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la parte del ingreso nacional que no es consumida (C), ni adquirida 

por el gobierno (G), esto es St = Yt - Ct - Gt, entonces, por la primera 
ecuacion de (2) tendremos que St = 1

1 
+ CCt, por lo que: 

CC = S - I t t t (3) 

De la ecuacion (3) afloran resultados importantes para el presen
te ana.lisis. Un aumento del ahorro nacional que no vaya acompafla

do de un aumento en la inversion, ayudara. a reducir el deficit en 
cuenta corriente. Por igual, una reduccion de la inversion reducirfa el 

deficit en cuenta corriente, por lo que se llega a igual conclusion en el 
caso en que vimos el deficit como exceso de gasto, ya que para dis
minuir el deficit hay que reducir el gasto mediante contracci6n de la 
inversion o del consumo privado (C) o el consumo publico (G), lo 
que a su vez aumentarfa el ahorro nacional. 

El exceso de gasto o insuficiencia de ahorro nacional puede de
berse tanto a un deficit del sector privado como a un deficit del sec
tor publico. Este ultimo caso es el que se conoce en la literatura 
como «Twin Deficits», en el sentido de que el deficit en cuenta co
rriente es causado por el exceso de gasto del gobierno. Por otro 
lado, como el exceso de gasto o la limitaci6n en el ahorro nacional 
debe ser financiado con el ahorro externo, el deficit en cuenta co
rriente significa un aumento en los pasivos externos netos de la eco
nomf a5• 

5 El tema espedfico de la cuenta corriente y sus deterrninantes ha sido relativamente 
poco tratado en la literatura econ6rnica dominicana, existiendo algunas investigacio
nes, corno en el caso de Gutierrez, Hamlet (2004), donde se presenta un analisis 
ernpfrico sobre los desajustes fiscales y su impacto en la cuenta corriente. Dicha 
investigaci6n concluye que existe poca evidencia de que el resultado deficitario del 
gobierno tenga efectos significativos sobre el deficit en cuenta corriente. 
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2.2. Sostenibilidad del deficit en cuenta corriente 

Como hemos visto anteriormente, contrario a lo que ocurre con 
el objetivo de equilibrio interno de la polftica econ6mica, en cuanto al 
equilibrio externo o equilibrio en la cuenta corriente de la balanza de 
pagos no es facil emitir juicios de valor sobre la bondad o no de un 
saldo determinado de esta cuenta, ya que esto dependera de c6mo 
se haya llegado a el, que implicaciones tenga para el consumo inter
temporal, que tan persistente sea y que tan estables sean las fuentes 
para su financiamiento. 

La mayorfa de las economias en desarrollo, como en el caso do
minicano, han enfrentado hist6ricamente desequilibrios externos, por 
lo que ultimamente se le ha dado mucha relevancia al tema de la 
sostenibilidad de la cuenta corriente, especialmente luego de las cri
sis de la decada de los noventas en paises como Mexico, los paises 
asiaticos, etc. Ademas, la sostenibilidad del deficit en cuenta corrien
te de Estados Unidos ha sido uno de los grandes temas debatidos 
por los macroeconomistas internacionales en los ultimos arios (Cur
curu, S. et al. (2008) y Calderon, C. et al. ( 1997)). 

Sin embargo, el estudio de la sostenibilidad del deficit en la cuenta 

corriente es un tema complicado y de dificil cuantificaci6n, debido 
principalmente a las condiciones cambiantes de la economia y del 
entorno internacional y ademas, a que su comportamiento refleja la 
interacci6n entre las decisiones dinamicas de ahorro e inversion de 
los agentes econ6micos privados, publicos y de los inversionistas ex
ternos (Milesi-Ferretti y Razin ( 1996)). 

No obstante lo anterior, para los hacedores de politica econ6mica 
es de sumo interes contar con cuantificaciones y evaluaciones de los 
niveles apropiados de deficit en cuenta corriente, dada la vulnerabili
dad que deficits insostenibles representarfan para la economia. Ade
mas, esta el hecho de que no siempre se podra alcanzar mediante la 
politica econ6mica los niveles de deficits sostenibles, debido quizas a 
shocks externos e internos y la imposibilidad de obtener los montos 
necesarios de financiamiento externo. Pero la cuantificaci6n de estos 
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deficits sostenibles les permitira a las autoridades contar con un pun

to de referenda para evitar alejarse de forma significativa de esos 

niveles (Zuniga, N. et al. ( 1997)). 
Pero, ,Que significa la sostenibilidad del deficit de la cuenta co

rriente? El concepto de sostenibilidad tiene varias aristas que es reco

mendable mencionar. En primer lugar, la sostenibilidad de un conjun

to de polfticas lo da el hecho de que su aplicaci6n conducira a un 

patron de equilibrio de largo plazo. En caso de que se presente la 

insostenibilidad, la continuaci6n de las polfticas actuates podrfa reque

rir un cambio drastico en el esquema de polftica en ejecuci6n, ode lo 
contrario se generada una crisis. 

En segundo lugar, el concepto de sostenibilidad del deficit en cuenta 

corriente esta estrechamente relacionado con los terminos de sol

vencia y deficit excesivo6
• La solvencia de una economfa esta ligada a 

su capacidad de endeudamiento, caracterizada por una situaci6n en 

la cual el pafs y los agentes econ6micos individuales, incluyendo al 

gobierno, toman en cuenta en su accionar las restricciones presu

puestarias intertemporales. Un pafs puede mantener un nivel de gas

to superior a su ingreso gracias a los recursos provenientes del en

deudamiento externo, los cuales se destinan para gastos de inversion 
que elevan su nivel de producci6n en el futuro. En cambio, si el en

deudamiento (o ahorro) externo se utiliza para sustentar consumo 

presente, el deficit en cuenta corriente seria insostenible (Calderon, 

C. et al. ( 1997)). 
El deficit excesivo tiene que ver con la diferencia entre el saldo de 

la cuenta corriente observado y el resultado de un modelo que esti
ma el patron de equilibrio externo tomando en cuenta sus principa

les determinantes, el impacto de ciertos shocks y el nivel de consu
mo que estabiliza el deficit en cuenta corriente (Zuniga, N. et al. ( 1997) 
y Hernandez, J. (2007)). 

6 Ambos conceptos seran los fundamentos para los modelos de solvencia intertemporal 
y de ingreso permanente y de suavizaci6n del consume de las sub-secciones 3.3 y 3.4, 
respectivamente. 
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Otro aspecto relevante en el estudio de la sostenibilidad externa 

tiene que ver con la volatilidad de los influjos de capital. Como men

cionan Calderon, C. et al ( 1997) el creciente influjo de capitales hacia 
las economfas emergentes en las ultimas decadas, no solo obedece a 

factores de «empuje» (menores tasas de interes internacionales en 

pafses industrializados), sino tambien a factores de «arrastre» (o me

joras en la solvencia financiera del pafs e incentivos a la inversion do
mestica y extranjera). Si los factores de «arrastre» juegan un rol mas 

importante, los pafses con un buen desempeno pueden lograr un 

financiamiento continuo, incluso si se deteriora el panorama econo
mico internacional. Si dominan los factores de «empuje» los recepto

res de dichos flujos serian vulnerables a la volatilidad de los mismos, 

poniendo en riesgo la sostenibilidad de la cuenta corriente. 

En la siguiente seccion se pasa revista a los principales modelos y 

enfoques metodologicos que se recogen en la literatura para evaluar 
la sostenibilidad del deficit en cuenta corriente de la balanza de pagos, 

aplicandolos al caso dominicano para el periodo de 1970-2008, cuan

do la disponibilidad de informacion lo permita. 

3. EVALUACION EMPIRICA DE LA SOSTENIBILIDAD 

DEL DEFICIT EN CUENTA CORRIENTE 

3.1. Metodos Ad Hoc 

Una de las primeras formas de evaluar si un saldo en la cuenta 
corriente es problematico o no, es la sugerida por el destacado eco
nomista norteamericano Larry Summer, quien luego de la crisis mexi

cana de 1994 sugirio que un deficit en cuenta corriente superior al 
5% del PIB pone en riesgo la sostenibilidad externa (De Gregorio, J. 
( 1998)). Si bien esta medida es muy utilizada como indicador del nivel 
maxima adecuado del deficit en cuenta corriente, es una medida res
trictiva, ya que no toma en cuenta las condiciones cambiantes de la 
economfa ni coma se ha llegado a dicho deficit. 
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Otra medida simple que se ha sugerido como referencia para indi
car un nivel de deficit de equilibria consiste en utilizar los niveles his
t6ricos observados durante un periodo especifico de tiempo (Zuni
ga, N. et al. ( 1997). Por igual, esta medida tiene ciertas limitaciones, 
tales como: i) no toma en cuenta el comportamiento de otros facto
res relevantes que influyen en el saldo de la cuenta corriente ni del 
estado de la economfa internacional, ii) asume que los deficits pre
sentados en el pasado fueron sostenibles, sin tomar en cuenta si re
presentaron grandes costos en terminos macroecon6micos o si fue
ron niveles muy elevados y variables. 

El saldo en cuenta corriente en la Republica Dominicana ha sido 
deficitario en gran parte del periodo de 1970-2008. Como se mues
tra en el gra.fico I , el deficit en cuenta corriente como proporci6n del 
PIB ha mantenido una tendencia decreciente, mientras que el saldo 
deficitario de la balanza comercial se ha incrementado de forma im
portante, especialmente a partir del ano 1982. 

Grafico I 
Saldo en cuenta corriente y_balanza comercial 

como proporci6n del PIB por aiio 

j 
: \ 
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FUENTE: Elaborado con datos del Banco Central de la Republica Dominicana 
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El deficit promedio de la cuenta corriente en el periodo de 1970-

2008 fue de -3.7% del PIB, un nivel muyvariable entre arios (con una 
desviaci6n estandar de 3.8%) y que ha disminuido hasta situarse en 

1.8% en el periodo 1990-2008. Esto indicarfa queen terminos globa
les el deficit en cuenta corriente ha sido sostenible en la Republica 

Dominicana, exceptuando desde luego los arios con niveles superio

res al promedio y/o nivel maximo adecuado de -5% del PIB, princi
palmente los ultimos arios de la decada de los 70 y principios de los 

80, en los cuales se presentaron los niveles mas altos y permanentes 

de desequilibrio externo. Ademas, el deficit de -9. 7% del Pl B en 2008 
se puede considerar como insostenible, ya que es muy superior al 

nivel promedio de todo el periodo, es casi el doble del nivel maxirho 

recomendado y representa el segundo nivel mas alto luego del -12.5% 

de 1980. 

Cuadro I 

Saldo en cuenta corriente balanza comercial como proporci6n 

del PIB y tasa de crecimiento del PIB 

µ = promedio; O' = desviaci6n tipica 

FUENTE: Elaborado con datos del Banco Central de la Republica Dominicana 
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3.2. Modelo de Husted o analisis de cointegraci6n de la 
cuenta corriente 
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Un metodo mas acabado, aunque sencillo, para constatar la sos
tenibilidad del deficit en cuenta corriente en un periodo de tiempo es 

el modelo propuesto por Husted ( 1992). Utilizando una restricci6n 
presupuestaria y ciertos supuestos, se obtiene un modelo con la si

guiente ecuaci6n7
: 

(4) 

donde X
1 
representa las exportaciones totales de bienes y servicios 

como proporci6n del PIB y M
1 

indica las importaciones totales de 

bienes y servicios mas los pagos netos de interes menos las transfe
rencias netas como proporci6n del PIB. Para que una economfa cumpla 

con su restricci6n presupuestaria intertemporal, el parametro ,B,debe 
ser estadisticamente no diferente de 1, ya que implicarfa que por 

cada aumento de 1 % de las importaciones (o salidas de divisas), las 

exportaciones (o entradas de divisas) aumentarian en igual magnitud, 

causando que el deficit en cuenta corriente como proporci6n del PIB 

se mantenga invariable a traves del tiempo (Zuniga, N. et al. (1997)). 

Este mismo enfoque puede verse de otra forma, en el caso de 

que las series de las exportaciones y las importaciones definidas pre

viamente sean procesos no estacionarios, ya que para que exista un 
equilibrio estable de largo plazo en la relaci6n debe existir cointegra
ci6n entre el las (Calderon, C. et al. ( 1997)). 

Aunque este modelo no permite obtener estimaciones de los ni
veles 6ptimos del deficit en cuenta corriente, es una herramienta util 
para determinar si los niveles observados en el pasado han sido o no 
sostenibles. 

7 Ver Calderon, C. et al. ( 1997), anexo I , para mayores detalles sobres las caracterfs
ticas del modelo base. 
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El primer paso para la aplicaci6n de modelo consiste en constatar 
que las series de exportaciones e importaciones sean estacionarias. 
Como se muestra en el cuadro 2, ambas series son estacionarias 
para el periodo de 1970-2008, con menos de un 5% de significancia 
real en el caso de X/PIB y 5.2% en cuanto a M/PIB (mucho menos 
del I 0% de significancia). Esto indica que podemos estimar el modelo 
de regresi6n de la ecuaci6n (4) sin temor a que se presente relaci6n 
espuria en los resultados. 

Cuadro 2 
Pruebas de Rafz Unitaria de exportaciones e importaciones 

Null Hypothesis: X/PIB has a unit root 
Exogenous: Constant 
Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=9) 

Augmented Dickey.fuller test statistic 
Test critical values: I% level 

5%1evel 
10% level 

Null Hypothesis: M/PIB has a unit root 
Exogenous: Constant 
Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG =9) 

Aygmented Dickey.fuller test statistic 
Test critical values: I% level 

5%1evel 
10% level 

•MacKinnon ( 1996) one-sided p-values. 

t-Statistic Prob.• 

-3.137331 0.0321 
-3.615588 
-2.941145 
-2.609066 

t-Statlstic Prob.• 

-2.923795 0.0519 
-3.615588 
-2.941145 
-2.609066 

El cuadro 3 presenta los resultados del modelo estimado por mf
nimos cuadrados e incluyendo un termino AR( I), para corregir por la 
autocorrelaci6n detectada en el modelo simple. Como se muestra 
en los resultados, el valor estimado8 de /3

1 
es I .031, estadfsticamente 

8 Es bueno anotar que de no corregir el modelo por el problema de autocorrelaci6n 
presentado, el valor del para.metro seria de 0.943, estadfsticamente significativo y no 
diferente de I , por lo que los resultados no difieren de forma significativa de los analizados. 
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significativo y no diferente de I (con un valor t de 0.28 para la hip6te

sis nula de que = I, por lo que no se rechaza la hip6tesis planteada). 

Cuadro 3 

Estimaciones del Modelo de Husted 

Dependent Variable: X/PIB 
Method: Least Squares 
Sa!Tl)le (adjusted): 1971 2008 
Included observations: 38 after adjustments 
Estimation settings: tel== 0.00010 
Initial Values: C(I )==4.87705, C(2)=0.95725, C(3)= 0.00250 
Convergence achieved after 6 iterations 

Variable Coefficient Std. Error 

C 2.340965 3.359498 
M/PIB 1.031115 0.109298 
AR(I) 0.650380 0.163026 

R-squared 0.832471 Mean dependent var 
Adiusted R-squ.red 0.822898 S.0. dependent var 
S.E. ofregres sion 2.787410 Akaike inil criterion 
Sum squared resid 271.9379 Schwarz criterion 
log likelihood -91.31143 Hannan-Quim critsr. 
F-statistic 86.95954 Durbin-Watson stat 
Prob(F-statistic) 0.000000 

Inverted AR Roca .65 

t-Statistic 

0.696820 
9.434000 
3.989417 

Prob. 

0.4905 
MOOQ 
0.0003 

29.92626 
6.623523 
4.963759 
5.093043 
5.009757 
1.519227 

Estos resultados indican, como en el caso de la secci6n anterior, 

queen terminos generales el deficit en cuenta corriente de la econo
m1a dominicana ha sido sostenible en el periodo bajo estudio, ya que 
en promedio un aumento de un por ciento del PIB en las importacio
nes (o salidas de divisas) estada acompaiiado de un aumento propor

cional en las exportaciones (o entradas de divisas). 

3.3. Modelo de Solvencia lntertemporal 

Como hemos visto en las dos secciones anteriores, una limitaci6n 

de las metodolog1as presentadas hasta ahora consiste en que no toman 
en cuenta los distintos factores que podrfan afectar la sostenibilidad del 
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deficit en cuenta corriente, ni la dinamica cambiante de estos en el 
tiempo. En tal sentido, un modelo mas adecuado para evaluar el nivel 
sostenible del deficit externo seria el que se fundamenta en el con
cepto de solvencia intertemporal, que incorpora como factores de
terminantes al crecimiento econ6mico, la tasa de interes internacio
nal, el saldo de la deuda externa y la variaci6n del tipo de cambio real. 

La siguiente identidad de la cuenta corriente es la base de la espe
cificaci6n del modelo: 

donde B,es el saldo de la deuda externa expresada en bienes exter
nos, S

1 
es ei tipo de cambio nominal, P

1 
y P

1 
• son el deflactor interno 

y externo del PIB, respectivamente yr es la tasa de interes nominal 
internacional. Las demas variables son definidas como anteriormen
te lo hicimos. 

Reordenando la ecuaci6n anterior, de tal forma que la cuenta co
rriente sea igual a la diferencia entre el ahorro total y la inversion 
total, y luego dividiendo ambos lados por el PIB nominal (Pl), obte
nemos la siguiente expresi6n: 

(6) 

donde b,son los pasivos externos como proporci6n del PIB, q, es la 
proporci6n de la cuenta comercial a PIB, y; es la tasa de crecimiento 
de la economfa, r,• es la tasa de interes real internacional y & es la tasa 
de apreciaci6n real del tipo de cambio. La ecuaci6n (6) muestra que 
la variaci6n en el ratio deuda a PIB esta determinada por los desequi
librios comerciales (q,) y por un factor dinamico de deuda proporcio
nal a b,.i(r,• - y, - e, - y,e,), el cual crece con la tasa de interes real 
internacional y decrece con la tasa de crecimiento de la economf a y 
la tasa de depreciaci6n del tipo de cambio real. 
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Ademas, la ecuaci6n (6) muestra que si se tiene el objetivo de 
mantener constante la raz6n deuda externa a PIB, el deficit en cuen

ta corriente estada determinado por Yrb1 y el de la cuenta comercial 
por q1 = (r/ - y)b1, permaneciendo constante el tipo de cambio real. 
Esto quiere decir que en presencia de crecimiento econ6mico per~ 
manente, aun menor que la tasa de interes internacional, los deficits 
en cuenta corriente pueden ser consistentes con una situaci6n de 
solvencia, siempre y cuando se acompanen de deficit comerciales. 
En ausencia de crecimiento econ6mico, la cuenta corriente debe 

estar equilibrada para que el saldo deuda/PIB se mantenga constante 
0fer Milesi-Ferretti y Razin ( 1996) y Zuniga, N. et al. ( 1997)). 

La aplicaci6n de este sencillo modelo nos permitira evaluar en di
ferentes escenarios el impacto esperado de los factores incluidos en 
la ecuaci6n (6) y determinar los rangos de variaci6n del deficit en 
cuenta corriente 6ptimo condicionado al crecimiento econ6mico, a 
la tasa de interes internacional y al comportamiento de tipo de cam
bio real. Se tomaron en cuenta tasas de crecimiento del PIB de 3%, 

5% y 7%, para incluir el producto potencial estimado por Cruz, A. y 
Frances, M. (2008)9. Ademas, se evaluan tasas de interes real inter
nacional de 4%, 6%, 8% y I 0%, para tomar en cuenta valores cerca
nos a la tasa media implfcita de la deuda externa que el FMI calcula en 
8% para el pafs en BCRD (2002) capftulo 5, donde se hace un ana.lisis 
sobre la viabilidad de la cuenta corriente muy similar al nuestro, pero 
desde una perspectiva un tanto diferente. 

9 Estes autores estiman el producto potencial dominicano en 4.8% para el periodo de 
1950-2006 y de 4.0% para 1980-2006. 
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Cuadro 4 

Saldo en cuenta corriente y balanza comercial 
en proporci6n al PIB optima 

Escenario I 

b = 25%; t),.b = O; c = 0 

En el cuadro 4 se presentan los resultados de la calibraci6n del 

modelo de solvencia intertemporal, en un primer escenario donde 

se supone una raz6n deuda/PIB de 25% 10 que se mantiene constante 

y no hay apreciaci6n/depreciaci6n real de la moneda. Como se pue
de ver, con estas caracterfsticas el deficit 6ptimo en cuenta corriente 

estarfa entre -3% y-5% del PIB con un crecimiento del PIB cercano al 
potencial, por lo que niveles que se alejen significativamente de estos 

valores serian insostenibles y provocarfan aumentos en los pasivos 

externos, lo que pondrfan en riesgo la solvencia intertemporal de la 
economfa. 

IO Se toma esta raz6n deuda/PIB ya queen el periodo 1990-2008 fue de 27% yen 2000-
2008 de 20%, por lo quisimos evaluar un nivel intermedio ya que se espera que el 
gobierno dominicano incurra en nuevo endeudamiento externo en 2009, por lo que 
esta raz6n podrfa aumentar en el corto plazo. De todos modos, haciendo un analisis 
de sensibilidad al modelo y tomando valores de deuda externa a PIB entre 20% y 30% 
no cambian en forma relevante los resultados del analisis. 
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Cuadro 5 
Saldo en cuenta corriente y balanza comercial 

en proporci6n al PIB optima 
Escenario II 

b = 25%; !J,,b = I%; c = 0 
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Bajo un escenario en el que el gobierno requiera aumentar la deu

da externa y se permita un incremento anual de I% en la raz6n deu

da/PIB y no haya apreciaci6n/depreciaci6n real, el deficit en cuenta 
corriente sostenible aumentarf a I%, situandose entre 4% y 6% del 

PIB, dependiendo de los diferentes niveles de tasas de interes inter

nacional, como se muestra en el cuadro 5. 

Otro escenario a evaluar serf a aquel en el que adema.s del creci

miento anual de la raz6n deuda/PIB de I%, se presentara una depre

ciaci6n real de 1%11 en la economia. Como vemos en el cuaclro 6, el 
efecto que tend rfa la depreciaci6n real en el deficit en cuenta corriente 

sostenible seria de un incremento a un nivel de 3.5% a 7%, tomando 

en cuenta un crecimiento econ6mico cercano al potencial y depen
diendo de la tasa de interes externa que se tome en consideraci6n. 

I I Este escenario serfa mas adecuado para estudiar la sostenibilidad del deficit en cuenta 
corriente a largo plazo, ya que en la Republica Dominicana el tipo de cambio real 
bilateral con Estados Unidos (calculandolo en terminos de los deflactores implicitos 
del PIB de cada pafs) se ha apreciado cerca de 1% promedio en el periodo de 1970-
2008, mientras que en los ultimos arios se ha presentado una depreciaci6n real. 
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Cuadro 6 

Saldo en cuenta corriente y balanza comercial 

en proporci6n al PIB optima 
Escenario 111 

b = 25%; !J.b = 1 %; E = 1 % 

Se puede notar que, en terminos generales los resultados deriva

dos del modelo de solvencia intertemporal concuerdan con los re

sultados de las metodologfas presentadas hasta ahora, ya que indican 
que deficits en cuenta corriente superiores al 4%-6% cuando la eco
n6mica se acerca a su crecimiento potencial serian insostenibles y la 

harfan vulnerable por la perdida de solvencia a traves del tiempo. 
Como anteriormente concluimos, el deficit externo de -9.7% del PIB 

en el 2008 resulta ser insostenible, por lo que las autoridades deben 
tomarlo en consideraci6n ya que podrfa constituir un factor de vul
nerabilidad o de riesgo para la estabilidad macroecon6mica en el cor

to y mediano plazo. 
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3 .4. Modelo de lngreso Permanente y la suavizaci6n 
intertemporal del consumo 
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Un modelo mas completo para evaluar el nivel 6ptimo en cuenta 
corriente es el que la considera como amortiguador del consumo 
frente a las variaciones esperadas en el ingreso nacional. la cuenta 
corriente actua como salvaguarda, de manera que si en el largo plazo 
se espera una disminuci6n en el ingreso nacional, la mayor necesidad 
de ahorro en el presente implica un menor deficit en cuenta corrien
te (Hernandez, j. (2007)). 

El modelo intertemporal de ingreso permanente o de suavizaci6n 

del consumo se fundamenta en la teorfa del ingreso permanente, de. 
acuerdo a la cual la cuenta corriente es definida como el ahorro ex
terno de la economfa y debe servir para suavizar los choques transi'.". 
torios o anticipados al ingreso nacional. Este modelo estima un nivel 
optimo del deficit en cuenta corriente, basado en dicha teorfa y bajo 
los supuestos de una economfa pequena y abierta con perfecta mo
vilidad de capitales. Esta trayectoria optima es comparad~~on.Ja ob~ 
servada y se puede concluir si el comportamiento de los-igerite~ es 
optimo o no, y ver si hay un deficit excesivo en cuenta corriente que 
ponga en riesgo la sostenibilidad externa intertemporal de la econo
mfa (Suarez, F. ( 1998) y (Calderon, C. et al ( 1997)). 

El modelo parte de las preferencias intertemporalesdeun·agente 
representativo, que vienen dad as por una funcion de utilidad que: de
pende del consumo y una tasa de descuento y esta sujeta a lasiguien
te restriccion: 

b, +, = (1 + r )b, + pib, - c1 - i, - g1 

11.b, + 1 = (rbr + pib1)-cr -i1 - gi, 
~ 

y1 
(7) 

donde b
1 
es el nivel de activos externos netos yr es la tasa de interes 

internacional. Como se puede ver, se tiene una restriccion presu-
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puestaria para la econom1a en donde el cambio en el nivel de activos 

externos netos va a ser igual al ahorro o desahorro de la econom1a. 

Obteniendo las condiciones de primer orden y combinandolas, se 

.obtiene la siguiente trayectoria optima del consumo: 

, r { 1 [°"a 1 • ]} Ct = - bt + --Et L.J . (y1 + j - lt + j - gt + j) ' (8) 
0 (1 + r) 1=

0 (1 + r )1 

La ecuacion (8) muestra que la senda de consumo optima es pro

porcional a los flujos de caja esperados para el futuro (y1 + 1 - i1 + 1- g1 +) 
ya los activos externos que se tengan en ese momento (b1). El grado 

de proporcionalidad esta dado por 0, el cual indica hacia donde se 
dirige el consumo intertemporalmente dado un nivel de ingreso. Si 0 

es menor que 1, la econom1a consume mas alla de su flujo perma

nente de ingresos, por lo que inclina su patron de consumo hacia el 

presente. En caso de que 0 sea mayor que 1 la economfa es propen

sa a postergar consumo hacia el futuro 12
• 

El modelo continua definiendo una cuenta corriente observada 

que se ajusta de acuerdo a dicha inclinacion del consumo (ccs1), la 

cual una vez con.ocida 0 parte de la identidad: 

pib1 +inf= c, + i, + g, + (x, - m, + inf) 

y, = Ct tit +g, + CCt 

cc,= y,-c,-i,"".g,, 
(9) 

Por lo que agregando el parametro de inclinacion del consumo 

estimado tendrfamos 13
: 

12 Aunque no existen razones 16gicas para suponer que 0 sea igual a I , en este caso el 
• c:o·mponente de desplazamiento de consumo se haria nulo y el consumo seria igual al 
flujo de ingreso permanente de la economia. 

13 Definimos a (inf) como los ingresos netos de factores de la economia. 
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ccs = y - i - g - 0c 
t I I I I 

(10) 

En la ecuaci6n ( I 0) ccs
1 

no implica un nivel en cuenta corriente 
6ptimo, ya que no esta asociado a la senda c

1 
• que surge del proceso 

de optimizaci6n y suavizamiento. Este nivel 6ptimo viene dado por: 

• • £) • 
CCS = y - l - g - o'C 

t I I I t' 
( 11) 

Sustituyendo la ecuaci6n de c
1 
"(8) en la correspondiente a ccs

1 
( I 0), 

se obtiene ccs •, : 

(12) 

Como el valor esperado de la variaci6n en el flujo de caja es cero, 
se tiene que cambios permanentes no van a tener efectos sobre la 
cuenta corriente. Por el contrario, cambios transitorios favorables 
permiten mejoras en la cuenta corriente. 

La hip6tesis de ingreso permanente es fundamental para el mode
lo, ya que las decisiones de gasto y de ahorro de los agentes no se 
restringen solo al ingreso del periodo corriente, sino al ingreso per
manente. Como se puede ver, la ecuaci6n ( I 2) hace explicito esta 
caracteristica al requerir una estimaci6n de los ingresos esperados 
para el futuro. 

Segun demuestran Campbell y Schiller ( 1987), la evoluci6n de la 
cuenta corriente refleja toda la informaci6n disponible por parte de 
los agentes, par lo que al tomarla en cuenta se pueden capturar sus 
expectativas en cuanto a choques sobre el producto, la inversion y el 
gasto del gobierno. En consecuencia, tanto estos autores como otros 
que aplican este modelo para economfas emergentes como Calde
ron, C. et al ( 1997), Hernandez, J. (2007) y Suarez, F. ( 1998), estiman 
un Vector Autorregresivo (VAR) para incorporar el hecho de que si 
bien la cuenta corriente (corregida por el sesgo de inclinaci6n) que 
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permitirfa suavizar consumo depende del flujo esperado de ingresos, 

las expectativas de la variaci6n en dicho flujo dependen a su vez de la 
evoluci6n en la cuenta corriente. El VAR a estimar es: 

p p 

8(yt -it - g,) = /310 + I/31118(y-i- g)t -J + I/312JCSSt - j + Cit 
J=I J=I 

~ ~ (13) 
CCSt=/320+ 2.../J2118(y-i-g)t-1+ 2.../J22JCSS1-J+£21 

J=I J=I 

donde p es el tamario del rezago adecuado y se requiere ademas que 

ambas variables incluidas como end6genas en el VAR sean estaciona

rias I (0). Como se nota en la ecuaci6n ( 12), para obtener la cuenta 

corriente compatible con una trayectoria optima de suavizamiento 

del consumo se requiere el componente E ,8(y, + 1 - it+ 
1 

- gt+) que se 
puede extraer facilmente de las estimaciones del VAR en ( 13). 

3.4.1 . Aplicaci6n 

Para la aplicaci6n del modelo detallado en esta secci6n utilizamos 

los datos de las Cuentas Econ6micas lntegradas (CEI) con 1970 de 

ario base que publicael Banco Central para el periodo de 1970-2003 14
• 

Como el Banco Central no publica estos datos mas alla de dicho pe
riodo con base 1970, calculamos los valores que corresponderfan 
segun las tasas de crecimiento de cada variable de acuerdo a la nueva 
metodologfa teniendo al 1991 como ario base, para incluir el periodo 

2004-2008. Ademas, se calcul6 en terminos reales el ingreso nacio

nal disponible mediante el deflactor implfcito del PIB. 

14 Ver CD de Estadfsticas del Banco Central de la Republica Dominicana 1947-2003 
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Grafico 2 
Saide en cuenta corriente real (Balanza de pages) 

y segun ecuaci6n (9) 
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FUENTE: Elaborado con dates del Banco Central de la Ref)ublica Dominicana. 

Como primer paso debemos estimar el para.metro de inclinaci6n 
del consumo 0, el cual se puede estimar mediante la cointegraci6~ 
entre los flujos de ingresos (y

1 
- i

1 
- g,) y c

1
, tal y como lo hacen Calde

ron, C. et al ( 1997) y Hernandez, J. (2007). Los resultados presenta
dos en el Anexo I indican que existe cointegraci6n entre las series y 
que el parametro en cuestion seria de 0. 900082, lo que indicarfa que 
el pafs ha estado manteniendo un patron de consume mayor a su 
flujo de ingreso permanente, por lo que ha estado trasladando con
sumo futuro hacia el presente. 
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Grafico 3 

lngreso nacional disponible real y ajustado 

para consistencia de la informaci6n ::::: r-~ - ------ -- ~ 
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FUENTE: Elaborado con datos del Banco Central de la Republica Dominicana. 

Como paso previo a cualquier estimaci6n se calcul6 la cuenta co
rriente real segun las cuentas nacionales, a partir de la ecuaci6n (9), y 

la cuenta corriente observada llevada a moneda nacional por el pro
medio anual del tipo de cambio y expresada en terminos reales por 

el deflactor implfcito del PIB. Como se muestra en el grafico 2, am
bos calculos presentan la misma tendencia, pero difieren en algunos 
arias, por lo que habda que ajustar el ingreso nacional real para man
tener la consistencia con la informaci6n de la cuenta corriente (en 
terminos reales) de la balanza de pagos (ver resultados en el grafico 
3). Para todas las estimaciones del ejercicio se trabaja con esta nueva 
serie de ingreso nacional ajustado. 
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Grafico 4 
Saldo en cuenta corriente observada (CC) y calculada 

con el parametro de inclinaci6n (CCS) 
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FUENTE: Elaborado con datos del Banco Central de la Republica Dominicana. 

Utilizando el parametro de inclinaci6n estimado y seg(m la ecua
ci6n ( I 0), calculamos el nivel de la cuenta corriente que suaviza el 
consumo para todo el periodo (CCS) y empleamos esta serie coma 
variable end6gena en el VAR dado en (13) (ver grafico 4). Como se 
muestra en el anexo 11, ambas series son estacionarias por lo que 
podemos estimar el modelo sin temor a que se presenten resultados 
espurios. Ademas, las pruebas de selecci6n del rezago indican que 2 
es el rezago 6ptimo. 

Los resultados del modelo estimado se presentan en el anexo II, a 
partir del VAR se extrae el flujo esperado de ingreso nacional, el cual 
se emplea para obtener el componente 6ptimo de consumo suavizado 
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de la cuenta corriente a partir de la ecuacion ( 12), tomando como 

referenda una tasa de interes real internacional de 8% 15• Para calcu

lar la diferencia entre la cuenta corriente observada y optima (no 

suavizada, ya que lo que hasta ahora hemos obtenido son los com

ponentes optimo y observado del consumo suavizado, se parte del 

siguiente grupo de identidades: 

CC =y - i -g - C t t t t t 

(14) 

ccs = y - i - g - 0c t t t t I 

Por lo que: 

• (ccs,• -ccs,) 
CCt - CCt = -----

0 
(15) 

A partir de la~cuaci6r,:i ( 15) se puede obtener la diferencia entre la 

cuenta corriente obserilada y la cuenta corriente optima, con lo que 
podemos evaluar la sostenibilidad del deficit en cuenta corriente, ya 
queen caso de que se presente un deficit excesivo (la diferencia en
tre la cuenta corriente observada y optima sea importante) indicarfa 
un deficit insostenible. Como se muestra en el grafico 5, solo en algu

nos aiios se presentan diferencias significativas (tanto positivas como 
negativas) 16, por lo que para todo el periodo de 1970-2008 el prome

dio de esta diferencia es de -0.1 % y de 0% en el periodo 1990-2008, lo 
que indica que la cuenta corriente observada nose ha alejado significa-

15 Ademas, se establecieron distintos escenarios con tasa de interes real internacional 
de 6% y I 0%, con lo que se comprueba que no hay diferencias significativas con el 
analisis de los resultados cuando se toma r=8%, como veremos mas adelante. 

16 Se modific6 el calculo en ( 15) para indicar que valores positivos reflejan niveles por 
superiores a la cuenta corriente optima y valores negativos niveles inferiores al nivel 
en cuenta corriente 6ptimo, como se presenta en el grafico 5. 
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tivamente de la optima en el largo plazo. Estos resultados son consis

tentes con los alcanzados a partir de las metodologfas anteriormente 

presentadas, en el sentido de que en general el deficit en cuenta co
rriente ha sido sostenible en la Republica Dominicana. 

Grafico 5 

Diferencia entre la cuenta corriente observada (CC) y optima (CC*) 

0 J 

-2 

-4-

-6 
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FUENTE: Elaborado con datos del Banco Central de la Republica Dominicana. 

No obstante, los resultados del analisis son utiles para evaluar indi
vidualmente los aiios en los cuales el nivel del deficit en cuenta se ha 

alejado significativamente de la senda optima. El grafico 5 muestra 

que los aiios 1974, 1980, 1982, 1987, 1992, 1993, 2000 y 200~/ue
ron aiios de desequilibrio externo muy superiores a los de equilibrio 

y como tal hicieron a la economf a dominicana mas vulnerable a los 
cheques externos. Adicionalmente, en los anos 1975-76, 1988, 2003 
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y 2004 se presentaron niveles muy inferiores a los 6ptimos estima

dos a partir del modelo de ingreso permanente y la suavizaci6n del 

consume. 

Analizando individualmente el deficit en cuenta corriente de 9. 7% 

del PIB en el aiio 2008, consistente con los resultados queen seccio

nes anteriores habfamos expresado, esta por encima en 4.8% del 
PIB sobre el nivel estimado de equilibrio por el modelo de ingreso 

permanente, lo resulta ser insostenible y genera una fuerte vulnera

bilidad externa para la economfa dominicana. Este hecho debe Ila

mar la atenci6n de las autoridades econ6micas dominicanas, ya que 

como se sabe, el panorama econ6mico internacional sigue presen

tandose desalentador y podrfa generar mayores presiones hacia un 

desequilibrio externo mas acentuado que los pron6sticos de princi
pios de 2009 17

. 

En terminos generales se podrfa decir que, los resultados de los 

diferentes enfoques metodo16gicos presentados en esta investigaci6n 

giran en torno a la regla basica de que deficits en cuenta corriente de la 

Balanza de Pagos superiores al 4%-6% del PIB deben de ser tomados 

en cuenta por las autoridades, ya que podrf an poner en riesgo la soste
n ibil idad y la solvencia del sector externo de la economfa. 

3.5. Analisis complementario: lndicadores de la 
sostenibilidad de la cuenta corriente 

En las secciones anteriores hemos presentados los enfoques me
todol6gicos y modelos mas utilizados en la literatura te6rica y empf

rica para cuantificar los niveles 6ptimos o sostenibles de deficit en 

17 El Banco Central estimaba segun el panorama de principios de 2009 que el deficit en 
cuenta corriente se situaria entre 5.8% y 6.1 % del PIB al finalizar el afio, pero el 
escenario econ6mico internacional ha dado un giro desfavorable hacia mediados de 
2009, principalmente por el retorno de la tendencia alcista en los precios del petr61eo 
y sus derivados y el empeoramiento en las proyecciones de crecimiento de las prin
cipales economfas del mundo por parte de instituciones y organismos internacionales 
para el aiio. 
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cuenta corriente que la economfa estarfa en condiciones de sobrelle

var. Hemos analizado y aplicado al caso dominicano desde formas 
elementales que nos sirvieron para evaluar la sostenibilidad externa 

de la economfa, asf como modelos te6ricos mas acabados que to

man en cuenta algunos de las principales factores de la amplia serie 

de variables que afectan la cuenta corriente. No obstante, dada la 

complejidad de la economia y las dificultades practicas y metodologi

cas de analizar de manera integral la multiplicidad de factores que 

intervienen, se complementa el amilisis con otros indicadores, tanto 

cuantitativos como cualitativos. 

En esta seccion discutimos algunos indicadores relacionados con ·. 

la sostenibilidad de la cuenta corriente de la Balanza de Pagos. Elana

lisis esta basado principalmente en Milesi-Ferretti y Assaf ( 1996a) y 

( 1996b), quienes hacen un analisis que nos servira para complemen

tar los resultados alcanzados en esta investigaci6n. Estos indicadores 

se enmarcan dentro de las caracterfsticas estructurales de la econo

mfa, la polftica macroeconomica en ejecuci6n, la economfa polftica y 

las expectativas de los agentes del mercado. A continuaci6n analiza
mos algunos de los mas relevantes: 

Ahorro e Inversion: como mencionamos en la parte teorica, el saldo 

en la cuenta corriente esta determinado por la diferencia entre 

ahorro e inversion, par lo que el comportamiento de estas varia

bles podrfan tener implicaciones para la sostenibilidad externa de 
la economfa. Altos niveles de inversion presente implicarfan ma
yor nivel de produccion en el futuro, siempre y cuando esta se 

destine eficientemente a aumentar la capacidad productiva, por lo 
que mejorarfa la solvencia intertemporal de la economfa. Par otro 
lado, altos niveles de ahorro e inversion son buenas sefiales para 
las inversionistas y calificadoras de riesgos internacionales, ya que 

revelarian un compromiso con un mayor nivel de produccion fu
tura, lo que incrementa la percepci6n de la capacidad de un pafs 

de cumplir con sus obligaciones externas y reducir el endeuda
miento, por lo que a su vez disminuirfa el riesgo pafs y el riesgo de 
default de la deuda. 
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Crecimiento econ6mico: paises con alto y persistente crecimiento eco

n6mico estarian en capacidad de sostener deficits en cuenta co

rriente permanentes sin necesidad de incrementar sus pasivos ex

ternos como proporci6n del PIB. Es muy importante la composici6n 

sectorial del crecimiento, ya que bajos niveles de crecimiento del 

sector exportador puede reflejar desalineamiento del tipo de cam

bio, que implicaria la necesidad de un giro de la politica econ6mica. 

Grado de apertura: El grado de apertura de la economia puede ser 
definido por el ratio exportaciones de bienes y servicios /PIB. Un 

pais necesita descansar su producci6n en bienes transables como 

fuente de divisas externas, lo que le permitira pagar el servicio de 

su deuda externa con mayor facilidad. Desde luego que paises 

con mayor sector exportador pueden pagar los servicios de la 

deuda de una forma expedita, ya que este absorbera una fracci6n 

menos de sus entradas de divisas por exportaciones. 

Composici6n de la deuda extema: el periodo de maduraci6n de la deu

da, la composici6n de monedas, los tipos de interes y su estructura 
(fijos o variables), los diferentes acreedores (privados o multilatera

les) y el tamafio del ratio deuda/PIB pueden afectar la vulnerabilidad 

de una economia hacia shocks externos y el riesgo default. 

Balance Fiscal: elevados e insostenibles deficits fiscales y un sistema 

tributario no adecuado pueden afectar los niveles de producci6n 
e inversion y como tal provocar efectos negativos en la cuenta 
corriente. Grandes deficits fiscales pueden representar serios pro
blemas de insostenibilidad fiscal, pero en caso de que exista un 

alto grado de sustituci6n entre ahorro publico y privado afectara 
debilmente la cuenta corriente. Por otro lado, si el grado de susti

tuci6n entre ahorro publico y privado es bajo, habra una alta co

rrelaci6n entre la sostenibilidad fiscal y la externa. 

Otros factores que en general pueden ser importantes a la hora 
de estudiar la sostenibilidad de la cuenta corrientes son: el grado de 
desarrollo financiero, el grado de apertura de la cuenta de capitales, 
el regimen cambiario y el grado de flexibilidad del tipo de cambio, la 
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estabilidad polftica, la credibilidad de las autoridades competentes y 

las expectativas del mercado. 

En lo adelante se presenta la evoluci6n de algunos indicadores rela

cionados con la sostenibilidad de la cuenta corriente en el periodo bajo 

estudio de 1970-2008. En general se puede ver que estos han mostra

do una tendencia favorable y positiva y han mostrado un comporta

miento estrechamente relacionado con la evaluaci6n de la cuenta co

rriente, lo que es consistente con nuestros resultados de queen general 

el deficit en cuenta corriente ha sido sostenible en terminos hist6ricos, 

aunque en algunos aiios se hayan presentado niveles que se pueden 

cataJogar como insostenibles, como anteriormente analizamos. 

Grafico6 

Ahorro nacional bruto, formaci6n bruta de capital 

y cuenta corriente como proporci6n del Pl B 
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FUENTE: Elaborados con datos del Banco Central de la Republica Dominicana. 
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Grafico 7 
Crecimiento y grado de apertura de la economia 
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FUENTE: Elaborados con datos del Banco Central de la Republica Dominicana. 

El grafico 6 presenta la evoluci6n del ahorro nacional bruto y la 
formaci6ri bruta de capital y la cuenta corriente como proporci6n 
del PIB. Se pude ver que ambas variables han mostrado un compor
tamiento muy relacionado con la cuenta corriente, siendo el deficit 
en cuenta corriente mayor cuando es menor la proporci6n de aho
rro/PIB y cuando mayor es el ratio inversi6n/PIB. Se ve ademas, como 
en lo que va de la decada del 2000 ha aumentado el deficit en cuenta 
corriente mientras que el ahorro nacional ha disminuido y se ha dado 
un aumento en la inversion. Esto va a tono con los resultados pre
sentados anteriormente, en el sentido de que hay que tomar en 
cuenta el deficit en cuenta corriente que para el 2008 se presenta un 
nivel insostenible que, • conjuntamente con unas perspectivas poco 
alentadoras, podrfa poner en riesgo la estabilidad macroecon6mica. 

El grafico 7 muestra el grado de apertura de la economfa, medida 
coma la proporci6n de exportaciones de bienes y servicios sobre el 
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PIB, y el crecimiento del PIB real. Ambas variables muestran un com

portamiento general favorable, pero para finales del periodo analiza

do se percibe la ya mencionada disminuci6n del crecimiento y del 

peso de las entradas de divisas por exportaciones en el PIB. 
Finalmente, el grafico 8 presenta las principales fuentes de financia

miento del deficit en cuenta corriente, donde se percibe que en el pe

riodo se ha presentado una tendencia creciente en todas estas fuentes, 

lo que es favorable para la sostenibilidad externa de la economfa. El 

endeudamiento externo del gobierno ha disminuido los altos niveles 

presentados de mediados de los 80, manteniendo estable en torno al 

20%-25% a partir de la decada de los 90. Finalmente el deficit del gobier

no se mantuvo relativamente estable en los 90, pero en los ultimos 

aiios se ha visto un aumento de los desequilibrios fiscales (ver grafico 9). 

Grafico 8 

lngresos por turismo, remesas familiares, reservas internacionales 

netas y flujos de inversion extranjera directa como proporci6n del PIB 
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Grafico 9 
Resultado fiscal y deuda publica externa como proporci6n del PIB 
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FUENTE: Elaborados con datos del Banco Central de la Republica Dominicana. 
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4. CONCLUSION ES 

En esta investigaci6n hemos realizado un exhaustivo analisis sobre 

la sostenibilidad del deficit en cuenta corriente de la Balanza de Pagos 
de la Republica Dominicana, tomando en consideraci6n los principa

les enfoques metodol6gicos y algunos de los modelos empleados 

para evaluar los niveles 6ptimos o sostenibles de desequilibrio exter

no que una economfa estarfa en capacidad de manejar. 

La economfa dominicana ha mostrado hist6ricamente un desequili

brio en la cuenta corriente que gira en torno a un promedio de -3.7% 

del PIB para el periodo de 1970-2008, el cual ha disminuido en el tiem
po hasta alcanzar el -1.8% del PIB en 1990-2008, al mismo tiempo 

que han aumentado su peso relativo en la economfa las principales 

fuentes de financiamiento del deficit en cuenta corriente, a decir, los 

ingresos de divisas por turismo, remesas familiares, el inventario de 

reservas internacionales netas del Banco Central y los flujos de inver

sion extranjera directa hacia el territorio dominicano. 
Los resultados derivados de las diferentes metodologfas aplicadas 

son consistentes en que, en terminos generales, los desequilibrios 

externos que ha presentado la economia dominicana han sido soste

nibles y no han significado una fuente de vulnerabilidad considerable 

para el pafs, lo que ha contribuido a lograr los niveles de crecimiento 
econ6mico y estabilidad macroecon6mica relativa de los ultimos aiios. 

No obstante, en el analisis presentado se identifican los aiios en los 
cuales los deficits en cuenta corriente son considerados como insos

tenibles y han sido causantes de retrocesos en materia econ6mica, 
especialmente a finales de la decada de los 70 y principios de los 80. 

En particular, uno de los principales factores que motivaron y die
ron justificaci6n a esta investigaci6n fue el saldo deficitario en cuenta 
corriemte de la economfa dominicana en el aiio 2008, el cual repre

sent6 el -9.7% del Producto lnterno Bruto, casi el doble del -5.1 % del 

2007 y el segundo deficit mas elevado en todo el periodo analizado 
despues del -12.5% de 1980. Todas las metodologfas presentadas son 

consistentes en que este nivel de desequilibrio externo es insostenible 
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en el tiempo, lo que aunado con el deterioro de las perspectivas para 

el corto plazo ante la crisis economica internacional y la reanudacion 

de la tendencia alcista de los precios del petroleo de mediados de 2009, 

debe llamar la atencion de las autoridades economicas y contribuir a 

impulsar una mayor coordinacion entre la polftica monetaria ejecutada 

por el Banco Central y la polftica fiscal ejecutada por el Gobierno. 

Como conclusion general se pude indicar que los resultados de las 

metodologfas aplicadas en la presente investigacion confirman como 

una regla adecuada para la polftica economica la recomendacion de 

algunos expertos, en el sentido de que desequilibrios externos supe
riores al 4%-6% del PIB deben ser considerados como insostenibles 

y por lo tanto ser tomados en cuenta en la formulacion y ejecucion 

de una polftica economica adecuada, por las ya analizadas interrela

ciones entre los objetivos de equilibrio interno y externo y su contri

bucion a la estabilidad macroeconomica. 
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Anexo I 

Test de Cointegraci6n de Johansen entre (y-i-g) y c 

para la estimaci6n de 0 
Sample(adjusted): 1973 2008 
lncbded observations: 36 after adjusunents 
Trend assumption: Lilear da:ermlnlstictrend (restricted) 
Series: (y-i-g) c_ 
Lags htlnal {h fim: dffs-ences): I to 2 

Unrestricted OJii~dm Rank Test (Trace) 

Hypothesized 
No. ofCT(9 

None• 
hmost I 

Eigenvalue 

0.427192 
0281827 

Trace 
Statistic 

31.97697 
11.91760 

Trace test indicams I a>ilmping elJl(s) at the 0.05 lewl 
•denotes rejeaionof thehyp<lthE!5is atthe0.05 ll!VQI 
HMacl(rmon-Haug-Midieis (1999) p-values 

Unrcrta:ed OJiitegralim Rink Test (Maxirmm Elj;ll!n'lalue) 

f-+tpotheiized 
No. ofCc(9 

None• 
At most I 

0.427192 
0281827 

Max-6gen 
Smistic 

20.05937 
11.91760 

Max-eigenvaluete.t irdcams I <X>intepingeqn(s) atthe0.051eve 

0.05 
CriliaValue 

25.87211 
12.51798 

0.05 
CriliaValue 

19.38704 
12.51798 

Prob.-

ooon 
0.0628 
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Prob."· 

OD399 
0.0628 

• denotes rejeaion of the hyp<lthE!5is at the 0.05 leYE!t •Macl(hncn-Haug-Mic:hei s(l 999) p-values 

UnreStria:edAdjustment Coeffldents (alpha): 

D((y-i-g)) 
~C_) 

I Coilie,at ilg Equation(s): 

-14.03894 
111.7847 

69.28487 
81.42323 

Log lkelhood 

Namalized ccinte,traling a>efidents (staldard error in parentheses) 
(y.1-1!:) c @TREND(71) 

1.000000 -1.170235 14.98189 
(0.1 1605) ( 11.9340) 

Adjl.lSll'llent a>dfidenlS {standard errorin paren1h-) 
D((y-1-g)) -0. 113040 

(0.19334) 
O(c_) 0900<82 

(Q.29!",04) 

-457.5684 
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Anexo II 

Resultados y pruebas del VAR estimado 

Grafico 11. I 
Variables end6genas (sin tendencia) incluidas en el VAR de ecuaci6n ( 13) 
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AOF fisher Unit Root Tests 
Null Hypo!hess; Unit root (individual unit root pr0a!5S) 
Series: D(y~-Jl} ST, CCS Sf 
Sample: 1970 2008 
Exogenwsvarimles: lndvidual dfeas 
Automatic seleaion of maximum lag; 
Automatic seleaion of lags based on SIC: Oto I 
Taal number dobservatia,s: 74 
Cross-sa::tions indided: 2 

Method Statistic Pl"cb .... 
ADF - RsherO!i-squam 
ADF - Choi Z-stat 

..,. Probabilities for fishert esrs are cornpumd ushg an asymptotic Chi 
-&QUarn distribution. All other tesrs assume asymptotic nonnality. 

Intermediate ADF test results 

Series 
D(y-i-g) - sr 

CCS_ST 

Prob. 
0.0000 
0.0316 

Lag 
I 
0 

27.5253 
-4.13334 

Maxug 
9 
9 

0.0000 
0.0000 

Obs 
36 
38 
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VAR Lag Orda- Selection Criteria 
Endogenws variables D(y-i-g)_STCCS_ST 
ExoRenous variables: C 
Sample: 1970 2008 
lnch.Jded obseivations: 34 

Lag l.ogl LR FPE 

0 -440.1858 NA'" 6.78e+08 
I -435.2580 8.985954 6.43e+08 
2 -431.1623 6.986705 6.4/e+08" 
3 -429.6854 2.345772 7.50e+08 
4 -424.2613 7.976517 6.99e+08 

• ildicates la,g crder selected by the aiteion 
LR: sequential mocified LR !!!st statistic (each ms: at 5% leve0 
FPE Anal p-edictlon error 
AIC: Ak.aice information aiteion 
SC: S<hwuz infonnatlm criterion 
HQ: Hannan-Quinn information aimriai 

VAR Residual Normalty Tests 
Onh~zatiat: Cholesky (lutkepohQ 
Nul Hypothesis: resi<lials are multivariam ncrma! 
Dam: 06/22tJ9 Time: 21:06 
Sample: 19702008 
lnch.Jded observations: 36 

Canpa,ent Skewness 

I -0.499622 
2 1.158280 

loint 

Compooent Kurt a.is 

I 2705604 
2 7.309306 

Joint 

Compooent Jarque~era 

I 1.627736 
2 35.90485 

Joint 37.53258 

Chi-sq 

1.497733 
8.049676 

9.547409 

Chi-sq 

0.130003 
27.85517 

27.98517 

df 

2 
2 

4 

AIC SC 

26.01093 26./007/* 
25.95635 26.22571 
25.95073• 26.39966 
26.09914 26.n764 
26.01537 26.82345 

df 

2 

df 

2 

Prob. 

0.4431 
0.0000 

0.0000 
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1-Q 

26.04155" 
26.04821 
26.10382 
26.31348 
2619095 

Prob. 

0.2210 
0.0046 

0.0084 

Prob 

0.7184 
0.0000 

0.0000 
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Vector Autoregression Estimates 
Sample (adjusted): 1973 2008 
lnduded oliservatioos: 36 after adjustments 
Stand.rderrorsin () & t-statistics in r1 

D(y-i-11) ST CCS ST 

D(y-i-g)_ST(-1) 0.030918 -0.015921 
(0.17564) (0.19997) 
ro.116031 r-0.079621 

O(y.i-ft) ST(-2) --0.326871 -0.017585 
(0.17392) (0.19001) 

[-1.87941] [-0.08881] 

CCS_ST(-1) -0.291653 0.622516 
{0.17068) (0.19431) 
[- l.7r.880] [ 3.20371] 

CCS ST(-2) 0.116916 -0343019 
{0.17869) (0.20344) 
[0.65429] [-1.68613] 

C 1.997420 -3.453454 
(228787) (26.0469) 
ro.oano1 r-0.1m91 

R-&~n!d 0.200183 0.256087 
A~. R-squired 0.096981 0.160098 
Sumsq. resids 571767.9 741085.7 
S.E. equation 135Jm2 154.6156 
F-statistic 1.939717 2.6678ff1 
Log lkeihood -225.1952 -229B641 
AlcaikeAIC 12.78862 13.04001 
Sd'IWIFZSC 13.00856 13.26794 
Meandepandent -0.775306 0.052736 
S.D. dependent 1429159 168.7094 

Detennirmt resld oor.riance (dof a:lj .) 4.33E+08 
Detennirmt resld 0<Mriance 3.21E+08 
Log lkelhood -454.7129 
Akaikeinfcrmalionaiterion 25.81738 
Sd'IWll'Z aiterion 26.25725 
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VAR Residual Portmanteau Tests forAutoa>rrelations 
Nul Hypothesis: no residual autooorTelalions up to lag h 
Sample: 1970 2008 
Included observations: 36 

Lags Q-Srat Prob. AdjQ-Stat 

I 0.412350 NA" 0.424131 
2 1.274129 NA" 1.336604 
3 1935252 0.5687 3.148737 
4 6.554001 05854 7.219830 

"The testis Ya&donlyforlags larger than the VAR lag order. 
df is d~ees of free::!om for (appro>dmate )chi-square dSIJ'bution 

Prob. elf 

NA• NA• 
NA• NA• 

0.5333 4 
0.5131 8 

VAR Residual Hemroskedastiaty Tests: No~ Terms (only levels and squares) 
Sample: 1970 2008 
Included observations: 36 

joint test 

Chi-sq elf 

14.06635 24 

Individual cxmponents: 

res I "res I 
res2"res2 
res2'tes1 

R-squared 

0.165969 
0.134911 
0.173494 

Prob. 

0.9451 

F(B,27) 

0.671610 
0.526334 
0. 708453 

Prob. 

07118 
0.8262 
0.6818 

Chi..sq(B) 

5.974871 
4.856806 
6.245768 

Prob. 

0.6500 
o.1na 
0.6197 
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I. INTRODUCCION 

El profesor J. Svensson I relata en su ensayo «Ocho preguntas acer
ca de la corrupci6n» (2005) que en una ocasi6n entrevist6 al Direc
tor Ejecutivo de una empresa manufacturera en Tailandia, como par
te de un proyecto piloto de regulaci6n de la corrupci6n entre el 
Gobierno y el sector privado, y uno de sus comentarios fue: «Desea
rfa poder renacer como un oficial de aduanas». 

Este estudio busca analizar el problema de la corrupci6n en las 
aduanas, el cual afecta severamente a la Republica Dominicana y 
otros pafses en similar o mas atrasado estado de desarrollo. Se en
focara el problema desde dos perspectivas: Primero, y con miras a 
ofrecer una base tematica, se mostrara la corrupci6n en las adua
nas como un problema de acci6n colectiva, utilizando herramientas 
de teorfa de juegos y elecci6n racional. Se propondra que no es 
solo un problema de desarrollo econ6mico, como usualmente se 
encasilla, sino tambien de injusticia social (de acuerdo a los princi
pios de Rawls). Segundo, y siendo esta la parte practica del presen
te estudio, se destacara la relaci6n entre evasion arancelaria y tasas 
arancelarias, y se demostrara que dicha relaci6n es positiva y signi
ficativa. Se mostrara la existencia de evasion arancelaria en pafses 

El profesor Jakob Svensson es economista senior en el Grupo de lnvestigaci6n para el 
Desarrollo en el Banco Mundial y asistente de profesor en el Institute de Economia 
Internacional en la Universidad de Estocolmo. 
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en desarrollo, tomando como caso de estudio los paises miembros 
del Acuerdo de libre comercio entre la Republica Dominicana y 
Centroamerica (D~-CAFTA) con los Estados Unidos de Nortea
merica, como su socio comercial comun. Ademas, se determinar.i 
si lo que ha sido descubierto en estudios anteriores, en cuanto a 
que los productos diferenciados son mas vulnerables a ser someti
dos a evasion, en comparacion con los productos homogeneos, 
aplica a esta muestra, y tambien, por ser de interes particular, se 
hara mayor hincapie en lo que respecta a la Republica Dominicana, 
a pesar de la similitud entre los resultados de los diferentes pafses 
estudiados. 

La motivacion para escribir acerca de la corrupcion aduanera es 
variada. En cuanto a la primera parte del analisis, el tema es de par
ticular interes e importancia ya que pocos estudios lo han enfocado 
como un problema de accion colectiva, justicia distributiva/social o 
de comportamiento, y ademas porque existe poca evidencia de 
c6mo disminuir exitosamente los niveles de corrupci6n en las adua
nas. Respecto a la parte estadfstica, el interes reside en el hecho de 
que la literatura empf rica no recoge ningun estudio de tasas arance

larias y evasion para la region, como en este se propone, junto a 
otras razones mas especfficas que seran detallas mas adelante. 

En este estudio, se entiende la corrupcion publica como «el uso 
incorrecto de los fondos del Estado para beneficio privado». Las prac
ticas de corrupci6n que comunmente suceden en las aduanas, como 
evasion de aranceles, por ejemplo, caen bajo esta designacion. 

Hors (200 I) resume los diferentes tipos de corrupci6n aduane
ra en tres grupos: I) CoRRUPc16N DE RUTINA: los importadores pagan 
sobornos para que le sean completadas las operaciones aduanales 
de una forma normal o mas rapida;_ 2) CoRRUPCl6N FRAUDULENTA: los 
importadores tratan de pagar menos impuestos de los que les co
rresponden, o evadirlos por completo, a traves de una incorrecta 
realizacion del proceso de despacho de mercancfas. Los importa
dores pagan sobornos a los oficiales de aduanas para asf obtener su 
«ojo-ciego» 0 SU cooperaci6n activa; y 3) CoRRUPCION CRIMINAL: los 
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importadores pagan sobornos para permitir una operacion total
mente ilegal y lucrativa (ej. trafico de drogas)2

• 

De manera particular, la corrupcion fraudulenta en su forma de 
evasion arancelaria puede acontecer en diferentes formas, siendo las 
mas comunes: clasificaci6n incorrecta, sub-valuaci6n y sub-cuantifica

ci6n. Una clasificaci6n incorrecta ocurre cuando un importador de
clara un producto en un codigo incorrecto, que esta sujeto a un aran
cel menor que el que verdaderamente le corresponde. La sub-valuaci6n 

se refiere a cuando un importador declara las mercandas en un valor 
inferior al de adquisicion, presentando facturas dobles o falsas. Y, por 
ultimo, la sub-cuantificaci6n (tambien conocida como sub-declara
cion), ocurre cuando el importador declara una menor cantidad de 
unidades de las que realmente han sido introducidas al pafs. Los tres 
canales de evasion efectivamente suceden cuando el oficial de adua
nas, de forma no intencional, no percibe los errores en las declara
ciones o cuando, por el contrario, los ignora tras el recibo de un 
soborno3. 

La corrupcion aduanera, en cualquiera de sus formas, implica una 
perdida de ingresos para el Gobierno y, por ende, es un problema 
indeseable para cualquier economfa, especialmente para aquellas en 
desarrollo. La evasion arancelaria, que sera cuantificada en la segun
da parte de este estudio, constituye una barrera para el desarrollo 
economico4, al imponer un costo fiscal en la economfa, debilitar el 
imperio de la ley, aumentar los costos de hacer negocios, funcionar 

2 Este tipo de corrupci6n no sera analizado en la presente investigaci6n. 
3 La corrupci6n e ineficiencia en las aduanas es muchas veces dos caras de la misma 

moneda, debido a que oficiales de aduanas deliberadamente obstruyen procesos para 
as[ poder forzar a los importadores a pagarles sobornos. Este tipo de situaciones 
ayudan a explicar por que pafses que han sometido sus sistemas comerciales a refor
mas, pero no sus administraciones aduaneras per se, no han podido aprovecharse de 
todos los beneficios derivados de la liberalizaci6n comercial (Anson, Cadot y Olarreaga, 
2003). 

4 Para prop6sitos de este analisis no sera considerado el punto de vista opuesto, que 
aplica la causalidad en la direcci6n de que el desarrollo econ6mico retarda la corrup
ci6n, en lugar de lo que aquf se establece, de que la corrupci6n retarda el desarrollo 
econ6mico. 
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como una barrera al comercio, aumentar los costos marginales de 

los fondos gubernamentales (impuestos aduanales en este caso) 

creando mayores distorsiones en la economfa, desviar los recursos 

de sus usos supuestos, daiiar la imagen de[ paf s tras perjudicar los 
indicadores de gobernabilidad y, por tanto, reducir los niveles de in

version extranjera directa, etc. Mas aun, la evasion arancelaria ha traf

do consigo muchas otras distorsiones al sistema de comercio, como 

por ejemplo: El reporte comercial de la United Nations Conference on 

Trade and Development (UNCTAD) 2005, especula que la evasion aran
celaria es responsable del aumento del comercio tipo entrepot5; em

presas corruptas incrementan sus ganancias a expensas de los co

merciantes honestos; pafses no miembros de la Organizacion Mundial 

de Aduanas (OMA) que esten confrontando problemas severos de 
evasion arancelaria pueden encontrar retrasos en su admisi6n a la 

organizacion; y, por ultimo, la evasion arancelaria aumenta los costos 

de la administracion aduanera en terminos de vigilancia, fiscalizaci6n 
y auditoria. Por todo lo anterior, la evasion arancelaria es uno de los 

tipos de perdida de ingresos sobre el cual los hacedores de polftica 

han dirigido su atenci6n. 

Vista el problema desde un enfoque de justicia, la corrupci6n en 

las aduanas, como corrupcion publica, al fin, trae consigo una erosion 
de la confianza social, externalidades negativas de perdidas para los 
competidores honestos y una violacion de los principios de justicia 
distributiva de Rawls. El principio de diferencia perteneciente a los 
argumentos de justicia distributiva de Rawls, establece que debe ha
ber una distribuci6n igualitaria de los recursos economicos y sociales, 
a menos que las inequidades beneficien a aquellos menos favoreci
dos. Esto ultimo es imposible cuando la corrupci6n ocurre, debido a 

5 Comercio entrepot es un canal de comercio oficial e indirecto. Existe debido a la 
presencia de agentes especializados que aparejan compradores y vendedores entre 
mercados (Freenstra y Hanson, 2004), proveyendo menores costos de transporte, lo 
cual es una ventaja adquirida por los agentes que evaden el pago de ciertos requeri
mientos aduanales. El fen6meno y su relaci6n con la evasion arancelaria han sido 
empiricamente demostrados por Fisman, Moustakerski y Wei (2005). 
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que los bienes publicos que el Gobierno pudiese ofrecer para el dis

frute de los menos favorecidos, seven amenazados por el desvio de 
los recursos de sus intenciones y objetivos iniciales. Aquellos que real

mente se benefician de la corrupci6n aduanera, al menos en el corto 

plazo, son los importadores, oficiales aduaneros y bur6cratas involu

crados en los fraudes; ninguno de los cuales clasifica como una per

sona menos favorecida6. 

La secci6n siguiente, con la explicaci6n de la corrupci6n en 

las aduanas como un problema de acci6n colectiva, servira de base 
para lo que luego sera un analisis estadistico de la situaci6n de los 

paises miembros del DR-CAFTA, en el tipo de corrupci6n particular 

de evasion arancelaria. 

2. LA CORRUPCION EN LAS ADUANAS: 

UN PROBLEMA DE ACCION COLECTIVA 

En establecer por que la corrupci6n es un problema de acci6n 
colectiva, Petkoski (2008) define el problema de acci6n colectiva de 

corrupci6n en el sector publico (en general) dando el siguiente ejem

plo: «Al involucrarse en proyectos de compras publicas en paises pro

dives a la corrupci6n, las compaiiias pueden buscar hacer cada tran

sacci6n de una manera transparente, pero no pueden asegurarse de 
que sus competidores y sus contrapartes en el gobierno hagan nego
cios en una manera similar, transparente y etica». Por tanto, la co
rrupci6n se vuelve un problema de acci6n colectiva porque, a pesar 
de que todos pudieran estar mejor en ausencia de la misma, la incer-

6 Para propositos de este analisis no se considerara un oficial de aduanas (empleado 
publico) como una persona no favorecida, debido a que a pesar de que se pudiera 
argumentar que algunos reciben salaries bajos, en una sociedad en desarrollo, un 
servidor publico con un salario por encima de niveles de subsistencia (coma el salario 
mfnimo es) esta en mejores condiciones que una gran proporcion de la sociedad, cual 
esta desempleada (porcentajes variables entre pafses). La Tasa de Desocupacion 
Ampliada de Republica Dominicana para el 2008 fue igual a 14.1 % 
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tidumbre que prevalece acerca de si otros actores se estan involu

crando en acciones corruptas y beneficiandose de estas, hace que 

algunos actores las encuentren atractivas, ya sea al justificarla como 

algo normal que «todo el mundo» hace (conformidad social), o usan
do un argumento de auto-defensa («lo hago por necesidad»). 

Desde otra perspectiva, es el interes a largo plazo de todos el tener 

bienes publicos provistos por el Gobierno (asumiendo que esto real

mente sucede), y debido a que la corrupci6n reduce los fondos publi
cos, los recursos pueden ser destruidos por la colectividad corrupta. 

Entonces, el problema de acci6n colectiva recae en el hecho de que 

todos los actores estan haciendo decisiones racionales individuales ( co

rrupci6n como un beneficio de corto plazo, el cual es mayor al costo 

que es compartido por toda la sociedad), pero la suma de estas deci

siones individuales provoca que el Gobierno falle en proveer los bienes 

publicos y, al final, todos sufren las consecuencias negativas. Mas aun, 
cuando la corrupci6n es extendida, se genera tambien un problema de 

selecci6n adversa, debido a que presiones moveran a los competido

res honestos a la quiebra, a favor de los corruptos. 

La corrupci6n aduanera puede ser iniciada tanto por el sector 

publico como por el privado, o bien una combinaci6n de ambos. Si 

vemos el problema desde el lado del Gobierno, el problema existe 
porque, a pesar de que el Gobierno sabe que el bienestar nacional 
puede ser aumentado o distribuido mas equitativamente, si no exis

tiera corrupci6n, el mismo aun fracasa en evitar su acontecimiento. 

Los empleados publicos tienen el deber dvico de servir al Gobierno 

con justicia y fidelidad, y la sociedad los considera como ministros de 
la gente, quienes estan supuestos a feliz y concienzudamente trans
formar los impuestos (en este caso los aranceles) en bienes publicos; 

por tanto, sobornar es violar el c6digo laboral y las normas de com
portamiento que estan inherentemente en el sistema, aunque muchos 
pretenden ignorarlo. Si los incentivos correctos son establecidos, re
glas claras (convenciones conocidas simetrica e indudablemente), y 
sistemas de monitoreo son puestos en lugar, entonces puede exis
tir una manera en la cual se pueda transformar los sobornos en un 
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negocio costoso, riesgoso e inmoral para los oficiales aduaneros y 
que, a la misma vez, sean condenados por toda la sociedad, evitando 

asf que los actores involucrados destruyan los recursos generadores 

de bienes publicos. 
Por otro lado, cuando se ve el sector privado como la fuente ge

neradora del problema, se puede observar que si todas las empresas 

estuviesen comprometidas (y coordinadas) a cooperar (esto es, a no 

dar ningun pago extra a oficiales aduaneros, cuales muchos conside

ran coma el equivalente a un impuesto o cuota), las mismas podrfan 

disfrutar de mayor libertad en el uso de sus ganancias. Como resulta
do de esto, las empresas pudieran evadir la necesidad de sobornar 

porque un competidor lo esta hacienda (justificaci6n de la corrup

ci6n como auto-defensa), y/o al todos declinar los sobornos, se pu

diera ejercer presi6n en la Administraci6n para que la misma sobre

pase la corrupci6n. De todas formas, y como se mostrara luego, las 

situaciones varfan dependiendo del tipo de corrupci6n en juego, los 

jugadores involucrados y la matriz de pagos. 
El problema de acci6n colectiva que concierne a este analisis pue

de ser vista desde diferentes perspectivas: comportamiento, racio
nalidad, cultura, economfa, eficiencia, justicia, etc. Dado este nume

ro de opciones, el problema de acci6n colectiva se enfocara desde una 

racionalidad que asume actitudes anti-corrupci6n, coma los deberes 

universales morales y dvicos que todas las partes deben perseguir, y 

que una desviaci6n de estos implica la introducci6n de injusticia al siste
ma. Se tratara de unir elecci6n racional, a traves de herramientas de 
teorfa de juegos, con teorfa de convenciones y, al final del estudio, 
luego de haber analizado los casos practicos de evasion arancelaria en 
los pafses miembros del DR-CAFTA, se sugeriran algunas estrategias 
que pueden ser implementadas para persuadir o hacer que las perso
nas se comporten de una manera transparente7

• Se argumentara que 

7 Se est.in ignorando algunos paises en los cuales es tradici6n dar «regalos o pagos 
adicionales» como parte de cualquier transacci6n (lo cual cuenta como soborno en la 
mayor parte del mundo). Esto es, para prop6sitos de este analisis, se asume que la 
corrupci6n es condenada en todas las sociedades. 
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al atacar el problema desde esta perspectiva, (por ejemplo, promo
viendo un compromiso a un ambiente transparente y justo a traves 
de convenciones, incentivos y otros recursos), otros objetivos indi
rectos, tales como eficiencia econ6mica o un salto cultural pueden 
ser logrados a la vez8

. 

La sub-secci6n A, a continuaci6n, presentara un juego de coordi
naci6n en el cual se demuestra por que la corrupci6n en las aduanas 
es un problema de acci6n colectiva, en el caso de sobornos pagados 
para la entrega de un proceso legftimo ( corrupci6n de rutina). La 
sub-secci6n B cubrira dos casos en la comisi6n de corrupci6n fraudu
lenta, uno en el cual las multas, tras la detecci6n de fraude, son bajas 
y otro en el cual las mismas son altas. Se explicara c6mo la matriz de 
pagos varfa en cada caso y cuales son las implicaciones para el proble
ma de acci6n colectiva discutido. 

2.1. Un juego de coordinaci6n para explicar la corrupci6n 
en las aduanas como un problema de acci6n colectiva 

El reporte «Doing Business» del 2003 del Banco Mundial muestra 
que la comunidad comercial frecuentemente percibe las administra
ciones aduaneras como uno de los frenos mas serios a la inversion 
comercial, considerandolas como una de las agendas gubernamen
tales mas corruptas. Ademas, los negociantes consideran que los so
bornos extrafdos por oficiales de aduanas para facilitar el despacho 
de mercandas son parte de los costos de hacer negocios y, por tan
to, un pago normal y regular por hacer. Desafortunadamente, al final, 
este costo es transferido a los consumidores. 

Dicho esto, y a manera de ejemplo, consideremos la interacci6n 
entre una empresa importadora o importador individual y un oficial 

8 La evaluaci6n del problema desde vistas opuestas, tal como la de Leff ( 1964) de 
«corrupci6n eficiente», la cual establece que los sobornos pueden permitir a las 
empresas poder hacer negocios en una economfa plagada por problemas burocraticos 
y !eyes malas y rfgidas, no seran consideradas en este analisis. 
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de aduanas. Para ilustrar la situaci6n de un importador, que busca el 

despacho de su mercanda, se utilizara un juego de coordinaci6n en 

su forma normal (adaptaci6n del juego clasico «Batalla de los sexos» 
con estrategias puras)9. Es necesario recalcar que el caso presentado 
en esta sub-secci6n esta unicamente relacionado a la situaci6n en la 

cual la corrupci6n ocurre para prop6sito del despacho de mercan

das 10
, es decir, evasion de rutina, segun la clasificaci6n de Hors (200 I). 

Los oficiales de aduanas extraen los sobornos de los importado

res, y/o los importadores sobornan a los oficiales, una vez cada uno 

ha subido a la balanza sus propios beneficios y costos, y el resultado 

ha sido ganancia. Dicho esto, cuando el importador llega al puerto, el 
puede tener una actitud honesta o corrupta. Al mismo tiempo, pue

de tener expectativas diferentes acerca de si el oficial de aduanas 

procedera con un proceso limpio y justo, sin la petici6n o aceptaci6n 

de soborno alguno, o bien puede pensar que, si ningun pago adicional 

es dado al oficial, el proceso le seni dilatado o frustrado. Desde la 

perspectiva del oficial de aduanas, este puede proceder con el despa
cho de una forma honesta o puede sugerirle al importador que, por 

una cuota dada, le puede hacer el despacho de la mercanda de ma

nera mas rapida, con la incertidumbre de la aceptaci6n o el rechazo 

de la propuesta por parte del importador. 

Como se puede ver en la figura II. I, este juego de corrupci6n 
tiene dos Equilibrios de Nash diferentes, y el resultado final varfa de

pendiendo de las expectativas del comportamiento del otro. Si una 
cultura de corrupci6n es dominante en la sociedad, entonces se podrfa 

9 El juego presentado en esta sub-seccion es una adaptacion de un juego de corrupci6n 
encontrado en Widick (2008). 

10 A pesar de que existen ineficiencias administrativas en muchas administraciones 
aduaneras, los empleados pueden encontrar atractivo el causar mayores retrasos 
administrativos para asf poder atraer mayores sobornos (ver Myrdal, 1968). Dada la 
falta de orden en multiples Aduanas, pueden ocurrir colusiones entre los oficiales en 
un Puerto, haciendolo muy diffcil para las firmas (o importadores individuales) el 
poder vaciar los contenedores con sus importaciones en un tiempo decente (o legal
mente establecido) con tan solo seguir las normas y sin hacer ningun regalo moneta
rio adicional. 
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esperar que el equilibrio este ubicado en la celda derecha inferior, 
donde ambas partes se involucran en la corrupci6n. En este caso, el 
oficial de aduanas esta esperando el soborno y el importador esta 
esperando darlo. El importador recibe un pago de I , mientras que el 
empleado publico recibe un pago de 3 11

. Si esta actitud es mutua
mente esperada, entonces ninguno tiene incentivos para desviarse 
de dicho equilibrio. 

Importador 

Figura II. I 

Honestidad 

Corrupcion 

Oficiat de Aduanas 

Podemos observar que si el importador decide no proceder con 
el soborno, el obtiene un pago de cero, debido a que el procedi
miento de despacho sera frustrado 12

, en lugar del pago de I previa
mente explicado. Por otro lado, si el oficial de aduanas se comporta 
de una manera honesta cuando el importador esta sobornando, el 
oficial recibe un pago de cero, en lugar de 3 cuando el soborno pre
valece mutuamente. Las celdas derecha superior e izquierda inferior 
presentan c6mo, cuando uno de los dos jugadores decide ser hones
toy el otro es corrupto, los pagos son negativos de -2, debido a la 
posibilidad de delatar al jugador deshonesto. Esta claro que estos dos 

I I El oficial de aduanas recibe un pago mayor que el importador ya que el primero esta 
haciendo una ganancia extra por encima de su salario. El importador, por el otro (ado, 
esta pagando por una transacci6n legftima que de manera contraria serfa frustrada, 
esto es, el tiene un pago positivo solamente porque logra que su mercanda sea 
despachada. 

12 Esto es, comerciantes que se resisten a involucrarse en practicas corruptas pueden 
encarar diferentes desventajas, tales como retrasos en el proceso de despacho, ex
tensas y tortuosas inspecciones a sus contenedores y el uso de discreci6n administra
tiva en contra de ellos (ver Camps y Prdhan, 2007). 
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resultados no son equilibrios porque el actor que juega 'Honestidad' 
reduce su pago de I o 3 a cero. Todo esto muestra que cuando las 
expectativas culturales sugieren a las personas pagar o recibir sobor
nos, un Equilibrio de Nash de (Corrupci6n, Corrupci6n) puede ser 
domlnante. 

El otro Equilibrio de Nash se encuentra en la celda izquierda supe
rior, donde ocurre un comportamiento honesto de parte de ambos 
jugadores. El importador acude al puerto esperando solamente pa
gar el impuesto requerido y ninguna cuota adicional, y el oficial no 
espera recibir o demandar ningun soborno. Razones para esperar tal 
situaci6n puede ser que sobornos no han sucedido con frecuencia en 
el pasado o que los mismos son tomados como una ofensa fuera de 
norma. En este equilibrio, el importador recibe un pago de 3, mien
tras que el oficial de aduanas recibe I. Cualquier desviaci6n los lleva
rfa al pago de -2, el cual no es deseable. 

Es diffcil determinar cual de los dos Equilibrios de Nash prevalece 
en diferentes casos, pero sf es de esperarse que una coordinaci6n 
por parte de ambos jugadores de (Honestidad, Honestidad) o (Co
rrupci6n, Corrupci6n) suceda. 

A partir del analisis previo, esta claro que es injusto para las em
presas, cuando se refiere a pagar sobornos para recibir un trato nor
mal establecido en la ley, tener que hacer un pago extra por el simple 
hecho de evitar hostHidad o represalias de parte de los oficiales. En 
estesentido, se sugiere quealguntipo de acci6n colectivaque provo
que un giro a los eventos puede hacer que todos los jugadores esten 
mejor al tornar el equilibrio de (Corrupci6n, Corrupci6n) en una prac
tica no aceptada. 

Widick (2008) hace un analisis interesante de un juego similar. El 
habla acerca de c6mo la corrupci6n es influenciada por las expectati
vas de las personas acerca del comportamiento de los otros. «El fe
n6meno de corrupci6n es un problema de coordinaci6n, donde so
ciedades enteras se coordinan alrededor de corrupci6n o 
no-corrupci6n». En su libro Juegos en desarrollo econ6mico el tam
bien explica c6mo experiencias pasadas importan en c6mo las per-
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sonas moldean sus expectativas de respuestas presentes y futuras. 

Esto es, si la corrupci6n siempre ha sido la norma, es dificil esperar 

que las personas se vayan a comportar de manera distinta, y si las 

personas siempre han pagado sobornos, es dificil esperar que lo opues
to suceda tambien. Esto es por lo cual, los Equilibrios de Nash, en 

cualquier tipo de juegos de coordinaci6n, son muy «pegajosos», lo 

que significa que, una vez que un equilibria ha sido establecido, es 

usualmente muy diffcil de moverse a un equilibria diferente. En cuan

to al juego, Widick menciona tambien otros hechos interesantes: los 

Equilibrios de Nash, en juegos de coordinaci6n, han sido llamados 

como «puntos focales» que evolucionan alrededor de normas socia

les. En estos puntos focales, la comunicaci6n puede jugar un rol muy 

determinante; en el ejemplo que se ha presentado se puede esperar 

que cada jugador vaya a tratar de hacer al otro jugador creer que el 
va a jugar lo que es mejor para ambos, en terminos de sus Equilibrios 

de Nash. Esto es, por ejemplo, el oficial de aduanas puede tratar de 

decirle/convencer al importador que en el puerto, si ningun pago 

adicional le es dado, entonces el va a dificultar el despacho de su 

contenedor. De todas formas, la 16gica de las acciones de los servido

res publicos implicados depende de su personalidad, su moralidad, y 

el ambiente social en el cual laboran. 
Este problema de acci6n colectiva puede ser parcialmente sobre

p3Sado al instituir convenciones. Una convenci6n podrfa traer coordi

naci6n y, por ende, estabilidad a las relaciones entre los dos actores. Al 
i! ivertir en establecer reglas claras y modos de comportamiento que 

regulen (coordinen) las interacciones entre los oficiales de aduanas e 
importadores, el equilibria de (Corrupci6n, Corrupci6n), puede ser 

evitado. 
A pesar de que el juego anterior no fue analizado en terminos de 

estrategias mixtas, lo que sucede en la realidad es que los actores 
asignan una probabilidad a elegir entre jugar 'Honestidad' o 'Corrup

ci6n' y, por ende, el ultimo resultado es siempre incierto. La teorfa 
de convenciones lidia con el llamado problema de la «incertidumbre 
radical» al resolver la incapacidad de asignar probabilidades a eventos 
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futuros. Loque aqui se sugiere es tratar de dirigir la relaci6n bilateral 

a un punto de que «Yo se que tu sabes que yo se que tu sabes que yo 
se ... », en el cual ambos actores creen que el jugador opuesto com
parte su propia creencia de que la corrupci6n es inaceptable y jugara 
'Honestidad' con una probabilidad igual a uno. Este modelo de com
portamiento comun tiene que ser sustentado por una coordinaci6n 
dvica en el que el compromiso a un ambiente transparente es mas 
fuerte que cualquier interes individual de enriquecimiento ilfcito. Al 
mismo tiempo, tiene que ser ampliamente aceptado para poder asf 
romper el ciclo de la vieja tradici6n en la cual todos los actores en
tendian la corrupci6n como parte regular de su proceso de hacer 
negocios. 

Si la mayorfa de la sociedad acepta robustamente una convenci6n 
de que la corrupci6n es un acto injusto, entonces podrfa ser espera
do que los observadores reaccionarfan adversamente a violaciones 
de esta convenci6n y, por tanto, se esperarian menores niveles de 
evasion, bajo el supuesto de que ser atrapado en el acto serfa muy 
costoso. Al final, la sociedad como un todo estarfa mejor en un equi
libria convenido que sea eticamente apoyado, como el de (Honesti
dad, Honestidad). 

El escenario que ha sido mostrado en esta sub-secci6n es una 
simplificaci6n de la realidad, que no toma en cuenta variables tales 

como la fuerza y alcance de las regulaciones, la confianza y senti
miento hacia la Administraci6n de turno, etc.; sin embargo, este jue
go introductorio cumple el objetivo de mostrar por que la corrup
ci6n en las aduanas puede ser entendida como un problema de acci6n 
colectiva. 
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2.2. Un juego extendido para analizar la corrupci6n en la 
forma de evasion arancelaria como un problema de 
acci6n colectiva 

Esta sub-secci6n analiza el caso de la corrupci6n fraudulenta entre 

el oficial de aduanas y el importador, en la forma de evasion arancela

ria, explicandolo otra vez como un problema de acci6n colectiva. 

Para mostrar diferentes combinaciones de escenarios que pueden 
surgir, se construiran los diferentes casos utilizando juegos, pero esta 

vez presentandolo en su forma extendida. Se presentara el caso en 

el que el oficial de aduanas es el primer jugador y luego la firma elige. 
Pero, de todas maneras, se aclara que la situaci6n contraria, en la 

cual la corrupci6n sucede tras la iniciativa del importador, tambien es 

posible, pero se ha decidido no incluir su analisis, debido a que la 
16gica de elecci6n racional y el equilibrio son iguales/similares en am

bos casos. 
En este sentido, consideramos la situaci6n en que un importador 

se acerca al puerto y enfrenta una propuesta de soborno de un oficial 

de aduanas para proceder con cualquiera de los tres tipos de evasion 
arancelaria discutidos (clasificaci6n incorrecta, sub-valuaci6n o sub

cuantificaci6n). Cualquier canal permitirfa al importador evadir algu
na proporci6n de los impuestos aduanales 13

• 

Para el empleado publico, en el juego a continuaci6n, el beneficio 
es igual al total del soborno, y los costos seran iguales a la probabili
dad de ser detectado y penalizado, la multa en sf misma, el costo 
privado en el que el incurre y el esfuerzo desperdiciado si el soborno 
no es aceptado. Para el importador, el beneficio sera el servicio privi

legiado (para lo que concierne a esta sub-secci6n: la ganancia por 
evadir aranceles), y los costos seran el soborno pagado, la probabili
dad de ser detectado, el costo privado y la multa. 

13 Para prop6sitos de esta sub-secci6n se consideraran solamente firmas importadoras 
que importan mercanda para venderla. lmportadores individuales que importan bie
nes al por menor para su propio disfrute, seran dejados fuera de este analisis. 
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Con el objetivo de hacer el analisis mas simple, se han hecho los 
siguientes supuestos: I) Todos los actores son racionales y neutros al 

riesgo; 2) la probabilidad que tiene la administraci6n para detectar 

actos de corrupci6n es fija, en los dos casos a mostrarse, y muy ele
vada (>0.95); 3) el oficial de aduanas no puede hacer daiio alguno al 

importador si este rechaza la solicitud de soborno, o sea, el oficial de 

aduanas no puede frustrar el proceso de la operaci6n, una vez suce

da el rechazo; 4) las altas multas pueden representar para el oficial de 

aduanas la perdida de su trabajo, para el importador la perdida de su 
negocio, e incluso, hasta carcel para ambos; 5) si el oficial de aduanas 

decide no sobornar al importador, este ultimo no tiene poder para 

sobornar al oficial; 6) la corrupci6n es extendida pero existen firmas 

importadoras en cada sector que se comportan de manera honesta 
y compiten con el resto. Adicionalmente a los supuestos previos, 

debido a que la evidencia empf rica ha demostrado claramente que 

las diferencias en salarios de los oficiales de aduanas no representan 

variaci6n alguna en terminos de la voluntad a sobornar 14, se ignorara 

esta variable en nuestro analisis 15
; finalmente, nose tomaran en cuenta 

las probabilidades en las cuales los jugadores deciden 'Sobornar' o 

'No Sobornar', y ~ceptar' o 'No Aceptar', esto es, nose hara un 

analisis de estrategias mixtas. 

La figura 11.2 presenta los resultados de dos escenarios distintos 

planteados en el juego que ha sido creado para este analisis. El de 

arriba (sombreado) muestra la situaci6n en la que existe una penali
dad, pero la misma no es lo suficientemente alta como para desin

centivar lacorrupci6n. El caso de abajo (no sombreado) presenta los 
pagos en una situaci6n en la cual la multa sf es lo suficientemente alta 
como para hacer atractivo para ambos jugadores un comportamien
to honesto. 

14 Yer Beckery Stigler (1974), Rauchy Evans (2000), Treisman (2000) ySvensson (2005), 
quienes establecen que: a mayor salario, mayor soborno demandado. 

15 La variable que se considera como la que esta jugando un rol importante en las 
decisiones del jugador es el tamaiio de la multa. 
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Las siguientes variables han sido consideradas para el analisis de 

los posibles resultados. En cuanto a los pagos para el oficial de adua

nas (ubicados a la izquierda): S es la fracci6n de su salario que es 

ganada en el tiempo que le toma proceder con la transacci6n en 
cuesti6n, BR es la cantidad del soborno que recibe, C

0 
es su costo 

privado de ser detectado, P Lo es una penalidad baja que se le aplica 
cuando la corrupci6n es detectada, P Ho es una penalidad alta y Wes 
el esfuerzo perdido cuando se hace un soborno que el importador 

rechaza. Para el importador, T es el arancel pagado, E es la ganancia 

neta de la evasion, BP es el soborno pagado, C
1 
es el costo privado si 

es detectado, P LI y PHI corresponden a una penalidad baja y alta, res
pectivamente, si la corrupci6n es detectada. 

En el primer caso (sombreado ), para el importador E > T + BP + 
C

1 
+ P LI' esto es, la ganancia que el importador recibe al evadir im

puestos es mayor que la suma del soborno que el paga, su costo 

privado y la multa (baja) 16
. Para el oficial de aduanas, S + BR> C0 + P Lo 

16 E, la cual representa las ganancias netas de evadir, incluye no s61o la cantidad de 
arancel que se evade, sino tambien las ganancias que el importador puede hacer en el 
mercado por reducir sus costos. Esto puede suceder en dos maneras: si la firma 
importadora esta satisfecha con su proporci6n de mercado, la misma puede continuar 
vendiendo el producto en cuesti6n al mismo precio que el competidor honesto ven
de. En este caso, la firma corrupta puede hacer ganancias extras al transferir al 
consumidor un costo en el que ellos no incurrieron. Otra alternativa es que el impor-
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y S > W + C0 + PLO' esto es, sin importar cual estrategia el oficial de 
aduanas juegue, cuando la penalidad es baja, el resultado para este es 
positivo en cualquiera de los escenarios posibles. Mas aun, S > W, es 
decir, la fracci6n de salario que el oficial de aduanas obtiene en cada 
transacci6n es mayor que el costo de hacer un soborno que no es 
aceptado. Utilizando entonces un proceso de inducci6n hacia atras 
para encontrar el equilibria perfecto del sub-juego, se puede ver que 
la mejor opci6n para el importador es aceptar el soborno (en lugar 
de 'No Aceptar y Delatar' o 'No Aceptar y No Delatar'). Cuando la 
firma acepta el soborno, sus ganancias de evasion arancelaria son 
mas altas que todos las costos, incluyendo la fracci6n de aranceles 
que se paga (si es distinta de cero). En cuanto a la mejor opci6n para 
el oficial de aduanas, vemos que para el es mejor sobornar cuando 
sabe que la firma aceptara el soborno17

. En otras palabras, al sobor
nar al importador, el oficial de aduanas puede hacer una ganancia adi
cional, lo que juntamente a su salario asciende a un total que sobre

pasa todos sus costos (BR - C0 - P Lo > 0) en comparaci6n al caso en 
el que el decide no sobornar y solamente recibe S. Podemos ver 
entonces que el equilibrio final sera (Sobornar, Aceptar), el cual es 
similar al de (Corrupci6n, Corrupci6n) que encontramos en la sub
secci6n anterior. Ambos, el oficial de aduanas y el importador, estan 
mejor al proceder con la corrupci6n cuando las penalidades son ba
jas. Al final, y justificando el problema de acci6n colectiva, esto es 
injusto para la sociedad, ya que, coma se mencion6 antes, el impor
tador y el oficial de aduanas estan enriqueciendose en el corto plaza, 
pero la sociedad esta perdiendo bienes publicos que pudieron haber 
s[do ofrecidos con la recolecci6n de esos impuestos. A pesar de que 
en el largo plazo esto afecta al importador y al oficial tambien, coma 

tad or corrupto puede incrementar las ventas al vender a un costo mas bajo y por tanto 
desplazar asi al competidor honesto, y por tanto aumentar su proporci6n de mercado. 

17 Si el oficial de aduanas soborna y la firma importadora no acepta, en cualquier case de 
'Delatar' o 'No Delatar', el oficial de aduanas termina con un page positivo, pero 
menor al que obtendria si no soborna. Esto es, 0 < S - W - CO - PLO < S. 
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miembros de la sociedad al fin, los costos estan repartidos despro

porcionalmente en tamaiio y tiempo. 

En contraste, en el segundo caso (no sombreado), el equilibrio 

varfa. Ahora, para la firma E < T + BP + C, + PHI' esto es, la ganancia 
que el importador percibe al evadir impuestos aduanales es menor 

que la suma del soborno pagado, el costo privado para el importador 

y la penalidad que recibe, siendo la alta penalidad la variable dirigiendo 

el cambio en el resultado. Para el oficial de aduanas, S + BR< C0 + P Ho 

y S < W + C0 + P Ho' esto es, las ganancias del oficial en terminos de 
su salario y el soborno que recibe son menores que la suma de los 

costos en todos los escenarios potenciales, una vez mas, siendo la 
alta multa la variable crftica. Aun asf, S > W, o sea, el salario es mayor 

que el costo de hacer un soborno que no es aceptado. Utilizando 

nueva vez el proceso de inducci6n hacia atras, podemos ver que la 

mejor opci6n para el importador ha cambiado, y ahora es mejor para 
el No Aceptar el soborno, perdiendo asf, solamente, el arancel a pa

gar, delate o no. En cuanto al oficial de aduanas, se puede apreciar 

que su mejor opci6n es No Sobornar, ya que en este caso no incurre 

en ninguna perdida, mientras que en cualquiera de las otras tres posi
bilidades el oficial incurre en un costo que reduce su pago final. Dado 

que el oficial de aduanas es el primero en jugar, es facil ver que la 
penalidad alta ha dado un giro total a la situaci6n, al punto de que es 

mejor para ambos jugadores jugar una estrategia limpia en la que el 
equilibrio esta ubicado en No Sobornar, lo que es equivalente al equi
librio de (Honestidad, Honestidad), encontrado en la sub-secci6n 
previa. Esto muestra que multas altas pueden ser usadas como un in

centivo para evitar la coordinaci6n de la colectividad en acciones corrup

tas y, por tanto, que los actores se comporten de manera honesta, lo que 

como antes se argument6, es mas conveniente para la sociedad. 
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3. LA EVASION ARANCELARIA EN LOS PAiSES DEL DR-CAFTA 

Los importadores evaden impuestos aduanales por diferentes ra

zones, dos de las cuales han sido identificadas como muy comunes: 

altos niveles de aranceles e ineficiencia y alta burocracia en el siste

ma. La primera de las razones presenta de manera obvia el costo de 

la carga impositiva para el importador (ya sea empresa o individual) y 

la segunda, a pesar de no estar establecida en unidades morietarias, 

puede representarse de tal manera debido a que, factores como una 

mayor cantidad de dfas para hacer un despacho, mayores precios de 

manutenci6n de un contenedor frenado en un puerto y mayor nu

mero de documentos a presentar, representan mayores gastos para 

los importadores. 

Para analizar este problema se han tornado los pafses del DR-CAF

TA (Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y la 

Republica Dominicana) por diferentes razones. Primeramente, y 

como ha sido identificado por Jean y Mitaritonna (2008), los ingresos 

arancelarios representan en muchos pafses en desarrollo, una frac

ci6n significativa de los ingresos pertenecientes a las finanzas publicas 

y ademas, usualmente, son mas faciles de colectar que muchos otros 

impuestos. De acuerdo a la Organizaci6n Mundial de Aduanas (OMA) 18 

el promedio de los impuestos arancelarios y aduanales del 200 I al 

2005 ascendieron a un 6.3% del ingreso nacional en Costa Rica, I 0% 

en El Salvador, 12.6% en Guatemala, I 1.3% en Honduras, 7.6% en 
Nicaragua y 21.3% en la Republica Dominicana. A excepci6n de Re

publica Dominicana, estos porcentajes no son particularmente ele
vados en contraste al promedio mundial ( 17% en el 2005), pero sf 
representan una fuente importante de ingresos para estos pafses. 

18 Fuente: Encuesta de la OMA para deterrninar el porcentaje del ingreso nacional 
representado por ingresos aduanales, Noviembre 2008. En el caso de Guatemala, el 
promedio fue calculado s6Io para los aiios de/ 200 I al 2004. Por otro lado, las cifras 
obtenidas de la OMA indican que para I 13 paises el porcentaje del ingreso nacional 
representado por ingresos aduanales decreci6 de 19.56% en el 200 I a 17.12% en el 
2005. 
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Otra razon es que, al igual que en practicamente todos los pafses en 

desarrollo, esta region presenta instituciones gubernamentales debi

les, dentro de la cual se incluyen, claramente, las administraciones 
aduaneras. 

Diferentes reportes muestran como la corrupcion y los sobornos 

son frecuentes en la region. El «f ndice de Percepcion de la Corrup

cion» (CPI por sus cifras en ingles) 19
, el cual es estimado por la orga

nizacion Transparencia Internacional, se presenta en la tabla Ill. I para 

el periodo 2002-2007, en promedio, reflejando a Costa Rica como el 

pafs menos corrupto en la muestra, con un puntaje de 4.5, mientras 

que Honduras y Guatemala aparecen como los mas fraudulentos, 

con un puntaje coincidente de 2.5. Vale destacar, y de manera pre

ocupante, que las dos terceras partes de los pafses de la region estan 

por debajo del puntaje mediano de 3.4 mundial. 

Tabla Ill. I 

CPI Promedio 
fndice de Percepcion de la Corrupcion 

2002-2007 

Pafses CPI 

Costa Rica 4.5 

El Salvador 3.9 
Guatemala 2.5 
Honduras 2.5 
Nicaragua 2.6 
Republica Dominicana 3.1 

Fuente: Transparency International Organization. 

19 El fndice de percepci6n de la corrupci6n toma en cuenta la percepci6n de la corrup
ci6n en el sector publico en mas de 150 pafses y territorios. Es un fndice compuesto 
que sustenta sus puntajes en 14 encuestas de opinion realizadas por expertos de la 
materia. El mismo evalua los paises en una escala del cero al diez, en la cual cero 
indica altos niveles de percepci6n de la corrupci6n y diez, bajos niveles. 
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Otra medida tomada en cuenta es el puntaje de «Control de Co

rrupci6n» del Banco Mundial, el cual mide a que nivel el poder publi

co es utilizado de manera abusiva para ganancia privada, e incluye 

tanto insignificantes como grandes formas de corrupci6n, asf como 
tambien la «captura» del Estado por elites e intereses privados. Para 

dicho indicador, en promedio, del 1996 al 2007, estos son los per

centiles para cada pafs ( en orden del menos al mas corrupto ), en una 
escala que se extiende de O a I 00: Costa Rica 74.8, El Salvador 42.3, 

Republica Dominicana 36.7, Nicaragua 33.1, Guatemala 28.7 y final

mente, Honduras 26.5. 
El reporte {<Doing Business» del Banco Mundial para los anos 2008 

y 2009, con su puntaje de «Comercio a traves de fronteras», provee 
mas informaciones acerca de la situaci6n de estos pafses. La clasifica

ci6n toma en cuenta el numero de documentos necesarios para ha

cer una importaci6n (exportaci6n), el tiempo en cantidad de dfas para 
realizar una importaci6n (exportaci6n) y el costo en US$/contene

dor para importar (exportar). Se ha considerado esta clasificaci6n 

debido a que mientras mas diffcil es para el importador hacer nego

cios, mas incentives y facilidades tiene para evadir. Entonces, de acuer

do a los resultados del reporte, la Republica Dominicana obtuvo la 

mejor posici6n, habiendo sido colocada en las posiciones 37 y 32 de 

181 en el 2008 y 2009 respectivamente, mientras que Guatemala, 
nueva vez, obtuvo las mas bajas posiciones, 119 y 123 (ver tabla 111.2). 

Adicionalmente, y viendo como varfa el orden de corrupci6n de los 
pafses, el indicador del Banco Mundial del «Porcentaje de firmas que 
reconocen hacer pages no oficiales a empleados publicos» fueron 
34% en Costa Rica, 26% en la Republica Dominicana, 27% en El Sal
vador, I 3% en Guatemala y Honduras, y 17% en Nicaragua20. 

20 Los porcentajes corresponden al aiio 2005 para Costa Rica y la Republica Dominicana, 
y at 2006 para el resto de los paises. 
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Tabla 111.2 

Puntaje de Comercio a traves de fronteras 

2008y 2009 

181 paf ses considerados 

Pafses 2008 2009 

Costa Rica 82 94 

El Salvador 70 57 

Guatemala 119 123 

Honduras 110 107 

Nicaragua 91 99 
Republica Dominicana 37 32 

Fuentes: Reportes Doing Business, 2008 & 2009. Banco Mundial. 

La ultima razon a mencionar por la cual fue elegida esta region es 

porque todos los pafses iniciaron un proceso de liberalizacion co

mercial en algun perfodo previo al primer afto considerado en la 
muestra. La tabla 111.3 presenta los aftos en los cuales cada pafs libera

lizo sus flujos comerciales, de acuerdo a dos fuentes, Sachs y Warner 

( 1995) y Wacziarg y K.H. Welch (2008). Se puede observar que Cos

ta Rica fue el primero y Republica Dominicana el ultimo en haber 
comenzado el proceso de liberalizacion comercial. La tabla 111.4 mues

tra como todos los pafses mantuvieron el mismo patron de liberali
zacion durante el perfodo analizado. Se observa que las tasas arance
larias promedio decrecieron significativamente durante el perfodo bajo 

estudio, encontrandose la mayor disminucion en Nicaragua, donde 
las tasas bajaron desde I 0.65% en el primer afto considerado hasta 
6.23% en el ultimo21 . 

21 Los aiios en los cuales la data esta disponible para cada pais seran mostrados mas 
adelante, en la secci6n donde la data es presentada. 
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Tabla 111.3 

Fechas de liberaci6n comercial 

por pais 

Pafs Fuente I 

Costa Rica 1986 
El Salvador 1989 
Guatemala 1988 
Honduras 1991 
Nicaragua 1991 
Republica Dominicana 1994 

Fuente I: Sachs y Warner ( 1995) 
Fuente 2: R. Wacziargy K. Horn Welch (2008) 

Tabla 111.4 

Fuente 2 

1986 
1989 
1988 
1991 
1991 
1992 

Arancel promedio en el primer y ultimo afto 

Pais T asa arancelaria 

77 

Primer aiio Ultimo afto Diferencia 

(I) (2) (2) - (I) 
Costa Rica 6.6 5.81 -0.79 
1999-2005 (2,599 productos) (2,449 productos) 

El Salvador 8.15 5.97 -2.18 
1997-2005 (2, 191 productos) (2,074 productos) 

Guatemala 8.39 5.81 -2.58 
1997-2005 (2,387 productos) (2, 153 productos) 

Honduras 8.35 6.22 -2.13 
1999-2005 (2,210 productos) (2,153 productos) 

Nicaragua 10.65 6.23 -4.42 
1999-2005 ( 1,30 I productos) (1,561 productos) 

Rep. Dominicana 9.35 N/A N/A 
2001 (2,587 productos) 
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Finalmente, la motivacion para elegir a los Estados Unidos de 
Norteamerica como el socio comercial comun es porque los Esta

dos Unidos es el mayor suplidor para todos estos pafses. La tabla 111.5 

muestra el porcentaje de la fraccion de importaciones de los Estados 
Unidos sobre el total de importaciones para cada pafs. Honduras es 

el pafs que importa el mas elevado porcentaje desde los Estados 

Unidos, 52.4%, mientras que Nicaragua importa el menor, solo un 

22.5%. Pero de nuevo, Estados Unidos es el mayor exportador para 

todos los pafses miembros del DR-CAFTA. 

Tabla 111.5 

% de importaciones americanas 

del total de importaciones 

Pafses % 

Costa Rica 41.0 
El Salvador 35.7 
Guatemala 34.9 
Honduras 52.4 
Nicaragua 22.5 
Republica Dominicana 46.0 

Fuente: CIA, The World Fact Book. Todos los porcentajes 2007, 
excepto por El Salvador, el cual es un estimado del 2008. 

3.1. Marco empfrico 

Existen algunos estudios acerca de evasion arancelaria en pafses 
en vfa de desarrollo. Una de las mas recientes investigaciones en este 
topico fue realizada por Javorcik y Narciso (2007). Ellas tomaron ocho 

pafses de Europa Oriental con Alemania como el socio comercial 
universal y encontraron una relacion positiva y significativa entre eva
sion y tasa arancelaria junto a una mayor respuesta de evasion para 
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los casos correspondientes a productos diferenciados22
. El presente 

estudio utilizara el enfoque de Javorcik y Narciso como referencia 

importante para las estimaciones. Fisman y Wei (2004) originalmente 

analizaron esta misma relacion al comparar China y Hong Kong, ha

biendo encontrado que cuando la tasa arancelaria de las importacio

nes de Hong Kong aumentan en un punto porcentual en China, cete

ris paribus, la evasion arancelaria aumenta en promedio en un tres 

por ciento. 

Mishra, Subramaniana y Topalova (2008) examinaron el efecto de 

polfticas arancelarias en la evasion de impuestos aduanales, en el con

texto de la reforma comercial de India en los noventas. Asf como en 

los otros estudios mencionados, ellos encontraron de manera ro

busta una elasticidad positiva de la evasion con respecto a las tasas 

arancelarias. Aun mas importance, ellos encontraron fuerte eviden

cia de que la elasticidad de la evasion es afectada por caracterfsticas 

relacionadas al producto que capturan, potencialmente, la facilidad 
de aplicacion de la ley. Para productos diferenciados y productos que 

exhiben una alta variacion de precio unitario, ellos encontraron que 

la elasticidad de la evasion es substancialmente mas elevada y ademas 

que la elasticidad de la evasion varfa dependiendo del modo en el cual 

son introducidos los productos, ya sea aeropuertos o puertos marf

timos (siendo el ultimo mas proclive a practicas de evasion debido a 

la usual condicion de menos tecnologfa computarizada). Finalmente, 

ellos encontraron evidencia que soporta la hipotesis de que progre
sos en la regulacion pueden producir una reduccion en la capacidad 
de respuesta de la evasion arancelaria. 

Fisman, Moustakerski y Wei (2004) estudiaron como la evasion 
arancelaria esta siendo externalizada (outsourced), y proveyeron una 

alternativa basada en la posibilidad de que los entrep6ts pueden facili
tar las practicas evasivas. Utilizando data de exportaciones directas a 

22 Los productos diferenciados son aquellos que no tienen ni un valor de referenda ni 
son cotizados en intercambios organizados. En las sub-secciones siguientes se abun
dara mas acerca de este tipo de mercanda. 
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la China continental y exportaciones indirectas vfa Hong Kong, ellos 

encontraron que las exportaciones indirectas incrementan junto a la 
tasa arancelaria China, a pesar de no haber ventaja legal-impositiva al 

enviar los productos vfa Hong Kong. 

Rausch ( 1999) contribuye con la literatura en lo que respecta a 
productos diferenciados. El divide los productos comercializados in

ternacionalmente en tres grupos: aquellos comerciados en sistemas 

de intercambio organizado, aquellos no comerciados en sistemas de 

intercambios organizados, pero aun asf poseedores de precios ( o 

valores) referenciales, ytodos los demas productos. A las dos prime

ras categorfas las llam6 bienes homogeneos, por ejemplo, especias 
(homogeneo) y carne de pollo o pato (poseedoras de valores refe

renciales), ya la ultima categorfa la nombr6 como productos diferen

ciados, por ejemplo, los vinos. Rausch encontr6 evidencia que so
porta que la distancia y el idioma comun son factores mas importantes 

en el comercio de productos diferenciados que en el comercio de 

productos tranzados en intercambios organizados, y tambien que las 
barreras comerciales son mas elevadas para los productos diferen

ciados que para los homogeneos. 
A pesar de que se ha realizado un numero aceptable de estudios 

sobre el t6pico, ninguno de estos ha sido aplicado a la region de los 
pafses miembros del DR-CAFTA y, por ende, los resultados de la 

presente investigaci6n estimamos conforman una valiosa contribu

ci6n a la literatura empf rica. 

3.2. Data y resumen de estadfsticos 

La data ha sido adquirida a partir de dos fuentes. La primera es la 
base de datos COMTRADE de las Naciones Unidas, la cual ha provis
to las informaciones acerca de los flujos comerciales desde Estados 

Unidos hacia cada pafs y su valor espejo. Es decir, el valor de los flujos 
provenientes de Estados Unidos asentados por cada pafs importador. 
En este sentido, es importante hacer la salvedad de que es posible que 
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una exportacion que Estados Unidos haya registrado en un ano, el 

pafs importador la haya asentado en el siguiente. De todos modos, a 

pesar de que esto haya podido suceder alguna vez, es imposible po

der detectar la presencia de dicha divergencia y, por ende, este estu
dio no controla tal problema potencial. 

El sistema de amilisis e informacion comercial de la UNCTAD 

(TRAINS) contiene la informacion de tasas preferenciales y MFN 

(Nacion mas favorecida, por sus siglas en ingles) para cada pareja de 
pafses. Ambos tipos de data han sido obtenidos al nivel de 6 dfgitos en 

el SistemaArmonizado, en la revision 1992. La tabla 111.6, presentada 

mas abajo, resume los anos para los cuales ambos tipo de datos es

tan disponibles para cad a paf s. Desafortunadamente, y como es no
torio, en el caso de la Republica Dominicana, COMTRADE solo dis

pone de informacion para el ano 200 I. 

Tabla 111.6 

Data de flujos comerciales (COMTRADE) 

y tasas arancelarias (TRAINS) 

Pafses Disponibilidad de data 

Costa Rica 
El Salvador 

Guatemala 
Honduras 

Nicaragua 
Republica Dominicana 

1999-2005 

1997-2005 

1997-2005 
1999-2005 

1999-2005 
2001 

A partirde la tabla 111.7 se puede apreciar que las tasas arancelarias 
promedio se extienden en un rango que va desde 5.86 hasta 9.35%. 
Los tres pafses con los aranceles promedio mas elevados fueron la 
Republica Dominicana, Guatemala y Honduras. Los que por el con
trario presentaron las tasas mas bajas, Costa Rica, Nicaragua y El 
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Salvador, fueron aquellos que a la vez tuvieron un mayor numero de 
productos sujetos a tasa cero. 

Es importante notar que a pesar de que la Republica Dominicana 
present6 la tasa arancelaria maxima mas baja, se puede deducir, pre

sumiblemente, que este alto promedio se debi6 a la relativamente 

pequeiia proporci6n de productos libres de aranceles ( I 0.59%). 

Tabla 111.7 

T asas arancelarias por paf s 

T asas arancelarias 
Pars Media Desvlacl6n Mfnimo Maximo Observaciones % arancel de 

es~ndar cero 

Costa Rica 5.86 7.43 0 103 17368 47.89% 
1999-2005 

El Salvador 6.95 8.52 0 120.5 18287 47.69% 
1997-2005 

Guatemala 7.11 8.06 0 55 21en 41.16% 
1997-2005 

Honduras 7.04 7.11 0 55 14483 59.50% 
1899-2005 

Nicaragua 6.06 6.90 0 62 9620 39.33% 
1999-2005 

Republlca Dominicans 9.35 7.87 0 40 2587 10.59% 
2001 

Para comprender mas acerca de las diferencias entre flujos co
merciales espejo, hemos calculado la brecha comercial de la manera 

en que fue propuesta por Javorcik y Narciso (2007). Ellas definieron 
la brecha comercial como la diferencia logarftmica entre el valor de 

las exportaciones americanas a cada pafs, como Estados Unidos las 

report6, y el valor de las importaciones provenientes de los Estados 
Unidos, como cada pafs las registr6. De todas formas, antes de co

mentar los resultados, es importante comprender que se espera que 
existan algunas diferencias de manera natural entre los valores comer

dales en la data entre pafses socios. Primeramente, las exportaciones 
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son declaradas en valores F.O.B, lo que indica libre a bordo, mientras 

que las importaciones son reportadas en valores C.I.F, que incluyen 
el costo, el seguro y el flete. Ademas, los pafses tienden a monitorear 

con mayor cuidado las importaciones en lugar de las exportaciones. 

Habiendo hecho la clarificaci6n anterior, ahora se presenta la Ta

bla 111.8, la cual reporta la brecha comercial promedio por pafs. Si no 
hay evasion, se esperarfa que la brecha comercial sea negativa, es 

decir, que los valores de las importaciones exceda el valor que los 

Estados Unidos ha reportado como una exportaci6n. Respecto a las 

diferencias, Baghwati ( 1964) establece que un flujo en el cual las im

portaciones reportadas es inferior al valor reportado por el exporta

dor se considera que exhibe una discrepancia en una «direcci6n per

versa», lo que se puede interpretar como evidencia prima facie de 

que se ha hecho sub-valuaci6n de las importaciones. 

Tabla 111.8 

Brecha comercial por pais 

Brecha comercial 
Pais Media Dl!Aviaci6n Mfnimo Mixlmo Ollsefv8cionea 

e&tamar 

CostaRica 0.02 2.25 -9.88 12.69 17366 
19111U·~ 

El Salvador -0.10 2.0S -7.3 11.19 18237 
l!IW-no, 

Gua,me.Ja -0.01 1.00 -"9.G1 12.42 21877 
111m'~ 

Hordums 0.61 2.33 -8.15 14.14 14483 
IA~:O>\ 

Nlctlragua -0.21 2.20 -8.94 14.9'2 9620 
1-~ ... 

Rep(tbllca Domlnlc8nll 0.64 2.24 -6.67 9.34 2687 
-1 
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De acuerdo a los calculos realizados (vertabla 111.8) el valor repor

tado de las importaciones excede al de las exportaciones en tres de 

los seis pafses: Guatemala, Nicaragua y El Salvador. Sin embargo, esto 

no significa que no existe brecha (o que nose deba sospechar exis

tencia de evasion), debido a que dichos numeros representan data 

promedio. Nicaragua es el pafs con la mayor brecha comercial (-0.21 ), 
y una de las razones por la cual esto sucede es porque Nicaragua esta 

ubicada a mayor distancia de los Estados Unidos que la Republica 

Dominicana, Guatemala, Honduras y El Salvador y, por tanto, los 

costos de transporte Nicaragua-Estados Unidos son mas elevados 

en comparaci6n a los demas. 

Como se puede observar, hay tres pafses presentando una brecha 

positiva: Costa Rica, la Republica Dominicana y Honduras. Esto signi

fica que en promedio Estados Unidos asent6 mayores valores de 
exportaciones que los que dichos pafses reportaron como importa

ciones. Al tomar la f unci6n exponencial de los val ores reportados en 

la tabla se puede ver que la brecha comercial, o porcentaje de sub

valuaciones va desde 2% en el caso de Costa Rica hasta sobre el 60% 

en los casos de Honduras y la Republica Dominicana, siendo esta 

ultima estimaci6n de extrema alarma, pero no sorprendente, dado 

los indicadores de corrupci6n presentados anteriormente. 
Estos resultados van en lfnea con los ratios de comercio total con 

una brecha positiva sobre comercio total, los cuales son mas altos 

para Costa Rica, Republica Dominicana y Honduras, siendo los por
centajes 91.77, 72.06 y 68.18%, respectivamente, y representando 
una perdida de ingresos, o costo fiscal, para estas economfas. La mis

ma medida para Nicaragua, El Salvador y Guatemala fueron 61.53, 
52.11 y 34.08%, respectivamente23

• 

23 Los ratios fueron calculados con data del ano 2005 para todos los pafses, a excepci6n 
de la Republica Dominicana, para la cual fue utilizado el ano 200 I. En adicion, se 
tomaron los valores de las exportaciones de Estados Unidos como los valores comer
ciales; es decir, se asumieron los valores reportados por los Estados Unidos como los 
datos certeros. 
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Se espera que el incentivo de evadir incremente a medida que 
aumentan las tasas arancelarias24

. Tratando de ver si esta intuicion 

prevalece en la data, se decidi6 dividir los productos entre esos cu

yos aranceles estuviesen por debajo de la tasa mediana y aquellos 

cuyos aranceles f ueran iguales o mas elevados que la tasa mediana 
para cada pafs. 

La tabla 111.9 muestra que la brecha comercial es mas alta, en el 

caso de los productos que tienen un arancel igual o mayor que la 
mediana, excepto en Costa Rica. Estos resultados, entonces, sopor

tan la consideraci6n de que la brecha comercial es una proxy de la 

evasion arancelaria. Por ejemplo, en Guatemala, para productos en 

los que el arancel es menor que 5 (su mediana), la brecha comercial 

es negativa; sin embargo, para los aranceles iguales o mayores que la 
mediana, la brecha comercial asciende al nivel positivo de 18.5%. 

Esto indica que se podrfa eliminar cualquier expectativa de alta eva
sion en productos sujetos a tasas arancelarias bajas. 

24 Se ha hecho este supuesto dado que todos los pafses en la muestra presentan altos 
niveles de corrupci6n. Si lo opuesto fuese cierto, se esperarfa un resultado ambiguo 
debido a que pudiese predecirse tambien que el fraude fuese menor cuando las tasas 
arancelarias son altas, porque esas son situaciones en las cuales los oficiales de adua
nas (los honestos) pondrfan mayor atenci6n. 
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Tabla 111.9 

Pais Brecha comercial 

Ara.nee! menor Arancel igual o Diferencia 
que mediana (I) mayor que (2) - (I) 

mediana(2) 

Costa Rica 0.04 -0.004 -0.044 
Mediana = 3 (8,680 productos) (8,686 productos) 

1999-2005 

El Salvador -0.23 0.02 0.25 
Mediana = 2.5 (9,009 productos (9,278 productos) 

1997-2005 

Guatemala -0.21 0.17 0.38 
Mediana = 5 (10,507 productos) ( I 1,370 productos) 

1997-2005 

Honduras 0.32 0.67 0.35 
Mediana = 5 (6,625 productos) (7,858 productos) 

1999-2005 

Nicaragua -0.33 -0.12 0.21 
Mediana = 5 (4,178 productos) (5,446 productos) 

1999-2005 

Rep. Dom. 0.48 0.60 0.12 
Mediana = 7 .5 (1,294 productos) (1,293 productos) 

2001 
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Continuando con el marco empr rico establecido por Narciso y 
Javorcik (2007), se procedi6 a estimar un simple modelo de la brecha 

comercial como funci6n de la tasa arancelaria y se control6 con efec

tos fijos por aiio. Se hicieron las estimaciones de manera bilateral 

entre cada pafs y los Estados Unidos. 
El modelo: 

Brecha comercial = In (Exportaciones reportadas por 
los Estados Unidos) pt - In (lmportaciones reportadas 
por el pais importador) pt 

donde p se refiere a un producto de 6 dfgitos en el S~2, y t se refiere 
a aiio. 

Se espera que si la brecha comercial es una proxy adecuada para la 

evasion arancelaria, entonces el coeficiente estimado de la tasa aran
celaria debe de ser positivo y estadfsticamente significativo. 

Los resultados estan condensados en la tabla 111. I 025
• Se puede ver 

que los parametros de la evasion arancelaria son positivos y significa

tivos, como se esperaba para todos los parses, a excepci6n de Costa 

Rica26. Los resultados indican que a mayor tasa arancelaria mayor 

brecha comercial. Un aumento de un punto porcentual en la tasa 

arancelaria produce, en promedio, un incremento de un 3.2% en la 
brecha comercial en El Salvador, 3. 9% en Guatemala27, 3.5% en Hon
duras y 2.3% en Nicaragua. 

25 Todos los modelos fueron estimados con errores estandares robustos para resolver 
problemas de heteroscedasticidad, cuales estuvieron presente en todos los casos, 
excepto para Republica Dominicana. Los tests han sido adjuntados en el apendice II. 

26 Esto concuerda con lo que se habfa encontrado anteriormente en terminos de Costa 
Rica ser el pais menos corrupto de la muestra y tener el mayor numero de productos 
sujetos a una tasa arancelaria de 0%. 

27 Es interesante resaltar que Guatemala, el pais presentando mayor elasticidad, tiene 
los peores puntajes de gobernabilidad en los fndices presentados anteriormente. 
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Tabla Ill. I 0 

Brech a comercial y tasa arancelaria por paf s 
!1l Pl !3l 

Costa Rica El Salvador Guatemala 
1999-2005 1997-2005 1897-2005 

Brecha Comercial 

Arancel 0.0016 0.032 0.039 
(0.002) (0.0020)""* (0.0018)"" 

Observaciones 17366 18267 218n 
R2 0.0488 0.0200 0.0281 

Estimaciones con errores robustos estandares. 
*** Significancia I%; ** al 5%; * al I 0% 

!4l !5! 

Honduras Nicaragua 
1999-2005 1999-2005 

0.035 0.023 
(0.0029)""" (0.0038)-

14483 9624 
0.0396 0.0105 

3.4. Tasas arancelarias y productos diferenciados 

!6! 

Rep. Dom. 
2001 

0.0097 
(0.0056)" 

2588 
0.0011 

Para poder mostrar si existe una diferencia estadfstica entre la bre

cha comercial en diferentes tipos de productos, se ha incluido en 

este analisis la clasificaci6n de bienes de Rausch ( 1999) y la misma se 

ha utilizado para las estimaciones. Rausch define productos diferen

ciados como aquellos que no tienen ni un valor de referenda ni son 

cotizados en intercambios organizados. El sugiere dos definiciones para 

controlar posibles ambigUedades en la clasificaci6n, una conservadora 

y una liberal. La definici6n conservadora minimiza el numero de pro

ductos que ha sido clasificado como homogeneo28
, la liberal, lo maxi

miza. Ambas definiciones seran utilizadas en las estimaciones. De to

dos modes, luego se mostrara que no existen diferencias sustanciales 

en los resultados extraf dos a partir de am bas especificaciones. 

Para clarificar, la raz6n por la cual se ha relacionado evasion aran

celaria con productos diferenciados es porque dichos productos pre

sentan algunas caracterfsticas que hacen que la comisi6n de fraude sea 

mas facil de realizar con estos. Los precios de productos diferenciados 

dependen de muches atributos y, por tanto, un oficial de aduanas 

28 El apendice I presenta la clasificaci6n de Rausch por c6digo de producto. 
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que no este familiarizado con el producto, puede encontrar dificil la 

tarea de detectar cualquier error de precio o algun otro tipo de f rau

de. Al mismo tiempo, debido a que es mas complejo estimar el pre
cio real de un producto diferenciado, por el amplio rango de usos 

potenciales y distintos niveles de calidad, si la corrupci6n es detecta

da, oficiales de aduanas deshonestos tienen una excusa para justificar 

por que ellos fallaron en el descubrimiento de la traba en la factura. 

Por otro lado, los bienes homogeneos tienen poca o ninguna dife
renciaci6n en cuanto a atributos de calidad, y la variaci6n de precio (si 

ocurre) es de amplio conocimiento; por tanto, clasificarlos correcta

mente como tales, es relativamente sencillo. 
La tabla Ill. I I reporta las tasas arancelarias promedio y las brechas 

comerciales para ambos tipos de bienes, diferenciados y homoge
neos. Conjuntamente, se presentan las dos definiciones discutidas, la 

liberal y la conservadora. Como puede apreciarse a partir de las figu

ras, los resultados no confirman lo esperado. Para todos los paises, 

menos Costa Rica, la brecha comercial es menor para productos 
diferenciados que para los homogeneos, en ambas especificaciones. 

Por tanto, para esta serie de datos, los importadores no son mas 

proclives a evadir en el caso de productos diferenciados. Se puede 
observar tambien que las tasas arancelarias para productos homoge

neos son mas altas que para productos diferenciados. La diferencia 

mas grande se da en el caso de Nicaragua, donde bajo la definici6n 
conservadora, las tasas promedios saltan de 5.21 % en el caso de los 
diferenciados a I 0. I 0% para los homogeneos. 

Tabla Ill.I I 
Tasa arancelaria promedio por tipo de producto Brecha comercial por tipo de producto 

Homogeneo Difierenci.ado Homogeneo Diferenciado Homogeneo Diferenciado Homogieneo Diferenciado 
eo~ se:rvadora Liberal Con:servadora Liberal 

Costa Rica <)73 5.09 9.17 5.10 -0.0572 00034 -0.0'158 -0.0251 
l'J99-l005 

El Salvador 9.34 5.89 8.90 5.90 -0.2840 -0. ◄<)32 -0.3139 -0.4914 
11197-2005 

Guatemala <J.84 6.14 9.26 6.19 0.2662 0.0557 0.2435 -0.0540 
1997-2005 

Honduras 8.09 6.17 7.78 6.21 -0.1230 -0.3183 0.0565 -0.3110 
lfff-2-005 

Nicaragua 10.10 5.21 9.29 5.22 0.0583 -0.6004 -0.1077 -0.5815 
11199-1-1)05 

Rep. Dom. 11.39 9.36 11.17 9.36 0.◄862 0.1645 0.4570 0.1623 
2001 
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Las cifras en esta tabla indican que para estos pafses, los productos 
diferenciados no se prestan a mayor evasion. Asimismo, las diferen

cias en cuanto a la brecha comercial entre productos diferenciados y 

homogeneos son mas probables a estar sujetas a cambios en las ta
sas arancelarias que a las facilidades de evasion. 

Para probar empf ricamente si los productos diferenciados son mas 

comunes para practicas de sub-valuacion, se tomaron todos los paf

ses en la muestra y se corrio el siguiente modelo, una vez mas como 

sugerido por Javorcik y Narciso (2007): 

Brecha comercialcpt = J3, + J32 tasa arancelariacpt + (33 

producto diferenciadoP + (34 tasa arancelaria *produc

to diferenciadoP + Yet + Ecpt 

donde ( c) se refiere a pafs, (p) a producto de 6 dfgitos en el S,¾
2

, y (t) 
a ano29

. 

Este modelo tiene la brecha comercial regresada en la tasa aran

celaria, una variable dicotomica (dummy) para los productos dife

renciados y un termino de interaccion entre la tasa arancelaria y la 
variable dicotomica. 

'Producto diferenciado' es la variable dicotomica basada en la 
clasificaci6n conservadora o liberal de Rausch, dependiendo de la 

especificacion (dummy conservadora o dummy liberal). A la vez, se 
han incluido especificaciones con efectos fijos de pafs y anos para 
asf controlar cambios o reformas, y mejorfas o retrocesos en los 
fndices de gobernabilidad en un determinado pafs o ano. 

Se espera, tal como anteriormente, que a mayor tasa arancelaria, 

mayor evasion y brecha comercial esperada. Pero, en este modelo, 

29 Todos los modelos fueron estimados utilizando errores robustos estandares para 
solucionar heteroscedasticidad, la cual estuvo presente en dos de las doce especifica
ciones que fueron corridas. Los tests han sido adjuntados en el Apendice II. Ademas, 
es importante aclarar que la data, a pesar de estar disponible para diferentes anos, no 
es considerada como una serie de tiempo, debido a que para cada ano hay miles de 
observaciones (representando cada tipo de producto importado). 
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el mayor interes esta en el termino de interaccion entre la variable 

dicotomica y la tasa arancelaria. Dado que todavfa no esta claro cual 

efecto es dominante (alta tasa arancelaria o facilidad de fraude), se 

espera que el efecto de la tasa arancelaria sobre productos diferen

ciados en relacion con los homogeneos, sea ambiguo. Esto es ~4 > 0 

o ~4 < 0. La tabla 111.12 resume los resultados. 

Primeramente, asf como en las regresiones por pafses, la elastici
dad estimada de la brecha comercial con respecto a la tasa arancela

ria se mantiene positiva y estadfsticamente significativa a un nivel de 

confianza del 99%, soportando la idea de que un incremento en los 

aranceles, ceteris paribus, provoca un aumento en la brecha comer

cial y, por tanto, un incremento en el nivel de evasion. 

Tabla 111.12 

Brecha comercial, tasa arancelaria y productos diferenciados 

(1) {2) (3) {4} 
Brecha Comerc;ial 

(5) (6} 

Aranr,el 0.0096 0.003 0.0101 0.0090 0.0076 0.0096 
(0.0019)"• {0.0030)* .. (0.0029}· .. (0.0019)*•• (0.0030)' .. (0.0030)-

ArannerDummy ConseMidfll'a -0.0023 -0.0023 
{0.0039) (0.00."19) 

Aranr:el'Oummy Liberal -0.0049 -0.004B 
(0.0039} {0.0039) 

Dummy Conservadora -0.2455 -0.2294 
(0.0445r'· (0.0444)-· 

Dummy Libel'tll -0.1659 -0.1516 
(0.0427}- (0.042&}-

Efelltos Fijos de Aiio y Pais Elrclufdos Excluidos Elrr,luldos. tnr.tufdos lncluidos lnclufdos 

ObseM\r.lones 20265 20265 20265 20265 20265 20265 
R' 0.0012 0.0047 0.0036 0.0255 0.0284 0.0274 
Estimaciones con Errores Robustos Estandares 

Los resultados muestran una relacion negativa entre la tasa aran
celaria y la brecha comercial para los productos diferenciados. Esto 

indica que la respuesta de la evasion a un aumento en la tasa arance
laria es menor para los productos diferenciados; sin embargo, esta 
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respuesta es estadfsticamente no significativa. Por otro lado, la varia

ble dicot6mica de producto es negativa y estadfsticamente significati

va al I%, indicando que los productos diferenciados no difieren en 

terminos de la respuesta de la brecha comercial a cambios en los 
niveles de aranceles, pero sf de la brecha comercial en general. 

Los mismos resultados se mantienen a traves de todas las especi

ficaciones. Esto es, cuando los productos diferenciados son clasifica

dos de acuerdo a las definiciones liberal o conservadora, y cuando los 

efectos de pafses y af\os son fijados o no. 

Finalmente, para hacer un analisis mas robusto, se corri6 el mis

mo modelo sin considerar los productos agrfcolas, cuales general

mente son homogeneos y muchas veces sujetos a otros tipos de 
barreras comerciales, distintos a aranceles30. Una vez mas, todos los 

signos y significancias son mantenidos en las nuevas especificaciones 
y nose encontraron cambios sustanciales. La tabla 111.13 muestra es

tos resultados. 

Tabla 111.13 

Brecha comercial, tasas arancelarias y productos diferenciados 

Productos agrfcolas exclufdos 
{1) (2) (5) 

J\r:,nc..l 0.0088 0.0070 0.0093 0.0084 o.ooea 0.0091 
(0.0020)"• (0.0033) ... (0.0032}-· (0.0020)- (0.0033)"'" (0.0027)"-

Amnnctl•n,mmy ("'.nns;mvArftwR .ono11 -!l001? 
(I) 1)6,11) (00041} 

Arsncet·Dummv Liberal -0.0010 -0.0041 
{0.0041) {o.oo:m 

Uummy <:nnruirvllllnm ,0,2414 •ll.22!>4 
(nll4M)',. (O C14n7)'" 

Dummv Lltieral -0.1562 -0.1405 
(0.0440)-• (0.0'112)-

Efactos Fijo& de Alio y Pars Exduldos Excluldo& Excluido& lnduldos lncluldos lncluldos 

ODServaclOnes 19791 19791 19791 19791 19791 19791 
R' 0.0012 0.004 0.0029 0.0259 0.0285 0.0267 

Estimaciones con errores robustos estandares. 

30 Ver Javorcik y Narciso (2007). 
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Este estudio, primeramente, ofrece una perspectiva poco utiliza

da para enfocar el problema de la corrupci6n publica, yen espedfico 

de la corrupci6n en las Aduanas, estableciendolo como un problema 

de acci6n colectiva. 

En las sub-secdones II.A y 11.B fueron analizados distintos escena

rios y se pudo ver que hay un problema de acci6n colectiva inminen

te detras de los casos descritos. Cuando la corrupci6n es la norma, 

en terminos de comportamiento (como en el juego de coordinaci6n 

en la sub-secci6n A), y corrupci6n es la mejor opci6n para los jugado

res, en terminos de eficiencia (como en el caso de multas bajas en la 

sub-secci6n B), es de esperarse que la corrupci6n prevalezca y sea 

dominante en el sistema. 

Como fue discutido, esto provoca una larga lista de consecuen

cias indeseables para la sociedad, donde las beneficios no son distri

buidos de acuerdo a las necesidades, tal como Rawls establece en su 

principio de diferencia31 • En un sistema permeado de multas bajas, en 

el cual el oficial de aduanas y el importador no tienen incentive alguno 

para desviarse de la coordinaci6n estrategica (Sobornar, Aceptar), po

drfa ser aclamado que, a pesar del hecho de que los beneficios priva

dos de los jugadores incrementan con la corrupci6n, la sociedad como 

un todo esta en peor condici6n dada la disminuida cantidad de impues

tos colectados (cuales, bajo un sistema de Gobierno honesto, eficiente 
y responsable, podrian utilizarse para la provision de bienes publicos)32

• 

3 I Es irnportante aclarar que no se esta argumentando que la corrupci6n serfa aceptable 
si los pobres, a expensa de los rkos, fueran los que cornetieran las practicas fraudu
lentas. Pero a pesar de que la corrupci6n sucede, es de conocimiento comun que los 
importadores corruptos no estan tornando los beneficios y repartiendolos a su vez a 
obras caritativas o para el bienestar de los menos favorecidos (al menos no en una 
base regular). 

32 Esto bajo el supuesto de que ninguno de los jugadores tiene las posibilidades de 
moverse a otra economia, en la cual pudieran evadir el disrninuido desempeiio de una 
economfa corrupta y, por tanto, disfrutar mas o tomar mayor ventaja de sus ganancias 
acumuladas a traves de la corrupci6n. 
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El problema esta en que, dado que ninguno puede ser excluido del 
beneficio de los bienes publicos que el Gobierno provee, la tentacion 

para 'free ride' (no cooperar) es muy alta, y por tanto, la sociedad 

termina en una situacion en la cual jugadores racionales pueden pro

ducir un resultado «no racional», tal como reconoce Ostrom ( 1990). 

Consecuentemente, el problema de accion colectiva esta en el hori

zonte cuando la corrupcion es la accion elegida. 

En cuanto a la seccion 111, parte estadfstica de nuestro analisis, con 
este estudio se contribuye con la literatura empfrica de tasas arance

larias, evasion y productos diferenciados, y ha sido enfocado en una 

region que estudios anteriores no han cubierto: Centroamerica y la 

Republica Dominicana. , 
Utilizando data de flujos comerciales entre los Estados Unidos y 

pafses miembros del DR-CAFTA, se demostro que existe una rela

cion positiva y significativa entre las tasas arancelarias y la brecha co

mercial o evasion, siendo la brecha comercial definida como la dis

crepancia entre los valores de las exportaciones reportadas por los 
Estados Unidos y el valor de las importaciones americanas reporta

das por cada miembro del DR-CAFTA. Esta conclusion acata a todos 

los pafses de la muestra, a excepcion de Costa Rica. Los resultados 

de este estudio van de la mano en tamano y significancia con los otros 
estudios anteriores similares para otras regiones, tales como Fisman 

y Wei (2004) y Javorcik y Narciso (2007). 
Se demostro que la receptividad de la brecha comercial a un au

mento en la tasa arancelaria no es mayor para el caso de productos 

diferenciados en comparacion a productos homogeneos, como otros 
estudios para diferentes regiones han sugerido33 . Esto significa que, 
para los pafses del DR-CAFTA, aranceles mas elevados, como suce

de en promedio con los productos homogeneos (ver tabla Ill. I I), 

33 La mayorfa de los pafses que fueron incluidos en otros estudios presentan mejores 
puntajes en el lndice de Percepci6n de Corrupci6n, lo que sugiere que los resultados 
opuestos encontrados en esta investigaci6n pueden deberse a los mas elevados nive
les de corrupci6n presentes en los pafses bajo estudio. 
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son un mayor incentive para la evasion que la facilidad de la evasion 

per se, mas asociada a la importacion de productos diferenciados. 
Estos resultados ponen en evidencia la alta corrupcion en la region, 

debido a que la mayor evasion ocurre en productos que son mas 

faciles de asociar con su verdadero precio y que estan supuestos a 
crear menores posibilidades de evasion arancelaria. 

Una vez acontezcan los desmontes programados del DR-CAFTA, 

se esperaria que el problema de accion colectiva de tipo corrupcion 

fraudulenta que hemos analizado en su forma de evasion arancelaria 
disminuya; sin embargo, la evasion de rutina como analizamos en la 

seccion 11, respecto al despacho de mercanda, seguira siendo un pro

blema de accion colectiva prevaleciente y con posibilidad de aumen

tar en el sistema, si para su control no son implementadas medidas 

pertinentes. 

5. REcoMENDACIONES 

Las recomendaciones que seran ofrecidas a continuacion buscan 

atacar el problema de la corrupcion en las aduanas tanto como un 
problema de accion colectiva, como el problema factual que las esta
disticas demuestran. 

Este estudio sugiere que al establecer los incentives correctos, es 

posible desincentivar la comision de fraude ante la administracion adua
nera, y entonces disminuir asi el problema de accion colectiva34. Se 

sostiene que el problema puede ser atacado desde dos perspectivas al 
mismo tiempo: convenciones sociales y desincentivos economicos. 

Frente a posibles soluciones, se necesita entender que ninguna de 
las partes, por si sola, puede reducir de manera significativa el problema 
de la corrupcion, siendo un argumento que cooperar es muy costoso 

34 Un utilitarista iria mas lejos, diciendo que si la acci6n colectiva resuelve el problema de 
la corrupci6n, entonces la sociedad podrfa arribar a una situaci6n en la que actitudes 
honestas serian causantes de la mayor felicidad para el mayor numero de personas. 
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para un jugador, si es el (mico jugando 'Honestidad'. Cualquier plan 

de acci6n que sea implementado necesita involucrar esfuerzos am
plios, en los cuales, todos los jugadores sean incluidos y esten dis

puestos a cooperar, de tal forma que todas las oportunidades de co

rrupci6n sean disminuidas. 

Se propone, como una posible soluci6n, el establecimiento y la 

implementaci6n de leyes y normas sociales apropiadas, en casos que 

esten ausentes o su cumplimiento; en caso de que existan. Un am
biente en el cual las leyes y normas sociales produzcan una situaci6n 

en la que todos los agentes puedan confiar en que los otros agentes 
van a cooperar, necesita ser creado, para que asf, un equilibrio mas 

ventajoso pueda ser alcanzado. «La falta de confianza en la coopera
ci6n de otros, el grupo ( o la sociedad) puede estar situada en una 

trampa social en la cual todos estan peor que si hubiesen elegido 

cooperar» (ver Eek et al., 2006). En este sentido, una opci6n para 

enfrentar este dilema pudiera ser a traves de convenciones que esta
blezcan que las firmas importadoras van a colaborar con sus compe

tidores y con los oficiales de Gobierno para crear un mercado en el 

cual las decisiones no esten influenciadas por acciones corruptivas, 

sino mas bien por las reglas transparentes, establecidas e implemen

tadas por la Administraci6n de Aduanas y el cumplimiento de la ley. 
Algunas opciones de convenciones podrfan ser, por ejemplo, pactos 
de integridad, declaraciones anti-corrupci6n, colisiones de negocios 
y agendas gubernamentales en contra de la corrupci6n, iniciativas 
que promulguen principios de transparencias, y acuerdos en los que 
todas las partes convengan a actuar bajos ciertos principios35• Si los 
esfuerzos educacionales para instituir estas convenciones (u otras si

milares) son exitosos, la sociedad pudiese alcanzar un punto en el 
cual todas las partes se comporten de manera natural con integridad, 

transparencia y predictibilidad, lo que, finalmente, reducirfa todos los 
incentivos para sobornos. 

35 Expertos en el Banco Mundial han identificado en el pasado algunas de estas opciones 
de convenciones. 
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Para el exito de las convenciones, es importante crear al mismo 

tiempo un entorno en el cual exista no solamente la condenaci6n 

penal y el rechazo social de la corrupci6n, sino tambien una promo
ci6n de la justicia social. Como fue previamente mencionado, al remo

ver todas las posibilidades de que los actores esperen que sus contra

partes vayan a comportarse de manera corrupta, un equilibrio puede 

ser alcanzado en el cual la coordinaci6n produzca comportamientos 

honestos de ambas partes. Si 'Honestidad' se convierte en el compor

tamiento regular esperado, cada jugador ajustara sus propias actitudes 

hacia esta direcci6n. Y si el movimiento es lo suficientemente fuerte, la 

sociedad podrfa estar siendo testigo de un salto cuitural. En ese senti

do, la creaci6n, reforma y/o promoci6n de estandares de conductas 
deben realizarse, cuando sea necesario36• Al hacera las partes intere

sadas sentirse atrafdas a la idea de honrar sus c6digos de conducta y de 

realizar sus funciones de manera apropiada, el amplio deseo actual de 

enriquecimiento illcito podda ser reducido. 

Los oficiales de aduanas deberfan tener un entendimiento claro 

de los valores morales y eticos que gobiernan sus tareas. Mas aun, las 

reformas deberfan establecer de manera clara cuales medidas seran 

tomadas y aplicadas si empleados publicos violan los c6digos de inte

gridad. Como se ha mencionado anteriormente, se sugiere que las 

penalidades, tanto para el que ofrece como para el que acepta el 
soborno, sean lo suficientemente fuertes para ayudar con el desin

centivo de la corrupci6n37
. 

El esquema de recomendaciones antes expuesto se debilita si el 
sector privado no es incentivado al mismo tiempo. En cuanto a las 

firmas importadoras (o importadores individuales) es importante que 

36 Creaci6n cuando los estandares de conducta sean inexistentes. Reforma, cuando estos 
no promulguen clara o fuertemente el comportamiento honesto. Promoci6n, cuando 
los estandares de conducta establezcan de manera clara y fuerte las actitudes anti
corrupci6n como la norma esperada, pero las personas no esten al tanto de ello. 

37 Nose esta tomando en consideraci6n el caso en el que sea tan elevado el numero de 
actores violando los estandares de conducta que es imposib~ iniciar el procedimien
to criminal a todos y, por tanto, penalizar a ninguno. 
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ellos perciban de manera clara que el cambio en el desempeiio viene 

desde adentro de las administraciones aduaneras, porque esto impli
carfa que las sociedades estarfan frente a la situaci6n en la cual la 

confianza es retornada al sistema. De todas formas, es necesario crear 

un esquema de «moralidad corporativa y responsabilidad social», en 

el cual, la etica de las empresas condene la corrupci6n y la injusticia, y 

en el que todos los competidores esten comprometidos a cooperar 
(esto es, siempre jugar 'Honestidad', 'No Sobornar', o 'No Aceptar' 

si el soborno es demandado ). En otras palabras, las empresas necesi

tan convenir en un pensamiento moral universal de que la corrup

ci6n es un acto ilfcito e inmoral. Y una vez mas, para que este sea 

eficaz, debe haber un sistema de pensamiento social y de respeto a la 
ley, 6ptimo, en el cual el interes propio sea incapaz de producir des

vfos en las decisiones morales de los importadores. Si un sistema 

suficientemente transparente y responsable es puesto en vigencia, es 

posible alcanzar una situaci6n en la cual sea muy costoso involucrar

se en la violaci6n de los valores morales y eticos acordados. 

La acci6n colectiva no puede resolver el problema de la corrup
ci6n aduanera unilateralmente, pero de todas maneras puede utili

zarse como una herramienta util para fortalecer la lucha contra la 

corrupci6n, al involucrar a todas las partes interesadas en direcci6n a 
un mismo objetivo. Un marco exitoso que incluya convenciones, 
reglas de comportamiento, justicia y un fuerte sistema de penaliza
ci6n, es efectivo, ya que promulga el mantenimiento de la vitalidad 

del recurso (fondos publicos para la provision de bienes publicos) y 
ademas esta en resonancia con los acuerdos morales de las institu
ciones publicas y privadas. Adicionalmente, soporta los principios de 
respeto y equidad, distribuci6n justa de costos y beneficios, y trans
parencia para los usuarios y la sociedad. 

Por otro lado, yen cuanto a nuestro segurido enfoque, el acuerdo 
DR-CAFTA fue ratificado en el af\o 2006 y la data disponible y utiliza
da en este estudio solo cubre hasta el af\o 2005. La imposibilidad y la 
frustraci6n de hacer inferencias basadas en un periodo mas extenso 

para la Republica Dominicana, evidencia la necesidad de que los pafses 
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se esfuercen en colectar, mantener y hacer disponibles las informa

ciones estadfsticas, de manera que no s61o se le este sumando trans

parencia al sistema, sino que tambien se puedan hacer mejores reco

mendaciones de estrategias y polfticas a ser implementadas, partiendo 

de los resultados que estudios como este puedan arrojar con mues

tras mas amplias y actualizadas. 

Habiendo clarificado lo antes dicho, y entendiendo que el tratado 

de libre comercio implica disminuciones arancelarias continuas, si no 

existiere el problema de acci6n colectiva, se esperarfa que fas discre

pancias entre las declaraciones entre importadores y exportadores 

esten decreciendo de manera natural a medida que el acuerdo avanza. 

Avances en la Direcci6n General de Aduanas 
(DGA) 

de la Republica Dominicana 

La Republica Dominicana, a pesar de aun estar en conti

nua lucha contra el flajelo de la corrupci6n publica, yen par

ticular en la DGA, indudablemente ha tornado iniciativas que 

la colocan en una posici6n superior a la de otros pafses en la 

Region. En este estudio buscamos hacer la salvedad y el re

conocimiento de diferentes estrategias que la DGA ha im

plementado, las cuales ayudan a reducir la facilidad de comi

si6n de actos corruptos. 

La DGA en el ultimo lustro ha iniciado un proceso de mo

dernizaci6n prof undo. Uno de los proyectos que ha sido puesto 
en desarrollo es el modernizaci6n de la DGA en manos de el 

consorcio coreano Autoever Systems-lnterdev, quienes ga

naron la licitaci6n internacional para la instalaci6n del sistema 

informatico en el af\o 2008. Todo esto junto a la asistencia de 

la CUPIA (Korea Customs Unipass Internationalization Asso

ciation, por sus siglas en ingles). Una vez el sistema culmine 

de ser instalado, esto permitira la agilizaci6n del proceso de 
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despachos de mercandas, la facilitacion de comercio y el cum
plimiento de las nuevas regulaciones adoptadas por la Orga
nizacion Mundial de Aduanas (OMA). Otro programa a men
cionar es el acuerdo entre la DGA y el Banco Citibank 
mediante el cual se les permite a los clientes del banco y 

contribuyentes a pagar los impuestos aduanales vfa electro
nica 24 horas al dfa. Procesos de modernizacion como este 
y los demas mencionados, contribuyen significativamente a 
la disminucion de fraudes. Lo mismo sucede porque una vez 
se le facilita al importador el proceso de desaduanizacion de 
las mercandas, el mismo tiene menos incentivos para tener 
que acudir a sobornos para la obtencion de dichos procesos 
de manera agil. Ademas, con la digitalizacion de procesos, 
no solo se transparentan las operaciones y se cumple con 
los acuerdos de libre comercio, si no que tambien se les aho
rra tiempo y dinero a los importadores, y se reduce el con
tacto entre oficial de aduanas e importador generador de 
acuerdos delictivos. 

Por otro lado, tambien se reconocen los beneficios que 
traen en la materia el acuerdo firmado en abril 2009 entre la 
DGA y el Consejo del Caribe para la Aplicacion de Leyes 
Aduaneras (CCALA). El mismo fue ideado con miras de for
talecer las aduanas de la region en aspectos relacionados a la 
lucha anti-contrabando, la seguridad, el trafico de drogas, 
armas y la migracion ilegal. Mas aun, el acuerdo tambien con
signa la utilizacion del Centro de Capacitacion Regional de la 
OMA, el cual sirve para la formacion de oficiales de aduanas, 
no solamente de nuestro pafs, sino de toda la region del Ca
ribe, Centro y Sur America. Este centro podrfa ser de mu
cha utilidad para la lucha contra la corrupcion aduanera ge
nerada desde adentro, es decir, mediante la formacion y la 
concienciacion de los empleados de los procedimientos y 
conceptualizaciones aduanales, junto a los codigos eticos y 
morales por los cuales se deben regir, se garantiza un fuerte 
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avance en lo que respecta a la integridad de los empleados y 
su integridad laboral. 

Por todo lo anterior, la Republica Dominicana ha sido elo
giada en los foros internacionales. Es propuesto en este es
tudio que los proyectos deben seguir fortaleciendose y mo
nitoreandose para asf poder garantizar que el cambio de una 
aduana con corrupci6n a una aduana transparente sea per
manente y exitoso. Y complementarse con las demas reco
mendaciones que sean factibles y beneficien al palsy aun no 
se hayan puesto en practica. 

Fuente de informaciones: www.dga.gov.do, en su enlace de noticias. 

101 

Este estudio ofrece evidencia que soporta un argumento muy 
extendido en la literatura de economia y comercio internacional: 
los aranceles unicos podrian disminuir los incentivos y las posibilida
des de evasion, descartando el canal de la clasificaci6n incorrecta 
con el prop6sito de aparear el producto a una tasa arancelaria mas 
baja que la que le corresponde. A pesar de que serfa ideal que el 
arancel unico ademas sea bajo, se entiende que dicha sugerencia 
puede, por un lado, resultar no atractiva a los hacedores de polfti
cas, ya que restringen su capacidad de generaci6n de ingresos vfa 
recaudaciones aduaneras. 

Sin embargo, es importante y crucial combatir la corrupci6n en las 
administraciones aduaneras. Para mejorar la calidad y la eficiencia de 
los servicios administrativos de las aduanas, y para combatir los frau
des comerciales, varias recomendaciones pueden hacerse. Los go
biernos necesitan invertir en la formaci6n de capacidades mas fuer
tes para los oficiales de aduanas, y buscar cooperaci6n internacional 
en cuanto a los entrenamientos. Mas a(m, limitando la discreci6n y 
poder de decision de oficiales de aduanas puede disminuirse las posi
bilidades de sobornos entre el importador y el empleado. Esto puede 
lograrse, en parte, a traves de la automatizaci6n de procesos, al menos 
la verificaci6n de documentos, ya que, actualmente, la verificaci6n de 
los contenedores es practicamente imposible de deshumanizar. Esto 
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contribuirfa a aumentar la probabilidad de detecd6n de facturas fal
sas. Se recomiendan tambien otras medidas de control, tales como 
rotaci6n de ofidales de aduana, sin previo aviso, y auditorfas sorpre
sas con relativa frecuencia 

Recomendamos por igual, que las bases de datos de valores de 
referenda sean actualizadas de una manera mas habitual y diligente, 
de manera que la misma realmente sea util para hacer comparado
nes automaticas y legftimas de predos. Las base de datos deben te
ner las diferentes categorfas de valores para una misma mercanda 
dependiendo de su lugar de origen, calidad (marca), caracterfsticas 
del producto (numeros de serie cuando aplique), ario de fabricad6n, 
y tipo de importador (ya sea que el ultimo pertenezca a algun tipo de 
asociad6n que real ice importaciones al por mayor y, por ende, red
ba descuentos o un importador individual o no asociado). Una base 
de datos de valores de referenda, que refleje los verdaderos predos 
de mercado, sirve para que las declaradones sospechosas, de conte
ner valores falsos, sean mas faciles de detectar y evaluar. 

Asf mismo, se recomienda el apoyo a un sistema de cooperad6n 
de uniones aduaneras (sujeto a la OMA), el cual pueda servir para 
incrementar el nivel de transparenda del sistema como un todo. 
Comparadones e intercambiando de informadones de valores co
merciales entre aduanas, podrfa ayudar con la detecci6n y combate 
de practicas fraudulentas. 

Finalmente, se necesita implementar un mejor y mas restringido 
sistema de aplicacion y control: a mayores multas, menores incenti
vos para evadir; a mas rigurosas, frecuentes y extendidas practicas de 
auditorfa y fiscalizaci6n a importadores individuales y comparifas im
portadoras, menores incentivos de evasion. Esta recomendaci6n, 
junto a las antes expuestas, conllevan un aumento de personal en 
algunos casos e inversion en entrenamientos, lo cual implica un au
mento sustancial en costos administrativos para las Administraciones 
de Aduanas; sin embargo, son costos en los cuales se debe incurrir, 
porque, a pesar de que este estudio no tiene un analisis costo-be
neficio, ha de suponerse que los beneficios superaran los costos, 
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despues de haber observado los altos niveles de corrupci6n en los 
pafses bajo analisis. 
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RESUMEN 

Muchos paises est.in en proceso de extender sus sistemas de pro

tecci6n social a los mas pobres y a aquellos en el sistema informal. 
Sin embargo, muchas preguntas importantes aun quedan abiertas 

sobre la mejor manera de lograrlo. Este trabajo evalua el impacto del 

regimen subsidiado de salud de la Republica Dominicana en varios 

indicadores de nutrici6n y salud infantil, cuidados prenatales y condi

ciones durante el parto. El regimen subsidiado se inici6 en el 2002 en 
el Suroeste del pafs y se expandi6 gradualmente por las diferentes re

giones de salud. Nosotros explotamos la naturaleza cuasi-experimen

tal del sistema en una estrategia empfrica de diferencia-en-diferencia -y 

utilizando datos a nivel del hogar provenientes de las Encuestas De
mograficas y de Salud. Encontramos que el sistema subsidiado de 

salud mejor6 de manera importante los indicadores de nutrici6n de 

corto plazo y contribuy6 a la reducci6n de la prevalencia de fiebre 

entre los mas pequeiios. Sin embargo, no encontramos ningun efec
to del regimen sobre otros indicadores de morbilidad, cuidado pre

natal o practicas durante el parto. Nuestros resultados son robustos 
al uso de diferentes especificaciones y a tendencias pre-reforma. 

Julio 2009 
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Lista de acr6nimos 

ARS 
CNSS 
ENDESA 

PBS 
SENASA 
SFS 

Administradoras de Riesgo de Salud 

Consejo Nacional de Seguridad Social 

Encuesta Demografica y de Salud 

Plan Basico de Salud 

Seguro Nacional de Salud 

Seguro Familiar de Salud 



I. INTRODUCCION 

La salud es una de las capacidades basicas del ser humano. Sin 
embargo, el sistema de salud en muchos pafses en desarrollo esta 
plagado de ineficiencias, acceso limitado, costos prohibitivos y una 
baja calidad en los servicios ofrecidos. En adici6n, gran parte de la 
poblaci6n en estos pafses no esta cubierta por un seguro de salud 
que le permita tener acceso a cuidados y la proteja de (re)caer en la 
pobreza en caso de enfermedades serias. 

Estas deficiencias en los sistemas de salud y de aseguramiento han 
llevado a muchos pafses latinoamericanos -y a otros alrededor del 
mundo- a implementar reformas importantes en esta area. Argenti

na, Brasil, Chile, Mexico, Colombia y la Republica Dominicana, entre 
otros, han formado parte de estos esf uerzos, donde el enfasis ha 
sido en una combinaci6n de mejoras en los servicios de salud y una 
ampliaci6n de la cobertura de seguros a traves de la participaci6n 
directa del sector publico. Pero, a pesar de los esfuerzos de reforma, 
existe poca evidencia sobre la efectividad de los cambios que se han 
puesto en marcha y el impacto que tiene la provision de asegura
miento universal sobre los indicadores de salud. Por citar algunos, 
Trujillo et al. (2005) y Gaviria et al. (2006) evaluan el impacto de la 
reforma de salud en Colombia. Asimismo, otras investigaciones simi
lares han sido llevadas a cabo para otros pa, ses en vf as de desarrollo, 
como los casos de China (Wagstaff and Yu, 2007; Wagstaff et al., 2009) 
y Vietnam (Wagstaff, 2007). 
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Estas reformas son aun muy jovenes y las marcadas diferencias 

entre los diferentes sistemas de salud y de aseguramiento y las carac

terfsticas de los hogares y los pafses, dificultan cualquier intento de 

obtener lecciones generales de estas experiencias. La falta de evalua

ciones de impacto apropiadas complica aun mas la situacion. En resu
men, existe poca evidencia robusta que nos permita concluir cuales 

reformas han sido exitosas, por que y en cuales circunstancias. 

Este trabajo de investigacion, por tanto, se concentra en evaluar 
el impacto de un aspecto comun a muchas de estas reformas recien

tes en el sistema de salud: un sistema de seguro de salud subsidiado 

por el Estado y dirigido a los mas pobres. En particular, evaluamos el 

impacto del regimen subsidiado del seguro de salud que se inicio en la 

Republica Dominicana en el 2002 en indicadores basicos relaciona
dos con nutricion infantil, morbilidad y cuidado prenatal. 

La Republica Dominicana es uno de los pafses de America Latina 

con menor tasa de cobertura de seguros de salud, con casi tres cuar

tos de la poblacion fuera del sistema (PNUD, 2008). Como resulta

do, casi dos tercios de los gastos de salud se hacen directamente del 

bolsillo de los hogares. La calidad de los servicios es igualmente defi

ciente. lncluso despues de una decada de mejorfas en el sector de la 

salud del pafs y una reduccion en la tasas de mortalidad infantil y ma
ternal, estas todavfa siguen estando entre las mas altas de la region. 
La tasa de mortalidad maternal es 150 por cada I 00,000 nacimientos 
vivos, en comparacion con un promedio de I 30 en la region; la tasa 
de mortalidad infantil es 30 por cada I 000 niiios menores de 5 aiios 
versus 25 para la region en general (WDI, ultimos datos disponibles; 

aiios 2006 y 2007, respectivamente). 
En este contexto, las polfticas publicas tienen un rol importante 

que desempeiiar -aun cuando la naturaleza de la intervencion nece
saria no este clara. En el 2006, 72% de las muertes maternales en la 
Republica Dominicana eran prevenibles, asf como 40.6% de las muer
tes infantiles, segun reportes del Ministerio de Salud Publica (PNUD, 
2008). En parte, esto es el resultado de bajos niveles de gasto en 

salud. En el 2007, el gasto en salud en el pafs fue de US$206 por 
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persona (o 6% del PIB), muy por debajo del promedio de America 

Latina y el Caribe de US$374 (o 7% del PIB de la region). Solo un 
tercio de estos gastos provienen del sector publico, tambien por de

bajo del promedio de 50% para la region (WDI). 
Las debilidades persistentes en el sistema de salud dominicano han 

llevado a discusiones continuas desde mediados de los 80 sobre la 

necesidad de una reforma comprensiva del sector. En el 200 I , fue

ron promulgadas la Ley General de Salud (Ley numero 42-0 I) y la 

Ley que Crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social (Ley nume
ro 87-0 I) y, con ellas, se crearon las bases para la transformaci6n del 

sistema dominicano de salud. 

Desde el 200 I, la reforma del sistema de salud y de seguridad 
social en la Republica Dominicana se ha basado en el principio de que 

todo ciudadano tiene derecho a gozar de buena salud. Am bas refor

mas, de manera complementaria, buscan proteger a la poblaci6n 
dominicana -especialmente los segmentos mas pobres- de los ries

gos asociados con enfermedades, envejecimiento, accidentes de tra

bajo, incapacidad, desempleo, y otros choques temporales o perma
nentes que pueden afectar su calidad de vida. Estas reformas tienen 

asf el objetivo de redisenar el sistema de salud dominicano a traves 

de la separaci6n de las funciones de regulaci6n, financiamiento y pro

vision y estableciendo un seguro universal ---este ultimo el tema de 

este trabajo de investigaci6n. 

Para lograr un seguro universal de salud, la poblaci6n del pafs ha 
sido dividida de acuerdo a su capacidad de pago en tres diferentes 
regf men es: contributive ( empleados con un ingreso mayor al salario 
minimo), subsidiado (los pobres) y el contributivo-subsidiado (traba

jadores independientes con un ingreso mayor al salario mfnimo). 
En el presente trabajo, nos concentramos en analizar los efectos 

en indicadores de salud del regimen subsidiado, dedicado a los secto

res pobres de la poblaci6n y aquellos que trabajan en el sector infor
mal. En particular, medimos el impacto de proveer el seguro de salud 
subsidiado en indicadores de salud infantil, morbilidad y cuidados pre
natales. 
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Aunque el programa de aseguramiento no fue disenado para ser 
sujeto a una evaluaci6n experimental, su implementaci6n en etapas 
en las diferentes regiones de salud del pafs, permiten una identifica
ci6n bastante clara desde el punto de vista estadfstico del efecto cau
sal del programa. El regimen subsidiado se inici6 en la Region de Sa
lud IV en el ano 2002, continuando en la Region V en el 2005, Region 
Ill y VI en el 2006, y el resto en el 2007. Estas region es son bastante 
heterogeneas -especialmente en terminos de ingreso y tasa de urba
nizacion, pero nuestra estrategia empf rica trata de to mar en cuenta 
estas diferencias. 

Asf, explotamos la manera cuasi-experimental en la que se exten
dio el pilar subsidiado del sistema de seguro de salud. Usamos datos 
a nivel del hogar representativos a nivel nacional y provincial prove
nientes de las encuestas demograficas de salud (ENDESA) de la Re
publica Dominicana para los anos 2002 y 2007. 

Nuestros resultados indican que el sistema subsidiado del seguro 
de salud ha mejorado los indicadores de nutrici6n infantil de corto 
plazo y ha reducido la prevalencia de fiebre entre ninos menores de 
cinco anos. Nuestros resultados son robustos a diferentes estima
ciones y tendencias pre-existentes antes de la extension del seguro 
subsidiado de salud. 

Este documento esta organizado de la siguiente manera. En la 
seccion dos, describimos brevemente el sistema de salud dominica
no y la existente cobertura del seguro de salud. En la secci6n tres, 
describimos la base de datos que utilizamos y las caracteristicas prin
cipales de nuestra muestra y nuestra estrategia empirica. En la sec
cion cuatro, comentamos nuestros resultados y verificamos su sensi
bilidad a diferentes especificaciones y tendencias. En la secci6n cinco, 
concluimos y sugerimos areas a explorar en investigaciones futuras. 
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2. EL SISTEMA DOMINICANO DE SALUD Y REFORMAS RECIENTES 

En el sector salud, la Republica Dominicana esta organizada en 

nueve «regiones de salud», cada una compuesta a su vez por varias 

provincias administrativas contiguas (Anexo I). Al momento de las 
reformas mas recientes al sistema de salud a principios de la pre

sente decada, sin embargo, existfan diferencias importantes entre 

estas regiones en terminos de sus caracterfsticas socio-econ6micas 

(Anexo 2). 

2.1. La reforma al sistema de salud 

Casi tres cuartos de la poblaci6n de la Republica Dominicana no 

tiene seguro de salud (UNDP, 2008), y la prevalencia de este tipo de 

protecci6n social es aun menor en los grupos mas vulnerables como 

los pobres, las mujeres, los ancianos, los niflos, los j6venes y aquellos 

con pocos aflos de educaci6n (Tabla I). 

La Ley de Seguridad Social del 200 I tenfa como objetivo mejorar 

el acceso a seguros de salud de la poblaci6n dominicana y, a traves de 

esto, mejorar su acceso al sistema de salud en general. En el sector 

salud, esta reforma provee un seguro de salud universal a traves del 

Seguro Familiar de Salud (SFS). Todas las personas tienen el derecho 

a recibir una canasta uniforme de servicios de salud o un Plan Basico 
de Salud (PBS) a ser ofrecido por una red de proveedores de servi
cios de salud (PSS). 

La poblaci6n afiliada al nuevo Sistema Dominicano de Seguridad 

Social esta dividida de acuerdo con su capacidad de pago en tres dife

rentes regf menes: contributivo, subsidiado y contributivo-subsidiado 
(Tabla 2). Actualmente, los regfmenes contributivo y subsidiado ya se 

han iniciado pero el sistema mixto todavfa no se ha puesto en mar
cha. El presente trabajo se concentra en el regimen subsidiado, des
tinado a las personas mas pobres. En particular, investigamos el im

pacto que ha tenido el seguro universal de salud hasta el momento 
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en la nutricion y la salud infantil, tipo y calidad de cuidados prenatales 

y durante el parto. 

2.2. El regimen subsidiado 

Formalmente, el inicio del sistema de seguro universal de salud 

correspondiente al regimen subsidiado tuvo lugar en noviembre 2002. 

El mismo fue creado para cubrir las necesidades de los sectores mas 

vulnerables de la poblaci6n, en particular aquellos con ingresos por 

debajo del salario mfnimo, los desempleados, los discapacitados y los 

pobres 1
• 

En este regimen, la afiliacion al sistema tiene lugar a traves de una 

Administradora de Riesgos de Salud publica y el Seguro Nacional de 

Salud (SENASA). 
El Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS) decidio hacer una 

implementaci6n gradual del SFS por region de salud (Tabla 3). La co

bertura subsidiada comenz6 en la Region IV en el 2002, continuando 

en la Region Ven el 2005, Region Illy VI en~! 2006 y el resto en el 

2007, con la firma de los contratos de servicio entre los proveedores 

regionales publicos de servicios de salud y el SE NASA. 
A partir del 2002, los recursos asignados al regimen subsidiado 

por parte del Tesoreria de la Seguridad Social han aumentado rapida
mente, alcanzando los RD$2,203 millones en el 2008 (Tesoreria de la 

Seguridad Social, 2009). Sin embargo, la cobertura esta aun lejos de 
ser universal y grandes diferencias persisten entre regiones de salud y 

niveles de ingreso (Tabla 4). Por region de salud, la mayor tasa de 
cobertura es 33%. Este es el caso de las regiones IV y VI, donde una 

proporcion importante de la poblaci6n es pobre y donde la cobertu
ra por el seguro publico de salud es significativamente mas alta que 
en otras regiones. El segmento mas pobre de la poblaci6n, i.e. aquel 

I Las personas son categorizadas como pobres siguiendo el Sistema Unico de Benefi
ciarios (SIUBEN). 
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que incluye a las personas en el quintil mas bajo de la distribucion de 

ingreso, es especialmente vulnerable. Solo 16% de las personas en 

este grupo se encuentran cubiertas, en comparacion con casi la mi

tad en el quintil mas alto. Aunque, como es de esperarse, la cobertu

ra por parte de SENASA es mas comun entre los pobres, la cobertu
ra del seguro publico de salud es todavia bastante limitada al situarse 

en un 8% de la poblacion. 

En el proximo acapite, discutimos en mas detalle como utilizamos 

la implementacion gradual del seguro publico de salud para identificar 
sus efectos en las regiones beneficiarias. 

3. DATOS Y ESTRATEGIA EM Pl RICA 

3. I Los datos 

Para medir el impacto del nuevo sistema subsidiado del seguro de 
salud de la Republica Dominicana en indicadores basicos de nutricion 

y salud, usamos datos a nivel del hogar de las Encuestas Demografi

cas y de Salud (ENDESA) para los aiios 2002 y 2007. Las encuestas 

ENDESA son representativas a nivel nacional y son conocidas por su 

riqueza en cuanto a informacion de salud a nivel individual, incluyen

do medidas antropometricas para niiios menores de cinco aiios2
. En 

la Republica Dominicana, la encuesta es conducida por el Centros de 
Estudios Sociales y Demograficos (CESDEM) yes tambien represen
tativa a nivel provincial y regional (regiones de salud), asf como a nivel 
urbano y rural. La tasa de atricion es bastante baja, con mas del 95% 

de los hogares elegidos formando parte de la muestra final en los 

diferentes aiios. 

Para la primera parte de este trabajo, solo utilizamos datos de las 
dos ultimas olas de ENDESA, esto es, 2002 y 2007. El primer aiio 

2 Para mas informaci6n sobre la metodologia utilizada en ENDESA, ver http:// 
www.measuredhs.com/. 



116 Marfa E. Davalos/ lndhira V. Santos 

corresponde al perfodo que precede el inicio del sistema de seguro 
de salud subsidiado el cual, como discutimos anteriormente, tuvo 
lugar a principios del 2002. Originalmente, las olas de ENDESA del 
2002 y el 2007 tenfan 27, 135 y 32,431 hogares, respectivamente. Sin 
embargo, dado que nuestras variables de interes estan relacionadas 
con la nutrici6n y salud infantil y cuidados prenatales, limitamos nues
tra muestra a aquellos hogares con niiios menores de cinco aiios 
para los cuales se recolecta informaci6n antropometrica. 

La tabla 5 incluye estadisticas descriptivas selectas de nuestra mues
tra para el aiio 2002, antes del inicio del regimen subsidiado. Nuestra 
muestra tiene 7,159 hogares con niiios menores de cinco aiios distri

buidos en las 32 provincias de la Republica Dominicana. 38.6% de los 
hogares en la muestra forman el grupo experimental al estar localiza
dos en las regiones de salud Ill, IV y V, donde el regimen subsidiado 
comenz6 a funcionar antes de la recolecci6n de datos para la en
cuesta de ENDESA del 2007 (ver la secci6n sobre la estrategia empf
rica para mas detalles sobre la construcci6n del grupo control y el 
grupo experimental). 

La tabla presenta los valores promedios para caracterfsticas indi
viduales y del hogar para toda la muestra y por grupo de experi
mentaci6n. 60% de los hogares en la muestra estan localizados en 
zonas urbanas y alrededor de 77% estan encabezados por un hom
bre; las cabezas de hogar tienen, en promedio, menos de 7 aiios de 
educaci6n. 

Los hogares en el grupo experimental son diferentes a aquellos 
en el grupo control en aquellas caracterfsticas que reflejan el nivel 
socio-econ6mico del hogar; el fndice de riqueza3 reportado en la ta
bla indica que los hogares en el grupo experimental son en general 
relativamente mas pobres. De manera similar, los hogares en el gru
po control tienen hogares mas pequeiios y la cabeza del hogar y las 

3 El fndice de riqueza fue construido usando analisis de componente principal y un 
conjunto de activos para cada hogar que incluye localizaci6n (urbano/rural), material 
de las paredes, piso y techo, tipo de gas para cocinar, tipo de instalaciones sanitarias, 
si tiene electricidad, telefono, radio, television, refrigerador, carro o motor. 
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madres tienen mas anos de educaci6n. Muchas de estas diferencias, 
sin embargo, se pueden explicar controlando por las caracterfsticas 

provinciales discutidas en la secci6n anterior. En particular, las provin
cias del Suroeste, donde el sistema subsidiado de salud comenz6, 
estan localizadas en la frontera con Haitf y son mucho mas pobres 
que el resto del pafs. Nosotros tomamos en cuenta estas diferencias 
en nuestra estrategia empf rica como discutimos a continuaci6n e 
implementamos algunos examenes para verificar la robustez de nues
tros resultados a tendencias diferenciales pre-reforma en nuestras 
variables de interes. 

3.2. Estrategia empfrica 

El objetivo de este trabajo es examinar el impacto del nuevo regi
men subsidiado de sa(ud en una serie de indicadores de salud en aque
llas regiones donde el programa se habia implementado antes del 
2007, el anode la ultima ola de nuestra encuesta de hogar. En parti
cular, queremos examinar hasta que punto el acceso potencial al se
guro de salud publico mejor6 los indicadores de cuidado prenatal y 
de parto, asi como indicadores nutricionales y de salud infantiles en 
las regiones beneficiarias. 

Utilizamos las siguientes variables: (i) indice antropometrico de 
peso por tall a, peso por edad y tall a por edad, asi como el porcentaje 
de ninos severamente malnutridos (indices antropometricos por de
bajo de -2 desviaciones estandar); (ii) indicadores de morbilidad para 
medir la prevalencia de fiebre y tos en las ultimas dos semanas y dia
rrea en las ultimas 24 horas; (iii) ingesta de vitamina A en los ultimos 
seis meses. Para cuidados prenatales y de parto, usamos: (i) una va
riable dicot6mica para si la mujer tuvo cuidado prenatal con un doc
tor; (ii) con un ginec61ogo u obstetra; (iii) si la madre recibi6 asisten
cia durante el parto por parte de un doctor, ginec61ogo u obstetra y 
(iv) si la madre dio a luz en un hospital o clinica. Con la excepci6n de 
los indices antropometricos, todas las variables son dicot6micas. 
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Estas variables forman parte de los objetivos de los programas de 

promoci6n, prevenci6n y consulta de medicina general que deben 

ser provistos por los prestadores de servicios de salud en las diferen
tes regiones (SENASA, 2005). 

ldealmente, uno quisiera calcular los efectos del sistema de seguro 

de salud publico comparando los resultados actuales en la poblaci6n 

beneficiaria con los que hubiesen sido los resultados en la ausencia del 
programa. Como no es posible observar ambas situaciones, aprove

chamos la tasa diferencial de expansion del regimen subsidiado a traves 

de las regiones y construimos el contrafactual necesario basado en el 

grupo control apropiado. Como discutimos anteriormente, aunque 

las autoridades no tenfan la intenci6n de evaluar de manera experi

mental el seguro de salud subsidiado, su implementaci6n regional gra

dual permite una identificaci6n bastante limpia del efecto causal del 

impacto del sistema. Este es el pilar principal de nuestra estrategia de 
identificaci6n. Definimos nuestro grupo experimental ode tratamien

to como aquellas regiones que implementaron el regimen subsidiado 

antes del 2007, o sea, las regiones IV, Vy Ill, donde los efectos podrfan 

notarse al momento de la encuesta ENDESA a principios del 20074. El 
resto de las regiones constituye el grupo comparaci6n. Nos enfoca

mos en las regiones y no en los individuos que estaban cubiertos por el 
seguro de salud como una manera de evitar el sesgo de selecci6n que 
ocurrirfa si no todo el mundo que es elegible toma el programa y esta 
decision probablemente no es aleatoria. 

Asf, nuestra estrategia empf rica consiste en comparar los cambios 
en nuestras variables de interes experimentados entre el 2002 y prin

cipios del 2007 en los hogares localizados en las regiones que se be
neficiaron del sistema subsidiado durante ese perfodo con aquellos 
que tuvieron lugar en las familias de las regiones control. 

4 Aunque el regimen subsidiado se inici6 en la Region VI a mediados del 2006, no 
incluimos esta region en el grupo tratamiento porque la implementaci6n del progra
ma era demasiado reciente en el 2007 para poder observar efectos. Examinamos 
este supuesto en la secci6n sobre la robustez de nuestros resultados. 
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Bajo estas circunstancias, y asumiendo ademas que ambos grupos 
de regiones estaban experimentando las mismas tendencias en las 
variables de interes en el perfodo anterior al 2002, el efecto causal 
promedio del regimen subsidiado en las regiones beneficiarias 8 es 
identificado por el estimador de diferencia-en-diferencia (DID): 

c) = {E[Hl,200lli = 1, t = 2002] - E[Hi,1 Ii= 1, t = 2007]-
{E[H;,, Ii= 0, t =2002] - E[Hu I i = 0, t = 2007] (I) 

donde H;, representa un indicador de salud particular para el indivi
duo i, donde i = 1 si el individuo vive en una region de salud que se 
benefici6 del regimen subsidiado antes del 2007 y i = 0 si no. (t) re
presenta el ano, cont= 2002 (pre-regimen subsidiado) o t = 2007 
(post-regimen subsidiado ). 

Para indicar que una region esta cubierta por el regimen de salud 
subsidiado, construimos un indicador dic6tomo igual a uno si el ho
gar esta ubicado en una region de salud beneficiaria del pilar del segu
ro de salud subsidiado antes del 2007, y cero si no lo esta. El coefi
ciente de esta variable dicot6mica es nuestro parametro de interes, 
al identificar el efecto promedio del regimen de salud subsidiado en el 
grupo experimental. 

Este sencillo enfoque, sin embargo, puede fallar en identificar el 
verdadero efecto del seguro de salud, ya que la secuencia regional 
seguida para la expansion del programa no fue aleatoria. De hecho, 
el criteria utilizado por el gobierno dominicano para extender la co
bertura del regimen subsidiado no parece haber seguido reglas es
pedficas y el mismo no esta disponible al publico. Ya que existen dife
rencias importantes pre-reforma entre los grupos tratamiento y 
control -especialmente en cuanto a riqueza y urbanizaci6n- incorpo
ramos estos controles en nuestras estimaciones. 

Nuestras especificaciones principales incluyen las regiones Ill a la V 
en el grupo tratamiento, ya que la reforma fue implementada en es
tas regiones antes de la recolecci6n de los datos de ENDESA en el 
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2007. Aunque la reforma comenz6 a mediados del 2006 en la Region 

VI, excluimos esta region de nuestras regresiones principales dada la 

proximidad de la implementacion de la reforma a la fecha de la en

cuesta. No obstante, ponemos a prueba la sensibilidad de este su

puesto en la siguiente secci6n. 

Para indicadores de cuidado prenatal y de parto, modificamos la 

muestra de manera que solo incluya los ninos en gestacion o nacidos 

luego de la reforma. No corregir por esto atribuirfa incorrectamente 

los beneficios de la reforma para cuidado prenatal y de parto a ninos 

ya nacidos cuando esta se implement6 y, si el programa tuvo efectos 

positivos, llevarfa a un sesgo a la baja de los estimados. Para modificar 

la muestra, tomamos un enfoque conservador y movemos al grupo 

control a aquellos ninos que ya habfan nacido o habfa sido concebi
dos (fecha de nacimiento menos de nueve meses despues de la re

forma) cuando se firm6 el contrato entre SENASA y los proveedo

res de salud en las distintas regiones. 

4. R.ESULTADOS: IMPACTO DEL REGIMEN DE SALUD SUBSIDIADO 

Como punto de partida para nuestras estimaciones DID ajustadas 
(con controles), presentamos primero resultados de modelos DID sin 

ajustar en las tablas 6 y 7. Los resultados de la tabla 6 corresponden a 
los indicadores de nutrici6n y salud para ninos menores de cinco anos, 

incluyendo medidas antropometricas de corto y largo plazo, morbili
dad (fiebre, tos, diarrea) e ingesta de vitamina A En la tabla 7, por el 
otro lado, exploramos indicadores de cuidado prenatal y parto utili
zando la muestra modificada descrita en la seccion anterior. 

En general, las medias muestran que hay tendencias hacia mejoras 
en ambos grupos (tratamiento y control), pero que el progreso es 

proporcionalmente mayor para el grupo tratamiento, reduciendo en 
algunos casos la desigualdad inicial en niveles de salud entre ninos(as) 
en regiones control y tratamiento. Previo a la reforma de salud, el 
f ndice antropometrico de peso por talla-un indicador de nutricion a 
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corto plaza o aguda- para las regiones tratamiento fue de 0.044; 
luego de la reforma se observa un incremento para un fndice de 0.154. 
El estimador DID simple indica una mejorfa de 63% (comparado con 
la media muestral antes de la reforma) en el fndice antropometrico 
de peso par talla en provincias en que el seguro de salud estaba ya 
funcionando, en comparaci6n con aquellas en que todavfa no se ha
bfa implementado a principios del 2007. Este cambio relative puede 
parecer grande comparado con la media antes de la reforma (0.12), 
pero no lo es tanto si se considera que esta variable tiene una alta 
desviaci6n estandar, equivalente a casi ocho veces la media. Un efec
to menor se observa en el indicador de peso por edad, para un incre
mento de 0.08 desviaciones estandar del f ndice en las region es trata
miento. 

La figura I provee evidencia adicional de mejoras en la nutrici6n 
del grupo tratamiento. En particular, muestra densidades Kernel para 

el fndice antropometrico de peso par talla para todos las niiios(as), y 
para niiios y niiias por separado. La figura muestra una mejora relati
va mas pronunciada, comparado con areas control, en la distribuci6n 
nutricional de los niiios(as) en las regiones tratamiento despues de la 
reforma. Sin embargo, estos cambios no ocurren en la parte baja de 
ladistribuci6n. Esto es confirmado por el analisis de regresi6n, donde 
no encontramos un efecto significativo de la reforma en la probabili
dad de que un niiio(a) este moderada o severamente malnutrido5. 

Otros indicadores tambien muestra un progreso significativo atri
buible a la reforma, especfficamente algunos de morbilidad (fiebre y 
tos) y el de ingesta de vitamina A Como discutiremos mas abajo, con 
excepci6n del indicador de prevalencia de fiebre, estos resultados 
dejan de ser significativos cuando se aiiaden controles individuales, 
de hogar y de provincia. 

Estas estimaciones iniciales proveen evidencia preliminar del im
pacto positive de la reforma de salud. Sin embargo, coma mencio
namos anteriormente, los hogares en las regiones tratamiento y 

5 Aquellos con indices antropometricos menores que -2. 
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control son significativamente diferentes en algunas caractedsticas que 
son determinantes relevantes del estado de salud de los nirios(as). 

Por esto, las tablas 8 y 9 reportan los resultados de modelos DID 
controlando por un grupo de caracterfsticas individuales y del hogar, 
asf como efectos fijos por provincia, reduciendo asf la varianza resi
dual de los modelos DID sin ajustes discutidos anteriormente. Estas 
tablas solo presentan los coeficientes de interes, i.e. el estimador DID, 
siendo este, como explica la secci6n metodo16gica, una interacci6n 
entre el ario de la encuesta (denotando el periodo antes, =0, y des

pues, = I, de la reforma), y el estado tratamiento ( = I) o control 
(=0) de las regiones en que viven los nirios(as). 

Los resultados en la tabla 8 muestran nuevamente una mejora 
significativa en el estado nutricional a corto plazo -tanto en los f ndi
ces antropometricos de peso por talla como en los de peso por edad
de los nirios en las regiones tratamiento. Esto es consistente con 
nuestras expectativas de que un indicador de largo plazo como el de 
talla por edad (denominado generalmente «malnutrici6n cr6nica») 
no es significativo, dado el corto periodo en que la reforma de salud 

ha estado funcionando en algunas regiones del pafs. Es interesante 
resaltar que para el caso de peso por edad, el efecto marginal del 
seguro de salud aumenta con la riqueza del hogar. En particular, cete
ris paribus, para un nino(a) cuya familia pasa de estar en el promedio 
de riqueza del quintil mas bajo a aquel del segundo quintil, el seguro 
de salud mejora su peso por talla en 37%. lndependientemente de 
los efectos del seguro de salud, entre 2002 y 2007 la mejora en nutri
ci6n fue mayor para nirias, nirios(as) en hogares con menos miem
bros y con mayor riqueza, yen aquellos con nirios(as) cuyas madres 
tienen mas arios de educaci6n. En adici6n, los nirios en areas trata
miento tienen una probabilidad menor de 4.6 porcentuales de tener 
fiebre ( 16% menos que la media muestra antes de la reforma). 

Los resultados de la tabla 9 exploran los indicadores de salud rela
cionados con el embarazo y el parto. Las estimaciones muestran que 
la reforma no ha tenido un impacto significativo en las variables anali
zadas. 
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En resumen, nuestros resultados sugieren que -aun siendo re

ciente- el regimen subsidiado del seguro de salud ha tenido efectos 
positivos importantes en la poblacion de regiones beneficiarias. Sin 

embargo, observamos que los resultados no son visibles en todas las 

variables, ya que no encontramos efectos significativos en ciertos in

dicadores de morbilidad y en los de cuidado prenatal y durante el 

parto. 

4.1. Analisis de sensibilidad 

En esta seccion, ponemos a prueba la sensibilidad de nuestros re

sultados a cambios en la muestra y especificacion, asf como a tenden

cias pre-reforma. Como primera prueba, corremos nuestras regre
siones principales nuevamente utilizando una medida alternativa para 

la variable de reforma. En particular, probamos nuestros resultados 

incluyendo las regiones de la Ill a la VI en nuestro grupo tratamiento; 

recordemos que la Region VI fue previamente incluida en el grupo 

control dada la reciente ( con respecto a la fecha de la encuesta) im
plementacion de la reforma en esa localidad. Los resultados en la 

tabla IO muestran que los coeficientes de los indicadores nutriciona

les son robustos a esta modificacion, pero no asf el indicador de pre

valencia de fiebre el cual, aunque mantiene un signo negativo, pierde 

significancia estadfstica. 
En segundo lugar, reconstruimos la muestra para los indicadores 

de cuidado prenatal y durante el parto utilizando nuestra especifica
cion principal que incluye las regiones 111-V, pero utilizando como pun
to de partida de la reforma la fecha en que la oficina regional de SE
NASA abrio en cada region de salud (como reporta la tabla 3). Como 

describimos anteriormente, nuestras regresiones principales utilizan 
como punto de partida la fecha en que se firmo el contrato entre 

SENASA y los proveedores de salud publica, la cual en algunos casos 
difiere de la fecha en que abrio la oficina. La fecha utilizada es impor
tante ya que determina cuales niiios -de acuerdo con su fecha de 
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nacimiento- forman parte del grupo control y cuales del grupo trata
miento. Los resultados de la columna 1 en la tabla 1 0 son consistentes 
con nuestros resultados previos, en cuanto a que no hay efectos sig

nificativos en estos indicadores que puedan ser atribuidos a la refor
ma. Finalmente, nuestros resultados permanecen inalterados cuan
do excluimos de las estimaciones a Santo Domingo y el Distrito 
Nacional, dejando asi mas com parables los grupos control y trata
miento6

• 

El supuesto principal de identificaci6n en la estrategia empirica que 
hemes seguido es que las provincias en que el seguro de saludo fue 
implementado mas temprano, i.e. antes del 2007, no hubiesen pre
sentado tendencias distintas en los indicadores de interes a aquellas 
del resto del pais, si no hubiese ocurrido la reforma. Dado que ob
servamos diferencias iniciales entre las regiones tratamiento y con
trol, evaluar la validez de este supuesto es primordial. 

Ya que no podemos observar directamente el contrafactual de 
cual hubiesen sido los 1ndicadores de salud si la reforma nose hubie
se implementado en el grupo tratamiento, utilizamos datos de la 

ENDESA de 1996 para analizar si hay tendencias diferentes entre 
ambos grupos antes del 2002. Es mas probable que nuestra metodo
logfa DID identifique la causalidad de la reforma si el «efecto trata
miento» no se observa entre 1996 y 2002. La tabla I I reporta los 
resultados pre-reforma para aquellas variables con resultados signifi
cativos en nuestras estimaciones principales. Los coeficientes de los 
indicadores nutricionales no son signifrcativos, validando el supuesto 
de tendencias similares pre-reforma. En cuanto a la prevalencia de 
fiebre, nuestra prueba parece sugerir que en las regiones donde se 
implement6 la reforma, la proporci6n de nifios experimentando fie
bre tendfa hacia el alza, reforzando asf el efecto positive de la refor
ma de salud en este indicador. 

6 Resultados disponibles a solicitud. 
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Al dfa de hoy, una alta proporcion de la poblaci6n pobre en Ame
rica Latina no tiene acceso a servicios de salud. No solo en nuestra 

region si no tambien a nivel global, permanece la pregunta de cual es 

la forma mas eficiente de lograr que este grupo pueda tener acceso a 

estos cuidados. Sin duda, esta pregunta es diffcil de responder y no 

tiene una soluci6n universal. Varios pafses latinoamericanos, tales como 
Argentina, Colombia y Mexico, han experimentando distintas moda

lidades de reforma en un continuo proceso de aprendizaje. La Re

publica Dominicana, en su mas reciente reforma de salud iniciada a 

finales del 2002, diseii6 un regimen de salud subsidiado buscando re

solver el problema de la falta de acceso de los mas pobres a servicios 

de salud. Este trabajo hace una evaluacion, si bien temprana, de los 

resultados del regimen subsidiado. Con datos de la Encuesta Demo

grafica y de Salud, utilizamos el metodo de diferencia-en-diferencia 

para analizar ciertos indicadores de salud que se espera hayan sido 

afectados por una reforma de esta magnitud. 

Nuestras estimaciones indican que la extension del seguro de sa

lud publico en la Republica Dominicana ha tenido hasta ahora efectos 

mas bien mixtos. Aunque se puede identificar un impacto positivo de 

la reforma en la nutricion infantil -espedficamente en aquellos indica

dores de corto plazo- y en cuanto a la prevalencia de fiebre, no hay 

evidencia de ningun efecto sobre otros indicadores de morbilidad, la 
nutrici6n de largo plazo, ni sobre la calidad o acceso a cuidados pre

natales o durante el parto. Los resultados mas prometedores indican 

una mejora significativa en el f ndice antropometrico de peso por tall a 
(0.122) y el de peso por edad (0.083). Sin embargo, estos efectos no 

se presentan en los niiios que estan en la parte baja de la distribuci6n, 
sino mas bien en aquellos con un mejor estado nutricional; no en
contramos ningun efecto de la reforma en la probabilidad de estar en 

bajo peso por talla o bajo peso por edad. Este resultado es consis
tente con el hecho de que los efectos positivos del programa au
mentan con el nivel de ingreso, manteniendo constantes las demas 
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caracterfsticas individuales y del hogar. Estas conclusiones son robus

tas a diferentes especificaciones, definiciones de reforma y tenden

cias existentes antes del 2002. 

Aunque nuestro trabajo es un primer intento para medir el impac

to de la reforma en indicadores de salud, no dice nada sobre el im

pacto en el gasto de bolsillo de los mas pobres, el efecto sobre la 
equidad en el acceso a servicios de salud, ni analiza la calidad y costos

beneficios de la reforma. Sin embargo, al explotar la naturaleza cuasi

experimental de la extension del seguro publico de salud a las distin

tas regiones de salud del pafs, es posible atribuir una interpretacion 

causal a los resultados encontrados. En este sentido, una importante 

contribucion de este trabajo a la literatura sobre sistemas publicos de 

seguros de salud, esta relacionada con la tecnica de identificacion. 

Esto asf, porque generalmente es diffcil identificar los efectos de una 

reforma de salud cuando se ha implementado a nivel nacional. 
En terminos de polftica, nuestros resultados apuntan hacia un efec

to diferenciado importante de este tipo de reformas (al menos en el 

corto y mediano plazo) a traves de los indicadores de salud asf como 

estratos socioeconomicos. Queda abierta la pregunta, sin embargo, 

de los mecanismos a traves de los cuales el sistema de salud publica 

ha tenido impacto en algunos indicadores y no en otros. Este es el 
caso tambien en otros estudios similares en America Latina y solo un 

analisis mas prof undo puede identificar estos mecanismos. Esto que
da para la agenda futura de investigacion. 

Para concluir, cabe resaltar que aunque se hayan identificado efec
tos positives de la reforma en ciertos indicadores de salud, esto no 

sirve necesariamente como justificacion para la reforma ni como prue
ba absoluta de su exito. Un veredicto final requiere necesariamente 

que se analicen tambien el costo incurrido y las distorsiones causadas 

por dicha reforma. Sin embargo, lo que si queda claro, es que existe 
potencial para mejorar el estado de salud de nuestro pafs y que la 
ausencia de un seguro de salud representa una limitacion real para 
lograr estas mejoras. 
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Tabla I 

Poblaci6n con cobertura de seguro de salud, 

por indicadores socioecon6micos 
% de I a pobla<i6n tot~ %con se@Jro de salud 

Edld 
0-1 Sanos 33.8 18 
IS-64arios 60.2 25.3 
>65 arios 6 19.4 

Sexo 
Mascuino 49.8 23.S 
Femenino 50.2 21.6 

Eciu:aci6n 
Sin educaci6n 23.3 IS 
Pnmariaf.ie<Uldaria 68.7 21 
Unversltar!a 8 57.3 

Residenda 
Urbana 63.9 27.2 
Rural 36.1 14.2 

Polreza 
Pobreza em-ema. 13.S 8 
Pobreza moderada 36.S 13.8 
Nopobre so 30.3 

Fuente: UNDP (2005). 

Tabla2 

Sistema Dominicano de Seguridad Social 
------

Pilar 
--- -

Contributivo 
Mixto: contributivo-

Subsidiado 
subsidiado ... 

Profesionales 
independientes, 

Profesionales tr.bajadores y tecnicos 
independientes, (;j sus dependientes) 

Empleados publicos y trabajadores y tecnicos con ingreso promedio 
Benefiel ari OS privados, empleadores y (y SUS dependientes) menor que el salario 

SUS dependientes con ingreso promedio minimo nacional, los 
igual o mayor que el desempleados, 

salario minimo nacional discapadtados, los 
pobres y SUS 

deoendientes 

Tr.bajadores y 
lndividuos con ayuda de 

EIEstadoconfondos 
Contri buyentes empleadores a traves de 

un subsido publico 
del presupuesto 

sus contribudones nacional 

' 
Fuente: UNDP (2005). 
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Tabla3 

Fechas del SE NASA de apertura de oficinas y firma de contratos 
con proveedores de salud 

Regi6n de sabd Finna de contra.to Apertura de ofidna 
0 Marzo2007 Entre marzo 2007 y didembre 2008 

Septiembre 2007 Septiembre 2007 
II Abril 2007 Marzo2007 
Ill Febrero 2006 Febrero 2006 
IV Agosto2005 No'liembre 2002 
V Oaubre2005 Abnl2006 
VI June 2006 Agosro2006 
VII Septiembre 2007 Septiembre 2007 
VIII Noviembre 2007 No'liembre 2007 

Fuente: Seguro Nacional de Salud (SENASA). 

Tabla4 

Porcentaje de la poblaci6n afiliado o beneficiario 
de alg(m seguro de salud 

Grupos SENASA OtraARS Total de la pobhd6n 
aibierta 

Regi6n de saLd 
0 29 28.0 30.9 

4.1 18.4 22.5 
II 1.4 21.6 23.0 
Ill 15.3 12.0 27.3 

IV 21.3 13.5 34.8 
V 9.4 18.4 27.8 
VI 21.0 12.7 33.7 
VII 1.7 14.5 16.2 
VIII 0.9 16.2 17.1 

Qu.-itiles de ingreso per capita 
I 8.1 7.8 15.9 

2 5.5 14.1 19.6 
3 5.2 19.5 24.7 
4 3.6 30.0 33.6 
5 3.5 44.6 48.1 
Sin in form aci 6n 4.8 22.1 26.9 

Fuente: ENDESA (2007). 
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TablaS 
Estadfsticas descriptivas del hogar antes de la reforma de salud 

(encuesta del 2002), por estado de tratamiento 

Variables Total T ratarriento Cantrel Oit 

Oemografi:as 
Numero de rthmbros en el h~ 5.200 5.304 5.135 -0.169 

(0.025) (0.042) (0.031) (0.052) 

Numero de rilios(menon!S de 5 anos) 1.487 1499 1.479 .0.02 
(0.009) (0016) (0.012) (0.020) 

Proporo6n de nifios varones 0.507 0.512 0.503 -0.00S 
{0.005) (0.009) (0.007) (0.01 I} 

Edad<le los riiios {e-1 aios} 1.969 1.970 1.969 -0.001 
{0.014) (0.023} (0.018) (0.019} 

Edad dEI iet' e dEI hogar 38.061 38.439 37.824 -0.615 
(0.162) (0.262) (0.207) (0.334) 

Prqx,ra6n delosho~scmjde<lehog;r 
hombres 0.773 0.766 0.778 0.012 

(0.005) (0.008) (0.006) (0.010) 

Nros de educaci6n del jEl'e de h(f,lr 6.710 6.373 6.923 0.550 
(0.055) (0.086) (0.071) (0.111) 

Altos de t!ducad6n de la madre 7.930 7.581 8149 0.569 
(0.052) (0.083} (0.066) (0.106) 

Actiirosdd h>Jl<ll"Y Cllras caractaisticas 

lndice de li<JJe:za' 0.065 -0.023 0.120 0.144 
(0.012) (0.019) (0.015) {0.024) 

Prq,ord6n de hogaras U'banos 0.602 0.626 0.586 -0.040 
(0.006} ((1009) (0.007) (0.012) 

Numero de hggares 7,1!11 2,766 4,393 
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... 

It 

... 

.... 

ltH 

Errores estandar robustos presentados en parentesis. 0 • significativo al I%** al 5% y * 
al 10%. 

I. Construido utilizando el metodo de componente principal. Ver el texto para mas 
detalles. 



134 Marfa E. Davalos/ lndhira V. Santos 

Tabla6 
Modelos de diferencia-en-diferencia (sin ajustar): 

impacto de la reforma en salud 

Peso porailla Pesop0f"edad Tallapcrt!dad 
l!ndice attTCP«nmicoj l!ndce.,!!ll!-2 I"""' ac,w-1 

Grupos Antes l)e,puts Of. Antes Oespns Olt Altes Oe,pu!s Oil 

Tr.at.amil!nlD 0.044 0.ls.t -0.110 -ll.V◄ .0.160 .(J.115 -0.416 -OJ8S -0.oll 

(0.018) ,,.019) (0.026) (0.020) (0.021) (0.029) "-021) (Mll) (0.030) 

Q,IIITCII 0.159 0.197 -0.038 -0.172 -0.HS -ll.OS7 -0.399 -Q.349 -0.050 

(0.0IS) fl.015) (0.022) (0.017) (0.017) (0.02<1) "'017) (0.017) (0.024) 

Oferenda 0.115 0.043 0.072 .. 0.102 0.045 0.058 O.<Xl.7 0.036 -Q.009 

(0.023\ ,0.024\ (Q.CD4\ (ll.026\ /0.027'1 (M]S) '1027) (ll.<Xl.7} tu.039) 

n=l8.SSJ n=l8.541 n=IB.S43 

'll,nifiosmaiuaidos 'II, rilios maiuaidos 'II, nlfios malln.cridos 
(bajopes, p,r all•) (lnjo peso por t!da<O (bap talla poredld) 

Gn,pos Ant.es Oesp~s Oif. Antes Oe,ps6s Off. Altes Oe,pu!s Oit 

Tratamlenm 0.017 0.017 -0.001 0.060 0.046 0.014 0.097 O.o87 0.010 

(0.002) ,,.002) (0.003) (0.004) (0.003) {O.OOS) fl.OGS) (O.OOS) (0.007) 

O,IIIT<II 0.018 0.016 0.002 O.Os.t 0.048 0.oo6 0.092 O.OSI 0.011 

(0.002) fl.002} (0.001) (1).003) (0.003) (0.004) fl.004) ~ {O.OOS) 

Oi!erend• 0.002 -0.001 Q.0113 -0.006 0.002 -0.008 -O.O0S -0.006 Q.001 

(0.003) "-003) (1).004) (O.O0S) (0.005) (1).001) fl.006) (0.006) (Q.009) 

n=l8.SH •=18.543 n=IB.S43 

.Nrno(a) 11n1> 1111n, en las .Nino~) two tos ... las INl!a(a) tl#O danu m las 
Cltma5 dos Sil!!fflal'lzs? lldmudos ssnana:s? oltlims241!o~ 

Grupos Antes Desp,Rs Of. Antes Oesp,65 01£ Altes Oe,pu!s Oit 

Traramlenm 0.328 0.230 0.098 0.369 0.291 0.078 0.166 0.167 -0.001 
(0.007) ".006) (0.010) {0.007) (0.007) (0.010) fl.006) (0.006) (0.008) 

a,..,. .. 0266 0.212 0.053 0.31.◄ 0.276 0.048 0.1 ◄9 0.162 -0.013 
{O.OOS) fl.GOS) (0.007) {0.006) (0.006) (0.008) fl.004) {O.OOS) (0.006) 

Dferenda -0.063 -0.018 -0.045 - -0.045 -0.015 -OJXlO • -0.017 -0.00S -0..012 
(0.009) ,,.008) (1).012} {0.009) (0.009) (Q.013) "-007) (0.007) l!).010) 

n=2J.80f n=l lJl(U n,:J/Jl(U 

.Nilio(a)rem6 ¥iQlrin•Aen 
los Ultirnos 6 meses?' 

Grupos Antes ~· Of. 

Tratamil!llfD 0.308 0.250 0.058 

(0.007) fl-007) (0.010) 

Q,IIITCII OJI 5 0.224 0.091 

(0.006) ,,.005) (O.OOS) 

Oileren41• 0.006 -0.027 a.cm -(0.009) .,.009) (1).013) 
nc-10."4 

Errores estandar robustos presentados en parentesis. *** significativo al 1% ** al 5%y* 
al 10%. 



Tabla 7 

Modelos de diferencia-en-diferencia (sin ajustar): impacto de la reforma en los indicadores de salud 
( muestra restringida) 

C..icbdop-en:atalc:on3ineco- Man red,oinyem6ndel t2talo 
Cuidado p-enatal con dxtor obsta:ra antes del puto 

Gu>os Antes Oesaues Dif. Antes IMcues Of. Antes De!e!!:es DI. 

T rataniento 0.300 0.353 -(l(S3 0.417 Q6'2 -(2195 0.259 0.941 0.018 
f).007) (O.Ol8) (0.019) (0.007) (0018) (0.019) {0.000) (Q0~ (0009; 

Conbd 0.233 0.226 0007 0.496 0S05 ..0.008 0.%8 0.969 ..0.001 
f).005) (0004) (0.007) (0.006) (0.00S) (0.008) (0.002) (0002) (0.003) 

Difenncia -0.067 -0.127 0.00> - 0.019 -0.108 0.187 - 0.009 0.028 -0.019 • 
@.009) {0018) (0.<120) {0.010) (0019) ~.021) {0.004) (0~ (0.010) 

n=lf.804 n=2f.S04 n=ll.804 

Rea"bioasimnda.m mcturpa:o- Dio a. m en ....... bl o di,ica. 
dlst2m chra.nm el pariD 

GI.-, Antm Oespues Of. Antes Despues Of. 

T ratanlento 0.933 0.882 0.051 0.964 0969 -0.005 
(0.004) (0.012) (0.012) (0.000) (0.006) (0.007) 

Central 0.956 0.867 0.099 0.978 0971 0007 
(0.003) (0.003) (0.004) (0.002) (0.002) (0.002) 

Diferencia 0.023 -0.024 0..047 - 0.014 0002 0.013 • 
(O.O<z;) (0.012) ~.013) (D.000) (0.007} (0.007) 

n=ll.804 n=ll.701 

Errores estandar robustos presentados en parentesis. *** significativo al I% ** al 5% y * al I 0%. 
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Figura I 
Densidades (Kernel) de peso por talla (fndice antropometrico) 

A. Nhios(as): antes y despues de la reforma de salud 

Tratamiento 

Control 
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B. Ninos: antes y despues de la reforma de salud 

Tratamiento 

, --~----·----·----------·· 

--- -------

Control 

• 6 /:'.. 2 
• •. P,eJo.por altura 

·-·--~- ---------

------------ --~--- ---~--

0 : 2 
l)e~ por allura 

--- Pre-Reforma 
----- Post-Reforma 

4 
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C. Ninas: antes y despues de la reforma de salud 

Tratamiento 

'(f1,i,,> 2 ,, 
• , pe$O por altura 

--- Pre-Reforma 

Control 

0 • 2 4 
peso poraltura 

--- Pre-Reforma 
----- Post-Reforma 
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Tabla8 

Modelos de diferencia-en-diferencia (ajustados): 

lmpacto de la reforma en los indicadores de salud 

Variables dependentes 

lndadores de sak,d del nino{a) 

Peso por t,lla(indice:anm,p:,metrico) 

Pe.s:, porecbd (indiceantropometrico) 

Tabpor ed2d (ndi:e >ntrq,omi,tric~ 

% de ,.;iio,; m>lrutridcs (b,jo pew per tall>) 

% de riiico m>lrutrida: (b,jo peso per edad) 

%de rinos m>lrutridm (b,ja tallapa-ed>d) 

tNino(a) recil:iovitamin:>Aen Im ultimos6 meses> 

iNiiio(a) tuvo flebre.., la, atim:as dos .,.,,.,,,o:1 

iNiiio(a) tuvo t,os Ell las atim:as dos - .. , 

iNino(a) tuvo d:arrea en tu atim:as 24 horas? 

Contmle. indMdude:, yde hogar 

Controles porp,ovincio 

(I) 

0.l 31 

P.044) 

0.083 

P.046) 

-0.040 

~.048) 

0.000 

~.OC6) 

-0.010 

~.OW) 

0.007 

p.012) 

0.041 

p.019) 

-0.049 

p.017) 

-0.030 

p.019) 

-0.012 

po13) 

no 

(2) 

- 0.122 ... 
(1).044) 

. 0.083 . 
(0.047) 

-0.025 

(0.049) 

0.002 

(0005) 

-0.005 

(O.OOJ) 

O.Oa3 

(0.012) 

... 0.028 

(0.019) 

- -0.046 -
(0.017) 

-0.027 

(0.019) 

-0.0ll 

(0.0!3) 

sr 
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N 

17,659 

!7,651 

17,651 

17,659 

17,651 

!7,651 

19,691 

20,748 

20,748 

20,748 

Errores estandar robustos, agrupados por cluster-aiio, presentados en parentesis. *** 
significativo al I% ** al 5% y * al I 0%. Notas: Controles incluyen el sexo y la edad del 
niiio(a) en aiios (para indicadores nutricionales utilizados edad en meses); orden de 
nacimiento; percepci6n de la madre del tamaiio del niiio al nacer (s61o para indicadores 
nutricionales); sexo, edad y educaci6n en aiios del jefe del hogar; estado civil del jefe del 
hogar; educaci6n y edad de la madre; control de si la madre fuma y si trabaja; numero de 
miembros en el hogar y de ninos menores de cinco aiios; indice de riqueza y termino de 
interacci6n del estado de tratamiento con el fndice de riqueza. Todas las especificaciones 
contienen variables dicot6micas para el mes de la entrevista. 
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Tabla 9 

Modelos de diferencia-en-diferencia (ajustados): lmpacto de la 

reforma en los indicadores de salud (muestra modificada} 1 

Variables dq>endientes 

Cudados de sabd d.irante el embarazo 

Cuidado prenatal oon dcx:tor 

Cuidadoprenatal oon gjneco-obsten-a 

Madre redbi6 inyecd6n del tetano ant es de! parto 

Cudados de sabd d.irante el parto 

Recibi6 asistendade doctor gineco-obsmtra durante 
el parto 

Dio a luz en hospital o dfnica 

<i>ntroles indvidudes y di hogor 

<i>nttoles f»' /YOYincia 

(I) 

-0.046 

(0.023) 

0.017 

(0.023) 

0.003 

(0010) 

0.020 

(0.014) 

-0.005 

(0.009) 

sf 

no 

(2) N 

"" -0.033 20,748 

(0.025) 

-0.004 20,748 

(0.024) 

-0.003 20,748 

(0.01 I) 

0.016 20,748 

(0.016) 

-0.005 20,657 

(0.01 I) 

ti 

yes 

Errores estandar robustos, agrupados por cluster-ano, presentados en parentesis. 
*** significativo al I%; ** al 5%, y * al I 0%. Notas: Controles incluyen el sexo y la edad del 

nino(a) en aiios; orden de nacimiento; sexo, edad y educaci6n en anos del jefe del 
hogar; estado civil del jefe del hogar; educaci6n y edad de la madre; control de si la 
madre fuma y si trabaja; numero de miembros en el hogar y de ninos menores de 
cinco anos; fndice de riqueza y termino de interacci6n del estado de tratamiento con 
el fndice de riqueza. Todas las especificaciones contienen variables dicot6micas para 
el mes de la entrevista. 

I. Ver texto para detalles sobre esta muestra modificada. 
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Tabla 10 

141 

Pruebas de sensibilidad: Modelos de diferencia-en-diferencia con 

medidas alternativas de la reforma de salud 

VariaUei dtiptndientts Test I' Test22 N 
lndicadores de salid dehalio(a) 

Pe,o portalla(lndaantropomitnco) 0.125 - 17,659 

{0.045) 

Pes,poredad {inclicuntropomhico) 0.018 • 17,651 

(0.047) 

T::il!aporedaf(lnda,"1llR>p<>m«rico) -0.036 17,651 
(0.048) 

% de nllicG maln,trida, {b,jo peso per tala) -0.-001 17.659 
(0.005} 

% de nllic>s malllltrida, {b,jo peso per edad) -0.006 17,651 
(0.009) 

% de nliic>s maln,trida, lb,p ..na por eclad) 0.002 17,651 
(0.012} 

iNiii°") recibi4vitamlnaAe, la, ukimo• 6 meses? 0.(U6 19,691 
{0.019) 

iNiiio(a) tuvo lid,re a, las lttima:s doo semana-i .().028 20,748 
(0.017) 

iNiio(a) tuvo !DIS e, lu ultimz dos ....,.,,z? -0.030 20,748 
(0.019) 

iNifio{a) tuvo ,hn-ea en las (lltlmas 24 hor:a? .().012 20,748 
(0.013) 

li\teitra rmdlic:ads: Erroarazoyparto 

Cuidado prenatal con doctor 0.002 .0.006 20,748 
(D.023) (0.018) 

C\Odado prenatal con gineco-olntetra -0.004 --0.007 20,7-48 
{0.021) (0.017) 

Madre recibi6 inyec<ion del t«.ano antes del pzto --0013 0001 20,748 
{0.011) (0.007) 

Recibi6 zslit<!ncia de doctor gine<CHl>stetn dlrante el in,to O.OH ..0.008 20,7-48 
(0017) (0.013) 

Oioduzen i...ptalodinlca --0004 .OJJOI 20,657 
(DOil) !J:001 

Errores estandar robustos, c1grupados por cluster-ano, presentados en parentesis. 
*** significativo al I%;** al 5%, y • al I 0%. Notas: Variables control son las mismas queen 

las regresiones principales de la tabla 8. 
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Tabla 11 
Pruebas de Sensibilidad: Modelos de diferencia-en-diferencia 

pre-reforma (aiios de encuesta 1996 y 2002) 

v,.;a,1.,. dependiente• {I) (2) (3) N 

lndicadores de ulud del niiio(a) 

Peso por talla (indioe arn:ropometrico) 0.065 O.IM6 -0.012 12.135 

(0.052) (0.IM9) (0.IM9) 

Peso pa- ed ad (indioe antropcmetrico) 0.133 .. 0.118 
.,. 0,(M9 12,134 

(0.070) (0.054) (0.055) 

tNi/\o(a)tU'IO fimre en las ultimas dos semanas? O.IMS .... o.ou .... O.IM9 •• 14,367 

(0.022) (0.022) (0.023} 

G,nrro[l!S lndvid,a/es y ~ Hagar No sl •i 
(onrro[es f!!!_r E!_Ovinda No no si 

Errores estandar robustos, agrupados por cluster-ario, presentados en parentesis. 
*** significativo al I%; ** al 5%, y * al I 0%. 
Notas: Variables control son las mismas que en las regresiones principales de la tabla 8, 

excepto por aquellas no disponibles en la encuesta de 1996: si la madre fuma y el 
estado civil del jefe del hogar. Ademas, el calculo del indice de riqueza en estas 
regresiones excluyen variables no disponibles: tipo de combustible para cocinar y 
acceso a electricidad. 

I. Test I: Utiliza las regiones de salud 3-5 (al igual que en las regresiones principales), 
pero para la muestra modificada utiliza un punto de corte (para clasificar los nirios 
come tratamiento o control) de acuerdo con la fecha en que la oficina regional de 
SENASA abri6 en la region de salud. 

2. Test 2: Utiliza las regiones de salud 3-6 y, para la muestra modificada, un punto de corte 
(para clasificar los nirios como tratamiento o control) de acuerdo con la fecha en que 
se firmo el contrato con los proveedores de salud (al igual que en las regresiones 
principales). 
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Anexo I 

Regiones de salud en la Republica Dominicana 

Fuente: UNPD (2008). 

Anexo 2 

lngreso per capita mensual en 2004 (pesos corrientes) 

~,; 

Fuente: UNPD (2008). 

DN 
7,719 Lc)'t'llml 

6,266omasl 
4,811 • 6;265 . 

3356-4,810 ltl:P 
Menor o igual a 3.355 
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RESUMEN 

Este estudio propane el uso de una base de dates cualitativa, uni

ca en su genera, obtenida a partir de encuestas de opinion trimestra
les en el sector manufacturero de la Republica Dominicana para ana
lizar la probabilidad de cambios en los precios utilizando un modelo 
de duraci6n, que permiten controlar per las caracterfsticas individua
les de las empresas y el ambiente econ6mico en el cual se desenvuel
ven. Espedficamente, las preguntas tratadas en este estudio son: (I) 
lC6mo afecta la inflaci6n a la probabilidad condicionada (o tasa de 

riesgo) de cambio de precios de las empresas? (2) lExiste alguna dife
rencia en la probabilidad de cambio de precios entre las distintas 
empresas o sectores econ6micos a traves del tiempo? (3) lExisten 
asimetrfas en c6mo responde la probabilidad de cambio de precios 
ante cambios en la inflaci6n, o el entorno econ6mico en que operan 
las empresas? Los resultados encontrados a partir del uso de datos 
cualitativos son consistentes con otros estudios empf ricos cuantitati
vos. Este estudio revela que la probabilidad de cambios en los pre
cios se incrementa significativamente con la inflaci6n, y ademas, dicha 
probabilidad responde asimetricamente ante cambios en los costos 
de producci6n yen como los empresarios perciben el ambiente eco
n6mico. 

Palabras claves: Funci6n de riesgo, modelos de duraci6n, rigidez 
de precios Clasificaci6n }EL: C4 I, D21, E3 I 
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Las implicaciones de la rigidez en los precios nominales sobre la 
polftica monetaria juegan un papel importante en el estudio de los 

ciclos econ6micos. La frecuencia y amplitud en que se ajustan los 
precios puede ser explicada por el ambiente econ6mico en el que se 
desenvuelven los agentes (i.e. como el nivel de competitividad en el 
mercado), por factores econ6micos, o por el tiempo transcurrido 
desde el ultimo cambio de precios. Como consecuencia, algunos 
auto res han utilizado metodos empf ricos para entender el proceso 
de cambios en los precios. Por ejemplo, Ceccheti ( 1985), usando 
datos a nivel microecon6mico sobre el precio de revistas en estable
cimientos de kiosco, encuentra evidencia de que la inflaci6n incre
menta la probabilidad de cambio en los precios. Lach y Tsiddon ( 1992) 
explican los efectos de la inflaci6n esperada e inesperada en la varia
bilidad de los precios, tambien utilizando datos a nivel microecon6-
mico. Sin embargo, las dificultades de obtener informaciones sobre 

precios a traves del tiempo de diversos productos, provenientes de 
distintas industrias, dificultan considerablemente el estudio y entendi

miento de como las firmas establecen sus polfticas de fijaci6n de pre
cios. Esta limitante en la informaci6n hace que los estudios en el tema 
se enfoquen en analizar el proceso de cambios en los precios de un 
numero limitado de productos mediante modelos probabilfsticos es
taticos que no consideran como el tiempo y el entorno econ6mico 
influyen en el proceso de ajuste de precios. Consecuentemente, existe 
muy poca evidencia con respecto a los factores que determinan la 
tasa de riesgo de cambio en /os precios 1

, la cual se define como la 
probabilidad de que una empresa modifique sus precios en el mo
mento t, dado que la empresa ha mantenido sus precios constantes 
hasta el inicio de dicho periodo. Es decir, la tasa de riesgo es una 
medida de probabilidad que se encuentra condicionada a que ha trans
currido cierto lapso de tiempo desde el paso de un estado a otro, 
que para este caso se identifica como cambios en los precios. 

I Este termino es mejor conocido en la literatura como «hazard rate of pnce changes». 
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Este estudio propone el uso de una base de dates cualitativa, uni
ca en su genero, obtenida a partir de encuentas de opinion trimestra
les en el sector manufacturero de la Republica Dominicana para ana
lizar la probabilfdad de cambios en los precios utiHzando un modelo 
de duraci6n, que permiten controlar por las caracterf sticas individua
les de las empresas y el ambiente econ6mico en el cual se desenvuel
ven. Espedficamente, este trabajo se enfoca en los siguientes cues
tion amientos: (I) lC6mo afecta la inflaci6n a la probabilidad 
condicionada (o tasa de riesgo) de cambio de precios de las empre
sas? (2) lExiste alguna diferencia en la probabilidad de cambio de pre
dos entre las distintas empresas o sectores econ6micos a traves del 
tiempo? (3) lExisten asimetrfas en c6mo responde la probabilidad de 
cambio de precios ante cambios en la inflaci6n, o el entorno econ6-
mico en que operan las empresas? 

Para responder a la primera y segunda pregunta, como punto de 
partida, estimamos un modelo de duraci6n no parametrico, para 
entender el proceso de cambios en los precios a traves del tiempo, 
mediante el uso del estimador de supervivencia Kaplan-Meier. Para 
analizar como la inflaci6n afecta la tasa de riesgo de cambio en los 
precios se estiman dos modelos parametricos en los cuales se asume 
que la tasa de riesgo sigue las distribuciones Exponencial y Weibull. 
Tambien se presentan resultados de un tercer modelo, modelo de 
tasa de riesgo proporcional de Cox ( 1978), el cual no realiza ningun 
supuesto sobre la funci6n de distribuci6n de la tasa de riesgo. En 
relaci6n a la tercera pregunta, y siguiendo la If nea de los trabaios rea
lizados por Buckle & Carlson (2000), Bihan & Sevestre (2004), y Alva
rez, Burriel & Hernando (2005), el modelo incluye controles y varia
bles que recogen la heterogeneidad observada de las empresas para 
determinar el efecto de cambios en los costos, demanda, y en la 
percepci6n de los gerentes del ambiente econ6mico en que operan 
las empresas sobre la tasa de riesgo de cambios en los precios. 

Las estimaciones indican que la tasa de riesgo de cambios en los 
precios se incrementa significativamente con la inflaci6n. Espedfica
mente, el aumento de un punto porcentual en la tasa de inflaci6n 
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incrementa la probabilidad de que una empresa suba sus precios en 
el periodo (t), dado que los ha mantenido constante hasta ese mo

mento, en I .8 puntos porcentuales. Ademas, la probabilidad de que 
una empresa modifique sus precios responde asimetricamente a los 

cambios en el entorno econ6mico en que opera. Los resultados indi

can que un aumento en los costos y las ventas de las empresas incre
menta la tasa de riesgo de cambios en los precios. Sin embargo, pa

rece menos probable que las empresas modifiquen sus precios cuando 

los costos disminuyen. La percepci6n de los gerentes de empresas 

sobre el ambiente econ6mico (favorable o desfavorable) tambien 

afecta de manera asimetrica la tasa de riesgo de cambios en los pre

cios. Por ejemplo, cuando los empresarios consideran la situaci6n 

econ6mica como favorable, la tasa de riesgo de cambios en los pre
cios se reduce en un 8.2%, mientras que si la situaci6n econ6mica es 

considerada como desfavorable la tasa de riesgo se incrementa en 

casi un 18 por ciento. 

Este estudio se organiza de la siguiente manera. La secci6n I intro
duce brevemente la revision 'de literatura, y muestra las conclusiones 

de algunos de los trabajos empf ricos mas importantes que analizan 
los determinantes de la frecuencia o probabilidad de cambios en los 

precios. La secci6n II intenta explicar a manera de ejemplo, para el 
lector no familiarizado, como entender los modelos de duraci6n y 
de tasa de riesgo. Dicha secci6n puede ser omitida sin perdida alguna 
del contenido del estudio. La secci6n Ill desarrolla el modelo y la 

secci6n IV describe los datos utilizados en la estimaci6n. Finalmente, 
la secci6n V discute los resultados y la secci6n VI presenta las conclu

siones. 

I . REVISION DE LA LITERATURA 

El estudio de la frecuencia de cambios en los precios requiere ob
tener y analizar datos a nivel de establecimientos comerciales sobre el 
precio de un producto a traves del tiempo, lo cual no es facilmente 
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asequible y resulta en que la literatura empirica en este tema sea muy 
limitada. Sheshinski, Tishler & Weiss ( 1979) candujeran una de las 
primeras estudios sabre las efectas de la inflaci6n en la frecuencia de 
cambias en las precias. Estas autores calectaran informacianes sa
bre el precio de tallarines (noodles) y de cafe instantaneo en Israel 
para el perfodo de 1965 a 1978 y encontraron evidencia de que la 
inflaci6n afecta de forma positiva y significativa la frecuencia de cam
bios en los precios. Sin embargo, los resultados de este estudio po
drian considerarse cuestionables debido a que durante el periado 
analizada los precias en Israel eran altamente cantrolados por el go
bierno, de mado que los datos no reflejan totalmente la libre deci
sion de las establecimientos de modificar sus precios. 

lwai ( 1981) desarral la un modelo de tipo umbral-abjetivo (target
threshold model) para analizar la forma en que las empresas taman las 
decisiones de cambiar sus precias. Este modelo asume que las em
presas enfrentan dos tipos de castos. El primera, se presenta cuan
da las firmas fijan un precia diferente al precio que maximiza sus 
beneficios, y el segundo, es un tipo de «costo de menu» (menu-cost) 
que las empresas enfrentan cuando cambian sus precios. Las predic
ciones del modelo indican que cuando el precio actual fijado por una 
empresa esta por encima o debajo de cierta umbral, lejano del pre
cio que maximiza los beneficios, el precio nominal de la firma cam
biara. Ademas, las resultados demuestran que los cambios en el pre
cio de corto plaza que maximiza el beneficio de las empresas, y la 
volatilidad de las ventas aumentan significativamente la probabilidad 
de cambio en los precios. Sin embargo, a diferencia de los anteriores 
autores, lwai ( 1981) no consider6 en su estudio el efecto que tiene la 
inflaci6n sabre la prababilidad de observar cambios en los precias de 
las empresas. 

Siguiendo el trabajo de Sheshinski, Tishler &; Weiss ( 1979), Cec
chetti ( 1985) analiza el efecto que tiene la inflaci6n sobre la frecuen
cia de ajustes en los precios utilizando datos anuales sabre los pre
dos de treinta y ocho (38) revistas vendidas en establecimientos de 
kiosco durante el periodo de 1953 a 1979. El estudio sugiere que 
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existe un alto grado de rigidez en los precios de las revistas vendidas 
en este tipo de establecimientos e indica que la causa podrfa estar 
relacionada con los altos costos de menu que enfrentan las editoras 
una vez el precio de su producto ha sido fijado, como es sugerido 
por la teorfa de precios fijos (sticky-price theory). Cecchetti ( 1985) 
utiliza un modelo logfstico de efecto fijo (fixed-effect logistic model) y 
encuentra una relaci6n positiva y significativa entre la probabilidad de 
los cambios de precio y la inflaci6n. Los resultados tambien indican 
que el aumento de la cantidad de tiempo transcurrido desde el ulti
mo cambio en el precio (o duraci6n en los precios) de las revistas 
incrementa la probabilidad de cambios en los precios. Mas aun, la 
tasa de crecimiento de las ventas tambien afecta de manera positiva y 
significativa la probabilidad de cambios en los precios, al igual que los 
resultados presentados por lwai ( 1981 ). Finalmente, Cecchetti ( 1985) 
concluye que los incrementos en la tasa de inflaci6n causan efectos 
considerados de corto y largo plazo sobre la frecuencia de cambios 
en los precios y, ademas, los altos niveles de inflaci6n incrementan la 
frecuencia de ajustes y reducen la rigidez de los mismos. 

Lath & Tsiddon ( 1992) obtuvieron datos mensuales a nivel de al
macenes sobre el precio de 26 productos vendidos en Israel durante 
los periodos de alta inflaci6n y analizaron como los cambios en la 
inflaci6n esperada e inesperada afectan la variabilidad relativa en el 
precio de estos productos. Sus resultados indican que tanto la infla
ci6n esperada como la inflaci6n inesperada tienen un impacto positi
vo y significativo sobre los cambios en los precios relativos, siendo la 
magnitud de este efecto mucho mayor para el caso de la inflaci6n 
esperada. En un estudio mas reciente, y utilizando una base de datos 
similar, Lath & Tsiddon ( 1996) examinan el nivel de sincronizaci6n de 
los cambios de precios a traves de tiendas detallistas que venden pro
ductos similares. 

Buckle & Carlson (2000) encuentran evidencia que sustenta las 
predicciones del modelo de Ball & Mankiw ( 1994), el cual sostiene 
que las asimetrfas en los precios dependen del nivel de inflaci6n. Es
tos autores utilizan una base de datos microecon6mica con informa-
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ciones sobre el precio, costo, y demanda de los principales produc

tos vendidos por empresas de Nueva Zelandia, y estudian c6mo la 

inflaci6n afecta la probabilidad de cambios en los precios cuando las 

firmas enfrentan variaciones en el costo y demanda de su producto 
principal. Sus resultados muestran que la inflaci6n incrementa la pro

babilidad de aumentos en los precios en respuesta a aumentos en los 

costos y, tambien, disminuye la probabilidad de que se reduzcan los 

precios ante cafdas en la demanda del producto. Sin embargo, las 
asimetrfas se presentan cuando la inflaci6n tambien reduce la proba

bilidad de una disminuci6n en los precios cuando los costos de las 
empresas se reducen. 

Estudios mas recientes utilizan metodos de supervivencia (survival 
methods), tambien conocidos como modelos de duraci6n, para ana

lizar la tasa de riesgo de cambios en las precios. Por ejemplo, Fouge

re, Bihan & Sevestre (2004), usando precios mensuales de productos 

vendidos en centros comerciales y tiendas a! detalle en Francia, para 

el perfodo de 1994 a 2003, encuentran evidencia de que la tasa de 
riesgo de cambios en los precios incrementa con la inflaci6n. Segun 

sus resultados, ademas, los grandes centres comerciales (o almace
nes) parecen ajustar mas rapidamente las precios ante cambios en la 

inflaci6n acumulada, en comparaci6n con los establecimientos pe

quefios. Estos autores tambien encontraron que la funci6n de riesgo 

(hazard function) estimada para alimentos y productos manufactura

dos decrece a traves del tiempo, lo cual desde un punto de vista 
intuitive no parecerfa tener mucho sentido debido a que esto sugiere 
que cuanto mas tiempo tenga una empresa sin cambiar sus precios 
menor serfa la probabilidad de que los modifique en el future. Sin 
embargo, Alvarez, Buriel & Hernando (2005) demuestran que el de

crecimiento de la funci6n de riesgo con respecto al tiempo es el re
sultado de agregar firmas con diferentes reglas de establecimiento de 
precios, tales como las reglas a la Calvo ( 1985) ya la Taylor ( 1980). 

El principal objetivo de este documento es estimar el impacto de 
la inflaci6n sobre la tasa de riesgo de cambios en los precios y al mis
mo tiempo analizar como dicha tasa de riesgo evoluciona a traves del 
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tiempo. Para ello, nosotros extendemos el estudio de Fougere, Bi
han & Sevestre (2004) y estimamos un modelo de duracion de pre
dos parametrico donde se asume que la tasa de riesgo sigue una 
distribucion Weibull. La eleccion de esta funcion de distribucion se 
fundamenta en el trabajo de Sichel ( 1991 ), quien utiliza la distribucion 
Weibull para analizar el ciclo economico estadounidense. Los resul
tados indican que la inflacion afecta de manera positiva y significativa 
la tasa de riesgo de cambios en los precios. Ademas, este estudio 
presenta evidencia empf rica sob re las predicciones del mode lo de 
Alvarez, Buriel & Hernando (2005). Espedficamente, al estimar la 
tasa de riesgo de cambio de precios mediante un modelo no para
metrico se encuentra que la misma es decreciente. Sin embargo, al 
utilizar un modelo parametrico que controla por la heterogeneidad 
observada de las empresas se encuentra que la tasa de riesgo es cre
ciente con respecto al tiempo. Es decir, la probabilidad de que una 
empresa modifique sus precios en el momento t crece a medida que 
aumenta la longitud de tiempo en que ha mantenido sus precios cons

tantes. 
Otro aspecto importante de este estudio es que para las estima

ciones utilizamos un conjunto de datos cualitativos (micos de encues
tas de opinion a nivel empresarial, y encontramos que los resultados 
son consistentes con otros estudios que utilizan metodos cuantitati
vos. Al momento, no hemos encontrado ningun estudio que utilice 
este tipo de ~nc_µestas para el analisis de modelos de tasas de riesgo. 
Las informacionesobtenidas a partir de encuestas de opinion empre
sarial tienen la ventaja de son mas facilmente asequibles que las infor
maciones obtenidas a partir de la observacion de precios individuales 
en las empresas o centros comerciales y al mismo tiempo permiten 
recoger la heterogeneidad observada en las empresas. Ademas, la 
OCDE ha estado tr;tbajando en la armonizacion de las encuestas de 
opinion empresariaf¢ij:mas de 60 pafses en todo el mundo (algunos 
se muestran en el cuadro I}, lo cual ayuda a ampliar los estudios 
sobre el comportamiento y las polfticas de precios de las empresas. 
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2. C6MO ENTENDER LOS MODELOS DE DURACION 

Esta secci6n pretende introducir de manera intuitiva en que con
siste el analisis de duraci6n, y como podemos utilizar los modelos de 
tasa de riesgo para estudiar la probabilidad de ocurrencia de ciertos 
eventos en los cuales el factor tiempo juega un papel importante. 
Esta secci6n puede ser omitida sin causar perdida en el contenido del 
estudio. 

Asumiendo que tenemos una muestra de empresas, observadas 
durante un periodo continuo de diez afios, o cuarenta trimestres, y 
partiendo del supuesto de que la totalidad de dicha muestra esta for
mada por empresas que se encuentran inicialmente en una situaci6n 

donde sus precios no han sido rnodificados y, a fin de elirninar proble
rnas de condiciones iniciales, todas estas ernpresas modificaron sus 
precios en el periodo anterior al cornienzo de nuestra observaci6n. 
Gracias a que se dispone de una informaci6n continua de cada ern
presa durante cuarenta trirnestres, se puede visualizar el examen de 
cada firma como si fuese una pelicula de su vida operativa que contu
viera los trimestres considerados. 

Suponiendo que los precios de cada empresa de la muestra solo 
pueden encontrarse en uno de los dos estados siguientes: modifica
dos o no modifrcados y, adernas, asumiendo que el (mico interes del 

estudio es saber si cada empresa perteneciente a la muestra ha mo
dificado o no sus precios, y cuando ocurre este evento o cambio de 
estado, denominado en la literatura como «failure». 
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Cuadro I 

Paises que realizan encuestas de opinion empresarial 

Region Cantidad Pafses 
Europa Occidental 17 Austria, Belgica, Dinamarca, 

Finlandia, Francia, Alemania, 

Grecia, lrlanda, Italia, Holanda, 

Noruega, Portugal, Espana, 

Sueda, Suiza, Turqufa, Reino 
Unido. 

Europa Central & del Este 12 Bulgaria, Republica Checa, 

Estonia, Hungrfa, Letonia, 
Lituania, Polonia, Rumania, 

Rusia, Eslovaquia, Eslovenia, 
Ucrania. 

Norteamerica 3 Canada, Mexico, EE. UU. 

Cento y Suramerica 8 Argentina, Bolivia, Brasil, 

Colombia, Republica 

Dominicana, Ecuador, Peru, 
Venezuela. 

Asia Central 2 Kazakhstan, Uzbekistan. 
Asia Meridional y Pacifico 15 Australia, China (Rep. Pop.), 

Taipei, Hong Kong (China), 
India, Indonesia, Malasia, 
Nueva Zelandia, Filipinas. 
Singapur, Tailandia, Vietnam. 

Oeste Asiatico 2 Lfbano, Arabia Saudita. 

Africa I Surafrica. 

Total 60 

Fuente: OECD (2003). 
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En base a los anteriores supuestos, la situaci6n o estatus de los 

precios de una empresa es la realizaci6n de un proceso estocastico 
con dos valores o estados posibles: cambio o no cambio. Por tanto, 

cada uno de estos valores tendra una probabilidad asociada que, en 

terminos generales, sera una funci6n de las caracterfsticas observa

das (tamano, sector en que opera, etc ... ) e inobservadas (heteroge

neidad inobservada) de cada empresa o situaci6n externa en la que 
se encuentra cada firma de la muestra (i.e. que tan favorable o desfa

vorable es el ambiente econ6mico en que opera dicha empresa). Sin 
embargo, lo que cualifica fundamentalmente el proceso descrito no 

es que el mismo sea estocastico y discreto, sino que se desarrolla 

continuamente a lo largo del tiempo, es decir, el dinamismo del pro

ceso. Espedficamente, mientras los precios se encuentran en un es

tado determinado durante la trayectoria de operaci6n de la empre
sa, dichos precios estan sometidos continuamente al riesgo de cambiar 

de posici6n o estado. 

El enfoque mayormente utilizado para analizar los factores que 
inciden en la probabilidad de cambio en los precios de las empresas 

se sustenta en el empleo de los modelos legit y probit2. Estes mode

los, sin embargo, tienen la limitante de que no permiten recoger las 

caracterfsticas dinamicas del proceso descrito. Es decir, retomando 

el ejemplo desarrollado, estos modelos tienen la particularidad de 

que desperdiciaran parte de la informaci6n disponible e interpreta
ran las pelfculas de cada empresa como si fueran fotos fijas tomadas 
en un momento dado. 

La forma adecuada de modelar procesos estocasticos observados 
continuamente a lo largo del tiempo es mediante el uso de los llama
dos modelos de duraci6n (duration models) o modelos de tasa de ries
go (hazard rate models). lntuitivamente, el analisis de procesos estocas

ticos discretos en tiempo continuo puede abordarse de una forma 
discreta sin masque dividir el tiempo continuo que dura la observaci6n 
en un numero suficiente de intervalos temporales discretos. 

2 Por ejemplo, vease Cecceti ( 1985). 
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En lo adelante, para cualquier empresa sometida al riesgo de mo

dificar sus precios, se denomina tasa de riesgo de cambio en los pre

cios a la probabilidad de que se produzca un cambio en el producto 

principal de la empresa en el momento (i), condicionada a que esta 

empresa ha mantenido su precio sin variaciones al inicio de dicho 

periodo. Si una empresa no modifica su precio en el momento (t), se 
dice que la misma «sobrevive» o permanece en su situaci6n inicial, y 

la probabilidad asociada a esta situaci6n se denomina probabilidad de 

supervivencia (survival rate) o funci6n de supervivencia (survival func
tion) en el caso de que la misma sea evaluada continuamente. 

Un aspecto importante del analisis de duraci6n es que la muestra 

incluye dos tipos basicos de observaciones: {i) observaciones comple

tas (complete spells) y {ii) observaciones incompletas o censuradas (cen
sored observations). El primer grupo corresponde a las empresas que 
no han modificado sus precios hasta un trimestre concreto en el que 

deciden modificarlos. El segundo grupo consiste en las empresas que 

han permanecido sin modificar sus precios durante el periodo obser
vado, quizas debido a que existe un periodo de corte en el muestreo, 

y que se espera que en un futuro, el cual es incierto, dichos precios se 
modifiquen. En este caso, la duraci6n que se estarfa configurando des

de el ultimo cambio de precios es incierta y, por lo tanto, para la esti
maci6n de las probabilidades es necesario considerar dicho evento, es 

decir, censurar dicho dato. Durante la introducci6n del modelo se pre
senta como se realiza la censura de las observaciones. 

3. EL MODELO 

Los datos multivariados de supervivencia se presentan en estu
dios donde un individuo enfrenta el riesgo de ocurrencia de dos o 
mas eventos, los cuales podrfan ser del mismo o diversos tipos. En 
cualquiera de los casos, el tiempo de ocurrencia de los eventos podrfa 
estar correlacionado entre los individuos, violando de esta manera 
el supuesto tradicional de independencia entre estos tiempos. Una 
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forma de solucionar este problema serfa considerar (micamente el tiem

po de ocurrencia a un primer evento, e ignorar los demas eventos que 

ocurran en el futuro. Es decir, esto implica solo considerar el tiempo 

que transcurre hasta que una empresa modifique por primera vez sus 
precios, e ignora los cambios de precios ocurridos en el futuro me

diante la eliminacion de la empresa de la muestra. Sin embargo, este 

enfoque no es adecuado debido a que implica la eliminacion de infor

macion que es potencialmente relevante. Otra alternativa es utilizar el 

metodo propuesto por Lin & Wei ( 1989), el cual hace uso de todos los 

datos disponibles y al mismo tiempo considera la falta de independen

cia entre el tiempo de ocurrencia de los eventos mediante el ajuste de 

la matriz de varianza-covarianza de los estimadores de forma tal que 

se controle por la correlacion adicional de los eventos. A continuacion, 

siguiendo Cameron & Trivedi (2005), se introduce el modelo de tasa 

de riesgo donde se asume que el riesgo basico se aproxima mediante 

una distribuci6n Weibull, y se corrige por cualquier eventual correla
cion entre el tiempo de ocurrencia de los eventos. 

Sean Tki y Cki el tiempo hasta la ocurrencia y hasta la perdida ( censu
ra) del tipo de evento '!ch (k = J, ... ,K) dentro del i th grupo (i = 1, ... ,m), y 
sea Xk; un vector de dimension p, vector -p, de covariantes posible

mente dependientes del tiempo, para el i th grupo con respecto al !(h 

tipo de evento, los cuales, como mencionamos anteriormente, pue

den ser eventos del mismo o de diversos tipos. Asumamos que Tki y 
Ck; son independientes, condicionados sobre el vector de covarian

tes, Xk;. Definiendo tk; = min(Tki;Ck) y 8k; = l(Xk.-,Ck), donde 1(-) es 
una funcion de indicacion (o funcion caracterfstica), y sea f3 un vector 

-p de coeficientes de regresi6n a(m desconocidos. 

La funcion de tasa de riesgo mide la probabilidad de que una em

presa cambie su precio en el momento t dado que ha mantenido los 

precios constantes durante los ultimos t periodos, y se define 'como 

A,(t)= ;~:; dondef(t) es la funcion de densidad de probabilidad (f.d.p.)3, 

3 Formalmente, f(t) es la f.d.p. de la variable Th en el tiempo t. 
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o la frecuencia en que las empresas cambian sus precios en el mo
mento t, y S(t) es la funci6n de supervivencia (survival function). La 
funci6n de supervivencia indica la frecuencia de empresas que han 
mantenido precios constantes al menos durante t periodos y se defi
ne como S(t) = P(T ~ t) = 1 - F(t), donde F(t) es la funci6n de distri
buci6n cumulativa (f.d.c.) de t. Cox (1972) demostr6 que la funci6n 
de riesgo del i th grupo para el lch tipo de evento se puede representar 
como el producto de dos factores: el riesgo basico (base-line ha

zard), A/t), que depende del tiempo, y otra funci6n que depende 
unicamente de las variables que recogen la heterogeneidad observa

da (covariantes), <)>(X,l3). En lo adelante, se asume que la tasa de ries
go basico es la misma para cada tipo de evento. Tambien, para simpli
ficar, asumiremos que cp(X,13) = ex.~, de modo que la funci6n de riesgo 

se representa por iku,xk;)= 1..0(1)exHfJ. Para modelar el comportamien

to de la tasa de riesgo basico, \(t), Kieffer ( 1988) seiiala que es nece
sario usar funciones de riesgo que recojan adecuadamente a traves 
de sus parametros los posibles eventos que se desean caracterizar 
del fen6meno de duraci6n bajo analisis4. El modelo parametrico pre
sentado asume que la funci6n de tasa de riesgo aproxima la distribu
ci6n Weibull. La elecci6n de dicha distribuci6n se basa en el trabajo 
realizado por Sichel ( 1991 ), quien utiliza el modelo Weibull para ana
lizar el comportamiento del cido econ6mico de los Estados Unidos 
antes y despues del periodo de la segunda guerra mundial. Ademas, 
la distribuci6n Weibull es muy conveniente en aplicaciones estadfsti
cas debido a su flexibilidad para generar funciones de riesgo constan
tes y no constantes. 

De acuerdo con la distribuci6n de Weibull, la funci6n de tasa de 
riesgo y la funci6n de supervivencia se pueden representar por: 

(I) 

4 Por ejemplo, si la funci6n de riesgo se aproxima mediante una distribuci6n normal, 
obtendremos que las distribuciones de riesgo que se derivan, ademas de ser comple
jas, no generan valores de la tasa de riesgo que sean constantes, lo cual, podria ser un 
resultado deseable, o que se requiere demostrar. 
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y S(t,Xk,) = e-rae'*•fJ, respectivamente. La formade la funci6n de dis

tribuci6n Weibull depende del parametro a. Si a = I , la distribuci6n 
Weibull replicara el comportamiento de la distribuci6n exponencial y 
la funci6n de riesgo no dependera del tiernpo. Por otro lado, la fun
ci6n de tasa de riesgo aumenta o disminuye monot6nicamente se
gun si a> I o a< I, respectivamente. Es decir, si la probabilidad de 
que una empresa modifique sus precios incrementa, es constante, o 
se reduce a traves del tiempo, entonces, el parametro que le da for
ma a la distribuci6n Weibull, a, sera mayor, igual o menor que la uni
dad, respectivamente. La teorfa econ6mica hara predicciones explf
citas sobre la forma que tomara la funci6n de tasa de riesgo, es decir, 
la polftica de precios de las ernpresas definira el patron de la funci6n 
de tasa de riesgo. Por ejemplo, si una empresa negocia un contrato 
en el que mantiene sus precios fijos por un lapso de tiempo determi
nado, contrato a la Taylor ( 1980), podemos esperar que la funci6n 
de tasa de riesgo sea constante durante los periodos de tiempos ini
ciales, y que luego, la misma exhiba un «salto» en el memento de 
termino del contrato. Con un numero significativo de empresas fir
mando multiples contratos de diferentes longitudes de tiempo, ob
servaremos multiples saltos en la funci6n de tasa de riesgo. Por otro 
lado, si la probabilidad de cambiar los precios en una empresa es 
constante, a la Calvo ( 1983), la funci6n de riesgo sera totalmente 
plana. En este caso, el supuesto mas apropiado es que la funci6n de 
tasa de riesgo sigue una funci6n exponencial. 

Como una forma de poner a prueba la consistencia de los resulta
dos se estirnan dos modelos adicionales: (i) el modelo de tasa de 
riesgo Exponencial (Exponential hazard rate model), y (ii) el modelo 
de tasa de riesgo proporcional de Cox ( 1972) (Cox( 1972) proportio
nal hazard rate model). El primero es un caso especial del modelo 
Weibull en el que se asume que la f unci6n de tasa de riesgo es cons
tante, a = I, y el segundo no espedfica ningun supuesto sobre la 
distribuci6n de la tasa de riesgo basico. 
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En base a las funciones de tasas de riesgo,y.supervivencia definidas 
a partir de la ecuaci6n (I), la funci6n de densidad para la i th observa
ci6n puede escribirse como 

Tomando logaritmos y aplicando el operador de sumatoria, la fun
ci6n de verosimilitud es 

lnL = 7f [ §Kl {Xki.8 + Ina+ (a-l)lntki _/k/31~}-(I-c\J Xki,81~] {3) 

Los estimadores de maxima verosimilitud de f3 se obtienen de la 
funci6n de verosimilitud parcial de Cox ( 1972), L(f3), asumiendo in
dependencia entre el tiempo de ocurrencia de los eventos. El esti
mador ~ ha mostrado ser un estimador consistente de f3 y es asint6-
ticamente normal siempre y cuando los modelos marginales esten 
correctamente especificados (Lin 1994). La matriz.:de cov~rianza, la 
cual se obtiene como la inversa de la matriz de informaci6n (informa-

tion matrix) , sin embargo, no toma en consideraci6n 

la correlaci6n adicional en los datos, y por lo tanto, no es apropiada 
para realizar pruebas de hip6tesis o construir intervalos de confianza 
para datos de supervivencia multivariados. En lugar, Lin and Wei ( 1989) 
proponen estimar una matriz robusta de varianza-covarianza mediante 
V = J-1U'UJ-' donde U es una matriz n xp de residuales eficientes 
(efficient score residuals). Esta formula asume que las n observacio
nes son independientes. Sin embargo, cuando las observaciones no 
son independientes, pero pueden ser divididas en m grupos indepen
dientes (G 1, Gr·· GJ, entonces la matriz robusta de varianza-cova
rianza toma la forma V=J-1G'GJ-1. 

Los modelos de ajuste de precios pueden clasificarse en dos gru
pos atendiendo a (i) si el ajuste de precios depende de/ paso de/ tiem

po, o (ii) si el ajuste de precios depende de la situaci6n. En el primer 
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grupo se encuentran los modelos de Fischer ( 1977), Phelps & Taylor 
( 1977), y Taylor ( 1980), en los cuales los precios se fijan por medios 
de contratos que se extienden a lo largo del tiempo y el perfodo 
durante el cual se respeta el precio pactado se determina al inicio del 
contrato. En el segundo grupo encontramos el modelo de Caplin & 
Sulber ( 1987), el cual establece que los cambios de precios se deter
minan cuando se producen acontecimientos en la economfa. Este 
modelo asume que los productores siguen una polftica de fijaci6n de 
precios en la cual cada vez que un productor establece su precio lo 
hace de forma tal que la diferencia entre el precio elegido y el precio 
que en ese momento es 6ptimo, p

1 
- p

1 
•, coincida con cierto nivel 

deseado (Romer, 2002). El modelo predice que las empresas man
tendran fijos sus precios nominales hasta el punto en que la inflaci6n 
aumente el precio 6ptimo de la empresa, p/. Por esto, el vector Xk; 

introduce la variable ln'{laciont (variable de interes), la cual se mide 
como la tasa de cambio trimestral del fndice de precios al consumi
dor (IPC) observada en el momento t. Dado los resultados obteni
dos en modelos probabilfsticos no condicionados, como Cecceti 
( 1985), y las predicciones del modelo de Caplin & Subler ( 1987), se 
espera que la inflaci6n tenga un impacto positive y significativo en la 
tasa de riesgo de cambio de precios. 

Siguiendo esta linea, si los administradores de empresas y tiendas 
al detalle ajustan los precios libremente en respuesta a los aconteci
mientos econ6micos, entonces este tipo de fijaci6n de precios se 
puede capturar mediante variables que reflejen la situaci6n econ6mi
ca que enfrenta la empresa. Por eso, se introducen las variables 
Situaci6n Jav;I' la cual es igual a 1 si la situaci6n econ6mica se perci
be como favorable, y 0 en caso contrario, y Situacion _ des;I' cuyo 
valor es igual a -1 si la situaci6n econ6mica se percibe como desfavo
rable, y cero en caso contrario. Aunque a priori no podemos esta
blecer la direcci6n del efecto (positiva o negativa) de los cambios en 
el ambiente econ6mico en que opera la empresa sobre la probabili
dad condicionada de cambios en los precios, dado que este efecto 
puede depender de como el entorno afecte el precio 6ptimo de la 
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empresa p/, las predicciones del modelo de Caplin & Sulber ( 1987) 
sugieren que p1 • respondera de manera significativa al entorno eco
n6mico, afectando la tasa de riesgo. 

La tasa de riesgo de cambios en los precios puede variar atendien
do a diferencias entre la evoluci6n de los costos y ventas de los pro
ductos, el tipo de industria en que opere la empresa, y el nivel de 
competencia del mercado. Entonces, para evaluar como la inflaci6n 
afecta la tasa de riesgo de cambio de precios manteniendo estos fac
tores constantes se introduce como covariantes Cost _incu ( = 1 si el 
coste incrementa, 0 en caso contrario), Cost_dis;

1 
(=-1 si el costo 

disminuye, 0 en caso contrario), Ventas_inc;1 (= I si las ventas incre
mentan, 0 en caso contrario), y Ventas_dis;1 (=-1 si las ventas dismi
nuyen, 0 en caso contrario ). Acorde a los resultados lwai ( 1981 ), 
Ceccetti ( 1985) y Buckle & Carlson (2000), se espera que el aumen
to (reducci6n) de las ventas y los costos afecte de manera positiva 
(negativa) y significativa la tasa de riesgo de cambios de precios. 

Si el nivel de competencia que enfrenta una industria es relevante 
en la determinaci6n de sus precios, es de esperarse que las empresas 
expuestas a mercados internacionales no s6Io modifiquen sus pre
cios atendiendo al ambiente econ6mico local en que operen sino 
tambien a como fluctue el precio del producto vendido en los mer
cados externos. Por eso se induye la variable Exportador,. la cual 
toma el valor de 1 si la empresa exporta su producto principal, y Oen 
caso contrario. Dado que en este caso la determinaci6n de los pre
cios obedece a factores internos y externos, se espera que la tasa de 
riesgo de cambio de precios sea significativa y mucho mayor para el 
grupo de empresas que exportan sus productos en los mercados 
internacionales. 

Fougere, Bihan & Sevestre (2004) encuentran que el tamano de 
las empresas es un factor importante que determina la frecuencia de 
ajustes en los precios debido a que se encuentra estrechamente rela
cionado con el poder de mercado. Por eso, se introducen en el mo
delo Emp/50;, y Emp/250;, como variables dicot6micas que indican si 
la cantidad total de empleados en la empresa i es menor o igual a 50, 
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o mayor de 250 durante el perfodo t, respectivamente. En este caso 

se espera que la tasa de riesgo de cambio de precios aumente positi

va y significativamente con el tamaiio de las empresas, al igual que los 
resultados sugeridos por dichos autores. Finalmente, dado que se 

espera que la tasa de riesgo de cambio de precios sea distinta depen

diendo de la industria en que opere la empresa, el modelo incluye 

variables que representan los distintos sectores de la muestra. 

4. LA MUESTRA 

La muestra consiste en datos de panel no balanceados con perio
dicidad trimestral a partir del primer trimestre de 1995 ( I 995q 1) has

ta el tercer trimestre de 2007 (2007q3). La informaci6n se obtiene 

directamente de los administradores de las empresas quienes repor

tan si el precio actual de su producto principal se ha incrementado, 
mantenido constante, o reducido durante el perfodo en curso. La 
misma informaci6n se obtiene sobre el costo, nivel de ventas y pro

ducci6n del producto principal de la empresa. Ademas, nosotros 
obtuvimos informaci6n sobre el numero de empleados de cada em

presa, y si la misma exporta o no sus- productos ( exportador neto ). 

Las respuestas estan codificadas de modo que cualquiera de nuestras 

variables, en cada periodo t, es igual a+ 1 si reporta un incremento, 0 

si no reporta cambios, y -1 si reporta un decrecimiento. La muestra 
consta de un total de I 0,650 observaciones y el Banco Central de la 
Republica Dominicana conduce la encuesta. 

El cuadro 2 presenta indicadores estadfsticos para algunas de las 
variables de interes. Para obtener la variable de la duraci6n, Duraci6n;i• 
hemos registrado el numero de perfodos que una empresa toma para 

cambiar sus precios. Segun la informaci6n presentada, en promedio las 
empresas manufactureras se toman casi 3.7 trimestres para modificar 

sus precios. La variable Price_ change;i nos indica cuando ocurren los 
cambios de precios y toma el valor de 1 si la empresa i modifica sus 
precios en el perfodo actual, t, y el cero en caso contrario. Puesto que 
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las empresas son observadas durante el perfodo de 1995qt a 2007q3, 
se dice que los datos presentan multiples cambios de estado (multi
ple failures) en una misma empresa, i. Es decir, la empresa i pudo 
haber cambiado su precio en mas de una ocasi6n durante el perfodo 
analizado. En este estudio, nosotros consideramos mas de un cam
bio de precio como si fuesen diferentes empresas cambiando sus 
precios a traves del tiempo. El cuadro tambien indica que la tasa de 
inflaci6n promedio es I 1.8%, y la misma varfa desde casi - I% hasta 
62.3%. Esta amplitud en la tasa de inflaci6n se debe a que la muestra 
incluye los perfodos de alta devaluaci6n y crecimiento de los precios 
observados durante los anos 2003 y 2004. 

Cuadro 2 
Medidas numericas descriptivas 

Variable Media Dev. Std. Min Max 
Duracion. 3.69 4.11 I 19 

I 

Price_ change it 0.38 0.49 0.00 1.00 

lnflaciont 11.85 13.37 -0.98 62.32 

Cost_inc;c 0.70 0.46 0.00 1.00 

Cost_dec;
1 

0.00 0.07 0.00 1.00 
V entas _inc;i 0.34 0.47 0.00 1.00 
Ventas_ dec;i 0.40 0.49 0.00 1.00 

Empleados;i 174.28 360.29 0.00 6171.00 
Empl50;i ( = I if Empl ::; 50) 0.41 0.49 0.00 1.00 
Empl250it ( = I if Empl ~ 250) 0.18 0.39 0.00 1.00 

Fuente: Datos construidos por el autor a partir de la muestra. 

El cuadro 3 ilustra la clasificaci6n industrial del sector manufactu
rero adoptada en este estudio. La muestra5 excluye las empresas 

5 Estos datos son tomados de la ficha tecnica de la Encuesta Nacional de Opinion 
Empresarial al Sector Manufacturero publicada por El Banco Central de la Republica 
Dominicana. 



Probabilidad de cambios en los precios medidos 
a partir de encuestas cualitativas de opinion empresarial 

167 

estatales, las productoras de azucar, las correspondientes a la refina
ci6n de petr61eo, y las zonas francas. Cada trimestre se entrevistan 

280 empresas, de las cuales el 68% se loca!izan en el Distrito Nacio

nal, y el 32% se encuentran en el resto del pafs. La estratificaci6n 

consiste en todo el pafs por rama de actividad econ6mica, cataloga
das segun la Clasificaci6n Industrial Internacional Uniforme (CIIU), 3ra 

revision. Debido a su alta representaci6n en la rama de actividad, el 

40% de la muestra se realiza por selecci6n obligatoria, y el 60% res

tante se selecciona aleatoriamente. Las entrevistas son personales y 

a nivel gerencial. La eficacia promedio de la encuesta es aproximada

mente del 71 % 6
• Como observamos, la mayor i ndustria, en terminos 

del numero de empresas en el sector, corresponde a alimentos, y 

esta representa el 33 .8% del total de la muestra. La industria de fabri

caci6n de productos quf mi cos es la de segundo mayor tamano en la 

muestra. Estas industrias son regresores que no varfan a traves del 

tiempo en nuestro modelo y las mismas se introducen utilizando va
riables dicot6m icas. 

6 La eficacia promedio de la encuesta se calcula como el promedio del porcentaje del 
total de empresas que respondieron correctamente el cuestionario durante el perio
do 2000ql hasta 2007q3. 
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Cuadro 3 
Clasificaci6n industrial del sector manufacturero 

lndustria Free. Porcent Acum. 
Productos alimienticios 3,604 33.84 33.84 
Productos de tabaco 228 2.14 35.98 
Productos textiles 397 3.73 39.71 
Prendas de vestir 704 6.61 46.32 
Productos de piel y cuero 269 2.53 48.85 
Fabricaci6n y productos de madera 185 1.74 50.58 
Fabricaci6n y productos de papel 248 2.33 52.91 
Publicaciones e impresiones 588 5.52 58.43 
Fabricaci6n y productos de coque 11 0.1 58.54 
Sustancias y productos quf mi cos 1,107 10.39 68.93 
Productos de caucho y plastico 588 5.52 74.45 
Productos minerales -no metalicos- 717 6.73 81.18 
Metales basicos 123 I.IS 82.34 
Productos de metal 700 6.57 88.91 

Maquinarias y equipos 109 1.02 89.93 
Maquinarias Electricas 96 0.9 90.84 

Equipos de comunicaci6n 11 0.1 90.94 
lnstrumentos medicos y precision 128 1.2 92.14 
Vehfculos automotores 178 1.67 93.81 
Fabricaci6n de muebles 659 6.19 100 
Total 10,650 100 

Fuente: CIIU 3ra. revision y datos construidos por el autor a partir de la muestra. 
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5. RESULTADOS 

Antes de introducir las variables explicativas, es util observar la 
forma de la funci6n de supervivencia no parametrica para entender 
el proceso de los cambios de precios a traves del tiempo. La figura I 
muestra el estimador de supervivencia no parametrico Kaplan-Meier 
para los cambios de precios. Este indicador muestra que la probabili
dad de supervivencia, o la probabilidad de que una firma no modifi
que sus precios, mas alla de los dos primeros periodos (trimestres) 
decrece en mas de un 50 por ciento. En otras palabras, la probabili
dad de que una firma no modifique sus precios en el periodo de un 
trimestre es casi de un I 00%. Sin embargo, a partir del segundo tri
mestre esta probabilidad se reduce en menos del 50% y la misma 
presenta un decaimiento suave. La figura 2 presenta la funci6n de 
riesgo para los cambios de precio. La funci6n de riesgo es inicialmen
te creciente, aproximadamente por un lapso de 8 periodos, y luego 
decae continuamente a traves del tiempo. Como mencionamos an
teriormente, esta forma decreciente de la funci6n de riesgo sugiere 
que una empresa tendrfa una menor probabilidad de modificar su 
precio cuanto mayor sea el periodo que dicha firma ha mantenido 
sus precios sin cambios. A pesar de que este resultado pudiera escu
charse contraintuitivo, el mis mo es co mun en estudios empf ricos que 
utilizan datos a nivel microecon6mico. 

Alvarez, Burriel & Hernando (2005) indican que el decrecimiento 
en la tasa de riesgo de cambio de precios es el resultado de agregar 
empresas heterogeneas que utilizan diferentes reglas de cambios de 
precios, e.g. las reglas de precios de Calvo ( 1983) y Taylor ( 1980). 
Alvarez, Burriel & Hernando (2005) demostraron que la agregaci6n 
de agentes econ6micos que utilizan reglas de precios con funciones 
de riesgo no decrecientes podrfa generar una funci6n de riesgo de
creciente. lntuitivamente, sus argumentos se basan en que la proba
bilidad de cambios en los precios es mucho mayor para empresas 
que utilizan reglas de precios flexibles que para empresas que siguen 
esquemas de cambios de precios fijos y, por lo tanto, cuando se estima 
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la funci6n de riesgo para todas las firmas (agregadas), la proporci6n 
de los cambios de precio que corresponden a las empresas que si

guen reglas de precios flexible decrece a traves del tiempo. Conse
cuentemente, observamos inicialmente que la tasa de riesgo se incre

menta, y luego disminuye consistentemente segun el horizonte de 

tiempo se amplfa. Por ultimo, la figura 3 muestra la funci6n de riesgo 
para las industrias alimenticias (Food= I) y no alimenticias (Food= 0). 

Figura I 
Estimador de 

supervivencia 

Kaplan-Meier 
para los cambios 

de precio. 

Figura 2 
Funci6n de riesgo 
estimada (suaviza

da) para los 
cambios de 

precio. 
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Figura 3 
Funci6n de riesgo 

estimada para las 
industrias de 

alimentos y no 

alimentos. 
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El cuadro 5 muestra los resultados de los modelos de tasa de ries

go de cambio de precios Cox ( 1972), Weibull, y Exponencial. A pesar 
de que el modelo de Cox ( 1972) ajustado presenta el cociente de 

verosimilitud (log-likkelihood ratio, LL) mas elevado, los criterios de 

informaci6n de Akaike y Bayes indican que el modelo de Weibull es el 

mas adecuado. Ademas, una gran parte de los coeficientes estima
dos son altamente significantes en este modelo. Por estas razones, y 

basados en el modelo Weibull especificado, concluimos que la tasa 

de inflaci6n se encuentra relacionada de forma positiva y significativa 
con la tasa de riesgo de cambio de precios. Espedficamente, el au
mento de un I% en la tasa de inflaci6n incrementa la tasa de riesgo 

de cambio de precios en un I .8 por ciento. En otras palabras, el au

mento de un punto porcentual en la tasa de inflaci6n incrementa la 
probabilidad de que una empresa aumente sus precios en el periodo 
t, dado que los ha mantenido constante hasta ese memento, en I .8 
por ciento. Este resultado es consistente con los hallazgos de Cecce
tti ( 1985), quien determina que el aumento de un 5% en la inflaci6n 
aumenta la probabilidad (no condicionada) de incremento en los pre

dos en un IO por ciento. 
El modelo estimado tambien indica que el aumento en el costo y 

las ventas de las empresas incrementa la probabilidad de riesgo de 
cambio de precios. Sin embargo, el modelo indica que es menos pro
bable que las empresas modifiquen sus precios cuando sus costos se 
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reducen, ya que el coeficiente en la variable Cost_ dec;
1 
es negativo y 

no estadfsticamente significativo. Es interesante observar que la tasa 

de riesgo de cambio de precios responde de manera muy similar 

tanto a los aumentos como a las reducciones en las ventas de las 
empresas. Ademas, el ambiente econ6mico afecta la decision de las 

empresas de modificar sus precios. Por ejemplo, cuando los empre

sarios consideran la situaci6n econ6mica como favorable la tasa de 
riego de cambio de precios se reduce en un 8.2%, mientras que si la 

situaci6n econ6mica es considerada como no favorable la tasa de 

riesgo se incrementa en casi un 18 por ciento. En otras palabras, los 
empresarios aparentan no tener incentivo de cambiar sus precios 

cuando estos perciben un ambiente econ6mico adecuado. El coefi

ciente de la variable Exportador;
1 
indica que las empresas que expor

tan sus productos al exterior del pafs tienen una mayor tasa de riesgo 

de cambio de precios que las empresas no exportadoras, lo cual po

drfa ser atribuido al mayor grado de competencia que enfrentan las 
empresas exportadoras en los mercados internacionales. Sin embar

go, el coeficiente en esta variable result6 no ser estadfsticamente 

significativo. 
Los resultados de las estimaciones de los coeficientes que acom

paiian las variables que representan el tamaiio de las empresas resul
tador ser muy distintos a los encontrados por Fougere, Bihan & Se
vestre (2004). Primero, nuestras estimaciones indican que el tamaiio 

de las empresas no afecta de manera significativa la tasa de riesgo de 
cambios en los precios. Segundo, a diferencia de dichos ~utores, no
sotros encontramos que la tasa de riesgo de cambios en los precios 
es mayor para las empresas de menor tamaiio, o con menos de 50 
empleados, en comparaci6n con las empresas de mayor tamaiio, o 
con mas de 250 empleados. Los coeficientes en las variables dicot6-

micas que representan las distintas industrias manufactureras son al
tamente significativos. El coeficiente en la variable Alimentos indica 
que la tasa de riesgo para las industrias manufactureras del sector 
alimento es un 40% de la tasa de riesgo de las industrias no alimenti
cias. Del mismo modo, la tasa de riesgo de los grupos perteneciente 
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a las industrias de tabaco y minerales son un 21 % y 58%, respectiva

mente, del tamario de las industrias no pertenecientes a estos grupos. 

Figura4 
Tasa de riesgo basico 

para las industrias 

alimenticias 

y no alimenticias. 
·'' .c-{-- _-

---· ---~~,4-•.,'- '·' ~- •.• -----·----·-· , •• -----· ~- -- ___ ,, 

Finalmente, al estimar la tasa de riesgo basico como una variable 

aleatoria bajo el supuesto de que sigue una distribuci6n Weibull, 
A-o(t) = at1--1, los resultados indican que el parametro a. de la distribu

ci6n es significativamente mayor que la unidad (a = I, 175), sugirien
do que la tasa de riesgo de cambio de precios se incrementa con el 

tiempo. La figura 4 presenta la tasa de riesgo basico estimada para las 

industrias de A/imentos y no - Alimentos bajo el supuesto de que la 
misma sigue la distribuci6n de Weibull. Como se observa, la tasa de 

riesgo de cambio de precios es significativamente mayor para las in
dustrias no alimenticias que para el caso de la industria de alimentos. 

Esta grafica contraste con la tasa de riesgo no parametricas estima
das en las figuras 2 y 3, las cuales son decrecientes debido al proceso 
de agregaci6n de firmas heterogeneas con distintas reglas de precio 
segun los argumentos de Alvarez, Burriel & Hernando (2005) discuti
dos anteriormente. 
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Cuadro 4 

Tasa de riesgo de cambio de precios estimada 

utilizando distintas especificaciones 

Cox Weibull Exponential 

lnf1aciont 1.010*** 1.018*** 1.015*** 
(0.00 I) (0.00 I) (0.00 I) 

Cost_inc;i 1.131*** 1.173*** 1.158*** 
(0.033) (0.039) (0.036) 

Ventas _inc;i 1.144*** 1.183*** 1.166*** 
(0.039) (0.045) (0.042) 

Cost_dec;i 0.94 0.99 0.98 
(0.195) (0.228) (0.212) 

Ventas dee. 
- It 

1.160*** 1.174*** 1.170*** 
(0.038) (0.042) (0.040) 

Situaci6n inc. 
- It 

0.96 0.918** 0.936** 
(0.030) (0.033) (0.031) 

Situaci6n dee. 
- It 

1.155*** 1.175*** 1.168*** 
(0.036) (0.040) (0.038) 

Exportador; 1.02 1.04 1.03 
(0.031) (0.047) (0.039) 

Emp150;
1 

( = I if Empl ::; 50) 0.99 1.00 0.99 
(0.029) (0.045) (0.037) 

Emp1250;
1 

( = I if Empl ~ 250) 0.98 0.93 0.95 
(0.037) (0.058) (0.048) 

Alimentos 0.589*** 0.396*** 0.475*** 
(0.064) (0.070) (0.069) 

Tabaco 0.391 *** 0.208*** 0.277*** 
(0.070) (0.060) (0.066) 

Textiles 0.561*** 0.382*** 0.454*** 
(0.068) (0.074) (0.072) 

Prendas 0.541 *** 0.345*** 0.422*** 
(0.065) (0.068) (0.068) 

Piel 0.496*** 0.313*** 0.386*** 
(0.068) (0.071) (0.071) 
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Madera 0.550*** 0.350*** 0.430*** 
(0.077) (0.080) (0.080) 

Papel 0.606*** 0.430*** 0.503*** 
(0.076) (0.086) (0.082) 

Publicaciones 0.563*** 0.379*** 0.453*** 
(0.067) (0.073) (0.072) 

Qufmicos 0.532*** 0.342*** 0.418*** 
(0.060) (0.063) (0.063) 

Plasticos 0.624*** 0.453*** 0.523*** 
(0.073) (0.086) (0.081) 

Minero/es 0.712*** 0.576*** 0.635*** 
(0.080) (0.105) (0.094) 

Meta/es 0.536*** 0.344*** 0.419*** 
(0.082) (0.08 I) (0.083) 

Products-Metal 0.545*** 0.337*** 0.420*** 
(0.065) (0.067) (0.068) 

Maquinaria 0.664*** 0.490*** 0.563*** 
(0.092) (0.109) (0.103) 

Maquinaria-£/ectrica 0.467*** 0.319*** 0.376*** 
(0.084) (0.079) (0.08 I) 

Equipo-Comunicacion 0.511** 0.382*** 0.438*** 
(0.140) (0.106) (0.120) 

Equipo-Medico 0.562*** 0.383*** 0.454*** 
(0.088) (0.091) (0.091) 

Vehicufos 0.681*** 0.518*** 0.588*** 
(0.087) (0.109) (0.10 I) 

Mueb/es 0.560*** 0.369*** 0.445*** 
(0.065) (0.068) (0.067) 

LL -30,582.46 -5,268.798 -5,371.02 
AIC 61,222.92 I 0,599.6 10,802.03 
BIC 61,433.84 I 0,825.07 11,020.23 
Observations 10,650 10,650 10,650 

Errores estandar robustos en parentesis 
* significante al I 0%; ** significante al 5%; *** significante al I% 
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6. CONCLUSIONES 

Este estudio utiliza una base de datos cualitativa, (mica en su gene
ro, obtenida a partir de encuestas de opinion trimestrales en el sec
tor manufacturero de la Republica Dominicana para analizar la pro
babilidad de cambios en los precios mediante un modelo de duracion 
que permiten controlar por las caracterfsticas individuales de las fir
mas y en ambiente economico en que estas se desenvuelven. Noso
tros estimamos tres modelos de riesgo acorde a diferentes supues
tos sobre la funcion de distribucion de la tasa de riesgo basico: modelo 
de riesgo proporcional de Cox ( 1972), el modelo Weibull, y el mode
lo Exponencial. Basados en el cociente de logaritmo-verosimilitud, y 
los criterios de informacion de Akaike y Bayes, el modelo Weibull 
result6 ser el mas adecuado. Las conclusiones de nuestras estimacio
nes se resumen en lo siguiente: 

(i) Las estimaciones del modelo de tasa de riesgo de cambio de pre
dos utilizando datos cualitativos es consistente con otros estudios 
empf ricos cuantitativos, lo que sugiere que las encuestas de opi
nion empresarial contienen informaciones utiles e importantes para 
analizar el comportamiento de establecimiento de precios a nivel 
de las empresas. La OECD se ha encargado de homogeneizar las 
encuestas de opinion empresarial en mas de 60 pafses alrededor 
del mundo, lo que permite extender significativamente los estu
dios sobre las politicas de precios de las firmas. 

(ii) La tasa de riesgo no parametrica de cambio de precios es decre
ciente con respecto al tiempo, lo que se interpreta como cuanto 
mas tiempo tenga una empresa sin modificar sus precios menor 
sera la probabilidad de que esta los modifique en el futuro. La ex
plicacion de este suceso puede atribuirse al proceso de agrega
ci6n de empresas heterogeneas las cuales siguen distintas reglas 
de para establecer sus precios, como se concluye en el modelo 
de Alvarez, Buriel & Hernando (2005). Al modelar la tasa de ries
go basico hacienda uso de la distribucion Weibull, se encuentra 
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que la tasa de riesgo de cambio de precios es creciente con res

pecto al tiempo implicando que la probabilidad de cambio de pre

cios en una empresa en el tiempo t, dado que los precios se han 
mantenidos fijos hasta ese momento, crece con el tiempo. Este 

resultado esta mas acorde con los modelos de fijaci6n de precios 

en los cuales los ajustes dependen del paso del tiempo, tales como 
Fischer ( 1977), Phelps & Taylor ( 1977), y Taylor ( 1980). 

(iii) El aumento de I% en la tasa de inflaci6n afecta de manera positiva 

y significativa la tasa de riesgo de cambio de precios en un I .8 por 

ciento. Es decir, el aumento de un punto porcentual en la tasa de 

inflaci6n incrementa la probabilidad de que una empresa suba sus 

precios en el periodo t, dado que los ha mantenido constante has
ta el momento t, en I .8 puntos porcentuales. Este resultado es 

consistente con las predicciones hechas los estudios de Cecceti 
( 1985), Lath & Tsiddon ( 1992), y Buckle & Carlson (2000) y Fou

gere, Bihan & Sevestre (2004), que analizan los factores que afec

tan la probabilidad de cambio de precios utilizando modelos pro

bit, logit y modelos cuantitativos de tasas de riesgo. 

(iv) El incremento en los costos y las ventas de las empresas aumenta 

la probabilidad de riesgo de cambio de precios. Sin embargo, el 

modelo indica que es menos probable que las empresas modifi
quen sus precios cuando sus costos se reducen, lo que sugiere 

cierto grado de asimetrfa en la respuesta de la tasa de riesgo ante 

cambios en costos de producci6n. Tambien, el ambiente econ6-
mico afecta la decision de las empresas sobre modificar sus pre
cios como se establece en los modelos en los que la fijaci6n de 
precios depende de la situaci6n, como el modelo de Caplin & Spul

ber ( 1987). Las estimaciones de este estudio indican que cuando 
los empresarios consideran la situaci6n econ6mica como favora
ble la tasa de riego de cambio de precios se reduce en un 8.2%, 
mientras que si la situaci6n econ6mica es considerada como no 
favorable la tasa de riesgo se incrementa en casi un 18 por ciento. 
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