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CAPITULO 1 

INTROOUCCION 

El complejo problema de la int"lac16n que ha at"ectado a 

la eéonomía mexicana a partir de la década de los setentas 

y se vi6 disparado en t"orma dramática a partir de 1982, ¡¡ol

pea de manera severa a todos loa aectores de la industrie n:

cional, pero poaib!e~cnta uxiata un raao que ha sido el m6a 

perjudicado por esta situación: la conatrucci6n. 

Al¡¡unas características particulares de la Industria de 

la Construcción han contribuido a que este sector sea tan du

ramente castigado, entre estas tenemos las siguientes: 

a). El sector público, principal demandante de los servi

cios de esta industri~, ha realizado recortes presupuestales, 

afectando sobre todo programas de infraestructura. 

b). Las altas tasas de interéz desalientan a loa inverai2 

nistas a pedir préstamos para la edificación de vivienda. 

c). La inseguridad en los costos también desanima a cual

quier tipo de inversionistas. 

Sin embargo el problema más grande con que se enfrenta 

la Industria de la Construcción es el de la insolvencia eco

nómica causada por el re tras o de pagos y el aumento de los 

insum'os que se da posterior a la elaboración del presup.uesto, 

siendo esto último el objeto de estudio del presente trabajo. 

El aumento sostenido de precios a partir de 1973, ocasi2 

nó que la construcción se en~rentara a problemas desconocidos 
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con anterioridad. En primer lugar y debido a la inexperien-

cia en estas situaciones, se tomaron algunas medidas inadecu~ 

das como el presupuestar obras con precios mayores para prot~ 

gerse contra la inflación, pero este método no resultó, ya 

que como no se tenía destreza en el cálculo a i'uturo. de la 

ini'lación, se dieron casos en que los presupuestos resultaron 

muy altos, y en otras ocasiones insuficientes. Por otra· par

te, las obras que estaban en proceso y habían sido contratadas 

a precio alzado o con precios unitarios fijos se vieron muy 

afectadas por el al za de los materiales y la mano de obra, 

provocando en muchos casos la suapens16n de la obra por ~elt~ 

de liquidez del contrati,,te. Dtobido a estos problemas, los 

contratistas pensaban dos veces antes de inscribirse a un 

concurso oficial, 

jaban márgenes de 

al sector público. 

y los que 

seguridad 

lo hacían, como ya se dijo,mane

que desde luego no le convenían 

Ante esta realidad, por un lado, y la presión de la Cám~ 

ra Nacional de la Industria de la Construcción, por el otro, 

se hizo necesario que las diversas dependenc'ias empezaran a 

revisar sus políticas de contratación, ya que de lo contrario 

en un período corto se hubiera visto frenada la construcción 

en nuestro país. Este proceso de revisar los métodos de con

tratación se inició en 1975 con la aceptación de la cláusula 

de ajuste, y ha sido continuamente mejorada con la intención 

de hacerlo más ágil y justo para ambas partes: contratante 

y contratista. Un ejemplo está en que en un principio la 

cláusula de ajuste sólo especificaba que se deberían incre

mentar los precios unitarios cuando el importe de la obra adn 

1"altante por ejecutar se elevara en costos en un porcentaje 

mayor al cinco por ciento, pero no especificaba como se debe

ría realizar este ajuste, por lo que cad·a quien l.o procuró 

hacer a su manera. 
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La f'orma más común de realizar los ajustes era revisar 

todos los precios unitarios de las obras cada vez que había 

aumentos importantes, situación que sucede varias veces den

tro del desarrollo de una obra grande, l·o que ocasionaba un 

retraso en el pago de los incrementos, además del gasto que 

signif'icaba las horas-hombre requeridas para este proceso. 

Otro camino utilizado era la aplicación de índices improvisa

dos y mal f'undamentados, por lo que el ajuste regularmente no 

era satisf'actorio para alguna de las partes. 

En vista de todos e<:to::; problemas :rue necesario buscar 

un procedimiento de ajuste que f'uera práctico y lo más justo 

posible. El primer paso para encontrarlo f'ue investigar las 

experiencias de otros países que por sus características eco

nómicas tenían este tipo de problemas desde hacía mucho tiem

po. De ahí se observó que el método más práctico para solu

cionar estos p::-oblemas es 1a llamada f'órmula de ajuste, J.a 

cual. adaptada a J.os diversos ámbito~, permite al. contratista 

presupuestar con precios vigentes en la f"echa del concurso 

teniendo J.a tranquil.idad de que sus costos se verán incremen

tados cuando aumente el precio de J.os insumos. 

Sin embargo este proceso de ajuste dista mucho de ser 

perf'ecto, de ahí mi intención de rea1izar este trabajo. EJ. 

objetivo de esta tesis es mostrar cual es el medio que hoy 

día se utiliza para lograr sa1var los problemas que la inf"la

ción ocasiona en la Industria de J.a Construcción, así como 

algunas de las principales f'a1las de este sistema. 

tres 

I. 

sobre 

Para tratar este tema el presente trabajo se dividió en 

campos, que 

Crítica a 

el manejo 

son: 

diversas omisiones en la legislación públ.ica 

f'inanciero en la contratación de obras¡ 
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II. Descripción del proceso de ajuste basado en la elabora

ción de números índice y su aplicación en las :fórmulas de 

ajuste; 

III. Proposición 

para utilizarse en 

cial. 

de un modelo de ajuste sencillo y rápido 

la edificación de viviendas de interés so-

Los temas mencionados se abordan en una :forma general, 

ya que de desarrollarse con profundidad implicaría un t.ratado 

completo, y esa no es la :finalidad de este trabajo. Mi obje

tivo es presentar en Corma sencilla los principalc~ componen

tee dal proceso de ajuste de precios en la construcción. 



CAPITULO 11 

A/ITECEOENTES"~: EFEC4'0S DE LA Illli'LACIOB 

Ell LA CONSTRUCCIOll 

2.1 Caracteristicas de una Economia Inflacionaria. 

6 

~n primer lugar definiremos al proceso inClacionario co

mo el incremento sostenido de precios de la t~tAlfded ~e la~ 

satísCactores económicos. Entendemos como economía inflacio-

· naria cuando el proceso tiene como resultado un aumento mayor 

del diez por ciento anual, ya que una inClaci6n menor no re

sulta ser una gran carga ~ara la mayoría de los sectores pro

ductivos de un país. 

En la década de los años setentas,. la inflaci6n dej6 de 

ser un problema propio de algunos países. en los cuales. por 

algunas particularidades socioeconómicas. la inflaci6n ya r~ 

presentaba una seria carga .para la economía regional. Pero a 

partir de embargo petrolero de 1973, el problema inClaciona

rio se convirtió en un fenómeno de tipo global, que afecta a 

la totalidad de las 

tente. Sin embargo, 

naciones de una manera continua y persia

hay que hacer notar que durante loa últ! 

mes cinco años los países industrializados han logrado redu

cir drásticamente las tasas de inflación, lo cual se ha alca~ 

zado en la mayoría de los casos con medidas recesivas, lo que 

perjudica en Corma severa la economía de los países en v!aa 

de desarrollo. ya que la disminución de la actividad indu.!. 

tria! acarrea un menor requerimiento de materias primas. 

Un análisis de la economía latinoamericana desde la pos! 
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guerra muestra que el aumento de precios ha sido un problema 

que se ha presentado en forma persistente con variaciones cí

clicas: durante los años de baja tasa inflacionaria crecen 

las perspectivas de desarrollo, pero finalmente se regresa a 

un aumento grande en los precios, lo que por lo general oca

siona recesión en una economía. En Brasil, por ejemplo, que 

es un caso típico de la descripci.ón anterior, la tasa infla

cionaria que empezó a disminuir a partir de 1954, cuando al

canzó un valor máximo de noventa por ciento, no ha bajado a 

menos del quince porciento, y a partir de 1974 se ha recrude-

primeros años de la ésta década. El caso más dramático de 

la tasa inflacionaria descontrolada, mejor conocida como hi

perinflación, es el de Bolivia, que en 1984 alcanzó una infl~ 

ci6n superior al dos ail porciento. En M~xico, durante los 

aftos de la postauerra y hasta 1970 0 ee puede decir que la in

.f"lación :fue un prolJle•• c'ontrol.ado, es decir, las tasas m6s 

al tas de esos anos no :fueron superiores al di es porciento 

anual, pero a partir de 1971, :ta tasa a sido· sie•pre de dos 

ci:fras. i·1eaando inclu•o en 1983 y 1986 ·a niveles superJ.orea 

del cien porci·ento. 

2.2 Causas y Efectos del Proceso Inflacionario. 

Las causas del proceso inflacionario deben ser vistas 

en un entorno global, es decir, no solo desde el económico, 

sino también político y social. Los orígenes de la inflación 

han de se~ considerados como una secbenci~ directa de la men

talidad surgida a partir de la Segunda Guerra Mundial~ Ello 

porque los gobiernos emanados en la postguerra, e inmersos en 

un contexto contemporáneo de justicia social, han planteado 

sus políticas económicas con metas de bienestar social, ofre

ciendo mejores perspectivas de vida a la mayoría de la pobla-
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ción con un mínimo de biene~tgr en materia de empleo, alimen

to, salud y vivienda. 

Esta situación ha ocasionado una demanda de bienes supe

países en desarrollo pueden rior a la que 

satisfacer, lo 

la mayoría de 

que trae como 

los 

consecuencia que la demanda su-

pere a la oferta disponible, provocando un aumento en precios 

y costos. Debido a que este fenómeno se presenta al mis•o 

tiempo en la mayoría de los países, encontramos que no existe 

cantidad suficiente de productos excedentes en el •arcado •u2 

dial. co•o para que el d~tlcit de loa pal••• en daaarroll~ 

aea cubierto •edlante l•portaclonea. 

La ••aunda aran causa del auaento aeneeal lsado de pre

cloa en la econoala mundial ea la polltica nacionallata da 

loa a:oblernos posteriores a la guerra que se rerleja en el 

aumento en los p~ecioa de venta de las •ateriaa pri•••· Eje~ 

plo típico de esto es el precio del petr6leo, ei cual de 1973 

a·1sa1 aumentó dieciocho veces su valor, subiendo de 2.00 

U.S. dlls a 36.00 U.S. dlls. Cabe anotar que en los últimos 

años el valor de la mayoría de las materic~ primas a descend! 

do considerablemente. Todo lo anterior trae como consecuen-

cia que la inflaci6n continuada se haya vuelto un círculo vi

cioso, ya que al aumentar el precio de las materias primas 

los países industrializados se han visto obligados a elevar 

el precio de los productos manu:facturados y las naciones en 

desarrollo como impo.rtadoras de estos bienes, se ven forza

das a subir de nuevo el precio de sus materias primas para 

evitar un mayor dé:ficit en su balanza comercial, lo cual cie

rra el círculo. 

Si se tratara de un :fenómeno in:flacionario local y temp~ 

ral, posiblemente el control de circulante monetario fuera 
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suficiente para lograr el ajuste económico, pero como es con

tinua la inflación que se experimenta en los paises de Lati

noamérica, al igual que en las naciones de otros continentes, 

posiblemente se requieran acciones programáticas de tipo in

ternacional, complementadas necesariamente con la búsqueda de 

medidas nacionales adecuadas a la situación existente en cada 

país. 

P-or otra parte. como a los objetives nacionales de sati~ 

facer metas de justicia social en los países menos desarroll~ 

dos (los cuales resultan inaplazables) corresponden altos ni

veles de demanda de satisfactores, el cumplimiento de las ne

cesidades básicas tendrá que lograrse en forma gradual y pla

neada, de tal suerte que el crecimiento del producto y su di~ 

tribución se alcancen de acuerdo con los recursos disponi-

bles, jerarquizando la satisfacción de la demanda para no ge

nerar cuellos de botella que desequilibren el balance ot:'er

ta-demanda en determinados rubros de la actividad económica. 

De otra forma, cualquier estancamiento sostenido, abso

luto o relativo en cualquier sector económico --como pudiera 

ser el transporte, la producción de alimentos o la contruc

ción de infraestructura y vivienda-- podría resultar inf"la

cionario a consecuencia precisamente de la escasez de la ore~ 

ta correspondiente, comparada con los niveles de demanda eco

nómica que es posible satisfacer. 

2.3 La Inftación en ta Construcción. 

Entendiendo a la construcción como la actividad económi

ca que incluye la erección, mantenimiento y reparación de to

do tipo de estructuras fijas y sus instalaciones integrales, 
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de las obras de urbanización y la demolición d" estructuras 

existentes, resulta claro que su producto final constituye 

un factor fundamental en el proceso de crecimiento de los paf 

ses. El complejo problema de la inflación que se ha vivido 

en diversos países y específicamente en México (por ser este 

el entorno de nuestro interés), no puede dejar de sentirse de 

manera dramática en la Industria de la Construcción. 

En la ejecución tanto de obra de infraestructura como 

en la edificación 

centaje del costo 

residencial y no residencial, un alto por

de la construcción incurre en la adquisi-

ción de una variedad de materiales y en el uso de equipo, 

puesto que el sector construcción es un 

nes intermedios como parte de su proceso 

nes de consumo. Como consecuencia de 

gran usuario de bie

de producción de bi~ 

lo anterior, bajo la 

pre sene i a de un proceso infl ac ionar io pe rs is tente, la. Indus

tria de la Construcción puede ser más sensible que otras en 

cuanto a la repercusión final en el álza de precios. 

Otro elemento que ejerce una fuerte presión inflaciona

ria en la Industria de la Construcción, como en toda activi

dad económica es el incremento en la mano de obra. Sin emba~ 

go, debido a las características de eventualidad del trabaja

dor de la construcción en. nuestro país, esta demanda no va 

acompa~ada por un aumento en la productividad como puede su

ceder en donde al tenerse trabajadores de planta es factible 

para el empresario alentar la capacitación del obrero con el 

propósito de incrementar la producción. Por lo tanto, cuando 

los precios de los insµmos y la mano de obra se .elevan, las 

obras físicas tendrán que encarecerse en consecuencia, y en 

mayor proporción que los productos de otras industrias ubica

das al inicio de la cadena productiva. 
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Por lo que concierne a la in:flación especí:ficamente en 

el ramo de construcción de vivienda, tenemos que esta consti-

tuye con f'recuencia un bien de consumo f'inal para el cuul 

existe una demanda en sentido económico (la del que puede pa

garla con recursos reales previamente adquiridos o con poten

cial de obtenerlos) y otra "demanda" ef'ectiva, que no económ!. 

ca, que corresponde al déf'icit generado por una población SUE 

empleada o desempleada y que por tanto no se puede mani:festar 

como "demanda económica". 

Por lo que "'v'""ª d. Áa demanoa de vivienda que expresan 

los estratos de la población que pueden pagarla, si el sector 

o.:ferta de la construcción no la satisface convenientemente., 

al disminuir el ritmo de ejecución de estructuras habitacio

nales la escasez será la que genere alza de precios; y si la 

situción persiste, se estará provocando un proceso inrlacion~ 

ria. Además, se estará ampliando la base def'icitaria con la 

marginación de las familias que, aún con ingresos provenien

tes de su empleo, no alcanzan a adquirir la vivienda que o:fr~ 

ce el mercado. Por lo que se ref'iere al otro tipo de "deman-

da" de vivienda, ante una planeación encauzada por parte del 

Estado, el proporcionarla a estos grupos poblacionalea (des

de luego no la vivienda que obedece a reglamentaciones tradi

cionales, sino una vivienda adecuada) al tiempo que se propi

cia la generación de empleo remunerado puede ser f'inanciera

mente sano y llegar a ser productivo y recuperable. 

Para lograr lo anterior se requiere el origen d~ los :fo~ 

dos de inversión los cuales ery este tipo de vivienda proviene 

del ahorro interno de los países y/o de los excedentes :fisca

les ya obtenidos asignados para este e:fecto de prioridad na

cional. 
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2. 4 Impacto de la Inflación sobre la Industria de Z.a Cons

trucción. 

Como ya se explicó con anterioridad, las características 

muy particulares de la Industria de la Construcción hacen que 

este sector sea muy vulnerable ante loa problemas ocasionados 

por un alaa sostenida de precios. En aeneral la construcción 

ea la industria m6s arectada por cualquier tipo de dete-z-ioro 

en el sistema r1nanciero de un país. Tomando en cuenta todo 

esto y ante las perspectivas poco optimistas que presenta la 

situación económica de nuestro país, el sector cons~dera nec! 

sario el que se ejecute una política que ayude a aminorar los 

efectos negativos que esta situación causa en la industria. 

A continuación se enumeran algunas de las característi

cas particulares de la construcción por las cuales se hace 

la arirmación de que probablemente sea el sector más perjudi

cado durante una situación rinanciera inestable. 

a). La oCerta en este sector es muy grande y variada, es 

decir, existe un gran número de empresas constituidas (así c~ 

mo otro gran número que se retiran), además de una gran can

tidad de particulares que se dedican sobre todo a la editica

ción de vivienda, lo cual ocasiona que cualquier intento de 

establecer normas, procedimientos y precios resulte sumamente 

ditícil. 

b). Debido a ~a competencia existente y a los siste•as de 

contratación aplicados en la actualidad, la rijaci6n de los 

precios de venta en la .construcción se establecen aeneralmen

te con anterioridad a la venta del producto, mientras que en 

casi todas las demás ramas industriales el precio se asigna 

una vez que el producto ha sido elaborado y, por lo tanto, se 

conoce el costo real. 
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c). El. cicl.o de realización de las obras requiere de pe

ríodos muy amplios y no siempre bien de:f"inidos, lo cual con- ..e.

tras ta con las firmas industriales en que los ciclos de pro

ducción son reducidos, estando éstas en posibil.idades en cua! 

quier momento, de· modificar los. precios de venta bajo el. a.is

tema de libertad de mercado. 

d). Ya que cada obra difiere de las anteriores, y laa. co~ 

diciones son totalmente diferentes en la mayoría de los ca

sos, no es posible establecer los programas de producción que 

en las industrias manufactureras siempre ayudan a reducir los 

costos. 

e). En la .Industria de lR C~nst:-ucc!6n &&ú es posible te

ner al.macenados productos terminados, lo que evita tener cie~ 

to colchón ante las :f"l.uctuaciones de la oferta y la demanda. 

Inclusive la variada localización de las obras no hace conve

niente tener almacenados muchos materiales, ya que su movi

miento ~casiona fuertes gastos. 

Todos los factores enunciados anteriormente y muchos más 

nos hacen comprender el porque la Industria de la Construc

ción es sumamente sensibl.e ante las :f"luctuaciones de la eco

nomía en un país. 

2.S Soluciones que· Puede Adoptar Za Industria de Za Construf!: 

aión Ante Za Inf'l.ación. 

La experiencia. que ha adquirido en los úl. timo• afloa la 

Industria de la Construcción señala que algunas de las medi

das más adecuadas par'!' hacer frente a la inflación son las 

siguientes: 

a). Es neaesario implementar aZdusuZas escalatorias en t~ 

da aontrataaión. Si tenemos en cuenta las condiciones sella-

ladas anteriormente son generales para todas las empresas de-
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dicadas a la construcci6n. se hace obligatorio incluir legal

mente cláusulas escalatorias sobre los precios con los cualea 

t"ueron concursadas las obras. La estrategia seauida por las 

asociaciones de contratistas en 

sut"rido la in1"l.~ci6n sostenida 

clusi6n de esta cliusul·a con 

países que recientemente han 

ha sido la de neao.ciar la in

l.a adminiatraci6n pública, ya 

demandante de la obras. En el que el Estado es el principal 

caso de México en donde el gobierno demanda aproximadamente 

el cincuenta porciento de la construcción anual, tras laraas 

negociaciones bilaterales se l.ogró ~a aceptaci6n a t"inales de 

1975, aunque en l.a actual.idad se trata de lograr un aumen

to de los anticipos, ya que el incr~mento de la in1"laci6n oc~ 

siona que en obras cuya durac16n sea mayor a seis meses, este 

anticipo resul.te insut"iciente, y si a esto se aareaa el tiem

po en que el. sector públ.ico paga las estimaciones, resulta 

que por lo general las empresas constructoras terminan· rinan

'ciando el. costo de l.as obras. 

Existen deade lueao variantes en el contenido de este 

tipo de cl4ua•las. En el caso de nuestro país, la aplicaci6n 

del ajuste de precio se establece cuando los coatoa que sir

ven de base en los precios unitarios hayan tenido un incre

mento de precio en materiales, sal.arios y equipo superior al 

cinco porciento del valor de l.a obra aún no ejecutada y cond! 

clonado ~l aumento a los conceptos de obra que se est!n real! 
zando conrorme a los proaramas de trabajo viaentes. 

b). Aumento de ta productividad en ta construooión. Ea -
muy común que l.as empresas constructoras culpen a la in1"la

ci6n de todos loa probl.emas que le aquejan. Si bien este 1"e

n6meno es muy gravoso para el contratista, también es verdad 

que la Calta de una planeaci6n adecuada y una adminiatrac16n 

deficiente son causas de una gran cantidad de problemas. 
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Si en una economía sana se hace énrasis en que la produ~ 

tividad debe ser mejorada, ello es más cierto en en tiempos 

de crisis. Cuan.do los recursos se encuentran limitados es 

deber del empresario administrarlos lo mejor posible. 

e). Imptantaaión de proogroamas gtobal.es de desarroo'l.l.o en 

ta Industroia de Za Constrouaaión. Para que cualquier industria 

tenga un desarrollo positivo es necesaria une planeación ade

cuada de sus objetivos y una utilización óptjma de =u~ recur-

sos. Esto sólo se podría lograr en nuestro país si existie-

ra una coordinación efectiva entre el sector público (princi

pal inversionista en la industria de la construcción) y la C! 

mara Nacional de la Industria de la Construcción. Para ejem

plificar este punto basta considerar la siguiente situación: 

como sabemos, en nuestro país el Estado es el encargado de 

ordenar la construcción de la mayor parte de las obras tanto 

de infraestructura como de vivienda, pero encontramos que en 

cada administración, debido a presiones políticas.º sociales, 

se ~odifica el camino seguido por el gobie~no anterior. Esto 

pr?voca que en cada período de seis aftos la demanda de mate-

rialea cambie, 

de los precios 

provocando escasez con el consiguiente aumento 

en algunos productos. En otros casos existe 

un exceso de 

quen. Todo 

oferta, 

esto se 

lo que ocasiona que los precios se esta~ 

podría evitar si existiera algún plan de 

desarrollo a largo plazo que permitiera a la industria progr~ 

mar la producción y hacer !'rente adecuadamente a la dema.,da 

que va a presentarse. Cierto es que este tipo de medidas no 

bastarían para solucionar el problema ocasionado por la infl~ 

ción, pero dan un ejemplo de algunas de las medidas que se 

pueden tomar para aliviar en algo la carga que esta situación 

ejerce sobre la Industria de la Construcción. 

Al considerar las tres grandes acciones: disminución de 
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riesgo financiero por inflación mediante la inclusión de la 

cláusula de ajuste tanto en contratos de obra pública como de 

obra privada, promoción de una mayor productividad y una ade

cuada planeación, es necesario tener en cuenta que se recorre 

con ello solo un tramo del camino. Por ejemplo, la acepta

ción de la cláusula de ajuste implica la estimación de un ín

dice de precios que pueda ser utilizado como estándar tanto 

para los contratistas como para los el ientes. Teniendo en 

cuenta la variedad de los tipos de obra se reconoce la difi

cultad de utilización de índices globales y por tanto podrá 

requerirse la elaboración de diversas ~órmula~ ~e ~juotG he

chas especialmente para cada caso, lo cual implica un proceso 

lento pero indispensable que habrá de negociarse con loa con

tratantes de la construcción. 

Otro aspecto que sería muy importante incluir dentro de 

la ley es que las dependencias del gobierno introduzcan a la 

presupuestación de las obras por construir --para efectos de 

programación y asignación de recursos económicos-- pronósti

cos de costos inflacionarios para los distintos conceptos de 

obra. El que el sector ~úblico cuente con presupuestoa- de 

·inversión globalee que tomen en cuenta el posible grado de 

inflación futura, habrá- de facilitar la aplicación práctica 

de la cláusula de escalamiento cuando ésta se justifique en 

uno o en otro sentido. Si bien está estipulado el escalamie~ 

to de precios, es muy común que las obras del sector público 

no se puedan terminar debido a que la partida presupuesta! 

se agota antes de ser concluida la obra. 



22 

CAPITULO IJ I 

EL MANEJO DE ANPICIPOS r PI6ANCIANIE•To 

.3.1 Comentarios acerca de la Asignación de anticipos en las 

Obras Públicas. 

Art!culo 14. Lay d6 Obras Públicas. 

Las dependencias y entidades elaborarán los programas de 

obra pública y sus respectivos presupuestos con base en las 

políticas, prioridades, objetivos y estimaciones de recursos 

de la planeación nacional de desarrollo, CONSIDERANDO: 

(Fracción III) LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SU EJECU

CION y la calendarizaci6n física y financiera de los mismos, 

así como los gastos de operación. 

Inicio este capítulo remarcando la f'rase "CONSIDERANDO 

LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SU EJECUCION", ya que ai bien 

es cierto que la Ley de Obras Públicas es exiaente en cuanto 

a los requisitos y comportamiento que un contratista debe cu~ 

plir en la construcción de las obras del sector público, mu

chas veces "olvida" algunas de sus obligaciones, entre laa 

cuales la más frecuente es la de proporcionar los recursos 

financieros requeridos para llevar a cabo una obra. 

El objetivo de este capítulo es analizar algunas de las 

causas por las cuales el contratista se ve en la necesidad 

de financiar durante algunos períodos la ejecución de las 

obras, así como el efecto que esto tiene en la economía de la 

empresa. El primer punto a tratar será el del anticipo. 
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En primer lugar hemos de establecer que el anticipo tie

ne como f"unción evitar que el ·contratista f"inancíe la obra 

duran te grandes períodos de tiempo, lo cual en nuestro país 

no sucede, pues lo más común es que el anticipo sólo resulte 

suf"iciente para las primeras etapas de la obra. Esta situa

ción siempre ha sido un problema para la Industria de la Con~ 

true e ión, pero se ha vis to agrandado pe 1 igrosamen te debido a 

la actual situación económica del país, de la que podemos se

ñalar dos aspectos· que perjudican a las empresas que f"inan

cían las obras: la inflación y las altas tasas de interés. 

Para poder entender el porque de la insuf"iciencia del 

anticipo otorgado por el sector público es necesario estudiar 

detalladamente lo que dice la Ley de Obras Públicas al res-

pecto. A continuación resumiré los artículos 27 y 43 del Re-

glamento de la Ley de Obras Públicas. 

ARTICULO 27 

El otorgamiento de los anticipos para la realización de 

obras públicas, se deberá pactar en los contratos conf"orme a 

las ~iguientes bases: 

I. Para el· inicio de los trabajos, se. deberá otorgar has

ta un diez porciento de la asignación aprobada al contrato 

corresp6ndiente al primer ejercicio. 

II. Además del anticipo anterior, se podrá otorgar hasta 

un veinte porciento de la asignación aprobada en el ejercicio 

de que se trate, para la compra de equipo y materiales de in~ 

tal ación permanente, porcentaje que podrá ser mayor cuando 

por las condiciones de. obra se requiera. 

III. En las convocatorias de los concursos se deberá indi

car los porcentajes que se otorgarán por concepto de antici

po. 
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IV. La amortización del anticipo deberá efectuarse propor

cionalmente con cargo a cada estimación presentada. 

v. En los supuestos seilalados en la fracción II, y para 

efecto de la aplicación del artículo 46 de la Ley (artículo 

que habla de los ajustes de precios), el importe del o de los 

ajustes resultantes deberá afectarse en un porcentaje igual 

al del anticipo concedido. 

ARTICULO 43. 

La dependencia proveerá lo necesario pa~a que se cubran 

al contratista: 

r. El anticipo dentro de un plazo no mayor de quince días 

hábiles a partir de la entrega de la fianza; 

II. La estimación dentro de un plazo no mayor de treinta 

días hábiles a partir de haber sido aceptada; 

III. El ajuste de costos conrorme a las estimaciones corre~ 

pendientes dentro de un plazo no mayor de treinta días hábi

les contados a partir de que la dependencia emita el oficio 

resolutivo que acuerde el aumento respectivo. 

Del artículo 23 se pueden hacer las siguientes observa

ciones, algunas basadas en lo que dice el artículo 43. 

Fracción I y II. Un antic~po del diez porciento puede 

resultar muy pequeño, pues no hay que olvidar que éste· debe 

durar. como mínimo 2.5 meses. Si tomamos en cuenta que la es-

timación se realiza cada mes, que tarda cuando menos 8 días 

en ser autorizada y que a partir de esa fecha se requieren 

para el pago treinta días hábiles (cuarenta de calendario) 

resulta que el anticipo no basta para cubrir todos los gastos 

corrientes de la obra. El antlcipo otorgado en la fracción 

II no debe ser tomado en cuenta al igual que el de la frac

ción I, ya que e:e supone que es otorgado para otro tipo de 

• 
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necesidades somo son, a manera de ejemplo la compra inmediata 

de maquinaria y no para el pago de mano de obra. Otra obser-

vación a esta :fracción es que especi:fica que el anticipo se 

otorgará por el diez porciento de la asignación correspondie~ 

te al primer ejercicio, sobre lo cual podríamos preguntar 

¿qué pasa cuando el contrato abarca más de un ejercicio?. Re

sulta que el anticipo sólo se dará sobre una parte del valor 

de la obra. 

Fracción III. Desde mi punto de vista no hay comentarlo 

~lguno ya que es un concepto muy claro. 

Fracciones III y IV. Estos incisos son los que a mi op! 

nión son más con:flictivos y voy a exponer mis razones. Cuan-

do nos encontramos en upa economía sana en la que no existe 

una in:flación muy alta, la :fracción III del artículo 27 :fun

ciona correctamente, ya que el contratista puede ir planeando 

sus egresos de obra y al mismo tiempo amortizar el anticipo 

otorgado, paulatinamente estimación por estimación, y aún así 

seguir teniendo una reserva de este anticipo, qua sumado al 

pago de las estimaciones permite su:fragar los gastos sin mu-

chas complicaciones. Pero ¿qué pasa cuando nos encontramos 

en una economía altamente in:flacionaria?. En primer lugar 

resulta que si el anticipo se calculó para un monto determi

nado de obra, ahora éste se ve incrementado mes con mes. Se 

dan casos en que los conceptos que se ejecuten después de 

seis meses, por ejemplo, tienen incrementos de alrededor del 

cuarenta o cincuenta porciento, por lo que el anticipo otor

gado ve disminuido drá~ticamente su poder adquisitivo. 

Además resulta que a los ajustes se les deduce el impor-

te del anticipo aún no amortizado. Esto sería correcto si 

este capital :fuera utilizado unicamente para comprar materia-
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les al inicio de la obra, pero esto no es así, pues como ya 

se comentó el anticipo debe servir para sobrellevar los ~aa

tos corrientes de la obra, por lo que incluso debería ser ob

jeto de escalación. 

Por último, en lo ref'erente a las críticas de estos dos 

artículos, si bien está claro que los ajustes de precios de

ben pagarse máximo treinta días después de haber sido emitido 

el oficio resolutivo, .y este ser contestado en un lapso no m~ 

yor a veinte días después de aceptar la solicitud de ~scala

c!ón, ~n ningún punto se aclara cual es el período de tiempo 

máximo que una dependencia puede tardar en aceptar una recla-

mación de precios. Esto provoca que haya ocasiones en las 

cuales debido a limitaciones presupuestales, las entidades 

gubernamentales pongan una serie de obs~áculos antes de acep

tar formalmente una sol.icitud de escalación, por lo que en 

algunos casos transcurren tres o cuatro meses antes de dar 

una solución afirmativa a este proceso. Si sumamos el inter-

valo en que se realiza cada estimación, el tiempo de revisi6n 

y aprobación mas el período de aprobación do un ajuste, re-

sulta que para el pago de una escalación, a la que desde lue

go no se le otorgó ningún anticipo, tendremos que esperar al

rededor de cinco meses, durante los cuales el contratista te~ 

drá que financiar la inflación de ~ostos, padeciendo las con-

secuencias del terrible costo :financiero. Precisamente de 

la gran carga del costo financiero se hablará en el siguiente 

tema, pero antes m• gustaría hacer unas recomendaciones a los 

artículos 27 y 43 del Reglamento de l~ Ley de Obras Públicas. 

r. Crear una comisión Sector Público-CNIC que establezca 

cuál es el monto adecuado de anticipo para cada tipo de obra, 

depend~endo de sus características y tiempo de pago. 

r I. En el contra to de be es tablee erse que el anticipo no 

será sólo sobre el presupuesto ejercido en el primer ejerci

cio, sino ·también sobre los subsecuentes, ,aunque estos últi-
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mos se den con posterioridad. 

III. Al aceptarse una escalatoria en los precios, incremen-

tar simultaneamente, en el mismo porcentaje el anticipo aún 

·no amor ti za do. Dicho incremento se iría cobrando, estimación 

por estimación del ajuste autorizado. 

IV. Establecer un período máximo en el que la dependencia 

deba emitir el oficio resolutivo sobre ajustes de precios (un 

mes por ejemplo) o en su defecto reconocer y pagar por parte 

del contratante el costo financiero ocasionado por el retraso 

de pagos. 

Con toda seguridad estas medidas no son las óptimas y 

además serían inaceptables por parte del sector público, pero 

mi intención es mostrar algún tipo de acciones que se podrían 

tomar para evitar la descapi talizac,ión. de las empresas cons

tructoras. 

3.2 Finanaiamiento y Costo FinanaiePo. 

Toda empresa tiene como finalidad satisfacer ciertas ne

cesidades, lo cual requiere para su logro los eiguientes ele

mentos: el cliente, ·los recursos humanos, el capital y la te2. 

nología. La satisfacción de la necesidad del cliente se lo~ 

gra mediante un proceso productivo que se puede dividir de 

la siguiente manera: mercadotecnia, planeación, presupuesta

ción, programación, ·compras. control, terminación, publici-

dad, embarque, di s tri bu ci ón, ven ta y cobro. La mayor parte 

de los componentes del proceso productivo están totalmente 

bajo el control de la ~mpresa, por lo que depende de ésta ut! 

!izar todas las tecnologías posibles para reducir el tiempo 

de duración de este proceso ya que de esta velocidad resulta

rá un mayor o menor reciclaje del cap~tal, lo cual, dicho de 

otra forma, es que si en cada proceso obtenemos una utilidad 
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cuantos más procesos tengamos en un afios mayor será la util.i

dad. 

Sin embargo, existen dos componentes en el. proceso pro

ductivo que no dependen del empresario, y son: venta y cobro, 

los cuales se toman en cuenta en las f"ases de planeaci6n y 

programaci6n, mas cuando su tiempo se incrementa f"uera de lo 

planeado, la empresa recurre al f"inanciamiento interno o ex

terno como Gnica opci6n para continuar ~xistiendo. 

En la Industria de la Construcción el. procP-AO pro~uct!vc 

se compone generalmente de los siguientes elementos: planea

ci6n, presupuestaci6n, programaci6n, compras, transf"ormaci6n, 

control, terminaci6n, tramitación y cobro, este ~ltimo a tra

vés de pagos parcial.es de estimaciones además del anticipo 

y f"iniquito. En este caso también existen dos elementos que 

están f"uera del control de la empresa constructora· y aon: la 

trami taci6n y el cobro, los cuales, cuando se prolongan más 

de lo planeado, ocasionan que la empresa acuda al recurso que 

representa el crédito. De lo anterior se puede concluir que 

el recurso econ6mico representa, al igual que los materielcQ, 

equipos y mano de obra, un costo que debe ser considerado de9 

tro de la planeación de la ·obra, y se debe tener siempre en 

cuenta que el costo del dinero pasivo deberá ser menor al de 

la rentabil.idad activa de la obra que lo requiere si es que 

no se quiere llegar ~ la quiebra. 

Existen varias f"uentes para la obtención de cr6dit~ ex

terno como son bancos 0 f"inancieras y proveedores de ma.terias 

primas. Además tenemos. f"inanciamiento interno que se obtiene 

a través de los accionistas, el cuai en condiciones normales 

debe tener un costo mayor que el crédito externo. 

El retraso en las tramitaciones y cobros, como ya se me9 
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cionó anteriormente, ocasiona que la empresa constructora fi

nancie constantemente la obra,, sin que este financiamiento 

sea cobrado, lo que trae como consecuencia fuertes pérdidas a 

los contratistas. 

nanciero. 

A esta situación se le llama el costo fin-

El costo financiero es un problema importante al que se 

enfrentan la naayoría de las empresas constructoras, y para su 

completa solución se requieren modificar una serie de dispo

siciones legales actualmente en vigor que no se encuentran 

acordes con la situación económica actual que vive ei país. 

Por ejemplo en una economía que no vive en crisis y goza 

de tasas de inflación bajas, de intereses moderados y de ex

pansión anual se podrían tener en cuenta los siguientes aspe~ 

tos para efectos de presupuesto y planeación de obra (pudien

do variar los porcentajes dependiendo del tipo de obra y em

presa que la realiza): 

a). El costo financiero se presenta unicamente al finan

ciar el costo directo de la obra. 

b). El presupuesto se realiza considerando una utilidad 

bruta de alrededor del 

la obra. 

8 al 10% sobre el costo directo de 

c). El costo final de la obra estará alrededor del ciento 

treinta y cinco porciento del costo directo. 

Sin embargo, en una economía en crisis como la que ac

tualmente vive el país nos encontramos ante situaciones como 

las sigui.entes:· 

a). La inflación de 1986 fue mayor al cien porciento y 

se espera que en 1987 sea nuevamente de este orden, lo que 

nos lleva a unas tasas de interés sumamente altas (superiores 
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al 90%) es decir, el costo del dinero alcanza niveles nunca 

vistos en México. 

b). La recesión ha provocado una sensible disminución en 

la actividad de toda la Industria de la Construcción. Estas 

dos s~tuaciones iinflación y recesión) han ocasionado un cam

bio en la estructuración de presupuestaci6n y planeación de 

obras ya que en caso de no considerarlas, como ha sucedido 

en numerosas ocasiones, las utilidades de la empresa se ven 

afectadas e inclu,sive se presentan pérdidas económicas. lo 

cual ~escapitaliza a las empresas llevándolas a la quiebra. 

c). El retraso de pagos, tanto de estimaciones normales 

como de los ajustes de precios, como ha sucedido en los últi

mos años, y el aumento del costo del dinero hacen que las em

presas sean sumamente vulnerables económicamente, por lo que 

es necesario que los constructores sean compensados adecuada-

mente, 

bién en 

no solo con escalatorias en el costa directo sino tam-

los costos indirectos, 

ciamiento contemplado en estos 

ya que el porcentaje de finan

últimos se ve incrementado si 

los pagos se retrasan más de lo calculado. 

La compra de maquinaria y equipo es la que normalmente 

origina el g~sto financiero de la empresa, por lo que se pue

de decir que estos gastos se encuentran dentro de los pasivos 

a largo plazo; pero el retardo en el pago de estimaciones oc~ 

siona un crecimiento en' la deuda a proveedores, perjudicando 

la liquidez de la empresa y, por consiguiente, la utilidad· 

esperada. Todo 

ciar no sólo el 

esto provoca que la empr·esa 

costo directo de la obra, 

costos indirectos que se producen durante 

proceso constructivo. 

tenga que finan

sino también 1011 

el desarrollo del 

Podemos decir entonces que el costo financiero tiene la 

siguiente expresión: 
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GF n • i * (CD + CI 

en donde: 

GF Costo :financiero 

n velocidad de pago (meses) 

i costo del dinero (%mensual) 

CD costo directo 

CI costo indirecto 

De esta expresión se puede observar que el costo :finan

ciero no es únicamente proporcional al costo directo de la 

obra como hoy día se le maneja en las dependendcias públicas. 

Además es notorio que cuanto menor sea la velocidad de pago 

mayor será el costo ~inanciero. 

A continuación se presentarán dos ejemplos con los cua

les podremos observar la di:ferencia entre el costo :financie

ro considerando un tiempo razonable de pago y el costo :finan

ciero tomando en cuenta un retraso en el pago d~ laa estima-

ciones. 

Tenemos una obra cuyo presupuesto a mayo de 1987 era el 

siguiente: 

Costo directo CD 1007' CD= $ 275 310 000 

Costo indirecto CI 257' CD CI= 68 828 500 

COSTO TOTAL $ 344 137 500 

Utilidad Bruta UB 10% CD UB= 27 531 000 

PRECIO DE VENTA $ 371 666 500 



TABLA 3.2.1 

EJEMPLO: (continuación). Programa de egresos. 

MB s 
ll:GBKSOS 

1 2 3 4 5 6 7 

Mensual (CD+CI) 15 231 53 740 84 686 51 981 77 591 56 964 3 945 

Acwnulado 15 231 68 971 153 657 205 638 283 229 340 193 344 138 

" •enaual. 4 16 25 15 23 17 1 

" acumulado 4 20. 45 60 82. 99 100 

(en •iles de pesos) 
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Primero se estudiará el costo :financiero para el. caso 

en que las estimaciones tarden tres meses en ·ser pagadas y 

posteriormente para pagos con intervalos de cinco meses. 

Para realizar este análisis se considera lo siguiente: 

a). Tasa de in te res mensual: i = 8% ( 96% anual). 

b). Para simplificar los cálculos, tanto los egresos como 

los ingresos están acumulados en un solo monto a :final de ca

da mes. 

c). 

d) • 

e) • 

car el 

tasa de 

El anticipo otorgado :fué del al0%. 

Todos los importe~ del cjémplo son a pesos ~onstante& 

El costo :financiero mensual se obtenine de multipli-

acumulado del mes (cuando éste sea negativo) por la 

interés mensual. Por lo que: 

G.F. ==e Acumulados (negativos) x O.OS 

desechandose los meses en 

igual a cero, ya q,ue esto 

esta :financiando l.a obra. 

que 

nos 

el e.cumulado sea positivo o 

indica que el contratista no 

A continuación se presentan los :flujos econ6micoe para 

ambos casos, cuando fas estimaciones son pagadas en tres .me

ses en la tabla 3.2.2, y cuando las estimaciones son paaadas 

en cinco meses en la tabl.a 3.2.3. 



TABLA 3.2.2 

EJEMPLO: (continuación). 

1 2 

Egresos 15 231 53 740 

Ingresos 37 167 o 

Saldo 21 936 -53 740 

Saldo 21· 936 -31 804 acumulado. 

Flujo económico para el caso en que las eatimacionea tar

den tres meses. en ser pagadas • 

• E s 
3 4 5 e 7 e 9 

84 686 51 981 77 591 56 964 3 945 o o 

14 805 52 235 82 315 50 526 75 418 55 369 3 834 

-69 881 254 4 724 -6 438 71 473 55 369 3 834 

-101 685 -101 431 -96 707 -103 145 -31 672 23 697 27 531 

(miles de pesos) 

NOTA: Loa ingresos por pago de estimaciones incluyen el 8% de utilidad y se descue~ 

ta el 10% de anticipo. 



TABLA 3.2.3 

EJEMPLO: (continuación). Flujo económico para el caso en que las estimaciones tar

den cinco meses en ser pagadas. 

Egresos 

Ingresos 

Saldo 

Saldo 
acumulado 

NOTA: 

M E s 

1 ~ 3 4 s 6 7 8 9 10 11 

15 231 53 748 84 6Sfj - 5l. 9Bl. 77 !591 56~ 3 945 o o o o 

~-157 o o o 14 005 52 235 82 315 50 52J5 75 418 55 369 3 834 

21 936 -53 740 -84 6Sfj -51 9B1 -62 786 -4 729 78 370 50 5215 75 418 55 369 3 834 

21 936 -31 8)4 -116 490 -1€6 471 -231 2Sl -235 9B6 -157 616 -un ooo -31 672 23 fliT1 'Z1 531 

(miles de pesos) 

Los ingresos por paao de estimaciones incluyen el 8% de utilidad y se descuen 

ta el 10% de anticipo. 
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De la tabla 3.2.2 se puede obtener que para un tiempo de 

pago de tres meses 

Z: Acumulados (negativos) $ 466 440 ººº 
por lo que 

G.F. e $ 466 440 000 X O.OS s 37 315 520 

Ahora si dividimos el costo f'inanc.iero entre el costo 

directo: 

• 37 315 520 
$275 3X> 000 

por lo que f'inalmente tenemos: 

.. 0.094 

C.P. 9.94S CD 

-.. ~·· . 

Siguiendo el mismo procedimiento obtenemos que para un 

intervalo de pago de cinco meses el costo tinanciero es: 

:=!:::Acumulados (negativos) = $ l. OSO 386 000 

G.F. = $ 1 080 386 000 x O.OS $ 86 430 S80 

entonces el costo f'inanciero entre costo directo ea: 

Por lo tanto 

-'.. 86 430 880 
¡-·~~2~7~5 .... 3~1~0--~0~0~0--

O_~P- • 31.39S CD 

0.3139 
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Como se observa, un retraso de dos meses en el pago de 

las estimaciones ocasionó que el c.:>sto f'inanciero se trpli

cara con respecto al que se había calculado tomando en cuenta 

un tiempo normal de pago (ref'iriéndome a normal como el su

puesto por el contratista). 

El ejemplo f'ué desarrollado para el pago de estimacio

nes, pero hay que hacer notar que en el caso de ajustes de 

precios existe la misma situación; una variación aritrñética 

en el tiempo de pago nos provoca una variación ~e.ométr:f.ce en 

e~ costo financiero. 

Debido a todo lo anterior es necesario que el sector pú

blico reconozca el costo f'inanciero generado por el retraso 

en el pago de estimaciones y ajustes de precios, pues si bien 

es comprensible que al contratista se le castigue por incum

plimiento en el desarrollo de la obra, no es justo que tam

bién salga perjudicado por f'alta de celeridad en los pagos 

del sector público. 

Para lograr lo anterior sería necesario que antes de la 

f'irma del contrato, y de acuerdo al programa de construcción 

se estableciera a mutuo acuerdo el f'lujo de egresos-ingresos 

de.la obra, de tal manera que si la dependencia no cumple con 

el programa de pagos, se comprometa a pagar el costo f'inanci~ 

ro generado por esta situación. Así la situación sería más 

justa; al contratista se le castiga por retrasos en la ejecu

ción de la obra, y al contratante por f'alta de pago. 

3.3 CaPgos poP Financiamiento. 

A continuación se presenta un modelo para calcular el 

cargo por :financiamiento dependiendo del monto del anticipo, 
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del intervalo de pago de estimaciones y las tasas de interés. 

Para desarrollar este modelo se considera una variación 

lineal de los egresos. 

clatura: 

Además utilizando la siguiente nomen-

VEn= representa el valor de cada estimación 

PEn= periodicidad de formulación de estimaciones 

TPn= tiempo de pago de estimaciones 

VA val~r del anticipo 

TA = ti~~po de e~o~~c!én del anticipo 

supondremos que: 

VE 
n 

TP 
n 

Con estas bases se elabora la gráfica 3. 3.1, en donde 

tenemos: 

PV Precio de venta 

u Utilidad 

.cv Costo de venta = PV - u 
TC Tiempo de construcción 

NF Necesidad de financiamiento 

TP y PE con el significado anterior 

Del análisis de la gráfica Ingresos-Egresos (3.3.1) po-

demos concluir que si: 

NF Necesidad de Financiamiento 

E Egresos 

I Ingresos 

A Anticipo 

entonces: 

NF E - I - A 
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Además utilizando las relaciones geométricas necesarias 

tenemos que: 

NF = [TC ~ cv + CV(TP+PED - [vE x PE(l+2+ ••• +n~ -[ VAxTAJ 

En donde se pueden hacer las siguientes simplificaciones. 

a). VE 1 VE 2 VE PV PE = T'C X 

n n 

[n;l] b). VE X PE X i=l VE X PE(n) 

c). TA VA 
VE X PE 

sustituyendo en NF 

NF =rc~cv + CV(TP + p~ - [Pv PE2( ) n+l] - [vA
2 

X PE X TJ 
TCX n 2 PVxPEj 

simplificando 

NF cv PV x PE2 

TC 

2 
n + n 
-2-

El análisis dimensional nos indica que: 

NF millones x mes 

Finalmente el cargo por financiamiento ( CF) tomando en 

cuenta la tasa de interés mensual existente (i), queda repre

sentado por la siguiente expresión: 

CF •F x. J. 
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CAPITULO IV 

4.1 Gene~aiidades. 

Uno de los instrumentos más utilizados en el estudio del 

incremento de costos en la construcción es el índice de pre

cios, el cual tiene como finalidad proporcionar estadística-

mente el incremente de precios que un producto o servi·cio 

ha tenido en une feche dete~minade. con ~e~pecto a otra con-

si de rada como base. Se 

no forzosamente deben 

debe tener 

referirse a 

en cuenta que los índices 

precios, también podemos 

utilizarlos en rendimientos, volúmentes, poblaciones, etc. 

Sin embargo, la finalidad de este trabajo es conocer la va

riación de precios que sufre la Industria de la Construcción 

durante periódos iflacionarios, por lo que solo nos referire

mos a aquellos indices que indican variaciones en el costo de 

los procesos constructivos. 

Debido a que en la cláusula de ajuste prevista poi' la 

Ley de Obras Públicas generalmente los aumentos de costos son 

manejados como increme~tos en el precio de venta de loa insu

mos, es importante conocer los índices de precios para los 

insumos cuya participaci6n en la obra tienen un reflejo im

portante en el precio final de ésta. La elaboración de estos 

índices de precios es sencilla, por lo que cualquier conatru~ 

~or podría realizarlo, sin embargo esto acarrearía un proble-

ma muy grande para el.contratante, 

el sector público, ya que tendría 

el cual por lo general es 

que revisar en cada obra 

los índices proporcionados por los constructores. 

Para evitar este trabajo excesivo y además unificar cri-
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terios, la Ley de Obras Públicas ha estipulado que deben ser 

utilizados :;.os índices elaborados por la Secretaría de Pro

gramación y Presupuesto, o en caso de no existir estos, se 

podrá recurrir a los editados por el Banco de México, siendo 

estas dos publicaciones de números índice las únicas acepta

das en las obras gubernamentales. Los de la s.P.P. son loa 

más completos en cuanto a número, estructuración y cobertura 

geográf'ica en lo relacionado con la co~strucción, sin embar

go, estos índices adolecen de algunas f'allaa debido a que no 

cubren en su totalidad ~os insumos que comprenden una obra, y 

además están -elaborados. p-or un organismo descentralizado lo 

que ocasiona algunas veces parcialidad hacia la parte contra

tante. En vista de esto, la CNIC ha estructurado y publicado 

índices de costos de los insumos más representativos de la 

actividad contructora. Sin embargo, el sector público no loa 

acepta, argumentando que son parciales para el. constructor. 

Sería importante llegar a un acuerdo entre el sector privado 

y el público para evitar desperdicio de tiempo y personal en 

discutir estos aspectos. 

4.2 Definición de Núme~o Indice. 

Se def'ine a un número índice como una medida que indica 

la variación que a través del tiempo suf're una variable, sie~ 

pre tomando como base el valor que tenía dicha variable en 

el momento contra el cual queremos comparar la situación ac

tual. 

En otra f'orma podemos ~ecir que l~s números índice aiden 

los cambios medios de un f'enómeno en el tiempo y en el espa

cio. Los de tiempo son los que abarcan f'luctuaciones de pre

cios por inf'laciones y of'erta entre otros¡ loa de espacio in

cluyen f'actores por zona geográf'ica, calidad, etc. Los de 

tiempo son los más utili·zados. 
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Los números índice que miden fluctuaciones de precios 

son también llLmados índice de costo, y se forman con el co

ciente del costo de cierto producto en un instante dado entre 

el costo del mismo producto en otro instante, el cual es con-

siderado como período base o de referencia. O sea: 

En donde: 

Ic= Q_!! X 100 
Ca 

Ic índice de costo expresado en porciento. 

Cn costo en el periodo de in~erés. 

·ca costo en el período tomado como base. 

A esta expresión le llamamos "Formula de Relativos Sim

ples", y con ella podemos calcular loe números índice que se 

utilizan para conocer la variación de costos tanto en loe pr~ 

duetos como - en los servicios que participan en las diversas 

etapas que constituyen un proceso productivo. 

4.3 ciasificación de números indice. 

Por lo general podemos dividir a los números índice en 

dos grandes grupos que son: los índices de costo simple y los 

índice de costo agregado o compuesto. 

una breve descripción de cada uno: 

A continuación se hará 

a). Números índice simples son aquellos que se aplican 

a grupos genéricos de productos o servicios que presenten ca-

racterísticae comunes. Por ejemplo, en la construcci6n pode-

mos tener índices simples para materiales, mano de obra, ma

quinaria y herramienta,· e inclusive se puede ser m6s especí

fico dividiendo cada uno de los conceptos anteriores en las 

diversas partes y variedades que lo componen. 

b). Números índice de costo agregado o compuesto son loa 
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que se utilizan para conocer la variación de costos global en 

cierta actividad, es decir, ya no se manejan en forma indivi

dual los elementos de esta actividad s~no en un conjunto se

lecto de elementos que sea representativo del total. Se rec~ 

mienda que el número de elementos sea limitado ya que en cieE 

tas actividades sería un trabajo excesivo considerar todos 

los componentes que 

también es llamado 

la 

de 

forman. Además este 

ponderaciones (pesos) 

tipo de indices 

debido a que se 

toma en cuenta la importancia o influencia que tiene cada el~ 

mento en el costo total de la actividad. 

Los números índice tanto simples como de costo agregado 

pueden ser de dos tipos; 

r. De base fija, cuando se calculan los números índices 

de varios años, tomando uno de éstos como base fija de compa

ración. 

II. De base móvil o eslabonados, aquellos que se calculan 

de modo que cada uno está basado en una comparación con la 

fecha anterior y no con una base común. 

A continuación se presentan dos casos típicos de índices 

de costos, uno simple y el otro agregado. 



TABLA 4.3.1 

INDICE DEL SALARIO MINIMO GENERAL 
BASE 1978 • 100 

Cuadio31 . · . 
-------------------------------------------~----------------------------------------------------------------------------

DATOS 11ENSUALES PROl1EDJ'l9 Al:Ul'IULAOOS 

------------------·-----vAiiiAC:iaÑEs-
NIVELES DEL JHDJCE ANUALES I~> 

¡99;----¡;¡¡----¡q¡7-- -¡9¡¡---¡997-

ENERO 907.2 1424.B 2667.7 2760.93 S?.t 97.2 907.2 1424.B 2 ... 7.7 157.1 97.2 
FE9RE!ro 907.2 1424.B 2667.? 276o.9;s 157.1 97.2 907.2 1424.8 2667.7 :57.1 87.2 
l'IARZO 9o7.2 1424.8 2667.7 2760.93 :57.1 87.2 907.2 14!!2~ .. c :óó7.7 :l7. I 87.:! 
AMIL 907.2 1424.8 :57.J 907.2 1424.B 57.1 
l'!A\'O 907.2 1424.9 :57.1 907.2 1424.ÍI 157.1 
JUNIO to:i4.o 1782.4 69,1 ~31.7 1484. 4 :59.:: 
JlA.10 1070.::S 1782.4 66.S ·9l5l.:l 1s:ri.o 60.S 
AGOSTO 1•)70.3 1792.4 66.S 966.3 lSSe. 9 61.::S 
HPTIEPllllRE 1070.3 1792.4 66.S 977.9 1583.7 61.9 
CICTUllRE 1070.3 190608 79.2 987.1 1616.0 63.7 
NDYJ~ 1070.3 2168.l 102.6 994.7 1666.2 67.15 
OIClll:PI- 1070.3 ·2168.l 102.6 1001.0 1709.l 70.6 

______ _. ____________ ~---------------------------------------------------------------------------------------~----~-------
m CP.IAº..n8A~1Gr.'ºE~:k°2Tfill"c:ti=1:Yab~~~~1eg; ~:l¡18ll ij~W:..&.~ ---IAt., E9Tl""'IHI l!N BAH A DATOS CENSA-



TABLA 4.3.2 

Ejemplo de índice de costo agregado: 

INDICE NACIONAL DE COSTO DE EDIFICACION DE LA VIVIENDA 
DE INTERES SOCIAL 

base 1974=100 

53 

PERIODO INDICE GENERAL .MATERIALES MANO DE OBRA 

1980 365.0 

1981 471.0 

1982 728.9. 

1983 1340.2 

1984 2096.6 

l.985 3255.1 

1986 5810.8 

1987 Enero 8795.4 

Febr,ero 9339.5 

380.9 

486.3 

751.0 

1481.1 

2330.4 

3658.2 

6674.0 

9993.7 

10828.3 

332.9 

440.1 

684.5 

1066.5 

1645.1 

2479.5 

4159.7 

6497.3 

6497.3 

Fuente: Banco de México. 

Todos los índices de 1980 a 1986 son promedio de los ín

dices presentados durante todo el año. 

El Sistema Nacional del Indice del Costo de Edificación 
' de la Vivienda de Interés Social, recopila durante cada mes 

1900 cotizaciones directas en dieciseis ciudades, sobre los 

precios de 50 materiales de construcción y el costo de 15 de~ 

tajos específicos de mano de obra. La fórmula ut~lizada para 

la elaboración de estos índices es la de ponderaciones fijas 

Laspeyres. 
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4.4 Propiedades de Zos Números Indice. 

Para hacer un uso adecuado de los nameros índice ya sea 

en su aplicación directa o en :f'órmulas es necesario conocer 

algunas de sus principales propiedades, las cuales se enunci~ 

rán a continuación. 

Utilizaremos las siguientes variable"s: Ca, Cb, Ce, ..• 

Cn que representan los costos de determinado producto o ser

vicio en los periodos a, b, c, ... n respectivamente. 

I. Propiedad de identidad 

Un índice de costo en un período determinado, cuya base 

sea el mismo período, será igual a 100. 

Ic 
Ca Ca X 100 100 

II. Propiedad de tiempo inverso. 

Cuondo el período dado y la base considerada son interca!! 

biados el nuevo índice de costo es el recíproco del índice 

calculado con el arreglo original. 

Ca 1 
Cb =Cb 

Ca 
o bien: 

Ca Cb l Cb X Ca 

III. El índice de costo para un período dado con respecto 

a un período base se pued• representar como una serie de re

laciones entre un costo y el costo del lapso precedente. 
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Cn Cb Ce Cd en ca: ca: x C'b x ce x ••••.• x Cñ-1 

en donde Cn es el período base y Ca el período dado. 

4.5 Bases GeneraZes para ei CáZauio de Zos Nú~eros Indice. 

A continuación se resumirán los principales pasos a se

guir para la elaboración de un número índice. 

a). Sal6cci~n de datos.- Es uno de los problemas fundame2 

tales debido a que la lista de artículos debe ser represen-

ta ti va del camp-o propósito de nuestro estudio. El prop6sito 

de los números índice es comparar precios y c~ntidad~s de ar

tículos y servicios de muy diversas caracte"rísticas, enten

diendo por esto la amplitud de su aplicación y no podemos co~ 

parar diferentes elementos entre sí. Es casi imposible esta-

blecer cantidades adecuadas de elementos como para decir que 

se elaboró un índice correctamente, sin embargo sí se pueden 

dar algunas directrices que todos los conjuntos deben cumplir 

para elaborar un Índice en forma adecuada y estas son las si

guientes: 

I. La cantidad de elementos tomados debe ser tal que se 

pueda decir que l·a muestra es representativ-a del conjunto 

en estudio, pero además estos elementos deben ser los m4s re

presentativos ya que una muestra pequefta puede ser igualmente 

buena e inclusive (Tlejor a una grande si la selecc"i6n se ha 

hecho de manera escrupulosa. 

II. Los artículos en períodos consecutivos deben ser de 

la misma clase y calidad pues una variación podría reflejar 

no un cambio de precios, sino un cambio de calidad, lo cual 

conduciría a fuertes errores. 

II I. Para elaborar un número índice de costo agregado en un 
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período dado es necesario que tomemos para todos los produc

tos el mismo período base. 

b). Período base. - Este servirá como término de compa-

raci6n, por lo 

debe registrar 

que este intervalo (1 semana, mes, afta, etc.) 

un sistema de precios estable o. ·normal., sin 

muchas f'l.uctuaciones. 

Si durante este lapso los precios f'ueron bajos, ai hacer 

la comparaci6n, los demás precios parecerán muy al tos. Si 

por el cont-r"r~o: !"!! !)ree!o!! !"ue:-on al'taa. .;:.! C:s¡:;eru:.:r \Aá 

ell.os las siguientes relaciones, parecerán bajos. 

Los precios correspondientes a este período base tendrán 

un valor de 100%, y a partir de éste se realizarán las compa-

raciones, las cuales ref'lej arán un incremento o disminuci6n 

en el valor del índice. 

No es conveniente que 

por lo que es necesario que 

el período base sea muy lejano, 

después ~e cierto tiempo sea ac-

tualizado. 

c). Precios de lo~ =rt!culoo.- Zsta es una de laa tareas 

más dif'íciles según varios economistas. Por lo ¡¡;eneral ele

gir el precio de un determinado producto se hace un promedio 

aritmético de las distintas cotizaciones para un mismo artí

culo; eliminando el precio más alto y el más bajo. En todos 

los períodos se cotizan las mismas cantidades para que los 

precios no se vean af'ectados por descuentos debidos a cantid~ 

des de compra o f'acilidad de adquisición. Estas cantidades 

de artícul.os cotizados no f'orzosamente deben ser las iaisiaas 

que después se utilizarán en las f'6rmulas de cálculo, ya que 

éstas últimas pueden ser cantidades específ"icas para dar im

portancia a tal o cual producto. 

d) • Sistema de pon~eraci6n.- Es decir el peso se dará a 
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cada uno de los artículos y al año que se tome como base. 

Existen dos tipos: 

I. Ponderaciones de bases :fijas. Se presentan cuando se 

utilizan datos que no varían a través del tiempo. 

rr. Ponderaciones con bases variables. Se presentan cuan-

do se modi:fica en cada período de observaciones, esto es, que 

la importancia de cada elemento varía según ·1a producción, 

venta, distribución, etc. 

e). Elección de la :fórmula.- Las ~órmulas a usar son la 

de Laspeyres, Paasche, Fisher y Ponderaciones Fijas, varian

do «==H l;.re si muy poco los resultados obtenidos con ellas. A 

continuación se explicará la mecánica de cada una, aunque co~ 

viene hacer una observación: la de ponderaciones :fijas es del 

tipo de Laspeyres, ya que en esencia es la misma, pues pro

media el cambio de precios de cantidades- :fijas de artículos 

específicos y di:fiere en que se toma como referencia las can
'f 

tidades de un período :fijo y no las del período base. 

I. FORMULA DE LASPEYRES 

Esta :fórmula promedia el cambio en los precios de canti-

dades t'ijas en artículos especí:ficos. Las cantidades :fijas 

corresponden al perído base, o sea, las ponderaciones son del 

período base. 

en donde: 

E P 1 q~= suma del producto de los precios de los insumos en 

el período en estudio por las cantidades de los 

insumos en·e1 año base. 

::E P
0

q
0

= suma del producto de los precios de los insumos en 

período base por las cantidades de los insumos en 

el año base. 
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II. FORMULA DE PAASCHE 

Esta f'órmula promedia el cambio en los precios de canti-

dades cambian tes de ar tí culos. Las cantidades cambian cada 

período, pues son siempre utilizadas las del período actual, 

o sea las ponderaciones son actuales. 

en donde: 

XII. 

I 

el período base por las cantidades de insumos en 

el período en estudio. 

Esta f'órmula es un promedio geométrico de las f'6rmulas 

de Laspeyres y de Paasche; por lo tanto, las can:t;idades del 

período base como las del actual son utilizadas como pondera

ciones. 

I 

IV. FORKULA DE PONDERACION FJ:JA 

Al igual que la de Laspeyres, esta f'órmula tiene por ob

j~tivo promediar el cambio existente en los p~ecios de canti

dades fijas de artículos específ'icos. La f'6rmula de pondera

ción fija se le puede diferenciar de aquella porque las can

tidades son establecidas en un período fijo que no es el base. 

I 
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en donde: 

E P 1 qa= suma del producto de los precios de los insumos en 

el período de estudio .Por las cantidades de los 

insumos en el afto tomado como fijo. 

E P
0

qa= suma del producto de loe precios de loe insumos en 

el período base por las cantidades de los insumos 

en el año tomado como fijo. 

V. INDICE DE COSTO AGREGADO 

Los índices que hemos definido anteriormente se han en

focado sólo a productos aislados, pero se hace evidente la 

necesidad de !nd~ce general para un tipo de obra 

específico. Este índice se llama de costo agregado y se de-

fine como el cociente de los valores de sus insumos o elemen

tos. 

Como se puede observar, este índice es la sumatoria de 

los distintos índices de materiales calculados con anteriori

dad en una obra, de aquí que la fórmula que se utiliza es la 

de Laspeyres debido a que no tiene porque haber cambios en 

las cantidades de obra. Este indice también puede ser calcu-

lado para una obra que nos sirva como modelo de otras, es de

cir. cuando encontramos una serie de construcciones que tie

nen las mismas características se puede obtener un modelo ge

neral (volumenes y precios) que pueda ser utilizado en todas 

ellas. 

La fórmula del índice de costo agregado para una· obr. a 

es la siguiente: 

E e nqa 
I 

Caqa 
X 100 

E 
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en donde: 

en costos de los materiales, mano de obra y maquinaria 

vistos como elementos independientes para el perío

do en estudio. 

ca costo de los insumos y mano de obra en el período 

considerado como base. 

qa volumenes que se consumen en obra de Jos elementos 

anteriormente mencionados, los cuales, como se pue

de observar, son constantes'en los dos períodos coE 

siderados. 

A continuación se presenta un ejemplo en 

·drán observa~ las variaciones que suCren los 

calculados con las distintas C6rmulas. 

el cual ee po

índices al ser 



TABLA 4.5.l 

EJEMPLO: Célculo del índice compuesto de precios de cuatro materiales entre septiembre de 1986 

y enero de 1987, utilizando las ~órmulas de Laspeyres, Paasche, Fisher y la de Ponde

raciones Fijas. 

CUADRO DE DJlmS: 

MATERIAL UNIDAD CANTIDAD costos 

SEP. 86 ENE. 87 X SEP. 86 ENE. 87 

qo ql qa Po pl 

VaJ"iZ.Z.a coroz-ugada 318" '11:N 22.0 18.0 a>.o 213 500.00 293 oco.oo 

Aroena r.r3 2163.0 325.0 294.0 3 565.00 6 oco.oo 

Cemento Gro is '11:N 110.0 1A6.0 12B.O 36 oco.oo 52 oco.oo 

Block de Concroeto 1S:r:20:r:40 MIIi 57.0 39.0 48.0 .220 oco.oo 33:) oco.oo 



TJl.BlA 4.5.2 

TABLA DE FACTORES 

Plqo p 
ºqº Plql p 

ocil Plqa p 
ºqª 

VariUa Co:r:rugada 3/B" e 446 cm 4 fH7 ClOO s Z74 cm 3 843 OX) 5 860 000 4 270 000 

A:rena 1 5'8 CXD !U1 000 1 950 cm 1158 625 1 ?64 000 1 048 110 

Cemento G:ris 5 720 coo 3 960 <XX) 7 592 cm s 256 cm 6 6!i6 000 4 ~ 000 

Btock de Concreto 15:c20:c40 18 810 CXD 12 540 000 12 870 000 e 58) cm 15 840 <XX> 10 !SEO 000 

T O T A L 32 554 CXD 22 134 595 Zl 686 oco 18 837 625 30 120 000 <!) 4B6 110 



EJEMPLO (continuación). 

CALCULO DE LOS DIVERSOS INDICES 

base sep. 86 100 

actual ene. 87 I 

a) Las~eyres 

r 32 554 000 
l.00 22 134 595 X 

b) Paasche 

I 
27 686 000 

100 18 837 625 X 

c) Fishcer 

I J147.07 X 146.97 

d) Ponderaciones Fijas 

I _ 30 120 000 
- 20 486 110 X 100 

63 

I 146. 97 

I = 147.02 

I 147.03 
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4.6 EZección del Tipo de Fórmuia más Adecuada. 

Por las características que presenta la Industria de la 

Construcción, es necesario utilizar .una :f"órmula que tome en 

cuente, además de los precios relativos, las cantidades pon

deradas de ·insumos considerados para el cálculo del índice. 

Considerando lo anterior se puede observar que no es con

veniente utilizar la f'órmula simple o de relativos simples 

de números índice: 

Afirmamos lo anterior ya que no considera ninguna can

tidad de artículos, por lo que no es posible realizar ún tipo 

de ponderación entre los elementos que pueden :f"ormar un pre

supuesto de obra. 

Debido a lo anterior es necesario utilizar alguna de las 

:f"órmulas del método de agregación ponderada (Laspeyres, Paas-

che, Fisher o Ponderaciones Fijas). Esto, porque todas, como 

su nombre lo dice, consideran el "peso" de los diversos artí

culos que las forman. 

En primer lugar analizaremos la f'órmula de Paasche, la 

cual está :f"ormada por precios relativos y la cantidad de ar

tículos que rige es la actual. Esta característica obl.iaa a 

que cada vez que queramos calcular un índice, aunque tengamos 

el miscto año base, tendremos que cambiar tres :f"actores que 

son el precio actual y la cantidad de artículos tanto en la 

base como en el !'actor actual, lo que trae como consecuencia 

que el cálculo sea lento y más costoso por ser necesario in-
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vertir más horas hombre. 

La f'órmula de Fisher resulta ser un índice muy exacto 

debido a que combina el índice de Laspeyres y el de Paasche. 

Sin embargo, si se dijo que la fórmula de Paasche no era muy 

conveniente debido a la lentitud de cálculo, la de Fisher re

sulta ser mucho más lenta y complicada ya que en realidad se 

puede decir que son tres f'órmulas combinadas. En definitiva, 

este índice solo se recomienda en situaciones muy especiales 

en las que tengamos que manejar pocos insumos y se requiera 

mucha exactitud. 

El índice calculado mediante la f'órmula de Laspeyres es 

conocido como el del "año base", ya que para su cálculo uti

lizamos el relativo simple y una cantidad de artículos cons

tante, siendo estos últimos siempre l;;l cantidad de artículos 

del período base. 

en la Industria de 

Esta última característica es muy importa~ 

la Construcción debido a que en este sec-

tor por lo regular se considera como período base la f'echa 

en que se elaboró el presupuesto, en el cua1 son bieñ conoci-

das las cantidades. Por esta razón al momento de querer ela-

borar un índice por medio de la f'órmula de Laspeyres el único 

dato que desconoceríamos es el precio actual del insumo, lo· 

que se investiga co~o ya se ha comentado. 

Sin embargo este índice presenta algunos inconvenientes, 

como es el de que al transcurrir el tiempo varían las relaci~ 

nes porcentuales de cómo los materiales, mano de obra y maqu! 

naria inf'luyen en el qosto de las obr.as. Ello debido a la 

disparidad entre el aumento de precios de estos insumos. Es

to ocasiona que en un método de ponderaciones. como es el que 

estamos manejando, existan algunos errores. Lo anterior pue-

de corregirse siguiendo algunas recomendaciones como las que 
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siguen: 

a). Modif'icar la base del índice cuando se considere que 

ya no representa adecuadamente la realidad. Esto puede suce-

der cada 3 ó 5 años, dependiendo de la inf'lación que se mane-

je, pues a menor inf'lación mayor tiempo de vigencia 

base. 

de la 

b). Otro elemento que puede perjudicar la validez de la 

base considerada son los aumentos o disminuciones en la pro

ductividad de la mano de obra, por lo que cuando se observe 

una variación grande en este rubro también será necesario 

ajustar la base de índice para que siga representando adecua

damente el "peso" de cada concepto dentro del total en e~tu

dio. 

Por último tenemo's la fórmula de Ponderaciones Fijas, 

la cual es muy semejante a la de Laspeyres por utilizar ·una 

cantidad de artículos constante. Sin embargo, esta cantidad 

es la de un período cualquiera, lo cual podría indicar que es 

tomada en una 'f'orma arbitraria. Salvo esa consideración, 

ofrece las mismas ventajas y desventajas que el índice de La~ 

peyres. 

De todo lo anterior podemos concluir que la fórmula mlis 

adecuada por su sencillez y exactitud para la Industria de la 

Construcción es la de Laspeyres. 

4.7 Fuentes de Información. 

En nuestro país tres son los organismos que mensualmente 

publican índices de costos relacionados con la construcción: 

a). Secretaría de Programación y Presupuesto. Esta depe!!_ 
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dencia :federal, a través de la Dirección General de Normas 

sobre Adquisiciones, Almacenes y Obras Públicas, publica ín

dices de costos simples, en los cuales se incluyen materiales 

y equipos para diecinueve localidades de nuestro país. 

b). Banco de México. Mensualmente se publica en el Dia-

rio O:ficial el Indice del Costo de Edi:ficación de la Vivienda 

de Interés Social, el cual es re::ferido a dieciseis ciudades 

del país, además del nacional. Estos índices recopilan in::fo~ 

mación de 1368 materiales de construcción y 506 conceptos de 

mano de obra, en 34 y 15 grupos respectivamente. 

e). C~:::=-r~ r:~cicn:::l de l::l Indu::tr!:i de 1:: Co:::::tr:..icci6n .. 

La CNIC publica mensualmente en la "Revista Mexicana de la 

Construcción" los insumos más importantes en la 

constructora. 

actividad 

A continuación se presentan algunos ejemplos de los ín

dices de precios editados por estas entidades. 
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VARIACION RELATIVA DE PRECIOS DE MATERIALES 
FUENTE:. NIVEL: . ARO: 
ENCUESfAS DIRECTAS •DISTRIBUIDOR 1917 

c o N c E p T o 
ACERO DE REFUERZO ALTA RESISTENCIA, DEL No •. 3 AL 10 
ACERO ESTRUC1l1RAL PLACA, ORADO A-36 
ACETILENO 
ALAMURI? RECOCIDO DEL No. 11. 
ALAMURON DE 6.3 MM. (l/4 PULO.) DE DIAMETRO 
ARENA 
AZULEJO LISO BLANCO 1)E U X U CM. 
BLOCK DE CONCRETO HUECO TIFO INTERMEDIO DE 15X20X40 CM. 
BLOCK DE CONCRETO HUECO TlfO PESADO DE 15X20X40 CM. 
CAL HIDRATAD\ 
CEMENTO PORTI.\ND TIFO 1 
CLAVO DE 2.! !"'-'L..Ct.~S 
CONCRETO PREMEZCLADO DB P'C-200 KO/CM2 R.N, TMA•20 MM, 
CONCRETO PREMEZCLADO DE F'C-250 KCi/CM2 R,N, TMA ... O MM, 
CONCRETO PREMEZCLADO DE P'C-200 KO/CM2 R,R. TMA•20 MM, 
CONOUCTOR ALAMBRE DE COBRE TW CAL. 10 AWQ, 
CONDUCTOR ALAMBRE 08 COBRE TW CAL. 12 AWQ, 
CONOUCTOR CABLE DE COBRE TW CAL, 8 AWO, 
CONOUCTOR CABLE DE COBRE TW CAL, 10 AWO, 
CONDUCTOR CABLE DE COBRE TW CllL. 12 A \YO. 
CONaJCTOR CABLE DE COllRE THW CAL. 1 AWO. 
CORDON DETONANTi;: ECOHOMICO (ECOAD) 
CORDON DSTONANTB llEPORZA 00 (PlllMACORD) 
CRISTAL PLOJ"ADO DE SMM, COLOCADO 
DINAMITA (iELATINA AL 4~ 
DINAMITA OELA TINA AL q 
l:!STOPINES MS DB 3 MTS, 
llS'fOPINl:!S MS DU 5 MIS. 
FIERRO ESTRUCfURAL ANOU&.0 Y SOLERA 

llARZO AllRJL 

11'.' '"·' '"·' 491., 

714.5. 7'9.f 

"'·' 1055;' 
su. 7. 'º'·' llJI. 5 1111.J 
uo.J "º·' 
'"· 5 

.,, .. 
,t:.4 ;.;¡.¡ 

"'·' '"'·' '"·, '°'·' 'º'·º '''·' ur.s ur.s 
1os. 1 '"·' ,,, • 7 "''·' 111.s ,,. ·' 
su •• 117.f 
111.1 ,,, ,J 

"'·' ltJ.I 

'"·' ''°·' '"·' '°''·' ,,, ·' US.7 

·"'·' US.7 tU.S 

LOCALIO\D: 
HEllllO.S 1 LLO, .SON. 

l'OllCENTAJ E 
INCRBMENTO 

1. 5 
J •• 

'·' '·' 
'·º 

'·' '·' ro. s 

"·º "·º '·º 1.s 
1.5 • •• IS.O 

"·º f.5 

'·' 

r ;r 
ª --... 
" ..,. 
" e;· 
g. -! 
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EJEMPLO 

INDICES 

BANCO DE MEX I CO 



INDICE NACIONAL DEL COSTO DE EDIFICACIQN DE LA VIVIENDA DE INTERES SOCIAL• 
CUADRO 111-17 Base 1974 • 100 

INDICE MATERIALES DE COllSTRUCCION 
PERIODO GENERAL Gonoral Alblllltlr1a """' .. ~ ···- lnlflfaclón V~!~r!? ñ1N r V11lo1 ....... ,. 

idoráuMCa attctrlca rocubrl-os 
1111111rla 

1973 78.3 78.8 74.1 12.4 77.1 79.0 89.5 78.4 87.6 90.7 IS.5 
1974 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
1975 115.6 116.8 114.8 120.4 111.9 117.0 117.9 122.2 117.7 112.9 124.8 
1976 144.6 H4.2 134.9 170.9 138.4 150.7 154.7 143.9 148.0 134.6 185.9 
1977 190.1 188.5 171.3 230.8 1114.4 208.0 210.2 170,7 205.2 189.5 208.7 
1978 226.3 223.7 212.8 273.9 215.8 243.9 244.7 212.4 239.5 197.7 229.9 

.1979 282.7 288.2 288.8 345.1 279.0 299.8 319.2 277.2 277.7 229.1 260.1 
1980 365.0 380.9 395.3 437.8 374.5 389.7 384.9 394.5 359.8 285.5 326.1 
1981 471.0 486.3 513.9 511.4 488.7 495.1 442.2 603.3 441.7 342.0 404.3 
1982 728.9 751.0 779.4 802.9 892.3 798.5 678.3 948.2 854.4 563.9 1149.8 
1983 1 340.2 1 481.7 1438.1 1 859.0 1394.2 1139.0 1531.0 1 722.2 1501.2 1 080.2 1 395.0 
1984 2 096.6 2.330.4 2 271.5 2 885.8 2181.0 2514.0 2 288.2 2 518.4 2 387.2 1805.3 2 381.5 
1985 3 255.1 3 658.2 3"683.9 1~~:: 3 512.3 3-.3 3 396.8 4 516.7 3 548.9 2 439.0 3 417.9 
1986 5 810.8 6 674.0 6 988.7 5 290.1 8817.5 8 722.7 Q 774.0 8 029.2 4 007.0 6 081.4 

1985 Enero ! 691.5 2 925.6 2881.7 3581.4 2 724.1 3082.0 2857.3 3 142.8 2 835.2 2101.3 2 999.5 
Febrero 808.7 3 100.9 3 135.4 3 858.2 2811.1 3189.4 2 713.0 3 368.2 3 091.9 2 193.1 3 070.7 
Marzo 868.4 3 192.4 3 210.2 3 771.8 2 932.0 3 371.8 2 795.1 3890.1 3 124.7 2 228.8 3 115.4 
Abril 2 932.3 3 290.5 3 339.2 3 854.2 3 024.3 3 4811.7 2 883.8 3 891.4 3173.8 2 250.0 3143.7 

.::.~~ ~033.3 3 431.1 3 474.2 4108.0 3 375.5 3 554.8 3120.4 4 118.4 3 :2D.D 2 20•.a 3 224.0 
207.7 3 524.3 3 539.4 4 141.e 3 Sélü.i 3 710.9 3 288.2 4 412.4 3 420.9 2 343.7 3 247.0 

Jullo im.9 3 614.4 3 624.2 4 189.5 3 740.5 3831.9 3 472.0 4 527.2 3 432.1 2 379.8 3 389.2 
Agoslo 441.6 3 853.3 3 927.8 4 297.8 3 887.8 4100.7 3 803.8 4 671.9 3 567.1 2 530.8 3 533.7 

&,'f.:=bre 3.523.6 3 976 6 4 033.7 4 494.7 3 897.3 4 293.8 3 743.9 4 996.5 3 852.1 2 ll04.3 3 832.1 
3 806.2 4 101.7 4 105.0 4 788.4 3 974.5 4 542.5 3 884.7 5129.1 3 902.2 3 732.9 3 789.7 

Noviembre 3 758.5 4 333.7 4 334.5 5 326.2 4 031.2 4 750.5 4 212.1 5170.9 4 332.1 2 788.3 3 885.5 
DlcltmDrl 3 906.2 4 554.4 4 801.4 5 489.2 4 182.7 4 919.0 4 405.~ 8 381.6 4 525.2 2 870.1 3 984.9 

1986 Ellltll 4 376.5 4 868.4 4 975.1 5 739.9 "4425.9 5088.1 4 825.0 8 748.8 4 55Y.5 3 043.9 4 421.8 
F1br1ro 4 563.2 5 139.8 5 238.5 8 113.9 4 597.2 5 273.7 4 827.5 7150.6 4 733.7 3 183.2. 4 850.1 
Marza 4 797.7 5 485.9 5 750.7 6 762.8 4 848.2 5448.9 4 984.2 7 245.5 4 829.0 3 285.1 5 027.8 
Abril 4 938.3 5 701.I 5 954.5 6 894.8 ~ 679.2 5 678.3 .5 357.0 7 552.9 5 213.4 3 349.9 5 329.8 
Mayo 5 060.6 5 889.1 6049.11 7 198.5 4 864.4 5 980.0 5 800.8 7 735.4 5 587.7 3 406.8 5 849.6 
Junio 5 774.6 8 514.3 8 949.9 7 778.7 5103.3 1388.9 8 299.0 8 684.3 5 711.9 3882.1 5180.8 
JullJ 5 907.1 6 717.6 7132.3 7 964.8 5113.0 8 875.4 1610.4 9 069.4 5 971.1 3 944.0 5 998.7 

"'°"º 6 104.5 7 020.3 7 422.0 8819.0 5 278.9 7 097.8 11947.1 9 344.8 1 348.2 4 070.7 1194.7 

S•Pl-11 8 326.2 7 360.2 7 583.8 9 103.7 5 520.8 7 493.8 7 494.1 9 847.2 6 491.3 4 330.3 7 179.7 
Octubre 8 606.8 7 940.8 8 352.4 9 289.0 8 070.1 1188.0 8218.8 10 360.3 6 789.7 4 532.8 7 340.7 

Novlambte 7 394.0 6 506.0 8 920.2 9177.1 8 171.7 • 985.4 9 288.5 10 774.7 7 754.5 5 437,4 7 438.4 

Olclambro 7 679.9 6 944.8 9 315.4 10 103.0 8 953.8 • 535.4 10241.0 10 973.9 8 309.9 5117.5 7 887.4 

1987En1ro 8 795.4 9 993.7 10192.9 10945.3 7819.1 10385.1 11073.4 13172.3 9999.11 7117,I 1977.5 
FobtWG 9 339.5 10 828.3 11 028.0 11 888.8 9 717.4 11132.0 13118.3 13 554.8 10 502.8 1580.0 • 570.5 

lJSllltlNNKlon.lil ... .._.dlilCo11od1E~01'1\lhtlllllldl"-ll5""'.,..,..CfwllMCllM.-11GO__._ ................. ...,. ........... ....,.....,~,llCCSID 
dl11,_..de ....... ocw1.•tPKJl1Cos.l.MptumldlOld99dll......_llM~•blb:ltc:SIOl4t~ ..... -(M•---·_....,,, .. _ ..... ) .... llrl'Mnlil~Olllftdlm 
Gtt\ll'•MUlfil .. dllllduCMIOf•r1nlwtnliCIGNl.LININCWI .................... ..,. • .,,...... ....... ,,_ ........ _......, .............................. 
................ 1974 LafGttTllllllA•t.O.P91'•11 ................ " ............. _~. 

ll/-41 
Marzo 1987 
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Relativos de Precios de Insumos de la Construcción 

FE887/ FEBll7/ FEll47/ 
FEB88 AG086 SEP88 OCT86 NOV88 OICllll ENE87 FES87 - AG088 &E87 

1772 ·-1«4 
tllll 
1-
1825 ·- 2035 

1954 2..as 
2004 2 

' 447 
tll62 21119 

" 1772 2788 27811 2 
12113 1811• "'"' ' 1878 2302 250!! 

, .. 7 - ~~ :?.:::: ~ 3747 
1t2tl ., ... •••• 2006 2158 2228 

••10 3401 3401 4280 123.0" 

"87 3747 3747 •717 1311.8" 8 ·ª" 1t39 181111 111811 2401 110.7 .. 87.8" 
1'73 2203 2304 2304 1111.4" 311.2" 

23'4 34111 34111 3817 38t7 3817 40'51 -1 78.0" 'ª·º" º·º" 2178 3102 3102 31181 3881 3881 4324 4324 118.4,. 311.3" º·º" 

30ll3 3093 41.7" º·º" t.•" º·º"' 

CERRAJERIA. VIDRIOS Y VARIOS 

~ G-10 au10fNiittco de 40 lts 13211 1'5811 1844 1844 1893 2831 2831 ~31 98.1" 
~A70P0t255 -· 1811 2083 2983 2083 2083 3021 4132 4132 168.4" 
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CAPITULO V 

FORMULAS DE AJUSTE 

5.1 Comentarios acerca de Za "CZausuia de Ajuste". 

Como se mencionó en el capítulo II, en 1975 el Gobierno 

Federal, reconociendo la crítica situación que vivían las em

presas constructoras aceptó incluir en la Ley de Obras Públi

cas un elemento legal para el ajuat'! de g:.::l:::t:c.:; de construc-

ción. Este fue elaborado por una comisión intersecretarial a 

petición de la Cámara Nacional de lá Industria de la Constru~ 

ción. Dicho elemento es la llamada "CLAUSULA DE AJUSTE". 

En la actualidad todos los contratos realizados con el 

Gobierno Federal 

publicada en el 

están normados por la Ley de Obras Públicas 

Diario Oficial el 30 de diciembre de 1980 y 

su reglamento de septiembre de 1981, los cuales han sufrido 

diversas modificaciones en 1983 y 1984 así como la publica

ción de un nuevo reglamento en febrero de 1985. 

La cláusula de ajuste enunciada en la edición 1986 de 

la Ley de Obras Púbiicas en su artículo 46 dice textualmente 

los siguiente: 

"Cuando durante· la vigencia de un contrato dé obras ocu

rran circunstancias de orden económico no previstas en el con 

trato, pero que de hecho y sin dolo, culpa, negligencia o 

ineptitud de cualquiera de las partes determinen un aumento o 

reduc.ción en un cinco porciento o más de los costos de los 

trabajos aún no ejecutados, .dichos costos podrán ser revisa-

dos. Las dependencias o entidades emitirán la resolución que 

acuerde el aumento o reducción·-~c·tfFf.espondiente". 
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El proceso de aplicación de esta cláusula se especit'ica 

en el reglamento de la Ley de Obras Públicas. A continuación 

mencionaré y comentaré algunas disposiciones de este regla

mento. 

En el artículo 50 del reglamento se 

cedimientos mediante los cuales se puede 

Estos son: 

mencionan tres pro

realizar el ajuste. 

a). Revisar todos los precios del contrato. 

b). Revisar un grupo de precios que sumados den el 80% 

del importe de la obra aún no ejecutada. 

c). En el caso de conocer el porcentaje en que los in~u

moR: inte!'"·.ri~nen t:n la obra, el ajuste se réaliza.rá mediante 

la actualización de estos costos. 

De estos tres procedimientos podemos observar que el pr! 

mero signit'ica revisar todos los precios unitarios, circuns

tancia que, como se ha dicho durante el desarrollo de este 

trabajo, es sumamente lenta y cont'lictiva si no se tienen a 

la mano medios elec.trónicos, lo cual sucede con t'recuencia 

en una obra. La segunda opción presenta la ventaja con res

pecto a la anterior en que propone revisar sólo una parte de 

los P.U., y tiene dos alternativas: revizar aquellos P.U. que 

sumados nos den el SO% del importe de la obra por ejecutar, 

o revisar en la totalidad de los conceptos aquellos insumos 

que representen el 80% del importe del P.U. Sin embarg~ el -

en caso de tener la explosión de insumos de la obra t'altante 

por ejecutar, el procedimiento mas sencillo. es el tercero, 

ya que unicamente se tendrían que seleccionar los insumos cu

ya participación sea igual al 80% del total, calcular el por

centaje en que cada uno interviene y aplicarle directamente 

el índice correspondiente. Así la sumatoria de los índices 

por la participación (ajustada al 100%) de los diversos insu

mos, nos da el índice global de ajuste. 
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En el artículo 51 del reglamento de la Ley de Obras Pú

blicas se ind~can algunas restricciones a las que deberá aju~ 

tarse el proceso de escalaci6n. En :forma resumida son l.as 

siguientes: 

a). Los ajustes se calcularán respecto a la obra por eje

cutar conforme al programa pactado, salvo atrasos no imputa

bles a la contratista. 

b). La actualización de l.os insumos se real.izará en base 

a los índices que determine l.a Secretaría de Programación y 

Presupuesto. Rn '=i:!S~ de no c~.istir- algunos ínáices, estos 

serán cal.cul.ados utilizando los l.ineamientos establ.ecidos por 

l.a S.P.P. 

c). El. ajuste se apl.icará a l.os costos directos, conser

vando constantes los porcentajes de indirectos y utilidades 

originales durante el ejercicio del contrata •• 

. En este iniciso es necesario aclarar que si bien es cier 

to que el ajuste se realiza sobre el costo directo de la obra 

los indirectos se ven afectados inmediatamente por ser éstos 

siempre un porcentaje del. costo direct~. 

CD .costo directo 

CI costo indirecto 

k ;factor de indirectos 

F :factor de ajuste 

Saberr.cs que: 

CI k(CD) 

En otra :forma: 

o sea que si afectamos el costo directo con un :factor, auto

máticamente el costo indirecto se ve influenciado. 
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CI k(FxCD) 

d). La :formalización del ajuste de costos se realizará 

mediante un o:fici9 de resolución que acuerde el aumento o dis 

minución correspondientes. 

En los tres procedimientos utilizados para el cálculo 

de ajuste mencionados en el artículo 50 del reglamento, los 

incrementos o decrementos de los precios de ·los insu~os serán 

calculados en base a la diferencia que arrojen los índices 

de 105 insumos en la fecha de revisi6n con respecto a los co

rrespondientes en el momento qe celebración del contrato. 

5.2 La Fórmula de Ajuste de Precios Unitarios. 

En el capítulo anterior se expuso la elaboración y algu

nos usos de los números índice, pero es necesario hacer notar 

que su aplicación directa en la obra es muy complicada, ya 

que sería necesario considerarlos en todos los insumos para 

poder evaluar el aumento en loe costos de obra, que es el ca

so de los dos primeros procedimientos explicados en el artí

culo 50 del reglamento de la Ley de Obras Públicas. Por lo 

anterior se ha optado por recurrir a las fórmulas de ajuste, 

las cuales por tomar en cuenta el porcentaje de participación 

de la mano de obra e insumo• más importantes obtiene un fac

tor de escalamiento que podrá ser utilizado para el pago de 

estimaciones en el período de estudio. 

Una fórmula de ajuste contiene en forma ponderada los 

principales componentes de maquinaria, materiales y mano de 

obra, que tienen gran peso en el costo de la obra. Mediante 

números índice aplicados individuaimente a cada uno de estos 

componentes, y al ser otra vez sumados todos estos componen-
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tes modificados, obtendremos el índice de variación en el co~ 

to total del período analizado o de la obra en su totalidad. 

La fórmula genera.l para la obtención de un factor de -

ajuste de precios es la siguiente: 

n 
F E Pi Ii) 

i=l 
Cuando Fi:!!:: l. 05 

en donde 

I. Yi,T 
l. 

Yi,t 

n 

y también 

F Factor de ajuste del precio unitario, aplicable 

al importe de estimaciones subsecuentes. 

Pi Participación relativa (no porcentual) del i-es! 

mo insumo del P.U., considerando que si Pi 1.00 

habrá que hacer correcciones debido a que no se 

analizaron el 100% de los insumos. 

Ii Incremento de precio observado en el i-ésimo in

sumo. 

Yi,T= Indice de precios (incluso costo de adquisición) 

del insumo i-ésimo en la fecha T de revisión del 

ajuste. 

Yi.t= Indice de precios (inciuso costo de adquisición) 

del inºsumo i-ésimo en la f'echa t de inicio de 

la obra. 

n Número d~ insumos considerados para ef'ectos de 

ajuste. 

Un ejemplo oencillo de f'órmula de ajuste sería el si

guiente: 



MATERIALES 

MANO DE OBRA 

COSTO TOTAL 

0.60 

0.40 

1.00 

80 

Si consideramos 

mento de la mano de 

costos de materiales 

to en el costo total 

que en un período cualquiera el incre

obra f"ue de 15" y el incremento en los 

de 18", obtenemos el siguiente incremen

de la obra: 

MATERIALES 

MANO DE OBRA 

COSTO TOTAL 

0.60" 1·18 

0.40 X 1.15 

0.708 

0.460 

1.168 

Lo cual signif"ica que en el período considerado el costo 

total de la obra aument6 16.80" con respecto al costo ori~i

nal. 

Otro ejemplo sería aquel en que no eatuvieramoa conside

rando el 100" de loa insumos, es decir: 

MATERIALES 

MANO DE OBRA 

COSTO TOTAL 

0.54 

0.35 

0.89 

suponiendo los mismos incrementos: 

MATERIALES 

MANO DE OBRA 

COSTO TOTAL 

0.54 X 1.18 

0.35 X 1.15 

0.637 

0.403 

1.040 
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Esta es la situación en que se deberá realizar un ajuste 

debido a que no se consideraron todos 1os insumos. Este ajU_!! 

te se efectGa dividiendo el nuevo costo entre el .costo consi

derado. 

COSTO TOTAL AJUSTADO 

COSTO TOTAL AJUSTADO 

1.040 
o:89o 

1.169 

En donde se puede observar que la variación por no con

siderar todos los insumos es muy pequeña, y en cambio e1 tra-

b~j~ que ~co ~horra esto pueáe llegar a ser muy grande. 

La fórmula de ajuste puede estar formada por la cantidad 

de elementos que se desee, los cuales conviene agrupar en co~ 

juntos genéricos, como es el caso de las fórmulas trinómicas. 

5.3 FóPmulas TPinómicas. 

Este tipo de fórmulas de ajuste son llamadas trinómicas, 

ya que agrupan todos los conceptos de una obra en tres conju~ 

tos principales, que son mano de obra, materiales y equipo. 

A su vez, es tos es:tán formados por la cantidad de elementos 

que el investigador considere necesarios para poder afirmar 

que se tiene representado aproximadamente el 80% del costo 

tota·1 de la obra como mínimo. 

Para representar el modelo matemático de las fórmulas 

trinómicas se utilizar~ la siguiente nomenclatura: 

MO Mano de obra 

MAT Materiales 

EQ Equipo 
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Porcentaje en que la mano de obra interviene en el 

precio unitario al cual s• le aplicará el ajuste. 

Indice de precios de la mano de obra en la fecha en 

la cual se realiza el ajuste de precios. 

YMo,t• Indice de precios de la mano de obra ~n la fecha de 

realizaci6n del presupuesto. 

IMO Aumento en la mano de obra. 

igual que los anteriores 

para el equipo. 

pero 

igual que a los anteriores 

pero para los materiales. 

De lo anterior obtenemos: 

Como se puede observar, la fórmula trin6mica es una ex

presi6n 'particular de la f6rmula general, en la cual: 

i 1 e MO i = 2 = MAT i 3 EQ 

Cabe hacer notar que aunque a los rubros materiales o 

equipo lo estemos mencionando como un conjunto, a la hora del 

análisis estos deben ser desglosados detalladamente en sus 

principales componentes. 

Al analizar la fórmula general de ajuste encontramos que 

está compuesta por tres elementos que son: incremento de pre

cios observado en los productos analizados, participaci6n re

lativa de los insumos en el precio unitario sujeto a escala-

ción y la cantidad de insumos estudiados. De estos elemen-

tos dos ya han sido estudiados, me refiero a los números in

dice, los cuáles son obtenidos de la S. P.P., el Banco de Mé-
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xico, de la CNIC o son elaborados conforme a los procedimien-

tos descritos en el capítulo respectivo. El otro elemento ya 

desarrollado es la cantidad de productos que deben ser incluf 

dos para que la fórmula de ajuste represente la mayor canti

de volumen de obra sin que por eso analicemos todos los in

sumos de la obra, esto es, incluir aquellos componentes de 

la obra que representen alrededor del 80% del costo total de 

la construcción. 

Por lo tanto lo único que no hemos desarrollado es el 

l.:~lcu.lu U~l .f'C:l.C L.ol" pi 

el precio unitario. 

u pC:1.rtlcipC:1.ci6n r~lativa ciel insumo en 

Para el cálculo de este factor lo único 

que necesitamos es dividir el importe en que el insumo en es

tudio participa entre el precio unitario al cual le deseamos rea 

!izar escalación entre el costo directo de este mismo P.µ. 

Como se puede observar el fundamento para este tipo de 

escalación es el ajuste de costos de los precios unitarios, 

lo cual permite al contratista cobrar en cada estimación con 

precios actualizados. Este comentario se debe a que en las 

primeras ediciones que publicó la Cámara Nacional de la Indus 

tria de la Construcción de un folleto llamado "Información de 

Apoyo a la Cláusula de Ajuste de Precios" recomendaba reali

zar la escalación me~iante el cálculo de volGmenes tot~les de 

insumos, esto es, se obtienen los porcentajes en que los in

sumos mas importantes ·participan en toda la obra por ejecu

tar, y así en formá ponderada se calcula cómo el aumento de 

cada uno de los insumos influye en el importe por ejecutar. 

Sin embargo, esta form~ de obtener un factor de escalamiento 

es factible unicamente cuando aparte de llevar un buen con

trol de obra, se poseen los medios electrónicos necesarios 

para agilizar esta acción, debido a que el cálculo de los po~ 

centajes en que cada insumo interviene en el importe de la 
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obra pendiente por ejecutar es muy lento, pues significa rea

lizar un corte de obra hasta la fecha en la cual se debe ha

cer el ajuste, teniéndose que repetir esta acción cada vez 

que se quisiera hacer una esca1aci6n. En cambio, manejando 

los ajustes por medio de precios unitarios, sólo hay que ase

gurar que la contratista se mantenga dentro del programa de 

oóra establecido. 

Otro tipo de ~órmulas de ajuste son las fórmulas polinó

micas, las cuales dif'ieren de las trinómi c~s sólo en la. can

tidad de conjuntos en la que· agrupamos todos los conceptos. 

En estas ya no se manejan unicament'e agrupaciones generales 

de mano de obra, materiales y equipo, pues se introducen nue

vas agrupaciones dependiendo de las características de la 

obra. El aumento en el número de elementos dificulta un poco 

la aplicación, sin. embargo, reditúa en una mayor confiabili

dad en el ajuste que realizamos. 

En las agrupaciones que realizamos en las fórmulas poli

nómicas es necesario implementar una de estas f'"6rmulas para 

cada tipo específico .de obra ya que el número de conceptos 

·manejados depende de la complejidad de cada construcción, y 

una buena selección de éstos redituará en una mayor exactitud 

de los cálculos. 

5.4 Variaciones en Za Fórmula de Ajuste. 

Al presentar la fórmula general de ajuste observamos que 

los costos se manejan como. porcentaje del costo total por es-

timar o ejecutar, según sea el caso, 

manera de utilizar una fórmula de 

pero ésta no es la única 

ajuste. También podemos 

presentar cada componente con volúmenes totales para cada 

obra en particular, lo ~ual ocasiona que ya no se manejen loa 
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índices aislados por cada insumo, sino un índice final gene

ral de todo el conjunto considerado. Este procedimiento lle

va al mismo resultado, pero tiene el inconveniente de ·que de

bido a que maneja volúmenes de insumos únicamente puede ser 

utilizado para una obra específica. Para comprender mejor 

esto presentaré un ejemplo utilizadno ambos métodos. 

ZJZllPLO: 

Se considerarán los insumos necesarios para construir 

100 metros lineales de castiilo de concr~tc ~per~nt~, Recci6n 

de 15 x 20 cm, armados con 6 varillas de 5/16" y estribo~ de 

"" a cada 20 cm. 

Para desarrollar este ejemplo se 

5.4.1, 5.4.2, 5.4.3 y 5.4.4 

presentan las tablas 
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TABLA 5.lf.l 

EJEMPLO (continuación). 

Materiales correspondientes a 100 m de castillo con pre~. 

cioe de septiembre de 1986. 

dlIDAD CAlft'XDAD CI08'l'f) 1"191_-~ ~·~~= 
20rAL 

Concreto ·m3 3.00 18 976.70 56 930.00 0.203 

Madera P.T. 136.00 192.50 4 620.00 0.173 

Alambre k& 18.00 345.00 6 210.00 0.022 

Clavo kg 8.00 345.00 2 760.00 0.010 

Varilla kg 238.00 192.50 45 815.00 o.164 

Alambr6n k& 83.00 212.00 17 596.00 o.063 

Diesel lt 40.0 108.00 4 320.00 0.015 

Albaftil Jor 12.5 4 611.74 57 647.00 o.206 

Peón jor 12.5 3 220.99 40 263.00 0.144 

NOTA: Loe salarios del albaftil y peón son reales. 
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TABLA 5.4.2 

EJEMPLO (continuación). 

Ahora consideraremos el aumento de precios con Cecha de 

enero de 1987. 

INSUMO UNIDAD COSTO " DE INCRE•ENTO 

Concreto 3 34 573.00 82.20 m 

Madera P.T. 555i~Ql 56.00 

Alambre kg 42,.00 24.10 

c'iavo kg 684.00 98.30 

Varilla kg 307.00 59.50 

Alambrón kg 324.00 52.80 

Diesel lt 130.00 20.40 

Albañil jor. 6 541.44 41.80 

Peón jor. 4 596.48 42.70 

NOTA: Los salarios del albañil y peón son reales. 
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EJEMPLO (continuación). 

Para obtener el incremento total en el costo de la cons

trucción de 100 m de castillo siguiendo la fórmula general 

F = n P1 Ij en la que se considera la participación relativa 
i=l. 

de los insumos en el costo total se seguiría el siguiente pr~ 

cedimiento: 

Se multiplica el peso que el insumo tiene en el costo de 

la obra por el porcentaje en el que se incrementó el precio 

de este insumo, obteniendo un nuevo factor, el cual al ser 

sumado con el de los demás insumos proporcionará el alza •n 

el costo del concepto. 

TABLA 5.4.3 

J:NSU•O " BN BL COSTO J:NCRBMBN'l'O EN J:L FACTOR DB 

TOTAL COSTO DEL J:NSU•O J:NCRB•BllTO 

Concreto 0.203 X 1.822 

Madera 0.173 1.560 

Alambre 0.022 l.241. 

Clavo 0.010 l."983 

Varil.la 0.164 1.595 

Al.ambrón 0.063 l.528 

Diesel 0.015 1.204 

Al.baiHl 0.206 1.418 

Peón 0.144 1.427 

TOTAL 1.000 

Es decir tenemos un incremento de::!!! 

costo considerado como inicial. 

0.370 

0.270 

o.·027 

0.020 

0 .. 252 

0.096 

0.018 

0.292 

0.205 

1.560 

con respecto al 
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EJEMPLO (continuación). 

Utilizando l.a variación de la fórmula de ajuste, en la 

cual consideramos los volOmenes de obra y su~ precios, se ti~ 

ne lo siguente: 

TABLA 5.4.4 

INSUMO CANTIDAD NUEVO PRECIO IMPORTE. 

Concreto 3.00 X 34 573.00 103 719.00 

Madera 136.00 556.01 75 617.00 

Alambre 18.00 428.00 7 704.00 

Clavo 8.oo 684.00 5 472.00 

Varilla 238.00 307.00 73 066.00 

Alambrón 83.00 324.00 26 892.00 

Diesel 40.00 130.00 5 200.00 

Albaf'lil 12 •. 50 6 541.44 81 768.00 

Peón 12.50 4 596.48 57 456.00 

TOTAL 436 895.00 

c6n lo que el ~ncremento con respecto a los precios an

teriores es: 

436 895.00 
1.560 

280 025.00 

O sea un aumento del 56% en el costo final. 
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En el ejemplo anterior se pudo observar que el resultado 

obtenido utilizando la fórmula general y su variación es exaE 

tamente el mismo, por lo que dependerá de la situación en que 

nos encontremos para utilizar alguna de estas fórmulas. 

S.S Proceso de ELaboración dei Factor de Ajuste. 

La Cámara Nacional de la Industria de la Construcción ha 

establecido el procedimiento a seguir para la elaboración del 

factor de ajuste, con el objetivo de estandarizar formatos y 

f'acilitar la elaboración de estos f'actore!=!; pRr'l ~l piersi:>nel 

técnico asignado en obra, ya que de otra manera el trabajo 

siempre tendría que recaer en personal especializado de las 

oficinas centrales, lo que ocasionaría retrasos por falta de 

disponibilidad inmediata de datos reales de la obra, avalados 

tanto por el contratista como por la supervisión. 

La metodología propuesta por la CNIC siguiendo los line~ 

mientes marcados por la cláusula de ajuste de la Ley de Obras 

P6bl1cas ~s la siguiente: 

a). Cálculo del porcentaje en que ceda concepto incide en 

el costo de la obra pendiente por ejecutar. 

Debido a que por lo general el catálogo de conceptea es 

sumamente amplio, no' es práctico calcular la participación 

porcentual de todos los conceptos, por lo que para simplifi

car este trabajo se propone, como ya se ha dicho anteriormen

te, utilizar sólo aquellos conceptos que sumados representen 

más del 80% del costo total de la obra por ejeputar. Adea6a 

es conveniente dividir el catálogo de conceptos en grandes 

grupos que faciliten su análisis. Un ejemplo de esto sería, 

en edificación, dividir la obra en subestructura, supereatruE 

tura y acabados. 
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b). Obtenci6n del porcentaje en que los diferentes insu

mos participan en cada concepto. 

Para poder realizar con exactitud este cálculo es nece

sario poseer e1 análisis de precios unitarios de la obra, ya 

que es única informaci6n que nos puede presentar detalladame~ 

te el desgloce de todos los insumos que participan en cada 

concepto. 

c). Variaci6n en el costo de los insumos de obra. 

Este inciso se refiere al cambio de precio en los insu

mos tomando como base el precio de éstos indicado en el pre-

supuesto. 

y se puede obtener ya sea calculándola en obra o utilizando 

los índices de precios publicados por los distintos organis

mos públicos o privados, tomando en cuenta que en los traba

jos realizados con el sector público, siempre tienen que ser 

utilizados los índices editados por S.P.P. o el Banco de Mé

xico. 

d). Elaboraci6n del Factor de Ajuste. 

Para calcular el factor de ajuste se pueden seguir dos 

procedimientos, los cuales llevan al mismo camino. 

nuaci6n se hará una breve descripci6n de ambos. 

A conti-

En el inciso no. 3 de esta metodología para obtener el 

factor de ajuste se obtuvo el porcentaje en que los diversos 

insumos participan 'en el costo total de la obra, por lo que 

la :forma más sencilla de obtener la escalación, una vez que 

ya tengamos estos dato"! consiste en multiplicar este porcen

taje por el índice en que se increment6 el precio del insumo 

correspondiente. Este procedimiento se repite en cada insumo 

y posteriormente se procede a sumar los factores obtenidos, 

esto es la f6rmula analizada anteriormente. 
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el :factor obtenido en esta :forma sólo habrá que restarle la 

unidad, y así sabremos el porcentaje en que se incrementó el 

costo del concepto. 

En este Qltimo paso es en el que existe di:fere~cia entre 

los dos procedimientos utilizados para la aplicación del :fac

tor de ajuste. 

El primer método consiste en realizar una estimación pa

ralela a la que se cobra con precios sin escalación, por lo 

que se cobrará una estimación regular más una estimación par 

en la que se incluirán los aumentos de precios. 

más claro esto utilizaremos el siguiente ejemplo: 

Para hacer 

Sea la estimación # N con un importe de $ 1 000 000.00 

a precios de presupuesto. Siguiendo el procedimiento descri

to anteriormente se llega a un :factor de ajuste F = 1.35, por 

lo que en este período se cobrarían dos estimaciones que son: 

Estimación # N 
Estimación # N "PAR" Est. # N x (F-1) 

TOTAL 

$ 1 000 000.00 

350 000.00 

$ 1 350 000.00 

La ventaja de este procedimiento en el cobro consiste en 

que debido a que por lo regular los trámites requeridos para 

aceptar un :factor de ajuste son tardados e1 contratista podrá 

cobrar de todas :formas la estimación regular con puntualidad, 

aunque la estimación de ajuste tarde más tiempo en ser acep

tada. 
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El segundo método de aplicación del Cactor de ajuste pu~ 

ser utilizado cuando no existe mucho retraso en la resolución 

de reclamaciones, y siempre que se pueda debe ser aprovecha-

do, ya que su manejo es más sencillo. Este método consiste 

en aplicar directamente el Cactor de ajuste sobre la estima-

ción a cobrar. 

rior. 

Para explicarlo se utilizará el ejemplo ante-

Estimación # N Ajustada Est. # N x F 

$ l 000 000.00 X 1.35 

F.STTMACTON AJUSTADA $ l 350 000.00 

Como se puede observar en ambos casos, el resultado es 

el mismo, además de que no es necesario alterar en ninguno 

de ellos lo precios unitarios de contrato, ya que sólo se 

aplica el Cactor de ajuste sobre el monto total de la estima

ción. 

5.6 ComentaPios sobPe las FóPmulas de Ajuste. 

Cuando se explicaron las variaciones existentes en. las 

fórmulas de ajuste ~e mostraron las dos principales versiones 

que son manejar volúme~es de insumos o porcentajes en los que 

estos insumos influyen en el costo final de la obra. He. di-

cho que es más conveniente hacer uso de los porcentajes debi

do a que de esta manera podremos trabajar con un mismo modelo 

de fórmula una serie de construcciones !'On características 

semejantes, aunque los. volúmenes de insumos sean diferentes. 

Es raro el caso de encontrar dos obras que utilicen las mis

mas cantidades insumos, por lo que si queremos manejar volú

men<,·s .«i'empre tendremos que elaborar· un modelo diferente de 

fórmula de ajuste. 
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De lo anterior se desprende la conveniencia de elaborar 

por parte del contratante (ref'iriéndonos específ'icamente al 

sector público) una serie de modelos de escalaci6n para cada 

uno de los grandes tipos de obra, como son: 

l. Obra civil con equipo pesado. 

2. Edif'icación departemental. 

3. Vivienda de interés social. 

4. Urbanización. 

5. Escuelas. 

Desde luego la lista anterior puede ser detallada subdi

vidiéndose en algunos grupos para que el modelo elaborado en

cuadre con claridad dentro de dichos grupos. Unas vez elabo

radas esta f'6rmulas de ajuste generales sólo habría que rea

lizar algunas modif'icaciones para poderla utilizar en una 

obra específ'ica, lo cual traería múltiples· benef'icios tanto 

para el. contratante como para el contratista, pues no sería 

necesario discutir en cada contrato l.a f'6rmu1a de ajuste en 

su totalidad, sino sol.o en al.gunos detalles específ'ico• de 

l.a obra en perticul.ar, con el. consecuente ahorro de recursos 

humanos. 

Por último, aunque ya se mencionó anteriormente, •e au•

taría hacer énf'asis en que el único costo que está sujeto a 

escalaci6n de precios es ~l costo directo de l.a obra, por lo 

que las f'órmu'las de ajuste se aplicarán sobre éste, y solo 

en caso de existir circunstancias que ocasionen incremento• 

en l.os indirectos de la obra (situaciones extraordinarias de 

impuestos o requerimientos especial.es de personal. t6cnico 'JI 

administrativo). Estos incrementos podrán ser negociadoa con 

el contratante, pero siempre en f'orma independiente al. an6-

1isis realizado para el costo directo. 



CAPITULO VI 

APLICACIONES EN UNA OBRA ESPECIFICA 

El· presente 

todología en el 

de viviendas de 

ejemplo 

ajuste 

interés 

tiene como finalidad exponer una me

de estimaciones para la construcción 

social. El ejemplo está basado en 

un presupuesto presentado para la edificación de 54 vivendas 

de 'este tipo construidas dentro del Programa de Renovación 

Habitacional Popular. 

La metodología a seguir es la siguiente: 

l. Se presenta un presupuesto completo con todos los aná~ 

lisis de precios unitarios necesarios para su elaboración. 

La fecha en que este presupuesto se realizó será considerada 

como el. período base en el momento de utilizar los números 

índice. En nuestro caso la fecha es enero de 1987. 

2. Supondremos que por diversas razones la obra se inicia 

hasta marzo de 1987, por lo que es necesario encontrar un fa~ 

tor que haga posible escalar .el presupuesto elaborado en ene

ro. Debido a esto en el ejemplo utilizaremos los volumenes 

totales presupuestados ya que estos representan la obra por 

ejecutar, pero hay qüe hacer notar que en el caso de querer 

escalar precios cuando la obra ya se ha iniciado, lo único 

que cambiaría son loD porcentajes en que ios diversos concep

tos intervienen en la obra por ejecutar. Por simplificación 

en nuestro ejemplo unicamente analizaremos la estructura. 

95 

3. De cada partida se eligen aquellos conceptos cuyos CO_I! ·,,. 

tos sumados nos representen aproximadamente el 80% (mínimo) 
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del importe total de ésta. En nuestro caso, estos conceptos 

resultan ser: muro de block de concreto, castillos de con

creto aparente 15 x 15 cm, cimbra aparente en losas y trabes 

y concreto premezclado en estructura. De estos conceptos pr~ 

sento los análisis de P.U. 

4. Se calculan los !'actores P (participación del insumo 

en el concepto) -::orno el cociente del importe del insumo entre 

el costo directo· del concepto, vaciándolos en la forma AE-1 

como se indica en .el ejemplo. Es necesario utilizar una for

ma por concepto seleccionado. 

5. Se investigan las variaciones de índices de precios 

entre la fecha de contrato y en la que se desea hacer la e11-

calaci6n, en la fuente previamente acordada entre el contra

tante y el contratista, para cada insumo de los conceptos se

leccionados, vaciándose estos datos en la columna indicada 

para tal ef'ecto en la f'orma AE-1. 

6. 

p X I. 

tuvo el 

to. 

Procedemos a llenar la f'orma efectuando el producto 

el cual indica en f'orma ponderada la inf'luencia que 

aumento de cada insumo en er nuevo costo del concep-

7. Obtenemos el f'actor de ajuste del concepto (Q) como 

la E(PxI). 

B. Posteriormente, pasamos a la forma AE-2 en donde cal

culamos la ~articipaci6n del concepto en la ·p~rtida (R) como 

el cociente del. importe del concepto entre el. importe total 

de la partida. 

9. A contlnuaci6n éalculamos el ?actor de ajuste de par.,-
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tida F· como la división de E (RxQ)/ER. Esto se debe a que 

al no haberse considerado el 100% de los conceptos que parti

cipan en la partida, utilizando unicamente la E (RxQ) se ob

tiene siempre un porcentaje de incremento menor a1 que en re~ 

lidad se dio, error que se corrige dividiendo entreE R. 

Este proceso se sigue para cada una de las partidas ana

lizadas. 

(T) 

Para obtener un 

se podrá utilizar 

factor general de ajuste de estimación 

la :forma AE-3, en la cual se seguirá 

la misma meto.dología de lA :forrna .. '\E-2 y :;~ utill2éit.rbn los f'ac 

tores F calculados previamente para cada una de las partidas 

analizadas. Este :factor general es útil para conocer con :fi

nes estadísticos el porcentaje total en que se incrementó el 

costo de la obra, pero no es conveniente utilizarlo para ha

cer la escalación ya que por la gran di:Cerencia de insumos 

entre una partida y otra (por ejemplo cimentación e instala

ción eléctrica)~ lo más re~omendable es que la escalación se 

haga partida por partida, utilizando los :factores obtenidos 

para cada una de estas. 

La forma de aplicar estos :factores de ajuste es la si

guiente: 

a). El 

por lo cual 

desglosando 

de ellas. 

ajuste como ya 

es nec'esario 

claramente el 

se dijo 

que las 

importe 

se realizará por partida, 

estimaciones se pr,esenten 

correspondiente a cada una 

el 

to 

b). El 

importe 

se debe 

:Cactor de ajuste 

total estimado de 

a que resulta lo 

de partida F se aplicará sobre 

su correspondiente partida. Es

mismo aplicarlo al costo directo 
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y al resultado aumentarle los indirectos, que in:fluenciar por 

el :factor al importe con indirectos, pero es más ágil de la 

primera manera, ya que no tenemos que separar el costo indi

recto del directo. Lo anterior pomedos comprobarlo de la si

guiente :forma. 

Si consideramos que: 

c costo total sin ajuste 

CD costo directo 

CI costo indirecto 

k porcentaje de indirectos 

F :factor de ajuste 

CT costo total con ajuste 

Sabemos que 

C CD + CI 

pero 

CI kCD 

por lo que 

De aquí que 

:factor se aplica 

C = CD + kCD 

C = (l+k)CD 

siguiendo 

sobre el 

la primera alternativa en que el 

costo directo y al resultado loa 

indirectos, obtenemos: 

CT (l+k)•F•(CD) 

que es exactamente lo mismo que si al costo total le aplica

mos el :factor de ajuste: 
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CT F(C) 

CT F•(1+k)•CD 

A continuación se desrrollará el ejemplo y se mostrarán 

las fórmas propuestas para realizar el análisis. 

·. ~.' 
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PRESUPUESTO DE LA OBRA: EDIFICACION 5q VIVIENDAS 

FECHA: Enero 10 de 1987. 

RESUMEN 

CLAVE PARTIDA J:•PORTS 

l Trabajos preliminares oo.oo 
2 Cimentación 59 654 753.00 

3 Estructura 96 609 288.00 

4 Albaflilería 9 102 500.00 

5 J:nst.hidráulica y sanitaria 29 316 412.00 

6 Instalación el.éctrica 9 369 034.00 

7 Ventanería y vidrios 4 701 075.00 

8 Herrería 4 959 061.00 

9 Carpintería y cerrajería 4 437 564.00 

10 Pintura 12 470 578.00 

ll Limpieza 1 748 660.00 

12 Obras exteriores 20 569 887.00 

13 Conceptos complementarios 24 879 048.00 

T O T A L 277 818 860.00 

•,L/, 
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10/J/87 PRESUPUESTO DE LA OBRA DE EDJFICACION 54 VIVIENDAS 

CLAVE CONCEPTO UN. 

01 Muro de block de con- m2 

creto de 15x20x40 cm. 
Acabado aparente dos 
caras. Junteado con 
mortero cem-arena 1:5 
Incluye: refuerzo de 
escalerilla a cada 3 
hiladas. 

05 Castillos de concreto2 ml 
aparente f'c=200 k/cm 
Sección 15xl5cm. Arma 
dos con 4 varillas de 
5/16 y estribos 1/4 a 
cada 15 cm 

07 Castillos de concreto2 ml 
aparente f'c=200 k/cm 
Sección 15x20cm. Arma 
dos con 6 varillas de 
5/16 y estribos 1/4 a 
cada 20 cm. 

09 Castillos de mortero ml 
cemento-arena 1:5 aho 
gados en muro de block 
y armados con una va
rilla de 5/16. 

11 Cimbra aparente en lo m2 

sas y trabes de entre 
piso y de azotea. rn= 
cluye: cimbra y des
cimbra. 

13 Acero de refuerzo en 
trabes y losas. 

2
· 

fy=2530 kg/cm 

a) Diámetro 1/4" TON 

CANTIDAD 
BASE 

3 864.20 

1 984.50 

330.48 

761.40 

3 107.16 

3,33 

PRECIO I•PORTE 
UNITARIO 

7 937.76 30 673 092.00 

5 774.96 11 460 408.00 

6 441.13 2 128 664.00 

949.55 722 987.00 

5 279.01 16 402 728.00 

445 358.29 1 483 044.00 
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10/1/87 PRESUPUESTO DE LA OBRA DE EDIFICACION 54 VIVIENDAS 

CLAVE CONCEPTO UN. CANTIDAD PRECIO I•PORTE 
BASE UNITARIO 

b) Diámetro 5/16" TON ·12.07 424 234.29 . 5 119 659.00 

c) Diámetro 1/2" TON 2.71 404 170.51 1 094 089.00 

cÍ) Malla electrosold_!! 2 2 883.60 1 051.24 3 031 355.00 m 
da 6x6 6/6. 

23 Vaciado de concreto - m3 296.13 78 891.95 23 362 273.00 
premezclado en estnJo-
tura. Incluye: vacia-
do con· bomba, vibrado 
y curado. 

25 Acabado pulido in te- 2 ·1 477.32 629.65 930 194.00 m 
gral en losa de con-
creto. 

27 Acabado escobillado 2 318.90 629.65 200 795.00 m 
en losa de concreto. 

SU 111 A 96 609 288.00 
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EJEMPLO 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 



.A.~-· ·-·-~a' • . -·.-·-ºª"""" 54 VIVIENDAS c .... a..cua..o J.P.C. 
... C ...... ENERO 10 de 1987 UNID .... D m2 
CL.4V• Ol. 

1 1 

11!.'SPI!: C::I FI C::A e:: 1 o.N. 
Muro de block de concreto 15x20x40 cm. Acabado aparente dos caras. Junteado con mortero 

cemento-arena 1:5. Incluye refuerzo de e~calerilla a cada dos hiladas. Incluye suminiStro, 

colocación y acarreos. . 1 

OONC::l!:PTO. u C::ANT. C::OSTO. IMl90NT'I!. 
MAT ... 1 .... a..•a. 

Block 101' desn. ·nza. 13.20 312.74 4 141.34 

Mor1'.~!º 10% desp. ¡;¡:; 0.022 25 584.00 562.87 

Refuerzo 5% desn. ml 2.62 98.oo 256.76 

•UMA .. 960.97 
1 1 
MANO :>& o ....... Rend. lo m3/.101 

Albañil -1or. 0.10 6 816.15 681.62 
Avt1dante _ior. 0.10 4 758.oo 475.80 

M--do i ntPrm,,,.din " l.0.00 1 157.42 l.l.5.74 

l•uMA 1 273.l.6 
1 ., 
M .... OUIN ...... IA V...-0 .... -. 
Herramienta menor " 3.00 l. 157.42 34.72 

Cortadora cte. o.so 220.95 132.57 

'-UMA '"~ .::>!> 

coa-ro Dl"•CTO " ·~· ·~ 
INDI .. • CTOa ~·"' 

1 _,,,, .... .,_ .... 

UTIL. 1 DAD 

~ .. •c•o UNIT ...... 10 7 ~~~ 7Fi 

--· ··----·-·--



... .A~-· ·-·- -- • . -:¡¡¡¡:¡ 
O a.., A 54 VIVIENDAS OAL.OUL.0 J.P.C. 

'll"t. ... _ ............. UNIDAD -· ca..-.v• 05 

1 

•S .. l!C1pr1cA C 1 ON • 

Castillos de concreto aoarente F 1c- 200 1--'cm2 sección de 15 x 15 cm. Armadoe con 

cuatro varillas de 5/16 y estribos de " Ei. cada 15 cm. 

CONC• .. TO. 

MAT• .. IA&.•e. 

r .... - ......... +o -r•c= 200 k.a/cm2 

· Varilla corruaada de 5/l.6" 

Alambr6n de 1':11 

~-.;;r.::: .. av d~ 16 ·mm 
Mndcro. de 3:i. 5 uno::: 

Clavo 

:Alambre 

Diesel. 

1 

MA- -o ....... Rend. 

A1hAl'li' 

"·11e&.' 

Mando irlte.ññedio 

1 

Herriunienta menor 

u CANT. 

m3 0.0248 
ka l.Sl.73 

kll 1.4438 
----~ -0.066 

PT 1.300 

"" 0~100 

ka 0.120 
lt 0.1733 

7 ml/jor 

. jor o 143 

ior 0.143 

" 10.00 

" 3.00 

oo•T·O .D• .. •OTO 
1 N D 1 R •·O·'I" O a 
UTIL.IDA D 

"'"'•CIO UNITA ... 10 

C09TO. lllllPO"'T'S· 

28 036.70 6ª"·"'' 
293.00 532.47 

3158.00 531.32 

7 378.nn 486.95 
278.00 .-1.40 

580.00 ...,_,,., 
soo.oo 60.00 

140.oo 24.26 

eUMA 2 749.71 
1 

"'~ 

6 816.15 974.71 

4 758.oO ISllC).39 

1 655.10 165.51 

1 820.61 

1 655.10 

4 1119.97º 
24" ·-· ...... ;-.',\ ... ~ 



-. ... ~-· . ...,,_ --=- ~ ••""-111-r..a.-·-
º ...... 54 VIVIENDAS CALCULO J .P.C. 

~•CHA Enero 10 de 1987 UNIDAD m2 

1 

CLAV• 

1 1 

l!!!SPl!!!CIP"ICA CION• 

Cimbra aparente en losas y trabes de entrepisos y de azotea. Incluye: cimbra y 

descimbra. 

1 . 
CONCl!!PTO. u CANT. COSTO. llllF'OR'TE. 
MAT ... IAL•e. 

Triolav de 16 mm. 6 usos ·m2 0.1833 7 378.00 1 352.39 
Madera de pino para cimbra P.T. 3.300 278.00 917.40 

Clavo k" 0.150 ---~º-'-~-- 87.00 

A, ... _brP recocido 1116 ka 0.120 500.00 60.00 

Diesel lt 0.550 140.00 77.00 

l •UMA 2 493.79 
1 1 
MANO D• o ....... .. 

Rend. a m2/ior cimbrado y desc,imbrad 

Rend 15m2/1or habilitado X 6 usos=90 m2/ior 

Carointero obra neRra Jor 0.136 6 341.85 862.49 
Ayudante jor 0.136 5 133.15 698.11 

Mando intermedio " 10.00 1 560.60 156.06 

l•UMA 1 716.66 
1 1 
MAQUINA .. IA """"° 

.... __ .. 
Herramienta menor " 3.00 1 560.60 40-82 

'-uMA 46.82 
1 

coeTo OIN.•CTO 4 257.27 --------INOI .. •CTO• -- - .ZB . ..X... 1 ......... ...,A 
UTILIOA D ___ :_ 

··- -
...... CIO UNITAfllllO -· - - - " "79 _. 

··- --·- -- ---- ... .. -· 
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~ ... .Allt..I .A 1 ·-·--- 1 -- -·--·-

º--~~-
54 VIVIENDAS CAL.OUL.O J.P.C. 

f'•CJHA Enero 10 de 1987 UNIDAD m3 .. 

1 

CL._.V. ~~ 

1 1 

l!!:SPl!!:Clf'ICA CION• 

Vaciado de concreto premezclado en estructura. Incluye: vaciado con bomba, vibrado y 

curado. 

. 
C::ONC::l!!tPTO. u C::ANT. COSTO. ·~ .. TI!. 
MAT ... IAL••· 

r.oncreto nremez. f' 1 c=200 ·R.N. m3 1.05 48 788.00 51 227.40 
Revenimiento + 14 cm m3 1.05 3 225.00 3 386.25 

Bombeo m3 1.05 6 595.00 6 924. 75 

AJZU& m3 o.os 20.00 1.QQ~, 

eUMA ~· ~~ft Aft 

1 T 

MANO O• O•fltA. Rend. 60 m3/.lo 

3 Albañiles for o.oso 6 816.15 340.Bl 

B Peones jor o.133 4 758.00 632.Bl 

Mando intermedio '"· 10.00 973.62 97.36 

1euMA 1 070.98 
1 

MAOUINAfltlA "I"- H•-· 
Herramienta menor " 3.00 973.62 29.21 

Vibrador m3 1.00 982.95 982.95 

1euMA 1 012.16 
1 1 

COeTO DI ... OTO 63 622."" 
1 INOI .. •cTOe 

24 " 15 269.41 
UTl&..IOA D 

~flt•CIO UNITAlllllO ....... --- .... ..,. 
-··· -- -··--·· 
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EJEMPLO 

FORMA AE-1 

AJUSTE DE PRECIO 

~ : .. ; 



~-- . ~ - AJL.JgT~ o~· p-~~10 
PARTIDA ESTRUCTURA OBl'IA 54 viv. 

PBRIODO BASmt Enero de 1987 ... CHA Abr.6/87 

l"'BRIODO DB AJUSTe; Marzo 1987 CLAVB 01 
1 

CONCl!:PTO 

Muro de block de concreto 15 x 20 x 40 cm. 

UNIDAD m 2 

1 1 

INSUMOS .. 1 .... 1 

MAT•RIAL.•• 

Block de concreto 15x20x40 cm 0.647 1.242 0.804 

Mortero 0.088 1.215 0.107 

Ref"uerzo 0.040 1.206 0.048 

1 1 

MANO D• o•RA 
Cuadrilla + mando intermedio 0.199 1.000 l.199 

1 1 

MAOUi-RIA '"'""º H•RR. 

Herramienta menor 0.005 1.000 l.005 

Cortadora 0.021 1.305 1.027 

•UMA 1.000 •UMA 1.190 
1 1 

Q -~< P. I) Q• 1.190 1 
1 1 
p PAATI CI P'ACION º'"''- INSUNIO l!:N EL CONCl'!;PTO 

1 INDIC~ º"' PAEC IOS 

Q ,..ACTOR º"' .AJUST~ º"''- CONC~PTO 



.... 
..a...~1 ••T• ~- D .. _._,,.. 

PA .. TIDA ESTRUCTURA º ....... 54 viv. 

Pl!: .. IODO BA•I!: Enero de 1967 ... CHA Abr. 6/67 

PS .. IODO D• AJUSTl!:Marzn 1967 CLAV• 05 
1 
eoNel!PTO 

Castillos de concreto. sección 15 x 15. 

' UNIDAD ml 

1 1 

INSUMO• .. 1 .. .. 
MAT• .. IAL.•• 

Concreto f'c=200 hecho en obra 0.151 1.219 0.164 

Vari1la corruaada de 5/16" 0.115 1.206 0.139 

Alambr6n de ~ 11 0.115 1.205 0.139 

Triplay de 16 mm o.1os 1.259 0.132 

Mo.dcra de 3a. 0.076 l .259 0.096 

Clav~-----~- ___ 0.013 1 .465 0.019 

Alambre 0.013 1 .200 o.ou; 

Diesel o.oos 1 .000 o.oos 

1 1 

MANO D• o a,. A 

Cuadrilla + mando intermedio 0.394 l .000 1.394 

1 1 

MAOUINA .. IA ... ,º " ...... 
Herramienta menor 0.011 1.000 1.011 

•UMA , --- •UMA , ·--
1 1 

Q - ~e P.1) Q• 1.137 
1 1 
p PAATI CI PACION º"''- INSUMO EN l!!!:L CONCEPTO 

1 INOICI!!!: DE PAE.CIOS 
Q prACTOR º"' AJUSTE DE'- C:ONCP.PTn. 

l"'ONMA a•-t 



·- .4. ~LJA T 11!!'. ~-- pDSl"~lñ 
PARTIDA ESTRUCTURA . .... ....... 54 viv. 

,_l!RIODO BAISI! Enero de l.987 .... CHA Abr. 6/87 

~RIODO DI! AJUSTI! Marzo l.987 CLAVIK l.1 
1 
...,...,,NCE!!:PTO 

Cimbra aparente en losas y trabes de entrepiso y azotea. 

UNIDAD 2 
m 

1 1 

INSUMOS p 1 .... 
MAT• .. IAI-•• 

Trinlav de 16 mm 0.3l.8 l..259 0.400 

Madera de paino para cimbra 0.2l.6 J..259 0.272 

C!~V'J c.020 1.4bb 0.029 

Alambre recocido del # 16 O.Ol.4 l..200 O.Ol.7 

Diesel O.Ol.8 1.000 0.018 

1 1 

MANO D• oa"A 

Cuadrilla + mando intermedio o.403 ]..000 0.403 

1 1 

MAOUINA .. IA .,,o H•""· 
Herramienta menor O.Oll. l..000 O. Ol.1 

•UMA l..000 •UMA l..l.50 

1 1 

o-~ (P. I) o- l..l.50 1 
1 1 

p PAATI CI PACION º"''- INSUMO "'N e:L. CONCl!!:PTO 

1 INC>fCli!: o~ P>~~-=to~ 

' Q 

l"ACTOR OE: AJ Ll:S TE: 1 



1- ..4.Jl ... ,. .. 
,.... 

P•llr~I~ 

PA .. TIDA ESTRUCTURA 
..,. __ ...,. 

54 viv. 

PllE .. 1000 •AS• Enero de 1987 ,._CHA Abr. 6/87 

..... IODO D• AJUSTllE Marzo 19B7CLAV• 23 

1 
CONCl!!!:PTO 

Vaciado de concreto prernezclado en estructura. 

UNU>AO m 
3 

1 1 

INSUMOS .. ' .... 
MAT•PllA&.•• 

Concreto premez. f''c= 200 R.N. o.sos 1.243 1.001 

Revenimiento + 14 cm 0.053 l.243 0.066 

Bombeo 0.109 1-253 0.137 

AJZUS o.ooo o.ooo 

1 

MANO D• ºª"'"' 
Cuadril1a + mando intermedio 0.017 1.000 0.017 

1 1 

MAOUl-fOllA 
..... _ " ........ 

Herramienta menor 0.001 1.000 0.001 

Vibrador 0.015 1.305 0.020 

eUMA 1.000 eUMA 1;242 

1 1 

Q•~(P.U Q• 1.242 
1 1 

p PAATI Ct PACION Ol!:L. tNSUMO l!:N l!:L CONCEPTO 

' INDICE: º"' PRECIOS 

Q prACTOA º"' AJl.JST ~ º"''- CONCEPTO 



EJEMPLO 

AJUSTE DE PARTIDA 



... 
A. 11J~'1 - ns=- C»AATlnA 

---.- 54 vtv. 

Pl!EAIODO BASE Enero de 1987 --~ - Abr. 6/87 

Pl!fltlODO D ... 1&,-J:.JST'E Marzo 198701 .&V'-

1 1 

PARTIDA 

3. ESTRUCTURA 

1 1 
CONCl!'PTO "' Q A.O 

01 Muro de block de concreto 0.317 l.J.90 0.377 

05 Castillo de concreto lSxlS cm. 0.119 l.l.37 0.135 

11 Cimbra aparente en losas y trabes 0.170 1.150 - 0.196 
23 Vaciado de concreto premezclado 0.242 0.242 0.301 

.__...__ __ 

SUMA 0.848 SUMA l.009 
1 1 ... - l:c R. CU ...... ~"' . ,.. - l.190 -1 1 

A PA~";lCJON º''"- CONCe:PTO EN LA. PAlrfTtOA 
Q ~A.CTOA DI!: AoJ'USTE O"'L co,...ce:PTO ,.. 

~ACTOR º"' At.IUSTe; º"' PARTIDA 

1 



115 

EJEMPLO 

FORMA AE-3 

CONTROL DE AJUSTE 



- ~ON'•· - ~~ ..6. .. ~LJ~ 1 .,,.,,._ 
---.- 54 viv. 

PE~IODO llAlllr F.nero de 1987 .flllECHA Abr,6/87 

PEAICDO DE AJUSTE Marzo 1987CL.AVlr 3 
1 1 

1 1 

PARTIDA a ~ a.pr 
ESTRUCTURA 0.348 1.190 0.414 , 

: 

lasi seauimos con todas las 

partidas analizadas). 

·~ 

aUMA ----
1 . ·,· .. .,. - J< ..... ) .... J • T - 1 
1 1 

• PAA"nCIPACION OE LA PAATfOA EN l!:L ~ .... ES'LIPUe:sTo GIENE,.AL 

1 
... ,..ACTOR DE A.JUSTE º"' PA ... TIDA 

T prACTO .. º"' A..JUSTI!: DE ESTIMACfON 

•O,.MA .. -• 
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Una vez desarrollado el ejemplo se pueden hacer los si

guientes comentarios: 

Probablemente parezca que este método es muy largo y por 

lo tanto su aplicación sería lenta, mas no es así, ya que hay 

que tomar en cuenta que los :ractores P (participación del insumo 

en el concepto) son constantes durante todo el desarrollo de 

la obra, por lo que sólo tendrían que ser calculados en la 

primera escalatoria. Mientras 

del concepto en la partida) y 

los factores R (participación 

S (participación de la partida 

en el presupuesto) de la obra por ejecutar, deben ser fácil

mente obtenidos;o y~ que en teda. obr .. s. qut se esté ejecutando 

por P.U. "'s necesario llevar un estricto control de cuales 

son los volumenes de obra que ya han sido cobrados y cuales 

aún no han sido estimados. 

La ventaja de este método y de cualquiera que se esta

blezca desde el contrato, estriba en que al momento de reali

zarce una escalación, al ya estar sentadas desde el principio 

las bases de ésta, se ahorrará mucho tiempo en discusiones 

y reclamos referentes a los ajustes. 

Esta metodología de ajuste es un claro ejemplo de la ut~ 

lización de los números índice y las fórmulas trinómicas de 

ajuste, ya que como se puede observar, estamos dividiendo to

dos los conceptos en tres rubros, que son: materiales, mano 

de obra y equipo. Estos a su vez están formados por los in-

sumos sobre los cuales, para conocer el incremento de costo, 

no fue necesario investigar los precios actuales -lo que im-

plicaría un nuevo estudio de mercado sino únicamente con-

sultar los índices de precio~ de cada uno. 
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en la actualidad 

últimos cincuenta 

años. La causa principal de 

tuación económica por la que 

esto es sin lugar a dudas la si

atraviesa ·el país. 

Ha sido la intención de este trabajo presentar varios 

de los efectos más importantes que esta situación ha tenido 

sobre 1 a construcción, así como algunas de 1 as medidas que 

se han tomado y otras que se podrían implementar para mejorar 

el estado actual en que se encuentra esta importante indus

tria. 

Deseo hacer notar que en todos· los capítulos se manejó 

el enfoque del contratista trabajando para el sector público, 

debido a que el gobierno, por ser el principal inversionista 

en la,construcción, siempre es el encargado de marcar las pa~ 

tas a seguir en la contratación y pago de obras. Esto ha oc~ 

sionado que por lo regular cuando los particulares desean in

vertir en la construcción de obras importantes, siguen los 

lineamientos marcados por la Ley de Obras Públicas, ahorrán

dose el tiempo y costo que significaría elaborar sus propios 

reglamentos. 

Mas es necesario hacer una aclaración: en esta tesis 

las únicas medidas que se consideraron para procurar mejorar 

1 a situación de las empres as cons true toras son de orden fi

nanciero y legal. Pero hay que tener mucho cuidado en ello, 
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ya que es costumbre de la mayoría de los industriales mex~-

canos culpar de todos los problemas al gobierno y nunca fija~ 

se que muchos son culpa del propio industrial. 

Por ejemplo, tenemos el problema de la deuda externa, 

cuyo pago de servicio ocasiona una gran sangría económica al 

erario público. Si bien es cierto que el capital causante 

de esta deuda (en su mayoría cont7aída por el Estado), sega~ 

tó en unos casos en forma desorganizada y en otros los fondos 

:f"ueron malversados, también es cierto que una gran parte de 

este capital fue derramado sobre las industrias por medio de 

la inversión púb~ica, trayendo años de bonanza~ 

Pero en la mayor parte de los casos este capital no pro

dujo una mejoría cualitativa en las empresas, sino por el co~ 

trario, la abundancia de dinero y trabajo llevó a las empre

sas a crecer en forma caótica, sin pensar que de repente .1a 

situación se pudiera revertir, dejándolas con exceso de per-

sonal y muchas deudas por pagar. Probablemente la situación 

actual no sería tan crític~ si los empresarios hutieran asum~ 
do una actitud más cautelosa. 

El ejemplo ante.rior es una muestra de que la solución 

de los problemas no es únicamente de tipo financiero, sino 

también de procedimientos. Es necesar.io tomar alguna serie 

de medidas como son: incrementar la productividad y calidad 

por medio de la capacitación del personal y administrar cui-

dadosamente 1os recursos de las empresas. Además se debe en-

tender que en tiempos de crisis económicas no es posible ob-

tener las mismas ganancias que en épocas normales. El empre-

sario debe comprender que aparte de obtener utilidades la €m

presa tiene una función social muy importante que es crear 

fu en tes de trabajo, por .lo que es una ob 1 igac i ón prg_c_urar la 

marcha correcta de su negocio. 
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