 

4 F 

ENCUESTADOR: FECHA 

REVISOR: 

CODIFICADOR: 

DIGITADOR: 

217
 



Fundacidn Econornia y Desarrollo, I1C 

F CARCIER1SI1CAS EN CQ~R JEFSR~iOMS at EWCAk[NEh(KASC(L"C'V SIL IEA8. ELX LFAC Sao LM%uLIA, (CFIORAR (tA0( fA[WD[A [JIIVSIA).
 
OJISJNIW IFNERKOHC U(IOW AS
IW11 [~FFF[1(. H V10N FN SUiffik pFX~FjiN1Ef1. 

(LAUWAS [N 10101P1 MAA vP4NIN F[ HW 

SE 0~lp A ViEA PP klVIA C.11vIA 
8fLKI1AW~IIF~ lliro IAKlOWJEfEFiACLIA KCD RSD0ACOA

R I.CU6Nf~S11 0AF8 AiQAD) CDIC (I RSS) CDIO (N AfSES) ((00160) 

3.. 

4.-W 

5. WT 
6.EW 

wE_ 

12.-f lI
01- Jfe a de Hoge,- 0?t r~guro 11- Oficjos O~mtiw,2- E p.. .62- 11- AcAtaIEstu.imt. .SrA.pm.,t.
04 ' Padre/Madjre5 
 3 W Sin traj.pmrbI.j0 -H armanc/a 12-Fwsado
0 -Inter .7-8) f5-Proator DeuAV%jo06 - Su ag r o/a acaI6aw~iAm? U CasaaO- yI-,o/: 04-S~c08 - Ntet /a (9- 12 17- I..APri.,±109- 00tro aFamiIjar M- Creo rpec.o 03- FwgadoOb Super ior10- NoP Farvc n 19- Mrmro Avpcai cmado1-6VTrabalapor u Po;ac.nt( 
mosesottijA
l~lA:26-01r-o~ 
 lt," Nng~oio0 C rCloNOA:I TraAjmb FIiw no Rawmntado64-Fwmado 

A TMAS LASHIDOf DELACASAINC1119 PEIZSCIAS 12) ing ci- Nt~ . . crawa16oe
OX AlVBENDLACASA CCU S.Y COMAEN PI62AISI9I 

05Fw~acass 
SE IW(IVFJ LASPOU(SJ.S ''D IWATCEAS U1 KW PAlM PC -6 mees Sm 

otan adIvidad 
t0 (fS 6 DELOSUAT~M17IfSESINLACASA.MMI 2- "AIA AAAZArA -Araaa0 tACTAXM&WttDAA96 
WMAA NDESTEJA NO SE II(LVOt3-.lJ~AUUAL1(TPRISMTE no N VSIablper eestu
,(a
 

PERSAAME SEFAN100 EN FOWAPUXAFnM. I LAUlM) PAG,I s~ot 

218
 



Estabilizaci6n,Apertura y Pobreza en Repziblica Dominicana 

A CONT. DEL HCGAR
 ):!CARACTERISTICAS 


No, PREGUNTAS 

PERSONAVIVE SI 

CASA 6 DELANO 

712 HATALGJNA OJE ENESTA 

PORO WENUSESES M.E NJ 


NO PREGJNTAS 

D'NDE ES
200 A VIOIENDA REIDE 

CUARTOS LANIVIENDA
201 CUANTOS TIENE 

SI1NCONTARBANO. ICLUIR SALA COWA 
COCINA ETC 

ESTA DELA CASA 
22 LACCINA SEPARADA 


203 
 PRINCIPAL 

PISODE LA VIVIENDA 

COALESELMATERIAL DEL 

PRINCIPAL
294 CUALESELMATERIAL DE LAS 

DELAVIVIENDAPAREDES 7 

IEASEY COOI6OS A PREGUNIA 

. I SECCION 

CATECORIAS 

A 

..2 ,SIGA. .. ..	 ..

NOFIUPAENESTALISTA. 

ES PARA DEL 

UNIONLIBRE 2 

1e3 ESTAPREGUNTA ELJEFE NOrCRCASAO .I.. 

T SOLTERO 3 

EN LA ACTUALIDADESTAUSTED 	 DIVORCIAO. 4 

SEFARADO 5 

VIUL . 6 

B: DELAS Y SERVICIOS SECCION CARACTERISTICASVIVIENDAS BASICOS. 

1ASE

I CODIGJS A ,MEOUNTACATECORIAS 

PRGIA. 


ALOUILADA 

SIN
OCUPALA PAGO 


N0 CSARTOS 

"I 


NO 

AJTIENE 

OSAICO. 0 MARROL 
GRANIIO .CNNT.. 

CENENTO 

IA)RIiLO 

ELABORADA 


TIERRA 

OTRO .
 

MADERA 


... .


i
(ESPECIFI)JE 


BL JES 0CEWENTO 


MADERAELAbORADA 
PALNA ...... 

ASBESTO
CEMENTO 


TAGUA 

ZINC ... ... 

CAR'3PIEDRA 

OTRO 


(ESPECIFIEUE) 
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CAACTERISTICASYIYIEWDELAS YSEVICIOS IMIDS. 

No. PREGkTAs CATEAS Y aDIG0$ 

205 MALESELkATERIAL CIPA)DEL ICc O................................ I
 
TEO DELAVIVi ? I 
 2....................2
 

I YCARITON......................... 3
 
TEJAS 4
.............................. 

ASSTO C iTO ..................... 5
 
CAM.................................... 6
 
YAGJA 7
................................... 


OTRO....................................
8
 
(ESPECIFIOUE)_ 

26 VXTIPOOFS£YvTIO SmITTARIOTIEw IKom pRIYADO
....... ............ I
 
LACASA
? low COECTZlO 2
................... 


IETIAPIMA ..................... 3
 

COLECTIVA 4
LETUJA ................... 


IDTIEE ............................ 5
 
OTRO................................
6
 
(ESPECIFIOUE) 

EM L U? LLAYEDW D LACASA......... 
 I
 
LLAYEEJAOfLAAA .................. 2
 
LLAYE
ElLACAE .................... 3
 
LLAVE CASAE OTRA ................... 4
 
IANAVIAL,RIO0 AROYO 5
................. 

TAIM0 ALGIBE 6
......................... 


...... .. 1
.........................
 
CARICSTERIA ......................... 8
 

(ESPECIFIOUE_ 

220
 



Estabilizaci6n,Aperturay Pobrezaen Repablica Dominicana 

PASE
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".: ': --. - :: : ....... 


:.:v::''I, " : + -"I .
: : ',"!+ " ; ::' ......................... 


...
.Irl........................
.
 

,........................
 
. .. ........
. ...... 

.. .......................................
'
 
:ivi'' ' ; ., .
............................. 


S... ... ........................
 

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

... .........
........................ 


...... ..
.. ..... ................
 

221.
 

221
 



J[SECON COMPRA VENTA DE ALIMENTOS 
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58 ENALE LOS ALINENTOI CONPRADO1 AYER Y 
ANTES DE AYER 
UNO POR LINO E 
INCLUYA LOS ALINENTOS RECIBIDOSCOORAL

0I PAGO. AST COMO LOS PLATOS CONPRADOS 0 REGALADOS.
 

CO C A N TI DA D UNIDAD CO 
 ONZAS PRECIO 
 C
 
D NID DI 
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o. i
CNSAMENTEVISTAALIMO 
ISITA I. LLL. 

40? 1STA PATESOLO PARA NIEMM DUE ALUALINTO AYERS LILEWARA C0tIMERO 0 ANTESLOS DELO 
DEAYER DE LA CASA.FUEA 

mMtO 
DELA 
PERSOA 
(I) 

COINIDA/DIA 

AYER: IANTESAY
(2) 

CO 
DI 

ER:G0 
(3) 

LtGA 

(4) 

0 
i 

GO 
(5) 

TOTALkSiTADO 
(RDS) 
(6) 

_ 0].W 

Anote 

el nbero de 0-DSU 

p o 2- Ad ERZO 

Iosa 3- MEA 
lasecci6n(A) 4 M CW 

NOTA: CO01GO 

17: toda [a 
05- ALG LIGERO 

06-ALGODETWKR 
99 oSb7- OTRA (ESP°ECIFIWE) 

99- NOSABE 

Si 
0-RSlManote "ceras". 

&2-CASA 

CODIGO IOTA: nogasto nada 

DE AIIE 0 P.IETE 

03- FOND)A 
FRT A 

05-PUESTODEFRUA 

06- CAFETERIA 
17-EMCELA 
08-COKEDORECDNOXICO 
09-EN SU TRABAJO 
MQ-COLMN 
11I-ANBULANTE 
12-OTR(O
(ESPECIFIQUE) 

99-NOSABE 
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RASTO YPECLLAICVITCOLAS 

MUIRKA EL 
PRXITOR RESU NI REGAUED). 

A-NAIERILDE (NOIMLUYE D[S1EMBRAPOR E. /RSIENBRSE DEJIADO 
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8-/AOM INIC((FERUIINAIES, FESTICET...) E m~jf]/FIMIC WAS, AS, R3i[j l Am 

C- FiASIO D (IRA)MC~EEVEH[CL, R3/NTPEGIfCIONIt Q U1ER AN1IRES, 

EI(... ). [M/
 

D-WA~ FRIA EINEEOPY.). PA U /hElA (CREDFO M 

E-KMIENIMIENIOREC1AA, ETC) RD$ ]Jj/j/jAjJD;FRO A ...

F- JONRLES (CECIIA, ET... ). .jlMl/1a~(SIEMPiV, R3T$Jjj 

0-PREEASk[E IERREND;CCUE. RASTRA, /D$/J/JAtION C(t(, FAR3O, ETC...) 

[f IW~8O (HUMAIIEN'kS YEO)JPOS). R3 jIM .M //AhO 

F-ARRIENfDJVJOiIM~AS. M M / //ANO 

F,-MIAERIAJLES 

DE .1I 
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kC{NA CCPPRADfCUI({ 

VIACIcS 0CEIASIO, ESIAROS,RWJ&AS YEMJPOS9J R $ Mjj//aJ
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AGROFECUARIOS.NWSEION F: IGRESOS 

PREGUNTAS Y RESPUESTAS 
No. 

602 AKRA. FORFAVORELAPORTEALINGRESODELWIA.,SEGJXNIENBRODELAFAILUi ENACTIVIDADESDIGANE 
DE LOS 12 WESES FUERALAFIKA EN ULTIWOS(MD). 

TOTAL (MI) 

PARENTESCOTRASAJOP9RDIA OCUPACION PAW(ULTIWOS 

CODIO DURACIONDELTRABAJADASCO0IO PAGO FORNADE GAIADO 
12MESES) 

(MESES) HOPAS) (RD$) co0o1o 

I CO01GOSOCUPACIONI I 

I Il- OficiosDomstico,. 
I I 02- Estudiante. 

I 
Il-Enlica, sinbuscar 

trabajo. Codigos 
04- Sin trabajo, perobuscandolo. 

ota! Nota 05- Productor Agropecuarin. I- Anua 

daoteel cod. Mero d 
de Ia list tosses Redon- 
do a sec. A deados. 

06-EapleadaPublico. 
T07-EmpleadoPrivad. 
08- Obrero Agropeciario. 
09-DOreronoAgropecuario. 

2- ensul 

3- Stunal 
Irabajotodo I0-Trabaj.porsu propia cuenta, 
el aAo-I? me tienenegocioo comercio. 4- Wincenal 
sec. II-Trbjadr Fuiliarno 

remureado. 5-Dierio 
12-Ninguna. 
13-Otra(especifique). 6-Otro 

(especifique) 
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OTROS INRESOS.IONF(C9T.)I 

No. PREGUNTAS RESPUESTAS PASEA PREG.
 

603 HANGANADO FANILIAR
ALGO DEUNNEGOCIU SI..................... I
 
ENLOS ULTIHOS 12MESES? NO ............... 2 ..... 605 

69M PODRIAESTINARELINGAlESONETOENLOS 
ULTINOS 12NESES ? RD$ ....~ ~ j~jj J... 
ALWIEN ENLA CASARECIBIADINERO POR 
PENSION. UBILACION.BONIFICACION, REGA-SI 

LIA PASCJAL, ETC...). NO............... 2......697
 

606 CANTO RECIBIERON ENLOSULTINOS
12NESES
 

RD 0 l i
...... IiJ [111 
607 RECIBIERON
DIENRO PORINTERESES
BANCA-SI..............
 

RIOS, POLIZA ETC.DESEGURO 
? NO............... 
 2 .... 69 

608 CUANTO ENLOS 12NESESRECIBIERON ULTINOS 

RM....... ]]
.[[W= 
609 RECIBIERONDINERO EXTRANJERODEL ENLOS SI.............. I 

12NESESULTINOS ? (defamiliar o migo) NO ............... 
2 .....611
 

619 CUANTORECIBIERON ENLOSULTINOS
12NESES
 

RDSP. = ] W...... 


611 RECIBIERON DINERO DELINTERIORDELPAIS SI.....................
 
DURANTE ULTINOS 12NESES
? (defamilia o 
m igo) 2 .....613
NO ..................... 


612CUANTO RECIBIERON ENLOSULTIMOS 12NESES
 

......
23
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IN(1ESOS.
SECCIONF(COT.) OTROS 

RE S P U E S T A S PASE APREG.No. PREGUNTAS 

613 HAN RECIBIDO SI IDINERO POR ALWILER DE ................ 

CASA, NAQJINA-
HABITACIONES, TERRENOS, 


RIA UOTRAS PROPIEDADES? NO..........................
2 615
 

12WESES
614CUANTORECIBIERON ENLOSULTIWOS 


......
RI IW111IIM 
615 RECIBIERON INGRESOS POVENTA SI IDETERRENO ................
SOLA-EDIFICIOS, CASAS.NOAGRPECARIO, 

RES, CARROS, NAJINARIAS U OTRAS NO.............2 611
PROPIE- ..... 


DADES. 

616 CUANTO ENLOSULTINOSRECIBIERON I2NESES 

R3$...... I 
617005.TRANSFERIANENPAGO SI................I
DINERO 0REGALO 


AWIEBROS DESU FAILIAS U OTRAS 
PERSONO.................2 .. 619
 
VIVEN DENASQJE FUERALA CASA 

EN LOS ULTIVOS
618CUANTO IRANSFIRIERON 


S. .1 2 ESE D$ .. j. I ljIl 

NO
 

ESPECIFICADO ENLOSRENGLONES 


619 ESTINECUALOUIER OTROINGRESO 


ANTERIORES
 

(PARA ULTIOS 12NESES) ... 
I I I LOS 
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k, ./~	.................. 

.......-! ,.............. 

...... ... .. . 

." i ' . ... . . . .... 

... ... .. ... . 

, ' ..'i '- : . .. . .. .. 

. ............. ........... ....
PTh1 
'!':!:"P-" 	 / ' ........ ................... --

it. ~ * , ~ U ME 
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Y(EOI(9PK'3'J N'A S CAIEWf~AS 

b24 ALO.A EN~ ' I~1.*K5JIISfE'(.1 1J 

~m i r01t ~~ IIWf: s 2... 

II~ II~ M ......VsER1 PLM'25~ (UAA: ~ Fk~f, ? 

I. AK~(INO ....2JE 

PfARA ~irL PRI(IO 1ISicRE 
kfl(1ALLLA0t Ai OR 10-01-MW? 

lkil FAFA IOZAJIS 
LABRCRVBAIA. FERn- IN1EFYEDIPMlO3SANTO 
Of SIAk)A OIIRRII 

£0P(3 
LA(QURNA "10 k (M~RAIlIVCkVAk( 
IAL"RK3J~RLLAW~01-A(IU'O)J 
LCAJS AILA CIRECIA I0AJ.[NITELA NI'(A *RCALO 
ISTA. 6 'ANDT *(RADO SI0. 0O.DIPELIA 

13AE(Gk0. I I- NO~. 
12FLAIA IROB.~AW. 
13OIRASLE[(I19) 
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F(COT)I IWJRESOS,SECCION AGRICOLAS. 

P R E G UNTAS CATEGORIASY COOIS A A 
PREGUNTA 

626 ESIAPARTE.SERA OAARA HOfARES TIERRA ALaJNSOLD APLIC LOS WJETENGANYOE COSECHARON 
PROfKTO DRANTE LOSULTINOSNESES.
12 

DECUANTAS USTED ?TAREAS DISPONE 

627OfWIENES SONESAS ?TIERRAS 


.. j.j-j.j.
 

TAREAS
 

fI-PROPIASTITULO)
fCON ...
 

02-SKESION
...............
 

03-APARCERIA
..............
 

14-CEDIDAS...........
... 

05-DEL [......IA 

06-PROPIATITULO)
(SIN .... 

17-APPENDCA, .-...... 

8-X(FCA SINTITULO). 

628DURANTE 12NESES.
LOSULINDS UDSCULTIVARCN I.....
ESA I...................
?STIPRAESAS ? STIERRAS 
NJ.........................
2 631 

234 



___ 

Estabilizacidn, Apenura y Pobreza en Repablica Dominicana 

ISEONF (C3., I IMSI A~MICL 

1b._ . IM-"IDO,. AL OWD, UTIID [tSMIIIVt MaEueEIMYstAD. txsCOWO MWuE 12KE. 

69OIAESCIJLTIVDSR SIO LA PA l lND 12 E/ISY OA F LAPRI ll//IlOIM? 

ilmJ CI)OA SEMIK COCHA 

COJVID / DSICA,$ SUKriCIE( laren ) Pr i McU M~f~E (TUM) prd ce N
I
DM

ES  
DEIU M AJ 

I/1 II/I/I/ 11///I/IlI//lI f/I/I / I 1 '111 IIII 

A 3 f/1/I////I/ /I///I/, 	 llf//l/I///Il//I//I// 


I. 4 -- /f////i/ // I//I/ 1/ I///// f/[1////I//, 

//l//I/ I /f/ /I I// I/I/ Il//I
/ I// f /IIl l/l/
 

,~/I~/I//// 'l/////1/1 //////111/1/
I////I//I
 

f///H/I/U //I//I//I ' fl/Il//Il//fJ
Il/If/Il/f
 

411// /i//I / ///
111 / I2i 

______ 'l_ fl///I/l//I/lf/I/f/ I/l/I//f/I/l /l///I 

I1///1///11 //1//!1,/I/ //////I/I/ 	 / //I/ /f/1 

'ltlI // Il/Ill/lll/l/ l/I/I/f/l
2///If I/I'l// I fI////l //// 1// 	 'f/I/f/I/I/I 

3,',.///:/l/ff /f////f/// ,fif//f/ If//fl/// Il//
I /lltllh__ IIIIIIIII,IIII,1111111111 

4 ,'//////,/f//////f//! i/IfI/I I 	 /// i/f11/I/f1 

// l/ /I/1I/f/ f,'/,/// f//f /I f//',If//'f/ 

Sefefie'e i lis a'ees perdtias dJrete la casie ;r fer tales cm (ciclones,a. ocasionadas ros natural. 

*onjacioles. et,:
seq/,as, 

Faesoe la ndad devdi a ei ib'as I...fI I- Rier y 2- Secalo. 
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K] USO DE IA PRODUCCION 

01-.1-i. 
_~t __ __4,. 

oi- se ,I~ 
nimal,14- Cc sA 

-i 05 a -Se,. en- ,e 

06-Ex;sterica (otlos 

07-paw especie 
".-Rega1ac 0 rotada09-Daiwda 

10-Otro 
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VENTA DE LA PRO'UCCION 

~31OJ3IL1R. PEE )IJPA ~fE .ASf~i IkKS H~ t~ FU(Gos LLCWDIS14 ;Ava, A*Fl( i 1 
IL41(l10 £F8~'A, u11J0Ql:ASU tF K'3 (i ))V YPNIE ELAEIMFi [cLtilts 

'30 FCi FEC VAJC AWJIENV3 

£ J PXA LIH0kL R3$ (XicK) 

(CLHDf V?IOAWIJEN 
(OIGi __0_6 _ 01 INESPE 

[ISTA 02- AVFIA 
03-AFALOIAS 
04-INIEDI'DIAIOS LOCALES 
05-INIEREDIARIO 

WR USIA "A" VER TB BASEO 

SANTODONIIG 
06-COOPERAMIVkS.07-AL(TCR1. 

DIRECIA LOCAL 
09-MPIA IERCAO NIF$3) 
08-VENTA I(RCADfl 

DIRECIA SANBIG 
10-R[CqOL. 11- PW 
12-P[ANIAFUEISADcERA. 
3-OIR/S(ESPEI(IGI):_________ 

237
 



Fundaci6n Economfa yDesarrollo, Inc. 

INGESOSAGRICOIAS 

PASE 

NO. PREGNTAS Y COOIGOSCATEGORIAS APREWNA 

632USTED PARA CULTIVOS SI..................................I
050CREDITOLOS 
COSECHADOSLOSULTINOSEARANTE 12 

NESES? 

633DEWE INSTIIOCIONELCREDITO
RECIBIO ? 


634 SABE ELINTERES ?00. WE FAGA 


635CUALESELINTERES
? 

. Eli
10EEEE-,~; ). :-A.] 


636NONTODELCREDITO? 


NO..................................
2. 637 

BANCO ......................
AGRICOLA I 

BANCO ...................PRIVADOS 2
 

PRESIANISTAS 3
..................... 


OTROS 4
.......................... 


(ESPECIFIOUE)
 

SI..............................
I
 

NO..................................636
2. 

..." EN%MENUAL. 
17}
 

I I 
I II II I I I I.. ), RD$)
 

637USTEDHAREALIZADOVENTA .............................
ALGUNA GRANDE SI I
 

DEORIGEN (TERFEhOS
ACROPEC1ARIOAGRI-

COLAS0FASIOS.WAXINARIA. . . ...............................2......
EMIPOS. NO 639
 

EDIFICIOS. PASTOS
ESTALOS. OjLTIVADS.
 

PI5PARA ETC.. LOS
ANIWALES,)XRANTE 


ULTINOS12NESES.
 

638CUALFUEELNATOTOL DEESTAS 

, VENTASI 0]QS) 

639USTED LOS 12WESES SI I
LLZJ EN ULTIWOS ............................ 

TR.AAD,P,.OFN1LEROLAEXPLOTACION
PARA 
 .....
NO................................
.
 

2
 
AGROPECUIRIA
' 

643UTI1012.ULTIWOS12 TRkBAJACRSI.................................
NESS. I
 

FIJO ASOCOECUARIA
ENLAEAPLOTACIMO ?
 
NO..................................
2 TERRINE
 

641CUANTAS FIJAS 0H0IAN-PERS0NASHAY 
M NTELOS 12 ? ..............................ULTIROSNESES NUNERO 
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