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RESUMEN:

En la década de los ochenta, los intermediarios financieros estaban espe-

cializados en servir diferentes Segmentos del mercado: bancos hipoteca-

rios, bancos de desarrollo, banco comerciales, asociaciones de ahorros y

préstamos, financieras y firmas de tarjetas de crédito formaban parte de la

variedad de intermediarios. En los noventa aparece la banca múltiple, donde

las diferentes operaciones especializadas se realizan bajo un sólo techo.

Nuevas tecnologías se intróducen conjuntamente con un mayor nivel de

entrenamiento gerencial. Estos cambios permitieron visualizar el aprove-

chamiento de economías de escala, para hacer mas eficaces las operactones

bancarias. E,ste estudio somete a pruebas econométricas, mediante la utili-

zación de funciones de costos neoclásicas y datos de corte transversal, la

existencia de economía de escalas en la banca. Los resultados sugieren la

no existencia de economías de escala y que asomos de rendimientos decre-

cientes son ya observables en la banca múltiple.
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1. INTRODUCCION

La banca comercial del país cambió de un sistema donde
predominaba la especialización de los intermediarios a la de-
nominada banca múltiple. Bajo banca múltiple, un intermedia-
rio financiero puede ofrecer servicios de banca corporativa,
hipotecaria, de desarrollo, crédito a consumidores, tarjetas de
crédito, y otros servicios financieros, bajo una sola compañía.

En la trayectoria hacia la banca múltiple se han registrado
operaciones de adquisiciones, fusiones entre bancos comercia-
les, y salidas del mercado de otros bancos. Nuevas tecnclogías
han sido incorporadas, tales como: cajeros electrónicos, siste-
ma de consultas telefónicas, operaciones desde los procesadores
electrónicos personales de los clientes, programas para orde-
nadores y ordenadores electrónicos con capacidad de procesar
mas información con mayor velocidad.

La gerencia y los dir.ectores de la banca han podido apren-
der a planificar con mucho mayor precisión, demanda de cré-
dito de sus clientes, procedimientos de escalonamiento de car-
tera de activos (cartera de crédito e inversiones) y pasivos
(depósitos provenientes del público) para reducir posibles si-
tuaciones de poca liquidez. Debe mencionarse también, la po-
sibilidad de que algunos procesos administrativos hayan sido
sometidos a reingenierías parciales o totales con el propósito
de reducir costos.

El  ob jet ivo de este estudio es of recer  in formación
microeconómica sobre la existencia o no de economías de es-
cala en la banca comercial. La metodologíaautilizar conlleva
a modelar la estructura de producción de la banca utilizando
una función de costos neoclásica. Trabajos anteriores sobre la
industria de generación eléctrica y la existencia de economías
de escala han uti l izado procedimientos similares. Laurits v
Greene (1976).
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2. LABANCA EN REPUBLICA DOMINICANA

Hay un total de catorce bancos comerciales en la República

Dominicana, para los cuales aparecen estados financieros en

los boletines de la Superintendencia de Bancos, al cierre del

año 1999 (Boletín No. 30). La banca comercial administra en

conjunto un'r.5To del total de los activos en manos de todos los

intermediarios financieros.

El Cuadro I presenta el total de la cartera de crédito, el total

de depósitos provenientes del público, patrimonio y el total

de activos. Aproximadamente, 5lVo de la cartera de crédito

total del sector (RD$37,000 millones) están en las manos de

tres bancos: Banco Popular (26.1Va), Banco de Reservas

(20.28Vo) y Banco Intercontinental ( l0.7Vo). Una situación

similar se registra en lo que concierne a los depósitos prove-

nientes del público. Los tres bancos arriba indicado adminis-

tran un 56 Vo del total de depósitos en el sistema.

El total de los activos del sistema bancario asciende a unos

US$6,250 millones (RD$106,266-25). El Banco Popular re-

gistra un24Vo del total y el Banco de Reservasun22'lVa' Es

observable el predominio delBanco Popular y del Banco de

Reservas, en cuanto al volumen de activos. El banco mas cer-

cano (Baninter) registra una cifra sobre activos que representa

una fracción equivalente a la mitad del total registrado por

Popular y Reservas.

Siete bancos comerciales tienen una participación, en el to-

tal de activos del sistema, por debajo de un 5Vo. Cinco bancos

comerciales alcanzan una participación en el total de activos,

que osci la entre un 5Vo y unTVo-Es decir, que dos bancos ad-

ministran cerca de la mitad de los activos del sistema, siete

bancos administran un 17%, y la tercera parte restante está

administrada por los otros cinco bancos.
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En lo que al patrimonro se refiere, un 5OC/o aproximada-
mente del total de capital de la banca comercial está registrado
en el balance general de tres bancos (Popular, Reservas y
Baninter). El 5OVa restante se distribuye entre once bancos.

La gran dispersión observada en la base de capital de la
banca, podría indicar una baja capttahzación de algunos ban-
cos. Ante las normas vigentes que regulan las operaciones,
donde se estipula que el tamaño del patrimonio determina la
capacidad de otorgar crédito a un sólo cliente o un grupo de
compañías relacionadas, es posible que se continúen efectuan-
do fusiones o adquisiciones bancarias para aumentar los volú-
menes de crédito.

3. ECONOMIAS DE ESCALA Y FUNCION
DE COSTO

La existencia de economías de escala en una industria; cu-
yos costos se observan aumentar en menor proporción que el
aumento en la producción, deben separarse de las reducciones
de costos que se observan en el tiempo en virtud de los cam-
bios tecnológicos, que introducen las empresas (Laurits y
Greene 1976).

En un momento determinado, una empresa puede percibir
que su tecnología le permite aumentar la producción con au-
mento de costos de menor magnitud, dada la capacidad insta-
lada actual. Dicho fenómeno se podría registrar en otras em-
presas dentro de la industria, con mayor o menor capacidad
instalada (Ferguson 1969).

Si las reducciones en costos se verifican cuando el aumento
en la producción está acompañado de aumentos menores en la
utilización de los insumos; debe ser, por ende, la función de
producción que permita someter a prueba la existencia de eco-
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nomías de escala. Pero en virtud de la dualidad que existe
entre producción y costos, la estructura de la producción pue-
de ser empíricamente estudiada usando tanto 1a función de pro-

ducción como la función de costos (Intriligator 1978).

Las combinaciones óptimas de insumos sobre la ruta de
expansión nos detallan los niveles de capitaly trabajo para los

volúmenes de producción de costos mínimos; por lo que pro-
yectando la ruta de expansión en el espacio de costos y pro-

ducción, podemos inferir sobre la existencia de rendirnientos a

escala utilizando coeficientes de elasticidad costo. Otra forma

de ver la dualidad entre producción y costos es teniendo en
cuenta que las condiciones para maximizar la producción, su-
jeto a una restricción de tipo presupuestaria, son las mismas
condiciones necesarias para minimizar el costo de producción
para un nivel específico del producto (Henderson & Quandt
l  980) .

Las funciones de costos translogarítmicas (Christensen,

Jorgenson y Lau 1973) permiten estimar elasticidades costos y

elasticidades cruzadas para los insumos, con cambios simultá-
neos de precios de los insumos. En función de la dualidad
entre producción y costos, la elasticidad costo es equivalente
al inverso del grado de homogeneidad de la función de pro-

ducción (Intr i l igator 1978).

En otros términos, la elasticidad costo ante la existencia de

economías de escala, es de magnitud menor que la unidad

Ecq<l ( c representa la magnitud de los costos totales y q en

nivel de producción). Una forma de expresar la magnitud de la

existencia o no de economía de escala es mediante la construc-

ción de un índice de economías de escala IEE = 1- Ecq. Ante

la existencia de economías de escala, IEE > 0. La no existen-

cia de economías de escala implica un IEE menor o igual a

cero (Pvndicl & Rubinfeld 1997).
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El cambio tecnológico desplaza la función de producción,
permitiendo aumentar la producción con menos utilización de
los factores productivos. Este cambio tecnológico puede ser
de naturaleza incorporada, aumentando la productividad de los
factores de producción, y puede alterar la tasa marginal de sus-
titución técnica entre los factores de producción o dejarla in-
variable (Hicks 1968). Estos cambios en la función de produc-
ción también alteran la función de costos.

Las estimaciones de las curvas de costos logarítmicas, en
este trabajo, se realizarán utilizando datos de corte transversal
de los estados publicados por los bancos comerciales, al cierre
de un año dado. Con las estimaciones de coeficientes de elasti-
cidad costo, estimados de esta forma, se elimina la influencia
sobre los costos de cambios tecnológicos que se introducen al
pasar los años (Laurits y Greene 1916).

4. PROCEDIMIENTOS DE ESTIMACION:

Los parámetros de la función logarítmica son estimados
mediante mínimos cuadrados ordinarios. La función de costo
a estimar se presenta de la forma siguiente:

l n C n j = B o  +  B l l n Q n i  + 8 2 l n I n j  ( 1 )

Donde C representa los costos totales de la banca. Q repre-
senta el total de activos. La última variable de la ecuación es la
tasa de interés I. Los subíndices n y j indican el número de
bancos en la muestra y los períodos para cuales se estima la
func ión, respectivamente.

La intermediación financiera produce dinero en función de
activos como la cartera de crédito e inversiones, ambos activos
generan ingresos por intereses. Los depósitos del público son
transformados en préstamos. inversiones y depósitos en el Ban-
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co Central. Dada la naturaleza de la intermediación financie-

ra, el volumen de activos constituye la magnitud que describe

el nivel de "producción" en la banca.

Con el objetivo de obtener observaciones de una sola tasa

de interés, para todos los bancos incluidos, se optó por calcu-

lar una tasa interés promedio ponderada como variable próxi-

ma a la tasa de interés relevante en la estructura de costos de la

banca.

La ecuación (1) se estima con datos al 3l de Diciembre del

año 1996; 1998 y 2000, para los bancos comerciales cuyos

estados financieros se publican en los Boletines Estadísticos

de la Superintendencia de Bancos, y en los matutinos de circu-

lación nacional. La comparación de los resultados empíricos,

con tres cortes transversales, en tres períodos diferentes, nos

provee información sobre la posible existencia de variaciones

en el índice de economías de escala IEE, en la industria'

Los costos incluidos para las estimaciones de los coeficien-

tes de elasticidad en la ecuación (1) son los intereses por cap-

taciones de fondos, intereses por financiamientos obtenidos,

gastos de personal y directorio, y otros gastos administrativos

y generales.

5. RESULTADOS EMPIRICOS:

Las estimaciones de los parámetros en la ecuación (1) para

1996,lggS y 2000, se resumen en el Cuadro 2. Los coeficien-

tes de elasticidad estimados para cambios en los costos ante

cambios en los activos (Bl), arrojan valores muy próximo a la

unidad. Estos resultados pueden sugerir la no existencia de

economías de escala para ninguno de los años indicados. To-

dos los coel- icientes estimados son signif icativos a un nivel de

confiabilidacl de 0.05 y dtez grados de libertad'
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Intervalos de confianza han sido también estimados para
los coeficientes de elasticidad costo. Los resultados se presen-
tan también en el Cuadro 2. Los valores superiores de los in-
tervalos correspondientes alcanzan valores ligeramente supe-
riores a la unidad; por tanto, los índices de economías de esca-
la (IEE) son estadísticamente muy próximos a cero. Para la
ecuación con datos de corte transversal del año 2000, el coefi-
ciente correspondiente es 1.0325. El l ímite superior para el
mismo coeficiente asciende a 1.1 l .  Estos valores señalan la
existencia de un índice de economía de escala IEE nesativo
( (1 -1 .0325)  = -0 .0325 .

Los coeficientes que miden el efecto de los cambios en los
costos ante cambios en las tasas de interés (82) son menores
que los coeficientes correspondientes a los cambios en los ac-
tivos (81) en la ecuación 1. Los valores de la estadísticas t son
menores, y los valores-p asociados con estos coeficientes son
mas elevados. Tales resultados implican una mayor elasticidad
de los costos con relación al cambio en el volumen de opera-
ciones que a las variaciones en las tasas de interés. Es posible
que los costos totales de la banca hayan aumentando, en térmi-
nos marginales, con una mayor influencia de elementos dife-
rentes a la tasa de interés.

Los límites superiores de los intervalos para Bl son de ma-
yor  magni tud que los correspondientes de [12,  para las
ecuaciones estimadas con datos del 1998 y el 2000. Qué
implicaciones encierra este resultado? Podría ser que en los
costos reflejen mayores influencias de las condiciones inter-
nas de los bancos que influencias del mercado, en otras pala-
bras, de la tasa de interés. Las diferencias observadas en los
parámetros estimados pueden también sugerir la existencia de
fuertes elementos de competencia imperfecta que no permiten
reflejar, completamente, el costo de oportunidad del dinero en
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las tasas pagadas sobre algunos instrumentos de captación de
depósrtos.

Es muy probable que la banca pueda reducir los efectos de

aumentos en las tasas de interés, en sus costos, cambiando la

combinación de pasivos sujeto a pagos de intereses. Los pro-
gramas promocionales para las cuentas de ahorros son indica-
tivos de esta práctica. Las cuentas de ahorro están sujetas a
pagos de intereses (tasas) por debajo de los otros depósitos
sobre los cuales se paga también intereses.

Para cada una de las ecuaciones resumidas en el Cuadro 2

se efectuaron pruebas estadísticas para evaluar la existencia de

correlación serial, multicolinealidad y heterocedasticidad. En

lo que concierne a la multicolinealidad, las matrices de corre-
lación indicaron la existencia, en cierto grado, de este proble-

ma entre las variables independientes (activos e interés).

Para reducir el efecto de multicolinealidad en la estimación
de los coeficientes de elasticidad los datos transformados en

logaritmos. se retomaron como primeras diferencias en la apli-

cación de los mínimos buadrados ordinarios. La transforma-
ción de los datos en primeras diferencias implica la pérdida de
grados de libertad y dado el reducido número de observacio-
nes, el cálculo del intercepto se el iminó en las ecuaciones de

corte transversal (Gujarati 2000).

Las pruebas sobre correlación serial utilizan el test Breusch-
Godfrey (B-G test) (Eviews 94-91). Esta prueba a diferencia

del test Durbin Watson, permite detectar correlación serial de

orden superior; mientras que elparámetro Durbin Watson sólo
permite detectar la existencia de correlación serial de primer

orden.

B-G test uti l iza los residuos estimados de la regresión ori-
ginal como variable dependiente en otra regresión que incluye
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como variable independientes valores de los residuos con di-
ferentes retrasos, y las demás variables independientes del
modelo original. La hipótesis conjunta de que los coeficientes
asociados con los residuos con retrasos son estadísticamente
significativos o no se somete a prueba obteniendo un R cua-
drado observado.

Este R cuadrado observado resulta de multiplicar (n -p) por
el R cuadrado de la regresión antes descrita. Note que n repre-
senta el número de observaciones y p el número de retrasos en
los residuos. Este R cuadrado observado sigue una distribu-
ción Chi-Cuadrado. Comparando con los valores críticos de la
distribución antes indicada, se puede aceptar la hipótesis de
existencia de conelación serial si el R cuadrado observado
excede el valor crítico de la tabla. Para mayor detalle véase el
texto de Gujarati (2000).

Los retrasos utilizados en los residuos, para evaluar las
ecuaciones del Cuadro 2, fueron tres. El valor crítico de la
tabla para siete grados de libertady 5Vo de nivel de significa-
ción es de 14.0611. Los valores de cálculo presentados para el
R cuadrado observado (Columna B-G test) son inferiores al
valor crítico para todas las ecuaciones; lo que nos permite
aceptar la no existencia de correlación serial.

Las pruebas de heterocedast ic idad real izadas en las
ecuaciones son las correspondientes al test de White (1980).
Esta prueba no requiere mantener el supuesto de normalidad
sobre los coeficientes de regresión. Los residuos al cuadrado
de la regresión original son regresados contra los valores ori-
ginales de las variables independientes, los valores de éstas
elevados al cuadrado y los productos cruzados de las mismas.
Al igual que la prueba de Breusch-Godfrey (B-G test), el test
de White uti l iza el R cuadrado observado distr ibuido baio Chi-
Cuadrado.
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El valor crítico correspondiente a un 57o y siete grados de
libertad es 14.0671, para el test de White. Los valores del R
cuadrado observado del cálculo, incluidos para todas las
ecuaciones en el Cuadro 2, son menores que el valor crítico
antes indicado. La hipótesis de no heterocedasticidad para los
residuos de las ecuaciones estimadas es aceptada.

En lo que concierne a effores de especificación del modelo
se utiliza Ramsey (1969) RESET test. El test somete a prueba
la diferencia en los R cuadrados de la regresión original modi-
ficada con la inclusión de los valores estimados de la variable
dependiente en la regresión. Los valores estimados de la va-
riable dependiente, del modelo original, se incluyen en la

ecuación modificada elevados a la segunda, tercera y cuarta
potencia. Las pruebas F para las diferencias en los R cuadra-
dos y sus valores - p correspondientes se incluyen para cada
ecuación en el Cuadro 2. Aun nivel de significación de 5Vo los
valores F no son significativos aceptándose la hipótesis de no

existencia de errores de especificación en el modelo.

Los resultados obtenidos para los coeficientes de elastici-
dad costo, en las ecuaciones de corte transversal, son someti-
dos a escrutinio adicional. Para tal propósito, se estimó la mis-
ma ecuación (1) con datos de series de tiempo. La variable
próxima utilizada como tasa de interés es la tasa promedio de
los certificados financieros que estima el Banco Central. El
período analizado es el 1991-2000. La publicación de las tasas
promedios de los certificados financieros es relativamente re-

ciente; por lo que no fue posible obtener una serie mas larga.

Para el lapso de tiempo arriba indicado se procedió a agre-
gar los niveles de activos y costos totales de los bancos inclui-
dos en el Cuadro 1. Los resultados empíricos se presentan en

la penúlt irna ecuación del Cuadro 2. Los coeficientes de re-
gresión obtenidos. sol. consistentes en magnitud y signo con
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los obtenidos en las ecuaciones de corte transversal. Sin em-
bargo, el coeficiente correspondiente a la elasticidad tasa de
interés (82) no es significativo. Por otra parte, el coeficiente
de elasticidad costo volumen de activos es superior a la unidad
y estadísticamente significativo.

Ante el resultado de no efectos, estadísticamente significa-
tivos, de los cambios en las tasa de interés sobre los cambios
en costos; lo que, muy probablemente, puede explicarse por
errores de medición de la variable, se procedió volver a esti-
mar (Bl) excluyendo la tasa de interés (ll2).La ecuación re-
sultante se presenta en las últimas líneas del Cuadro 2.

El coeficiente de elasticidad obtenido no difiere del obteni-
do en la penúltima ecuación del Cuadro 2. El valor obtenido
es de 1 .1022. Este valor implica un índice de economías de
escala negativo (- 0.10), y posibles asomos de rendimientos
decrecientes en las operaciones de la banca comercial. Si ob-
servamos los coeficientes de elasticidad costo (Bl) para los
años 1996, 1998 y 2000, vemos que aumentaron su valor. Los
IEE para los años antes mencionados son : 0.055; 0.036 y -

0.032, respectivamente.

6. COMENTARIOS FINALES:

Los resultados obtenidos en esta investigación permiten in-
ferir sobre la no existencia de economías de escala en el sector
bancario. Esto implica un potencial, todavía no alcanzado por

el sector en conjunto, de registrar economías de escala en el

futuro cercano.

La evidencia estadística indica que los efectos sobre los

costos de los cambios en los activos son mayores que los efec-

tos de los cambios en las tasas de interés. Este resultado podría

traducirse en que los gastos generales. administrativos y de
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directorio sigan reflejando la tradicional estructura de organi-
zaclón piramidal en la banca. En muchos casos, esta estructura
tiende a crecer más en términos de remuneración en los nive-
les más altos, que en los niveles base. Además, en períodos de
reduccrón de nómina, la mayor parte de las reducciones de
personal se hacen dentro de los niveles de menor salario. Re-
ducir escalones en la pirámide de la organizactín puede con-
tribuir a reducir costos administrativos manteniendo eficacia
al aumentar operaciones.

Si las fusiones que se han realizado buscan aumentar part i-
crpación en el mercado, otras acciones, complementarias a las
fusiones, tendrán que ser incluidas para obtener reducciones
de costos. La evidencia empírica en este estudio señala que
los aumentos en las operaciones de la banca (aumentos en el
total de activos del sector) han sido acompañadas por reduc-
ciones del índice de economías de escala. Es decir, por aumen-
tos de mayor proporción en los costos totales que en el'volu-
men de operaciones.

En mercados pocos.competitivos, la existencia de econo-
mías de escala ha inducido a las autoridades a establecer regu-
laciones de precios. En el caso en cuestión, además de la pena-
lización que implica para los ahorrantes, las regulaciones so-
bre tasas de interés están descartadas y no hay indicaciones de

existencia de economías de escala.

Posibles reducciones en las tasas de interés podrían estar
mas asociadas con un aumento en el grado de competitividad
del sector. La posible entrada de nuevos bancos en el mercado,
con nuevos procesos administrativos y tecnológicos, puede
reducir las tasas activas en la banca. Los bancos establecidos
tendrían que hacerse mas eficaces en el uso de la tecnología
que disponen; así como también mejorar procesos adminis-
trativos y reducir los escalones de la pirámide en su organiza-
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ción. Someter a contrastes empíricos adicionales los resulta-
dos aquí obtenidos implica estimar, con series de tiempo, los
coeficientes de la elasticidad para cada banco. Estas estima-
ciones serán el objetivo de otro artículo.
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Cuadro 2
Coeficientes de Elasticidad de la Industria
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