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INTRODUCCION A LA TESIS 

Durante 18 años de servicios profesionales colaboré en el proceso de 
contratación, ejecución, pago y finiquito de contratos de proyectos y ejecución 
de obras públicas. Este acercamiento me motivó a incursionar en el estudio de 
las relaciones económicas que reviste el ajuste de los precios que integran la 
estructura de los contratos de obra pública, cuyos resultados presento a su 
consideración en estas páginas, después de dos años de recopilación, análisis y 
edición de este trabajo. 

La estructura del estudio comprende un análisis breve de la evolución de 
la economía mexicana, intentando en este examen redescubrir el escenario por 
el que transcurre el sistema capitalista que regula los actos en la transferencia de 
los bienes y las distorsiones que presenta la organización de los agentes de 
nuestra economía. A este breve análisis dediqué el primer capítulo de la tesis. 

Creo que la originalidad de este trabajo pudiera consistir en el análisis de 
opiniones de grandes personalidades del ámbito económico nacional mexicano. 

La inflación y sus repercusiones, conducen al estudio de sus 
desequilibrios en un campo específico de la actividad económica: el ajuste de 
costos de trabajos pendientes por ejecutar en la construcción de obras públicas, 
cuyo procedimiento dio origen al título con el que se presenta este estudio, y 
cuyo análisis es materia central de atención en el segundo capítulo. 

En el tercer capítulo ofrezco un ejemplo teórico práctico que espero sea 
de utilidad para quienes están involucrados en el manejo de los contratos de obra 
pública: dependencias contratantes y empresas a quienes se conoce en el medio 
como ·"contratistas". 

A lo largo de la exposición presento gráficas que ayudarán a una mayor 
comprensión, para quienes interesados en este breve estudio, puedan sacarle más 
provecho. 

Espero que la lectura les sea de utilidad y les de alguna aportación como 
a mi me parece que la tiene. Como de costumbre, las opiniones que he escrito o 
las que expreso adherirme o rechazar, son de mi absoluta responsabilidad y no 
represento a ninguna entidad o persona moral en la exposición de este estudio. 

Benito lópez Covarrubias. 



Capitulo l. 

Escenario de Ja Economía Mexicana. 



l. ESCENARIO DE LA ECONOMIA MEXICANA. 
INTRODUCCION AL TEMA 

Escenario de la Economía Mexicana ( 1965-1990). 

En 1982, en México, despuntó la crisis económica más grave de los 
tiempos.modernos. El país dejó de crecer, es decir, el monto de los bienes 
producidos en 1982 fue inferior al de 1981. La inflación y la consecuencia de sus 
desequilibrios: las devaluaciones, se manifestaron con igual crudeza. Las finanzas 
públicas acrecentaron su insuficiencia. El gobierno tuvo que declarar una 
moratoria parcial del servicio de su deuda externa. La fortaleza del financiamiento 
mexicano estaba fundada en los excedentes económicos que reportaba a México 
la exportación de petróleo crudo, esta vulnerabilidad del sistema económico 
mexicano se agregó al marco de la crisis financiera de 1982, cuando en 1981 se 
desató la guerra internacional de los precios del petróleo, que tiempo después 
acentuó su efectos al bajar los precios de exportación. 

Las fugas de capitales, dada la libre convertibilidad de la moneda que 
existía hasta antes de ta crisis, permitió la salida de México de 15,000 millones 
de dólares, provocando insuficiencia de divisas para la adquisición de bienes 
extranjeros necesarios para el desarrollo de ta economía. De este hecho se culpó 
a los bancos dando por resultado la nacionalización del sistema bancario. 

Inmediatamente después, en la siguiente administración, 1983-1988 
(años completos), se produjeron procesos inflacionarios galopantes, y el producto 
nacional tuvo altas y bajas, hecho económico al que se dio en llamar estanflación, 
concepto que significa "estancamiento con inflación". 

Actualmente, tres años después de iniciada la administración 1989-1994, 
la situación económica de México ha mejorado, gracias entre otros factores a ta 
renegoci;ación de la deuda y a la desincorporación de empresas paraestatales. 

Dentro de este marco, cabe preguntar ¿qué factores han originado ta 
inflación y con ella las devaluaciones, ocasionando un mayor flujo de recursos 
monetarios pero con menor poder adquisitivo? 

La inflación y las devaluaciones son únicamente los efectos de procesos 
económicos que ocurren por decirlo de alguna manera ocultos a ta gran mayoría 
de los mexicanos. Quizás sólo así sería explicable que el crack de la bolsa de 
octubre de 1987, no hubiera sido previsto ni por las propias autoridades 
mexicanas. No hubo advertencia al público inversionista sobre el gran riesgo 
financiero que entrañaban aquellas operaciones mediante ta venta de acciones 
sobrevaluadas. Bastó solo una variación a la baja en las bolsas internacionales 
para que la de México descubriera la falsedad de su premisa: "el dinero crea 



dinero". Ahí quedó lamentablemente demostrado, sobre todo para quienes 
vendieron sus casas o sus automóviles para ingresar al gran negocio prometido, 
que el dinero convertido en capital solo puede promover la creación de bienes y 
servicios cuyas ventas traerán beneficios y ganancias. 

Cuando los consumidores de un sistema económico experimentan la 
existencia de la inflación, saben que para comprar la misma ·cantidad de 
satis factores hay que pagar más dinero por ellos. El momento del desajuste obliga 
a los asalariados a exigir una mayor cantidad de dinero por su trabajo. En igual 
sentido, los productores también luchan directamente en contra de sus 
proveedores de materias primas, maquinaria, equipo, refacciones y mano de obra, 
para pagar lo menos posible ante los incrementos de precios. Este es el 
momento más crítico que produce la inflación para quienes participan en el 
sistema económico. 

HIPO TESIS 

El público responsabiliza al gobierno de la existencia de la inflación. El 
concepto general considera como causa generadora de la inflación a la práctica 
gubernamental de ordenar la impresión de una mayor masa monetaria y de este 
modo, anticiparse a la adquisición de bienes y servicios. Ese dinero, aún cuando 
es de curso legal, esto es, su exhibición obliga al otorgamiento de bienes y 
servicios, no representa un valor en sí mismo, ya que su emisión no tiene 
correspondencia con la producción de bienes o servicios. Por lo tanto, al 
permanecer relativamente estable la oferta de productos, la masa de dinero en 
exceso se reparte, por decirlo de algún modo, entre la cantidad total de los bienes 
existentes, dando esta operación como resultado un porcentaje al que se le 
conoce como índice inflacionario. 

En esas condiciones, el nivel general de precios de las mercancías tiende 
a la aiza y dependiendo de la aceleración de la inflación, los precios de los bienes 
se encarecen en el mercado nacional e internacional. En el otro aspecto de la 
actividad, las importaciones tenderán igualmente a la alza, puesto que la 
obligación de otorgar bienes y servicios por una mayor masa de dinero, se da 
únicamente en la economía interna. Los demás países, aún dependiendo de sus 
índices de inflación, no están obligados a respetar el valor de la moneda del país 
que les demanda bienes y servicios. Se producen las tensiones, la función de la 
banca central entra en acción, si tiene divisas (dólares) los cede para facilitar la 
compra de las importaciones, si no los tiene o considera conservar un 
determinado nivel de depósito, simple y sorpresivamente, se retira del mercado 
cambiarlo y de súbito se produce la devaluación de la moneda. 
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En este encadenamiento, la inflación provoca las condiciones de 
devaluación de la moneda y ambos efectos influyen de manera directa en 
detrimento del poder adquisitivo del dinero, porque como se ha observado, desde 
que en México se abandonó el sistema de paridad fija del peso en relación con 
el dólar de los Estados Unidos, principalmente, a las devaluaciones diarias que 
podríamos designar como microdevaluaciones se les conoce con el término 
"deslizamiento". Gracias al mejoramiento de las condiciones económicas de 
México (1991), el deslizamiento se ha desacelerado, permitiendo una mayor 
estabilidad del peso mexicano. 

· Determinar si el gobierno es responsable de la inflación y de sus 
consecuencias: las devaluaciones, en el "Escenario de la Economía Mexicana", 
es el objeto de estudio del presente capítulo, para lo cual se desarrollan en forma 
breve, los siguientes temas: 

• El comportamiento del sector externo de la economía mexicana: 
lmponaciones versus Exportaciones, mediante el análisis de la opinión de 
Javier Beristain expresada en julio de 1990, en el programa de televisión 
"Cambio". 

• la renegociación de la deuda externa de México, ocurrida en febrero de 
1990, mediante el análisis de la opinión de Pedro Aspe Armella, en 
funciones de Secretario de Hacienda y Crédito Público, expresada 
igualmente en el programa emitido por televisión antes mencionado. 

• El Déficit Presupuestario del Sector Público, referido a la opinión del 
Presidente de la República, en su Segundo Informe de Gobierno, 
(noviembre de 1990). 

• Por último, se citan tres opiniones sobre los efectos de la inflación, en 
relación al rezago del poder adquisitivo del salario en México y las 
consecuencias sociales que esto ha producido. 

Considero que en el estudio de estas cuestiones pudiera encontrarse la 
explicación sucinta del escenario por el que transcurre la economía mexicana. 
Espero que la lectura resulti:i de su agrado y le sea de utilidad. 
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A. EL SECTOR EXTERNO Y LA DEUDA EXTERNA 
1. Entrevista a Javier Berlstaln 

Los expertos en economía sustentan con sobrada razón que uno de los 
elementos de la estructura económica que desestabilizan la economía de los 
países en desarrollo, es el sector externo. Esta circunstancia se caracteriza en lo 
general, por una mayor adquisición o importación de bienes y servicios del 
exterior, en lugar de una mayor exportación del país de origen al resto del mundo.· 

Para analizar la evolución del sector externo de México, es preciso 
referirnos al estudio de las tendencias de las importaciones versus exportaciones 
mexicanas, y con tal propósito, he considerado pertinente traer a estas p6ginas 
el análisis de la opinión expresada por Javier Beristain, en el programa de 
televisión denominado "Cambio", transmitido en julio de 1990, del que fue 
conductora la periodista e historiadora Alejandra Lajous. Si bien la pregunta se 
refiere a lo excesivo de la deuda externa de México, la respuesta de Javier 
Beristain, se relaciona directamente con la evolución de las importaciones y de 
las exportaciones mexicanas en recientes décadas, de ahí la justificación de su 
análisis para este estudio. 

Alejandra Lajous: 
Periodista 

"¿Porqué se endeudó México de manera excesiva?" 

Javier Beristain: 
Rector del ITAM. 

"La po/ltica económica mexicana se tardó demasiado en hacer el 
cambio del modelo de sustitución de importaciones hacia uno 
basado en e{ fomento de las exportaciones. Pudimos haberlo 
hecho en el 70, pudimos haberlo hecho en el 79, no fue sino 
hasta t 985. Al ser cada vez más ineficiente nuestro crecimiento, 
tuvimos que recurr,ir a fuentes externas muy costosas y no 
necesariamente muy productivas para fomentar el crecimiento de 
nuestra economfa. " 1 

1 Unidad de la Crónica Presidencial. Cambio. PAgina 1. Julio 
de 1990. Programa televisado por el canal 2 de Televisa. 
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2. Caracterfsticas de la entrevista 

a. La pregunta involucra dos cuestiones: primera, ¿porqué se endeudó 
México? y la segunda, ¿porqué se endeudó de manera excesiva? 

b. J. Beristain, atribuye a los desequilibrios del sector externo el origen y el 
exceso de la deuda externa. 

c. Sustenta que el fomento de las exportaciones para nulificar el efecto de 
las importaciones se dio con demasiado retraso. 

d. Que por fin, la tendencia a importar fue menor a la de exportar en 1985. 

3. Tendencias de las importaciones versus exportaciones mexicanas 

Iniciemos el análisis de esta opinión, por el estudio de la tendencia de las 
importaciones versus exportaciones. Uno de los indicadores más importantes en 
economía lo es el sistema de contabilidad anual de las transacciones que un país 
realiza con el exterior. A este instrumento de contabilidad nacional se le 
denomina: Balanza de Pagos, misma que está integrada por dos subcuentas: "La 
Cuenta Corriente", en donde se registran los ingresos y egresos de los bienes y 
servicios importados y exportados, y "La Cuenta de Capitales", en donde se 
registran las entradas y salidas de dinero a las que se denominan divisas, y se 
refieren a ingresos y salidas de capital. 

Para conocer la tendencia a que se refiere la posibilidad de exportar más 
que importar, bastará con ordenar los saldos de la Cuenta Corriente de la Balanza 
de Pagos, lo cual permitirá concluir si las exportaciones han superado de manera 
sostenida a las importaciones desde 1985, como lo sustentó el entrevistado. 

Las fuentes de información cspcci¡¡fiz¡¡da, publican anualmente los 
resultados de la Balanza de Pagos en términos de millones de dólares. Para los 
fines de este estudio, ordené la información de los ingresos y de los egresos de 
la Cuenta Corriente de la Balanza de Pagos por períodos gubernamentales. Realicé 
la suma de los ingresos y de los egresos·, obtuve un promedio y el saldo por 
sexenio con un relativo, es decir un porcentaje promedio igualmente por sexenio. 
En el cuadro 1 se muestran los datos y cálculos, cuyos resultados permitieron la 
edición de las gráficas 1, 2, y 3 que incluyo a dicho informe y del cual se deriva 
el siguiente: 
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Sexenio 

Ingresos 

Egresos 

Saldo 

Promedio 

RESUMEN 

CUENTA CORRIENTE DE LA BALANZA DE PAGOS 
MEXICO 1941-1990 

(Acumulado por sexenio y avance 1989, 19901 
(Cifras redondeadas en miles de millones de dólares) 

41-46 47-52 53-58 59-64 65-70 71-76 77-82 

2.4 4.9 7.2 9.3 14.8 35.5 115.5 

2.5 6.3 7.8 10.6 18.0 60.3 167.7 

-.05 -.43 -.62 -1.27 -3.17 -14.8 -42.2 

-2 -9 -9 -14 -21 -42 -37 

83-88 89, 
90, 

179.9 83.1 

169.2 92.4 

10.7 -9.2 

6 -11 

El saldo promedio sexenal en términos porcentuales, demuestra 
fácilmente la persistencia de un déficit en la Cuenta Corriente de la Balanza· de 
Pagos de la economía mexicana, lo que ha dado origen a nombrar a esta relación 
como •oéficit tradicional de Cuenta Corriente". 

Los saldos negativos notables se producen en los sexenios 1971-1976 
con -42% y 1977-1982 con -37, siendo también importantes los saldos 
negativos de los sexenios 1965-1970 con -21%, 1959-1964 con -14%. 

El promedio negativo que presenta el avance de los dos primeros años del 
sexenio 1989-1994, por -11 % demuestra la persistencia del saldo deficitario aún 
cuando otros indicadores de la economía mexicana han mejorado 
sustancialmente. 

Posiblemente, la respuesta de Javier Beristain podría ubicarse en el 
rompimiento de la tendencia deficitaria de las importaciones versus 
exportaciones, an las actividades ocurridas entre 1983 y 1988. El resultado 
promedio positivo es de 6% durante el sexenio con ún excedente de 10, 744 
millones de dólares. 

Pero como es de observarse, la recuperación no fue sostenida, de ahí que 
la evolución de la Cuenta Corriente de la Balanza de Pagos vuelve a su tendencia 
deficitaria ya desde 1988. 

Por lo tanto, el fomento de las exportaciones no fue sostenido y subsiste 
la tendencia a importar más de lo que la economía mexicana en su conjunto 
exporta, lo cual pone en contradicción la premisa sustentada por Javier Beristain. 
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¿A qué se debió la presencia de saidos positivos en la Cuenta Corriente 
de la Balanza de Pagos en el sexenio 1983-19887, para· responder a esta 
pregunta quiero exponer la opinión de Francisco Carrada Bravo: 

"Bajo la presión de enormes restricciones financieras externas, 
México logró después de 1982 un notable cambio en su posición 
de pagos externos. El resultado en la cuenta corriente varió de un 
déficit de 12, 500 millones de dólares en 1981, a un superilvit de 
5,500 millones y 3, 100 millones en 1983 y 1984. 

la mejorfa en la posición externa de México, entre 1983 y 1985 
se consiguió en medio de tremendas condiciones de recesión, 
resuhando una reducción drdstica en las importaciones de 
Insumos y bienes de capital y el mejoramiento de las balanzas de 
turismo y de las industrias maqui/adoras". 2 

Esto quiere decir que el resultado temporal positivo observado, obedeció 
a políticas impuestas por la administración 1983-1988, y no es el efecto de haber 
llegado al establecimiento sostenido del fomento de las exportaciones para 
nulificar el efecto negativo de mayores importaciones en el sector externo 
mexicano. 

4. Manejo de la deuda externa de México hasta 1982 

Para definir si el desequilibrio de la economía mexicana en el sector 
externo fue la causa de la deuda y de lo excesivo de ésta, he seleccionado la 
opinión de Vladimiro Brailovsky, quien identificado como consultor económico 
expresó en el mismo programa de televisión "Cambio" que: 

2 Francisco carrada Bravo. Problemas Económicos de México. 
Editorial Trillas, 1988, p. 259. 
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Vladimiro Brailovsky: 
Consultor Económico 

"En el periodo 70-82 la economfa mexicana se endeudó en 
alrededor de 92 mil millones de dólares, 20% de esta cantidad se 
dedicó a comprar bienes y servicios; 50 % a pagar intereses sobre 
la propia deuda y 30% a acumular activos en el exterior, fugas 
de capital. El periodo estuvo caracterizado por dos recesiones en 
Estados Unidos, 73-78 asociadas al colapso del mercado 
petrolero en esos años y a altfsimas tasas de interés que pasaron 
de 5% a principios del periodo, a alrededor de 20% hacia finales. 
Alto crecimiento con una estructura industrial relativamente débil, 
genera déficits importantes que fueron complicados por los 
factores externos". 3 

Luego entonces, a través del destino de los recursos provenientes de la 
deuda de la economía mexicana, nos damos cuenta que: 

a. Unicamente el 20% de 92,000 millones de dólares se destinaron a la 
adquisición de bienes y servicios, sin aclarar la composición de las 
compras según su procedencia de origen ya sea nacional o 
importaciones. 

b. 50% se dedicó al pago del servicio de la propia deuda. Circunstancia que 
nos mueve al asombro y delata las condiciones tan desventajosas para 
México, en la contratación de la deuda. 

c. 30% fugas de capital, o lo que es lo mismo, cuando las condiciones de 
un sistema económico representan riesgo respecto del valor del capital, 
como lo son las condiciones de inflación o de inflación galopante, los 
capitalistas que pueden convertir sus activos en dólares emigran hacia 
sistemas económicos considerados más firmes. 

De esta información se desprende, que sólo un 20% de la deuda 
acumulada hasta 1982, alrededor de 18,000 ·millones de dólares fueron 
destinados a la adquisición de bienes y servicios. Por lo tanto, si bien el 
porcentaje es pequeño y quizá la acumulación de saldos pudiera generar un factor 
de acumulación y de exceso de la deuda, aquí la duda se presenta en dos 
factores: uno, conocer qué cantidad de los 18,000 millones de dólares se 

3 Unidad de la Crónica Presidencial. op. cit. p!gina 4. 
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dedicaron a la adquisición de bienes de importación y segundo, desde cuándo se 
generó el saldo que posiblemente haya ocasionado intereses en cascada para dar 
por resultado el exceso de la deuda. 

En este aspecto, la información otorga justificación parcial a la premisa 
sustentada por Javier Beristain, en el sentido de que la deuda se generó por un 
mayor gasto en las importaciones en relación a las exportaciones mexicanas. 

Sin embargo, el destino de la deuda externa muestra una tendencia 
dominante, ya que México empleó el 50% de los recursos contratados con el 
exterior: 45,000 millones de dólares, para dedicarlos únicamente al pago de 
intereses y amortizaciones de capital: Deuda sobre deuda. Lo que adicionalmente 
refleja, insisto, condiciones abiertamente desventajosas para México, en la 
obtención de recursos del exterior. 

Finalmente, los 27 ,000 millones de dólares, 30% de la deuda contratada 
hasta 1982, considerados como fuga de capitales, demuestran como ya se dijo 
anteriormente, desconfianza de los capitalistas en el funcionamiento del sistema 
económico mexicano, y en otro sentido, el grave desequilibrio que esto implica 
puesto que para adquirir bienes del exterior se requieren dólares, y si no los hubo 
en el banco central, propiciaron inevitablemente condiciones de devaluación del 
peso mexicano. 

5. Orígenes de la deuda externa de México 

La pregunta de Alejandra Lajous, como señalé anteriormente, involucra 
dos cuestiones, ¿porqué se endeudó México?, y ¿a qué obedeció el exceso del 
endeudamiento 7 De acuerdo con el análisis precedente podemos apreciar que una 
de las causas que motivaron el exceso del endeudamiento fueron en sí las 
condiciones tan desventajosas en que se pactaron los préstamos externos y que 
una de las causas que motivaron el endeudamiento consistió en el déficit 
tradicional de Cuenta Corriente de la Balanza de Fagos, cuyos saldos positivos 
transitorios 1983-1988, obedecieron a una política de restricción de las 
Importaciones. Estableciéndose además, que hasta 1982, solo el 20% de los 
recursos provenientes de pré.stamos externos se dedicó a la adquisición de bienes 
y servicios. 

¿Existen entonces otras causas que originen la necesidad contratar 
préstamos del exterior? 
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Efectivamente, existen otras causas importantes del endeudamiento 
externo y estas son: El déficit presupuestario del sector público, cuyo tema es 
motivo de estudio en el siguiente inciso, y la repatriación de utilidades de 
empresas extranjeras establecidas en México. 

En este contexto, me he permitido presentar la opinión de Rafael Paniagua quien 
~m~ . 

"Las dos palancas m/Js importantes de la acumulaci6n de capital 
en Mlxlco, han sido hist6ricamente, el déficit público y el dlflclt 
externo ••• 

• • • el recurso de la deuda externa -privada y pública- se injert6 
sobre las formas tradicionales de financiamiento del rlgimen de 
acumulaci6n excluyente: altas tasas de plusvalla y excedentes 
agrlcolas. 

La paradoja y el problema de la deuda surgen, por el contrario no 
del endeudamiento en si mismr,, sino cuando el crédito bancario 
alimenta anticipaciones de producción y de ventas Incompatibles 
con el movimiento y objetivo de las normas de producc/6n y de 
intercambio. Esto sucedi6 a finales de los años ochenta en 
Mlxlco •.. " 4 

Si aceptamos la validez de esta opinión, llegamos a la conclusión de que 
los dos factores principales que dinamizan las actividades del sistema económico 
mexicano son el déficit presupuestario del sector público y el déficit tradicional 
de cuenta corriente de la balanza de pagos. 

· Pero, el término déficit de ambos factores indica con toda claridad la 
posición financiera de México: insuficiencia de recursos monetarios para sufragar 
el gasto público, e insuficiencia para producir con medios propios los satlsfactores 
que demanda la economía intarna. 

4 Rafael Paniagua R. coacciones y Limites de la Intervenci6n 
del Estado en M6xico. UAM-Edic. cultura Popular, 1987, p. 17 y 18. 
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Rafael Paniagua explica con mayor detalle la presencia de los factores de 
endeudamiento externo, mediante un concepto al que él denomina Lógica 
subyacente de endeudamiento (LOSEJ, cuyas características principales son: 

" ... el predominio de una industria de bienes de consumo durable, 
sin un soporte interno en la producción de insumos, se traduce 
en una estructura de importaciones inflexibles ... La garantfa de 
esas importaciones es la transformación de la moneda nacional 
en moneda internacional, lo cual plantea el problema del 
financiamiento de las importaciones. Este es el primer flujo que 
alimenta 11 la LOSE. 

Las firmas multinacionales (FMNJ por su parte, refuerzan la 
tendencia a la producción para el mercado interno, con 
dependencia de bienes de capital e intermedios. La repatriación 
de sus beneficios y el monto de sus importaciones transforman 
a las FMN en un segundo flujo de la LOSE 

la lógica excluyente y concentrada del régimen de 
acumulación supone un tipo específico de intervención, que exige 
una estructura de ingresos y de egresos públicos que excluyen 
et financiamiento equilibrado de los gastos públicos. En ese 
sentido, el déficit ha sido una de las palancas más Importantes 
de /11 acumulación y, al mismo tiempo, la tercera fuente de 
endeudamiento -externo y/a interno- bancario." 5 

Con estos puntos de referencia, podemos entonces tomar conciencia del 
problema para crear políticas tendientes a reducir, hasta nulificar, las causas que 
generan el endeudamiento externo de México? 

Por lo que se refiere a las importaciones: generar la infraestructura 
productiva que el país requiere para disminuir hasta hacer desaparecer la 
dependencia del exterior. 

En cuanto a la repatriación de utilidades a empresas extranjeras con 
sucursales operando en territorio nacional, sería necesario estudiar con mayor 
profundidad y cuidado esta circunstancia, puesto que la tendencia en México, en 
la década de los noventas, va hacia la protección de la propiedad privada de los 
medios de producción tanto nacionales como de extranjeros. El procedimiento de 

5 Rafael Paniagua R. Op. cit .. página 10. 
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nuliflcación de este factor de desestabilización estaría entonces en la adquisición 
de las empresas y de las patentes extranjeras, mediante un sistema fundado en 
el acuerdo de voluntades en el que se deben dar dos condiciones: primera, que 
los empresarios extranjeros y sus centrales, estuvieran de acuerdo en vender sus 
empresas y patentes voluntariamente, y segunda, que los empresarios mexicanos 
tuvieran el capital y el deseo de adquirirlas. Toda violencia o acción expi'opiatoria 
por parte del Estado, ya sea en su favor o en favor de particulares nacionales, 
será considerada como una agresión al sistema económico de libre competencia. 
Aquí francamente, no veo perspectivas de que México termine con esta causa de 
desestabilización, y por lo que respecta a la magnitud del problema, 
desafortunadamente, no encontré información estadística sobre el monto anual 
de la repatriación de utilidades. 

En cuanto al déficit fiscal del sector público, éste evoluciona de manera 
positiva, reduciéndose significativamente en los dos primeros allos de gobierno 
de la administración 1989-1994 (años completos). La evolución de este indicador 
se analiza más adelante. 

6. Resumen 

La crisis que presenta el escenario de la economía mexicana tiene sus 
orígenes en su estructura de producción, siendo esta insuficiente, recurre a 
complementarse mediante la importación de bienes y servicios, que involucran la 
adquisición de medios de producción (maquinaria, equipo y refacciones), así como 
bienes perecederos. 

Esta es una de las causas que alimentan el endeudamiento externo, 
afectando el nivel de precios de la economía interna, provocando adicionalmente 
los riesgos de la devaluación de la moneda nacional cuando las necesidades de 
compra de las importaciones, carecen de respaldo financiero en divisas. 

El manejo histórico de la deuda, muestra condiciones impresionantemente 
desventajosas para la economía mexicana, de ahí que su estudio sea motivo de 
exposición en el siguiente inciso. 

Al determinar las causas principales que originan los desequilibrios, me 
he permitido dar mi opinión sobre cómo pueden nulificarse, ·pero la solución 
efectiva supone grandes inversiones de capital, quizá por ésto han permanecido 
por décadas y tal vez subsistan quién sabe hasta cuándo, las condiciones da 
insuficiencia en la producción nacional. Yo creo firmemente, que los capitalistas 
mexicanos y el gobierno, conocen con exactitud lo que hace falta para establecer 
procesos de producción con un alto grado de independencia nacional, situación 
que abre un campo de estudio que está más allá de los límites establecidos para 
la presente exposición. 
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B. LA DEUDA PUBLICA EXTERNA 
1. La oplnl6n de Pedro Aspe Armella 

El escenario de la economía mexicana, se ha visto ensombrecido por un 
factor limitante de su crecimiento: El pago del Servicio de la Deuda Externa, 
porque no se previeron las bases necesarias para el pago de los intereses y del 
capital a sus propietarios. 

A esta falta de previsión sólida de reembolsos, (recuérdese que el apoyo 
financiero del gobierno estaba cifrado en las utilidades de la exportación del 
petróleo mexicano), se agregaron condiciones desventajosas para México en la 
contratación de los préstamos, al grado de que el 50% de los dólares recibidos 
se destinaron a pagar intereses, a amortizar capitales y a Incrementar més la 
deuda acumulada. 

Para analizar la evolución de la deuda externa mexicana, he seleccionado 
dos opiniones del Secretario de Hacienda y Crédito Público, que él expresó en el 
programa de televisión "Cambio", ya mencionado: 

Alejandra Lajous: 

"¿Hoy, cu/JI es nuestra situación?" 

Pedro Aspe: 
Secretario de Hacienda y Crédito Público. 

"El principal cuello de botella que ten/amos para volver a crecer, 
para que la economla volviera a generar empleos, era resolver el 
problema de la enorme carga de la deuda externa. Por eso 
tuvimos que llevar a cabo esa negociación, para convencerlos de 
la necesidad de volver a crecer en forma permanente y la única 
m;mera era resolviendo Ja carga excesiva del endeudamiento. " 

"La deuda externa del sector público mexicano tiene dos 
componentes. La ,primera es con los llamados organismos 
multilaterales. Esto es con el Fondo Monetario Internacional, con 
el Banco Mundial, con el Banco Interamericano de desarrollo y 
con el llamado Club de Parls, con elfos lo que se logr6 fue un 
refinanciamiento de largo plazo para apoyar· la recuperación 
económica de México, a través del estimulo de la inversi6n. La 
segunda parte del endeudamiento externo del sector pl1blico 
mexicano era con los organismos privados, con la banca privada 
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internacional. Con ellos la negociacidn que se //evd a cabo 
requerfa de una reduccidn de la deuda y una reduccidn de la tasa 
de interés de la misma. la razdn es muy clara, cuando nos 
endeudamos, el precio del petróleo fluctuaba alrededor de los 30 
ddlares por barril. Ahora el precio del petrdleo fluctúa alrededor 
de la mitad, en 15 dólares por barril, y por tanto, no podfamos 
pagaren los términos originalmente pactados. De ahf la reduccidn 
que propusimos y que obtuvimos. " 6 

2. Transferencia de capitales 1982- 1987 

Para la exposición sobre la gravedad de la transferencia de capitales en 
favor de los prestamistas, he estimado conveniente exponer los datos 
estadísticos, de este proceso realizado durante el período comprendido entre 
1982 y 1987. Con base en los datos que estuvieron a mi disposición he 
diseñado el siguiente resumen cuya gráfica 4, se agrega en el anexo para 
mayor comprensión de esta circunstancia económica. 

RESUMEN 
MEXICO 

PAGO POR EL SERVICIO DE LA DEUDA EXTERNA 7 

1982-1987 
(Cifras en miles de millones de dólares) 

Ano: 1982 1983 1984 1985 1986 1987 

Deuda a largo plazo 59.8 81.7 86.1 88.5 91.1 96.9 

Desembolsos 12.5 7.2 7.3 5.0 5.5 8.6 

Amortizaciones 4.5 4.8 5.7 5.1 4.6 4.3 

Flujo neto 8.0 2.4 1.6 -.1 .9 4.2 

Pago de Intereses 7.8 8.2 10.3 9.4 7.7 7.1 

Trensferent:f~ nct::: .2 -S.8 -8.6 -!t.5 -6.8 -2.9 

Servicio total de la Deuda 12.3 13.0 15.9 14.5 12.3 11.4 

Suma 
83·87 

33.5 

24.5 

9.0 

42.6 

-33.6 

67.1 

6 Op. citada en p. 4 (1er. párrafo pág. 1; 20, y Jo. pág. 8). 

7 Héctor Guillén Romo. El Sexenio de Crecimiento Cero. México 
1982-1888. Ediciones Era 1990, p. 14 9. (Tomado de World Debt 
Tables, 1986-1987, Banco Mundial, Washington, D.C. Vol. II, p. 
256). 
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Análisis de la información: 

a. Desembolsos: El monto total de desembolsos por 33.500 millones de 
dólares (md), acumulado en el período, es el resultado de sumar las 
Amortizaciones (pagos al capital) por 24,500 md, más el Flujo Neto. 

b. Servicio Total de la Deuda: El monto acumulado fue de 67, 100 millones 
de dólares, el cual está integrado por la suma de las Amortizaciones 
24,500 md, más los Intereses pagados acumulados por 42,600 md. 

c. Transferencias Netas: Es el resultado de restar a los Desembolsos 
33,500 md, a los pagos por el Servicio Total de la Deuda 67, 100 md, 
lo que reporta una salida neta de capitales de México hacia sus 
acreedores por -33,600 millones de dólares en sólo cinco años, de la 
administración 1983-1988. 

d. Destino de los préstamos: La suma de los préstamos anuales del 
período observado fue de 37, 100 millones de dólares, y si lo 
comparamos con las transferencias netas que fueron por 33,600, 
resulta que el 91 % de los préstamos se destinó al pago de la propia 
deuda. 

e. Esto demuestra que el negocio de seguir prestando mtls dólares a 
México, fue en favor de los prestamistas ya que la deuda externa se 
incrementó en 37, 100 millones de dólares, sumando al 31 de diciembre 
de 1987, (en solo cinco años), la cantidad de 96,900 millones de 
dólares. Además de que los prestamistas recibieron el pago de intereses 
y amortizaciones de capital. 

f. Considero que en este escenario económico se encuentra la explicación 
de la política del gobierno mexicano 1983-1988, al buscar el 
financiamiento necesario para sus programas, contratando crédito 
interno y a promover alzas progresivas en las tasas de interés para 
conseguir el dinero en su misma casa. 

Lo que me permite expresar la observación de que: Cuando el gobierno 
no tiene dinero y el déficit es muy grande, se ve obligado a conseguirlo al 
precio que sea, propiciando progresivas alzas a las tasas de interés y derivando 
en situaciones de inflación galopante, como ocurrió en 1987. Si por el 
contrario el sector público tiene dinero y sus ingresos son suficientes, como 
ocurrió en 1991 y 1992, entonces las tasas de interés bajan y con ello hay un 
mayor control de la inflación fortaleciéndose el peso mexicano. 
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Del análisis expuesto se hace notar la actitud intransigente de los 
acreedores de México. No les interesó hundir más al país. ¿Quién sabe cual 
sería su manera de pensar en aquellos años? 

Una cosa si era cierta, de continuar con esa política, México se hubiera 
visto en la necesidad de declarar una moratoria en el servicio de la deuda, pero 
esto traería como consecuencia el desorden financiero internacional, 
indeseable para los mismos prestamistas: Ellos, hubieran tenido que recurrir 
a la violencia económica: bloqueo comercial, retiro del turismo hacia México 
y otras medidas coercitivas, exigiendo pagos que no llegarían, no se sabe en 
cuánto tiempo. Existe la expresión común que no me resisto a escribir: "Los 
prestamistas estaban matando a su gallina de los huevos de oro". 

En mi opinión, el planteamiento lógico era: Si tengo un cliente (México) 
que prefiere pagarme aunque no mejore sus condiciones económicas (ya no 
crecer más), lo estoy obligando a cuestionarse ¿si me paga o si crece? La 
respuesta era también lógica: Voy a hacer mis cuentas, veo cuánto le puedo 
rebajar para premiar su conducta, le hago algunos descuentos y llego a un 
acuerdo con él para que me siga debiendo y además me va a seguir pagando! 
En otros términos, lo dejo respirar para que no se muera y para que siga 
trabajando para mí. 
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3. Renegoclacldn de la deuda externa 1990 

La renegociación de la deuda externa en 1990, no se realizó en los 
términos que los mexicanos anhelábamos. De ser posible y haciendo cuentas, 
sin considerar las condiciones contractuales de los préstamos, estimábamos 
que el saldo de la deuda sería el mínimo. 

Pero, la renegociación de la deuda solo fue parcial, y sus resultados son 
los que se muestran en el siguiente: 

RESUMEN 
RENEGOCIACION DE LA DEUDA EXTERNA DE MEXICO, 1990 8 

(Cifras en millones de dólares! 
(Véase la gráfica No. 5) 

DEUDA EXTERNA Al 31/12/88 Al 31/12/89 e Al 31/03/90 e Al 31/03/90 e 

TOTAL 100.384 95,071 93,599 79,889 

Sector Público 81.003 76,059 73,352 59,842 

Banca Comercial 57,785 53,097 46,853 33,143 

Deuda Reestructurada 52.658 48.483 41,663 21,953 

Aceptaciones de Pemex 3,333 3,340 3,340 3,340 

Otros 1,794 1,274 1,850 1,850 

Banco Mundial/BID 10,420 10,099 12,268 12,268 

Bilaterales 8,703 8,273 9,784 9,784 

Otros 4,095 4,590 4,447 4,447 

Sector Prlvlldo 6,498 4,778 4,778 4,778 

Soc. Neclon .... da Crildlto 8,097 8,960 8,731 8,731 

B.nco da Mblco 4,786 5,274 8,738 8,738 

Análisis de la información: 

a. La deuda externa económica de México se redujo en 21,361 millones 
de dólares. 

b. La renegociación principal se llevó a cabo con la Banca Comercial 
reduciéndose la deuda del sector público de 48,483 millones de dólares, 
en diciembre de 1989, a 27,953 md en marzo de 1990. 

1 Nafin. El Mercado de Valores, No. 4, Febrero 1990. CUadro 2. 
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c. De acuerdo con lo expresado por Nacional Financiera, de los 48,483 
md, 41 % 20,000 md, se redujeron del principal; 47% 22,500 md, se 
adeudan a una tasa fija de interés que deben ser pagados durante los 
próximos treinta años, y el 12% 6,000 md, serán destinados a 
aportaciones de dinero nuevo. 

d. Para garantizar el pago de los 22,500 md, México proporcionó una 
garantía por la cantidad de 7,000 md, que fueron destinados a 
inversiones para la compra de bonos "cupón cero" del Tesoro de los 
Estados Unidos y de otros países, para constituir un activo que estará 
en depósito durante 30 años a una tasa fija de interés del 7.925% 
anual. Al final de dicho período se estima que el producto de la 
inversión producirá la cantidad necesaria para el pago del principal. 

e. Asimismo, para constituir el depósito de los 7,000 md, México contrató 
los siguientes préstamos: 2,060 md, con el Banco Mundial; 1,644 md, 
con el Fondo Monetario Internacional; 2,050 md, con el gobierno dei 
Japón y 1,296 md, que México aportó con recursos propios. 
Incrementos de la deuda externa mexicana que pueden observarse en 
el informe presentado. 

México seguirá recibiendo apoyos en préstamos del exterior de las 
siguientes fuentes: 9 10 

a. Del Fondo Monetario Internacional, (acuerdos del 9 de mayo de 19891: 
4, 135 millones de dólares durante un período de 3 años 

b. Del Banco Mundial (acuerdos del 13 de junio de 19891: 

. Créditos para el financiamiento del desarrollo por un monto de 1,960 
millones de dólares en 1989 . 

. Créditos por 2,000 millones de dólares anuales en promedio durante 
el periodo 1990-1992. 

9 Nafin. El Mercado de Valores. No. 4. Febrero 1990. cuadro 2. 

10 Nafin. El Mercado de Valores. No. 4. Febrero 15, 1990, p. 4. 

18 



c. Del Club de París, (acuerdos del 30 de mayo de 19891: 

. Reestructuración de pagos de principal e intereses por un monto de 
2,600 millones de dólares a 10 años con 6 de gracia ... 

. Cobertura de crédito en un monto estimado de por lo menos 2,000 
millones de dólares anuales para el financiamiento de las importaciones 
mexicanas procedentes .de los paises miembros de ese organismo. 

4. SeTviclo de la deuda 1989 y 1990 

Como ya se ha mencionado los pagos del "Servicio de la Deuda" se 
definen como la suma anual de pagos por conceptos de amortizaciones e 
intereses que México transfiere a sus acreedores conforme a los contratos 
firmados. Para tener un panorama de la evolución de estos pagos, he estimado 
pertinente mencionar parte del informe que presentó la Secretarla de Hacienda 
y Crédito Público al Congreso de la Unión, sobre la Evolución de la Economía 
y la Deuda Pública en el Tercer Trimestre de 1990: 

"Durante los primeros nueve meses de 1990, los pagos 
acumulados por concepto de servicio de la deuda ascendieron a 
7,916.1 millones de dólares (3, 794.6 de capital y 4, 121.5 de 
intereses); esta erogación, comparada con el periodo homólogo 
de 1989, en donde los pagos acumulados ascendieron a 9,574.5 
millones de dólares (4,330.5 de capital y 5,244.0 de intereses) 
permiten apreciar una importante reducción en el pago de capital 
y de los intereses". 11 

El servicio de la deuda ha evolucionado favorablemente para México. Si 
observamos que en 1986 y 1987 los pagos fueron por 12,300 y 11,400 millones 
de dólares respectivamente, en comparación con los pagos acumulados en nueve 
meses de 1989 y 1990 por 9,574 y 7,916 millones de dólares. Los ahorros de 
1989 respecto a 1986 son del orden del 22 % y en caso de 1990 comparado con 
1987 del 30%. 

11 Nafin. El Mercado de Valores. No. l. Enero 1991. p. 22. 
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En mi opinión la reducción es importante, pero queda la duda de si tan 
sólo esa mejoría relativamente pequeña ha sido el factor determinante para que 
el país vuelva a crecer como se ha observado en recientes años, con índices del 
orden del 3% anual. 

Yo me pregunté: qué significa un gasto de la magnitud d~ los 7,916 
millones de dólares pagados en los primeros nueve meses de 1990; La respuesta, 
aún cuando la cifra no es la misma porque difiere en menos de 500 millones de 
dólares, la encontré en el monto de las importaciones que realizó México en 
1989. Durante ese año, se adquirieron productos metálicos, maquinaria y equipo 
por 7,417 millones de dólares. Es decir, lo que pagó el sector público por el 
servicio de su deuda en los primeros nueve meses de 1990, equivale (en menos 
de 500 millones de dólares) a las importaciones de bienes de capital: maquinaria 
y equipo que requirió el conjunto de la economía mexicana en 1989. Esto nos da 
una idea del valor de los pagos que hace México a sus acreedores. 

5. Resumen 

El pago de amortizaciones e intereses de la deuda externa de México, 
refleja situaciones impresionantemente desventajosas para nuestro país, de un 
adeudo acumulado de 92,000 millones de dólares hasta 1982, el 50% fue 
destinado al pago de la propia deuda y a acumular más deuda. Cinco años 
después, de 1983 a 1987, la transferencia de capitales fue todavía más 
impresionante, ya que de los recursos recibidos se destinó el 90% al pago del 
servicio de la deuda y a acumular más deuda. Esto provocó que el sector público 
buscará fuentes de financiamiento internas mediante alzas progresivas a las tasas 
de interés, derivando en inflación galopante, estancamiento de la economía, 
pérdida acelerada del poder adquisitivo de la moneda y generando las 
condiciones de devaluación del peso cuya abrupta manifestación se dio en 
noviembre de 1987. 

Durante el período de gobierno 1983-1988 no tuvo el apoyo financiero 
derivado de la exportación del petróleo, los choques del mercado internacional 
hicieron bajar el precio prácticamente a la mitad de lo que se vendía en 1981. 

México renegoció su deuda externa, de 100,384 millones de dólares que 
debía al 30 de diciembre de 1989, en 79,889 millones de dólares, al 31 de marzo 
de 1990. La reducción obtenida fue de 20,495 millones de dólares. 
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La deuda del Sector Público era para el mismo periodo de 81,003 
millones de dólares y quedó en 59,642 millones de dólares. La negociación 
principal con la Banca Comercial, fue la desaparición virtual de 46,853 millones 
de dólares, mediante una reducción del principal por 20,000 md, con un saldo de 
22,500 md, que serán pagados dentro de 30 años, cuando los acreedores reciban 
el depósito más los intereses de 7,000 md, que México invirtió en su favor para 
esta renegociación. En tanto se genera el capital necesario para la amortización 
de esa deuda, México seguirá pagando intereses de los 22,500 md, durante los 
próximos 30 años. 

Considerando virtualmente desaparecida la deuda de 46,853 millones de 
dólares, de la Banca Comercial, la deuda económica del Sector Público al 30 de 
marzo de 1990, fue de 31,689 millones de dólares. 

Pero el Sector Público de México se seguirá endeudando por virtud de los 
acuerdos a que llegó con sus acreedores durante el primer trimestre de 1990. 
Así, a partir de ese año y hasta 1992, contratará los siguientes préstamos: 4, 135 
md, del Fondo Monetario Internacional, 1,900 md., provenientes del Banco 
Mundial, más 2,000 md, anuales del mismo prestamista, y 2,000 md, del Club 
de París. Estas cantidades suman 14,095 millones de dólares. 

Los pagos por el servicio de la deuda muestran tendencias cada vez más 
hacia la baja. Cada año a partir de 1990, se transfiere una menor cantidad de 
capitales hacia el exterior. Según la opinión del Secretario de Hacienda y Crédito 
Público, que fue el punto de partida de este estudio, menores pagos progresivos 
permiten al país reiniciar el crecimiento sostenido de la economía mexicana. 

Sin embargo, Ja importancia relativa del pago del servicio de Ja deuda para 
México, es significativa todavía ya que en 1989 las importaciones de maquinaria 
y equipo fueron menores solo en 500 millones de dólares en comparación con los 
pagos acumulados en los primeros nueve meses de 1990. 
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C. EL DEFICIT DEL SECTOR PUBLICO 
1. Oplnl6n del Presidente de la República 

El propósito de este estudio es resolver la hipótesis planteada en la 
introducción, cuando mencioné que el público responsabiliza al gobierno de ser 
el causante de la inflación. · 

Como ya hemos visto, uno de los dos factores más importantes del 
sistema de acumulación capitalista en México, está constituido por los gastos del 
sector público, pero en virtud de que tradicionalmente los ingresos han sido 
menores que los egresos a este fenómeno de la economía mexicana se le conoce 
como "déficit del sector público". 

Los ingresos complementarios de que se ha servido el gobierno para 
cubrir la diferencia provienen de dos fuentes de financiamiento: de créditos 
internos y externos. Los primeros pueden tomar diversas formas, desde la 
emisión de una mayor masa de dinero circulante o la emisión de bonos de la 
tesorería para contraer deudas y los segundos la contratación de préstamos del 
exterior. 

Con relación al déficit fiscal del sector público, el Presidente de la 
República, en su Segundo Informe de Gobierno opinó: 

"Una economía que funciona es, ante todo, una economía con 
estabilidad. La inflación lastima mils a quienes menos tienen, 
obstaculiza la inversión, desalienta a la sociedad. Estabilidad 
quiere decir finanzas públicas sanas y competencia abierta; exige 
que el gobierno no gaste lo que no tiene y que gaste bien".12 

"En 1989, redujimos en términos reales el déficit fiscal a la 
mitad. En el primer semestre de 1990, aún sin considerar la 
reducción negociada del saldo de la deuda pública externa, el 
déficit fue nuevamente inferior ;;;,; térmli;os reales al del mismo 

12 Carlos Salinas de Gortari. Segundo Infonue de Gobierno. La 
Jornada 2 de noviembre de 1990. Pág. IV. 
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semestre del afio pasado. Al considerar la renegociación 
registramos un superávit financiero. De este modo, para 1990 se 
alcanzar;J Ja meta de reducir el déficit fiscal a cerca del 1 por 
ciento del PIB y lograremos el déficit m;Js bajo en un cuarto de 
siglo. La disciplina fiscal constituye el ancla fundamental de Ja 
estabilidad económica" 13 

Análisis de la opinión: 

a. Una economía estable es aquella que presenta bajos índices de inflación. 

b. La inflación perjudica a quienes menos tienen y causa problemas en las 
estimaciones de inversiones y utilidades. 

c. La estabilidad depende de que el gobierno no gaste más de lo que no 
tiene y además que lo gaste bien. 

En mi opinión, en este pronunciamiento del Presidente de la República, 
está la contestación a la hipótesis formulada: El gobierno es responsable 
de mantener la estabilidad del sistema económico, y esto se logra 
gastando únicamente lo que recibe. Si gasta en exceso genera inflación 
y con ello desestabiliza la economía. 

Los economistas saben que el déficit de las finanzas públicas es una de 
las causas que originan la inflación, pero como se verá más adelante no 
es la única. Así que, aún cuando el concepto categórico del Presidente 
adjudica para el sector que representa la total responsabilidad del 
problema, esto no es exacto. 

d. En 1989, dice el Presidente, se redujo el déficit fiscal a la mitad, lo que 
significa una mejoría en la posición financiera del sector público. 

e. La meta para 1990 es reducir el déficit fiscal al 1 % respecto del PIB, con 
lo que se pretende lograr el déficit más bajo registrado en los 25 años 
recientes. 

f. La disciplina fiscal constituye el ancla fundamental de la estabilidad 
económica. 

13 Ibid nota 14. Página VIII. 
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Respecto al antecedente más remoto sobre la presencia del déficit del 
Sector Público, en el escenario de la economía mexicana, Ricardo Torres Gaytán, 
informa: 

"El pals nació con déficit como si hubiese sido algo propio de su 
ser, pues la independencia y el desequilibrio del presupuesto 
público fueron congénitos en la nación mexicana. Este déficit se 
agravó miJs aún, para no volver jamás a desaparecer de la 
historia financiera nacional, cuando el primer imperio reconoció 
la deuda anterior a la lndepedencia y la deuda de la misma, por 
45 millones de pesos". 14 

Este texto nos indica cuán importante y viejo es el problema del déficit 
de las finanzas del Sector Público. 

2. lndlc•dores econ6micos seleccionados 

Para ponderar la afirmación del Presidente de la República, consideré 
conveniente presentar la evolución del déficit del Sector Público 15 desde hace 
cuando menos 25 años y aportar adicionalmente otros indicadores que reflejen, 
la marcha de la economía mexicana de manera general. 

Los Indicadores seleccionados para este fin son los siguientes: 

El Producto Interno Bruto, 16 cuyo importe representa el valor de las 
ventas de un año que se comparan con el del anterior, implica el supuesto 
obligado de que año con año, una vez descontado el efecto inflacionario, la 
economía debe crecer, sin embargo, esto no ocurre cuando existen factores que 
desestabilizan a la economía, como lo veremos en su oportunidad. 

14 Ricardo Torres Gaytán. un siglo de devaluaciones del peso 
mexicano. Siglo XXI Editores, 1990, p. 80. 

15 Banco de México. De 1965 a 1986 Informe 1986, p. 185. 1987 
y 1988, Informe 1988, p. 211 y 213. 1989 Informe 1989, p. 223 y 
1990, Informe 1990, p. 229. 

16 Banco de México. Informes Anuales.- De 1965 a 1986, informe 
1986, p.185. Informe 1988, p. 211 y 213. Informe 1988, p. 211 y 
213. Informe 1989, p. 223. Informe 1990, p. 229. 
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Precios Promedio 17 corresponden al índice inflacionario que se compara 
de un año a otro y reflejan las condiciones inflacionarias a que se enfrentan los 
consumidores. 

Peso igual a un dólar, 18 corresponde a Ja tasa de cambio que se dio al 
finalizar diciembre de cada año e indica el grado de depreciación del peso 
mexicano en relación con el dólar de los Estados Unidos de América. 

Salarios variación porcentual anual, 19 corresponde a estimaciones 
sobre la evolución del salario industrial o manufacturero o simplemente del salario 
mínimo, al término de cada año. 

Saldo de Cuenta Corriente de la Balanza de Pagos, 20 corresponde al 
valor de los ingresos y egresos experimentados al final de cada año. 

Reserva del Banco de México, 21 corresponde como en los casos 
anteriores, al monto· de la reserva bruta, depósitos en dólares EUA, al final del 
ai'lo de que se trata. 

rl De 1965 a 1976, H. Gillén. Orlgenes de la crisis en México. 
op. Cit. p. 34 y 46. De 1977 a 1989, Nafln. r,a Ec. Mex. en Cifras 
1990, p. 525. Para 1990, Informe Anual del Banco de México, p. 118. 

11 Nafin. La Economla Mexicana en Cifras 1990, p. 710. 

19 De 1965 a 1986, 'Jefrey Borst y Edur Velasco. El ciclo del 
Salario en México. El dilema de la economla mexicana. Ed. Cult. 
Popular, p. 147 y 148. Banco de México (Infs): 1987, p. 120; 1988, 
p. 136; 1989, p. 138 y 1990, p. 139. 

w cuadro 1 de este estudio. 

21 De 1965 a 1989, Nafin. La Economia Mexicana en Cifras 1990, 
p. 675 a 678. Banco de México, Informe Anual 1990, p. 263. 
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3. lndlcadaresecan6micos 1965-1970 

Gustavo Dfaz Ordaz 
1 Millones de Dólls. 1 

Ano PIB D611clt Precios Pesos por Sal orlos Saldo da Reserva 
% Pllbllco Promedio un d61ar Vetleclón Cuente Banco da 

(% PIBI % Corriente M6xlco 

1965 6.5 -.8 2.3 12.50 7.6 -315 -21 

1966 6.9 -1.1 4 12.50 5.7 -296 6 

1967 6.3 -2.2 2.9 12.50 7.3 -506 40 

1968 8.1 -1.9 2.4 12.50 .6 -633 49 

1969 8.3 -1.9 :l.9 12.50 9.2 -473 48 

1970 6.9 -3.4 4.5 12.50 ·6 -946 102.1 

Sume 41 -11.3 20 1 24.4 -3169 

El período 1965-1970, se caracteriza por un fuerte crecimiento de la 
economía mexicana, el Producto Interno Bruto muestra un resultado final 
positivo de 41 %, lo que significa un ritmo promedio aritmético de crecimiento 
del 6.9% anual. 

El saldo deficitario acumulado del Sector Público, ascendió a -11.3% 
respecto del PIB; lo que denota una fuerte disciplina del gobierno durante los 
primeros cinco años, rompiéndose la conducta durante el último año en donde 
se observa un incremento considerable (-3.4%). Esto permite confirmar la 
opinión del Presidente, Carlos Salinas de Gortari, en el sentido de que un 
déficit igual o menor al 1 % en los resultados del gasto público, no se ha 
observado desde hace 25 años (con respecto a 1990), pues hose conocen 
déficits menores desde 1965 en que se registró -.8%. El promedio sexenal del 
déficit fue de 1.88% (600 = 100, 11.3 = 1.88) (Véase la gráfica 6). 

Los incrementos observados en la inflación acumulada en el período 
65-70, fue de 20% en tanto que los incrementos a los salarios acumulados 
alcanzaron el 24.4%, esto significa una mayor retribución a la mano de obra 
ocupada y por lo tanto, no sólo se conserva el poder adquisitivo del salario 
sino que además se observa un incremento neto del 4.4%. (Véase gráfica 7). 

La paridad peso mexicano respecto del dólar de los EUA, se mantuvo 
en la relación 12.50, a pesar de un saldo negativo acumulado en la cuenta 
corriente de la balanza de pagos, cuya suma reportó -3, 169 millones de 
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dólares. Por lo que se refiere al comportamiento de las reservas en divisas, fue 
superado el saldo negativo de 1965, heredando a la siguiente administración 
un saldo positivo al final de 1970, por 102.1 millones de dólares. 

La Frontera de la Economía Mexicana. 

1970 marca la frontera de la economía mexicana, en ese año terminó 
la era del llamado "Desarrollo Estabilizador", iniciada en 1956. Se le conoce 
con ese nombre, porque durante aquella época la economía tuvo un fuerte 
crecimiento en términos de porcentajes anuales del PIB, precios relativamente 
estables y una política que mantuvo la paridad fija del peso mexicano en 12.50 
por dólar. Los déficits permanentes del sector externo fueron compensados 
con inversión extranjera directa y préstamos del exterior. Las empresas 
paraestatales y el sector público redujeron los precios de sus productos y 
servicios; y se mantuvieron altas tasas de interés alentando el ahorro interno. 
Sin embargo, el déficit del sector público se resolvió contrayendo deuda 
interna y externa, llegando ésta a sumar en 1970, 4,264 millones de dólares. 
22 

El esquema de política económica del "Desarrollo Estabilizador", 
aparentó tener un fuerte éxito, pero como lo señala Héctor Guillén, 23 opinión 
a la que me adhiero, este período que duró 24 años demostraría su fracaso 
después de 1970, puesto que los responsables de la política económica 
mexicana, hicieron a un lado el "foco rojo" que significó la presencia del 
déficit de cuenta corriente de la balanza de pagos, v lo que fue peor, que la 
economía no se desarrolló. A esta opinión puede agregarse, como factor 
desestabilizante: la fuerte distorsión que provocó la política de subsidiar los 
precios de los productos energéticos v de los servicios del sector público, 
ubicando al gobierno en una posición financiera débil, con ingresos escasos 
para llevar a cabo sus programas sociales. 

n Héctor Guillén Romo.- Orígenes de la crisis en México.- Ed. 
Era, 1984, p. 36, 37 y 38. 

23 Ibid. p. 40. 

27 



4. Indicadores econ6micos 1971- 1976 

Luis Echeverrfa Alvarez 
1 Millones de Dólls. 1 

Ano PIB Déficit Precio1 Pe1os por Salarios Saldo de Reserva 
'!(, Públlco Promedio un dólar Variación Cuenta Banco de 

1% PIBl '!(, Conlente México 

1971 3.4 -2.1 4.5 12.50 2.6 -929 200 

1972 7.3 -4.2 5.6 12.50 8.1 -1,006 265 

1973 7.6 -5.6 12.4 12.50 8.4 -1,529 122 

1974 5.9 -6.0 24 12.50 7.8 -3,226 37 

1975 4.1 -8.8 16.6 12.50 -6.4 -4,442 165 

1976 1.7 -8.3 22.2 19.95 21.9 -3,683 -1,004 

Suma 30 -35.0 85.3 1.60 42.4 -14,815 

A este período se le conoce como el del regreso a la inflación con un 
moderado crecimiento económico y el rompimiento del sistema de paridad fija 
del peso respecto del dólar de los EUA .• 

Asf, encontramos que el PIB registra un total acumulado de 30% (5% 
promedio anual), incrementándose negativamente la tendencia del déficit del 
sector público, ya que éste alcanza un acumulado de -35% en términos del 
PIB, lo que significa una disposición presupuestaria excesiva sin respaldo 
económico promedio sexenal de 5.83% (600 = 100, 35 = 5.83). (Véase la 
gráfica 8.) 

En este período se agregan al déficit de cuenta corriente de la balanza 
de pagos, otros indicadores que marcan focos rojos para la marcha de la 
economfa mexicana. El déficit fiscal incide en forma directa en el nivel de 
precios, este déficit crece desde 1974 hasta 1976 en -6, -8.8 y -8.3% 
respecto del PIB, marcando asr el inicio de los años de dificultades financieras 
para México. Esto provocó el rompimiento de la estabilidad del peso en 1976, 
produciéndose la devaluación del 31 de agosto, una tarde antes del último 
informe de gobierno del entonces Presidente Luis Echeverría. La devaluación 
del peso representó un demérito del 60% respecto de la paridad con el dólar 
de los EUA. Asf empezó la crisis de la economía mexicana que se agravaría 
años más tarde. 
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A partir de este período, el déficit fiscal demuestra su tendencia típica: 
"A mayor dlsposici6n de recursos deficitarios por parte del sector público, 
mayor crisis econ6mica". 

El sentido común prevé la situación contraria, es decir que si no se tiene 
dinero no puede endeudarse más la entidad económica, pero como ya se ha 
apuntado, el gobierno tiene la particularidad de disponer de recursos 
deficitarios a través del sistema monetario en diversas formas. 

La inflación en este período de gobierno (1971-1976), ascendió a 85.%, 
en tanto que los incrementos acumulados al salario sumaron 42.4%, lo que 
nos conduce a la conclusión de que ya a partir de esta administración, los 
déficits fiscales, la inflación y otros factores de desestabilización compensan 
sus desequilibrios en contra del poder adquisitivo del salario. Por esta razón, 
puede afirmarse que es desde este período 1971-1976, por lo 
desproporcionado del reparto del ingreso, en donde se genera la existencia de 
lo que en los noventas, sería la marcada diferencia entre mexicanos ricos y 
mexicanos pobres, siendo que para esos años todavía podía establecerse una 
relación directa entre inflación y salario mínimo. !Véase la gráfica 9). 

El sector externo en este período vuelve a dar muestras de grave 
desequilibrio económico. El saldo negativo acumulado de cuenta corriente de 
la balanza de pagos toca fondo con -14, 81 5 millones de dólares. 
Precisamente, en 1976, el saldo de la reserva bruta de dólares del Banco de 
México, reporta al final de ese año, una obligación igual a -1,004 millones de 
dólares, indicador indudable de la debilidad del peso mexicano, cuya 
devaluación del 31 de agosto marcó condiciones que no fueron superadas. 
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5. Causas mis Importantes que generaron la devaluaci6ndelpeso en 1976 

Los desequilibras de la economía mexicana desencadenaron en 1976, 
en la primera devaluación del peso respecto del dólar de los EUA, después de 
un período de estabilidad relativa de 24 años. 

Las causas específicas a que se atribuye esta notable devaluación 
puede11 resumirse en los siguientes puntos: 24 

a. La exagerada dependencia externa de la economía nacional, cuyo 
resultado fue descapitalizador por los pagos de servicios de capital al 
extranjero y los pagos por servicios técnicos, marcas comerciales y 
servicios administrativos. 

b. Los déficits presupuestales tuvieron efectos inflacionarios, debido al 
origen, cuantía y destino de los recursos ya que solo una parte se 
invirtió con fines productivos. 

c. La dismunición del saldo neto de la balanza turística, causada por un 
gasto desproporcionado de los turistas nacionales en el exterior. 

d. El gasto de la mayor parte del ingreso de la población fronteriza en los 
EUA, a lo que se sumó el aumento al contrabando produciendo 
competencia ilícita a la producción nacional. 

e. El desequilibrio de la balanza de pagos derivada de la política en materia 
industrial al no lograr una productividad comparada contribuyó al 
fracaso de la política de sustitución de importaciones. 

f. Las importaciones crecieron en mayor proporción que las exportaciones. 

g. El endeudamiento exterior y la penetración de la inversión directa, se 
convirtieron en factor de desequilibrio de la balanza de pagos. 

h. La sustracción directa del excedente económico nacional causado por 
pago de intereses, amortización de la deuda, pago por servicios 
tecnológicos, marcas comerciales y otros servicios derivados de la 
deuda extranjera. 

~ Ricardo Torres Gaytán. Un Siglo de Devaluaciones del Peso 
Mexicano. Siglo XXI Editores, 1990. Págs. 341 a 350. 
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i. Para lograr la tasa de crecimiento (6 a 7% anual) en que el gobierno 
11971-1976) se empeñó, resultó en un mayor endeudamiento y recibió 
más inversión directa, como medios para pagar el excedente de 
importaciones que la tasa de desarrollo requería. 

j. Las importaciones de alimentos y de petróleo de los años 1975-1976 
demandaron divisas que en los años anteriores se habían a.horrado. 

k. La inflación hizo aumentar los costos de las empresas nacionales 
deteriorando la capacidad competitiva en el mercado internacional, 
favoreciendo importaciones de países con menor inflación. 

l. Aumentos a los salarios nominales que motivaron incrementos en los 
precios de las mercancías. Lo que a su vez incrementó la demanda de 
crédito del sector empresarial, quienes al no reducir su tasa de 
ganancia, ni aumentar la productividad, hicieron recaer todo el peso de 
la inflación en los trabajadores y en los consumidores. Las altas 
ganancias ejercieron también efectos inflacionarios. 

m. Los préstamos extranjeros estuvieron sujetos más que a la producción 
de bienes competitivos a la construcción de obras públicas cuyos 
beneficios favorecieron a las empresas extranjeras establecidas en el 
país. 

n. Las empresas transnacionales desplazaron a empresas nacionales 
mediante su compra. 

ñ. La fuga de capitales ocasionada por las condiciones de desequilibrio de 
la balanza de pagos, crearon desconfianza sobre la solidez del tipo de 
cambio, y 

o. · La falta de apoyo a la exportación de productos manufacturados y que 
hasta entonces se producían en cantidades reducidas. La falta de 
defensa de los exportadores de productos perecederos (melón, fresa, 
sandía, tomate y otros productos), ante los agentes extranjeros 
(brokers). 
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6; Indicadores scon6micos 1977-1982 

José López Portillo 
1 Millones de Dólls 1 

Ano PIB D6flclt Precios Pesos por Siiiar ios Saldo da · Reserva 
% Público Promedio un dólar Variación Cuenta Banco de 

(% PIBI % Corriente México 

1977 3.4 -5.4 28.8 22.73 -12.4 -1,597 657 

1978 8.2 -5.5 17.6 22.72 -1.6 -2,693 434 

1979 9.1 -6.0 18.0 22.80 -0.6 -4,870 419 

1980 8.3 -7.5 26.3 23.26 -4.8 -10,740 1,018 

1981 7.9 -12.3 28.2 26.53 2.5 -16,052 1,012 

1982 -1.6 -15.8 59.0 148.50 4.2 ·6,221 -3,185 

Suma 35.3 -52.5 177.9 6.53 -12.7 -42,173 

La devaluación del peso mexicano en 1976, fue el factor que sacudió 
la conciencia del gobierno mexicano. La voluntad política obligaba a recuperar 
el control de la economía. 

En este período de gobierno podemos observar dos tendencias de 
política económica. Durante los tres primeros años 1977 a 1979: Volver a 
fomentar el crecimiento económico, reducir el déficit fiscal, reducir la inflación, 
controlar la paridad del peso respecto del dólar de los EUA, fomentar el poder 
adquisitivo del salario (que nunca se logró), controlar también el déficit de la 
cuenta corriente de la balanza de pagos y mantener una reserva positiva de 
divisas para la adquisición de bienes procedentes del resto del mundo. 

Las directrices de política económica apuntaban al control del sistema 
económico mexicano, como ya se expresó, gracias al forzamiento de los 
acuerdos que el gobierno mexicano sostuvo con el Fondo !Vlonetario 
Internacional, para que el primero tuviera acceso al financiamiento externo del 
segundo. Dicho acuerdo duró precisamente tres años de 1977 a 1979, 
durante los cuales se observó un crecimiento importante del PIB (3.4, 8.2 y 
9.1 % anual), el déficit del sector público disminuyó de -8.3 en -5.4, -5.5 y 
-6% (en términos del PIB), la inflación se controló hasta el segundo año (1978) 
pasando de 28.8 a 17.6 y 18%, la paridad del peso se mantuvo prácticamente 
en la misma tasa de cambio, 22.80 pesos por dólar, el déficit de cuenta 
corriente de la balanza de pagos disminuyó en los dos primeros años 
( 1977-1978) en -1597, -2693 incrementándose nuevamente en -4870 
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millones de dólares en 1979. Sólo los incrementos en los salarios sufrieron 
deterioro al producirse una variación negativa acumulada en esos tres años en 
-14.6%. (Véase las gráficas 10 y 11 ). 

Después de concluido el período del acuerdo firmado con el Fondo 
Monetario Internacional y debido a la existencia de grandes capitales 
disponibles en las instituciones prestamistas internacionales, el proceso de 
control se abandonó, el gobierno mexicano se endeudó en exceso, se desbocó 
la inflación siendo en 1982 el doble de la registrada en 1981. El crecimiento 
de la economía registró por primera vez un índice negativo en 1982 con 
-1.6%. El déficit del sector público registra disposiciones financieras 
extraordinarias en época de crisis con índices de -12.3 y -15.8% (en términos 
del PIB), en 1981 y 1982, respectivamente. El déficit de cuenta corriente de 
ta balanza de pagos registra saldos negativos por -10, 740 y -16,052 millones 
de dólares durante los años señalados, con un saldo negativo en la reserva 
bruta del Banco de México, por-3185 millones de dólares en 1982. Por lo que 
se refiere al salario después de un decremento por -4.8% en 1980, se 
recupera ligeramente con 6.7% acumulado en 1981 y 1982, pero esta 
recuperación no compensa las pérdidas de años anteriores. 

Al observar los resultados de este periodo (1977-1982), podemos 
afirmar que los objetivos de la política económica fallaron en grado extremo. 
De tal suerte que si en un principio se planteaba el control y el crecimiento de 
la economía, los resultados observados manifiestan el grave deterioro causado: 
El PIB creció 35.3% (acumulado), en tanto que el déficit fiscal promedió en el 
sexenio 8.75%, persistiendo el comportamiento de: A mayor crisis mayor 
disposición de recursos deficitarios del sector público. Los incrementos de los 
precios promedio sumaron 177.9% en tanto que los incrementos a los salarios 
fueron del -12. 7%, lo que demuestra la incidencia en repercutir las 
insuficiencias del sistema contra el poder adquisitivo del salario. El saldo 
acumulado de cuenta corriente de la balanza de pagos alcanz6 -42, 173 
millones de dólares y las reservas brutas de divis;;s del Banco de ,",,1éxico, 
registraron al finalizar 1982, -3185 millones de dólares. 

A este crítico escenario económico se agregaron negativamente otros 
factores importantes: la fuga de capitales observada entre el verano de 1981 
y el final de la administracjón, en diciembre de 1982, que fue del orden de los 
15,000 millones de dólares, el incremento de la deuda exterior sumó 58,000 25 

millones de dólares, y los ingresos del gobierno cayeron al grado de declarar 
una moratoria parcial al pago del servicio de la deuda externa. Todos estos 
factores fueron la puntilla para que el peso mexicano cayera 

~Unidad de la Crónica Presidencial (Págs. 4 y 5). Obra citada 
en p6gina 4. 
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irremediablemente, pasando la paridad de 26.53 a 148.50 pesos por dólar de 
1981 a 1982, resultando un deterioro en la paridad del peso de 6. 53 veces en 
la administración 1977-1982. 

7. Indicadores econ6mlcos 1983-1988 

Miguel de /11 Madrid Hurtado 
1 Millones de Dólls. 1 

Afio PIB D6flclt Precios Pesos por Salarlos Saldo de Reserve 
% Público Promedio un dólar Variación Cuenta Banco da 

(% PIBI % Corriente México 

1983 ·5.3 -11.6 101.9 161.35 ·20.9 5.418 3,101 

1984 3.6 -8.3 65.5 209.97 -5.5 4,238 3,201 

1985 2.7 -9.5 57.7 447.50 0.1 1,236 -2,328 

1986 ·3.8 -15.0 86.2 915.00 -8.4 -1,673 985 

1987 1.7 -14.9 131.8 2,227.50 -4.5 3,967 6,924 

1988 1.3 -13.6 113.1 2,297.50 ·-o.5 -2,442 -7, 127 

Suma 0.2 -72.8 556.2 14.24 -39.7 10,744 

Nunca, en lo que va de historia de los gobiernos emanados de la 
Revolución Mexicana, constituidos al amparo de la Carta Magna de 1917, 
habían recibido al sistema económico en condiciones tan críticas como las 
existentes al finalizar 1982, declaró el entrante Presidente de la República, 
Miguel de la Madrid Hurtado. 

Según lo expresado por Héctor Guillén, 26 tres fueron los objetivos 
principales del gobierno del Presidente Miguel de la Madrid, administración a 
la que se dio en llamar de austeridad por su política de reducción del gasto 
público: 

a. Generar superávit en la cuenta corriente de la balanza de pagos. 

b. Abatir la inflación, y 

c. Reducir el déficit del sector público como porcentaje del PIB. 

26 Héctor Guillén Romo. El Sexenio del Crecimiento Cero. 
Editorial Era, 1990, p. 78. 
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Como ya se explicó en el subcapítulo Transferencias Netas de Capital, 
de este estudio, la suma acumulada de pagos por el servicio de la deuda 
externa del gobierno sumó 67, 100 millones de dólares, las transferencias 
netas de capital ascendieron a -33,600 millones de dólares y la deuda externa 
se incrementó en 37, 100 millones de dólares, acumulando un total de 96,900 
millones de dólares. · 

En mi opinión, estas condiciones fueron las determinantes que obligaron 
a la administración del gobierno 1983-1988, a abandonar sus objetivos, y así 
encontramos que las causas de la generación de la inflación, pueden atribuirse 
de manera directa a la responsabilidad del gobierno mexicano, con las 
siguientes variantes: 

a. "Las elevadas tasas de interés que encarecen los costos financieros de 
las empresas y alientan la inversión especulativa en detrimento de la 
inversión productiva; 

b. El financiamiento de los déficits del sector público recurriendo a la 
deuda interna. Dicha forma de financiamiento resultó tan inflacionaria 
o aún más inflacionaria que su financiamiento a través de la emisión 
monetaria en virtud de los explosivos pagos de intereses que es 
necesario hacer posteriormente. Así, parece ser que entre todas las 
alternativas de financiamiento el gobierno recurrió a la más inflacionaria 
de entre las que podría haber escogido; 

c. El tipo de cambio, fuertemente subvaluado durante todo el sexenio, 
encarece las importaciones de insumos, maquinaria y equipo, así cor;no 
de alimentos básicos. A este respecto, hay que señalar que el margen 
de subvaluación llegó a ser de 50% a finales de 1986; · 

d. El aumento de los precios de bienes y servicios ofrecidos por el sector 
público, así como la eliminación de numerosos subsidios sobre bienes 
básicos; 

e. la política de liberación de precios de una gran cantidad de productos 
que en el pasado estuvieron sujetos a control; 

f. El traslado de las cargas financieras, del aumento del precio de los 
·insumos importados y del aumento del precio de bienes y servicios 
ofrecidos por el Estado al consumidor final, por parte de las empresas 
que gozan de poder oligopólico o se enfrentan a una demanda 
inelástica, lo que les permite elevar el precio final. 
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g. La combinación de todos estos elementos atizó la inflación superando 
el efecto depresivo que induce la política de austeridad vía contracción 
de la demanda efectiva y aumento del desempleo". 27 

Los resultados de la política económica, al final de la administración 
1983-1988, son los siguientes: 

La economía creció O. 2 % , es decir, la suma de los incrementos y 
decrementos nulificó ambos efectos, resultando en cero. El déficit fiscal 
alcanzó en el período el promedio sexenal más alto 12. 13%, lo que significa 
que además de no crecer la economía, el sector público dispuso en forma 
deficitaria de la doceava parte de los recursos producidos en todo el sexenio. 
(Véase la gráfica 12). 

La inflación se tornó galopante, el índice acumulado lleg6 a 556.2% en 
tanto que los incrementos otorgados a los salarios acumularon un Indice 
negativo de -39. 7%. Aún cuando el salario mínimo dejó de tener valor para 
fines de comparación directa con el índice de inflación, es notorio que el efecto 
negativo manifiesta sin lugar a dudas fa pérdida en su poder adquisitivo y aún 
cuando los contratos de trabajo se tasaron en tantas veces el salario mínimo, 
éste sirvió de base para aplicar los incrementos que durante este sexenio 
volvieron a resultar negativos. (Véase la gráfica 13). 

Estas dos conclusiones permiten entrever el fracaso de la política 
económica del período gobernado por el Presidente Miguel de la Madrid. No 
controló tas finanzas públicas acumulando -72.8%, el déficit fiscal más alto 
registrado en tiempos modernos, con un índice de inflación que acumuló 556 
puntos, también el más alto en años recientes. 

Unicamente en el sector externo tuvo relativo éxito, ya que al aplicar 
pollticas restrictivas al comercio exterior, se registró un superávit acumulado 
en la cuenta corriente de la balanza de pagos por 10, 744 millones de dólares. 

Para concluir con los comentarios de este período, se observan tres 
devaluaciones notables del peso mexicano en .las que la depreciación es del 
orden del 50%. La primera en 1985, al pasar el peso de 209.97 a 447.50 
pesos por dólar, más del doble. La segunda se produjo inmediatamente en el 
siguiente ai'lo en que el dólar se pudo adquirir por 915 pesos y ta tercera al 
finalizar 1987 cuando se produce la devaluación más reciente del peso 
mexicano al cotizarse en 2,297.50 pesos por dólar. 

n Héctor Guillén R. (Página 106). obra citada en página 34. 
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La relación de devaluación del peso mexicano en este período es de 
14.24 veces, considerando la tasa de cambio del último año respecto del 
primero. Este constituye el indicador que refleja el deterioro más alto del peso 
mexicano, observado en tiempos modernos, detectándose en los años en los 
que se produjeron las devaluaciones, dos enormes caídas en las reservas del 
Banco de México, una en 1985, con -2,328 millones de dólares y la segunda 
con -7, 127 millones de dólares en 1988. · 

8. La devaluacl6n del peso en 1987. 

En 1983 el deslizamiento del peso mexicano llegó a los 161.35 pesos 
por dólar. Para 1984 se devalúa en 209.97 pesos por dólar. El peso se 
desliza hasta 447.50 pesos por dólar en 1985, para ubicarse en 915.00 
pesos por dólar en 1986, y en noviembre de 1987, el peso mexicano sufre su 
más reciente devaluación notable al llegar a una paridad de 2,227.50 pesos 
por dólar de los EUA. 

Por lo significativo del hecho, he estimado pertinente citar las 
condiciones económicas prevalecientes a la devaluación del peso mexicano en 
noviembre de 1987, y al efecto cito a continuación un texto de Héctor Guillén: 

" ... Sin embargo, desde la expectativa gubernamental, el año de 
1987 había sido un buen año. La repatriación de capitales de 
más de 3, 500 millones de dólares equivalía a la fuga registrada 
entre 1984 y 1986, el precio del petróleo superó la baja que 
sufrió en 1986 y las reservas internacionales eran de cerca de 
14,000 millones de dólares. No obstante, el 19 de octubre el 
panorama comenzó a cambiar de manera radical. Las 
cotizaciones bursátiles en los principales centros financieros del 
mundo se desplomaron, arrastrando al mercado mexicano de 
valores, que entró en carda libre. Para el 18 de noviembre 
el precio de las acciones había descendido un 74%. Al 
desplomarse la Bolsa Mexicana de Valores llega a su fin un 
período de auge bursátil iniciado a mediados de 1986 que no 
tenía más fundamerito que la especulación, ya que los precios 
de las acciones habían alcanzado niveles tan altos que no 
guardaban ninguna relación con la situación financiera de las 
empresas. Una gran cantidad de inversionistas canalizaron su 
inversión hacia la esfera financiera, logrando reponerse de 
sus escasas ganancias en la inversión productiva. 
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Con el desastre bursátil las ilusiones se desvanecieron y los 
agentes económicos se dirigieron con sus recursos que habían 
logrado salvar hacia el mercado cambiario en busca de dólares. 
Aunado a este ataque especulativo contra el peso muchas 
empresas empezaron a adquirir divisas en el mercado libre a fin 
de liquidar anticipadamente sus adeudos con el exterior, pues 
algunos acreedores ofrecían descuentos si se les pagaba 
anticipadamente. Por otro lado, como de enero a septiembre la 
inflación interna había superado el deslizamiento cambiario, 
aquellas empresas que disponían de liquidez aprovecharon esta 
circunstancia para pagar por adelantado sus créditos. 

Las compras masivas de dólares -en unos cuantos días se 
realizaron operaciones de compras de divisas por 1 ,500 millones 
de dólares amenazaron con afectar seriamente el nivel de las 
reservas internacionales. En esas condiciones el 1 8 de noviembre 
el Banco de México dejó de intervenir en el mercado cambiario, 
lo que provocó una devaluación del peso de cerca del 40%. Así, 
la caída de las cotizaciones en el mercado bursátil desembocó en 
una fuerte devaluación". 20 

El corolario de esta historia es aleccionador para el sistema económico 
mexicano: el aglutinamiento de recursos financieros dedicados a adquisiciones 
masivas en el extranjero, provocará por necesidad el retiro del Banco de México 
de las operaciones cambiarías. Quienes compraron a menos de la mitad en 
dólares, se enriquecieron en forma especulativa al vender a más del doble los 
bienes adquiridos en el exterior. Esta idea refuerza el carácter especulativo 
observado en 1987. 

28 Héctor Guillén R. (Págs. 106 y 107) • Obra citada en pág. 34. 
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9. lndlclldo1es econ6mico:r 1ecientes 1989, 1990. 

Ca1lo• S.Unu de Go1t•1I 
1 Millones de Dólls. 1 

Allo PIB D•flclt Precio• Pnn por s.ier101 s.ldo de Rnerv• 
'16 Púbico Promedio .., dóler Verleclón Cuenta 181'1COde 

('16 PIBI '16 Corrltnte Mhlco 

1989 3.2 -4.6 16.8 2,680.75 ·6.6 -3,980 272 
-1990 3.8 -3.8 29.9 2,969.40 -9.1 -5,266 3,414 

Sume 7 -8.4 48.7 1.10 -15.7 ·1.215 

Al iniciarse el período presidencial 1988-1994, (años completos), la 
economía mexicana empieza a dar muestras de recuperación en los dos 
primeros ai'los transcurridos. 

El producto interno bruto de México, da muestras de crecimiento con 
3.2 y 3.8% en 1989 y 1990, respectivamente. 

El déficit del sector público, en términos de porcentaje del PIB, mejora 
pasando de -4.6 a -3.8%. (Véase la gráfica 14). 

La inflación desciende de 113.1 % en 1988, a 16.8 y 29.9% en 1989 
y 1990. 

El deterioro de la paridad del peso mexicano observado desde 1984, 
empieza a controlarse. Así desde 1988 hasta 1990, la tasa de cambio de 
pesos por dólar empieza a detenerse pasando de 2,297.50 a 2,680.75 y 
2,959.40 

Sin embargo, y aún cuando la unidad del salario mínimo ha dejado de 
ser comparable directamente con la inflación, éste vuelve 11 c11er en -6.6 y 
-9.1 % en 1989 y 1990, respectivamente. (Véase la gráfica 15). 

El sector externo, por lo que se refiere al saldo de cuenta corriente de 
la balanza de pagos, _persiste en desequilibrio, y vemos como crece 
negativamente de -3,960 a -5,255 millones de dólares· en los años 

.. mencionados. 
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1 O. Mejor/a de las finanzas públicas 

¿A qué obedece la mejoría de los indicadores observados? Para dar 
respuesta a esta pregunta, me permito citar algunos comentarios que he 
seleccionado de la autoridad informativa mexicana: El Banco de México, en 
recientes publicaciones. · 

a. Saneamiento de la finanzas públicas. 

"Entre las primeras medidas, sobresalió la aplicación de recortes 
presupuestares generalizados. A continuación se utilizaron políticas más 
selectivas, entre ellas, una enérgica reducción del número de 
organismos públicos y empresas paraestatales" (BM. 1990. Pág. 3, 
párrafo 11. 

Comentario: 

Esta medida significa que el gobierno abandona el modelo económico 
al que tendía a integrarse, denominado como "Capitalismo de Estado", 
devolviendo al control privado el manejo de empresas e instituciones 
bancarias. En lo personal, no coincido con esta medida por cuanto se refiere 
a la necesidad de regular algunas funciones de la economía como lo es el 
manejo de los bancos. Pero, también reconozco, que si dentro de este modelo 
de "Capitalismo de Estado", no hay una tasa de retorno de beneficio hacia la 
sociedad mexicana, y como ha sido tradicional, sólo unos cuantos se 
ben.efician con el ejercicio de sus puestos en empresas gubernamentales, y en 
ello se fundan las críticas más agudas a este modelo, y considero que existen 
dos situaciones respecto a los resultados de las empresas paraestales: cuando 
una empresa opere con números rojos, es necesario conocer los efectos de su 
extinción y según se trate, liquidarla o buscar alternativas que la hagan 
rentable. En el caso contrario, cuando una empresa opera con númoros negros 
y forma parte del esquema de regulación de precios, considero no estar de 
acuerdo en su venta. 

También en lo que no estoy de acuerdo, es en que la única alternativa 
de saneamiento de las finanzas públicas, en esta materia, haya sido la venta 
indiscriminada de las empresas, lo que indica que el gobierno evitó buscar 
alternativas de solución entre las que se contemplaban remociones masivas de 
personal. 
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b. El sistema tributario. 

"El sistema impositivo también ha sido objeto de importantes reformas. 
Entre ellas cabe destacar la eliminación de distorsiones tributarias y la 
creciente armonización del sistema tributario interno con los de nuestros 
principales socios comerciales. Asimismo, se han reducido las tasas del 
impuesto sobre la renta a las empresas y a las personas físicas. Estas 
medidas aunadas a. una mejor vigilancia del cumplimiento de las 
obligaciones de los causantes, han fortalecido la recaudación tributaria". 
(BM. 1990. Pág. 4, párrafo 21 

Comentario: 

Las opiniones de economistas y del propio Presidente de la República, 
citados anteriormente, indican la importancia que tiene para el gobierno no 
gastar más de lo que recibe. 

En el Informe del Banco de México 1990, (página 222), se encuentra 
el cuadro de Ingresos del Gobierno Federal, dado en términos de porcentaje del 
Producto Interno Bruto. En este informe se indica que los ingresos totales 
obtenidos por el gobierno en 1989 y 1990, fueron del orden de 17.5 y 17.3% 
del PIB; lo que denota el estancamiento en esta materia, y a la vez, contradice 
lo que afirma el Banco de México, pues no se encuentran señales de una 
mejoría sustancial de las finanzas públicas en la captación de ingresos vía 
cobro de impuestos, ya que éstos fueron del orden de 9.7 y 10.4% del PIB, 
en 1989 y 1990. 

c. Mayor eficiencia de la economía. 

"Esto se ha propiciado por dos caminos: por un lado, a través de la ya 
mencionada menor participación del estado como propietario de 
empresas; y por el otro, mediante una importante mejoría de la calidad 
del marco regulatorio". (BM. 1990. Pág. 4, párrafo 31 

d. Modificaciones a la normatividad a la inversión extranjera. 

" ... se ha reducido la discrecionalidad de las autorizaciones 
correspondientes y se han simplificado los procedimientos 
administrativos. Además se ha ampliado significativamente el número 
de sectores abiertos a la participación del capital del exterior". (BM. 
1990. Pág. 5, párrafo 1 ). 
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Comentario: 

El Banco de México confirma su dicho (página 151, Cuenta de Capital), 
al informar que en 1990, "La inversión extranjera fue de 4,628 millones de 
dólares, monto anual nunca antes alcanzado". Pero también debemos recordar, 
que la repatriación de capitales es la segunda causa que ·provoca el 
endeudamiento externo, ·va mencionada en este estudio como lógica 
subyacente de endeudamiento. 

e. Desreglamentación en el sector financiero. 

"Actualmente los bancos determinan libremente las características de 
sus operaciones activas y pasivas, habiéndose eliminado los controles 
a las tasas de interés, las canalizaciones selectivas de crédito y los 
controles cuantitativos del mismo". IBM. 1990. Pág. 5, párrafo 2) 

f. Apertura de la economía hacia la competencia del exterior. 

"Esta induce la eficiencia del aparato productivo y contribuye a 
consolidar la estabilización de precios". IBM. 1990. Pág. 5, párrafo 5) 

g. Renegociación de la deuda externa. 

" ... el ajuste fiscal ha desempeñado un papel importante al fortalecer el 
ahorro del sector público ... Sin la reducción (de la deuda) de su monto 
y servicio, sin el alargamiento de sus plazos de amortización y en 
ausencia de recursos frescos, se dificultaría grandemente la tarea de 
consolidar la estabilización y procurar el cambio estructural de la 
economía". (BM. 1990. Pág. 6, párrafo 3) 

h.· La concertación social. 

"La experiencia, tanto nacional como internacional, indica que la 
persistencia del fenómeno inflacionario conduce a que se <irraiguen los . 
hábitos de elevaci(in de precios, en anticipación de los aumentos que 
deciden otros participantes en la economía. La concertación ha jugado 
un papel medular, pues al dar certeza de que se suspenderían las 
elevaciones de precios en cascada, evitó la necesidad de aplicar una 
contracción más drástica de la demanda agregada con el fin de contener 
los impulsos alcistas". IBM. 1990. Pág. 7, párrafo 2) 

42 



i. Metas generales alcanzadas en 1990. 

"Entre los factores que incidieron favorablemente en los resultados de 
las finanzas públicas, cabe señalar un mayor nivel de actividad 
económica, un precio del petróleo superior al programado y sobre todo 
los efectos de la disminución de las tasas de interés internas en la 
renegociación de la deuda externa". (BM. 1990. Pág. 217, ·párrafo 2) 

11. Resumen 

El objetivo de este estudio fue el de resolver la hipótesis planteada en 
el presente capítulo sobre la responsabilidad del gobierno como principal 
causante de la inflación en México, tesis a la que se adhirió la opinión del 
Presidente de la República en su Segundo Informe de Gobierno (1990), al 
manifestar que la estabilidad del sistema económico depende de que el 
gobierno gaste lo que tiene y que lo gaste bien, y expresó otra opinión que no 
se analizó en este estudio, respecto a la necesidad de abrir la economía 
mexicana hacia el exterior. 

Durante el análisis hemos podido comprobar las siguientes posiciones: 

a. Efectivamente, respecto de 1990, desde hace 25 años que no se 
observa un déficit fiscal inferior a 1 % respecto del PIB. 

b. En los años de mayor crisis el déficit fiscal se Incrementa 
estableciéndose el principio de que a mayor crisis mayor disposición de 
recursos financieros deficitarios por parte del sector público, lo que 
efectivamente alimenta la inflación. (Véase la gráfica 16). 

c. El déficit acumulado por sexenio desde el Presidente Echeverría muestra 
tendencia a su crecimiento, así hasta 1976, el déficit fue de -35%, en 
del Presidente López Portillo, fue de -52%, en el del Presidente Miguel 
de la Madrid fue de -72%, algo verdaderamente impresionante, y en lo 
que va de la present.e administración el acumulado de 1989 y 1990, fue 
de -8.4%. 

Es decir, la tendencia del déficit va hacia el control del gasto público 
mediante las medidas que ya se comentaron. 
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d. Todo lo anterior, confirmaría la opinión del Presidente Salinas de Gortari, 
en el sentido de que el control de las finanzas públicas representan la 
clave de la estabilidad, sin embargo, en la opinión seleccionada no se 
menciona el desequilibrio del sector externo, que en realidad representa 
para México, el otro detonador del desequilibrio del sistema económico 
mexicano. 

Los déficits de la cuenta corriente, ya señalados anteriormente, pueden 
convertirse en el elemento de desequilibrio que elimine los efectos 
positivos de finanzas públicas sanas. 

Otro aspecto que vimos, fue, que el sistema financiero mexicano puede 
desequilibrarse si en algún sector se producen tensiones como la 
ocurrida con la bolsa de valores en 1987, hecho que hace concluir que 
no solo las finanzas públicas sanas propician condiciones de estabilidad 
económica, y 

e. Que la inflación se ha generado en tiempos modernos no sólo por las 
causas tradicionales de los desequilibrios estructurales de la economía, 
por el déficit fiscal y por condiciones que juegan la oferta y demanda de 
bienes y de capitales, sino también por conductas sociales de quienes 
poseyendo bienes almacenados, especulan en la cadena de insumos 
necesaria para el producto final, o por el almacenaje con fines 
igualmente especulativos. 

f. En síntesis, el gobierno podrá controlar el gasto público, pero en un 
sistema de economía de mercado como lo es el mexicano, hay factores 
de desestabilización que están fuera del control del gobierno y que 
pueden disparar, aún cuando no es nuestro deseo, procesos 
inflacionarios o devaluaciones súbitas que se generan por insuficiencia 
en la producción doméstica. 

g. Quizá lo más preocupante, al menos desde mi punto de vista, es el 
estado de bonanza temporal del gobierno, resultado de la venta de 
empresas paraestatales, sin que hasta ahora modifique la estructura de 
sus ingresos anuales, que ya vimos también. 

¿Cuánto tiempo durará esta situación trasnsitoria? ¿En que condiciones 
se entregarán las finanzas públicas al siguiente gobierno al abandonar 
ciertos aspectos de su posición empresarial? 
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Debemos recordar que los recursos monetarios derivados de la 
exportación del petróleo, no son suficientes para volver a Instalar en la 
mesa de los proyectos públicos, otro que pretenda, ahora en la década 
de los noventas, eliminar la pobreza de 42 millones de mexicanos y la 
extrema pobreza de 18 millones de ellos. 

h. La opinión gubernamental reconoce que la inflación ha dai'lado a quienes 
menos tienen, es decir, a quienes viven del producto de su salarlo, de 
los pequei'los ahorradores, de las pensiones que no remuneran el 
esfuerzo realizado en varias décadas de trabajo. Luego entonces, debe 
llegar la época en que las cargas de la inflación repercutan en quienes 
más tienen y contra utilidades del capital. (Véase la gráfica 17). 

l. Parece, según mi opinión, que se requieren medidas más nacionalistas 
para hacer crecer sostenidamente el producto interno y el nivel de vida 
de todos los mexicanos, lo que supone, llegar a la opción al derecho a 
la justicia social. 
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D. EFECTOS DEL REZAGO EN EL PODER ADQUISITIVO DEL SALARIO. 

1. La lnflacl6n y sus consecuencias sociales 

Para terminar con esta disertación sobre el escenario de la economía 
mexicana, y en relación al punto sobre las repercusiones negativas en contra 
de los.asalariados, he seleccionado tres opiniones sobre este tema, mismas 
que cito a continuación: 

"La inflación en México se relaciona principalmente con la 
degradación de las condiciones sociales de acumulación, ya sea 
en cuanto a las luchas por el reparto del ingreso, ya sea en 
cuanto a la sumisión de las actividades productivas a las 
actividades financieras, mediante alzas de las tasas de interés 
que la inflación provoca. A través de procesos inflacionarios las 
pérdidas de capital son socializadas al conjunto de la sociedad. 
La erosión monetaria de los ingresos del trabajo compensa las 
pérdidas del valor del proceso permanente de obsolescencia del 
capital fijo. Es la inflación la pérdida consecuente del valor de la 
moneda". 29 

De la definición anterior se desprende una de las conclusiones más 
brutales del funcionamiento del sistema económico mexicano: Las pérdidas de 
capital son socializadas al conjunto de la sociedad, y la erosión monetaria de los 
ingresos del trabajo compensan dichas pérdidas. 

~Rafael Paniagua R. (Págs. 17 y 18). Obra citada en página 
10. 
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2. La dtlcada perdida. 

Recientemente, Rudiger Dornbusch, un economista extranjero de prestigio 
internacional expresó su opinión sobre lo que se ha dado en llamar "La Década 
Perdida": 

~_Ahora unas palabras sobre la década perdida. En los años 80, 
México atravesó un período de grave adversidad y hoy todavía 
(1991 ), el ingreso real por persona es apenas lo que fue a fines 
de los 70. Lo anterior permite suponer una década perdida desde 
el punto de vista económico y social; es más, un retroceso. Yo 
no lo creo México se encuentra ahora mucho más adelante de 
donde estaba hace diez años". 30 

En la parte final de la opinión de Dornbusch, él trata de recomponer el 
contenido brutal de su afirmación: "el ingreso real por persona es apenas lo que 
fue a fines de los 70", lo que en otras palabras significa que, en 1991, los 
sueldos y salarios perciben una remuneración parecida a la de 1979. Situación 
que se demuestra fácilmente al observar los decrementos anuales al salario 
mínimo desde 1975 hasta 1990, con excepción de 1976, 1981 y 1 ~82 en donde 
se otorgaron incrementos por 21.9, 2.5 y 4.2%. 

Esto significa que desde hace 14 años, cuando menos, no ha habido 
incrementos reales al salario mínimo. 

3. rumen hambre 18 millones de mexicanos. 

Sobre los problemas causados por bajos ingresos, Elisa Robledo, escribe 
en septiembre de 1991. aspectos relevantes en esta materia: 

"Tienen Hambre 18 Millones de Mexicanos. La pobreza refleja 
una situación soci¡il caracterizada por condiciones de vida 
precarias, fundamentalmente, en relación a ingresos, salud, 
educación, vivienda y falta de servicios. Análisis de 1991 
(estudios de la UNAM y Banco de México) se refieren a 42 
millones de mexicanos que viven en estas condiciones, de los 

~ Rudi9er Dornbush. Profesor del Instituto de Tecnolo91a de 
Massachusetts. Revista Epoca, 17 de junio de 1991. Pá9. 19. 
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19. 

cuales, 18 millones atraviesan por una situación de pobreza 
extrema, o sea, de patología social porque: 

• Padecen hambre como resultante de ingresos insuficientes para 
adquirir bienes alimenticios mínimos, sin consumo de proteínas; 

• Vuelven a hacer actos de presencia enfermedades erradicadas 
como la tuberculosis y. la amibiasis y aumentan los índices de 
mortalidad infantil (especialmente en el medio indígena); 

• Pese a que la educación es gratuita, el desempleo o los bajos 
ingresos ocasionan que numerosos grupos de población, 
especialmente los hijos de obreros y campesinos, abandonen las 
escuelas de modo significativo: en el pasado ciclo escolar (19901 
desertaron unos 5 millones de niños a nivel primaria; 

• En lo referente a vivienda, el problema más fuerte se suscita en 
las ciudades en donde la sobreocupación (varias familias en un 
mismo espacio y aún sin ser familiares) provoca promiscuidad y 
contagio de enfermedades. 

Los índices de pobreza no se pueden ya medir en base al salario 
mínimo por estar devaluado, ha perdido su valor en cuanto a una 
familia promedio. Para que esta referencia fuera efectiva, 
tendríamos que calcular dos y medio salarios mínimos por familia 
promedio. 

La extrema pobreza repercute .o es un detonante social que 
convierte a quienes lo padecen, en violencia. En el campo, se 
producen las invasiones de tierra y en el medio urbano, prolifera 
la prostitución y el pandillerismo" 31 

" Elisa Robledo. Revista Epoca. 2 de septiembre de 1991. P69. 
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4. Resumen 

a. El sistema económico mexicano no está diseñado para procurar el 
bienestar de la mayoría de los mexicanos. Son éstos los que están 
destinados a servir al sistema. 

b. Sería necesario conocer las habilidades que pueden desempeñar los 42 
millones de mexicanos en estado de pobreza, para de ahí partir hacia 
programas de mejoramiento que permitan en un plazo breve a elevar su 
C3pacidad para incrementar su ingreso real. 

c. También sería necesario, vuelvo a insistir, iniciar la concertación social, 
para que las empresas compartan las repercusiones de las cargas 
negativas de los desequilibrios económicos del sistema mexicano. 
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Capitulo 11. 

Esca/aci6n de precios en la ejecuci6n de obras públicas. 



11. ESCALACION DE PRECIOS EN LA EJECUC/ON DE OBRAS PUBLICAS 

A. CONTRIBUCION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION AL PIS 

Del mismo modo que otros sectores de la economía, la indústria de la 
construcción contribuye a la formación del Producto Interno Bruto. 

En principio, es de esperarse la existencia de una relación directa entre la 
inversión (suma de erogaciones públicas y privadas), para la construcción de 
obras públicas y para fines privados, con los resultados obtenidos en el año en 
cuestión. 

Por coincidencia, para este comentario, el Banco de México, hace 
referencia en su informe anual de 1983, sobre la magnitud de estas 
repercusiones: 

"Esta Industria fue la que resintió más los ajustes de la economfa 
y, en particular de la inversión. la contracción de esta actividad 
fue de 14.3 por ciento, causada por una reducción de-24.6 por 
ciento en el volumen del gasto del sector público y de 6. 6 por 
ciento en el sector privado. Si el gasto privado tuvo 
consecuencias menos importantes sobre esta industria se debió 
a que la calda en la construcción residencial fue menor". 32 

Creo que la utilidad de esta cita, además de corroborar lógicamente la 
correspondencia entre la inversión en la industria de la construcción y su 
contribución al PIB, precisa los efectos de su caída en relación a resultados de 
1982. 

En el capítulo anterior ofrecí un breve análisis de los principales indicadores 
económicos, entre los cuales mencioné el del Producto Interno Bruto, a este 
indicador voy a referirme nuevamente, para relacionarlo con la contribución de la 
industria de la construcción .observada desde 1983 hasta 1990. 

32 Banco de México. Informe Anual 1983, p. 82 



CONTRIBUCION PORCENTUAL DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION 
A LA FORMACION DEL PIB 

1983-1990 

1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 

Producto Interno Bruto -5.3 3.6 2.7 -3.8 1.7 1.3 3.2 3.8 

PIB lnd. ConstrucclOn -14.3 3.4 2.5 -12.7 4.7 -2.5 2.1 7.7 

ProporciOn -2.7 0.9 0.9 -3.3 2.8 -1.9 0.7 2.0 

Fuente: Banco de Mhlco. Informe anual. Sector Industrial. Producto Interno Bruto. 

Como ya se ha apuntado, el Producto Interno Bruto (PIB), es una relación 
de valor de lo realizado en un año en comparación con lo producido en el 
inmediato anterior, en términos de porcentaje. En este informe podemos observar 
que si el PIB crece, lo més probable es que este movimiento obedezca a un 
crecimiento de los sectores que integran la economía, y en sentido inverso, si hay 
estancamientos (valores negativos del PIB), es de esperarse que ello sea el 
resultado de depresión económica de los sectores productivos. 

De este modo tenemos que, en 1983 y 1986 años da depresión 
económica en México, el Sector de la Industria de la Construcción decrece 
significativamente, siendo su aportación negativa -2.7 veces en 1983 y -3.3 
veces negativa en 1986, en relación al Producto Interno Bruto. 

Durante los años 1984, 1985, 1987 y 1990, la aportación de la Industria 
de la Construcción a la formación del Producto Interno Bruto es positiva, en 0.9, 
0.9, 2.8 y 2.0 respectivamente. Es de hacerse notar que la aportación de este 
sector resulta ser muy importante en 1987 y 1990. 

Existe sin embargo, en este período (1983-1990), un caso de excepción: 
el de· 1988. En el cual, la aportación de la Industria de la Construcción al PIB, 
resulta negativa en -1 .9 veces, aún cuando la tasa de crecimiento del PIB fue 
positiva con 1.3 porciento. En 1988, tuve la oportunidad de comprobar la 
tendencia depresiva de la inversión destinada a la realización de obras públicas. 

Estos comentarios sobre la aportación de la Industria de la Construcción 
a la integración de la tasa· de crecimiento del país, denota la importancia del 
sector en la actividad económica de México. Probablemente a este hecho, 
obedece la circunstancia de que en los informes anuales del Banco de México, 
existe un renglón especial para informar la evolución de las tendencias del sector 
a la integración del producto Interno bruto. 

51 



B. INDICES DE PRECIOS DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION 

En el capítulo que antecede, Escenario de la Economía Mexicana, expuse 
la tendencia de los que consideré los principales indicadores de la marcha de la 
economía mexicana, desde 1965 hasta 1990. 

Los índices de precios ahí citados, corresponden al nivel general de precios 
promedio .. anuales. 

De modo semejante a la integración del Producto Interno Bruto, (resultado 
de la aportación de los diversos sectores productivos que integran la economía), 
el nivel general de precios promedio es el resultado de sumar los incrementos de 
los precios de ciertos productos básicos, que sirven de parámetro para obtener 
un nivel de precios promedio, cuyos resultados son comparados al final de cada 
año en relación con el anterior. 

De este modo podemos afirmar, que si bien existe un nivel general de 
precios promedio, existe también un nivel de precios para cada sector productivo. 
En este sentido, presento a continuación la evolución del nivel de precios 
promedio y los correspondientes a la Industria de la Construcción. 

EVOLUCION DE PRECIOS PROMEDIO 
Y PRECIOS DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION 

1983-1990 
(Por ciento) 

Precios Promedio 1983 1984 1985 1986 1987 1988 

Nivel General 101.9 65.5 57.7 86.2 131.8 113.1 

Vivienda de interés social 75.6 46.3 60.6 96.6 201.9 30.2 

Proporcieln 0.7 0.7 1.1 1.1 1.5 0.3 

Fuente: B:nco de Mexico. Informa anual. Sector lrtdusuiat. P((Jóuclo lnl~rno Bruto. 

1989 1990 

16.8 29.9 

12.5 23.9 

0.7 0.8 

La evolución de los precios de la vivienda de interés social muestran en 
1983 y 1984, una tendencia moderada respecto del nivel general de precios de 
la economía. El caso de excepción se produjo en 1987, en donde los precios 
promedio para construcción se incrementaron 1.5 veces, esto denota de 
inmediato el encarecimiento de los precios del sector. Posiblemente en este hecho 
exista la causa de la depresión económica que sufrió la Industria de la 
construcción en 1988. Es lógica la actitud mercantil: si un producto se va a la 
alza, la demanda se contrae. (Véase la gráfica 18). 
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EVOLUCION DE PRECIOS PROMEDIO Y PRECIOS DE MANO DE OBRA DE LA 
INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION 

1983-1990 
(Por ciento) 

Precios Promedio 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 

Nivel General 101.9 65.5 67.7 86.2 131.8 113.1 16.8 29.9 

M•no•*- 46.1 64.7 60.6 97.3 144.0 32.0 24.8 11.6 

Proporción 0.4 o.e 0.9 1.1 1 .1 0.3 1.6 0.4 
.. uente: sanco de Mex1co. Informes anuales corres p ond1entes. sector lnd ustna1. 
Producto Interno Bruto. 

La evolución de los precios de mano de obra comparados en relación al 
nivel general de precios promedio reflejan las siguientes tendencias: en 1983, los 
incrementos representan menos de la mitad respecto a los precios promedio; en 
1984 y 1985 el índice de mano de obra se recupera y casi llega a igualar a los 
precios promedio; en 1986 y 1987 sobrepasa en 10% al promedio general, cae 
en 1988 a una tercera parte del nivel general; en 1989 se recupera sobrepasando 
en 1.5 veces 150% más alto) a lo precios promedio, para volver a descender a un 
40% en 1990. La tendencia irregular marca desventajas en contra de la mano de 
obra de la Industria de la construcción. (Véase la gráfica 19). 

Conviene destacar en este punto, la relativa libertad que tiene la fijación 
del precio de mano de obra. En este caso, los precios no están sujetos a ajustes 
como ocurre con los precios de la mano de obra asalariada cautiva. La causa de 
este hecho puede deberse a la temporalidad de la participación de los obreros en 
los procesos de construcción, así como a la ubicación de las obras. 

Cada etapa de la construcción requiere un cierto tipo de mano de obra, la 
temporalidad del trabajo conduce a no establecer relaciones obrero patronales 
permanentes, a excepción de aquellas empresas cuyos obreros pueden ejecutar 
diversas tareas sucesivas y que para asegurar el ritmo del programa de trabajo 
tienen contratada una plantilla permanente (este el caso de empresas pequeftas). 

Otro factor qua conduca a la contratación temporal da la mano da obra 
está en función de la ubicación de la construcción. Las empresas cuya residencia 
puede no corresponder al sitio de construcción, al llegar a una nueva localidad 
contratan la mano de obra existente o bien cuando es necesario, se contrata y 
se traslada a trabajadores de la construcción de una entidad lo más cercana al 
sitio de las obras. 
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De este modo, al no establecerse de modo general relaciones permanentes 
obrero patronales entre empresas y trabajadores de la construcción, 6stos fijan 
de común acuerdo el precio de sus servicios en cualquiera de las fases de la obra. 
Esto es de tal forma cierto, que aún iniciada una obra, puede darse el caso de 
incrementarse el precio de la mano de obra durante el proceso de construcción, 
aún cuando los precios de las materias primas permanezcan relativamente 
estables, como puede observarse en el caso teórico práctico aquí presentado. 

EVOLUCION DE PRECIOS PROMEDIO Y PRECIOS DE MATERIAS PRIMAS DE 
LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION 

1983-1990 
(Por ciento) 

Precios Promedio 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 

Nivel General 101.9 65.5 57.7 86.2 131.8 113.1 16.8 29.9 

,.,.,,.. ,,,,,,,.. 89.4 56.5 64.1 96.4 220.3 29.7 9.4 27.4 

Proporción 0.9 0.9 1.1 1.1 1.7 0.3 0.8 0.9 

Fuente: Banco de M6xico. Informes anuales correspondientes. Sector Industrial. Producto Interno 
Bruto. 

Por lo que se refiere a los precios de los materiales de construcción su 
evolución tiende a coincidir (si se compensan las diferencias), con el índice 
promedio anual desde 1983 hasta 1986. Pero en 1987 el índice se dispara con 
un gran incremento de 1. 7 veces respecto de ese nivel de precios. Es en este año 
donde se observa la caída en la producción de este sector, realizándose el ajuste 
en 1988 y 1989, con descensos del 30% y 60%, respectivamente para volver 
a alinearse al nivel general de precios en 1990. Esto puede dar lugar a concluir 
que los incrementos observados obedecen en mayor medida al encarecimiento de 
los materiales para construcción que de la mano de obra. 
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C. EL AJUSTE DE PRECIOS 
1. El ajuste de precios de bienes y contratos 

Las relaciones económicas para la compra y venta de bienes y servicios en 
una economía de mercado, como lo es el del sistema mexicano .. supone el 
acuerdo de voluntades entre productor y consumidor, fijando un precio por el bien 
objeto de la transacción. 

Cuando el bien está listo para su venta y no se ha vendido 
(almacenamiento de bienes), el ajuste a la alza del precio puede obedecer a 
efectos inflacionarios, resultado de información de elevación de costos de los 
insumos necesarios para producir el bien. Así como la escasez real o aparente 
puede causar el ajuste al alza. 

El sistema de economía de mercado supone la utilización óptima de los 
medios de producción y el conocimiento de la demanda de cualquier producto. 
Este es el principio que de producirse en la realidad económica, haría que los 
precios de los bienes tendieran a la estabilización y porqué no, a su reducción. 
Sin embargo, la experiencia demuestra que los precios de los bienes tienden a· 
una alza constante, cuyas causas como ya se apuntaron en el capítulo anterior, 
pueden obedecer a presiones monetarias derivadas del déficit fiscal del sector 
público, de alzas a las tasas de interés, de anticipaciones crediticias a la 
producción de los bienes y servicios, de fenómenos económicos explosivos como 
los observados por el crack financiero de la bolsa mexicana de valores, que en 
noviembre de 1987, provocó la compra masiva de bienes extranjeros, creando 
condiciones especulativas que beneficiaron a los compradores originales en la 
reventa, provocando finalmente, una demanda excesiva e inesperada de divisas 
que resultó en devaluación del peso mexicano. 

Otro aspecto del ajuste de precios en la economía de mercado, se da en 
la lucha entre los productores de bienes y servicios. Aquí tocamos el aspecto de 
la concertación social, estableciéndose derechos y procedimientos para realizar 
el ajuste de los precios de los bienes y servicios que produce la sociedad. En el 
capítulo anterior vimos como los asalariados, aún a pesar del derecho que tienen 
al ajuste a la alza por el pago de sus servicios, los incrementos otorgados han 
sido insuficientes para equiparar a los niveles inflacionarios sucesivos el poder 
adquisitivo del salario, este proceso ha deteriorado a tal grado la situación 
económica de los asalariados, que ha ocasionado rezagos no solamente en lo 
económico, sino también en lo social y en lo cultural, en lo educativo y en la 
salud de los trabajadores. 
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Otro proceso de ajuste del precio de un bien se produce, cuando éste va 
a ser elaborado. En este caso el acuerdo de voluntades establece un precio al que 
se le denomina como precio original, el cual será rígido y servirá de base para 
determinar los ajustes a la baja y a la alza de los factores de producción que 
intervienen en el proceso de obtención del producto final. 

El caso clásico de este tipo de relaciones económicas, se produce en la 
construcción de las obras, ·va sea que se trate de obras civiles o de la 
construcción de obras públicas. Al procedimiento de ajuste de precios de los 
contratos de obras públicas está dedicado el estudio de este capítulo, en donde 
el cliente es una dependencia o una entidad perteneciente a la adminis.tración del 
poder ejecutivo federal y el prestador del servicio es una empresa constructora 
de la iniciativa privada. 

Las obras que contratan los particulares con empresas privadas están 
sujetas a las condiciones de los contratos que celebren expresamente para ese 
objeto y en los casos de producirse dificultades o discrepancias entre el cliente 
y la constructora, éstas pueden resolverse de común acuerdo o en caso contrario 
y extremo corresponde a los trillunales civiles decidir sobre la responsabilidad·de 
la parte demandada. 

Las obras que contratan los respresentantes legales de las dependencias 
o de las entidades de la administración del ejecutivo federal, están sujetas a las 
disposiciones establecidas en la Ley de Obras Públicas, su Reglamento y las 
Bases y Normas Generales para la Contratación y Ejecución de las Obras Públicas 
y de los contratos de servicios relacionados con las mismas. Las discrepancias 
pueden ser resueltas de común acuerdo, mediante el análisis de disposiciones 
específicas, en el caso de persistir la discrepancia, podrá recurrirse al arbitrio de 
las autoridades de la Secretaría de la Contraloría General de la Federación, y si no 
fuera suficiente esta instancia, la discrepancia debe ser expuesta ante los 
tribunales federales correspondientes. 

Esta distinción denota la importancia del marco jurídico que regula las 
actividades económicas de las empresas constructoras respecto del cliente que 
las contrata. 

Cuando la obra se da entre particulares, el cliente es quien de acuerdo a 
sus deseos y posibilidades económicas, puede en el transcurso de la obra, 
modificar el proyecto sin que exista limitación financiera. · 
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Cuando la obra se realiza para una dependencia o entidad del ejecutivo 
federal la obra se puede modificar hasta en un 25% del proyecto, el plazo o el 
monto, .mediante el acuerdo que otorgue el funcionario responsable. Pero si las 
modificaciones a la obra exceden del 25 % la autorización para ejecutar o aceptar 
dichas modificaciones debe ser otorgada por el titular de la Secretarla de Estado 
o de la entidad de que se trate. 

2. El ajuste a lo• pn1clos de los contratos de obras públicas 

Como ya se apuntó, el objeto central de este estudio esté dirigido al 
análisis del procedimiento para ajustar el precio de los contratos de obras públicas 
vigente en 1992. 

La construcción de las obras públicas se realiza para satisfacer las 
necesidades de infraestructura. Dichas obras están destinadas a promover la 
productividad agropecuaria, a satisfacer necesidades de salud pública, para dotar 
agua potable a las poblaciones, para proveer servicios de alcantarillado, para la 
edificación de escuelas y oficinas públicas, carreteras y otras obras para servicios 
públicos. 

Algunas de las Secretarlas de Estado no cuentan en su estructura orgánica 
con personal y maquinaria suficientes para realizar obras de gran envergadura, 
como por ejemplo la construcción de una presa, otras dependencias cuya gestión 
es netamente administrativa se pueden encontrar circunstancialmente en la 
necesidad de contratar a empresas privadas para la construcción de sus oficinas 
o laboratorios. Esto obliga a hacer participar a empresas privadas, para que de 
acuerdo al proyecto ejecutivo de la obra, a las especificaciones, normas de 
construcción, calidad de los materiales, programa de trabajo y programa de 
financiamiento, se realice la obra en cuestión. 

. La realización de una obra pública debe cumplir una serie de pasos previos 
a su construcción: 

1. Que la obra esté dete~minada como necesidad prioritaria dentro del llamado 
Plan Nacional de Desarrollo, y que además esté en los programas 
integrados con los actualmente llamados "Compromisos Presidenciales•. 

li. Que se realice el anteproyecto de la obra. Este trabajo consiste en elaborar 
diversos anteproyectos arquitectónicos preliminares, para seleccionar el 
que mejor satisfaga las necesidades de los servicios públicos. 
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iii. Enseguida debe realizarse el proyecto ejecutivo de la obra. Lo que implica 
la necesidad de integrar los estudios de ingeniería tales como estudios 
topográficos y de mecánica de suelos, proyecto arquitectónico detallado, 
el cual deberá presentar sus versiones fundamentales de estructuras, 
instalaciones hidrosanitarias, eléctricas y de telefonía, así como las normas 
de construcción, calidad de materiales y procedimientos de construcción 
con sus índices de eficiencia, que deben integrar las especificaciones de 
construcción por capítulos y por partidas. 

iv. El proyecto ejecutivo considera también los estudios económicos que 
deben integrarse en una estimación del costo de la obra total, mediante la 
formulación de un programa de construcción y de financiamiento, lo que 
permitirá determinar el tiempo que durará el proceso de construcción. 

v. Debe preverse también la total disponibilidad del terreno y contar con la 
licencia de construcción, así como con los permisos sobre repercusiones 
al medio ambiente. 

vi. Con estos elementos se creará una partida presupuesta! que será integrada 
al proceso preliminar de programación presupuestación anual, que será 
presentada para su autorización al H. Congreso de la Unión, por la 
dependencia cabeza de sector, y en su caso, proceder en el año siguiente 
a iniciar el proceso de adjudicación del contrato para seleccionar a la 
empresa que realizará la obra. A este requisito se le conoce como creación 
de la partida presupuesta!, sin Ja cual, es imposible realizar ninguna obra. 
Esto constituye la manifestación expresa de la voluntad del Gobierno 
Federal, para iniciar y apoyar hasta su conclusión las obras aprobadas en 
la Ley de Presupuesto de Egresos de la Federación. 

vii. Al inicio del año, las autoridades financieras de las Secretarías de Estado, 
dan a conocer los llamados techos financieros por programas y proyectos. 

·Es aquí en donde los responsables de las unidades a<irninistrativas de las 
áreas de construcción, deben tomar en cuenta dos aspectos: El monto 
total anual autorizado y el calendario en que se va a financiar el programa 
de construcción, aprobado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

El monto total del techo presupuestario autorizado da lugar a Ja integración 
del programa anual de construcción de obras, que debe ser aprobado por 
el titular de la dependencia, y el calendario de ministración de fondos es 
la clave que permite determinar el monto de los compromisos que puede 
contraer el área de construcción. Es importante observar en este punto, la 
necesidad de comunicación que debe existir entre el área de construcción 
y su representante financiero ante la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, ya que de autorizarse ministraciones insuficientes de fondos para 
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financiar la construcción de las obras, al ritmo que exige el programa 
técnico de ingeniería, es probable que los costos de construcción se eleven 
por baja productividad, que es un estudio de primera importancia cuyo 
análisis está fuera del objeto de este trabajo de tesis. 

viii. Ya se cuenta con el techo presupuestario y de acuerdo con ésto se 
determina qué obras se van a concluir, a continuar o a iniciar. 

Las áreas de construcción de las dependencias que se dedican a construir 
obras públicas mediante la participación de empresas privadas, concentran 
esta actividad por lo regular en una Dirección General de Construcción, a 
su vez integrada por Subdirecciones o Departamentos de Proyectos de 
Ingeniería, Precios Unitarios, Contratos y Estimaciones, y Supervisión y 
Control de Obras, quienes tienen a su responsabilidad la adjudicación de 
los contratos, el pago de los avances de obra, la supervisión de las obras, 
su recepción y su entrega a la oficina que se encargará de operar y 
mantener en estado óptimo de funcionamiento las obras construidas. 

Corresponde al área de Contratos y Estimaciones en unión con la· de 
Proyectos de Ingeniería, proponer al titular de la dependencia o entidad el 
procedimiento que se va a adoptar para adjudicar cada contrato de obra 
nueva. 

De acuerdo al monto estimado de cada obra (presupuesto base), se decide 
qué contratos se van a adjudicar directamente, por convocatoria directa, 
por convocatoria publicada en algún diario de la localidad y por 
convocatoria pública abierta. Las modalidades de adjudicación están 
establecidas en la Ley de Obras Públicas y su Reglamento, y de acuerdo 
a las disposiciones complementarias que emita el titular de la dependencia 
de que se trate. 

ix. · Una vez concluidos los actos protocolarios para adjudicar el contrato de 
obras públicas, lo firman los representantes de la empresa contratista y el 
titular de l<i dependencia o en su caso el funcionario en quien se haya 
delegado tal facultad jurídica. 

En el contrato de obra pública se establecen las bases para ajustar el precio 
del contrato. Este derecho se reconoció como tal, a partir del decreto por el que 
se promulgó la Ley de Obras Públicas, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación del 30 de diciembre de 1980. 
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En el Artículo 46 de la Ley de Obras Públicas se establecieron las 
condiciones en que serla ajustado el precio de los contratos, mismas que se 
refieren a: 

Que ocurran circunstancias de orden económico no previstas en el 
contrato, 

Que no exista dolo, culpa, negligencia o ineptitud de cualquiera de las 
partes, 

En la Reforma hasta el 11 de julio de 1991 se establece: 

Que el aumento o reducción de los costos de los trabajos atJn no 
ejecutados, se revisarlan cuando dichos incrementos o reducciones 
rebasaran el 5%. 

En la Reforma vigente a partir del ,18 de julio de 1991 se decretó: 

Que los costos podr<Jn ser revisados, conforme lo determinen las partes en 
el contrato respectivo, 

Que la decisión sobre el reconocimiento de los incrementos o de los 
decrementos a los costos de los contratos quedó a cargo de la 
dependencia contratante. 

De esta primera disertación se concluye que la decisión final sobre el 
reconocimiento al ajuste de los costos de un contrato de obra pública, queda bajo 
la autoridad de la dependencia contratante. Aún cuando ésto quedó establecido 
en la·Ley, puede presumirse de origen la existencia de un derecho predominante 
a favor de la. dependencia en el procedimiento de ajuste del precio de un contrato, 
sin embargo, debemos tener en cuenta que si la decisión de la dependencia no 
reconoce los incrementos a los costos o los reconoce en un porcentaje que afecte 
las utilidades de la empresa constructora, ésta suspenderá los trabajos y puede 
solicitar la rescisión del contrato v la liquidación de sus derechos, abandonando 
la construcción de la obra en el estado en que se encuentre. 

Lo que significa que aún cuando en la Ley de Obras Públicas se da 
prioridad de decisión a las dependencias respecto del porcentaje de escalación, 
ello no conduce a que las empresas trabajen perdiendo sus utilidades calculadas. 
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De ahí la importancia que reviste el procedimiento de ajuste de precios, 
porque si le empresa constructora excede su petición ésta será cuestionada, y si 
la dependencia reconoce un porcentaje de incremento de costos inferior al 
equiparable a los costos del contrato original, en la parte de la obra pendiente por 
ejecutar, con toda seguridad que el incremento a los costos tendrán que ser 
revisados por una autoridad distinta a la de la dependencia contrat.ante. 

Una vez terminada la .obra, se formula un expediente que consta de los 
planos a los que se denomina "proyecto definitivo" y se acompaña con una 
relación de las inversiones realizadas, mismos documentos que se entregan a la 
oficina que se encargará de operar y mantener en condiciones óptimas de 
operación la obra concluida. 

El procedimiento general que se sigue en las dependencias y entidades de 
la administración pública federal, está contenida en forma detallada en los 
manuales editados para tal objeto. De este modo, me he permitido relatar lo que 
he estimado más importante de dicho procedimiento. 

3. Antocadontos da la Reforma al Arlfculo 46 de la Ley de Obras Públicas. 

Como resultado de los procesos inflacionarios observados a partir de 1982 
y sobre todo en 1987, las empresas contratistas expresaron y sostuvieron su 
desacuerdo con la disposición del Artículo 46 de la Ley de Obras Públicas, en el 
que se estableció que el ajuste a los costos de los contratos de obras públicas, 
ocurriría cuando dichos incrementos rebasaran el 5 por ciento de los costos de 
obra pendiente por ejecutar. 

La lógica de esta inconformidad se fundó en el hecho de que el período de 
construcción de las obras o de alguna de sus etapas tardaba varios meses, en los 
que se observaba unas veces, que la inflación era menor al porcentaje establecido 
del 5 por ciento para iniciar el reconocimiento a la escalación de precios, y en 
otros meses dicho porcentaje avanzaba sin llegar a completarse el otro 5 por 
ciento, ocasionando por acumulación de puntos, pérdidas netas para las 
empresas constructoras y e.conomías para las dependencias contratantes, porque 
la inflación o no llegaba al 5 por ciento o lo rebasaba posteriormente sin 
completar el siguiente 5 por ciento, como puede apreciarse en el siguiente 
ejemplo, al que le agregué el índice de inflación para los meses citados. 
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Porcentajes de Escalación Autorizados para Obra Adjudicada 
en Proceso de Construcción 

en los períodos que se indican 

1 9 8 5 

Incremento Del 1 al 28 Del 1 al 31 Del 1 al 30 
Autorizado de febrero de marzo de abril 

Tipo de obra 33 1,000 ,849 ,511 ,169 

Terracerías 8 6,70 No aplicable No aplicable 

Puente y obras 9 7,60 No aplicable No aplicable 
de drenaje 

Pavimentación 7 5,90 No aplicable No aplicable 

Inflación 34 1,000 11,90 16,20 19,80 

Diferencia o 4,30 3,60 

Acumulado o 4,30 7,90 

Como puede apreciarse, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 
por conducto de la Dirección General de Control Técnico, reconoce a partir del 
1 de febrero de 1985 ajustes del 6.7, 7.6 y 5.9% adicionales a los precios por 
obra faltante para trabajos de terracerías, puente y obras de drenaje, y 
pavimentación, respectivamente. Así mismo, podemos apreciar que para los 
meses de marzo y abril de 1985 dicha dependencia, determina la no aplicación 
de índices de escalación. 

· Si el índice de inflación fuese el parámetro específico para comparar la 
teñdencia de incrementos, podría afirmarse que para febrero no hay diferencia 
entre índices e porcentajes autorizados, pero ya para marzo hay un aumento no 
reconocido de 4.3%, y el acumulado para abril sería del 7.9%. En este ejemplo 
para marzo y abril habría pérdidas netas para las empresas constructoras, por 
obra ejecutada a precios ret>ajados por efecto del tope mínimo de escalación: 5 
por ciento. 

33 Secretaria de Comunicaciones y Transportes. - Direcci6n 
General de Control Técnico. Oficio No. 167.- Econ. 264 del 
7/jun/1985. 

~ Nafin. La Economia Mexicana en Cifras 1990, p. 529. 
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Aún cuando en este ejemplo se intenta explicar el fundamento de las 
inconformidades de las empresas constructoras, su contenido es ilustrativo y 
refleja las consecuencias que el procedimiento de escalación de precios suponía 
en desventaja para los contratistas. 

Así las cosas, la Cámara Nacional de la Industria de la ConstrUcción (CNICI 
convocó a una Reunión Nacional de Normatividad de la Obra Pública, que se llevó 
a cabo c!el 4 al 7 de octubre de 1990, en Villahermosa, Tabasco, en donde las 
inconformidades, respecto del manejo económico y financiero de los contratos 
de obra pública, se centraron en dos aspectos: Derogar el límite del 5% para 
ajustar los costos de obras públicas por trabajos pendientes de ejecución a su 
costo real, y que las dependencias contratantes pagaran intereses moratorias 
porque la mayoría de ellas liquidaban estimaciones (avances de obra aceptados), 
después de 30 días hábiles, situación en el que la dependencia está obligada a 
pagar intereses moratorias. (Artículo 43 del Reglamento de la Ley de Obras 
Públicas). 

A esa reunión nacional a la que tuve oportunidad de asistir, se presentó 
con la representación del Presidente de la República, el entonces Secretario de 
Programación y Presupuesto, Sr. Ernesto Cedilla, quien ofreció en nombre del 
Ejecutivo Federal, revisar el contenido y alcances de la disposición de ajustar los 
costos de obra pendiente por ejecutar cuando la inflación rebasara el 5%. 

Los resultados de aquel compromiso se reflejaron en las reformas a la Ley 
de Obras Públicas y su Reglamento, que se publicaron en el Diario Oficial de la 
Federación el 11 de julio de 1991 y entraron en vigor el 18 del mismo mes. La 
modificación consistió en derogar el tope del 5% para iniciar el procedimiento de 
escalación de precios por obra pendiente de ejecutar, y ordenar que las partes 
(contratista y dependencia), determinaran el ajuste de costos en los contratos 
respectivos. 

De este modo, en la actualidad (1992), en aquellas obras que se 
contrataron antes de entrar en vigor la derogación del 5%, permanecerán con el 
régimen anterior hasta la terminación de los trabajos. Los contratos que se hayan 
firmado a partir del 18 de julio de 1991, se regirán por las bases que las partes 
estipulen para ajustar los CO!Stos de los trabajos pendientes por ejecutar conforme 
a las bases de los contratos que para el caso se firmen. 

Por lo que se refiere a la inconformidad por la falta de pagos de intereses 
moratorias, por obra ejecutada y pagada en forma extemporánea, este asunto se 
dejó bajo la responsabilidad de la empresa constructora, quien de no cobrar dicha 
prestación podía recurrir al arbitrio de la Secretaría de la Contraloría General de 
la Federación. 
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D. ESCALACION DE LOS PRECIOS DE LOS CONTRATOS DE OBRAS 
PUBLICAS 

f. Disposiciones teg•les 
•· La Ley de Obras Pl1blicas 
/. Objeto de la Ley 

La Ley de Obras Públicas.es el ordenamiento legal que en México, regula 
las acciones entre particulares y las dependencias o entidades de la 
administración pública federal, cuando se celebran contratos que tienen por 
objeto realizar obras que se financian con fondos autorizados en la Ley de 
Presupuestos de Egresos de la Federación. 

En el Artículo Primero de la ley se formula la declaratoria del objeto de la 
misma: 

"La presente Ley es de orden público e interés social y tiene por 
objeto regular el gasto y las acciones relativas a la planeaci6n, 
programaci6n, presupuestaci6n, ejecuci6n, conservaci6n, 
mantenimiento, demolici6n y control de la obra pública que 
realicen: · 

l. Las unidades de la Presidencia de la República; 

11. Las Secretarlas de Estado y Departamentos 
Administrativos; 

111. Las Procuradurlas Generales de la República y de Justicia 
del Distrito Federal; 

IV. El Departamento del Distrito Federal; 

V. los or9anismos descentralizados; 

VI. Las empresas de participación estatal mayoritaria y los 
fideicomisos públicos que de conformidad con las 
disposiciones. legales aplicables sean considerados 
entidades paraestatales ". 35 

35 Ley de Obras Püblicas. Editorial Ediciones Andrade, $.A.
Reforma a la Fracci6n VI del Articulo Primero del 7 de enero de 
1988. PAgina 296-72. 
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Es claro ver que la aplicación, responsabilidad y cumplimiento de la Ley, 
de su Reglamento y de las disposiciones complementarias, recae en los 
funcionarios públicos, quienes disponiendo de fondos fiscales, dedican parte de 
los mismos a la construcción, operación y mantenimiento o demolición de las 
obras públicas. 

En tanto que las empresas constructoras a quienes se conoce como "el 
contratista", su responsabilidad se limita a garantizar la calidad de las 
construcciones que realizan, pero únicamente por el período que se fije en los 
contratos respectivos (Artículo 48 de la Ley de Obras Públicas). 

En consecuencia, las dependencias están obligadas a establecer una 
vigilancia estricta en todos los pasos que amerita la construcción de una obra 
pública, verificando calidad de materiales y normas de construcción. Puede 
decirse que ésta, será la única garantía de calidad que tendrán las dependencias 
al recibir las obras terminadas. 

ii. El principio de esca/ación 

En el lenguaje sobre contratación de obras públicas se ha dado en nombrar 
con el término "esca/ación" al ajuste a la alza de los costos de los trabajos 
pendientes por ejecutar de una obra pública. Así, el término escalación denota la 
necesidad de elevar el precio de los trabajos no ejecutados, en virtud de que en 
la economía los precios suben constantemente en lugar de bajar, de ahí la validez 
y uso del vocablo. 

El ordenamiento que regula las condiciones en que debe darse la escalaclón 
de los precios de los trabajos no ejecutados, están contenidas en el Artículo 46 
de la Ley de Obras Públicas, del que se presentan las dos versiones vigentes ya 
mencionadas anteriormente: 

La versión del Artículo 46 vigente hasta 17 de julio de 1991, aplicable a 
contratos firmados hasta esa fecha, es la siguiente: 

"ART. 46.- Cuando durante la vigencia de un contrato de obras 
ocurran circunstancias de orden económico no previstas en el 
contrato, pero que de hecho y sin dolo, culpa, negligencia o 
ineptitud de cualquiera de las partes, determinen un aumento o 
reducción en un cinco por ciento o mé1s de los costos de los 
trabajos aún no ejecutados, dichos costos podrán ser revisados. 
Las dependencias o entidades emitirán la resolución que acuerde 
el aumento o reducción correspondiente". 
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la versión del Artículo 46 vigente para contratos firmados a partir del 18 
de julio de 1991, es la siguiente: 

''ART. 46. - Cuando durante la vigencia de un contrato de obra, 
ocurran circunstancias de orden económico no previstas en el 
contrato, pero que de hecho y sin dolo, culpa, negligencia o 
ineptitud de cualquiera de las partes, determinen un aumento o 
reducción de los costos de los trabajos aún no ejecutados, dichos 
costos podriJn ser revisados, conforme lo determinen las partes 
en el respectivo contrato. Las dependencias o entidades emltlrlln 
la resolución que acuerde el aumento o reducción 
correspondiente". 

Como ya se comentó, la diferencia sustancial entre el Artículo 46, vigente 
hasta el 17 de julio de 1991, y este mismo artículo reformado, en vigor a partir 
del 18 de ese mes, es la derogación del 5% como límite para el reconocimiento 
v pago de las escalaciones. A partir de la entrada en vigor de la reforma, las 
empresas constructoras, que hayan celebrado contratos de obra pública a partir 
del 18 de julio de 1991, podrán solicitar la revisión de los costos de obra 
pendiente por ejecutar sin atenerse al tope del 5%. 

111. Cl4usul• de esca/ación 

Para atender la necesidad de estipular en el contrato de obra pllblica la 
contingencia económica del ajuste de costos, el área jurídica de una dependencia 
propuso adoptar el siguiente texto: 

"AJUSTE DE COSTOS.- Las partes acuerdan la revisión y ajuste 
de los costos que integran los precios unitarios pactados en este 
contrato, cuando ocurran circunstancias de orden económico no 
previstas que determinen un aumento o reducción de los costos 
de los trabajos aún no ejecutados al momento de ocurrir dicha 
contingencia. 

La revisión de los cpstos se realizará mediante el procedimiento 
que se cita en el Artículo 50 fracción __ del Reglamento de la 
Ley de Obras Públicas y de acuerdo a lo establecido en el 
Artículo 51 del citado reglamento". 38 

36 Gerencia de la Unidad Juridica. Comisión Nacional del Agua.
circular B00.-47, 6 de septiembre de 1991. 
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Como puede apreciarse en la propuesta de texto para regular los ajustes 
a los costos de los contratos. motivados por contingencias económicas a partir 
del 18 de julio de 1991, se observa de manera explícita la responsabilidad de la 
dependencia contratante en la elección del procedimiento para efectuar las 
escalaciones. Lo que nos conduce al estudio de las normas contenidas en el 
Reglamento· de la Ley de Obras Públicas. 

b. El.Reglamento de la Ley de Obras Públicas 
l. Procedimientos de escalacl6n 

En el Artículo 50 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas se establecen 
tres procedimientos para seleccionar el que más convenga a las necesidades de 
las partes contratantes, para ajustar el costo de los trabajos pendientes de 
ejecución: 

· •1. Revisar cada uno de los precios de cada contrato para 
obtener el ajuste; 

11. Revisar un grupo de precios, que multiplicados por sus 
correspondientes cantidades de trabajo por ejecutar, 
representen cuando menos el 80% del importe total 
faltante del contrato; 

"/11. En el caso de que las obras en las que se tenga 
establecida la proporción en que intervienen los insumos 
el total del costo directo de las obras, el ajuste respectivo 
podr;J determinarse mediante la actualización de los costos 
de los insumos que intervienen en dichas proporciones, 
oyendo a la C;Jmara Nacional de la Industria que 
corresponda. 
En este supuesto las dependencias y entidades podr;Jn 
·optar por el procedimiento anterior cuando asf convenga, 
para lo cual, deber;Jn agrupar aquellas obras o contratos 
que por sus caracterlsticas contengan conceptos de 
trabajo similares y consecuentemente sea aplicable al 
procedimien~o mencionado. Los ajustes se determinar;Jn 
para. cada grupo de obras o contratos y se aplicarlln 
exclusivamente para los que se hubieren determinado y no 
se requerirll que el contratista presente la documentaéi6n 
justlficatoria ". 37 

37 · Articulo 50 del Reglamento de la Ley de Obras Pilblicas.
Editorial Ediciones Andrade, S.A. 1992, p. 396-82-28. 
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En estos procedimientos podemos distinguir que en los dos primeros casos. 
el ajuste de precios a los costos de obra pendiente de ejecutar quedan al acuerdo 
de voluntades de las partes, pudiendo elegir entre la revisión de los precios que 
integran el contrato o bien, revisar un grupo de precios que sean significativos 
para determinar el porcentaje de ajuste y aplicarlo al monto total del contrato por 
trabajos aún no ejecutados. · 

En. el tercer procedimiento se trata de una decisión unilateral, la 
dependencia contratante emite el porcentaje de ajuste. En este caso, la 
dependencia debe contar con un órgano técnico económico que atento a las 
variaciones de las condiciones de la economía y habiendo tipificado las obras qua 
realiza por conducto de empresas constructoras, determina el porcentaje da los 
incrementos que pagará a los contratistas por obra faltante a partir da la fecha 
en que emite el oficio de escalación. En este caso, si el contratista no estti de 
acuerdo con el porcentaje autorizado tiene dos opciones: Cobrar el porcentaje 
autorizado manifestando su inconformidad dejando a salvo sus derechos, y 
solicitando la revisión . de su caso; o solicitar la liquidación de los trabajos 
realizados y la rescisión administrativa del contrato. 

En el Artículo 50 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas, se establece 
cómo proceder para iniciar la revisión del ajuste a los costos de los contratos de 
obras públicas pendientes por ejecutar: 

"En · 1os procedimientos anteriores (1 y 11), la revisión ser1J 
promovida por la dependencia o entidad o a solicitud escrita del 
contratista, la que se deberá acompañar de la documentación 
comprobatoria necesaria dentro de un plazo que no excederá de 
veinte días hiJbiles siguientes a la fecha de publicación de los 
relativos de precios aplicables al ajuste de costos que solicite; la 
dependencia o entidad dentro de los veinte dfas hábiles 
siguientes, con base en la documentación aportada por el 
conttailsia, resolveré! sobre la procedenci<J de la petición ". 38 

En este caso, lo usual es que el contratista presente la solicitud de 
escalación de los costos de obra no ejecutada, lo que hace suponer que la 
dependencia cuenta con un órgano técnico administrativo atento a las variaciones 
de los costos de los contratos de obras en proceso de construcción, ya qua de 
una parte, el contratista está en su derecho de solicitar la escalación con basa en 
la lista de incrementos de materiales de construcción que publica actualmente la 

31 PArrafo cuarto del Articulo 50 del Reglamento de la Ley de 
Obras P<íblicas. 
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Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y por la otra la dependencia de llevar 
slmulténeamente sus propios cálculos sobre incrementos de los costos de 
construcción. 

Por lo tanto, el contratista debe estar preparado para presentar 
debidamente fundada su solicitud y la dependencia también debe estar preparada 
para responder lo antes posible. · 

Aquí deseo hacer una recomendación adicional respecto del presupuesto 
del siguiente año: el ajuste de los costos de obras pendientes por realizar, supone 
un cierto conocimiento de la evolución de la inflación en los materiales de 
construcción. Lo que impone la necesidad de estimar los índices de inflación 
observados en el año, para determinar en lo posible, la inflación que se presentaré 
en el siguiente ejercicio fiscal, para incluir en la solicitud del techo presupuestario 
del siguiente año el monto del porcentaje de inflación estimado. 

Volviendo a nuestro punto de estudio, la discusión central del 
procedimiento de escalación, se enfoca en que el proceso de reconocimiento y 
ajuste de los precios de un contrato de obra pública es tardado, 
independientemente de que el procedimiento parta a solicitud del contratista o por 
los índices que en forma unilateral emita la dependencia contratante. 

El argumento que esgrimen las empresas constructoras es que en realidad 
el precio actualizado del contrato, está compuesto por pagos de trabajos 
aceptados de acuerdo a los precios pactados en el contrato original, asl como, 
y a veces muy importante, sobre todo en épocas de inflación galopante, el pago 
de los incrementos por escalación. Esto es a tal grado cierto, que si los pagos por 
ajustes a los costos por contingencias económicas no es oportuna, puede 
repercutir en suspensión de la obra, en desaceleración del ritmo de trabajo o en 
baja productividad, cuyos costos adicionales irán con toda seguridad, en contra 
de la dependencia contratante, porque finalmente quien paga el costo total de la 
obra· es el cliente. 

Las empresas constructoras trabajan para conseguir su propósito de 
enriquecimiento legítimo y como veremos más adelante, su contrato esté dado 
por una estructura de costos que no variará mientras dure la vigencia del mismo. 

El Reglamento de la Ley de Obras Públicas nos ofrece mayores detalles 
sobre el procedimiento de ajuste a los costos de los contratos por trabajos 
pendientes de ejecutar: 
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"ART. 51.- La aplicación de los procedimientos a que se refiere 
el artículo anterior. deberá pactarse en el contrato 
correspondiente v se sujetará a· lo siguiente: 

l. Los ajustes se calcularán a partir de la fecha en que se 
haya producido el incremento o decremento en el costo de 
los Insumos, respecto de la obra faltante de ejecutar 
conforme al programa de ejecución pactado en el contrato 
o en caso de existir atraso no imputable al contratista, con 
respecto al programa que se hubiese convenido. 

Cuando el atraso sea por causa imputable al contratista 
procederá el ajuste de costos exclusivamente para la obra 
pendiente de ejecutar conforme al programa que se 
encuentre en vigor. 

11. Los incrementos o decrementos de los costos de los 
insumos. serán calculados con base en los relativos 
índices que determine la Secretaría. 

Cuando los relativos que requiera el contratista o la 
contratante no se encuentren dentro de los publicados por 
la Secretaría, las dependencias v entidades procederán a 
calcularlos conforme a los precios que investiguen, 
utilizando los lineamientos v metodología que expida la 
Secretaría; 

.111. Los precios originales del contrato permanecerán fijos 
hasta la terminación de los trabajos contratados. El ajuste 
se aplicará a los costos directos, conservando constantes 
los porcentajes de indirectos v utilidad originales durante 
el ejercicio del contrato, el costo por financiamiento estará 
sujeto a las variaciones de la tasa del interés propuesta a 
que se refiere la fracción V del Artículo 31 de este 
Reglamento; 

IV. La formalización del ajuste de costos deberá efectuarse 
mediante el oficio de resolución que acuerde el aumento 
o reducción correspondiente, en consecuencia no se 
requerirá de convenio alguno; v 

V. Los demás lineamientos, que para tal efecto emita la 
Secretaría". 
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En el Artículo 51 del Reglamento 39 podemos apreciar otras condiciones 
importantes para proceder a escalar los costos de trabajos pendientes por 
ejecutar de un contrato de obra pública: 

i. Lo primero que resalta de la fracción 1 de este artículo, es el principio de 
equidad que propone al reconocer la necesidad de ajustar los costos de los 
contratos, desde el momento en que se produce la contingencia 
económica. 

ii. Un punto clave para el procedimiento de escalación de precios que se 
consigna en la fracción I, es la necesidad de la dependencia de llevar un 
control estricto del programa de trabajo, el cual consiste en expresar 
mediante una gráfica de barras, el tiempo necesario para realizar las 
diversas etapas del proceso de construcción, calculando por mes el monto 
estimado de los trabajos a partir de la fecha oficial de iniciación, 
documento contractual que firman las partes en la fecha de iniciación de 
los trabajos. 

Pues en el caso extremo de que el contratista esté incumpliendo por 
causas imputables a su responsabilidad alguna de las fases del programa 
de trabajo, aún cuando exista la contingencia económica de elevación de 
precios a los costos de construcción de obra faltante, la dependencia no 
podrá reconocer los incrementos de la parte incumplida. 

De ahí la importancia que las dependencias tienen al organizar su área de 
supervisión de obra. Así, por conducto de este órgano rector, conocerá de 
manera fidedigna sobre el cumplimiento del contratista al programa de 
trabajo, mismo que se pone en marcha a partir de la fecha en que la 
dependencia paga al constructor el monto del anticipo convenido en el 
contrato correspondiente. 

En consecuencia, aún cuando no se presenten contingencias económicas 
que impliquen la revisión de los costos de obra pendiente por ejecutar, el 
área de supervisión de obra, debe reportar a su director ejecutivo sobre el 
avance y cumplimiento del contratista respecto del programa de trabajo 
firmado cada mes. El casa de excapción sobre incumplimiento parcial al 
programa de trabajo por parte de la empresa constructora, est;l previsto en 
el pArrafo segundo de ta fracción 1, del articulo que se comenta, al 
reconocer la norma reglamentaria de ajuste a los costos para obra 
pendiente de ejecutar que se encuentre en programa. 

39 Ley de Obras Públicas. Obra citada, páginas 396-82-29 y 396-
82-30. 
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iii. En este artículo se da también la base para formular la petición de ajuste 
a los costos, al mencionar que los relativos que publique la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, en el Diario Oficial de la Federación, servirán 
de fundamento para presentar la solicitud a la dependencia. Esto, como ya 
vimos, funciona para los casos en que la escalación se pacte en el contrato 
en los términos de cualquiera de las fracciones 1 o 11, del Artículo 50 de la 
Ley de Obras Públicas. 

iv. Otra característica importante de este sistema, que me parece agilita el 
pago del avance de obra ejecutada, consiste en el hecho de declarar a los 
costos del contrato original como fijos. Antes de esta ley a este tipo de 
circunstancia se le llamaba "precios rfgidos", para después con base en 
estos precios, calcular los incrementos que se observan en la economía, 
ya que los decrementos pueden deberse a partidas o conceptos de obra 
que se modifican o cancelan, reduciéndose o cancelándose el monto del 
concepto. 

Se les llama precios origina/es, a la serie de precios unitarios cuya suma da 
el monto total del contrato. Los precios unitarios se expresan en tres 
apartados: costo directo, costo indirecto y utilidad. Es precisamente a los 
costos directos a los que se aplicará el porcentaje de escalación, 
respetándose el porcentaje de indirectos v de utilidad convenido en los 
precios unitarios del contrato original, que también se reconocen para su 
pago. 

De esta forma se presentarán dos tipos de pagos: Estimaciones de obra 
normal y pagos por ajuste de precios. Con el nombre "estimación", se 
conoce en el lenguaje de la contratación de obras públicas, a los pagos que 
realiza una dependencia a la empresa constructora, por concepto de 
liquidación de avances de obra. Por lo regular, se identifican con números 
distintos para evitar confusiones en los registros de contabilidad que se 
llevan en las áreas de control correspondientes. 

De manera complementaria, en el aspecto del pago de estimaciones de 
obra ejecutada, se reconocen cuatro tipos de estimaciones: 

Obra normal, que corresponde a pagos conforme al contrato original; 

Obra extraordinaria, que corresponde a pagos por trabajos adicionales al 
proyecto original autorizados mediante convenios que firman las partes; 

Pagos por esca/ación a obra normal, que corresponden a liquidaciones por 
incrementos reconocidos en obra ejecutada conforme a programa de 
trabajo. 
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Pagos por esca/ación de obra extraordinaria, por liquidación de escalación 
a trabajos adicionales pactados con posterioridad a la firma del contrato. 

v. Otra característica que pretende dar mayor agilidad al pago de los 
incrementos de precios reconocidos, consiste en la delegación de autoridad 
que otorga la disposición reglamentaria, al establecer que bastará con que 
la dependencia emita el acuerdo respectivo, para que proceda de inmediato 
el pago de las escalaciones de costos, sin que para ello se requiera de la 
firma de un convenio específico. 

De este modo, las empresas constructoras podrán cobrar los incrementos 
autorizados y en el caso de no estar de acuerdo con los porcentajes 
revisados por la dependencia, tienen el derecho de recibir dichos pagos, 
con la salvedad de presentar posteriormente, los argumentos que prueben 
que su solicitud les ha sido disminuida incorrectamente. 

Considero que uno de los aspectos más importantes en esta disertación, 
está en el papel que debe desempeñar el área de supervisión de obra. Para este 
objeto, pienso que uno de los instrumentos más importantes para conocer el 
avance de las obras, está en llevar en la "bitácora de obra", anotaciones que con 
posterioridad, permitan determinar si los atrasos en obra son o no, 
responsabilidad del contratista. 

En la reunión Nacional de Normatividad de la Obra Pública celebrada en 
Villahermosa, Tabasco, el 4 de octubre de 1990, organizada por la Cámara 
Nacional de la Industria de la Construcción, uno de los representantes de las 
empresas contratistas comentó que las dependencias castigan el incumplimiento 
al programa de trabajo, pero que no incentivan el cumplimiento anticipado. En 
este aspecto, es relativamente sencillo contestar el planteamiento: una 
aceleración de los trabajos en condiciones óptimas, puede elevar los costos de 
construcción. Así como una baja productividad puede elevar también los costos 
de construcción, lo mismo que el retraso de las ministraciones de fondos a las 
dependencias para el pago de avances de obra, puede provocar elevación en los 
costos de construcción. 

Mi recomendación copsiste, en determinar un programa de trabajo óptimo, 
con buenos rendimientos de producción y un buen calendario de financiamiento, 

: en el que se deben tomar en cuenta: las contingencias atmosféricas esperadas, 
disponibilidad de materiales de construcción, tiempos de lluvias críticas y fiestas 
locales que afectan a la mano de obra, en virtud de las tradiciones que el sector 
obrero de la construcción, guarda como parte de su expresión cultural. 
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c. Reglas Generales para la Contr11taci6n 
l. Dlspa•lclones generales 

Se conoce como Reglas generales para la contratación y ejecución de obras 
públicas y de servicios relacionados con las mismas, para las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Federal, a una serie de disposiciones 
complementarias la Ley de Obras Públicas y su Reglamento. 

Las reglas que se emitieron para determinar el ajuste de costos a las obras 
contratadas por las dependencias, fueron publicadas en el Diario Oficial de la 
Federación el 25 de octubre de 1982, por la entonces Secretaría de 
Asentamientos Humanos y Obras Públicas. 

Un breve resumen de los puntos que integran las reglas para el ajuste de 
costos por obra pendiente de ejecución es el siguiente: 

i. Relata sobre el procedimiento para ajustar los costos de los contratos de 
obra pública y de los contratos de servicios relacionados con la misma, 
anteriormente conocidos como de estudios y proyectos. 

ii. Que la solicitud de escalación debe proceder por parte del contratista. 

iii. Que los precios unitarios que integran el monto del contrato permanecerán 
invariables. 

iv. Determina tres procedimientos para el ajuste de precios, tales como un 
factor, determinación de ajustes concepto por concepto o bien un 
incremento que se haya observado de los insumos de trabajo. 

Considero que lo más importante de la Sección 6, de estas reglas consiste 
en haber emitido la fórmula para escalar los precios de los costos de obra 
pendiente de ejecutar. 
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11. F6rmu/a de esca/ación 

la fórmula general para determinar el ajuste de los precios unitarios de una 
obra iniciada, es la siguiente: 

F 
K= P--

1 

En donde: 

K = Factor de ajuste. 

P = Participación de los insumos en los cargos integrantes el precio unitario. 

F = Indices relativos de costo o costos de los cargos de los insumos 
integrantes del precio unitario en la fecha del ajuste. 

Indices relativos de costo o costos correspondientes a los cargos de tos 
insumos integrantes del precio unitario en la fecha de celebración del 

·contrato. 

Este es el principio general que rige para el cálculo de los ajustes de los 
precios unitarios, precio por precio, para obtener el factor que se aplicará sobre 
los costos faltantes de obra por ejecutar. 

Con los avances en los sistemas de cómputo, existen programas en los que 
para obtener el monto neto de los incrementos de obra pendiente por ejecutar, 
bastará con anotar los nuevos precios y descontar las cantidades de obra 
ejecutada. Este procedimiento puede aplicarse en cualquier momento en que 
ocurran las contingencias económicas y forma parte del ejemplo práctico de 
escalación de precios que se ofrece en este estudio. 
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2. El contrato de obra pública 
a. Diversos tipos de contrato 

En la Ley de Obras Públicas se reconocen dos tipos de contratos: Los 
llamados contratos de obra pública a precios unitarios y tiempo detlj!rminado o a 
precio alzado, y los contratos de servicios relacionados con las mismas, a éstos 
se les denominaba como contratos de estudios o proyectos ya que su objeto 
consistía en realizar el estudio de viabilidad y el proyecto de la obra por ejecutar. 

El procedimiento de escalación de precios a que se refiere este estudio, 
está dirigido a aplicarse a los contratos de obra pública a precios unitarios y 
tiempo determinado. Se les llama así porque la suma de todos los cargos está 
fundamentada en el cálculo estricto de los costos que integran cada uno de los 
conceptos de trabajo, para toda la serie de etapas del proceso de construcción 
desde su inicio hasta su terminación. 

Se les denomina de tiempo determinado, porque de acuerdo a las técnicas 
de ingeniería, la construcción de una obra debe durar un tiempo razonable, que 
está calculado con base en rendimientos de los factores de trabajo, ya probados 
en campo. 

Los contratos de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
están definidos en el Artículo 39 de la Ley de Obras Públicas. En este artículo se 
menciona también como contrato de obra pública a aquellos que se celebren 
sobre la base de precio alzado; para este tipo de contratos, en la práctica, no se 
otorga el derecho a escalación de precios en virtud de que la contratación se 
refiere a la construcción de obras pequeñas, cuya duración es muy corta, esto 
supone que no se dará la contingencia económica que obligue a establecer un 
procedimiento de escalación de precios. Aunque esta es la práctica general, en 
el caso de producirse una contingencia súbita en los precios de los materiales y 
de mano de obra de un contrato a precio alzado, la dependencia está obligada a 
reconocer el ajuste del precio del contrato. 

La definición de los contratos de servicios relacionados con la obra pllblica 
está contenida en el Artículo 26 de la Ley de Obras Públicas. En estos casos, la 
mayoría de los contratos tienen un alto porcentaje de costos referidos a servicios 
profesionales necesarios para obtener el proyecto, el estudio, la asesoría, la 
dirección técnica o la dirección arquitectónica de una obra, en consecuencia el 
procedimiento de escalación de este tipo de contratos se realizará de acuerdo a 
lo que las partes estipulen en el contrato respectivo. 
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b. El derecho 11 la escalaci6n de precios 

En el capítulo primero de este estudio, Escenario de la Economla Mexicana, 
hemos podido constatar que los sectores que integran la economía tienen el 
derecho a ajustar el precio de los bienes y servicios que otorgan al conjunto de 
la economía, cuando se presentan contingencias que reducen el ingreso real para 
continuar su participación en el proceso económico. 

En el caso de la construcción de obras públicas, asistimos a la celebración 
de contratos de dos entidades productoras: las dependencias del ejecutivo 
federal, que proporcionan servicios a la comunidad mediante la construcción de 
las obras, y las empresas que las construyen, quienes emplean para ello, una 
organización jurídica constituida bajo el régimen legal de nuestro país. 

Como no existe una relación de tipo obrero patronal entre las dependencias 
y las empresas constructoras, se da por decirlo de alguna manera, un trato de 
igual a igual, mismo que se refleja en la actual Ley de Obras Públicas, de la que 
insisto, su cumplimiento hace recaer todo su peso en los funcionarios que realizan 
las obras públicas a través de los contratistas. 

De ahí la importancia del derecho que el Congreso de la Unión aprobó en 
favor de las empresas constructoras, para que se les reconozca y se les retribuya, 
mediante un procedimiento reformado, la escalación de los precios de los costos 
por trabajos pendientes de ejecución, cuyo contexto se expresa en los artículos 
46 de la Ley de Obras Públicas, 50 y 51 de su Reglamento. 

Todo lo anterior viene al caso, ya que en los ordenamientos de la anterior 
Ley de Inspección de Contratos y Obras Públicas, que estuvo vigente desde el 21 
de diciembre de 1965 hasta el 1 de enero de 1981, no se contemplaba un 
procedimiento específico para reconocer a las empresas constructoras el derecho 
al ajuste de los costos de obra pendiente por ejecutar. 

En los antecedentes de las Bases y Normas Generales para la contratación 
y ejecución de Obras Públicas, aplicables a todos los proyectos y obras que 
realicen las dependencias a que se refiere la Ley de Inspección de Contratos y 
Obras Públicas. del 26 de .enero de 1970, ya abrogadas, encontramos en el 
modelo de contrato, en el párrafo segundo de la Cláusula Sexta.- TRABAJOS 
ORDINARIOS, la siguiente condición: "Los precios unitarios son rlgidos y solo 
podrlln ser modificados en los casos y bajo las condiciones previstas en este 
contrato", lo que implicaba la necesidad de la empresa constructora de gestionar 
en casos excepcionales, la escalación de los costos, ya que el sentido general de 
esta cláusula era la de mantener rígidos los precios durante la vigencia del 
contrato, y porque también hay que reconocerlo, la inflación mantenía una 
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situación relativamente estable en la que los presupuestos de obras permitían 
obtener las ganancias esperadas. Al menos, esa fue la experiencia que pude 
observar .. 

Las consecuencias que el reconocimiento explícito al ajuste de costos 
generó la Ley de Obras Públicas, motivó que este derecho estuviera contenido en 
las actuales Reglas Generales para la contratación y ejecución de obras públicas 

. y de servicios relacionados con las mismas, en la Sección 3. De la Contratación. 
3.1 Generalidades. 3.3.3. Ajuste de precios unitarios. En donde de manera 
pormenorizada se establece el procedimiento para ajustar los costos de los 
trabajos pendientes de ejecutar cuando ocurran circunstancias de orden 
económico que implicaran una reducción o incremento superior al 5%. 

Este derecho quedó expresamente incluido en el modelo de contrato de 
obra pública a precios unitarios y tiempo determinado, que publicó la Secretaría 
de Programación y Presupuesto en el Diario Oficial de la Federación del 21 de 
abril de 1986, disponiendo la cláusula octava para el ajuste de costos, en donde 
otorga a las dependencias la opción a elegir el procedimiento de ajuste conforme 
a la fracción 1 o 11, del Artículo 50 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas. 
En este caso la revisión de los costos se prevé para aumentos o reducciones de 
un 5% o más de los costos. 

Recordemos que estas condiciones son para los contratos celebrados con 
anterioridad al 18 de julio de 1991, ya que las contrataciones posteriores pueden 
adoptar el texto que se cita en este estudio con el subtítulo: "Cláusula de 
Escalación". 

En mi opinión, así fue como evolucionó el procedimiento al derecho a la 
escalación de precios para la construcción de obras, en las que además de fijar 
un precio en el contrato, se otorga el derecho al contratista a obtener 
incrementos resultado de la inflación que se observa en la economía de nuestro 
país.-

c. El precio del contrato de obra pública 

Cuando me referí a 1.a serie de pasos que siguen las dependencias para 
adjudicar un contrato de obra pública, señalé que existe un procedimiento de 
selección previo a su firma. 

Independientemente del procedimiento de adjudicación que se adopte para 
adjudicar un contrato, la dependencia deberá hacer un análisis de la factibilidad 
económica de las propuestas recibidas. 
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Las áreas de Precios Unitarios o la de Supervisión y Control de Obra, 
prepara un análisis de las propuestas que recibieron de parte de las empresas 
interesadas en la construcción de la obra en cuestión, empleando para ello 
comparaciones de los costos de los precios unitarios propuestos entre éstos o 
contra los precios unitarios de obras tipo en proceso y contra su presupuesto 
base, así como el estudio del costo financiero propuesto por cada empresa; 
cuyos resultados hacen resaltar diferencias que de acuerdo a criterios de 
ingeniería de costos, permiten a los titulares de las dependencias seleccionar a 
la empresa que ofrece las mejores condiciones económicas para realizar la obra 
de que se trate. 

Una vez cumplido el proceso protocolario para seleccionar a la empresa 
constructora, se define como costo total de la obra a la sumatoria de los costos 
directos, costos indirectos, utilidad, cargo por financiamiento y cargos 
adicionales, expresados en los precios unitarios que integran cada una de las 
etapas de la construcción, desde su inicio hasta su terminación. 

El monto total de un contrato de obra pública, se expresa en la cláusula 
segunda de su texto, y es el resultado del acuerdo de voluntades para crear, 
transferir, modificar o extin9uir obligaciones, tal como se indica en el Artículo 
1792 del Código Civil para ·e1 Distrito Federal en materia común y para toda la 
República en materia Federal. 

El monto total del contrato sirve de referencia, para determinar las 
modificaciones al propio monto, plazo o proyecto, que pueden ser hasta de un 
25%, mediante acuerdo que otorgue el funcionario responsable o más de un 25% 
mediante convenio adicional definitivo que otorgue el titular de la dependencia 
(Artículo 41 de la Ley de Obras Públicas). 

d. Los IN•clos unitarios 

En la fracción V del Artículo 31 del Reglamento de la Ley de Obras 
Públicas, encontramos la definición de los precios unitarios: como la estructura 
de costos directos, costos indirectos, costos de financiamiento y cargo por 
utilidad. 

En el costo total de una obra se distinguen con toda claridad etapas 
necesarias para su edificación, a las que se les conoce como "conceptos de 
trabajo", que operan a semejanza de los registros que se llevan en los sistemas 

·de .contabilidad. Así por ejemplo, en el caso práctico que veremos en el capítulo 
tercero de este estudio, la obra referida comprende: trabajos de albañilería, 
instalación hidrosanitaria, instalación eléctrica, acabados, cancelería y 
carpintería. Cada uno de estos conceptos de trabajo, está a su vez integrado por 
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diversos precios unitarios, los que componen la etapa de construcción 
programada. 

El modo tradicional en que se presentan los precios unitarios de un 
contrato de obra pllblica, relaciona en primer lugar el costo directo, enseguida el 
costo indirecto y finalmente la utilidad. (Véase esquema en el anexo). 

El célculo del costo por financiamiento es un estudio que para tal efecto 
debe entregar la empresa constructora a la dependencia en el acto pllblico de 
entrega-recepción de propuestas. La firma del contrato y el flujo de efectivo da 
lugar a un estudio permanente de sus variaciones para ajustarlo las veces que sea 
necesario. 

El costo directo es la suma del gasto necesario en mano de obra, 
materiales de construcción, maquinaria y equipos, y subcontratos requeridos para 
construir la obra. 

La fórmula para definir el costo directo de cualquier obra es la siguiente: 

CDM = SUM MOi + SUM MTj + SUM EQk + SUM SCI 

En donde: 

CDm es el costo del m-ésimo concepto de obra 

MOi es el 1-ésimo costo de personal, 

MTj es el J-éslmo costo de material empleado, 

EQk es el costo del k-ésimo equipo, 

SCI es el 1-ésimo subcontrato requerido 

Para los fines del procedimiento de ajuste de costos, al porcentaje 
autorizado será aplicable únicamente a los costos directos de obra pendiente por 
ejecutar, al ocurrir la contingencia económica (elevación de precios). (Fracción 111 
del Artículo 51 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas). 

En virtud de la obligación que tienen los contratistas de entregar la 
totalidad de los precios unitarios de la obra, al momento de la firma del contrato 
adjudicado, ésto permite a las dependencias registrarlos y cargarlos a la base de 
datos, que les servirá para analizar la solicitud de la empresa y cuando se 
autorice, aplicar los porcentajes por concepto de escalación. 
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Cuando la revisión de los costos se efectúe con base en las variaciones 
observadas en conceptos de trabajo que representen el 80% de la obra pendiente 
por ejecutar, (Fracción 11 del Artículo 50 del Reglamento de la Ley de Obras 
Públicas), el resultado se aplicará a la totalidad de los conceptos de trabajo. A 
este sistema de cálculo se le conoce con el nombre de Sistema de "Paretto ". 

El costo indirecto es el cargo proporcional que demanda· la empresa 
constructora para mantener sus propios gastos de operación: organización del 
personal.. de residencia de · construcción, equipo de oficina y gastos 
administrativos, gastos de oficina central e imprevistos, que no pueden ser 
imputables a la obra en forma directa. El cálculo del costo indirecto lo realiza la 
empresa constructora tomando en cuenta el volumen anual de obra contratada 
y la va prorrateando de manera ponderada entre sus clientes. Por lo tanto, el 
costo indirecto se expresa como un porcentaje de cargo sobre el costo directo de 
cada precio unitario. 

Para el ci11culo de ajuste a los costos de obra, se aplicari§ invariablemente, 
el mismo porcentaje de indirectos pactado en los precios unitarios del contrato. 

La utilidad es el cargo que demanda la empresa constructora por concepto 
de retribución al capital, en virtud de la responsabilidad que contrae por su 
intervención en la construcción de la obra. El pago de la utilidad se expresa como 
en el caso anterior, en un porcentaje que se aplica al costo directo de cada precio 
unitario. En la integración del cargo por utilidad de la empresa deben 
considerarse: el impuesto sobre la renta, lnfonavit y ahora el SAR, y el reparto de 
utilidades. 

En este renglón de gastos deben agregarse cargos adicionales 
representados por: derechos de supervisión del contrato a cargo de la Secretaría 
de la Contralorfa General de la Federación, porcentaje de aportaciones que 
algunas Secretarías de Estado han convenido con la Cámara Nacional de la 
Industria de la Construcción (CNIC), (por ejemplo, el del Uno por Ciento para 
obras de beneficio social que tiene establecido la SARHI. el cargo proporcional 
de la cuota de registro anual de la empresa a la CNIC, el dos al millar para al 
fondo para programas de capacitación de los trabajadores de la industria de la 
construcción y el costo del convenio que establece la empresa con el Instituto 
Mexicano de Seguro Social, para ofrecer servicios médicos y de seguridad social 
a los trabajadores que emplee en la construcción de la obra. 

En el caso práctico que se presenta en este estudio están representados 
en un solo porcentaje el costo indirecto y la utilidad. 
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Para algunos contratos celebrados en 1991 y 1992, el porcentaje de 
Indirectos més el porcentaje de utilidad es del orden del 30% aplicado al costo 
directo de los precios unitarios. 

El costo financiero es un porcentaje de la suma de los costos directos e 
indirectos, para su determinación deberán considerarse los gastos que· realizará 
el contratista en la ejecución de los trabajos, los pagos por ·anticipos y 
estimaciones que recibirá y la tasa de interés que aplicará debiendo adjuntarse el 
anéllsis correspondiente. (Penl'.iltimo párrafo de la fracción V, del Artículo 31 del 
Reglamento de la Ley de Obras Pl'.iblicas). · 

La fórmula para determinar el costo financiero es la siguiente: 

CFIN = EGRESO/MES• LAPSO • INTERES • (1 - ANTICIPO) 

En donde: 

CFIN es el costo financiero, 

EGRESO/MES: 

LAPSO: 

INTERES: 

ANTICIPO: 

son las erogaciones promedio mensual(incluye costo 
directo más costo indirecto, excluye utilidad y otros 
cargos diferidos como depreciación de maquinaria), 

el nl'.imero de.días naturales transcurridos desde el día 
de presentación del avance de obra, hasta la fecha de 
su pago. 

tasa de interés mensual pagada por el contratista al 
banco. 

relación porcentual del anticipo otorgado por la 
dependencia para iniciación de los trabajos. 40 

A continuación presento una serie de ejemplos en los que se ha aplicado 
esta fórmula, con el objeto de ilustrar el cálculo del costo financiero, lo que 
demuestra por otra parte la necesidad de darle el seguimiento contínuo a este 
factor. 

~ Leopoldo Varela A. Costos de construcci6n Pesada y 
Edificaci6n. Tomo IV, 1990, p6gina 4050. 
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COSTO FINANCIERO DE OBRA EJECUTADA 
POR GESTION DE PAGO. 

(Ejemplos) 

Calculo del Costo A B c o 
Financiero 

Tmnlenza dll PeoO en 78 15 30 45 
ella: 

Egruo11Ma1 (Millones) 100 100 100 100 
(Directos···+ Indirectos) 

lriterú menu1al 3.5% 1.076% 1.076% 1.076% 
(tasa mensual/30 días) 0.0012 0.0004 0.0004 0.0004 

Anticipo otorgado 20% 30% 30% 30% 

(1 - Por ciento) .80 .70 .70 .70 

COSTO FINANCIERO 7,28 ,38 ,75 1,13 
(EM • L • i (1-All 

DERECHOS DE COBRO 7,28 ,38 ,75 1,13 
POR FINANCIAMIENTO 
(Millones de pesos) 

E 

60 

100 

1.076% 
0.0004 

30% 

.70 

1,51 

1,51 

En estos ejemplos he considerado pagos de obra ejecutada por 
$100'000.000 y diversos períodos de tardanza en el pago. Para el primer caso 
(que tomé y modifiqué del libro de Leopoldo Varela), consideré una tardanza de 
78 días en el pago de las estimaciones de obra y un tasa de interés que debe 
pagar el contratista a la institución de crédito por el 3.5% mensual, y un anticipo 
del 20% del monto contratado o de la asignación del año en curso. 

Para los siguientes casos, consideré plazos de 15, 30, 45 y 60 días de 
tardanza, con una tasa de interés del 1 .076% mensual y un ·anticipo otorgado por 
el 30% del monto total de la obra o de la asignación por realizar en el año. El 
costo financiero para estos períodos de tardanza en el pago fueron de $380,000; 
$750,000; $1'130,000 y $1'510,000 respectivamente. 

La conclusión es a mayQr tardanza en el pago de estimaciones de obra 
ejecutada, mayor es el costo financiero. 
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e. Porcentaje de Indirectos y utilidad 1992 

A continuación presento los porcentajes de indirectos y de utilidad que 
tienen establecidos cuatro empresas quienes realizan construcciones para la 
administración pública federal. 

En una estimación personal, creo que la empresa A, tiene capacidad para 
construir grandes obras, del orden de 10,000 millones de pesos en adelante 
(1992), y las empresas 8, C y D desde 500 hasta 5,000 millones de pesos. En 
este punto me refiero a que las empresas tienen una respuesta inmediata de 
organización para construir obras de la magnitud estimada. 

GASTOS INDIRECTOS, UTILIDAD Y FINANCIAMIENTO, 1992 
(POR CIENTO} 

CONCEPTO A B c D 

Administración de campo 4.0 6.0 4.0 4.0 

Instalaciones provisionales 1.0 

Traslado de personal y viáticos 1.0 1.0 

Fletes y material 1.0 1.0 1.5 

Depreciación, mantenimiento y renta 0.6 2.5 

Servicios y laboratorio 1.5 

Administración Central 6.0 2.6 4.5 4.5 

SUMA INDIRECTOS 13.0 10.2 11.0 12.5 

Sindicato 1.0 

Seguros y fianzas 1.0 0.8 1.0 2.0 

Imprevistos 1.0 

Impuestos 4.0 7.0 2.0 5.0 

Utilidad 9.0 10.0 10.0 10.0 

SUMA IMPREVISTOS + UTILIDAD 15.0 17.8 14.0 17.0 

Financiamiento 5.0 o.o o.o o.o 
SUMA FINANCIAMIENTO 5.0 o.o o.o o.o 
TOTAL 33.0 28.0 25.0 29.5 
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Como podr6 observarse, el porcentaje de indirectos tiende a establecerse 
en un nivel de 10 a 13 por ciento. En tanto que los gastos de imprevistos y la 
utilidad en general son más altos. En estos casos la utilidad tiende a normalizarse 
en un 10%, y sólo en un caso, la empresa con mayor estructura organizativa 
carga un 5% como costo financiero, lo que la lleva a establecerse en un total de 
Indirectos m6s utilidad y gasto financiero de 33%, el m6s alto p9rcentaje de 
cargos adicionales al costo directo de construcción de este grupo de empresas. 

El programa de trabajo es uno de los elementos de juicio de mayor 
Importancia en el seguimiento del ejercicio de un contrato celebrado bajo el 
régimen de la Ley de Obras Públicas. 

De acuerdo con lo establecido en el Artículo 41 de la mencionada Ley, el 
plazo del contrato, solo puede modificarse hasta en un 25% mediante el acuerdo 
del funcionario responsable de la obra, y más de un 25% mediante acuerdo que 
al efecto otorgue el titular de la dependencia en convenio definitivo. 

Por esta razón es de gran Importancia llevar el seguimiento estricto del 
programa de trabajo, mismo que consiste en la disposición de una gr6fica de 
barras, llamada también de •Gant•, en la que adem6s de indicar el lapso que 
durará cada una de las actividades o conceptos de trabajos de la obra, 
precisamente abajo o arriba de la barra, se anota el monto total de la obra que se 
ejecutará durante el mes de que se trate. El programa de trabajo del siguiente afto 
o años subsecuentes se acordará al principio de cada ejercicio fiscal entre el 
contratista y la dependencia. 

Cuando se tiene integrado el programa de trabajo en las condiciones antes 
mencionadas, se califica a este documento como programa flsico financiero, 
porque hace corresponder avances estimados de obra con el correspondiente 
costo a pagar. 

Con base en este documento las dependencias deben preparar lo necesario 
para liquidar al contratista l~s estimaciones de obra, puesto que este programa 
físico financiero representa obligaciones expresas para las partes~ Para el 
contratista la obligación de cumplir con los períodos de avance de obra y para la 
dependencia el pago ágil de las estimaciones de obra, que permitan garantizar el 
ritmo de trabajo que mantenga los costos e índices de eficiencia de construcción 
previstos para el cliente, así como un flujo de efectivo que permita a la empresa 
constructora obtener los beneficios esperados. 
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A continuación presento el programa de trabajo y erogaciones de la obra 
·del ejemplo teórico práctico de este estudio: 

ACTIVIDADES 

Semanas 

Preliminares 

Albañilería 

• Hidrosanitaria 

• Eléctrica 

Acabados 

Cancelería 

Carpintería 

EROGACIONES 
$Millones 

Semanal 

Acumulado 

PROGRAMA DE OBRA Y EROGACIONES 
COSTO TOTAL: $99.6 MILLONES MASIVA 

TIEMPO PROGRAMADO 9 SEMANAS. 

1 2 3 4 5 6 

- - - -
- - - - - --- - -

- - - -

7 8 9 

-
- -- - -
- -
- -

6. 7 4.9 12.4 11.8 13.2 12.2 22.1 16.0 0.2 

6. 7 11.6 24.1 35.9 49.1 61.3 83.4 99.4 99.6 

En el programa de obra observamos la correspondencia directa con el flujo 
de efectivo. Este documento forma parte de los anexos indispensables en el 
contrato de obra pública, por lo tanto, debe ir firmado por el representante legal 
del contratista y por el representante legal de la dependencia. 

La obligación de vigilar el cumplimiento del programa de obra es 
responsabilidad del área de Supervisión y Control de Obras, quien representará 
a la dependencia en campo (con este término se denomina al sitio de la obra). De 
hecho, el programa físico financiero constituye el elemento básico para informar 
mensualmente el avance de la obra. Corresponde también al área de Supervisión 
y Control de Obras aceptar los avances de los trabajos que presente el 
contratista, mediante el reporte que rinde al área de Contratos y Estimaciones 
quien además de registrar los avances solicita el pago oportuno de las 
estimaciones autorizadas. 
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El programa de obra y erogaciones, y su seguimiento estricto, permite al 
área de Precios Unitarios o de Contratos y Estimaciones, determinar el derecho 
a la escalación de costos por obra pendiente por ejecutar, tomando en cuenta los 
índices que publica la Secretarla de Hacienda y Crédito Público, ya sea que el 
procedimiento se inicie a solicitud del contratista o que sea la dependencia quien 
emita el Indice correspondiente. 

g. La bltM:o111 de ob111 

La bitácora de obra es un libro en el que el área de Supervisión y .Control 
de Obra y el Residente representante de la empresa constructora, deben anotar 
el avance de los trabajos realizados, asr «orno todas aquellas circunstancias que 
afecten al programa de obra e incluso al flujo oportuno de efectivo, es decir, el 
pago de estimaciones. 

Cada hoja del libro de bitácora consta del original y dos copias, de este 
modo las anotaciones que representan el punto de vista de las partes 
contratantes respecto del avance físico financiero de la obra, no pueden ser 
alteradas con posterioridad a su firma, ya que una copia se envía al funcionario 
ejecutivo representante de la dependencia encargado de la conducción del 
programa de obra, y la otra copia se entrega al Residente representante de la 
empresa contratista. 

El libro con las hojas originales, queda en poder del· área de Supervisión y 
Control de Obra, y formará parte de la historia documental de la obra ejecutada. 
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3. El proclHllmlento de escalaci6n de precios 
•· El pmctHJ/mlento de escalacl6n 

Al llegar a este punto del estudio ya contamos con los elementos de juicio 
necesarios, que nos permiten ubicar el fenómeno económico de la escalación de 
precios de un contrato de obra pública, cuyo acuerdo se da en t6rminos de un 
porcentaje o de un monto para pagos adicionales a la obra pendiente de 
ejecución. CV6ase el esquema correspondiente en el anexol. 

Se trata en primer término del reconocimiento al ajuste del precio de un 
bien cuya entrega al cliente no se hace de inmediato en virtud del tiempo que 
tarda la construcción, y en segundo término, de una relación de vigilancia 
permanente que deben llevar las partes contratantes: al contratista para intentar 
equiparar la estructura del precio de la construcción, y al cliente, en este caso, 
las dependencias del ejecutivo federal, para pagar el precio justo del bien, ya que 
los recursos financieros que emplea son de propiedad federal y el titular tiene la 
responsabilidad de llevar con toda claridad el seguimiento físico y financiero de 
la obra. 

El procedimiento de escalación de las obras en construcción o de ajuste de 
costos de obra pendiente por ejecutar, puede producirse despu6s de cumplidos 
los siguientes pasos en la contratación de la obra pública: 

i. Que la obra esté adjudicada y el expediente de la misma esté integrado por 
los siguientes documentos: 

Contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado, 
debidamente firmado, en cuyo clausulado se manifieste cuál de los tres 
procedimientos se seleccionó para calcular el ajuste de costos por obra 
pendiente de ejecutar. (Procedimientos: revisión precio a precio, o revisión 
de un 80% da precios representativos, o índice de precios que dará a 
conocer la dependencia). 

ii. Determinación de la fecha real de iniciación de los trabajos, cuyo indicador 
es el pago del anticipo con las siguientes modalidades: 

Si el pago del anticipo lo realiza la dependencia dentro de la fecha 
programada en la convocatoria y las bases de la licitación, y el contratista 
entrega a tiempo la garantía (póliza de fianzal, no procederá la 
rep.rogramación de la obra. 

88 



Si el pago del anticipo lo realiza la dependencia en fecha posterior a la 
programada en la convocatoria y bases de la licitación y el contratista 
entregó oportunamente la garantía de anticipo, procederá la 
reprogramación de la obra mediante convenio que firmen las partes y se 
fijará un nuevo programa de obra lreprogramación físico financiero de la 
obra). (Fracción I, del Artículo 27 del Reglamento de la Ley de Obras 
Públicas. · 

iii. Programa de obra y erogaciones vigente. 

iv. Tener la totalidad de los precios unitarios que integran el contrato, que 
debe entregar el contratista a la dependencia. 

v. Inicializar la bitllcora de obra en la fecha programada o reprogramada de 
iniciación de los trabajos. 

El procedimiento que aquí se analiza corresponde al ajuste precio a precio 
a solicitud del contratista, (fracción I, del Art. 50 del Reglamento de la Ley 
de Obras Públicas). 

La aplicación del procedimiento involucra la utilización de una computadora 
tipo personal y de un sistema de cómputo cuyo precio es muy accesible 
y del que se hacen los comentarios en el tercer capítulo de este estudio. 

vi. Captura en Base de Datos de los Precios Unitarios.- El contratista debe 
capturar en su computadora y empleando el sistema de cómputo a su 
alcance, la base de datos de los precios unitarios que integran el monto 
total del contrato. 

vii. Publicación de Relativos de Insumos para La Construcción.- El contratista 
obtendrá los relativos de insumos para la construcción que se publican en 
el Diario Oficial de la Federación, para aplicarse en el bimestre transcurrido. 
Como se expresa en la publicación, ésta es condición para proceder al 
ajuste de costos de obra pendiente por ejecutar. 

viii. El Contratista formula su Solicitud de Ajuste de Costos.- El contratista 
formulará la solicitud. de escalación de precios conforme a las siguientes 
operaciones: 

ix. Actualización de Obra por Ejecutar.- Para actualizar la obra pendiente de 
ejecutar, el contratista restará la obra ejecutada (cantidades de obra) de su 
presupuesto original, tomando como . límite la fecha de actualización 
publicada en el Diario Oficial de la Federación. 
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x. Presupuesto Actualizado.- Dará los comandos necesarios para que el 
sistema de cómputo, le de el presupuesto actualizado ya descontada la 
obra estimada, (avances de obra pagada). 

xi. Relación de Precios Unitarios Actualizados.- En virtud de que el sistema de 
cómputo utilizado en este estudio solo permite introducir en la base de 
datos un precio, será necesario llevar una hoja de cálculo en la que se 
anoten los precios originales, el relativo autorizado por obra pendiente de 
ejecutar y otra columna para que la hoja de cálculo electrónica presente 
automáticamente el nuevo precio unitario expresado en pesos. 

Creación de una Base de Datos Auxiliar.- Los sistemas de cómputo 
permiten crear bases de datos mediante el copiado. de .archivos. El 
contratista copiará la base de datos de su presupuesto actualizado para 
sustituir en ella los nuevos precios unitarios, de su hoja de cálculo 
electrónica. Una vez realizada esta operación dará los comandos 
necesarios para correr el presupuesto actualizado y de este modo obtener 
por diferencia el monto incrementado de la obra pendiente por ejecutar. 

xii. Descuento del Anticipo para Adquisición de Matedales v Equipos de 
Instalación Permanente.- Cuando la dependencia haya otorgado al 
contratista anticipo para la adquisición de · materiales y equipos de 
instalación permanente, el contratista está obligado a considerar como 
precios fijos un monto igual al del anticipo a los precios del contrato 
original, hasta que los incrementos por inflación rebasen el monto del 
anticipo. Hasta ese momento el contratista tendrá derecho a escalar los 
precios de los materiales y equipos no adquiridos con dinero de la 
dependencia. 

xiii. Fundamentación de la Solicitud de Ajuste de Costos.- Con estos 
elementos: 

• Presupuesto actualizado (obra no ejecutada). 
• Presupuesto incrcmcnt<:do (obra no ejecutada. 
• Descuento del anticipo para adquisiciones. 

El contratista podrá fundamentar su solicitud de incremento de precios 
ante la dependencia contratante. · 
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xlv. Revis/6n de la Solicitud de Escalación.- La dependencia por conducto de 
su Residencia de Supervisión y Control de Obra, y con la participación del 
área de Precios Unitarios o la de Contratos y Estimaciones, procederán a 
revisar la solicitud del contratista. Para· resolver esta gestión tienen un 
plazo de veinte días hábiles contados a partir de. la fecha en que el 
contratista presentó su solicitud. 

En virtud de que el .derecho al ajuste de precios se otorga cuando el 
c.ontratista va en tiempo con el programa de obra, corresponde al área de 
Supervisión y Control de Obras dar constancia de este derecho ante el 
responsable del programa de obra de la dependencia. 

xv. Dictamen.- En caso de que la dependencia acepte los términos en que el 
contratista presentó su solicitud la entidad emitirá un oficio al que se le 
conoce como "Oficio de Autoril;ación para el Ajuste de Precios Unitarios". 
~ . 

xvi. Cobro de Incremento de Precios Unitarios.- Para que el contratista cobre 
los incrementos de obra cuyos precios se han ajustado, deberá presentar 
la garantía de cumplimiento y la factura correspondiente al área de 
Supervisión y Control de Obras o al área de Contratos y Estimaciones para 
la liquidación correspondiente. · 

xvli. En el caso de subsistir desacuerdo por parte del contratista con los 
incrementos autorizados por la dependencia •. el contratista deberá insistir 
en la revisión de los casos de excepción, fundando nuevamente su 
solicitud. 

Los lectores ya se habrán percatado, que en el procedimiento propuesto, 
se obliga al operador a realizar una lista por separado de los precios unitarios 
originales, para luego multiplicarlos por el relativo y obtener en otra columna el 
precio unitario incrementado, para sustituir el nuevo precio en la copia de 
cómputo y obtener de este modo el presupuesto ajustado a los índices de 
inflación autorizados o propuestos de los precios unitarios de obra por ejecutar. 

Tambl6n se pregu"'tarán ¿para que trabajar tanto si podemos realizar el 
cálculo en la misma hoja electrónica? La respuesta es simple, el sistema de 
cómputo utilizado en este estudio tiene una función que integra precios unitarios 
y un disei'lo de formato de impresión, que permite presentar sus resultados en 

41 Modelo de oficio de autorización para ajuste de precios 
unitarios e instructivo. Editorial Ediciones Andrade, S.A. 1992. 
P69ina 396-285. 
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hojas tamai'\o· carta. Otros sistemas de cómputo más poderosos que el aquí 
utilizado, posiblemente otorguen mayores prestaciones, pero la diferencia en 
cuanto al costo de adquisición del sistema es significativa, ya que el sistema de 
cómputo "SICNIK", costaba a fines de 1991, $200,000 en tanto que otro 
sistema m6s completo costaba del orden de $8'000,000. · 

b. Fdrmul• d• Esc•l•cldn (propuesta para este estudio) 

De acuerdo con los antecedentes comentados propongo como fórmula de 
escalación, para ajuste de costos de obra pendiente por ejecutar, aplicable para 
el procedimiento de revisión precio por precio, o revisión de un 80% de precios 
significativos del contrato la siguiente fórmula: 

En donde: 

MNEs 

PAc 

PAj 

AntME(MTI 

MNEs = PAc - PAj - AntME(MTI 

es el monto neto de la escaiación, que deberá pagar la 
dependencia al contratista llevando un registro adicional al 
pago de las estimaciones de obra normal. 

es el monto total del presupuesto actualizado. Es el resultado 
de multiplicar todos los nuevos precios (escalados) por las 
cantidades de obra pendiente por ejecutar. 

es el monto del presupuesto ajustado. Es el resultado de 
restar al presupuesto original o al presupuesto sújeto de 
escalaci6n, el avance de obra ejecutado. 

es el importe que debe restarse al monto total bruto escalado, 
peso por peso, del monto total del anticipo otorgado por la 
dependencia al contratista para la adquisición de los 
materiales y equipos de instalación permanente a precios del 
contrato original, a condición de que sus costos se hayan 
elevado. 
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A continuación presento el resumen tomado del ejemplo teórico práctico 
que se expone en el tercer capítulo de este estudio. 

PAc PRESUPUESTO ACTUALIZADO 122'600,506. 

Presupuesto original 108'905, 184. 

Menos: Avance de obra ejecutada 10'865,884. 

PAj Presupuesto Ajustado 98'039,300. 

AntME(MT) Menos: (peso por peso) o. 
Anticipo para Materiales Afectados por la 
Escalación 

MNEs Monto Neto de la Escalación 24'561,206. 

La solicitud del contratista en este caso será por un total de $ 24'561,206, 
que de aceptarlos la dependencia pagará por medio de un oficio de ajust~ de 
costos de obra pendiente por ejecutar. En mi opinión no sería conveniente fijar 
un porcentaje de escalación, que en este caso correspondería al 25.05% para 
toda la obra, puesto que las condiciones de costos de noviembre y diciembre de 
1991, repercutieron exclusivamente en costo directo en mano de obra. 

Probablemente, esta sea la característica fundamental de plantear la 
determinación de la elevación de costos por el procedimiento propuesto en este 
estudio, ya que va por decirlo de alguna forma al análisis particularizado de las 
repercusiones de la inflación, en la estructura del costo directo. 

La crítica al procedimiento propuesto sería, qué pasará cuando en lugar de 
analizar 150 precios unitarios se tengan que analizar 1000 o más de 2QOO. La 
respuesta es que para obras cuyo límite de registros de cómputo sea inferior a 
10,000 es posible operar con el sistema SICNIK, para obras que requieran una 
mayor cantidad de registros deberán tomar otro sistema de cómputo. 

Las observaciones de que me he percatado es que obras muy demlladas 
están compuestas de aproximadamente 2000 precios unitarios, son obras 
grandes y muy complejas,'pero creo que aún este tipo de obras pueden llevarse 
con el SICNIK, del que trataré un poco más en el tercer capítulo. 

93 



4. Las dependencias fijen el porcentaje de escalaclón 
a. El otro procedimiento: La dependencia fija el indice de escalación de 

precios por obra pendiente de ejecutar. 

De hecho existen únicamente dos procedimientos para ajustar los costos 
de obra pública pendiente por ejecutar. El primero del que he propuesto un 
sistema de ci!ilculo en función de los medios a mi disposición, consiste en revisar 
todos los precios unitarios, o revisar precios que representen el 80% de obra 
pendiente por ejecutar; en ambos casos la petición debe realizarla el contratista, 
una vez publicados los relativos en el Diario Oficial de la Federación, 
correspondiendo a la dependencia otorgar, modificar o negar los términos de la 
solicitud presentada. 

El segundo procedimiento se da cuando es la dependencia, quien aún sin 
la solicitud previa del contratista, emite un factor de escalaci.ón, fijando la fecha 
de su vigencia. 

En el subcapitulo: Antecedentes de la Reforma al Artículo 46 de la Ley de 
Obras Públicas, presenté un oficio de autorización de índices de escalación de 
precios para febrero, marzo y abril de 1985, emitido por la Secretaria de 
Comunicaciones y Transportes.- Dirección General de Control Técnico. En estos 
casos, una vez emitido el índice de escalación para obras tipo los contratistas 
acuden a solicitar el pago que resulte a su favor, presentando para ello la factura 
correspondiente, siempre y cuando, el avance de la construcción esté en tiempo 
y forma con el programa de erogaciones. 

Desde luego, no se niega el derecho a los contratistas a que presenten 
análisis complementarios para precios unitarios cuya estructura no corresponda 
al indice y estimen debe autorizarse una compensación adicional. 

· A continación presento los índices de escalación aplicados a obra pública 
que realiza una dependencia del Ejecutivo Federal, de la Secretaria de Agricultura 
y Recursos Hidráulicos para obra civil. 

b. Indico ñ esc11/11c/6,, de ,,,eclos recientes 

Antes de iniciar el listado de los índices de escalaclón de precios 
autorizados para ajustar los precios de obras públicas de edificación, considero 
pertinente citar el marco en que son reconocidos para su pago. 

El procedimiento que debe observarse para la aplicación del incremento 
esté en función de la fecha en que se abrieron las proposiciones técnico 
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económicas en el momento protocolario llamado concurso y de acuerdo con los 
siguientes principios: 

i. Procedimiento para la aplicación de índices de escalación de precios para 
obras celebradas a partir del 19 de julio de 1991 : 

"Se verificará a partir de qué mes o bien en qué fecha se efectuó el 
concurso, considerando éste como base, 

Se dirige a la columna del margen izquierdo al mes correspondiente, se 
continúa sobre el renglón (del mes en cuestión) y al interceptar con la 
columna de índices con la cual se encuentre un porcentaje, será este el 
valor por aplicar como índice de bonificación por escalación, aunque sea 
menor del 5% (cinco) por ciento, 

Así, sucesivamente, el valor por aplicar será el acumulado de la fecha base 
al mes al cual se desee actualizar. 

ii. Para aquellos concursos que se celebraron con anterioridad a la fecha 
señalada en el párrafo anterior, prevalecerá la cláusula que rebasen o 
reduzcan en un 5 (cinco) por ciento o más con respecto al porcentaje 
anterior. 

Se verificará a partir de que mes se está aplicando la última escalación o 
bien en que fecha se efectuó el concurso, considerando éste como base, 

Se dirige a la columna del margen izquierdo al mes correspondiente, 

Se continúa sobre el renglón (del mes en cuestión) y al interceptar con la 
columna de índices con la cual por primera vez se encuentre un porcentaje 
superior al 5% (cinco) por ciento, sea éste el valor por aplicar como índice 
de bonificación por escalación, 

Por ningún motivo cuando en un renglón se encuentren dos o más índices 
s•Jperiores al 5% (cinco) por ciento, se tomará arbitrariamente cualquiera 
de ellos, invariablem!')nte deberá ser el primer porcentaje que sea superior 
al 5% (cinco) por ciento, 

Al ascender por la columna, se obtendrá el mes al período a partir del cual 
se aplicará dicho índice, corresponderá este mes de inmediato a utilizar 
para el siguiente procedimiento de escalación, 

En los casos de indicarse una fecha específica, los valores que . se 
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encuentren en dicha columna deberán ser aplicados a partir del día 
señalado". 42 

A contlnaclón presento dos tablas con los índices autorizados por una 
dependencia del Ejecutivo Federal, para escalar obra pendiente de ejecutar de 
diciembre de 1990 a enero de 1992. · 

11 Zona de riego con revestimiento de mampostería en canal, sin estructuras; 

1!81 F M A M J J A B o 1• N 11 N D E92 F 

1.& 1.6 2.0 2.0 2.8 2.8 3.8 3.8 4.2 4.2 4.8 10.7 10.7 12.8 12.1 

o.o 0.6 0.6 1.1 1.3 2.2 2.2 2.7 2.7 3.3 9.0 9.0 10.9 10.8 

0.6 0.6 1.1 1.1 2.2 2.2 2.7 2.7 3.3 9.0 9.0 10.9 10.9 

o.o 0.8 0.1 1.7 1.7 2.2 2.2 2.8 8.4 8.6 10.4 10.4 

0.8 0.8 1.7 1.7 2.2 2.2 2.8 8.6 8.6 10.4 10.4 

o.o 1.1 1.1 1.8 1.8 2.2 7.2 7.2 9.7 9.7 

1.1 1. 1 1.11 1.11 2.2 7.2 7.8 9.7 9.7 

o.o 0.5 0.6 1.1 8.7 8.7 8.5 8.5 

0.5 0.5 1.1 8.7 8.7 8.6 11.5 

o.o 0.8 8.2 8.2 B.O e.o 

0.8 11.2 8.2 11.0 B.O 

5.8 5.6 7.4 7.4 

o.o 1.7 1.7 

1.7 1.7 

o.o 

u comisi6n Nacional del Agua. subdirecci6n General de 
Znfraestructura Hidroagricola. Subgerencia de Precios Unitarios y 
Costos de Obra. Oficio circular No. B00.1.4.2.3.-210 del 7 de abril 
de 1992. 
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2) Edificación. 

DIO 

181 

F 

M 

A 

M 

J 

J 

A 

8 

o 

1°N 

11 N 

D 

182 

E91 F M A M J J A 8 o 1° N 11 N D E92 F 

2.2 2.2 3.4 3.4 4.9 4.9 8.0 8.0 8.6 9.6 10.8 16.6 16.6 17.8 17.8 

o.o 1.2 1.2 2.7 2.7 6.8 &.8 7.1 7.1 8.0 13.1 13.1 16.1 16.1 

1.2 1.2 2.7 2.7 6.8 6.8 7.1 7.1 8.0 13.1 13.1 16.1 16.1 

o.o 1.6 1.6 4.6 4.6 6.8 6.8 7.3 11.7 11.7 13.8 13.8 

1.6 1.6 4.6 4.& 6.8 &.8 7.3 11.7 11.7 13.8 13.8 

o.o 3.0 3.0 4.4 4.4 &.4 10.1 10.1 12.1 12.1 

3.0 3.0 4.4 4.4 6.4 10.1 10.1 12.1 12.1 

o.o 1.3 1.3 2.7 8.8 8.8 8.8 

1.3 1.3 2.7 8.8 8.8 8.8 

o.o 1.9 6.6 &.6 7.6 

1.9 6.6 &.6 7.6 

4.1 4.1 8.0 

o.o 1.8 

1.8 

Para determinar el Indice de escalación de una obra tipificada como 
"Ediflcaci6n", el contratista interesado debe ubicar primero el mes en que se 
efectuó el concurso en la columna izquierda del cuadro, y correrá sobre el renglón 
de ese mes hasta encontrar un porcentaje mismo que se aplicará para determinar 
el valor de la obra pendiente por ejecutar. 

El reconocimiento al pago de la escalaci6n depende de la fecha de apertura 
de propuestas del concurso del contrato de obra pública. Para contratos 
celebrados.a partir del 19 de julio de 1991, los porcentajes a pagar de manera 
sucasiva serían todos aquellos índices que se encuentren en la columna izquierda 
del mes correspondiente a la apertura de propuestas para la adjudicación del 
contrato. 

Supaniendo que la ·obra que sirvió para ejemplificar la aplicación del 
procedimiento de escalación en este estudio se hubiese celebrado en octubre de 
1991, el primer porcentaje de escalación que le correspondería sería de 1.9%; el 
segundo de 5.5% al 11 de noviembre. De este modo, la obra pendiente de 
ejecutar al 30 de noviembre de 1991, tendría una escalación acumulada de 
5.5%. . 
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Como podrá verificarse en el ejemplo teórico práctico de la obra de este 
estudio, el análisis supone que la obra inició en noviembre de 1991. En ese mes 
se observó un incremento considerable de la mano de obra, de tal suerte que los 
incrementos calculados precio a precio reportaron un incremento de $24'561,206 
lo que representó un incremento del 25.05% de la obra pendiente de ejecutar. En 
consecuencia no es posible establecer una comparación directa entre los índices 
de escalación aprobados por la dependencia para edificaci6n que e.s el tipo de 
obra elegida para el ejemplo, puesto que el acumulado de 5.5% no restituye la 
estructura de precios unitarios de esta obra específica. 

A pesar de la falta de correspondencia entre los índices mencionados, es 
conveniente observar que del 1 de noviembre de 1991 al 11 del mismo mes y 
año, los incrementos autorizados para todos los precios unitarios para mano de 
obra y materiales, en todos los casos resulta significativo. Por ejemplo en "O 90" 
(diciembre de 1990) tenemos al iniciarse noviembre 10.9% y al 11 de noviembre 
se otorgó 15.5%; para obras iniciadas en agosto de 1991, "A" (agosto) tenemos 
al iniciarse noviembre 2.7% y al 11 de noviembre 6.9%, lo que permite concluir 
que en noviembre de 1991 se dio un incremento muy importante en los costos 
de construcción. 

Continuando con el an;Jlisis del porcentaje de escalaci6n autorizado por la 
dependencia del Ejecutivo Federal, para contratos celebrados antes del t 9 de julio 
de 1991, sujetos al régimen de escalación de precios cuando los índices rebasen 
el 5% de la disposición anterior y suponiendo que un contrato se haya celebrado 
en febrero de 1991, los índices dados son: en marzo 1.2%, lo que le haría perder 
al contratista ese porcentaje al iniciar la obra; en abril no hay aumento en la 
escalación; si se continuan acumulando las diferencias de los índices autorizados 
sería hasta el índice de julio de 1991, cuando al empresa tendría derecho a cobrar 
escalaciones por obra pendiente de ejecución a partir del 1 de julio, ya que hasta 
esa fecha se rebasaría el acumulado del 5% a que se obligaba en el régimen 
anterior de escalación. Las pérdidas netas por falta de restitución de la estructura 
de los precios unitarios para este tipo de obras depende de las obligaciones 
contractuales de la empresa constructora expresadas en el programa de obra y 
financiamiento. 

Este es el argumento que esgrimió la Cámara Nacional de la Industria de 
la Contrucción en la Reuni.ón Nacional de Normatividad de la Obra Pública 
celebrada en Villahermosa, Tabasco, a la que me referí con anterioridad que 
propició la derogación del 5% como tope mínimo de escalación. Sin embargo, es 
importante resaltar que en el régimen legal en el que se realizan los negocios en 
México, nadie está obligado a lo Imposible, por lo tanto para este tipo de obras 
en los que se supone la existencia de pérdidas en contra de las empresas 
constructoras, los representantes deben presentar solicitudes de escalaclón 
debidamente fundadas y si éstas les fueren negadas, entonces proceder a la 
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rescisión administrativa del contrato. 

Otros fndlces de esca/ación autorizados por una dependencia del ejecutivo 
federal para obras de edificación pendiente de ejecutar. 

Veamos en el siguiente análisis la comparación de las variaciones de los 
índices de escalación autorizados a empresas constructoras por una dependencia 
del ejecutivo federal "Edificación", para la realización de trabajos pendientes de 
ejecutar, con los índices de vivienda de interés social "VIS", y el correspondiente 
al índice de precios al consumidor "INPC", desde abril de 1987 hasta mayo de 
1992. 

Mes 

Ene. 

Feb. 

Mar. 

Abril 

Mayo 

Junio 

Julio 

Ags. 

Sept. 

Oct. 

Nov. 

Dic. 

Suma 

Edif-VIS 

Edif·INPC 

VIS-INPC 

INDICES DE PRECIOS PARA EDIFICACION 
DE OBRA CIVIL 1987-1989 

1987 1988 

Edif. VIS INPC Edif. VIS INPC Edif. 

27.1 22.7 15.5 7.4 

5.4 5.3 8.3 

1.9 5.1 

13.3 10.8 8.7 0.7 3.1 

8.0 8.4 7.5 0.1 1.9 

3.0 5.1 7.2 -0.3 2.0 

14.7 12.2 8.1 o.o 1.7 

6.8 7.7 8.2 -0.8 0.9 

5.3 6.5 6.6 ·1.5 0.6 

13.!l 11.6 8.3 ·0.2 o.e 
6.6 8.5 7.9 0.5 1.3 

11.7 19.1 14.8 0.3 2.1 

83.0 89.9 77.3 32.5 28.8 43.3 7.4 

-6.9 3.7 -4.4 

5.7 -10.8 -10.9 

12.6 -14.5 

1989 

VIS INPC 

3.1 2.4 

0.7 1.4 

0.6 1.1 

0.4 1.5 

0.6 1.4 

0.1 1.2 

1.3 1.0 

0.6 1.0 

1.3 1.0 

0.7 1.5 

0.5 1.4 

2.0 3.4 

11.8 18.3 

·6.5 



Significado de las siglas de las columnas ordenadas en cada año: 

"Edif" es el porcentaje de escalación autorizado por una dependencia de 
la administración pública federal, para reconocer incrementos por trabajos 
de obras pendientes de ejecución. 43 

El método para obtener el incremento de escalación es relativamente 
sencillo: El monto de obra pendiente por ejecutar se multiplica por el 
porcentaje autorizado en el mes correspondiente y el resultado se convierte 
en el valor total actualizado. Cuando la dependencia emite un nuevo 
porcentaje, el resultado anterior se convierte en base 100 y se vuelve a 
multiplicar por el nuevo índice, y así sucesivamente. 

"VIS" corresponde al índice porcentual mensual de elevación de costos 
para construir vivienda de interés social, emitido por el Banco de México. 

INPC es el índice nacional de precios al consumidor emitido por el Banco 
de México. 44 

An4/isis de la información: 

Para analizar la información presentada he decidido sumar los porcentajes 
registrados al final de cada período, con el objeto de tener una visión de conjunto, 
esto sin soslayar los comentarios respecto de los índices autorizados en cada 
año. 

Análisis de conjunto: en 1987, aún cuando los registros se toman desde 
abril, los tres índices: el autorizado por la dependencia para edificación 
"Edif", el de vivienda emitido por el Banco de México "Vis" y el fndice 
nacional de precios al consumidor (INPC), alcanzan su máxima elevación 
con una suma acumulada de 83.0, 89.9 y 77.3%, respectivamente. Esto 
coincide con la mayor inflación registrada en México en 1987. Después, 
en 1988 y 1989 los tres indicadores descienden drásticamente, luego 
repuntan a la alza en 1990, para volver a descender en 1991 y 1992. 

43 Comisión Nacional del Agua. Indices de escalación para 
edificación. 

" Revista Mexicana de la Construcción. Cifras de la 
Construcción. Cámara Nacional de la Industria de la Construcción 
(CNIC), 1988, 1989, 1990, 1991 y 1992. 
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Para quienes se pregunten porqué inicié el registro de los índices de 
escalación a partir de abril de 1987, y no desde enero de ese año, les 
informo que fue en abril de 1987 cuando me percaté de la evolución de las 
escalaciones para obra pública en una institución del ejecutivo federal. 

i. En 1987, a partir de abril, la suma de los porcentajes aut~rizados para 
edificación de obras públicas "Edif", es menor que la del índice de vivienda 
de interés social "Vis~ en 6.9%. Respecto del INPC el "Edif" resultó ser 
mayor en 5.7%. Durante 1987, en los meses de abril, julio y octubre el 
"Edif" resultó ser mayor que el índice "Vis"; la diferencia de mayor 
magnitud se presentó en diciembre en donde el "Vis" fue de 19.1 % en 
tanto que el "Edif" fue por 11.7%. (Véase la gráfica 201. 

Puede decirse que en 1987, la tendencia de los índices referidos a la 
construcción evolucionaron a la alza de modo muy similar, y no hubo mes 
en el que la autoridad contratante no diera un índice de escalación para 
autorizar escalaciones de edificación de obras públicas. 

Como ya se apuntó el índice de vivienda de interés social "Vis", presentó 
un incremento considerable en diciembre de 1987, casi un 7% superior al 
índice de construcción "Edif" autorizado por fa dependencia contratante. 

ii. En enero de 1988, el "Edif" responde a la alza siendo superior al "Vis" en 
mds de un 4%, lo que demuestra el juego existente entre ambos 
indicadores. Ya en febrero de 1988, los dos índices son prácticamente 
iguales en 5.3%, y a partir de ese mes la evolución de ambos indicadores 
tomaron tendencias distintas: La dependencia mantiene el nivel de precios 
para edificación y el índice de vivienda de interés social desciende hasta 
tornarse negativo en julio, agosto, septiembre y octubre. 

Al final de 1988, la suma de los índices "Edif" alcanzó 32.5% y la del 
"Vis" 28.8%, lo que demuestra pagos mayores en 3. 7% para edificación 
de obras públicas. En tanto que el índice de precios al consumidor INPC, 
se elevó por encima da los dos indicadores totalizando 43.3, i0.8% más 
que el "Edif" y 14.5% más que el "Vis". (Véase la gráfica 21 ). 

111. Para 1989, la dependencia del ejecutivo federal sólo otorga un índice de 
escalación en enero igual a 7.4%, es decir, no hubo incrementos mes a 
mes como los observados en el índice de costo de vivienda de Interés 
social •vis•. En este año el índice de vivienda resultó superior al "Edlf", en 
4.4%. 
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Mes 

Ene. 

Feb. 

Mar. 

Abril 

Mayo 

Junio 

Julio 

Aga. 

Sept. 

Oct. 

Nov. 

Dic. 

Suma 

Por otra parte, el INPC nuevamente resultó superior a los indicadores de 
construcción en 10.9% respecto al "Edif" y en 6.5% respecto del "Vis". 
En este año de 1989, se observa mayor tranquilidad inflacionaria, ya que 
el índice de construcción autorizado por la dependencia no rebasa el 10%, 
el "Vis" es de 11.8% y el INPC no rebasó el 20% acumulado. (Véase la 
gráfica 22). 

Edif. 

6.9 

3.5 

6.8 

3.7 

3.7 

3.0 

3.1 

3.2 

33.8 

INDICES DE PRECIOS PARA EDIFICACION 
DE OBRA CIVIL 1990-1992 

1990 1991 

VIS INPC Edif. VIS INPC Edif. 

1.4 4.8 2.2 2.6 2.5 

1.4 2.3 1.7 1.7 

1.2 1.8 1.3 1.4 

2.4 1.5 0.8 1.0 

1.5 1.7 0.9 1.0 

1.1 2.2 0.7 1.0 

0.9 1.8 5.8 0.8 0.9 

1.5 1.7 1.1 0.7 

2.8 1.4 0.8 1.0 

0.8 1.4 0.9 1.2 

2.3 2.7 6.9 0.9 2.5 

4.4 3.2 2.4 2.4 

21.7 26.5 14.8 14.9 17.5 o.o 

1992 

VIS INPC 

1.5 1.8 

0.9 1.2 

0.5 1.0 

0.6 0.9 

0.4 0.7 

3.8 5.6 

Edif-VIS 12.1 -0.1 -3.8 

Edíf-INPC 7.2 -2.6 -5.6 

VIS-INPC -4.9 -2.6 -1.8 

iv. En 1990 la inflación repunta en los tres indicadores. La autorización del 
porcentaje de escalación para construcción de obra pública "Edif" se eleva 
hasta acumular 33.8%, el "Vis" asciende a 21.7% y el INPC llega a 
totalizar 26.5%. (Véase la gráfica 23). 
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La voluntad de la dependencia para estimular la construcción de obras 
públicas, se demuestra en la autorización de índices prácticamente 
mensuales, siendo los meses de excepción: mayo, julio, septiembre y 
diciembre de 1990, en los que no se autorizó escalación. 

Al final de 1990, se nota una diferencia sustancial en los incrementos 
autorizados para construcción pública, el "Edif" fue superior en 12.1 % 
respecto del "Vis" y también el "Edif" fue mayor en 7.2% respecto del 
ll\IPC, en tanto que el "Vis" resultó menor en -4.9% respecto del INPC. 

v. En 1991, la tendencia de los indicadores va nuevamente hacia la baja. El 
"EdiJR desciende en poco más de la mitad de su sumatoria anual observada 
en el año anterior llegando a sumar 14.8%. El índice de vivienda de interés 
social, desciende de 21.7 a 14.9% y el INPC desciende de 26.5 a 17.5%. 

Para este ai'lo las escalaciones autorizadas para edificación de obra pública 
se dieron únicamente en tres meses: enero con 2.2%, julio con 5.8% y 
noviembre con 6.9%. Por cierto que ésta es la más reciente escalación 
aprobada y no se ha producido ninguna autorización desde entonces hasta 
septiembre de 1992 (cierre de edición de este estudio). 

Otra característica notable es la igualdad que presentaron los dos 
indicadores de la construcción al final de 1991, ya que el "Edif" sumó 
14.8% en tanto que el "Vis" 14.9%, solo un décimo de punto porcentual 
más que el anterior. (Véase la gráfict,1 24). 

Aún cuando el INPC se incrementó, la diferencia global respecto de los 
indicadores de construcción fue del 2.6% lo que demuestra la 
desaceleración de la inflación en 1991 . 

vi. Las tendencias registradas en 1992, (con registros de enero a junio), 
demuestran una nueva inclinación a la baja. 

La caracterfstica notable de este periodo radica en la ausencia de 
autorizaciones para f!Scalar obra pública. (Véase la gráfica 25). 

El índice de construcción de vivienda inició en enero con 1.5% para 
descender gradualmente llegando en mayo a 4 décimas de punto 
porcentual. La sumatoria de los índices de enero a mayo de 1992, fueron 
de 3.8%. 
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Por 10· que respecta al índice nacional de precios al consumidor, la 
tendencia a la estabilidad se reafirma, y de modo semejante al "Vis", el 
INPC registra en enero 1.8%, y sólo 7 décimas de punto porcentual en 
mayo de 1992, siendo la sumatoria para este período de 5.6%, solo 1.8% 
arriba del índice del costo de vivienda de interés social. 

Sin duda alguna, las tendencias presentadas reflejan el panorama 
económico en que se producen las relaciones entre empresas constructoras y las 
dependencias que contratan estos servicios para edificar obras necesarias al 
objeto social de su creación. 

La experiencia demuestra que en tiempos de inflación galopante (1987), 
las tensiones se producen de manera irremediable. Un punto porcentual a la baja 
en avances de obra mensual no reconocida por valor de 100 millones de pesos, 
reflejan pérdidas de un millón de pesos para la constructora. En el caso contrario, 
la autorización de cualquier porcentaje adicional por parte de la dependencia para 
ajustar obra pendiente de ejecutar, que posteriormente no sea justificable, implica 
para los funcionarios responsables del programa de construcción de obras el 
flncamiento de responsabilidades que pueden afectar incluso su patrimonio 
familiar, de ahl la necesidad de que en los Indices autorizados por las 
dependencias exista siempre el aval del área de auditoria de obras piíbllcas. Quizá 
esto entorpezca la agilidad con la que deban acordarse los índices de escalación 
para obra pública, pero en mi opinión, cuando haya duda, siempre será mejor 
contar con el respaldo de la unidad de contralorfa antes de aprobar un porcentaje 
de escalación. 

De hecho, en la práctica se acude a obtener la opinión de la unidad de 
contraloría interna de obra pública en la revisión de algún precio unitario cuando 
la empresa constructora está en desacuerdo con el porcentaje autorizado, o 
cuando a solicitud del contratista el porcentaje autorizado fue menor a los costos 
de mercado a que se enfrenta el constructor. 

Este es el ámbito económico en que se mueven las dependencias del 
ejecutivo federal y las empresas que realizan obras públicas. Hacer las relaciones 
más justas beneficia a las empresas privadas, beneficia al gobierno y a la 
sociedad al no invertir más dinero del necesario en las construcciones. 

Desde luego, que si después de celebrada la firma de un contrato, a 
cualquiera de las partes no le es conveniente continuar con su participación en 
ese negocio, la Ley de Obras Públicas preve los pasos necesarios para extinguir 
las obligaciones y derechos de las partes en forma administrativa. 
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Para concluir con los comentarios de este capítulo, debo decir que no hay 
obra más cara que la que se inicia y no se concluye, o la que se suspende por 
falta de un mecanismo técnico administrativo adecuado para ajustar los costos 
de obra pendiente por ejecutar. Todo lo anterior, aún cuando existan las razones 
que justifiquen plenamente dichos actos. 
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Capítulo .///. 

Esca/aci6n de precios de un contrato (un caso práctico). 



111. ESCALACION DE PRECIOS DE UN CONTRA TO (UN CASO PRACTICO) 
A. EL CASO PRACTICO 
1. Seleccl6n del caso prActico 

Cuando propuse el estudio de un caso práctico para . mostrar el 
procedimiento de escalación de los precios unitarios de una obra, la intención 
además de contener la parte didáctica demostrativa, consideraba la propuesta de 
determinar, quizá, hasta la de crear un sistema de cómputo que permitiera la 
presentación prácticamente inmediata de una solicitud de escalación de precios. 

Durante el ejercicio de mis funciones como empleado en el área de 
contratación de obras públicas y de estudios y proyectos, actualmente conocidos 
como contratos de servicios relacionados con la obra pública, conocí a 
personalidades que desempeñan cargos de la mayor importancia en el manejo de 
grandes consorcios de empresas constructoras. 

Después de septiembre de 1989 en que me retiré del desempeño de las 
actividades que tenía asignadas en el área de contratación, y con motivo del 
desarrollo de esta tesis, tuve la oportunidad de un mayor acercamiento al sistema 
de cálculo de las escalaciones que llevan empresas privadas para obtener 
incrementos previos a la ejecución de obras públicas aún sin ejecutar. También 
tuve oportunidad en calidad de visitante de conocer los métodos y la estructura 
orgánica de empresas que tienen una gran capacidad organizativa en la 
realización de obras, independientemente de que el cliente pertenezca a la 
iniciativa privada o se trate de una dependencia del ejecutivo federal o de otras 
dependencias gubernamentales sujetas al régimen de la Ley de Obras Públicas. 

Acudí a dos empresas constructoras a quienes solicité me obsequiaran un 
ejemplo de escalación para traerlo a estas páginas. Mi solicitud fue atendida 
prácticamente de inmediato. Los representantes de las dos empresas más 
importantes que conozco, me regalaron un ejemplar de la presentación de sus 
propuestas de solicitud de escalación, sin embargo, estos ejemplos carecían 
sustancialmente del apoyo documental: Los precios unitarios, fundamentos 
necesarios para explicar la obtención de resultados. Las razones fundadas o no 
de este hecho fueron las siguientes: 

a. Las obras que realizan las empresas corno ya dije anteriormente, son de 
gran monto, más de $5,000 millones de pesos como mínimo. De este 
modo, las empresas constructoras visitadas no se dedican por decirlo de 
alguna manera a construir casas habitación cuyo importe sea del orden de 
los $500 millones de pesos. Su capacidad de organización y su propia 
estructura les obliga a buscar contratos de obras del orden de los $3,000 
millones de pesos en adelante. 
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b. Cada una de ellas (las dos empresas visitadas), tienen una base de datos 
de precios unitarios para la formulación de presupuestos de obras 
tipificadas mayor a los 10,000 precios unitarios. Esta información, como 
es de comprenderse, refleja además de la capacidad de organización, una 
experiencia acumulada de muchos años de trabajo. De este modo, 
proporcionar su base de datos de precios unitarios para realizar este 
estudio de tesis, les llevaría a divulgar, por decirlo de alguna manera, su 
experiencia acumulada, .puesto que la integración de un precio unitario, 
exige cuando menos dos aspectos: primero, conocimiento del rendimiento 
de mano de obra, maquinaria y equipo, en diversas condiciones de trabajo, 
y segunda, capacidad de financiamiento. 

c. En el caso de las dos empresas visitadas, una de ellas tiene estructurado 
un departamento de análisis de costos de materiales y mano de obra por 
reglones y estados de la República Mexicana, y además, mandó organizar 
un sistema de cómputo, al que tampoco tuve acceso, pero que funcionaba 
tanto para obtener presupuestos de obra, como para preparar escalaciones 
en el momento necesario. 

La otra empresa, trabaja la formulación de sus presupuestos y escalaclones 
en un sistema de cómputo mediante el uso de hoja electrónica. En este 
caso, el sistema le permitía conectarse con una base de datos que consta 
aproximadamente de 20,000 precios unitarios. 

Ambas empresas, sobre todo, la segunda, estuvieron en capacidad de 
obserquiarme un ejemplo de un presupuesto base y un ejercicio de 
escalación de precios prácticamente de un día para otro. 

d. Al observar las contingencias que se presentaron en el momento de 
necesitar realizar el ejemplo práctico de este estudio de tesis, me di a la 
tarea de solucionar el asunto reconociendo las siguientes condiciones: 

Ninguna empresa está dispuesta a otorgar un caso práctico de escalación 
de precios otorgando el crédito de su razón social, puesto que sus 
competidores pueden tomar vant¡¡J;::$ económicas sobre ella, al declarar la 
estructura de sus precios unitarios. 

Esto obedece a que una de las grandes diferencias en el cálculo de los 
presupuesto base para concursar y apropiarse de los contratos de obra 
pública, contiene el costo indirecto. Si recordamos el significado de este 
costo, veremos que es aquí en donde técnica y teóricamente se deben dar 
las diferencias entre las empresas, ya que el costo Indirecto es el 
porcentaje resultado de prorratear el costo de los gastos de oficinas 
centrales de la empresa entre el número de obras que va realizando en un 
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año o período determinado, de este modo, si el costo indirecto es muy 
alto, significaría que la empresa no tiene muchos contratos, pues debe 
cargar el costo de mantenimiento de oficinas, el de campamento de 
construcción v el de sus empleados. Esos datos, son estratégicos y no 
pueden publicarse aún cuando la intención sea exclusivamente didáctica. 

Ninguna empresa está dispuesta a facilitar su sistema de cómputo, porque 
éste es resultado de su experiencia en la implantación y uso de 
herramientas que en el caso de las dos empresas, contrataron y p'agaron 
a especialistas en esta materia para lograr un sistema que les funcionara 
de acuerdo a sus necesidades y urgencias de tiempo. 

En caso de aprobarse el ejemplo de escalación de un contrato con todos 
sus anexos, acarrería la inclusión de cuando menos 1,200 precios 
unitarios, que emplearlan un número igual de hojas para este trabajo de 
tesis profesional. 

En estas condiciones, encontré dos soluciones para ofrecer en estas 
páginas el ejemplo teórico práctico de escalación de precios de una obra pública: 

a. Respecto al problema de involucrar el nombre o razón social de una 
empresa para ejemplificar el procedimiento de escalación de precios, 
solicité a otra empresa que si tenla una obra pequeña, me obsequiara los 
precios unitarios para que a partir de estos datos creara un caso teórico 
práctico para preparar el ejemplo de escalación. Coincidentemente, por 
noviembre y diciembre de 1991, se tenlan los precios unitarios de una obra 
pequeña: remodelación de una casa para oficinas gubernamentales. Esta 
característica le dio condición de realidad al caso aquí presentado. 

b. La otra solución, se refiere al uso del sistema de cómputo. Para ello, deseo 
· referirme éll hecho de que para reafirmar mi conocimiento en el manejo del 

procedimiento de escalación de precios unitarios de obra pendiente de 
ejecutar, asistl a un curso sobre "Costos de Construcción Pesada y 
Edificación", que ofrece dos veces al año la División de Educación 
Contínua de la Facultad de lngenierla de la Universidad Nacional Autónoma 
de México. El taller con duración de 40 horas repartidas en dos semanas 
de estudios, estuvo a cargo de la empresa Compuobras, S. A. de C.V., 
bajo la responsabilidad de Lepoldo Varela. 

El curso está estructurado de tal forma que involucra además de la 
compresión de los principios teóricos para la formulación de presupuestos 
de obra, el de la escalación o ajuste de precios unitarios de obra pendiente 
por ejecutar. · 

108 



Compuobras, S.A. de C.V., es autora y propietaria de los derechos de 
autor de un sistema de cómputo denominado "SICNIK", que tiene la 
capacidad de contener hasta 10,000 registros que pueden ser destinados 
a la captura de los materiales y mano de obra necesarios para 
construcción, así como para la integración de los precios unitarios. 

Esta fue la solución que di al segundo problema: al uso de un sistema de 
cómputo. 

Algunos lectores se preguntaran si actualmente es indispensable que este 
tipo de operaciones se lleven en un sistema de cómputo, si se pueden llevar a 
mano. Mi experiencia en este sentido, es que las exigencias actuales obligan a 
quienes se involucran en la preparación de presupuestos de obra y de 
escalaciones de precios unitarios al uso de este tipo de herramientas de cálculo, 
puedo afirmar que actualmente, aún las empresas que realizan obras por montos 
menores a los $500 millones de pesos, cuentan con una computadora personal 
y un sistema de cómputo para dichos fines. 

Por esta razón deseo manifestar la siguiente advertencia: 

· 2. Advertencia sobre el caso prifctico 

Aún cuando en los anexos se consigna como empresa contratista a la 
empresa Compuobras, S.A. de C.V., 45 esto no es cierto. Ellos no construyeron 
la obra que se ejemplifica, la razón de que el nombre de la empresa se consigne 
en los anexos que muestran el caso teórico práctico de este estudio, obedece a 
que dicha empresa es propietaria del sistema de cómputo utilizado, el cual tiene 
un código que sólo ellos conocen para renombrar el título de la empresa 
constructora, en su sistema de cómputo. 

Personalmente considero que el sistema de cómputo SICNIK es muy 
poderoso y puede ser de gran utilidad: 

a. ·Para las dependencias: 

Para preparar carpetas de concurso pudiendo dotar a las empresas inscritas 
la base de datos de los precios unitarios de que consta la obra. 

45 Leopoldo Varela. Compuobras, S.A. de C.V. Domicilio: F. 
Anaya Monroy 168, Colonia Ermita Prado. Delegación Benito Ju6rez. 
Tels. 532-0451, 532-8593. 
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Para conocer los montos de obra pendientes de ejecutar y conocer las 
escalaciones a que puede tener derecho el contratista, de acuerdo a 
propias estimaciones. 

b. Para los contratistas: 

Para preparar presupuestos base, independientemente de la personalidad 
jurídica del cliente. 

Para preparar la solicitud de escalación de precios unitarios· cuando este 
sea el procedimiento que se pacte en los contratos de obra pública que 
celebre. 

Para justificar aquellos precios unitarios que por su especialidad salgan de 
los índices de precios autorizados en forma general y no cumplan con el 
principio de restablecer la estructura de precios unitarios pactados en el 
contrato original. 

Para quienes saben de algunos manejos de los sistemas de cómputo les 
informo que el SICNIK opera en disco flexible, se inserta en la unidad exterior de 
la computadora personal para que funcione. Los archivos se llevan en el disco 
duro de la máquina, por lo que basta con renombrar los archivos para llevar el 
control de presupuestos, estimaciones de obra y cálculos de escalaciones, tantas 
veces como sea necesario. La presencia del disco flexible externo es 
indispensable para trabajar en el disco duro. Sólo requiere una memoria en "ram" 
(capacidad de operación de las máquinas en ambiente de trabajo) de 640 "k 
bites" (640,000 bites), característica que cualquier computadora personal 
moderna debe reunir como ambiente de trabajo. 

Quienes estén interesados en llevar este sistema de trabajo cuyo precio de 
mercado a fines de 1991, era de $200,000 obtendrán por este precio o uno 
similar, con el autor ya mencionado, el disco al que le grabarán el nombre de su 
empresa o razón social y le entregarán por ese mismo precio el manual de usuario 
correspondiente. 
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3. Ejemplo te6rlca prlctico. 

A continuación presento un ejemplo teórico práctico cuyo cálculo se realizó 
con el método de ajuste precio por precio y supone la existencia de las siguientes 
condiciones: · 

a. Que el contrato se celebró después de entrar en vigor la modificación que 
derogó el límite del 5% de incremento, para reconocer el aumento de 
costos de obra pendiente por ejecutar. 

b. Que el contratista Inició la obra antes del 11 de noviembre de 1991. 

c. Que la fecha de actualización de costos se efectuó el 27 de diciembre de 
1991. 

d. Presupuesto Original.- Que el monto total del contrato (sin IVA) fue de 
$108'905, 184. (Anexo 1) 

e. Que la dependencia otorgó oportunamente al contratista un anticipo para 
adquisición de materiales y equipos de instalación permanente, y que el 
contratista aplicó de inmediato el monto total anticipado. 

f. Que al 27 de diciembre de 1991, el contratista va cumpliendo en tiempo 
y forma con el programa de obra. 

g. Presupuesto Ajustado.- El presupuesto ajustado es el resultado de restar 
al Presupuesto Original (cuando se trate de la primera solicitud de 
escalación) el avance de obra. Esta operación se realiza directamente en 
la base de datos del sistema de cómputo y se da la orden de impresión del 
nuevo presupuesto. 

En el caso teórico práctico de este estudio, el presupuesto ajustado (obra 
pendiente por ejecutar) fue por la cantidad de $98'039,300 lo que 
significa un avance. de obra ejecutada, a la primera escalación, por 
$10'865,884. (Anexo 2) 

h. Actuallzac/6n de Precios (Relaci6nJ.- Una vez actualizado el presupuesto 
de obra pendiente por ejecutar, se deben sustituir los nuevos precios, en 
la base de datos del sistema de cómputo. Para ello se revisan los 
incrementos autorizados por la autoridad competente, o se realiza una 
investigación de mercado, con base en lo cual se prepara una lista en la 
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que se anota el precio anterior y enseguida el precio actual de cada uno de 
los costos básicos para sustituirse en el sistema de cómputo. 

En el caso estudiado la actualización de precios se efectuó al 27 de 
diciembre de 1991. (Anexo 31 

i. Ptesupuesto Actualizado.- Este presupuesto se obtiene sustituyendo los 
precios actualizados empleando la base de datos (copia de cómputo) del 
Presupuesto Ajustado (obra pendiente por ejecutar). 

El resultado del caso de estudio fue por $122'600, 506. (Anexo 41 

j. Monto Total Btuto Escalado.- El monto total bruto resultado de la 
escalación se obtiene restando al Presupuesto Actualizado el Presupuesto 
Ajustado. Esta operación podemos realizarla en una hoja de cálculo 
electrónica. 

En el caso estudiado el incremento total bruto fue de $24'561.206 lo que 
representa el 25.05% de incremento neto. (Cuadro de este informe) 

k. Monto Neto de la Escalaci6n.- Para obtener el monto neto de la escalación 
debemos analizar el origen de los incrementos en relación a la estructura 
del costo directo de los precios unitarios: 

CDM = SUM MOi + SUM MTj + SUM EQk + SUM SCI 

Si el incremento se produce en cuanto Mano de Obra, mi opinión es en el 
sentido de no descontar la parte destinada a este concepto (descuento 
peso a peso), del anticipo para iniciación de actividades, ya que los pagos 
por este concepto son devengados, es decir, no se paga la mano de obra 
anticipadamente, y por lo tanto, se requerirá el total del incremento en 
mano de obra para continuar la construcción a los precios vigentes. 

Si el incremento es en Materiales y Equipos de Instalación permanente, se 
debe restar peso a peso, el monto del anticipo otorgado para la adquisición 
de materiales y equipos, ya que la dependencia entregó al contratista 
dinero que no es propiedad de éste y debe por lo tanto,· considerar como 
precios fijos el monto de los materiales y equipos por una cantidad igual 
a la del anticipo. 
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En el caso que se ejemplifica, el incremento observado afectó únicamente 
conceptos de trabajo de mano de obra. Con fundamento en este hecho, 
decidí tomar el incremento bruto como incremento neto. 

El resumen del procedimiento podemos apreciarlo en el siguiente cuadro: 

EJEMPLO TEORICO PRACTICO DE ESCALACION DE PRECIOS 
(Pesos de Dic. 1991 - Ene. 1992) 

Presupuesto Presupuesto Presupuesto Monto Totlll 
Original Ajustado Actualizado Bruto Escalado 

Obra por Obra por 
ejecutar ejecutar a 

precios 
actualizados 

Período Nov. 1991 27/Dic/1991 27 /Dic/1991 Oficio de 
Ajuste de 
Precios. 

Concepto A B = A- Avance C=B•% O= C- B 

Preliminares 866,080 95,643 119,448 23,805 

Alballilería 31'532,338 21'691,840 28'901, 155 7'209,314 

Instalaciones: 
. Hidrosanitaria 3'245,229 3'245,229 3'588,537 343,308 
. Ei.ctrica 19'308,568 19'308,568 21'952,640 2'644,072 

Acabados 39'141 ,677 38'886,728 51'678,198 12'791,471 

Cancelería 7'598,388 7'598,388 8'349,725 751,337 

Carpintería 7'212,903 7'212,903 8'010,803 797,900 

TOTAL 108'905, 184 98'039,300 122'600,506 24'561,206 

Menos: 
Anticipo para 
edqulsicionea o 
Monto Neto de 
le E1cllaci6n 24'&61.206 

Por ciento 25.05 

Por la metodología aplicada en este caso, ajuste precio a precio, no sería 
conveniente que la dependencia otorgara un porcentaje de escalación de 
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precios, ya que esta medida distorsionaria los propios intereses de la 
dependencia al incrementar indiscriminadamente el monto total de los 
trabajos pendientes de ejecutar. Mi recomendación es la de llevar por 
separado una contabilidad con el presupuesto escalado, para el control del 
pago de estimaciones derivadas de este acuerdo. 

l. Si la dependencia aprobara el estudio presentado, después de constatar el 
origen de los incrementos, emitiría un oficio en el que se reconocería el 
ajuste del incremento en pesos, respetando la disposición de llevar por 
separado el pago de estimaciones a precios de contrato y los pagos por 
ajuste de costo hasta la cantidad mencionada, siempre y cuando el 
contratista conserve el ritmo de trabajo y cumpla en tiempo y forma con 
el programa de trabajo y erogaciones, o bien que si existen suspensiones 
parciales o totales éstas no sean imputables a la responsabilidad de la 
empresa constructora. 

Para que el contratista pueda cobrar los incrementos de obra cuando ésta 
sea ejecutada o si ya está ejecutada y únicamente se esperaba el dictamen de la 
dependencia, deberá presentar una garantía adicional (póliza de fianza por el 10 
por ciento del monto de la escalación autorizada), y desde luego las facturas que 
amparen el monto de las escalaciones, en este caso, hasta el monto aceptado. 

Variaciones similares durante la vigencia del contrato, pueden ser 
analizadas con la metodología propuesta. 
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B. Resumen de presupuestos del caso te6rico práctico 

7. Presupuesto original 

El presupuesto original de la obra a precios al 12 de noviembre de 1991, 
fue por la cantidad de $108'905, 183.56 como se muestra a continuación: 

PRESUPUESTO ORIGINAL 

Clave Descripción Importe 

1PREL Obras preliminares 866,079.94 

1ALB Albañilería 31 '532,337.93 

1THS Instalación hidrosanitaria 3'245,228.84 

11E Instalación eléctrica 19'308,568.32 

1AAB Acabados 39'141,677.18 

1CAN Cancelería 7'598,388.49 

1CARP Carpintería 7'212,902.86 

TOTAL 108'905, 183.56 

2. . Presupuesto ajustado 

Nombré como presupuesto ajustado, al resultado de restar al presupuesto 
original el avance de obra ejecutada a precios del contrato original, al 30 de 
noviembre de 1 991 . 

PRESUPUESTO AJUSTADO 

Clave Descripción Importe 

1PREL Obras preliminares 95,643.34 

1ALB Albañilería 21'691,840.41 

1THS Instalación hidrosanitaria 3'245,228.84 

ilE Instalación eléctrica 19'308,568.32 

1AAB Acabados 38'886, 727. 74 

1CAN Cancelería 7'598,388.49 

1CARP Carpintería 7'212,902.86 

TOTAL 98'039,300.00 
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3. Presupuesto actualizado 

Este presupuesto es el resultado de aplicar los nuevos precios unitarios 
a la obra pendiente por ejecutar: 

PRESUPUESTO ACTUALIZADO 

Clave Descripción Importe 

1PREL Obras preliminares 119,448.26 

1ALB Albañilería 28'901, 154. 74 

1THS Instalación hidrosanitaria 3'588,536.53 

11E Instalación eléctrica 21'952,640.23 

1AAB Acabados 51'678,198.39 

1CAN Cancelería 8'349,725.16 

1CARP Carpintería 8'010,802. 73 

TOTAL 122'600,506.04 

Para facilitar la lectura de este documento dispuse la presentación de los 
anexos de cómputo al final del mismo. En dichos documentos se incluye el 
cálculo que proporciona el paquete de cómputo empleado correspondiente a 
Presupuesto Original, Presupuesto Ajustado, Presupuesto Actualizado y dos 
relaciones de actualización de precios de costos basicos: la primera, se refiere a 
costo de mano de obra y la segunda a materiales y equipos de instalación 
permanente, ambos costos actualizados al 27 de diciembre de 1991. En donde 
puede observarse que todos los incrementos en los costos básicos de la obra 
estudiada (ejemplo teórico práctico), se dieron en los costos de mano de obra, 
permaneciendo fijos los costos básicos de materiales. 

Se agregan también diez ejemplos de precios unitarios, para anexo de este 
estudio. La totalidad de los precios unitarios originales está contenida en discos 
flexibles de cómputo, que quedan en poder del sustentante. 
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Tacnologfa lnform6tlca 

Si algún lector está interesado en crear su base de datos de precios 
unitarios para obra civil y le conviene utilizar el sistema de cómputo empleado 
para la realización del estudio teórico práctico aquí expresado, podré solicitarlos 
al sustentante y obtendrá mediante copia en disco flexible la base de datos, cuya 
utilidad es real. · 
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Capítulo IV. 

Conclusiones y Recomendaciones. 



/V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

A. Respecto de la economfa mexicana 

1. La hipótesis planteada para este estudio consistió en conocer la veracidad 
del comentario público en el que se responsabiliza al gobierno de ser el 
causante de la inflación en México. Para validar o negar este concepto en 
el Capítulo 1 se analizó entre otras la opinión del Presidente de la República, 
Carlos Salinas de Gortari, expresada el 1 de noviembre de 1990 con 
motivo de la presentación del Segundo Informe de Gobierno. En esa 
opinión el Presidente interrelaciona tres conceptos: a) La inflaci6n lastima 
m~s a quienes menos tienen; bl Estabilidad econ6mica quiere dec¡, 
finanza• públicas sanas y competencia abierta; y el Exige que el gobierno 
no gaste lo que no tiene y que gaste bien. 

Para intentar determinar la magnitud de esta opinión presenté la evolución 
de los indicadores económicos desde 1965 hasta 1990, y encontré que 
existe una relación directa entre el déficit del sector público, la inflación y 
la crisis económica que realmente inició con la devaluación del peso en 
1976. De la observación destaqué la correspondencia entre exceso de 
gasto público y crisis con este texto: A mayor ddflcit de las finanzas 
públicas mayor crisis econ6mlca. Así que el gobierno del Presidente Carlos 
Salinas de Gortari ha realizado esfuerzos por reducir el déficit fiscal 
conociéndose al cierre de la edición de esta tesis que en 1992 el resultado 
de las finanzas públicas es superavitario. 

Todo lo anterior me da fundamento para validar la opinión pública quien 
responsabiliza al gobierno de haber sido el principal causante de la inflación 
en México. 

El procedimiento adoptado para reducir el gasto público dio lugar al 
concepto del liberalismo social, en este esquema el gobierno ha entendido 
como política al hecho de ser menos propietario de empresas para dar una 
mayor participación al sector privado, siendo el caso más espectacular de 
esta manera de gobernar la reprivatización bancaria. 

2. Para tener un panorama del escenario económico mexicano observamos la 
tendencia del endeudamiento externo, este problema sigue constituyendo 
para el gobierno mexicano un asunto de atención prioritaria, y sin embargo, 
a pesar de la renegociación reciente, la representación gubernamental 
vuelve a recurrir a la contratación de créditos externos para incentivar la 
economía o incrementar la infraestructura mediante inversiones que se 
realizan dentro de categorías convenidas. Esto provoca necesariamente 
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la expresión incontenida para decir: ¡No hemos aprendido la lecciónl 

3. El crecimiento económico está directamente relacionado con la importación 
de bienes de capital, lo que ha llevado al sistema económico mexicano a 
una situación de dependencia secular, en virtud de que el sistema 
doméstico ha sido incapaz de crearlos, sobre todo, maquinaria y equipo 
para la producción. El déficit del sector externo de México, se convierte 
cada año en algo cada. vez más preocupante. Su solución exige la 
concurrencia de los empresarios nacionales da modo inaplazable. 

4. Por lo qua se refiere al concepto •t• lnfl•cldn l•stlm• mb • qule-. 
menos ,.,,.,,. , la inflación ha deteriorado las condiciones da vida de la 
mitad de los mexicanos, éstos aún cuando sobreviven en condiciones que 
México había superado, deben convertirse en al punto principal da atención 
de los grupos da podar: gobierno y empresas privadas. 

En tanto que al sistema económico mexicano demuestre la existencia de 
los desequilibrios estructurales qua la caracterizan, socializar hacia la 
cúpula de poder las cargas negativas de los desequilibrios económicos as 
un asunto urgente, ya que la preocupación y la ocupación de estos grupos 
de podar, debe estar dirigida a hacer volver al juego de la economía a la 
mitad de mexicanos que viven en la pobreza y los que suparvivan en la 
extrema pobreza. 

Las recomendaciones que ofrezco en esta oportunidad son muy simples en 
cuanto a su intención, pero muy complejas en cuanto a su aplicación: 

1. Por lo que se refiere a la insuficiencia de recursos presupuestarios para 
hacer frente a los programas sociales, mi propuesta es que asr como el 
gobierno reprivatiza empresas consideradas en administraciones anteriores 
como prioritarias, según se dice, para el sano manejo del sistema 
económico. hoy a las empresas privi:di:s sa las daba organi¡¡:a; para que 
con sus excedentes económicos afronten los gastos que exige la 
comunidad de la qua se sirven para hacer realidad su afán de lucro. Esto 
no con el carácter de una imposición gubernamental, ni tampoco corno un 
obsequio de las e·mpresas hacia la comunidad, sino corno una 
contraprestación necesaria por su presencia en la economía interna, para 
que cuando las condiciones no les sean favorables y emigren los capitales, 
su ausencia económica no sea tan devastadora como se ha observado en 
períodos críticos como en 1981-1982, puesto que no debemos olvidar 
que: •1oa capitalistas no tienen nacionalidad•. 
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De este modo a las empresas correspondería el pago de los servicios 
médicos, enseñanza, urbanización y seguridad social, que recibiría la 
sociedad en forma gratuita. 

Esto permitiría al gobierno determinar el alcance del gasto que puede 
realizar y entonces sí, gastar lo que recibe o menos de lo que recibe, y 
solucionar llevando a cero la deuda externa actual. · 

2. Por lo que se refiere a la deuda externa del gobierno mexicano, se debe 
buscar una nueva renegociación, ya que la mayor parte de la misma deuda, 
como puede observarse con las cifras dadas en este estudio, ha obedecido 
a la falta de recursos para pagar la deuda original, creando un efecto 
avalancha que ha incrementado la deuda en donde los más beneficiados 
han sido los propietarios del capital: los prestamistas. 

3. Respecto al déficit tradicional del sector externo, en este aspecto México 
debe estudiar cómo crear los bienes de capital necesarios a fin de lograr 
un mayor equilibrio comercial con el exterior. Aquí, vuelvo a insistir, la 
participación del sector privado mexicano organizado debe intervenir para 
evitar colapsarse por falta de bienes de capital procedentes del extranjero. 

4. Respecto a los mexicanos pobres y los extremadamente pobres, se deben 
crear las condiciones necesarias a fin de elevar su capacidad productiva, 
erradicar vicios, estimular la cultura, proporcionar la actividad económica 
que les permita salir a la brevedad de esa condición. Esto en mi opinión, 
no como una limosna, sino como un acto de justicia social. 

En este sentido es necesario revisar la Ley Federal del Trabajo, revisar los 
procedimientos de actualización de los salarios mínimos y hacer las cosas 
más funcionales y tratarlas con verdadera justicia . 

. Desgraciadamente el pensamiento del afán de lucro en la economía de 
mercado, no ha involucrado la parte humana que es en sr mismo el fin de 
tod;:i c:ctividad social. Quien carnee de espeéialióad no puede ofrecer gran 
cosa como contraprestación por lo que necesita recibir para vivir de 
manera decorosa, este es el hecho que hizo surgir la teoría y práctica del 
socialismo. 

Se dice en estos tiempos que el socialismo está acabado, por la vuelta al 
sistema capitalista de países europeos y del Este antes socialistas. Yo 
creo que esto es un pretexto con el que se pretende justificar las 
distorsiones que ha provocado el sistema de apropiación de utilidades en 
el sistema capitalista. Simplemente, en este año de 1992, los Estados 
Unidos de Norteamérica, USA, no encuentran la fórmula para salir de la 
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rescesión económica. 

En ese sentido, me uno a la opinión de que el capitalismo no ha 
demostrado ser mejor, puesto que su característica crítica de 
funcionamiento se basa en la existencia de un ejercito de reserva de mano 
de obra dispuesta a entrar en cualquier momento al proceso de creación 
de bienes y servicios. · 

Reconozco que si el capitalismo se practicara del modo en que está 
fundado, consistente en lograr la máxima eficiencia de los medios de 
producción, entonces los precios de los bienes tenderían a la estabilidad 
o a la baja. Se planearía la creación de empleos y desde luego tomando 
en cuenta su especialidad, se tendería al pleno empleo de los recursos 
humanos y materiales, al grado de que la eficiencia de la mano de obra con 
la ayuda de los instrumentos de trabajo diseñados con las mejores técnicas 
produciría un estado de bienestar social inigualable. No existirían por 
consecuencia estados de pobreza que afectan no solo el ámbito 
económico, sino que como se ha visto, repercuten en las posibilidades de 
vida y de otorgar la vida, pues se sabe que uno de los factores de aborto 
obedece precisamente a la inseguridad de sostenimiento de las nuevas 
miembros de la sociedad. Es más, puedo afirmar que en las actuales 
condiciones, quienes manejan el sistema capitalista estimulan políticas de 
control natal, para evitar tener que enfrentar esta obligación natural. Con 
toda seguridad que este tema en sí mismo es materia de un estudio 
exhaustivo. Pero, yo sigo opinando que cualquier sistema que no da 
oportunidad de vida a nuevos seres humanos, es un sistema que no sirve 
a la sociedad en su conjunto, sólo beneficia a unos cuantos. 

Por lo que se refiere a la concentración de la riqueza, puedo comentar, sin 
ningún adjetivo, que un grupo no mayor de 50 personas son los nuevos 
propietarios del sistema bancario nacional, mientras que más de 18 
millones de mexicanos viven en la extrema pobreza. 

Hace poco escuché en una plática a un amigo abogado decir: Vivimos en 
un régimen de contraprestaciones económicas: "doy para recibir", y yo 
agrego junto con Karl Marx: "doy y recibo menos de lo que merezcan, y 
aún estamos muy lejqs del esquema propuesto: "doy lo que puedo con mi 
mejor esfuerzo, recibo lo que necesito". 

Para terminar con esta triste disertación, digo triste pues relata de la 
condición infrahumana de muchos mexicanos, debo decir que ningún 
sistema económico sirve si no crea la.s condiciones adecuadas para el 
desarrollo natural e intelectual de los seres humanos que limitan su entorno 
geopolítico. 
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B. Ra1pacto al procedimiento da ascalaclón da precios para obra pública. 

Conclusiones: 

El procedimiento de escalación de precios en la ejecución de obras 
públicas, que realizan las dependencias del Ejecutivo Federal mediante la 
contratación de empresas constructoras en México, tiene tres momentos 
fundamentales para intentar restablecer la estructura de los costos originales: 

El primar momento fundamental se produce en el acto de n1cepcldn d• 
propuestas. Las empresas constructoras están obligadas a observar incluso un 
día antes de la fecha de presentación de sus propuestas los incrementos que se 
registren en la estructura de costos, y deben ser capaces de ajustar el 
presupuesto en la víspera de la presentación, ya que los precios unitarios que se 
entregan para concursar la adjudicación del contrato de obra pública de que se 
trate, serán considerados como estructura de precios fija, para de ahí llevar el 
control de las variaciones de los precios unitarios y de los conceptos de trabajo 
que integran la construcción de la obra. 

El segundo momento fundamental del procedimiento da ascalacl6n da 
precios, se produce en la facha en qua la dependencia contratante paga al 
contratista el anticipo para iniciac/6n de actividades y el anticipo para Mlqulslc/6n 
de materiales y equipos de instalaci6n permanente. Ese día será la fecha real de 
iniciación de la construcción de que se trate. Por lo mismo, la dependencia y el 
contratista están obligados a ajustar el calendario del Programa de Obra y 
Erogaciones, ya que éste será el punto de referencia fundamental que regulará los 
derechos y obligaciones tanto de la dependencia, como del contratista. Este 
momento sirve de base para observar los incrementos y los decrementos en los 
precios unitarios que constituyen los costos y conceptos de trabajo de una obra, 
asr como las contingencias que afectan el ritmo de la construcción. 

El tercer momento fundamental del procedimiento de escalaclón de precios, 
se produce cuando el contratista observa el incremento de costos en los insumos 
de la construcc/6n de la obra pendiente de ejecuci6n. En ese momento se rompe 
la estructura de precios unitarios y sus repercusiones negativas deben ser 
nulificadas mediante una st1licitud del contratista justa y fundada, así como una 
respuesta inmediata de la dependencia para reconocer los incrementos de precios. 
De no atenderse esta contingencia el contratista si continua la construcción de 
la obra financiará con recursos de su patrimonio el excedente de los costos, o 
bien solicitará además de los incrementos de precios, el costo por financiamiento 
de los incrementos pendientes de reconocimiento. 
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Si la dependencia es quien debe otorgar el porcentaje de escalación, debe 
actuar de Inmediato al observar la inflación en los costos de construcción de 
todas las obras a su responsabilidad, puesto que está debidamente demostrado 
que las obras se encarecen por enlentecimiento del ritmo de construcción o por 
la suspensión de la obra si los índices de escalación no satisfacen la estructura 
original de costos dada por el contratista, produciéndose en ese cas.o tensiones 
que pueden resultar en suspensión de la obra o quizá hasta la rescisión 
administrativa del contrato, lo que elevará en ambos casos el costo real de la 
obra. La suspensión implica el encarecimiento de los costos por efecto de la 
inflación mensual y la rescisión debe enfrentar un segundo concurso de obra 
avanzada cuyo alternativa en el mejor de los casos, consume tres meses para 
volver a adjudicarse. 

Recomendaciones: 

De conformidad con lo expuesto, las recomendaciones corresponden a los 
tres momentos considerados como fundamentales para el control de la obra y sus 
modificaciones: 

Para el acto de apertura de propuestas, corresponde a la dependencia un 
buen análisis de costos. Si la dependencia proporcionó a las empresas 
concursantes la base de datos de los conceptos de costos de precios unitarios, 
le será más fácil recuperar la información en el sistema de cómputo elegido para 
este propósito. Este trabajo le permitirá contar con el c.ontrol de los costos de 
obra en cualquier momento y le facilitará la elección de la empresa que haya 
presentado la mejor propuesta técnico económica. 

Para el momento de iniciación de actividades de la obra, la dependencia ya 
debe tener preparada la hoja de cálculo que le permita acordar con el contratista 
el calendario real del Programa de Obra y Erogaciones. Asimismo, la dependencia 
podrá establecer con anticipación y oportunidad, las gestiones necesarias a fin 
de apoyar el ritmo de construcción de la obra, mediante pagos oportunos que 
protejan el programa de construcción previsto. 

Para el tercer momento el de la escalación de los precios, tanto el 
contratista como la dependencia, deben estar preparados y dispuestos a 
restablecer la estructura original de precios unitarios que se rompe por efecto de 
los incrementos de la inflación en los costos de construcción: mano de obra, 
materiales y equipos de instalación permanente. 

En todo caso, las dependencias y las empresas constructoras de las obras 
públicas, deben concurrir en el ámbito de sus respectivos derechos, obligaciones 
y responsabilidades, en el proceso de construcción, a un sólo objetivo: Construir 
para servir a los mexicanos lo que resultará en el engrandecimiento de México. 
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Anexo 1. 

Presupuesto original. 

Edición del sistema de cómputo empleado. 



COMPUOBRAS S.A. DE c.v. 
EJEMPLO PRACTICO PRESUPUESTO ORIGINAL. 
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CAPACOllC CLAVE OEICRIPCIOI UlllOAD CAllTIOAD PRECIO UNITARIO IMPOITE ...................................................................................................................................... 

PRESUPUESTO 

OPRE 0 .. AS PllELIM UWIES 

201 1PREL OIUI PRELIMINARES 

2010310 10001 TllAZO Y 1 M2 115.0000 1 580.llO 1 66,792.00 
2010311 IOC02 DEllOUCIOll DE -O DE TAllCIUC DE 15 CMS 112 26. 7llOO 1 3,752.44 • 100,490.34 
2010312 IDODJ DENOLICIOll LOSA DE COllCRETO ARM. 10 CMS M2 0.5300 • 144,391.92 • 76,527.72 

ESPE-
2010313 10004 Remvu HHIEllA M2 33.0300 • 6,573.15 • 217,111.14 
2010314 10005 Remvu PWRTA DE llADEIA M2 24.7200 • 12,862.64 • 317,964.'6 
2010315 IOC06 IE-l AZUl.EJO DE 11X11 M2 12.0000 • 7,266.19 • 17,1114.21 

• 166,079.94 

202 !ALBA ~LU~ILERIA 

2020316 10007 EXCAV. A llAllO ICAT. TIPO 1 P/DESPL N3 7.3300 • 1,020.97 • 51,793.71 
2020317 10008 -· PIEDIA AIEIT.-T.1:3 DE llO CMS. N3 2.3300 • 247,060.23 • 575,650.34 
20Z0311 ALIA 3 RELLENO P/DAI llVEL CO.ACTADO AL 90X N3 6.7200 1 60,625.66 • 407,404.44 

PllOCTCll,COll EGUIPO IWRJAl IMCLuYE:IUE· 
DAD llECEIARIA, Wll..HEDIOO EN IAMCO,COH 
TEPETATE o ARENA u-.r• CAPAS DE 20 

2020319 ALIA 4 PLANTILLA DE COllCR!TO COll PEDACEllA DE M2 34.0000 • 16, 110.56 1 547,759.04 
TAllllJE F'C•150 KG/CH2 o~ 5 ors. DE ES· 
PESOI, IMCLUYE: a.MADO, ...., DE ClllA, 
HEIUlllEITA Y EQUIPO. 

2020320 LAIA 5 CADENAS DE LIGA DE COICIETO f'C•Z50 ºML 43.3500 • 22,119.33 1 9119,217.96 
KG!Ol2 - AGllEGADO ICAX. DE 3/4 DE 15 X 
15 Oll. COll AllCADO DE VAllLLAS 4 DIN!. 
3/1" Y HTRllOS DE 1/4• llCLuYE: ARICADO 

2020321 ID012 111'1-.qlLJZACIOll CADENA COll VAPOllTITE ML 43.3500 • 2,312.00 1 1D0,2Z5.20 
2020322 10013 FllllE 10CllS. F'C•150, -· M 6X6·10/10 M2 10.7700 • 37,417.5~ : ~.m.11 
2020323 ALU 8 UDS DE TAlllUi llO.jO Rf!:!!!:ll!!l :f 1~ ¡:¡; H2 115.6800 • 49, 7116.52 s 5,759,304.63 

·.1111- Clll -TERO CUIEMTO·AAEMA 1:5 
IRCLUftz-IMllTIO DE MTERIAL, TimOS LOS 
llOVllllE111111 LOCALES, IWIO DE GIRA, HEIRA 

2020324 10015 CASTILLO 15120 COHC.F'C•ZSO 4VS3/I" EST ML 154.1900 1 31,238.34 4,116,639.64 
114• 

2020325 10016 CElllAll. 15X15 CQIC.f'C•250 KG/QIZ 4VAR llL 43.3500 • 37,322.25 • 1,617,919.54 
3/1" EITRI- 114" 

2020326 10017 WE- Y USES P/COl.OCAR - DE ACRIL PZA 2.0000 1 341,033.22 • 6112, 066.44 
2020327 1ao1a till.OCACICll DE VIGA DE 6 MYS. (Sii IUllM) PZA 7.0000 • 41,129.44 • 336,906.0I 
202GJZI 10019 LOIA 10 CM. MCIZA f'C•ZSO ICll/CllZ 112 12.7500 • 93,611.U • 1, 193,640.72 
Z020J29 IOOZO 1-.EM LOIA Cll1ERllA MUllTIA 3 dos M2 100.0000 • 26,116.35 • Z,"6,6J5.00 
2020JJO IDOZ1 -.Y CllL. TE.IA DE - PEUllA COll M2 15.0000 • 51,005.16 • 765,017.40 

-TEllO ,,, 
2020331 IOOZZ FOll.HCM •• ILOCX Clll. AIUT.-T.1:4 llL 25.- • 15,492.12 • 397,155.36 
20ZllJJ2 10023 AP~ FINO -T. h4 llE 2 Cll. ESPESOR M2 711.8400 • 11,D15.30 • 1,425,056.65 



COMPUOBRAS S.A. DE c.v. 
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PIEIUPUEITD 

ZOZOJ33 IDD24 -ILLADo DE lllZCLA -T. C·A 1:4 ... JZ.5'00 • z,a.:sa • '1,417.ZJ 
ZDZOJJ4 IDDZ5 DE-111. DE TEJA EXllT. P/Ulll LDIA llZ 7D.- • . '9,IZ4.0D • 40"6, 107.52 

VIE.IA·llUEYA 
ZDZOJ35 IDDZ6 -DEE- IO 1.0000 • 1,40,ocio.OD • t,40,000.00 
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• S1,SJZ,IJ7.n 

ZOJ llHI lllTALAClm 11-ITAllA 
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ZD5DS5S 1- - Z11CU1 Clll CUIA Y 11A11D ... I0.4JGO • S,81.311 • Jll,164.0Z 
ZD5DS56 ACAI07 -·Y CDI.. DE LmETA ZS X ZS -· DE CE• llZ 106.47DO • '4,71J.IZ • • ........ 42 

IMICA IMTA .IULIA A ElaJGll AllllTADA CD 



COMPUOBRAS S.A. DE C.V. 

EJEMPLO PRACTICO PRESUPUESTO ORIGINAL 

FECHA: tZ/11/1991 HORA: 1Z:13:15 HOJA: 3 .................................................................................................................................... 
CAPACOllC CLAVE D E s e • 1 p e 1 o M UlllDAD CAllTIDAD PllECIO UlllTAllO ·-TE ..................................................................................................................................... 

PIESUPUESTO 

CEIENTO CIEIT Y LECHEDEADA CON CEIENTO Y 
Clll.Cll INCLUYE: llATEllAL, M.O. Y EQUIPO 

ZD5D357 ACAIOll 1111. Y Clll.. DE LOSETA IAllTA JULIA DE MZ 130.tZDO s 49,111.73 s 6,390,417.01 
7 X 3D CllS. 

ZD50358 10049 PINT, VlllLICA CXlllEX ILAXCD EN MUROS MZ 494.0300 s 9,957.70 • 4,919,4DZ.53 
ZD50359 10050 PINTUIA E-LTE COLCll ILAXCD llATE MZ 159.llZOO • tZ,9114.01 • Z,015, 104.48 
ZD50360 IDOS! Lllll'IEZA FlllAL LTE t.0000 • 2,346,368. 77 • Z,346,368. 76 

• 39,14t,6n.ta 

Z06 tCAll CAMCELEllA 

Z06036t IDOSZ 1111.Y Clll.. VENT .ALl.ll.AMOD. LINEA ECOM. MZ Z5.0000 • za1,oaa.a1 • 7,0Z7,Z20.25 
Z06036Z 10053 1111. Y Clll.. DOllOS DE 60 X 90 CllS. PZA Z.DODO • US,584.tZ • 571,168.Z4 

• 7,5911,Jllll.49 

Z07 tCARP CAIPINTEllA 

Z07D363 10054 PUEITA DE T- DE TRIPLAY DE 6 111. PZA 8.DOOO • 151 ,455. ,, s 6,011 ,640.U 
Z070364 10055 PUEITA ALl.ll, AMOD.llAT. 3•C/CRIST. -· PZA t.DDOD • 1,201 ,261 ·" • t,201,261.91 

• 7,212,902.16 

tOll,905, 1113.56 



COMPUOBRAS S.A. DE C.V. 

EJEMPLO PRACTrco 

fECM: 12/11/1991 -· 12:13:11 llll.IA: 4 ................................................................................................................................... 
RESUMEN 

******************************************************************************** 
2 OBRAS PRELIMINARES 
201 OBRAS PRELIMINARES 
202 ALBAAILERIA 
203 INSTALAcroN HIDROSANrTARIA 
204 rNSTALAcroN ELECTRICA 
205 ACABADOS 
206 CANCBLERIA 
207 CARPINTERIA i 

$ 

TOTAL$ 

86 
31,53 

3,24 
19,30 
39,14 

7,59 
7,21 

108,90 

ibi,90 



Anexo 2. 

Presupuesto ajustado. 

Edición del sistema de cómputo empleado. 



EJEMPLO PRACTrco PRESUPUESTO AJUSTADO. 
FECHA: 14/05/1992 -· 10:49:41 -· 1 ........................... 4 ••••••••••••••••• . .................•...... . ..... . ... ·········-·········· . . ..... CAl'ACOllC CLAVE DEIClll'CIOI IMIDM CMl'IDllD PllfCIO i.llTMIO 1-Í'! .................................. ............................. esaaseas a asaaaaaaaa ass•••• ..... •••••••••••••••••••** ........... 

PRESUPUESTO 

99C ._LACIOI OE UllA CASA 

301 10P -· PllELlllllWES 

3010Jll IOOOZ D-ICIOI OE llJID DE TUIQUE DE 15 Clll 112 3.J6DO 1 3,75Z.44 1 12,61111.20 
3010312 10003 D-ICIOI LOIA DE ClllCIUO -· 10 OIS llZ 0.53DD • 144,391.92 1 76,521.n 

E-1111 
3010Jl3 10004 .-.llEWllA llZ º·- • 6,573.15 • 6,507.42 

• H."3.14 
302 !ALU ALUllLEllA 

3020Jl6 10007 EXCAY. A llAllO llAT. TIPO 1 P/DESPL IG 7.l300 1 8,020.97 • 58, 193.71 
3020Jl7 10008 -· l'IEDIA ASENT .ar .1:3 DE 80 QIS. IG 2.]]00 1 247,060.23 1 575,650.34 
3020318 ALU 3 IELLEIO P/DAI llVEL CllMPACT- AL 9Dll IO 6.noo 1 60,625.66 1 407,404.44 

PIDCTOll,Cllf EQUIPO - lllCUIYE:MllE· 
DAD IECEIMIA, 11111..lmDIDD El IAllCIO,COI 
TEPETATE O AlfllA Ll-.EI CAl'AI DE 20 

3020319 ALU 4 Pl.AllTILLA DE ClllCIE!O COI PEIMCEllA OE llZ 34.0000 s 16, 110.56 1 547,759.04 
TASI- F'C•l50 «G/Cll2 DE 5 CllS. DE ES· 
PEs<m. · llllCUIYE: ClltADO • .., DE OllA. 
NEIUlllEllTA Y EQUIPO. 

3020320 LAU 5 CAOEIAI DE LIGA DE ClllCIETO F•C"250 ... 
KG/CllZ COI AGAE&ADO -· DE 3/4 DE 15 X 

13.1500 1 22,819.]] 1 JD0,074-19 

15 CllS. Cllf - DE YAl!!LW 4 DIAll. 
318• T EITll- DE 1/4ª lllCLUYE: AlllADD 

3020321 10012 1-..UILIZACIOI CADEllA Clll YAl'OITITE 111. 13.1500 1 2,312.00 • 30,402.80 
3020J22 10013 FI- IOCllS. f'C•150, -· M 6X6·10/10 llZ 10.771JO • 37,477.54 • 403,633.11 
3020323 ALU 8 - OE TUIQUE IOJO IECOCIOD DE 14 Cll 112 22.7300 • 49,786.SZ • 1,131,647.60 

.MITEAIJD Cllf laTEIO CEJIEllTO·AIEllA 1:5 
llCLUTE:UllllSTIO DE MTEl!AL, TCllDS LOS 
-llllENTDS LOCALES, - DE mu, llEllA 

3020324 10015 CASTILLO 15X20 ClllC.F•Co250 4YSl/8" EST llL 102.4900 1 31,238.34 • 3,201,617.47 
1/4• 

3020325 10016 CERIAIC. 15X15 CllllC.f'C•250 lG/Cll2 4YAI MI. 5.9500 • 37,322.25 • 222,067.39 
3/8• ESTlllOS 1/4• 

3020326 10017 HUECOS Y MIES P/CQl.OCAll DOllS DE ACllL PZA 2.0000 • 341,Dll.2Z • 612,066.;14 
3020327 10018 COLOCACIOll DE YIGA DE 6 llTI. (Sii SUllll) PZA 7.0000 1 48, 129.44 • 336,906.08 
3020328 10019 LOSA 10 Cll. llACIZA F'C•Z50 «GICll2 112 12.1500 • 93,618.U • l, 193,640.72 
lD20329 IOOZO llFEl.EI LOSA CISTE- GAIAllTI A 3 AllOS 112 100.0000 • 26,166.35 • 2,616,635.00 
3D20330 10021 SUll. Y Cll.. TEJA DE IAllO PEGADA Cllll 112 15.0000 • 51,005.16 • 765,077.40 

laTEID 1:9 
3020331 10022 fOllJ .ESCAL .ILOCIC CEll; AIENT .-T. h4 ML 25.6'00 • 15,492.82 • 397,855.36 
3020ll2 10023 Al'l.AllADD FllO ar .1:4 DE 2 Cll. HPESOI 112 11.8400 • 18,075.3n • 1,425,056.65 
30203Jl 10024 ·-ILLAOD DE MEZCLA laT. C·A 1:4 11. JZ.5400 • 2,1119.38 • 91,417.23 
3020334 10025 DHPllElll. OE TEJA EXllT. P/UllR LOIA 112 711.- 1 69,824.00 1 4,956.107 .52 

YI EJA·lllEVA 



EJDIPLO PRACTXCO PRESUPUESTO ÁJljSTAl!O 

RCM1 1'/0511"2 -· 10:49145 -· 2 ....................... .. . .............................. . .. uasssu 11111 a u atsaauuaaa •••• .. '!..........._ • 
CIPAIDIC CUVI DllCllPCIOI llllDID CMTIDID l'llCIO llllYMIO lllPÍllTI .......................................................................... ... . ....... . . ...................... . .......... 

PlllUPUllTO 

3020336 IOOZ7 LllPIEZA DE OllM LTI .1.0000 • 1,271,027.92 • Z,111,0Z7.9Z 

• it,iij.W.ii 
JOJ 11• lllTAl.ACIOI Nl-ITUIA 

JOJOU7 10028 IHT. DI 1111. DI C11 DI J/4• IAL J.- • Hl,764.llJ • a,29Z.09 
30JOJJI 10029 lllT. IU.C/1\llO CllllllTO•AllllA DI 15 OI .. 10.- • Z5,661.9Z • 156,619.ZO - 10030 &11. 1 lllT. TAZA 11.C. ~O 1111.6 LT. PZA 1.- • SJ5,547.99 • JIS,547.99 
J030340 ·- LOTI lo, 1 ACCEalDI Ol. IAIO. mlTIEllE LTI 1.- • 1,550,540.07 .• l,H0,540.07 

PAPELIU,- DI LAY-,PAMUIA PI 
11.C. llAICA CRIDA llPl.111 DI IOllllO Cll. 
LLAYEI •Z~ P/LAV-,CEPG. DI fl 

J030341 ID03Z &11.CllL. DI LAVADO *KA ~ PZA 1.- • 296,229.49 • ZN,229.49 

• s.w.m.¡¡ 
J04 111 lllTAl.ACIOI ILECTllCA 

J04CQ41 IOOD TAllllO IO·I PZA 1.- • JH,Zlt.17 • JH,Zlt.27 
J040]4J IOllJ4 U..llCAD.-.1111.TIOUC.CAT .•·'340 ru: ··- • ,.,,1114.19 • J,ll&,6Zl.74 - ID035 cmTACTO IUPLlll PCUll- - llUFIL PZA "·- • 14,IOl.'7 • 116,ll0.72 
J04CQ45 110004 &llllllTIO 1 IDTAUICIOI DI IUIElllA COI· IAL "·- • 140,JZ5.J9 • 7,•,ZZl.14 

DUIT PVC TIPO l•I DI IJ Y 19 111. -
--All alll CAMll CllAL .. AI Y CllA 
_. GAl.Y.CMUMO mi CAILI DI C11 Tllll 

J040l46 100!7 IDITACTO -111 PCUll- mi T ,flllCA PZA 10.- • 14,IOl.'7 • 141,056.70 
J04CQ47 ·- SALIDA P/TILlfCllJ - 'IW. CQliDUIT UI. t.0000 • !!4,652,32 • 1,as1 1m.u 
J04CQ4I IOllJ9 PZA "·- • 2",61t.19 • S,Df,156.22 
J040J49 10D40 &11. Y CllL. fAIOL TIPO CllLOllAL C/fOCO PZA 

, __ 
• 156,"4.19 • l,al,SZJ.95 

• 19,&,161.iz 
JOS IACAI -
3050350 10041 APLICACIOI DI YHO U - A PLOllO • 112 ZJl.6200 • I0,544.05 • Z,116,0ZI .21 
J050351 10042 YllO U PLAF-1 A PLOllO Y IEGlA 112 so.- • 14,541.12 1 717,0M.oo 
J050352 10045 _,ILLADO OI YHO .. fJ.7700 • S,tll.J9 • m,JJ4.94 
J0503SJ 10044 LllPIEZA Y IAIJllZ El VIGAS DE 10 X 20 PZA '4.0000 • JSt,1116.93 1 12,m,m.62 
]050354 10045 ACIDO -IATICO 11 PI- 112 109.1400 • Z,tSZ.10 • Jll,192.19 
]050355 10046 _. ZOCLO COI CUIA Y 11M10 .. 24.ZJOO • S,151.ZO 1 fS,Sl4.SI 
]050356 ACM07 &11. Y CllL. DI ~TA Z5 X Z5 Clll. DE CE· 112 106.4700 • 64,ns.az • 6,llO,OI0.42 

IMICA UllTA .IUl.IA A Hca21 AIEITllDA CO 
ClllDTO CRHT Y LIClllDIADA mi CEllEllTD Y 
- lllCl.UYI: llATlllAL, 11.0. Y EClllPO 

112 ]050357 ACAIOI &11, Y CllL. DI LCllllA SANTA .IUl.IA DE IJ0.1200 • 49,111.75 • 6,590,417.01 
7XJO Clll. 



EJEMPLO PRACTICO PRESUPUESTO AJUSTADO 

FECHA: 14/05/1992 HOllA: 10:49:46 llllJA: 3 .................................................... ,, ............................................................................................................................. _ ......... -....... ,_ .... , __ , 
CAPACCllC CUV! DESCRIPCION UllllMD CAllTl.DAD NICIO UlllTMIO 1-Tf ................................ ...... _ ....................... . ... s * ••••••••••• ...... ................. . .... 

l'IEIUl'UEITO 

3050358 10049 Pl•T. VIMILICA caEX ILAllCO U UDS llZ 494.0JOO • 9,957.70· • 4,919,402.55 
3050359 10050 Pl•TlllA ElllAL TE CGLCll ILMCO Mlf llZ 15'.ll200 • IZ,984.01 • Z,015, 104.48 
3050360 10051 Ll ... IEZA flllAL Lle 1.- • Z,3'6,361. T7 • Z,W,:Nl.76 

• u.•.nt.14 
306 ICAM CAllCELEllA 

3060361 10052 -.Y cat.. VHT.ALLll.MOD. LI_,. Et:al. llZ 25.- • za1,oaa.81 • 7,027,ZZ0.25 
3060362 10053 -·Y CGL. - DE 60 X 90 Clll. · PZA z.- • 215,5114. 12 • 571,161.24 

• 7 ,IN,Jií.49 . 
307 ICAIP CMl'llTE .. A 

3010363 10054 l'UEITA DE T- DE Tlll'LAY DE 6 ... PZA ··- • 751,455.11 • 6,011,MO.U 
3070564 10055 l'UEITA Al.111. MOD.llAT. JoC/ClllT. -· · l'ZA 1.- • 1,201,261.911 • 1,201,261.911 

s 7 ,:H2,902.ii 

• ii,639,!00.óó 



Anexo 3. 

Actualizaci6n de precios unitarios. 

Edici6n de costos básicos del sistema de c6mputo empleado.· 



COMPUOBRAS S.A. DE c.v. 
BJEllPLO PRACTICO 

PECIUl1 12/U/1"1 -· lh4l1J7 llCl.IA: 1 ,_,_ ... ,_, .................................................................................................................................. 
DTO TIPO CUVI DllCllPCIOI ...... IXllTO·- -- N.ACT 

AHUSSH&taaSllHllAIS&&StlHSS & SSIHHHllSAaatHHaa•aaaa&&HIS&&UUllllAtlH&HH&SH&S811Hl&S&&c&S llH&IH& Hlll&lttlSI& 

11.0 
_, - ·- 17,IU.OO ··"'·" m1tt 

11.0 00002 A-. Cl.All I - 17,IU.OO ··"'·" 271291 

J 11.0 _. CIPICIAI. ALIAllL - a,sn.oo 44,nz.M m1tt 

4 11.0 00005 -·- - a,sn.oo 44,nz.M m2'1 

11.0 - PllUPO - a,sn.oo 44,nz.M m1tt 

6 11.0 ..,. QllU!JEllO - 11,512.00 44,nz.M mm 

7 11.0 - - - a,sn.oo 44,fJZ.M m1tt 

• 11.0 - PlllTOI - a,m.oo 44,fJZ.M m1tt 

' 11.0 OOOIJ CIPICIAI.~ - a,m.oo 44,fJZ.M mm 

10 11.0 00014 c.fDDICMllll JCI Zl,572.GG 44,tJZ.M mm 

11 11.0 00015 VIDllllO - a,sn.oo 44,nz.M mzt1 

12 11.0 00016 .. - - a,sn.oo 44,fJZ.M mzt1 

IJ 11.0 00017 -·-- - 34,000.00 54,126.IJ mzt1 

t4 11.0 00011 ILlmlCllTA - a,sn.oo 44,fJZ.M mm 

15 11.0 00020 Pl.CIDO - a,sn.oo 44,ftl.M mm 

16 11.0 OOOl5 -·- - a,sn.oo 44,fJZ.14 m1tt 

17 11.0 - - - D,715.00 56,1'5.05 mm 



COMPUOBRAS S.A. DE c.v. 
EJEMPLO PRACTICO 

FECHA: 12/11/1991 lmA: ,, :49:38 HOJA: 1 (Coatn lufcoa> -············-········----·· ...... -· ....... · .. -·-·-······································· ... ········ ..................... #CPTO TIPO CLAVE DEICllPCIOM .. IDM -TO IAIE COITO IEAI. fE.ACT ..................................................................................................................................... 
18 MAT llOOOI CEllHTO Gii S Tlll 279,000.00 279,000.00 271291 

19 MAT llOOOl CEllEMTO ILAMCO Tlll 400,000.00 400,000.00 271291 

20 MAT ll0005 CILMIDIA Tlll 112,700.00 112,1110.00 271291 

21 MAT - TESO Tlll 165,000.DO 165,000.00 271291 

22 MAT 110007 PAGAZULEJO CIEST llG 900.00 900.00 271291 

Z3 MAT 110008 TUIGUE IDJO IECOCIDD 5X12XZ3 PZA :soo.oo :soo.oo 271291 

24 MAT ll001D TEJA DE IAllO IOJO 15X30 PZA I00.00 I00.00 271291 

Z5 MAT ll0011 ILOC:X SElllPESADD DE 12X2D PZA 1,4GO.OO 1,400.00 271291 

26 MAT ll0012 MALLA ELECTIDSOLDADA 112 4,I00.00 4,ll00.00 271291 

27 MAT ll0015 TUIO DE CEllEMTO DE 15 Cll. 111. 7,500.00 7,500.00 271291 

28 MAT ll0040 AGUA 113 6,175.00 6,875.00 271291 

29 llAT M0041 AliEliA 113 26,7DD.DD 26,7110.00 271291 

30 MAT ll0042 GIAVA 113 50,llOO.OO 50,llOO.OO 271291 

31 MAT - TEPETATE DE IAMCO 113 J0,000.00 JO,D00.00 271291 

32 MAT ll0045 PIEDRA llAZA 113 55,000.00 55,000.00 271291 

33 MAT llOD5D VAPOITITE LT 5,355.00 5,355.00 271291 

34 llAT ll0052 -IETILEHO PAIA lllPERllEAlllLIZACllll llL 4GO.OO 400.00 271291 
DE CADENAS 

35 MAT llDD53 IUCIOLAST 1 C LT 3,700.DD 3,700.l)Q 271291 

36 llAT llDD54 fEITElfLEX 112 IDO.DO IDO.DO 271291 

37 MAT ll0055 fEITEHlllD LT 5,600.00 5,600.00 271291 

38 llAT ll007D ACAllEO DE ESCOllUD flJEIA DE LA DllA 113 11,500.00 11,500.00 271291 

39 MAT .. ~DE1/4• XG 2,200.00 2,200.00 271291 

40 MAT - VARILLA DEL No. 3 XG 1,392.00 1,392.00 271291 

41 MAT 1111100 ~E IECOCIDD llG 2,000.00 2,000.00 271291 

42 MAT 1111101 CUYO DE 1• A 4• XG 2,200.00 2,200.00 271291 

43 llAT lllllJQ - PAIA CEllHTO XG 5,000.00 5,000.00 271291 



COMPUOBRAS S.A. DE C.V. 

EJEMPLO PRACTICO 

flCM: 1Z/lt/1991 DAz 1h'9:40 IO.IA: Z CC.t• _,_, ............................................................................... ... . ......................................... . 
ICPTO TIPO CUVI D E 1 e • 1 p e 1 o • ··- ClllTO - CXllTO - fl.ACT ...... .............................. ..... ..... .......................... . ................................. . ............ . 

45 

47 

41 

" 

57 

58 

59 

60 

61 

6Z 

65 

" 
67 

IUIT 

IUIT 

IUIT 

IUIT 

IUIT 

IUIT 

llllT 

IUIT 

IUIT 

IUIT 

IUIT 

IUIT 

IUIT 

llAT 

IUIT 

IUIT 

IUIT 

IUIT 

IUIT 

IUIT 

IUIT 

IUIT 

IUIT 

llOZ47 CMCIEl.UIA AL•. -.IAT. PElflL DI! Z-

llOZ41 PUDTA AUlllllO -.IAT .PEIFIL Z-

llOZ50 ClllTAL DI! 4 •· 

llOZ60 - DI! 60X90 - VEITILA DE PLAITIC:O 

llOJOO TAZA DI WC ~ COLOI PHIWllllO 

llll40ll PUDTA T- Pllll TllPLAY 6 •· 

ll04JO PlllTUIA VlllLICA VlllllEX 

llOol40 ACIDO UIATIC:O 

- LmETA ITA .U.IA DE zsm COLCll 

lllM6Z LORTA ITA. MIA DI! 1llJO Dll 

- LLAVEI llEZC.1.1. O •LVIX ~.LUCIT 

-10 LAV- .._ -.VEUClllZ COLCll PEIGA 

~ lllllPO DE ILlll u• 3X3I llllTII 
-l•RDl!LU.ICI 

-50 Ul9'MA llCAlll.llULTIDUC CAT.llD·4340 

-52 IDITACTO ULD -.COLCll llAlflL CIUll 

1111553 PLM:A lli AUlllMIO 11i 2 VEMTAllA5 

-54 T\90 CllllUIT PVC TIPO l·I DE 13 1111 

llZ 

PZA 

LT 

LT 

LT 

LT 

LT 

llZ 

llL 

PZA 

PZA 

PZA 

PZA 

PZA 

PZA 

llL 

145,000.00 

IS0,000.00 

n,m.oo 

1'5,000.00 

Zll,390.00 

H0,000.00 

Z,600.00 

JS,600.00 

l,1DO.OO 

t,I00.00 

1,soo.00 

25,000.00 

1,400.00 

215,000.00 

116,300.00 

1ZJ,200.DO 

U6,l50.00 

124,SSO.OO 

'6,295.00 

191,SSO.OO 

MZ,000.00 

4,400.00 

2,0S0.00 

1,620.00 

145,000.00 

IS0,000.00 

u,m.oo 

1'5,000.00 

211,:no.oo 

sso,000.00 

z,aoo.oo 

n,aoo.oo 

l,1DO.OO 

t,I00.00 

J,SOD.00 

ZS,000.00 

D,400.00 

215,000.00 

116,300.00 

1ZJ,200.00 

ZB,IS0.00 

124,SSO.OO 

'6,295.00 

191,HO.OO 

3'2,000.00 

4,400.00 

z,oso.oo 

1,620.00 

271291 

211m 
271291 

271291 

271291 

271291 

271291 

mm 

mm 
m291 

mm 

m291 

m291 

m291 

mm 
m291 

mm 

271291 

mm 

m291 

m291 

271Z01 

271291 



COMPUOBRAS S.A. DE c.v. 
EJEMPLO PRACTICO 

FECHA: 12/11/1991 "°""' ,, :49:41 HOJA: 3 (Coetoe laaicoe> ·················-·---· ..... ---.................. -.......... . ........................................................ 
ICPTO TIPO CLAVE DEICllPCIOM .. IDM COITD 1A1E COITD UAI. rE.ACT ................................................................. . . ........................................................ 

68 MAT N0556 TUIO COlllUIT PVC TIPO 1·1 DE 1- ... 2,025.DD 2,025.DD 271291. 

69 MAT M0558 CONECTOR PVC DE 13 111 TIPO 1· I PZA 1,013.DD 1,013.DD 211291· 

70 MAT N0560 CONECTOR PVC DE 19 111 TIPO l·I PZA 1,418.DD 1,411.DD 271291 

71 MAT M0562 CIXlO PVC TIPO 1·1 OE 13 "' PZA 680.DD 680.DD 271291 

72 MAT N0564 CIXlO DE PVC DE 19 111 TIPO R• I PZA 950.DD 950.DD 271291 

73 MAT M0600 CABLE DE COBRE T .H.W. CAL. No S ML 2,llO.DD 2, 180.DD 271291 

74 MAT M0602 CAILE DE COBIE T .H.W. CAL. No 10 ... 1,502.DD 1,502.DD 271291 

75 MAT M0604 CABLE DE COlllE T .H.W. CAL No 12 ... 1,0J5.DD 1,035.DD 271291 

76 MAT ll0605 CAILE DE COBIE DESIRIJO CAL No 12 ... 1,0J5.DD 1,0J5.DD 271291 

77 MAT -10 CAJA GALV. DE 314 PZA 1,800.DD 1,800.DD 271291 

711 llAT M0612 CAJA CHALUPA GALV. PZA 1,800.DD 1,800.DD 271291 

79 MAT M0614 ROi.LO OE CIUTA MITO P?A 6,500.00 6,500.00 271291 

so MAT lf0620 FAROL TIPO CCLOlllAL PZA 168,000.DD 161,000.DD 271291 

81 MAT ll0630 TABLERO Q•S PZA 46,230.DD 46,230.DD 271291 

82 MAT ll0632 INTERRUPTOR TER-.GNETICO DE 1X15·3a- PZA 22,206.DD 22,206.DD 271291 

83 MAT M0702 DIESEL LT 625.DD 625.DD 271291 

114 llAT M1968 LIJA PARA MADERA PZA 2,4DD.OO 2,400.DD 271291 

85 MAT M2550 TUBO DE COBRE TIPO M DE 3/8 llL 4, 117.DD 4,117.DD 271291 

86 MAT M2551 TUBO OE COBRE TI PO M DE 13 111 ML 4,11116.DD 4,11116.DD 271291 

17 MAT M2552 TUBO OE COBRE TIPO M DE 19111 llL 7,924.DD 7,924.DD 271291 

IS MAT M2553 TUBO DE COBRE TIP!O M OE 25 "' ML 13,454.DD 13,454.DD 271291 

89 MAT 112554 TUBO DE COBRE TIPO M DE 32 "' ... 19,680.DD 19,680.00 271291 

90 MAT M2566 CCPLE CREE OE COBRE A COBIE DE 13 111 PZA 1,350.DD 1,350.DD 271291 

91 MAT 112567 CCPLE CIEE DE COBRE A COBRE DE 19 111 PZA 2,4DD.DD 2,4DD.DD 271291 

92 MAT M2568 CCPLE CIEE DE COBRE A COBIE OE 25 "' PZA 6,680.DD 6,680.DD 271291 

93 MAT M2569 COPLE CUE DE COilRE A COiRE DE 32 111 PZA 9,400.00 9,400.00 271291 



COMPUOBRAS S.A. DE ~.v. 

EJEMPLO PRACTICO 

FECHA: 12/11/1991 ~= 11:49:45 HOJA: 4 (CO.toe lufcoa) ..................................................................................................................................... 
llCPTO TIPO CLAVE DEICll,CIOM .. lliAD IXllTO 1A1E IXllTO lEAL fE.ACT .................................................................................................................................... 

94 llAT 112570 -LE DE IXlllE A COllE DE 25 111 . 'ZA 3,115.00 3,115.00 mn1 

95 llAT 112575 -LE Cll DE al DE 13 191 'ZA Z,450.00 Z,450.00 mm 

96 llAT M2576 -LE Cll DE al DE 19 191 - 3,400.00 3,400.00 Z71Z91 

97 llAT 112577 -LE Cll DE al DE Z5 191 'ZA 7,050.00 7,050.00 Z71Z91 

911 llAT MZ590 CODO DE al A al 90 GIADOS POR 13 111 PZA 595.00 595.00 271291 

99 llAT MZ591 CODO DE al A al 90 GIADOS POR 19 191 'ZA 1,293.00 1,293.00 271291 

1DO llAT MZ59Z CODO DE al A Cu 90 GIADOS X Z5 111 - 3,475.00 3,475.00 271291 

101 llAT MZ593 CODODECUACU90X32191 'ZA 6,455.00 6,455.00 m291 

102 llAT M2599 TEE DE·CU A CU DE 13 191 'ZA 1, 115.00 1,115.00 Z71Z91 

103 llAT M2600 TEEDECUACUDEl9191 PZA Z,371.00 Z,371.00 mn1 

104 MAT H2601 TEEDECUACUDEZ51Sl PZA 8,550.00 1,550.00 mn1 

105 llAT MZ6D2 TEE DE CU AQI DE 32 191 PZA 13,530.00 13,530.00 Z71Z91 

106 llAT MZ60I TAPOM CAPA DE CU DE 13 191 PZA 790.00 790.00 271291 

107 llAT MZ610 CODO lEDUCIDll DE CU DE 112" X 3/8 • 'ZA 5,800.00 5,800.00 Z71Z91 

108 MAT M CODO Cll DE CU DE 112 • ,ZA 3,350.00 3,350.00 271291 

109 llAT M2612 CODO CRI DE CU DE 3/4• PZA 5,620.00 5,6Z0.00 271291 

110 MAT MZ613 CXllD CIJ DE QJ DE 1* PZA 12,141.00 IZ,141.00 271291 

111 llAT MZ614 CODO Cll DE CU DE 1 1/4" PZA 20,400.00 20,400.00 271291 

112 llAT MZ6ZO IEDUCCIClll IUSHING DE 1 114" X 112" PZA 5,200.00 5,200.00 271291 

113 llAT MZ6Z1 IEDUCCIClll IUSHIMG DE 1 114" X 3/4" PZA 5,200.00 5,200.00 271291 

114 Mi ~- iEOOCCl(lj IMíHING DE 1 1/4" X 1" PZA 5,200.00 5,200.00 271291 

115 llAT MZ62l IEDUCCIClll IUSHING DE 1° X 314• PZA 3,W.00 3,580.00 271291 

116 llAT MZ6Z4 IEDUCClml IUSHIMG DE 1° X 112° PZA 3,5111.00 3,580.00 271291 

117 llAT MZ6Z5 IEDUCClml IUSHIMG DE 3J4• X l/2" PZA 3,5111.00 3,580.00 271291 

111 llAT MZ661 LLAVE DE EMPOTAI flG, 52 OE 19 '"' PZA 55,7llO.OO 55,700.00 271291 

119 llAT MZ662 VALWLA DE CllllURTA ICllCA 7 KG/CMZ PZA Zl,700.00 Zl,700.00 271291 
19 ... 



COMPUOBRAS S.A. DE C.V. 

EJEllPLO PaACTICO 

llCllA• 1h4'a47 CC•toa ... IC09) FECHA: 12/11119'1 .............. . ... ·······························•••.•••••f!••••• i .......... ... 
...................... . .............. . 

lll:PTD TIPO CUVE o E. e. 1, e 1 o.. ...DAD ClllTO - COITO - n.ACT --.. , ............................................................................ -.... _ ........................................................................... _ ..................................................................................... _ ................................. . 
IZO 

121 

122 

123 

124 

125 

126 

127 

128 

129 

1JO 

IJI 

1JZ 

1JJ 

IJ4 

IJ5 

1J6 

1J7 

1JI 

IJ9 

140 

,,., 
142 

14J 

144 

IMT 

IMT 

llAT 

IMT 

IMT 

IMT 

IMT 

llAT 

llAT 

IMT· 

IMT 

IMT 

llAT 

llAT 

llAT 

IMT 

llAT 

llAT 

IMT 

IMT 

llAT 

-
IMT 

IMT 

IMT 

llU6J VAl.VULA DE -TA llOICA7 ICG/CllZ ZS 111 

112"5 VAl.VULA DE -ITA llOICA 76 lG/CllZ 
JI 111 

1126117 VAl.VULA DE Al.IVID Al.fE 1Jlll 

1126119 VALVUl.A FLOT- VAl.EZZI 1-

llZ690 LLAVE PAIA - DE l/Z• 

112691 LLAVE DE - - DE J/4" 

- CAlllTE DE..,_ DE 50llSO 

llZ69J CAlllTE DE -- DE t111i9o. 

llZ6M CAlllTE DE TEJUll 

112697 -Tlll PAIA LAVUO 

1126911 ... TA -L Y PUAI P/11.C. 

113951 PlllCI DE JA llUILA 1"1 4• 411 AUAITIE 

IG'5Z PllD DE JA llAlllOTE DE Z"X 4• XI' MI -11395J PllD DE JA POLll 4"I 4• 11111 POLll IAIE 

16'54 PllD DE JA POLll 4• 11 4° 11111 PIE DEHCllO 

113955 CllAFLM DE 1" 

"'951 PllD DE JA llUILA I• 11 4• 411 QllYIAVllTED 

"'95J PlllCI DI! JA POLll 4"1 4° 11111 -llAI 

115951 PlllD DI! JA 11U1LA 1"1 4• 411 PATAI DE 
ULLD 

llZDD1 1UID DI! PVC IMITAlllO DE 4• 

llZODZ 1UID DE PVC IMITAlllO DE z• 

llZD1D TU DE l'VC IMITAlllO DE 4• 

PU 

PU 

m 

ITE 

... 

" 
1 

... 

... 

Jl,400.00 

SZ,400.00 

11,000.00 

26,400.00 

12,7DD.OO 

17,400.00 

11,-.00 

21,400.00 

Z,500.00 

,, ... oo 

4,7DD.OO 

1,100.00 

2,7DD.OO 

1,a.00 

1,a.00 

1,Z00.00 

1,eao.00 

z,000.00 

1,I00.00 

0.00 

10,JSO.OO 

J,'17.00 

14,750.00 

Jl,400.00 

52,400.00 

11,000.00 

26,400.00 

12,7DD.OO 

17,400.00 

12.-.00 

21,400.00 

2,500.00 

4,I00.00 

4,7DD.OO 

1, 100.00 

2,7DD.OO 

1,I00.00 

t,I00.00 

1,I00.00 

1,zoo.00 

1,iiúü.Oü 

2,000.00 

1,I00.00 

1.00 

10,JSO.OO 

J,617.00 

14,750.00 

271291 

271291 

271291 

271291 

271291 

271291 

271291 

271291 

271291 

271291 

271291 

271291 

271291 

271291 

271291 

271291 

271291 

271291 

271291 

271291 

010192 

010192 

010192 



COMPUOBRAS S.A. DE c.v. 
EJEMPLO PRACTICO 

FECHA: 12/1111991 -· 1h4t:49 IO.IA: 6 
(CO.t __ ,_, ............................................. .. . ..................................................... . ........................ 

llCPTD TIPO CUVE DEICllPCID• llllllMI -- ClllTDllfM. R.ACT ................................................................................................................................ 
145 MT llZD1Z RE DE PllC UlllTMID DE Z"' PlA 4,500.DD 4,!IDD.DD 010192 

146 llAT llZDIS m H PllC IMITMIO DE 4• X Z"' PlA 11,100.DD 11,100.DD 010192. 

147 llAT llZD17 TEE DE PllC IMITMID DE Z• X 2• PlA 5,300.DD 5,JDD.DD 010192 

1411 llAT 112020 CllDCI DE PllC IMITMID DE. 4• X 90 PlA 7,4DD.DD 7,400.DD 010192 

149 llAT 112022 CllDCI DE PllC UlllTMID DE 4• X 45 PlA 7,IDO.DD 7,IDD.OD 010192 

150 llAT 112026 CllDCI DE PllC UlllTMID H Z- X 90 PlA Z,20D.OD Z,20D.OD 010192 

151 llAT llZOZI CllDCI DE PllC UlllTMIO DE 2• X 45 PlA Z,9IO.OD Z,910.0D 010192 

152 llAT ll20JO IDTE CUPDI. DE PllC DE z• PZA 12,100.DD 1Z,100.0D 010192 

153 llAT llZDJZ PE..-NTD PAIA P11C DE SDD GllS. ITE 14,100.00 14,100.00 010192 

154 llAT - REllATE PAIA TIMI VENTILA H PllC DE z• PlA 5,ID0.00 S,IDD.OD 010192 

155 EQ. CID005 l~VEDDIA ClllCUTD olCIPEl•XDllLEI ... 6,447.07 6,447.07 010192 
1 SACO 1 HP 

156 llAT ll0050 AllDMID DE CAIALLETE T TAILDNES uso 41,315.4] 41,315.43 D1D192 

157 llAT 10060 llATEllAL HCEUllD PAIA SALIDA NCA. SAL 177,122.49 177,122.49 D10192 

161 llAT IOl'llJ eme. u - r•c•ISO Xll/CllZ •• A·N 3/4 IO 165,530.50 165,53D.5D DID192 

170 llAT 10715 COllC. u oau r•c•ZSO llG/CllZ •• A·M 314 IO 192,SOZ.44 192,502.44 01D192 

171 EQ. QOOOI VlllAOOR PAIA COllCRETD JCl'ER·XDllLEI 4NP HIS 7,539.DI 7,539.DI Olbl92 

in llAT 10020 1111'.EM LOSA CISTEIMA GMAllTIA 3 AIOs 112 20,666.42 20,666.42 010192 



Anexo 4. 

Presupuesto actualizado. 

Costo total de obra pendiente de ejecutar. 

Edici6n del sistema de c6mputo empleado. 



COMPUOBRAS S.A. DE C.V. 
RJEllPLO PdACTICO PRESUPUESTO ACTUALIZADO 

......................... ::~~!.~!!!~~!~! ....• ~!.!!!~!~! ••••• :~~! .. ~ .......................................................... .. 
CAl'ACOllC CLAVE D E s c • 1 p c 1 D M UlllDAD CANTIDAD PIECIO UlllTAllO •-TE .................................................................................................................................... 

PIESUPUESTO 

99C RElllllELACIOll DE UllA CASA 

201 - 111' 

2010311 10002 DE-ICIOll DE llJlD DE TAllQUE DE 15 CMS 

2010312 10003 D~ICIOll LOSA DE COllCIETO AlM. 10 CMS 
EIPEIOR 

2010313 10004 IEMIVEI llEHEllA 

202 

2020316 
2020317 
2020318 

2020319 

2020320 

2020321 
2020322 
2020323 

2020324 

2020325 

2020326 
2020327 
2020328 
2020329 
2020J30 

2020331 
2020332 
20203J] 
2020334 

1ALU 

10007 
IOOOI 
ALU 3 

ALU 4 

LAIA5 

IODl2 
10013 
ALBA 8 

10015 

10016 

10017 
10018 
10019 
10020 
10021 

10022 
10023 
10024 
10025 

ALUllLEllA 

EXCAV. A IWIO llo\T. TIPO 1 P/DESPL 
-· PIEDIA UEMT .MOIT. 1 :3 DE SO CMS. 
RELLEIO P/DAI NIVEL ~ACTADO AL 90X 
PROCTDl,COI EQUIPO IWRJAL llCLUYE:..-
OAO NECEURJA, VOL.MEDIDO El BANCO,all 
TEPETATE O AIEllA LIMOSA,EM CAPAS DE 20 
PLANTILLA DE COllCIETO COll PEDACEllA DE 
TMICllE F •C•l50 IG/CM2 DE 5 CllS. DE ES· 
PEIOI, IMCLUYE: CUIADO, MAm DE OUA, 
llEllMIEMTA Y EQUIPO. 
CADEllAI DE LIGA DE COllCIETO F'C•250 
IG/CM2 cal AGIEGADO llAX. DE 3/4 DE 15 X 
15 Clll. cal Alllo\00 DE VAllLLAS 4 DIAi!. 
3/8" Y EITlllOS DE 114" INCLUTE: Alllo\00 
U•EttMIEAllLIZACIOll CADEMA CCll VAPGl.TITE 
FlltlE 10CRS. f'C•150, MM. M 6X6·10/10 
llJlOS DE TAllCllE IOJO IECOCIDD DE 14 Cll 
JUllTEADO COll llDRTERO CEMENTD·AREllA 1:5 
INCLUYE:St.IUNISTRO DE MATERIAL, f(l)()S LOS 
MOVIMIENTOS LOCALES, MAMO DE OllA, MHRA 
CASTILLO 15X20 CONC.F'Cc25Q 4VS3/8• EST ,,,. 
CEllM. 15X15 COllC.F'C•250 IG/Cll2 4VAR 
3/8" ESTlllOS 1/4• 
llJECOS Y UIH P/COLOCAR D1100S DE ACllL 
COLOCACIOM DE VIGA DE 6 MIS. (SIN SUIUM) 

, LOIA 10 Cll. MACIZA f'C•250 IG/Cll2 
1-1.EM LOSA CISTERNA GAIAllTIA 3 Alos 
.... Y COL. TE.JA DE IAIUto lo>EtW>A Cúiil 
MOITEIO 1:9 
FOIJ.ESCAL.BLOCIC CEM. ASENT .-1. 1 :4 
APLANADO FIMO MOi!. 1 :4 DE 2 Cll. ESPESOI 
-ILLADO DE MEZCLA MOIT. C·A 1:4 
DEIPllEe. DE TEJA EXIST. P/111111 LOSA 

M2 

M2 

M2 

IB 
IB 
M3 

M2 

ML 

ML 
M2 
M2 

ML 

ML 

PZA 
PZA 
M2 
112 
;;2 

ML 
112 
ML 
112 

3.360D 

0.5300 

0.9900 

7.3300 
2.3300 
6.7200 

34.0000 

13.1500 

13.1500 
1D.7700 
22.7300 

102.4900 

5.9500 

2.0000 
7.0000 

12.7500 
100.0000 

15.0000 

25.6800 
75.8400 
32.5400 
70.9800 

• 
• 
• 

• • • 
• 

• 
• • • 

• 
• 
• • • • : 

• • • • 

4.354.41 

1800 492.00 

9.Z49.11 

10,0Z6.J3 
294,177.31 
79.576.15 

18,941.97 

26,510.72 

2,-.67 
38, 105.21 
54,262.11 

36.001.39 

44.396.00 

442,389.21 
60,162.51 

116.321.22 
36.812.75 
S::,077.49 

19,1611.D7 
23.066 •• 
3,792.57 

118,676.96 

• 
• 
• 

14,6JO.B2 

95.660.76 

9,156.611 

• 119,441.u 

• 73,491.00 
• 617.1164.15 
• 534, 751.59 

- • 644,026.911 

• 348,615.97 

• Jt,241.41 
• 410,391.,, 
1 1,m,193.67 

3 ,619, 712.46 

264,156.20 

184,711.42 
421,157.50 

1.413,0ft.55 
J,611,215.00 

871,16!.!5 

492,236.04 
1,747,115.JI 

1230 410.23 
8,48,690.62 



COMPUOBRAS S.A. DE c.v. 
EJE~PLO PRACTICO PRESUPUESTO ACTUALIZADO 

FECHA: 27/12/1991 HORA: 11 :46:54 HOJA: 7 .............•.............................. " " ....... ,,, ..........................•.........................................•......... 
CAPACONC CLAVE OESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO llU'ORT~ .................................................................................................................................... 

PRESUPUESTO 

VIEJA·llUEVA 
2D2D336 10027 LIMPIEZA DE OBRA LTE 1.0000 1 2,1147,568. 13 s 2,847,568.13 

• 28,901,154.74 

203 11H ltlSTALACION HlDRASANITAAIA 

2030337 10028 INST. DE TUB. DE CU DE 3/4 11 SAL 3.000D 288,016.01 • 864,048.03 
2030338 IOD29 INST. SAN.C/lUBO CEMENTO-ARENA DE 15 CM ML 10.0DDO 31,3113.65 • 313,836.50 
2030339 IDD30 SIM. E INST. TAZA W.C. LNIOSA O SIM.6 LT PZA 1.00DO 379,3115.96 • 379,385.95 
2D3D340 IKDDD4 LOTE No. 1 ACCES<llllOS DE BAllO CONTIENE LTE 1.00DO 1,710,971.60 s 1,710,971.60 

PAPELERA,JABONERA DE LAVADO,PAPELERA P/ 
w.c. MARCA CRISOBA ESPEJO DE 80X80 CM. 
LLAVES MEZCLADORAS P/LAVADO,CESPOL DE FI 

2030341 ID032 SIM.COL. DE LAVADO MARCA LAMOSA PZA 1.0DDD 32D, 294.46 s 32D,294.45 

s 3,511,536.SJ 

204 11E tNSTALACIOll ELECTAICA 

204D342 IDD33 TABLERO QO•S PZA 1.DDDO s 387,307.49 • 397,307.49 
2040343 IOD34 LNP.lllCAO.ARBOT .tfJLTIDUC.CAT .ICl·434D PZA 6.0DDO s 528,356.78 • 3, 170, 140.61 
2D4D344 10035 CCllTACTO DUPLEX POLARIZADO COLOR MARFlL PZA 16.00DD • 18,D15.95 • zee,255.20 
2D4D345 IEOD04 SlMUllSHO E UISTALACION DE TUBERlA CON· SAL 56.DODO s 1n,41J.62 • 9,655, 162.72 

DUIT PVC TlpO R·1 DE 13 Y 19 .... CODOS 
CONECTOREA ASI COMO CAJAS CHALUPAS Y CUA 
ORADAS GALV.CABLEADO CON CABLE DE CU THW 

2040346 10037 CONTACTO DUPLEK POLARIZADO CON T.FISICA PZA 1D.OOOD 1 1a,015.95 1 180, 159.5D 
2D40347 IOD38 SALIDA P/TELEFONO CON TUB. CONDUIT SAL 9.0DDD s 133,904.30 • 1,205, 138.70 
2D40348 IOD39 PZA 18.0DDO s 315,871.78 • 5,615,692.04 
2D4D349 IOD40 SUM. Y COL. FAROL TIPO COLONIAL C/FOCO PZA 5.0DDO s 276, 156.78 s 1,380,7113.90 

s Z1 ,952,640.~ 

205 1ACAB ACABADOS 

205035D ID041 APLICACION DE YESO EN MUROS A PUMJ M2 238.620D s 14,031.38 s 3,348, 167 .90 
2050351 10042 YESO EN PLAFONES A PLCMO Y REGLA MZ 5D.ODDO s 19,012.38 s 950,619.00 
205D352 10043 EMBOQUILLADO DE YESO ML 93.7700 s 5,764.25 s 540,513.72 
2D50353 10044 . LIMPIEZA Y BARNIZ EN VIGAS DE 1D X 20 PZA 34.0DDO s 499,325.80 S 16,977,077.2D 
2D5D354 ID045 ACIDO MJfillATICO EN PISOS M2 109. 14DD s 3,405.10 s 371,632.61 
2D5D355 10046 REMOVER ZOCLO CON CUllA Y MARRO ML 24.23DD s 4,894.97 s 118,605.12 
ZOSD356 ACAB07 Sll4.Y COL. DE LOSETA 25 X 25 CMS. DE CE· M2 106.47DD s 1!6,21D.55 • 9, 178,137 .26 

UMICA SANTA JULIA A ESCOGER ASENTADA CO 
CEMENTO CREST Y LECHEDEAOA CON CEMENTO Y 
COLOit INCLUYE: AATtS:IIJ., M.O. Y lfOlJIPO 

2D50357 ACABOB 5111. Y COL. DE LOSETA SANTA JULIA DE M2 130.1200 • :.4, 114.7!! ' 8,342,615. 17 



COMPUOBRAS S.A. DE C.V. 
EJElll~LO PRACTICO PRESUPUESTO ACTUALIZADO 

FECHA: 27/12/1991 HORA: 11:46:59 HOJA: 8 ...................................................................................................................................... 
CAPACOllC CLAVE DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO 1-TE ..................................................................................................................................... 

PRESUPUESTO 

7 X 30 CMS. 
2050358 10049 PINT. VINILICA COllEX BLANCO EN llJROS M2 494.0300 12. 763.93 s 6,305,764.34 
2050359 10050 PINTURA ESMALTE COLOR BLANCO MATE M2 159.8200 16,339.45 s 2,611,370.90 
2050360 10051 LIMPIEZA FINAL LTE 1.0000 2,932,995.17 s 2,932,995.17 

s 51,678,198.39 

206 !CAN CANCELERIA 

2060361 10052 Sl.Of.Y COL. VENT.ALLOl.ANOO. LINEA ECON. M2 25.0000 309,858.94 s 7, 746,473.50 
2060362 10053 Sl.Of.Y COL. COMOS DE 60 X 90 CMS. PZA 2.0000 301,625.83 s 603,251.66 

s 8,349,725.16 

207 1CARP CARPINTERIA 

2070363 10054 PUERTA DE TAMBOR DE TRIPLAY DE 6 '91. PZA 8.0000 830, 164.62 s 6,641,316.96 
2070364 10055 PUERTA ALLM. ANOD.NAT. 311C/CRIST. 6'1t. PZA 1.0000 1,369 ,485. 77 s 1 ,369 ,485. 77 

s 8,010,802.73 

~ 122,600,506.04 



Anexo 5. 

Diez precios unitarios de la obra ejemplificada (caso teórico 
prActico). 



COMPUOBRAS S.A. DE C.V. 

EJEMPLO PRACTJ:CO 

FECHA: 12/11/1'91 llOIA: 11 :50:43 MO.IA: 6 

295 10085 CI- alUI LOSA OE 0.00 A 3.00 M. 16 .................................................................................................................................... 
«PIO CLAVE o E 1 e • 1 p c 1 o 1 llllOAD CAITIDAD e o 1 T o ·-TE ................................................................................................................................... 

MATERJ:ALES 

41 llJIOO ALAllllE IECllCIDO CG 0.1000 2,000.00 200.00 
42 llJIOI CLAVO DE 1• A 4• CG 0.3500 2,200.00 7111.00 
111 llJ102 DIEIEL LT D.7000 625.00 437.50 

ID 16951 PIMO DE JA DUELA l"X 4• 4U MIAITIE " 2.llOO l,I00.00 3,924.00 
134 16952 PIMO DE JA IAllOTE DE 2"X 4• XI• dU PT 0.2600 l,I00.00 w.oo -135 16953 PIMO DE JA POl.11 4"X 4• 1111 POl.11 IAIE PT 1.1000 l,I00.00 l,tl0.00 

7 
137 16955 CNAFLAll DE I• 111. 0.2500 l,<00.00 300.00 
131 IK951 PIMO DI! JA DUELA 1• X 4" 4U cmTIAVHTEO " 0.6500 l,I00.00 1,110.00 
139 IK95l PIMO DE JA POl.11 4"X 4• 1111 -llAI PT 0.4700 2,000.00 940.00 
140 115951 PIMO DE JA DUELA l"X 4• 4U PATAI DE PT 0.3600 1,I00.00 6'1.00 

CALLO 

MANO DE OBRA 

2 00002 A'lllJAITE ClAIE 1 JOI 0.2000 26,958.91 5,391.71 
13 00017 CAIPllTEIO IAllCO .... 0.2000 !14,726.13. 10,945.ZJ 

EQUJ:PO/SUBCONT 

141 HERllAlllEllTA X ].0000 16,"7.0I 490.11 

llATEllALES 1 10,1117.50 
llAlllDEOAA 1 16,D7.0I 
ECIUll'O/ucmT 1 490.11 
AUXILIAllEI • o.oo 

COITO DllECTO 1 27,664.62 
lllJIUCTOl.uTILIO-ADICIOllAl.H 1 1,299.39 

NECIO llllTAllO 1 35,964.01/11] 



COMPUOBRAS S.A. DE C.V. 

EJEMPLO PRACTJ:CO 

FECHA: 12/1 l/19P1 -· 11:51:09 llO.IA: 10 

303 10303 -TERO CIJIEITO AIEllA 1 :9 113 ..................................................................................................................................... 
llCPTO CLAVE OEIC•IPCIOI UlllDMI CAITIDMI C O 1 TO lllPOITE ......................................................................................... _ ................................. ........ 

MATERIALES 

18 ll0001 CIJIEITO •11 

211 ll0040 -29 MI041 All!llA 

TOll 
113 
113 

0.2150 
0.3080 
1.5910 

219,000.00 
6,875.00 

26,700.00 

MTEllALEI 1 
-DEOIU 1 
ECl.llPO/IUICOllT 1 
MIXILIAIEI 1 

COITO DIHCTO 1 
llDl•ECTOl.UTILIDMl+MllCICllALEI 1 

PllECIO UlllTAllO 1 

59,985.00 
2, 117.50 

37,139.70 

99,242.20 
o.oo 
D.00 
O.DO 

99,242.20 
29,772.66 

129,014.86/IO 



COMPUOBRAS S.A. DE C.V. 

EJEMPLO PRACTICO 

FECHA: 12/11/1991 llOIA: 11:51:30 HOJA: 14 (Coato• lntegr9doa) 

307 80703 COllClETD EN QUA f'C•150 KG/CM2 113 
RM A•llAX 3/4• .................................................................................................................................... 

ICPTD CLAVE DEICRIPCIDM UlllDAD CANTIDAD C O 1 TO lll'ORTE ...................................................................................................................................... 
MATEIUALES 

1! !!0001 CEMENTO GlllS TOll 0.3260 279,aaa.oa 90,954.00 
28 ~ AGUA 113 0.2630 6,175.00 1,llOll. 12 

29 
29 -1 ARENA 113 0.5360 26,700.00 14,311.20 
30 -2 GRAVA 113 0.6500 50,800.00 33,QZQ.OO 

MANO DE OBRA 

1 DQQQ1 PEOll JOI o.sm 26,958.91 15,725.13 
2 QDQOZ ATlllAMTE ClAIE 1 JOI 0.0833 26,958.91 2,245.61 

17 0002! CAIO JOI 0.0083 56,165.05 466.17 

EQUIPO/SUBCONT 

141 NERIAlllENTA X 3.QDQO 18,456.911 553.11 
155 CIOOll5 IEWLVEDCRA COllClETO JOPEl·KONLEI MIS 1.QDQO 6,447.07 6,447.07 

1 SACO 8 NP 

llATEllALEI 1 140,093.32 
llANO QE QUA 1 11,456.91 
EClllPO/mJICOllT S 7,QQ0.11 
AlllCILIAIES 1 0.00 

COllO DIRECTO 1 165,530.48 
INDllECTOS+UTILIDAD+ADICIOllALEI 1 49,659.14 

PRECIO UNITARIO S 215, 119.62/IÓ 



COMPUOBRAS S.A. DE C.V. 

EJEMPLO PRACTICO 

FECHA: 12/11/1991 llllU: 11:51:45 MO.IA: 15 

30I I0705 -TO U mu f'C•ZOO lGICllZ 115 
11 A·llM J/4 .............................................................................................................. . ................. . 

-TO CLAVE DEIC•IPCIOI CAITllMD COITO ..................................................................................................... 
MATERIALES 

11 -1 CUEITO •11 
28 - AGUA • 
Z9 ll0041 AIEIA 
:SO llXl4Z -YA 

MANO DE OBRA 

1 00001 PEDI 
2 00002 AYlllMT! CLAIE 1 

17 D002a CAIO 

EQUIPO/SUBCONT 

141 •-IEITA 
155 Q0005 H'lllLVEDCllA -TO .IOPEl·IOllLH 

1 IACO 1 IP 

TDI 
115 
115 
115 

---
• •• 

O.MIO 219,00D.OO 102,672.00 
o.zszo 6,175.00 1,7JZ.50 
O.SJIO 26,700.00 14,177.10 
0.6430 50,IOO.OO JZ,"4.'° 

o.sm 26,951.91 15,7Z5.1J 
0.083] 26,951.91 2,245 ... 
o.- 56,165.05 "'6.17 

J.0000 18,436.• "'·" 1.0000 6,447.07 6,447.07 

llAT!UAUI • 151,246 ... -DI- • 11,Ul.tl 
Elllll'll/.-.il I 7,00D.11 
-ILIAIEI • o.oa 
a.TO DllECTO 1 176,61J.76 

llCllECTOl+UTILID-MllCllllALEI 1 5J,005.1J 
PIECIO llllTAlllO 1 -·-·"llD. 



COMPUOBRAS S.A. DE C.V. 

&1EMPLO PRACTICO 

FECHA: 12/11/1991 ~= 11:51:52 llO.IA: 16 

l09 10715 CllllaETD E11 CUE f'C•Z50 KG/CllZ IM llJ 
A·ll 3/4 ............................. .. .... ..... ....... . ................................................................. . 

ICPTO CUVE OEICRIPCIOM ......................... . ..... .. ................ . 
MATERIALES 

18 ll0001 CEMEMIO GRll 
Z8 ll0040 MllA 
Z9 -1 MEMA 
JO -z GRAVA 

MANO DE OBRA 

1 00001 PElll 
Z 0000Z AYUDAllTE CUIE 1 

17 00028 CllO 

EQUIPO/SUBCOHT 

141 MEllAlllEMTA 
155 

155 Q0005 IEVOl.VEDCIU ClllCIETO JCRR•KOHLEI 
1SACO8 .. 

Tlll 
llJ 
llJ 
llJ 

---
1111 

CAllTllMD COITO ................................................... 
0.4120 
O.Z4l0 
0.5350 
0.6370 

0.7000 
0.1000 
0.0100 

l.0000 

1.0000 

219,000.00 
6,175.00 

26,71111.00 
50,IOO.OO 

26,951.91 
26,951.91 
56, 165.05 

ZZ,128.711 

6,447.07 

MTEllALES 1 
-DECUA 1 
EQUIPO/-T 1 
AIJXILIAIES S 

COITO DIUCTO 1 
lllDllECTOS+UTILIDAO+ADICllllALES 1 

PllECIO llllTUIO 1 

114,9'1.00 
1,670.62 

14,284.50 
JZ,l59.60 

11,871.24 
2,695.89 

561.65 

663.16 

6,447.07 

161,N2.7Z 
ZZ,121.71 
7,110.93 

c.oo 

19Z,5CZ.4l 
57,750.73 • 

250,253. 16/llJ 



COMPUOBRAS S.A. DE C.V. 

EJEMPLO PRACTJ:CO 

FECHA: 12/11/1991 

JIO 10001 TWO Y 1 

llOolA: 17 

.................................................................................................................................... 
-TO CLAVE DEICllPCIOI .. IDAD COITO .......................... ... ........................ . ........................................................................ . 

MATERJ:ALBS 

" 0.0600 1,IOO.OD 1•.00 

MANO DE OBRA 

1 00001 PEOll - 0.0067 26,951.91 100.'2 
3 00004 OFICIAL ALIAllL - o.aon 44,fJZ.Ol 141 •• 

EQUJ:PO/SUBCOllT 

141 llEIWlllmA 1 J,DODO m.to 9.17 

llATDIALll • 1•.00 
_OE .... • m.90 
Hllll'OI~. t.17 
MlllLIAlil • o.oo 

ClllTO 11•CTO 1 -.11 
1m1•cT-ILl-ICl-EI 1 134.GJ 

l'IECIO .. ITAllO 8 sao.001111 



COMPUOBRAS S.A. DE C.V. 

EJEMPLO PRACTICO 

FECHA: 1Z/11/19P1 llOIA: 11 :52:00 HOJA: 18 

311 10002 DEllDl.ICICll DI - DI TAllCIUE DI 15 CllS 112 .................................................................................................................................. 
«PTO CLAVE DEICll,CIOM COITO ................................................................................................................................. 

MATERIALES 

156 I0050 AllDMIO DI CAIAl.LETE T TAIL-1 UIO O,llZIO 41,3l'll.4J 1,034.39 

MANO DE OBRA 

00001 PECll - 0.0667 26,1151.91 1,7'111.16 

EQUIPO/SUBCONT 

11 3.0000 1,7'111.16 "·"' 
llo\TEllAl.EI • 1,034.39 -DE- • 1,7'111.1' 
EClllllO/-T 1 "·" MlllLIAHI • o.oo 

allTO DlllCTO 1 2,11116.49 
lllDllECTOl+UTILl-ICICllALEI 1 11'5.95 

NECIO .. ITAlllO 1 3, l'llZ .44/llZ 



COMPUOBRAS S.A. DE C.V. 

EJEMPLO PRACTJ:CO 

FECllA: 12/11/1991 IDA: 11 :5Z:07 MOJA: 19 (COetoo lnt .. rodool 

31Z 10003 D-ICIC• LOIA H -TO -· 10 - llZ 
EftlOll ..................................................................................................................................... 

illCPTO CLAVE DEICllPCIDM ..... CMTIND COITO .................................................................................................................................. 
MANO DE OBRA 

00001 PEOM 

EQUJ:PO/SUBCOHT 

141 " 

4.0000 

3.0000 

26,951.91 

107.155.64 

llATUIALll 1 -·- . E .. 11'11/-1 
llUlllLl•I 1 

ClllTO DIDICTO I 
lll>llECT~ILIOAD+llDICl_.1 1 

PllCID .. ITMIO I 

107,155.64 

3,m.01 

o.oo 
107,IDS.64 

3,m.07 
0.00 

111,070.71 
D,3Zl.Zl 

. 144,391 .92,'llZ 



COMPUOBRAS S.A. DE C.V. 

EJEMPLO PRACTICO 

FECHA: 1Z/lt/1991 llCllA: lt:5Z:15 HOJA: 20 

313 10004 IE*NEI •UUIA ........................................................... ,, ............ , ... _ .............................................................................................................. . 
-TO CLAVI DEICllPCIOI LWIDAD CAITIDAD COITO .............................................. ..................................................................... ' ......... . 

MATERIALES 

156 IDD50 AllDAlllO DE CAIALLETE Y TAIL-1 UIO O.OZZ7 41,375.43 939.U 

MANO DE OBRA 

Z OOOOZ AYllJAITE CLASE 1 olClll 0.0556 Z6,951.91 1,4911.9Z 
3 00004 OFICIAL ALIAllL ... 0.0556 44,llJZ.04 Z,4911.U 

EQUIPO/SUBCONT 

141 MEIWlllEITA 1 3.DDOO 3,997.14 119.91 

MTUIALH • 939.Z2 
-DlmlA • 3,997.14 
EllJIPO/IUICCllT S 111r.01 
AUXILl-S • o.oo 

IXllTD DllECTD 1 5,056.27 
llDllECTDS<UTILl~ADICIDIALEI 1 1,516 •• 

PIECID llllTAllD 1 6,51J. 151112 



COMPUOBRAS S.A. DE C.V. 

EJEMPLO PRACTICO 

FECHA: lZ/1111991 llGIA: 11 :5Z:JO MOJA: Z1 (CClltOO lnt01r-) 

314 10005 ._.MITA DE - llZ .................................................................................................................................. 
ICPTO CLAVE DEICllPCIOI llllDMI CMTIDAD COITO lllPllRTE ................................................................................................................................... 

MANO DE OBRA 

Z ODODZ A'llDMTE ClAll 1 -1J 00017 CMPllTDO IMCO -EQUIPO/SUBCONT 

141 llEllNllHTA 

o. 1111 
0.1176 

Z6,9".91 
54,726.IJ 

9,606.16 

MTDIALH 1 -·- . -·-· AUXILIAIEI 1 

cano DllECTO • 
llDllECTOl<UTILIOMl+MllClmALl!I I 

f'llECIO llllYAlllO 1 

J,1111.37 
6,435.19 

-.11 

O.OD 
9,606.16 

-.11 
0.0D 

9,IM.34 
Z,Hl.JO 

1Z,NZ,64/llZ 



COMPUOBRAS S.A. DE C.V. 

EJEllPLO PRACTICO 

FECHA: 12/11/!"! -· !! :52:37 HOJA: 2Z 

315 10006 llEllJVEI AZULEJO DE !!XI! llZ ............................................................................................................................... 
«Pro el.AVE OEICllPCIOM .. IDMI CAllTIDMI COITO 

....,•••••••••• a •• a •••••• a ••••• aaao1:••••••••••**"ª'ª.,''*'"'ªª"''*ªª"' __ ,., ... ,.,,. •• .,, .. ,,. •• .,,,.,,..,.,,_,.,,,. •• .,,,., ••• .,,,.,.,,.,.,.,,,.., ••••••••••••••• aaa••••••ff**• 

MATERIALES 

156 10050 AlllAIUO DE CMALLETE T T-1 11111 O.O!llZ 41,375.43 2,111.42 

MANO DE OBRA 

00001 HOM - 0.1250 26,951.91 J,369.16 

EQUXPO/SUBCONT 

141 IEllWllElf!A X J.0000 J,369.16 101.10 

llAmlALES 1 2, 111.42 
-DEOllA 1 J,369.16 
¡;¡¡¡¡;¡¡¡¡¡¡¡c¡¡¡¡1 i 101.10 
AUXILIAllEI 1 o.oo 

COITO DIRECTO S 5,519.31 
lllDIRECTOS+UTILIDAll+MllCIOMALES 1 1,676.11 

PllECID .. ITMIO 1 7,266. 19/llZ 
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