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.·DIVISION DE EDUCACION CONTINUA 
,, CURSOS AB'IE~TOS , . 

ACTOALIZACION PROFESIONAL VALUACION DE ACTIVOS FIJOS 
. ··(MAQUINARIA Y EQUIPO) - -

¡,IODULO III: CONTAB.LB·rFINANCIERO 
DE JULIO 28 A OCTUBRE13 DE 1995 

DIRECTORIO DE PROFESORES ' 

c. 

M.V.Z. FRANCISCO A: ALONSO PESADO 
PROFESOR DE CARRERA ·.TIEMPO COMPLETO 
FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA ;·Y ZOOTECNIA 
CIUDAD UNIVERSITARIA. .. 
04510 MEXICO, D.F. 
TEL. 622 59 05 

·J 

C.P. GERMAN EGUIARTB SADA . 
SOCIO RETIRADO DE. RUIZ URQUIZA Y CIA. 
SIEMPREVIVA 11 ' ' 
COL. XOTEPINGO ' . '' 
04610 MEXICO, D.F. ,_: 1 :, 

.TEL. 549 17 40 

ii 

.!H'· 

ING. QUIM. LUIS PICHARDO ESQUEDA 
GERENTE GENERAL Y SOCIO ' · 
GROMEX GRUPO PROFESIONISTA MEXICANO, 
SALTILLO 45 
COL. CONDESA 
06100 MEXICO, D.F. 
TBL. 286 40 77 

ING. QUIM. OSCAR ZAVALA JIMENBZ 
GBRBNTB DB DESARROLLO Y SOCIO 

c. 

s.c. 

GROMEX GRUPO PROFESIONISTA MEXICANO, S.C. 
SALTILLO 45 
COL. CONDESA 
06100 MEXICO, D.F. 
TEL. 286 40 77, 286 41 77 
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DIVISION DE EDUCACION CONTINUA 

CURSOS ABIERTOS 
DIPLOMADO VALUACION DE ACTIVOS FIJOS 

MODULO III: CONTABLE FINANCIERO 
DEL 31 DE JULIO AL 13 DE OCTUBRE DE 1995 

DIRECTORIO DE ASISTENTES 

MA. LUISA A .. ALVAREZ ORTEGA 
PERITO VALUADOR INDUSTRIAL 
BANCO MEXICANO' . í'. _;, TJ.:. 
.~REFORMA 21·1J. :; •... t ... : 
COL. CUAUHTEMOC ZC.. · ·'7· . 
06500 MEXICO, D. F: C': · i~<: 
TEL. 623 43 4 7 l"L'. : ••. 

'. . . c.r~_. ~~ 
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GILBERTO AYALA BRITO 
CALZ. DE LAS CARRETAS 268 
COLINA DEL SUR ARBOLEDAS 
01430'MEXICO, D.F.· .• :. _;¡-;'f.· 
TEL. 643 3 7 91, 643J:•68·.ii;61.f: 

.. :.: t :~--:.. . . J L:<.i 1~ 
a .. ,, .. _ _,0!·r:...:: .. .: k • 

. 'lt . O JI·;.:· ' 0 E . ' 

RICARDO CAMARGO LEOÑ · •-"' . 
RESPONSABLE Y DUEÑO 
INGENIERIA DE VALUACION 
PERNAMBUCO 909 
COL. LINDAVISTA 
07300 MEXICO, D.F. 
TEL. 754 10 42 

EDGAR GUERRERO SANCHEZ 
PROFESIONAL ESPECIALIZADO B 
INST. MEX. DEL PETROLEO 
LAZARO CARDENAS 152 
COL. SN BARTOLO ATEPEHUACAN 
07730 MEXICO, D.F. 
TEL. 368 23 36 

GABRIEL JIMENEZ LOPEZ 
VALUADOR 
PARTICULAR 
ZARCO 17 
COL . CUAJIMALPA 
05000 MEXICO, D.F. 
TEL. 813 30 07 

EMILIANO ANGUIANO ROJAS 
PROFESOR ASIG .. A ... ,. ·. 
FACULTAD DE :INGE~ÚERÍA. . .. ., 

··ciUDAD' UN~~R,SITARIA; .... I · .. J 
04510 MEXICCr; D. F., ;;, 1: :"·? 
TEL. 622 80 S~ .Y_:·.6"2h;~_O:,_ s.~H: 

..._.. _oc· ... ~~:~'2~ 2 
........ 

JOSE C. CARRILLO TATACOYA , 
COORDINADOR EN AVALUOS INDS. 
INST .•. MEXICANO DE~"~ETRQJ;.j!:O·. 
EJE CENTRAL LAZARO CARDENAS 152 

. 07730--..,M;EXIC:O.,. J?.F. ~:·r "··¿_ , 
'TEL·. '368' 23 '36' .,.. ' . ; c. ' 

"':" -: , .. '""l •. '-'' ·.t¡ . 

CARLOS ARTURO· CHAVEZ"GOMEz-.: ·.• 
GERENTE :· ' " 
BANCO MEXICANO, S.A. 
REFORMA 211 PISO 13 
COL. CUAUHTEMOC 
06500 MEXICO, D.F. 
TEL. 629 43 51 

JULIETA HERNANDEZ PRETALIA 
GERENTE DE SISTEMAS 
SIST. MODERNOS DE VALUACION SA. 
AV. INSURGENTES SUR 300 DESP.412 
COL. ROMA 
06700 MEXICO, D.F. 
TEL. 564 93 53 

EDUARDO MENDEZ VERDIGUEL 
ASISTENTE DE DIRECCION 
OPERMAN, S. A. _DE C. V. 
RUBEN DARIO 36 
COL. CHAPULTEPEC 
MEXICO, D.F. 
TEL. 373 34 88 
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MIGUEL ANGEL ORTIZ TOVAR , 
· I. C.A. SERVS. PROFESIONALES; SA .. 
CONTROL DE MAQUINARIA : ; : ... 
SAN MATEO IXTACALCO 400 
COL. CUAUTITLAN . "' . 
S4900 EDO. DE MEXICO 
TEL. 272 99 91 EXT. SaOS 

. ' ' ·.· ' 
DANIEL· JORGE SILVA TRÓOP . ; 

'DIRECTOR . . . • / . . ' 
SIST. DE VALUACION Úrl'EGRAL, SC. 
PRESA 206-2 . ·. . -~ . 
COL. SAN JERONIMO 
10200 MEXICO, .D.F ... 
TEL.· S9S 22 )o. ·'· 
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RENE PINEDA PALACIOS . 
!.C.A. SERVS. PROFESIONALES,S.A. 
CONTROL DE MAQUINARIA 
SAN MATEO IXTACALCO . 4 O O . · · ) 
COL. CUAUTITLAN 
S4900 EDO. DE MEXICO 
TEL. 272 99 91 EXT. saos 

-~- '-·· . 
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HEC1'6R EDUARDO VALLE ALVA , ' 
CORPORACION AP&T · : 
DIVISION CEL NORTE 122a-409 
COL. tETRAN VALLE 
036SO MEXICO, D.F. 
TEL. 605 .06_ -~94-, ~.605 07 0.7- .. ',. 
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~ WED 12:13 GROMEX 

· ·Hora ·,.,, t:xpositor .,......·,¡, 

•. ~: -· 

contable. 
., .. 1 ' Estndos· · · ·: .. Ciclo 

Julio 31 Lunes 4 ·4 . 4 Financieros: 
. .:; ... ., C.P. Ocrman Eguiarte 

Agosto 
Agosto 
Agosto 
Agosto 
Agosto 
Agosto 
Agosto 
Agosto 
Agosto 

2 Miércoles 
4 Viernes 
7 Lunes 
9 Miércoles 

11 Viernes 
14 Luni:s · 
16 Miércoles 
18 Viernes 
21 Lunes 

4 
o 
4 
o 

~' .. o 
4¡. 
4 
4 
4 

Principios de Contabilidad 
8 8 Generalmente Aceptados 
8 8 Rccxprcsi6n de los Estados 

12,_· 12 Financic¡;¡s .. para la 
12 12 rcvelaciótt:dclos efectos -
12 12 de la infláción en la 
16<;:16 información financiera. 
20 20 Ejemplos y'cjercicios 
24 24 
28 28 Examen .. e 

Problema de la Escasez Ley de - · 
Ulilidadcs Marginales 

4 . 32 dccrceie~Les -~ _pr. Fcó.' Alonso P. Agosto 23 ·Miércoles 4 

•. - ..- J 

Agosto 25 Viernes 4 8 

·~rt~OSLO 28 Lunes 4 12 

Agosto JO Miércoles 4 16 

Septiembre · · !''Viernes 4 20 
Septiembre 4 Lunes 4 24'5 

. .,.. . 
OcmandC oferta y equilibrio: 
Productos Complementarios r.:. 

36 sucedáneos ., · ·¡. ..... 

Tcorla elemental del 'precio: ·• ·• 
40 valor y costo 

Empresas. orgnni,ación e 
44 Ingresos 
.;; AspectOs teóricos del interés y • · .,, 

, .... 

48 del dinero .. " . > ,~--· 

·52 ex~men · f' · r:·v._·.·: >;· 
~ ,.. . 

.~ ... ' . x·:~~ 

..:::' 

.:: 

Septiembre 6 Miércoles 4 4 56 Métodos de estimación · .'•lng. Luis Pichardo E. 
Septiembre 8 Viernes 4 8 60 Costos y Precios uniWrios 
Septiembre 11 Lunes 4 12 64 Cuanti!lcnctón de voluancnes 
Scpliqmbrc .. ,.. ·1'3·Miércol~s : ··":4"""16 68 Uso d.~ Ntmnw· 
Septiembre- . · 1 S Viernes · O 16 68 feriado 
Septiembre . 18 Lunes ~ 20 72 Costos de Producción · 
Septiembre;· 20 Mi4rcolcs . · . 4 24 76 fconomia de reposición. 
Septiembre: 22 Viernes. •. 4 · 28 su ejemplos y problemas 
Septiembre 25 Lunes . · 4 • 32 84 ~men 
Septiembre 27 Miércoles 4 ·4 88 Utilidades. Costo de Capital lng. Osear Zavala J. 
Septiembre •', 29 Viernes' . 4 S 92 Costo de Oportunidad 
Octubro •. 4 Lunes· · · 4 12 % Val9r cronológico del dinero 
Octubre . 6 Miércoles 4 . 16 100 Análisis del reemplazo 
O<:tubre.. · 8 Vieriws . .- 4 20 104 Evalua.c!ón de lnversionés 
O<;tubrc . 11 Lunes. · 4 · 24 lllS Tasalilterna de Retorno 
Octubre. 13 1\fi~II!Olcs . 4 · 28 112 esámen 

Página 1 

Objeto del Tema 

Conocimiento general d~ 
la Contabilidad 

su uso e interpretación 
general. 

1 ntroducción a la 
Economia 

presentando · un 
conocimientO general. de 

la tcoria económica y 
del uso de la 
información, para su 

análisis e intcrprctaciór/. 

Métodos para 1~ 
estimación de 
inversiones y_ su 
aplicación a la 
valuaciór •. 

Elementos generales de 1 
lngenicrla Financiera 
y su aplicación a la 
valuación de Activos 
Fijos. 

26107195 
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EVALUACION DEL PERSONAL DOCENTE 

CURSO: VALUACION DE ACTIVOS FIJOS MODULO 111 
FECHA: de julio 31 al octubre 13 de 1995 

CO>Jf'("[N(ISTA l DOMINIO USO Q[ AYUDAS 
DEL TEMA AUDIOVISUALES 

-··--· -- -

C. P. German Eguiarte 
Dr. Francisco''Aionso Pesado 

lng. Luis Pichardo E. 

lng. Osear Zavala J. 

-

1 

--
' 
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-
' 

-- -----

EVALUACION DE LA ENSEÑANZA 

-

01\I.ANli' ACION Y DESARROLO Dll CURSO 

• 1 ~ ~' 

GIC,DO DE PROfUNDIDAD- LOGRADO EN El CURSO-
' . ~ . - -

,\el UALJZACION DEL CURSO• - '•- ~· . )._ 

- AI'I·ICACION ·PRACTICA 0(L.CURS9 -- -

EVALUACION DEL CURSO 
. 

-- __, __ _ L- ---- CONCEPTO _ _. 
-1 CALJf. 

1 

CUMI'LIMILNTO DE lOS OÓJ[TIVOS DEL CURSO 

CO,HINUIOAD (N LOS HMAS 

CAJ.li)AQ DEL MATERIAL DIDACTICO UTILIZADO 

CJ 
' J.,CALA DE LVALUACION. 1 A 10 

COMUNICACION 
CON [L ASISTENTE 

-

I'UNTUALIDAD 

--

·-,, 
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.1.- ¡1.1: ACRADO .SU (STANCIA EN LA DIVISION DE EDUCACION CONTINUA! 

\1 SI NO 1\ 

Si ll•llliCt\ QUE "NO" DIGA PORQUL ·: 
~- ; 

2.- MUJIO A'TRAVES DEL CUAL S[ ENTERO D[L CURSO: 

·-· -

I'LRIOIJICO fOllHO GACETA OtRO 
(XCI.t.:,IOR ANUAL UNAM ,MtOIO 

• .. -
I'(RIOiliCO· FOlLHO REVISTAS ' 
H UI<IVI.H:;At. DtL CURSO TtCNICAS 

==~=~'""·---
.. 

J.. ¡()lll. (,\,\\lllm SUGli\IRIA AL CURSO I'AKA Ml)OI\ARLOI· ,• -
......... -----·--------------:,,--------::---

.. 
-•.· ¡HI (OWIJI)AIIIA [l CURSO A OTI\A(S)I'(RSONAIS)I 

J i', 

-~--_lQJ• ~pi 
S.· ¡()Ul (UI<SOS U SERVIRlA QUE PROGRAMARA LA DIVISION DE tDUCACION CONTINUA. 

---..... -- .. ----------,--,,_:...,_:-:---~·...:__ __ _:__ __ -;-___ _ 
.· .. · 

6.· O IRA~ :iUGU\(NCIAS: 

•. ··., l 

¡, 

.... • 

·-· .. 



FACUL TAO DE INGENIE AlA U.N.A.M. 
DIVISION DE EDUCACION CONTINUA 

FACULTAD DEL INGENIERIA UNAM 

'! ,· 1 

DIVISION ,DE EDUCACION CONTINUA 

l. 

CURSOS ABIERTOS 

. DIPLOMADO V ALUACION DE ACTIVOS FIJOS 
1' 

.... . •,::· 

·'' 

'MODULO In 
. CONTABLE Y FINANCIERO 

, .. 
INTERES SIMPLE 

INTERES COMPUESTO 
' :· 

-·.. ~~ 

... 
DR. FRANCISCO ALONSO PESADO 

·~__,•-,·- r:. •.· .. ...,.;., r~,, .. ~ _,_--.- .. ~o-.,<:: ~).:----- --··-- ~ ••••• ·'"" • ·~~-- • ".('-·''-~ •.• . '.- -



RAZON SOCIAL: INDUSTRIAS PENOLES, S.A.DE C.V 
LISTADO DEFINITIVO 

-·-··································································································-······· 
1 CLAVE DE COTIZACION: PE&OLES 

1 NOTAS COMP~E~ENTARIAS A LA INFOR~I:ION 
TRI~ESTRE: 4 

·-·····················································-····-················································ 
S40 CAPITAL GANADO CDEFICIT) 

1 IWCLUYEN 344,901 Y 359,284 DE BAJO PRECIO EN COMPilA DE ACCIONES 
1 POR EL ,AEO ACTUAL Y ANTERIOR, RESPECTIV~ENTE 

1 

1 D05 VALOR DE ~ERCAOO· CULTI~ HECHO) A VALOR EN liBROS 

1 ACTUAL ANTERIOR. ' . 
1 ........ .. ..... . 

1 SERIE "A" . 0.59 VECES 1.03 VECES· 

1 SERIE ."8" 0.58 • 1.03 • 

1 

1 ULT 1~ HECHO 30/ENE/91 06/FEB/90 

1 

1 

1 T69 VALOR DE ~ERCAOO DE LA 'ACCIOII CULTI~ HECHO>' 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

SERIE 11 A11 

SERIE .11 8" 

ULTI~ HECHO 

R17 VENTAS NETAS 

NACIONALES 

EXTRANJERAS 

ACTUAL AWTERIOR 
........ - ... -.... 
3,220 4,555 
3,150 4,555 

30/ENE/91 6/FEB/90 

ACTUAL 

SE TRATA DE CIFRAS ESTI~AS 

SE TRATA DE CIFRAS ESTI~AS 

1 D06 VALOR DE ~RCAOO (ULTI~ HECHO) A UTILIDAD POR ACCIOII 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

ACTUAL ANTERIOR 

········ ········ 
SERIE 11A" 7.09 . VECES · 6.24 
SERIA "8" 6.94. • 6.24 

ULTI~ HECHO JO/ENE/91 6/FEB/90 

003 DIVIDENDO EM•EFECTJVO·POR ACCION .. ' ....i 

AEO ANTERIOR 

DECRETADO EN ~RZO DE 1989 · S 544 
DEC~ETADO EN AGOSTO DE 1989 637 

• '·.• ' ' • .1 • 

veces 
• 

,. ; : ¡ '' ' '• ·' 

t 

···:········ ············--·-···································································-·······-· 
BOLSA MEXICANA DE VALORES;s:A. DE C.V, CATALOGO 1990 11/02/91 10:12:37 

·. 



RAZON SOCIAL: INDUSTRIAS PENOLES, S.A.DE C.V LISTADO DEFINITIVO 
.......... o •• o •• o- .. o. o o.- •• o. o o. o ................. o ........................... o o ••••••••••••• o ••••••••••• o • o •••• 

1 CLAVE DE COTIZACION: PE&oLES TRI~ESTRE: 4 
•••••••• o .................................... o •••••••••••••• - •••••••••••• • •••• ~ ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

• • • • .. • • o o ... o ....... o o o o •••••• o ••• o •••••••••••• _ ••••••••••••••••••••• o ••••••••••••••••••••••••• -.:. • o. o •••••• o ••••• 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

SERIE 

A 

B 

INTEGRACION DEL CAPITAL SOCIAL 
CARACTERISTICAS DE LAS ACCIONES 

VALOR 
NCJOINAL 
(PESOS> 

CUPON 
VIGENTE 

N U " E R O O E A C C 1 O N E· S 
PORCION PORC 1 ON L1 BRE 

CAPITAL SOCIAL 
(~ILLONES) 

FIJA 

us. 78 * 
us. 78 * 

* YALOII TEORICO 

VARIABLE ~EXICANOS SUSCRIPCION 

419768622 
. 2209308S 

F 1 JO 

S21 
28 

TOTAL DE ACCIONES QUE REPRESENTAN EL CAPITAL.SOCIAL PAGADO A LA FECHA DEL ENVIO DE LA 
INFOR~CION: 441,861,707 NOTA: EN CASO DE TENER CERTIFICADOS PROVISIONALES y 

TITULO$ DEFINITIVOS EN CIRCULACION, INDICAR LA CANTIDAD OUE,CCRRESPONDE A CADA UNO: 
TITULO$ DEFINITIVOS: 441,861,707 , CERTIFICADOS PROVISIONALES: 

'•,1 

ACCIONES PROPIAS RECOHPRADAS 
VALOR DE ~ERCADO DE LA ACCION 

t 

VARIABLE 

S6,47'S 
2,976 

'' 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
1 

1 

1 

1 

1 
1 

..1 
1 

1 OECLARACION DE FUNCIONARIOS DE ,LA E"PRESA RESPONSABLES DE LA INFOR~CION. 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
1 

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, OUE LA INFOR~CION FINANCIERA P~OPORCIONADA A ESTA BOLSA, CORRES· 
PONDIENTE AL PERIODO CCJOPRENDIOO DEL 1 DE DICIE"BRE DE 89 AL 30 DE NOVIE" RE ·DE 90 ES LA 08· 
TENIDA DE NUESTROS REGISTROS CONTABLES AUTORIZADOS Y ES LA RESULTANTE DE LA APLICAC ON DE PRINCIPIOS Y 
NOR~S DE CONTABILIDAD ACEPTADAS O PRONUNCIADAS POR EL INSTITUTO MEXICANO DE CONTAD ES PU8LICOS Y DIS·· 
POSICIONES DE LA COMISION NACIONAL DE VALORES. 

PERIODO A QUE DICHA LOS PRINCIPIOS CONTABLES APLICADOS POR ESTA EMPRESA Y LA AGRUPACION DE CIFRAS 
INFOR~CION HACE REFERENCIA, FUERON APLICADOS SOBRE BASES UNIFORMES A LA DEL SIMIÜR DEL EJERCI· · '" 1 ,. 

CIO ANTERIOR. r~. 

C.P 
SUBO 1 REC 

MEXICO, D.F. A 4 DE FEBRERO DE 1991 
LU~R Y FECHA 

... ' ..... _, 
,• ..... 

1 
1 

1 SCO CUEVAS FELIU .. 

. L.r 
1 ., 

1 

CpNUAL R ,CORPO~H!VO •.\¡, • ' ' ·l.). 

··•••••••••••••••••••••••••·•••••••••••••••••••••••••••••••••••·•••••·•••••••r••••••••••••••••~•••••••••••••• 

BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A. DE C.V. CATALOGO 1990 04/02/91 1S·40:S6· 

. ' 
·' 



RAZON SOCIAL: INDUSTRIAS PENOtES, S.A.OE C.V LISTADO OEFINHIVO 
·····················································································-~············~---····-· 

1 CLAVE DE COTIZACION: PE&olEI TRIMESTRE: .. 4 ·· •· · • 1 
.................... ~ ................. ... : ... -.. :.- --.- ........................ ··.··.-.- ............... .; ......... -

((t_ .......................................... ~~~~~. ~ -~::~~ ....... ~·: ... · .................................... . 
1 RE F. ..: . 

1 o C O N C E· p' T O S 
1 UIMESTRE A&o ACTUAL 1 .TRIMESTRE,.A&o ANTeRIOII 1 

1 RESULTADO EXPRESiqN EN .1. RESULTADO· ... EXPRESÍON EN 1 
................•.•.......... ; ...... : .. -----~---·······································-~----~---············ -· . . ,. '. .. ' 

01 RESULTADO NETO POR ACCION 453.136 l. 1 . :..~-9.7,' ~ .. <·:S 1 
'OliO 1 NAR lA (*) 1 :- i! ;;',i\/.: • "'1 1 

02 1VALOII CONTABLE POR ACCION l 1,47'L44 s.,_l 1,734.49., '",','.l..~~ S 1 
OIIOINARIA j ~ ' 

1, 1 l : ;;t_ ~- ~:·: ) 

03 .DIVIDENDO EN EFECTIVO 345.00 S 1 144.00 .... ' ,S 1 

POR ACCION 1 •:, 
' "··.' .. ::' . ."' : ' 1 

04 DIVIDENDO EN ''ACCicii4ES .0.00 UN lOS 1 : 0.00' 
'· 

UNID$ 1 -POR ACCION 1 1 

05 .VALOII DE MERCADO (ULTIMO HECHO) 0.59 VECES 1 .1.03 VECES 1 
i A:VALOII EN LIB,ROS 1 1 

06 ¡VALOII DE MERCADO (ULTIMO HECHO) 7.09 , VECES 1 'i 6.24 VECES 1 
lA UTILIDAD POR ACCIOII ' e• > 1 1 

······-······················································-·······-··········--------····················· 
BOLSA MEXICANA··OE VALOIIES·, S.'A. DE C.V.' 

: .' . ·1~ . ( 

-·.c. 
... i ... 1 

•. ' ,-. 'J '' ' - . .... . • • 
CATÁLOGO 1990'' 11/02/91 10:12:19 (*)PARA CALCIA.AR LA UTILIOAD 

POI! ACCIOM OEBERA CONSIDERARSE 

EL RESULTADO NETO DE LOS ULTI· 
NOS DOCE MESES •. 



RAZON SOCIAL: I,ND,USTRIAS PENOLES, S.A.DE C.V 
LISTADO. DEFINIT.IVO ......................... ----- .. -- .. --- ...... -- .................... -........ -..... -.--.- ..... - ........ --- --- ..... -... -.. . ' ' . 

1 CLAVE DE COTIZACION: PE&olES TRIMESTRE: 4 
...... -.. ----- .... --.---- .... -.- .......... -... -.- ...................................... - ..... -... --- ..... -... .. 

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA CoNSOLIDADO 

DE ACUERDO AL' BOlETIN 8·12 

DEL 1 DE DICIEMBRE 'Al'· 30 DE NOVIEMBRE DE 1990 Y 19a9: ·.· 

( Millones do Pesos) . ' 
~ .. .l ... -... -- ...... - ....... -.---- ......... -. -- .......... -.................... -.................. -- ... ·.·;.·-.-.-.--. 
-::- J:" : •. - • 

1 REF. 1 TRIMESTRE A&o ACTUAL l. TRIMfFRE A&o ANTERIOR 1 

1 C C O,'N CE P T O. S 1 IMPORTE 1 ·:· .IMPOR~~ 1 

.. --.- ... -.......... ---.--- ......... ---- ...... -... -.- .... -..... --.--- .... -... -.- ..... -.. -.... -- ... -- ............. -.. --.--
01 

02 

03 

04 

os 

RESULTADO' ANTES DE PARTIDAS 

EXTRAORDINARIAS 

+(·) PARTIDAS APLICADAS A 

RESULTADOS QlJE NO REQUIEREN 

UTILIZACION DE RECURSOS 

FLUJO DERIVADO DEL RESULTADO 

NETO DEL EJERCICIO 

FLUJO DERIVADO OE CAMBIOS EN EL 
CAPITAL DE TRABAJO 

RECURSOS:GENERADOS (UTILIZADOS> 

POR lA OPERAC 1 Olf 

06 FLUJO DERIVADO POR 

FINANCIAMIENTO AJENO 1 

07 FLUJO DERIVADO POR 

FINANCIAMIENTO PROPIO " 

08 RECURSOS GENERADOS (UTILIZADOS> 

MEDIANTE F.INANCIAIIIENTO 

09 TOTAL FUENTES OE EFECTIVO 

10 RECURSOS GENERADOS .(UT 1 LIZADOS) 

EN ACTIVIDADES DE INVERSION 

11 INCREMENTO (DECREMENTO) NETO EN 

EFECTIVO E INVERSIONES 

TEMPORALES 

12 EFECTIVO E INVERSIONES 

TEMPORALES AL INICIO DEL 

PERIODO 

13 EFECTIVO E INVERSIONES 

TEMPORALES Al fiNAl DEl PERIODO 

200, S44 1 

1 ... 
320,3\a . 1 

. -•' -

12o,86z 

., 
(240,S19) 

!.' 

280,343 

21,029 

(247,51~) 

<226,443) 

'' 
13,860 

(167,074) 

(113,214):.. 

795, n6 

682,512 

¡,_ 1.:! 

• 3.2~,S4S 

.. ·'' ,535,496 

,' 
. , ,,, •. ! • 

··asa·. D41 

',i' 
• <nS,936> 

. J' •.! 

1' 
132; \OS ... f: 

" 

119;04a 

(486,424) 
• 

(376,376) 

(244,271) 
( 116,a79) 

.. ·' (36\;\SO> 

1,1s6:a76 
• .. 

• !(! 

'1 "_.-¡'• 

··:· 795,726 
.:'"1 ¡ ·-. ' 

,,1· .·•'. ···.: '; 
···································································································-········· 
BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A. DE C.V. CATALOGO 1990 11/02/91 10:11:39 
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RAZON SOCIAL: INDUSTRIAS PE~ES, S.A.DE C.V 
LISTAOO OEFINITIVO 

·······················································-···-········-------------·-·························· 
1 CLAVE DE'COTIZACION: PE~ES 

1 

1 

REF. 
R C O H C E P T O S 

DESGLOSE DE PRINCIPALES CONCEPTOS. 
e "illones de Pesos ) 

TRIMESTRE Ala.ACTUAL 
1 MPOII TE 

TRIMESTRE A&o ANTERIOR 
IMPOIITE 

..... -.. -....... -.... -.... -..... --- .... -- ... -............ -......... -...................... -.-.-.- ........... . 
01 VENTAS NETAS 2,393,745 1 2,789,797 1 17 NACIONALES 1,1~,998 1 1,339,103 1 18 EXTRANJERAS 1,244, 747 1 1,450,694 1 19 CONVERSION EN DOLARES (•) 

1 1 06 COSTO INTEGRAL DE (70,144) 1 (231. 527) 1 FINANCIAMIENTO 
.1 1 20 INTERESES PAGADOS 49,436 61,879 1 21 INTERESES (GAHAOOS) 195,018 362,228 1 22 PERDIDA EN CAMBIOS 17.106 10,691 1 23 RESULTADO POR POSICION 58,332 58,131 1 MONETARIA 

1 08 OTRAS OPERACIONES .fiNANCIERAS (44,~) (56. 483) 1 24 OTROS GASTOS Y (PROOUCTOS) NETO (44,860) ·(56,483) 1 25 PERDIDA (UTILIDAD) EN VENTA DE 
1 ACCIONES PROPIAS 1 ' 1 26 PERDIDA (UTILIDAD) EH VENTA DE .. 1 1 

INVERSIONES TEMPORALES 1 1 10 PROVISION PARA IMPUESTOS Y 1 142. 164 310,657 
P.T.U. 1 

27 I.S.R. 1 102,052 245,881 
28 IMPAC 1 1 
29 P.T.U. 1 40. 1 12 1 64,n6 
15 PARTIDAS EXTRAORDINARIAS 1 1 

EGRESOS (INGRESOS) NETO 1 1 
30 PERDIDA (UTILIDAD) EN VENTA DE 1 1 

ACTI'IO FIJO 1 1 
31 PERDiDA (UTILIDAD) EH VENTA DE 1 1 

INVERSIONES CON CARACTER 1 1 
PERMANENTE 1 1 

32 REESTRUCTURACION DE PASIVOS 1 1 
33 OTROS (ESPECIFICAR EN NOTAS 1 1 

COMPLEME~TAR lAS) 1 1 ----.--- .......................... --- ....... -- ........ -......... -- ........ --.- ......... -................ - ... 
·······················-·················--············ ..... ·:·······-. ------ ..... --- -- ..... --··· ········ .... 

OTROS CONCEPTOS 
-------------------·-·································-·-···························-········-··············· 

1 REF. 
1 OR C O N C E P T O S 

1 TRIMESTRE A&O ACTUAL 
1 IMPORTE 

1 TRIMESTRE A&o ANTERIOR 1 

1 IMPORTE 1 
-.. -- ... -- ------ .. ---- .. ··--- ... -.......... -............. -........ -.- .. -....... -.... -- ..... -.. -... -- ..... ---. 

134 
1 35 

VENTAS TOTALES 
RESULTADO FISCAL DEL EJERCICIO 

o 
\)" 

o 
o 

--. ······-·······························- --------~------ ........... ----··· .... --- ....... -- .. ·-····-·· -------
BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A. DE C.V. CATALOGO 1990 11/02/91 10:11:29 
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RAZON SOCIAL: INDUSTRIAS PENOLES, S.A.DE C.V 
LISTADO DEFINITIVO 

·········-··························-------·············· ·········· ········································· 
1 CLAVE DE COTIZACION: PE&oLES TRINESTRE: 4 
·····································-······································································ 

ESTADO DE PESULTADOS CONSOLIDADO 
DEL 1 DE DICIENBRE AL lO DE NOVIENBRE DE 1990 Y 1989. 

( ~¡ llones de Peso.• ) 
..... -.. ---- ............... -... -..... -... --.- .... -.. -- .... --- ..................... ---- .. -- .. -- .... -- ... -...... --.-- .. ----

1 REF. 

1 R CONCEPTOS 
1 TRINESTRE A&o ACTUAL 
1 1 NPOATE \ 

1 TRINESTRE A&o ANTERIOR 
1 INPORTE \ 

·····-······-·················-······································---------·-·····-···---------------···-
1 

1 01 
1 02 
1 03 
1 04 
1 05 
106 
1 

1 07 

1 

108 
109 
1 

1 10 

1 

1 1 1 

1 

1 12 

1 

1 

1 13 

1 

1 14 

1 

1 15 

1 

1 16 

VENTAS NETAS 
COSTO DE .VENTAS 
RESULTADO BRUTO 
GASTOS DE OPERACION 
RESULTADO DE OPERACION 
COSTO INTEGRAL DE 
FINANCIANIENTO 
RESULTADO DESPUES DE COSTO 
INTEGRAL DE FINANCIANIENTO 
OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS 
RESULTADO ANTES DE INPUESTOS Y 
P. T .U. 

PROVISION PARA INPUESTOS Y 
P. T. U. 

RESULTADO NETO DESPUES DE 
INPUESTOS Y P.T.U. 
PARTICIPACION EN LOS RESULTADOS 
OE SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS 
NO CON SOL 1 DADAS 
PARTICIPACION ~INORITARIA EN 
LOS RESULTADOS 
RESULTADO ANTES DE PARTIDAS 
EXTRAORDINARIAS 
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS 
EGRESOS (INGRESOS) NETO 
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO 

1 

1 

1 

1· 
1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 . 

1 

1 

1 

1 

1 

2,393,745 
1,718,349 

675,396 
414,128 
261,268 
(70, 144) 

(44,860) 
376,272 

14<,164 

234.108 

o 

33,564 

200,544 

o 

200,544 

1 

100 1 

n 1 

28 1 

17 1' 
1 1 1 

·l 1 

1 

14 1 

1 

-2 1 

16 1 

1 

6 1 

1 

10 1 

1 
o 1 

1 

1 

1 

1 

8 .1 
1 

o 1 

1 

a 1 

2,789,797 
1,9n,015 

817,782 
421,851 
395,931 

(231,527) 

627,458 

(56,483) 
683,941 

310,657 

373,284 

o 

50,739 

322,545 

o 

322,545 

100 
71 
29 
15 1 

'14 1 ' 

:8 1 

1 

.22 1 

1 

-2 1 

25 1 

. ' 1 
1 1 1 

1 
13 1 

1 
o 1 

1 

1 

2 1 

1 
12 1 

1 
o 1 

1 

12 1 
··------·············-------------·········-······-···········-···············--·-················-----------
BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A. DE C.V. CATALOGO 1990 11/02/91 10:11:18 



···········•••••·•·················•···········•·····································•··•·•···•·•••···•··•··• 
OUOS COIOCEPTOS 

............................................................................................................. 
' REF. 1 TRIMESTRE A&o ACTUAL f TRIMESTRE A&o ANTERIOR 1 

os CONCEP,TOS 1 IMPOR'E 1 1M PORTE 1 

67 NUMERO DE ACCIONES EN 441,861,707 441,861,707 

CIRCULACION (•) 

68 NUMERO DE ACCIONES 10,684,717 19,082,717 

RECt»~PRADAS (•) 

69 VALOR DE MERCADO DE LA ACCION 3,220 4,555 

(ULT 1140 HECHO) 
.......... ----- ...... -.. -- ................................................ -- ........ --- .. - ---.----- ..... -.--
BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A. OE C.V. CATALOGO 1990 11/02/91 10:\1:06 (•) ESTOS CONCEPTOS DEBERAN EX· 

PRESARSE EN UNIDADES • 

... 
r . 



RAZON SOCIAL: INDUSTRIAS PENOLES, S.A.DE C.V 
LISTADO DEFINITIVO 

····················································-··········-······· ................................... --
CLAVE .DE COTIZACION: PE&oLES 

REF. 

DESGLOSE DE PRINCIPALES CONCEPTOS 
( Mflloneo de Pesoo) 

TRIMESTRE A&o ACTUAL 
S C O N C E P T O S I~TE 

TRIMESTRE: 4 

TRIMESTRE .A&o ANTERIOR. 
IMPORTE 

.......... ············· ···-·· ........... ··: . .. ·:· -~~-- .................. ···-·· ..... -- ... · ....... -··-········-· 
1 03 
1 45 
1 46 
1 21 
1 47 
1 48 
1 24 
1 49 
1 50 
1 51 

1 

1 52 

1 

1 26 
1 53 

1 

1 54 

1 

1 27 
1 55 

1 56 
129 
1 57 
1 58 
1 30 
1 59 
1 60 
1 32 
1 61 
1 62 
1 43 

1 

1 

1 63 

1 

164 
1 

D.l SPOH IBLE 
EFECTIVO 
INVERSIONES TEMPORALES 

PASIVO CIRCULANTE 
PASIVOS EN ~EOA EXTRANJERA 
PASIVOS EN ~EDA NACIONAL 

CREDITOS BURSATILES 
PAPEL CCMERCIAL 
PAPEL.CCMERCIAL INDIZADO 
PORCION CIRCULANTE DE 
OBLIGACIONES 
PORCION CIRCULANTE DE 
OBLIGACIONES INDIZADAS 

OTROS PASIVOS CIRCULANTES 
OTROS PASIVOS CIRCULANTES 
CON COSTO 
OTROS PASIVOS CIRCULANTES 
SIN COSTO 

PASIVO A LARGO PLAZO 
PASIVO EN MOHEDA EXTRANJERA 
PASIVO EN MOHEDA NACIONAL 

CREDITOS BURSATILES 
OBLIGACIONES 
OBLIGACIONES INDIZADAS 

OTROS CREO 1 TOS 
OTROS CREDITOS CON COSTO 
OTROS CREDITOS SIN COSTO 

OTROS PASIVOS 
RESERVAS 
OTROS PASIVOS 

EXCESO (INSUFICIENCIA) EN LA 
ACTUALIZACION DEL CAPITAL 
CONTABLE 

RESULTADO AC\.MJLADO POR 
POSICION MONETARIA 
RESULTADO POR TENENCIA DE 
ACTIVOS NO ~ETARIOS 

'. 

682,512 
5,056 

677,456. 
691 .an 
385,649 
306,223 

118,786 

, 18,786 

22,775 

22,775 

3,288 

3,288 
47,654 
47,654 

278,844 

112,192 

166,652 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

795, n6 
8,048 

787,678 
818,082 
634,044 
184,038 

185,958 

185,958 

70,122 

70,12.2 

11,053 

11,053 
55,430 
55,430 

431,168 

112,192 

318,976 

1 
1 

1 

1 

1 
1 

1 
1 

1 

1 

1 
1 
1 
1 
1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
1 
1 

1 

1 
1 
1 
1 
1 

1 

1 

1 
1 

----------------·····--------~-----······-----·-··-················································--------·· 

----------------------·---------------------------···················--······-······························· 
OTROS CQijCEPTOS 

. -··· ········-························ -···· :·· --- ... ··- ....................................... ······· ......... . 
RE F. 
os C O N C E P T O S 

1 TRIMESTRE A&o ACTUAL TRI~ESTRE A&o ANTERIOR 1 
1 IMPORTE IMPORTE 1 

-······················································-········-············································ 
1 65 
166 
1 

CAPITAL DE TRABAJO 
FONOO PARA PENSIONES T PRIMA 
DE ANTI GUEDAD 

898,032 . 
47,654 . 

1,204,706 
55,302 

-······················-····················································································· 
BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A. DE C.V.· CATALOGO 1990 11/02/91 10:11:03 



RAZON SOCIAL: INDUSTRIAS PEHOLES, S.A.DE C.V LISTADO DEFINITIVO 
......... ------- .......... -- -·-- ... --- .. -...................... -- ....... -...... -........ -- ......... -- ....... . 

1 CLAVE DE COTIZACION: PE&oLES 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA CONSOLIDADO 
AL 30 DE HOVIE~BRE DE 1990 Y 1989 • 

TRI~ESTRE: 4 

lnformecfon a pesos con poder &dquiaftlvo el cierre 9-l trimestre del l&o actual, aegun 8·10 
y docunentos de adecuaciones 

( ~illones de Pesos ) 

1 REF. 1 TRIMESTRE A&o ACTUAL 

1 S C O N C E P T O S 1 I~POIITE X 

1 1 

1 33 PARTICIPACION MINORITARIA 1 219,022 

1 1 

1 34 CAPITAL CONTABLE 1 2,419,388 

1 35 CAPITAL CONTRIBUIDO 1 569,497 

1 36 CAPITAL SOCIAL PAGADO (HONIHAL) 1 60,000 

1 37 ACTUALIZACION CAPITAL SOCIAL 1 509,4~7 

1 PAGADO 1 

1 38 PRIMA EH VENTA DE ACCIONES 1 o 
1 39 APORTACIONES PARA FUTUROS 1 o 
1 AUMENTO$ DE CAPITAL 1 

1 40 CAPITAL GANADO (DEFICIT) 1 , ,849,891 

1 41 RESULTADO$ ACI.MULADO$ Y RESERVA 1 1,370,503 

1 DE CAPITAL 1 

1 42 RESERVA PARA RECOMPRA DE 1 o 
1 ACCIONES 1 

1 43 EXCESO (INSUFICIENCIA) EN LA 1 278,844 

1 ACTUALIZACION DEL CAPITAL 1 

1 CONTABLE 1 

1 44 RESULTADO NETO DEL EJERCICIO 1 200,544 

6 

70 
17 
2 

15 

o 
o 

54 
40 

o 

8 

6 

1 TRIMESTRE A&o ANTERIOR 1 

1 IMPORTE X 1 

1 

1 287' 755 7 

1 

1 2,533,852' 66 

1 569,497 15 

1 60,000 2 

1 509,497 13 

1 

1 o o 
1 t o o 
1 

1 , ,964,355 51 

1 1,210,642 31 

1 

1 o Q 
1 

1 431,168 , , 
1 

1 

1 322,545 8 

·················································-················------·······---··························· 
BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A. DE C.V. CATALOGO 1990 11/02/91 10:10:50 



RAZON SOCIAL: INDUSTRIAS PENOLES, S.A.DE C.V 
LISTADO DEFINITIVO 

····································-------------------··················------------------------------------
1 CLAVE DE COTIZACIONi PE&oLES 

TRIMESTRE: 4 ...... ----.---------- .. -- .. ---- .. --.--.- ......... -..................... . . . -.-- .. --- ........ -- ... -----.--. -· .. --
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA CONSOLIDADO 

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 1990 Y 1989 
fnformacion e pesos con poder &dquisitivo el cierre del trimestre del a&o actual, sevun 8·10 

y docunentos de edecúaciones 
(Millones de Posoa) 

...... ---- ... --- .. --.------- ..... -.-- ... -... --.- .. -........... -- ........ -------------------------.- ...... -----
1 REF. 
1 S C O N C E P T O S 

1 TRIMESTRE A&o ACTUAL 
1 IMPORTE X 

TRIMESTRE A&o ANTERIOR 1 

1 MPORTE X 1 
.. ········ ····--······ ...... -- ... ---- .. --- .. --- .................. ····· .. -·----- -- .. - .. --.- ... ---.-- ... -- ..... . 

1 

1 01 
1 02 
1 03 
1 04 

1 

1 05 

1 

106 
1 07 
IDa 
1 09 

1 

1 10 

1 

1 

1 11 

1 12 

1 

1 13 
1 14 
1 15 
1 16 

1 

1 17 
1 18 
1 19 
1 

1 20 
1 21 
1 22 

13 
14 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 

ACTIVO TOTAL 
ACTIVO CIRCULANTE 

DISPONIBLE 
CLIENTES Y DOCUMENTOS POR 
COBRAR (NETO) 
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR 
POR COBRAR CNErO) 
INVENTARIOS 
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES 

LARGO PLAZO 
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR 
COBRAR (NETO) 
INVERSIONES EN ACCIONES DE 
SUBSIDIARIAS Y ASOCIADOS NO 
CON SOL 1 DADOS 
OTRAS INVERSIONES 

INMUEBLES, PLANTAS Y 
EQUIPO (NETO) 

INMUEBLES 
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL 
OTROS EQUIPOS 
DEPRECIACION Y AMORTIZACIOM 
ACUI.ILADA 
CONSTRUCCIONES EN PROCESO 

ACTIVO DIFERIDO (NETO) 
OTROS ACT 1 VOS 

PASIVO TOTAL 
PASIVO CIRCULANTE 

PROVEEDORES 
CREDITOS BANCARIOS 
CREDITOS BURSATILES 
IMPUESTOS POR PAGAR 
OTROS PASIVOS CIRCULANTES 

PASIVO A LARGO PLAZO 
CREOITOS BANCARIOS 
CREDITOS BURSATILES 
OTROS CREO 1 TOS 

CREOITOS DIFERIDOS 
OTROS PAS 1 VOS 

3,444,653 
1,589,904 

682,512 
186,162 

100, 131 

621,099 
o 

28,968 
o 

28,968 

o 
\ 1, n1, 504 

o 
4,066,914 

o 
2,43D,277 

134,867 
o 

54. 277 

806,243 
691,8n 
238,671 
311,985 

o 
22,430 

118.786 
22. 775 
19,487 

o 
3,288 

43,942 
47,654 

1 

100 1 

461 
20 1 

5 1 

1 

3 1 

1 

18 1 

o 1 

1 1 

o 1 

1 

1 

1 

1 

o 1 

51 1 

1 

o 1 

118 1 

o 1 

71 1 
1 

4 1 
o 1 
2 1 

1 

231 
20 1 

7 1 

9 1 
o 1· 
1 1 

3 1 

1 1 

1 1 

o 1 

o 1 

1 

1 

1 

3,844,492 
2,022, 788 

795,n6 
222,301 

105,365 

899,396 
o 

36,373 
o 

36,373 

o 
1,745,197 

o 
4,103,491 

o 
2,394,612 

36,318 
o 

40,134 

1, 022,885 
818,082 
229,669 
345. :;.,;z 

o 
57,093 

185.958 
70,122 
59,069 

o 
11,053 
79,251 
55,430 

1 

100 1 

53 1 
21 1 

6 1 

1 

3 1 

1 
23 1 
o 1 

1 
o 1 

1 

o 
45 

o 
107 

o 
62 

o 1 
1 

1 

27 1 

21 1 
6 1 
'; 1 

o 1 
1 

5 1 

2 1 

2 1 
o 1 
o 1 
2 1 

1 
- ... --- --------------.---- .. --------- .. -- ... ---- ... -.............. -- .... --- .. --- ..... --- ...... -------.-------
BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A. DE C.V. CATALOGO 1990 11!02/91 10:10:42 



-2-

LA BOINA, S.A. 

INVENTARIOS Y COSTO DE VENTAS 

Inventario inicial-Diciembre 1981 

Compras de 1982: 

Enero 

Febrero 

Marzo 

Abril 

Mayo 

Junio 

Julio 

Agosto 

Septiembre 

Octubre 

Noviembre 

Diciembre 

Inventario final-Diciembre 1982 

Costo ·ae ventas 

Libros 

S 2,300,000 

2,000,000 
< 

2,100,000 

2,150,000 

2,200,000 

2,250,000 

2,3oo;ooo 

2,350,000 

2,400,000 

2,450,000 

2,500,000 

3,900,000 

3,200,000 

-----------
29,800,000 

-----------
32,100,000 

( 2,800,000) 

-----------
S29,300,000 

c::a~ccc==.::::== 

Factor 
de Ajuste 

1 . 9 e a 

1. 894 

1. 8 2 2 
t 

1. 7 58 

l. 667 

l. 578 

1.506 

l. 432 

L28B 

l. 223 

1.162 

1.106 

1.000 

l. 408 

.1.449 

l. 000 

l. 492 

Ajustado· 

S 4,572,400 
-----------

3,788,000 

3,826,200 

3,779,700 

3,667,400 

3, 5.50, 500 

3,463,800 

.3,365,200 

3; 091! 200 

2,996,350 

2;905,000 

4,313,400 

3,200,000 

-----------
41,946,750 

-..,--------:-
• 46,519,150 

( 2,800,000) 

-----------
$43·, 719,150 

==a•======= 
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LA BOINA, S.A. 

MOVIMIENTO DEL ACTIVO FIJO POR 1982 

Año de 
,,douisici6n 

LIBROS-COSTO 

1978 
1979 
1980 
1981 
1982 

Fa.ctor de 
Ajuste (%) 

'. I BROS-UEPRECIAC ION 

1978 
1979 
1980 
1S81 
1982· 

·\JUSTADO-COSTO 

1978 
1979 
1980 
1981 
1982 

4.236 
3.584 
2 .. eJ6 
2. 217 
1.395 

,JUSTADO-DEP~ECIACION 

19 78 
19 79' 
1980 
1981 
1982 

4 • 2 3 6 
3,584 
2.836 
2. 217 
1. )9 5 

Costo del Activo vendido 
Precio de Venta 

Pérdida en venta 

$ 

·Saldo 
Inicial 

2,000,000 
300,000 
200,000 
200,000 

-----------
$ 2,700,000 
=•=::~======· 

$ 800,000 
90,000 
40,000 
20,000 

Adiciones 

$ 

.-
500,000 

---------
$ 500,000 
~·•acn:;:;:;:;;:a 

$ 180,000 
30,000 
20,000 
20,000, 
50,000 

Bajas •. 

$(200,000) 

----------$(200,000) 
: •••~:~•••==a 

t 

$ ( 80 ,000) 

-

$ 

Saldo 
Final 

1,800,000 
.300,000 

2oo,ooe· 
200,00~ 
500,00~ 

----------· $ 3,000,000 
=·=·=-==-==~·· 

$ 900,000 
120,000 

60,000 
40,000 
50,000 

----------- --------- ---------- . -----------$ 950,COO $ 300,000 $( BO,OOO) $ i,170,000 
=•==~====:• =m=====;= •=====g:;a aaca===a•· 

$ 8,472,000 $ $(847,200) 
1,075,200 

567,200 
443,400 

697,500 

$ 7,624,800 
1,075,200 

567,200 
443,400 
697,500 

----------- --------- ---------- -----------$10,557,800 $ 697,500 $(847¡200) $19~408,100 
=~========= ========= =•a••••a•• a•==•=====• 

$ 3,388,800 
322,560 
113,440 

44,340 

$ 762,480 $(338,880) 
107,520 

56,720· 
44,340 
69,750 -

$ '3,812,400: 
430,080 

.. 1 '7 o, 16 o 
88, 6'8Q; 
69,, 750; 

----------- ---------~ -· -------- -----------j 
$ 3,859,140 $1,040,810 '$(338,880) 

$ 508,320 
20,000 

----------$ 488,320 

$ '4,571,070~ 
' 
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LA BOINA, S.A. 

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1981. 

Efectivo en caja y 
bancos 

Inventarios 

Equipo 

oepreoia~i6n acumulada 

·sivo acumulado 

Capital 

Utilidades acumuladas 

Segtln Libros Ajustado a Valores 
de Cierre de 1982 

----------------------- ------------------------
Debe 

$ 800,000 

2,300,000 

2,700,000 

Haber 

$ 950,000 

Debe 

$ 1/590,400 

4,572,400 

10,557,800 

2,150,000,..,,. 

1,000,000 

1,700,000 

Haber 

. $ 3,869,,140 

4,274,200 

4,236,000 

4',341,260 

----------- ---------- ----------- -----------
$ 5,800,000 $5,800,000 $16,720,600 $16,720,600 

. 
••••••••maz •••••••••• ••••••••••• ••••••••••• 
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LA BOINA, S.A. 

AJUSTE DE UTILIDADES ACUMULADAS 

Factor de 
Libros Ajuste ' Ajustad~ . 

Saldo al 31 de diciembre de 1981 S1,700,000 $4,341,2~0 
. 

(. 8 3 3, 5~0 Menos - Dividendo pagado Abril ( 500,000) l. 667 
Julio ( 500,000) l. 4 32 ( 716,0010 
Octubre ( 500,000) l .162 ( 581,00'0 

--"""-------- ---------':"' 
200,000 2,210,760 

Mh - Utilidad neta del año 1,800,000 U,P.C. 56(,,270 
---------- ---------· ' 

:ldo ,al 31 de diciembre de 1982 $2,000,000 $2,771,030 
===·==·==e; a:_=acraaa••c 

--------
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LA BOINA, S.A. 

ESTADO DE RESULTADOS 

POR EL A~O TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 1982 

lENTAS NETAS 

:OSTO DE VENTAS 

Utilidad bruta 

'.iASTOS DE OPEAACION: 

~ton•tar ioa 
Depreciaci6n 

Utilidad de operaci6n 

PERDIDA EN VENTA DE EQUIPO 
RETIRADO 

Utilidad antes de im
puestos 

'ROVISION PARA !SR Y PTU. 

Utilidad neta 

UTILIDAD POR POSICION MONETARIA 

Utilidad n~~a ajustaM 
da. 

Libro¡ 

$ 58,300,000 

( 29,300, QOO) 

29,000,000 ·--------------

(25,000,000) 
( 300,000) 

--------------
(25., 300 ,000) 

----------~---
3,700,000 

100,000) 
--------------

3,600,000 

1,800,000) 

--------------
1,800,000 

Factor de 
Ajuste 

l. 39 5 

1. 4 9 2 

l. 395 

l. 3 9 5 

U.P.C. 

·~"-. ' --·"1 

Aiuatádo· 

$ 81,309,500 

43,719,150. 

-------------37,590,350 

-------------. 

34,875,000 
1,040,810 

-------------
35., 915,810 

-------------
1,674,540 

488,320) 

-------------
l '186 '2 2 o 
2,511,000 

-----------·-
( 1,324,780) 

. 1,885,050 
---------.----
$ 560,270 
a••••aaa•a:•al!ll 
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LA BOINA, S.A. 

AJUSTE·DE VENTAS 

Factor de 
Libros Ajuste ( ') Ajustado 

:entas de l982t 

Enero $ 3,900,000 l. 894 $ 7,386,600 

Febrero 4,000,000 1. 822 7,288',000 

Marzo 4,100,001) l. 7 58 7,207,800 .· 

Abril 4,200,000 l. 667 7,001,400. 

~layo 4,300,000 l. 518 6,785,400 .· 

Junio 4,400,000 l. 506 6,626,400 
Julio 4,500;000 1 . 4 3 2 6, 444_ ,o o o 
l'.goato, 4,600,000 l. 288 5,924,800 

·septiembre 4,700,000 
• 

l. 223 5,748,100 

Octubre 4,800,000 1 .162 5,577,600 

Nov ielllbre 4,900,000 1.106 5,419;400 

Diciembre 9,900,000 1.000 9,900,000 

------------- -------------
$ 58,300,000 l; 39 5 $ 81 ,30'9, 500. 
;;a:a::a~:~.c:acr••=•c=:m ••••••••••••• 



..:,¡' ..... 

AJUSTE POR CAMBIOS EN EL NIVEL GENERAL DE PRECIOS 

FACTORES ANUALES 

DICIEMBRE DE l98l 

I N D r e E S FACTORES DE AJUSTE 
------------------ ------------------

Cierre Promedio Cierre Pro111edio 

1951 115, 2 107.9 1564,3 1670,1 
1952 123. 1 ll9. 7 1463,9 1505,5 
1953 121.7 122,5 .1480,2 1471,1 
1954 137. 7 130,5 1308.7 1380,9 
1955 l53. 1 146,0 1177,1 1234,3. 

1956 163,2 
t 

!58. 6 1104,2 ll36,3 
1 957 175,7 170,0 1025,7 1060,1, 
1958 182,2 179.2 989,1 1005.6 
1959 189,8 186.3 949,5 967,3 
1960 197,8 . 194,2 9!1,1 928,0 

1961 204.3 201,4 882,1 894,8 
1962 210,6 207,8 855,7 867,2 
1963 216,9 214,1 830,8 841,7 
1964 229,2 223,7 786,3 805,6' 
1965 234,7 232 ;2 767,8 776, r 

1966 244,0 239,7 738,6 751,8 
196 7 251,0 247,8 718,0 727,2 
1968 25 9. 8 255,8 693,6 . 704.5 
1969 267,6 2 64,4 . 673,4 681,6 
1970 278,9 272,·6 646,1 661,1 

1971 292,8 287,5 615,5 626;8 
1972 309,1 301,6 583,0 597,5 
197 3 375,1 338,·4 480,4 532,5 
1974 452,6 418,9 398,2 430,2 
197 S 503,8 481,6 357,7 374,2 

1976 641,1 5S,7., 8 281,1 323,1, 
1977 778,8 72"0,3 231,4 250,2 
1978 a9a, a· 84 5. 5 200,5 213,1 
1979 107 8. 8 999,1 16 7. o 180,4 
1980 1400,2 17 63. o 128. 7 142,7 

1981 1802,1 1614,7 100,0 1.11,6 .. 

JUAN VICENTE MARTINEZ 



FACUL TAO DE INGENIEAIA U.N.A.M. 
DIVISION DE EDUCACION CONTINUA 

FACULTAD DEL INGENIERIA UNAM 

DIVISION DE EDUCACION CONTINUA 

CURSOS ABIERTOS 

DIPLOMADO V ALUACION DE ACTIVOS FIJOS 

MODULOIII 
CONTABLE Y FINANCIERO 

EJERCICIO CONTABLE 

C.P: GERMAN EGUIARTE 

Palacio di? Minería Calle de Tacuba S P~imer piso Oeleg. Cuauhtémoc 06000 México. D.F. APDO. Postal M·2285 
Tetéion0s: 512-8955 512-5121 521-7335 521·1987 Fax 510-0573 512-5121 521-4020AL26 



I.'ETER EL 8-10 EN LIBROS 

Pero 
- \/ensua!mente 
- Segrega."co erectos 
- Cor. tocos ;os efec~os en resultados 

PRODUCTIVIDAD 

- E: que recuzca costos vivirá 
- Costos en todas las áreas 
- Tra~dJO oe eQuipo 

I.'AYOR VISION Y MENOS 
ESPECIALIDAD 

- Ejecutivos deben entender otras áreás 
- Todos ceben entender problemas t,. 

nanc~t!ros 

: 

"""1 

1 
1 

• ' 

' 
l 



Vélor del terreno segun avalúo 
2,000 metros c~,;acrados a: 

EL HUARACHE, S. A." 

1,1 OC pesos el "'etro enero 1982 
1 ,SCO pesos el metro dic1embre 1982 

EdifiCIO 
Enero 1o. 
Oic1embre 31 

, .601:1 metros cuadrados a 8,0CO o esos 
1.e60 metros cuaaraaos a 12,300 pesos 

Cortadoras de llanta 
Enero 1o. 

6.maauinas t1oo "A" a 700 oesos 
1 maau1na 1100 "S" a 500 pesos 

Diciembre 31 
S maauinas t1oo "A" a 2.600 cesos 
1 maQuina t•oo "8 .. a 1,900 pesos 
1 máquina t•ao "C" a 1,800 oesos 

Cortadoras da cuero 
Enero1o. 

EL HUARACHE, S. A. 

4 máauinas _ti o o "O" a 700 pesos 
8 máQuinas t100 "E" a 150 pesos 

Diciembre 31 
4 máquinas tioo "O" a 2,500 pesos 
7 maqu1nas t•oo "E" a 550 pesos 
1 máqu1na t•po "F" a 1,250 pesos 

Ensamble . 
Enero lo. 

4 maquinas tico "G" a 750 pesos 
3 máquinas t•oo "H" a 140 pesos 

Diciembre 31 
'4 máquinas t•oo "G" 1 2,800 pesos 

• 2 máquinas too "H" a 580 pesos 
2 máqu1nas !1~0 "H" a 580 pesos 

S 2.200 
3,000 

12.800 
20,418 

S 13,000 
1,900 

__ 1..,8..9Q 
5:16;;?!93 

$ 10,000 
3,850 

__ 1..,2ji.Q 

S:15:'Jl3 

Vida 

-.l 
S.~. 

Util .. 9.~e.r.!CJ!S.i.6!! 

33 
33 

15 
20 

15 
20 
15 

Vida 

S 

1,538 
3,094 

1,120 
___ 1_9Q 

J:1:2Jg 

4,333 
475 ___ l)Q 

:1:~9.1~ 

]:i!il_ ..9.!e.•~!EJ9!! 

20 
15 

20 
15 
15 

20 
15 

20 
15 
15 

S 580 
__ ::.3J.Q 

J::SJg 

S 2,500 
1,283 ___ JI-ª. 

JJ:!:8~~ 

S 800 ___ 1]1 

:1::1~~ 

S 2,800 
387 

77 -----

l 
l 
i 

' ·-



EL HUARACHE. S. A. 

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 

1o.de 
Enero 

_1Jl.§L !'-.2!E~!!!! _BJii!!. Revalueción --------Cono histórico 
Terreno S 500 S S S -Edificio 4,200 600 
Eq. corte lienta 3,300 900 1500) 
Eq. corte cuero 2,800 600 1 100) 
Ensamble _2 .... 3_0.Q __ 5_9.Q .L 1_9.Q 1 ------$1:3:\:og ~l:6Jlg Sb7Jlgl ~==== 

Oeorec iac ión 
EdifiCIO S 504 S 144 S S 
Eq. corte llanta 1,320 370 1200) 
Eq. corte cuero 1 '1 20 330 (40) 
Ensamble __ 9j.Q __ 2]Q -~-º) -----

~=SJ~ ~1=1d~ 'SJ:~g). ~==== 
i 

EL HUARACHE, S. A. 

F'ROF'IEOAOES, P\.ANTA Y EQUIPO 

1o.de 
Enero 

_1Jl.§L ~~!E~!l!! _B.!i!!. .1! !.Y.!~ !!t~t'l-
Costo actualizado 

Terreno S 2,200 S S 800 
Edificio 12,800 600 7,018 
Eq. corte llanta 4,700 900 (7001 11,800 
Eq. corte cuero 4,000 600 (150) 10,650 
Ensamble _3_.4].Q --~.Q i1J.QI _ _9.._7~.Q 

~~::1Jg ~=6Jlg S~9Jigl !1:0=~~ 
Depreciación actuelizeda 

Edificio S 1,536 S 505 S S 1,053 
Eq. corte lienta 1,220 700 ( 1871 3,195 
Eq. corte c11ero 880 545 (40) 2,481 
Ensamble __ Ul __ 4Ji! _@11 _.) ... 1..}1 

S=4,.3~~ ~2iJl~ SJ:2j~l ~=8=8JI~ 
Neto revaluación ~=,=~=' 

: 

31 de 
Diciembre 
_j2,8J__ 

$ 500 
4,800 
3,700 
3,300 

__ 22..9Q 

!1:5::0Jlg 

S 848 
1,490 
1.410 

_J .... 1Ji.Q 

!:4:6J~ 

31 de 
Oicitmbrt _.12.8_1 __ 

S 3,000 
20,418 
16,700. 
15., 00 

_!_3.._5).Q 

!8:8::7J~ 

S 3,094 
4,928 
3,866 

__ 3.._2.§~ 

!1:5::1Ji:i 

• 

~ 
S.M. 

• 

• 



EL HuAMACHE, S. A. 

DEPRECIACION DEL AÑO 

· Edif1cio 
Valor promed10 ~8_.Q.O_Q_-_t11J.QQ.x 1,660 • JO/o • 

·.Corte de llanta 
T1po "A" ,·,alor prome0101 

Tipo "B" 

Tipo "C" 

Corte de e u ero 
Tipo "D" 

Tipo "E" 

Tipo "F" 

Ensamble 
TIPO "G '.' 

Tipo "H" 

Total 
Histórico 

Ajuste 

2 

2:.0...9_-_s~~o • 5 • 

2 

!2_0_9_+_l,~Q_O X 1 • 
2 

~0_9_+_l,§.Q_O X 1 X 

2 

L0_9_+_~§.Q_O ·x 4x 
2 

1_5_9_ ... __ §.~0 X 7 X 

2 

§..0_9_+_1~~ X 1 X 

2 

L 5.9 _+_ s §. Q.O x4x 
2 

~s_g_.,..:_!2_0_9_+_~g_o 

2 

14_9_.,._!2_8_9 X 4 X 1 

2 15 

1 • 
15 

1 • 
20 

1 • 
15 

' 
-L • 
20 

1 • 
15 

1 • 
15 

1 • 
20 

X 1 • 
15 

• il!. 

: i 
! 
¡ 
l 

S,} 

t_S_Q.§ 

350 

60 

90 ----__ 7_9.2 

320 

163 

__ .§1 

--~'ª 
356 

103 

----
--~! 
2,208 

_1.._1J~ 

~=03~ 



Llantas 
Cuero 
Pegamento 

Cálculo de ultimas entradas, 
primeras salidas, unrtar•O· 

Llantas 
Cuero 
Pegamento 

__ u-'_ 
5,200 
9,16 7 
5,600 

Inventario inicial 

·Inventario a últimas 
entradas primeras salidas 

Inventario compuesto por: 
Llanta 

Cuero 

Pegamento 

EL HUARACHE,S. A. 

INVENTARIO 

..!.~~!! 
-~·.',!.:.. 
(_!'!SS!!.! 

$ 250 
120 
125 

_'!_0.!~

..!.~i!_e_!i_ 

$ 1,300 
1 '1 00 

___ 7_09. 

J=3=1Jig 

Aumento 
~n_L,Ln_i_<!._a_9~ 

.< 

400 
433 

(800) 

__ u-'--

5,200 ___ 4_99 

_5 ... 6.99 
9,167 ___ 4]1 

==9=6-J~ 
5,600 

__ .!_8.991 

==4lR~ 

__~.¿._ 

5,600 
9,600 
4,800 

f 

_P_,\:l:... 

250 
500 

120 
--~.Q 

125 
125 ----
125 ==== 

: 

-~~~-
-~_~,~.:.._ 

J..P.!~.!L 
S 500 

250 
250 

500 
250 
125 

$ 1,300 
200 

1,100 ___ 1.9! 

700 
( 100) 

S 600 ===== 

4 

S.M. 

.I.2!!!.. 
1."1!!!!! 
$2,800 

2,400 
_1 ... 2..99 
=6=4.Jg 

S 200 
108 

- .i.1.9.QI 
208 

.,;J ... 1.9Q 

S 
1,500 

1,208 

----__ 6..9Q. 

SJ:3.J~. 



EL HUARACHE, S. A. 

CALCULO OE UEPS G L08AL 

lnventar~o final a precios iniciales: 

-_u'"'"_ _P-'-t¿. l_o_.!~ 
Llantas 5,600 250 1 ,400 
Cuero 9,600 120 1' 152 
Pegamento 4,800 125 __ 6_9.Q 

3,152 
Inventario inicial _3 ... 1_9.Q 
Aumento en vo'·Jmen ==J~ 

lndice de aumento en orecto _6_,_4_0.Q . 203 OJo 

3' 152 
Valuactón a U E PS: 

1 nventar~o base 3,100 1 oiJ'· OJo 3:100 
Cifra del año 52 203 °/o __ 1_9§ 

Inventario a UEPS 3,206 
Promedios _6 ... '!.9.Q 
Ajuste =3:!;1J~ 
El inventario valuado en forma global es menor que el 

valuado en forma unitarta. pues los aumentos de unos productos 
compensan las dtsminuciones de otros y evitan que desaparezcan 
capas de prectos menores. 

InventariOS, costo de reposición: 
31 de diciembre de 1981 =3:!;2,?~ 

31 de dic1embre de 1982 =6:!;6,?~ 

--2. 
s.x. 

t 



EL HUA .. AACHE. S. A. 

RESERVA PARA ."MNTENIMIENTO DE CAPITAL' 

Al.. PRINCIPIO DEL A\:0: 
Capital socral . Pagado en 1978: 

Utilidades acumuladas 
Utilidad Drv. -----

1978 500 
1979 1,600 
1980 3,200 
1981 3,000 1,000 

Capital contable actualizado 

Capital conta~le según libros 

Actualizacron de capital contable 

AL FINAL DEl.. AÑO: 
Actualizado a 1981 
Dividendo (junio 1982) 

Caoital según libros /excluyendo revaluaci6n) 

Reserva al final de: ano 
Reserva al prrnc:o:o del año 

Ajuste 

~aE!..!~!!!.d.9 

.~. 

4,000 )( 

.t-1!!.9_ 

500 )( 

1,600 )( 

3,200 )( 

~Qq_O_x 

JJgg, 

t 

2.131 

2.131 
1.804 
1 .427 
1 '116 

1,066 
2.886 
4,566 

_2 ... ~1 

J:O::?JSJl 
19,274 

l.1 ... ~.Q 
J:9J~ 

19,274 )( 1.988 38,317 
13,000) )( 1.506 1.4 ... ~-ªl 

33,799 
i_8.._3_9.Ql 
25,499 
.] ... 9]~ 

11=~'ª 

,.. -"" 

6 

s .. Y' •• 



EL HUARACHE, S. A. 

Resultado por posicion monetaria 

Pas1v0 moneta"o neto al principio gel año 

Pasivo monetario neto al final del año 

Promedio 

R evaluac,ón-
1 nv.en tarios 
Act1vo fiJO 

Menos· 
··Segregación a la reserva para mantenimiento 

de capital 
Ajuste a la actual,zacion inicial 

Utilidad por posición monetaria 

Costo de financiamiento 

Costo neto de financiamiento 

' 

_2-'-2_5_Q 

_1~8_0_2 

2,028 X 98,8 OJo • S 2,004 

3,294 
~1 ... ~4.§ 
34,442 

117,5251 
1_5.._5J~I 

t 

!1_1.._3]~ 

=9::!:3:::1~ 
$ 2,004 

_22_9.Q 

S ==6Jig 

.M 

r:. 



·.· 
-- B.A -S M 

~cgistro ¿e :Js rcvaluncioncs de inv~~tJri~s y nctivo fijo al principio del 
a:1o. 

2. Reserva para ~~ntcnimicnto de capital (actualizaci5n de capital) al princi-
pio del a~o. 

:r~spaso ccl ,~leo ce la "Cuenta :onsitor:a" a "Actualizaci5n Inicial". 

4, Ajuste ce ros~!tacos por depreciaciEn. 

5. Ajuste de resultacos por consumo ce inventarios! 

6, 'esis:ro col e:ecto de impuestos Jc UEPS. 

7. 'evaluación ce activo fijo del año. 

8, Ajuste a !as bajas de activo fijo. 

9. Revaluaci!n de inventarios. 

Reserva ?ara ~.antenir.'!iento de capital del año, 
' 

lo. 

11. Registro de~ incremento da la actualización inicial, 

12. Registro e! e: resultado por posición monetaria, 

13. Regiscro de: resultado po~ tenencia e! e activos no monetarios. 



EL HUARACHE, S. A. 

ESTADO DE RESULTADOS 
POR=~ AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 1982 

Ventas Netas 

Costo de Ventas: 
Mater1a prima 
'.'ano de obra y gaSlos 
Deprec1aC10n 

·Utilidad bruta 

Gastos de Operación 

Otros Gastos !Ingresos!: 
Intereses y cerc·da en cambios 
Resultado por pos1c1Ón monetaria 
Otros ingresos 

Utilidad antes de !.S. R. y P.T.U. 

I.S.R. y P.T,U. 

Utilidad neta 

Utilidad neta 

Segun 
-~~~~ 

20,000 
4.886 

- _1_,_1J ~ 
-~6_,_0lJQ 

2~,000 

_!_1.._5ll.Q 
_!].._SlJ.Q 

2,700 

__ ,L2lJ.Q) 

__ 2.._SlJ.Q 

10,000 
__ 5.._0_9Q 

s __ s.._o_9Q 
-----

Menos- Utilidad por posición monatar~a 

Utilidad ajustada antes de R.P.M, 

Ajuste a orecios de fin de año !Ajusta No. 14) 
2,003 X .395 • 

~-------

1 5) 3,194 

_ _!_~_1.._02!~ 
_____ 4..~,2_§!~ 

4,288 

4 288 ----,-·--

11 2) 12,004) 
_ _i_IV __ 3lJ§ 
____ L1 ... 6Jl.§l 

2,590 

_L§H1 ... 5Jll 

=~====9Jl~ 

23,194 
4,886 

__ 2.._2ll~ 
_ª-.0 ... 2Jl~ 

19,712 

_u ... s_gg 
__ 8.._2j~ 

2,700 
' 12,004) 
___ 1_0§ 

___ s_g~ 
7,410 

__ 3.._4_91 

s==4::PJ'~ 
S 4,007 
_.) .... 0.9~ -

~=2=0J'~ 

9 

S .M. 

1 
1 



_u 
S.M. 

·EL HUARACHE, S. A. 1 

BALANZA DE COMPROBACION 
'Mrles de pesos) 

Aju"es a Histórico 
Saldos Mas Ajustes Saldos 

~!!t.P!!so -~~~t.f~~- _ _!.~eJ.~~- -~Íl'.!.t.!L. A1~l!l.!!2.s 

Caja v bancos 2,500 2,500 2,500 
Cuentas por cobrar 7,200 7,200 7,200 
1 nventarios 6,400 11 ) 100 6,500 15) 13,194) 6,600 

19) 3,294 
P.P.E. 15,000 1 1 ) 14,020 29,020 17) 40,008 68,738 

18) (290) 
Depreciación acumulada 14,698) 1 1) 1484) 15,1 82) 14) (1 ,094) (15,152) 

t 171 (8,860) 

----- ------- ------ l8_l ___ [J.§I -----
=~6=12~ 13 636 ======= ==1P:OJ~ 28 848 ======= =~:~1'4'! 

Pasivo 113,102) 113,102) (6) 1,597 (11,1505) 
Impuesto diferido 

Capital social 16,000) 16,000) (6,000) 

Actualización de caprtal '12) 17,974). 17,974) ( 10)( 17 .525) (25,499) 

Actualizacrón inic:al 13) 15,662) !5,662) (11) (5,594) 111 ,256) 

Supenivit !cuenta· 
Transitoria) (1) (13,636) (7) (31. 148) 

12) 7,974 (9) (3,294) 
(3) 5,662 (10) 17,525 

(,,) 5,594 
(, 2) 2,004 
1131. 9,319 

Utilidad del año 15,000) 15.000) 993 14,007) 

Superávit por tenencia 
de activos no 
monetarios (13) (9,319) (9,3191 

Utilidades •cumuladas - i.2 . ..3..9 .Q) ------- __ i.2 ... 3_9.Ql ------- _J.7..,3..9.QI 

J~6=12~' ==J13Ng' :J~O:OJ~l ==J~==~~) J:~:B}gl·.·. 



EL HUARACHE, S. A. 

CALCULO DEL RESULTADO POR TENENCIA 

Revaluación por AC:\GP 
Activo fijo· ·1n1cial \neto! 
/litenos· ba¡as (neto) 

Adiciones 

ln11entarío inicial 
Aumento en·'volumen 

Revaluaciones: 
Activo fijo 
Inventa, os 

·Utilidad por tene~cia 
Utilidad obten1da por UPC 

Diferencia 

S 22,772 
-- _7_2§ 

_f2)!.4§ 
__ 2 ... ~.Q 

3,200 
52 

La diferencia se debe a Que se "nos olvidó" registrar 
la reserva de manten1m1ento de capttal de la util1dad del año, 
desde el punto medio del ario, en el cual está la ublidad: 

Utilidad neta 
Menos- Util1dad oor posición monetaria 

Utilidad ajustada antes de RPM 

Ajuste a prec1os de fin de año: 2003 X .395 
D1ferenc1a en prueba global 

Diferenc'a neta 

X 98.8°/o 

X 39.5 o;a 

X 98.8°/o 
X 98.8 °/0 

4,007 
--~Q9~ 

==2=0J~ 
791 

___ BJI-ª 

===W, 

$21,781 

1,027 

3,162 
___ ..?1 
_i6 .. ~1 

31,148 
__ 3.._2j~ 

_!4...4:41 
8,421 

__ 9 ... :Uj 

t::SJ~ 

S.M. 



Inventarios -------------------: 
1) 100 1 3,194 15 
91 3,294 

Cuenta 
Transitoria 1 nicial 

--·-------~---------
2) 7,974 13,636 11 
3) 5,662 

Pasivo ---------¡---------· 8) 1,597 

Costo de Ventas ---------¡----------
4) 1,094 1 

51 3,194 1 

1' 

Resultado 
oor Posición Monetaria ----------¡ ------ -· 

2,004 112 

Activo Fijo 
----------r-----~--
1) 14.020 1 290 18 
7! 40 oo8· 1 

' 1 
• 1 

1 

Actualización.de Cap,tal ----------,---------
1 7,974 12 
: 17,525 110 
1 .< 
1 

1 

1 

1 

1 

Provisión 
, mpuesto sobre la Renta 

----------~----------
1 1,597 18 
1 

1 

1 
1 

1 

1 
1 
1 

Superávit 
por Tenencia de Activos 

---------~---------¡ 9,319 113 
1 

1 

1 

1 
1 

1 
1 
1 

Dtorecieción Acumulada ---------¡---------
1 484 11 
: 1,094 14 

8,880 (7 
18 18 

Actualización ·Inicial ---------r---------
1 5,882 (3 l 5,594 (1 1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Otros 1 ngrnos ---------r---------8! .306 1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Cuenta Transitoria ---------r---------e 10) 17,525 1 31,148 (7. 
11) 5,594 : 3,294 19 
1 2) 2,004 1 
13) 9,319 1 

1 
1 
1 

1 

l: 
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FACUL TAO DE INGENIEAIA U.N.A.M.· 
DIVISION DE EDUCACION CONTINUA 

FACULTAD DEL INGENIERIA UNAM 

DIVISION DE EDUCACION CONTINUA 

CURSOS ABIERTOS 

DIPLOMADO V ALUACION DE ACTIVOS FIJOS 

MODULO III 
CONTABLE Y FINANCIERO 

I.- LA FILOSOFIA DE LA CONTABILIDAD Y LOS FINES DE LA 

CONTABILIDAD FIANACIERA. 

C.P. GERMAN EGUAR TE. 

Paiac10 oe Mineria Calle de Tacuba 5 Primer p'so Deieg. Cuauhtémoc 06000 ,\-1éxico. O.F APDO. Postal M-2285 
Teietonos: 5'2-8955 512-5121 521-7335 521-1987 Fax 510-0573 512-5121 521-4020AL26 



ESTRUCTURA 

1a SEMANA 

• ESQUEMA DEL CURSO .. 

• ORGANIZACION DE LA PROFESION CONTABLE 

• PRINCIPIOS 

• BASICOS 

• PRINCIPIOS PARTICULARES Y CIRCULARES 
RELACIONADOS CON LAS PRACTICAS DE AVALUOS. 

• ASPECTOS CONTABLES FINANCI.EROS DE LA 
CIRCULAR 11-18. 

• PREPARACION, ANALISIS Y DISCUSION DE LOS 
ESTADOS FINANCIEROS . BASICOS, BALANCE, 
ESTADO DE RESULTADOS, ESTADO DE CAMBIOS 
EN EL PATRIMONIO Y CAMBIOS EN SITUACION 
FINANCIERA Y EL IMPACTO DE LOS AVALUOS, EN 
CADA ESTADO Y EFECTOS DE INTANGIBLES, 
CONTINGENCIAS, EVENTOS POSTERIORES 
PROYf:::CTOS, NOTAS, ASPECTO FISCAL. 

' . 

·.-......... ( 



ESTRUCTURA 

23 SEMANA 

• TEORIA ANALISIS Y DISCUSION DEL B-1 O. 

• PRACTICA DE METODOLOGIA DE INDICES. 

• PRACTICA DE METODOLOGIA DE COSTOS 
ESPECI FICOS. 

33 SEMANA 

• TE ORlA Y PRACTICA SOBRE DEPRECIACION. 

• .·TEORIA Y PRACTICA .. DE POLITICAS 
EMPRESARIALES DE RESPONSABILIDAD Y. 
SUPERVISION DE AVALUOS. 

• LA AUDITORIA DE AVALUOS. 

• EXAMEN, EVALUACION DEL CURSO. 

---------·· 



OlA: 1 
. . '· 

a) ESQUEMADELCURSO 

. b) ORGANIZACION DE LA PROFESION CONTABLE 

INSTITUTO VIGILANCIA 

COLEGIO BOLETINES 

COMISIONES CIRCULARES 

e) SISTEMA DE INFORMACION FINANCIE~ 

d) MARCO CONCEPTUAL DE LA CONTABILIDAD FINANCIERA 

CAMPO NORMATIVO 

CAMPO CONCEPTUAL 

TAREA 

PEDIR UN BALANCE GENERAL 

a) PERSONAL 

b)· DE DONDE TRABAJAN 

'1 



OlA: 2 

a) ANALISIS DEL SISTEMA DE INFORMACION FINANCIERA · 

l. CONCEPTOS DE LA CONTABILIDAD FINANCIERA. 

11. NORMAS DE LA CONTABILIDAD FINANCIERA. 

111. POLITICAS DE LA CONTABILIDAD FINANCIERA. 

IV. SISTEMAS Y PROCEDIMIENTOS. 

V. INFORMACION FINANCIERA. 

b) DISCUSION SOBRE LOS BALANCES GENERALES 
.. PRESENTADOS. 

TAREA 

PEDIR UN ESTADO DE RESUL lADOS, DE CAMBIOS EN EL 
CAPITAL CONTABLE Y CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA 
INDIVIDUAL Y DE SUS EMPRESAS. 

~~,--~------------------~----------------------' . 
. · 

. ¡. 



OlA: 3 

a) PRESENTACION DE LOS BOLETINES Y. CIRCUlARES DEL IMCP 
RELACIONADOS CON LAS PRACTICAS DE LOS AVALUOS. 

b) 

CIRCULARES 

8 TRATAMIENTO CONTABLE DEL CREDITO FISCAL POR 
REINVERSION EN MAQUINARIA NUEVA. 

29 INTERPRETACION DE ALGUNOS CONCEPTOS 
RELACIONADOS CON EL B-1 O. 

32 CRITERIOS PARA LA DETERMINACI.bN DEL VALOR DE 
USO Y TRATAMIENTO CONTABLE DE LA VENTA Y BAJAS 
DE ACTIVO FIJO. 

,' 

DISCUSION DE LOS BOLETINES Y CIRCULARES -
ANTERIORES. --

e) DISCUSION SOBRE LOS ESTADOS DE RESULTADOS DE 
CAMBIOS EN EL CAPITAL CONTABLE Y CAMBIOS EN LA 
PO.SICION FINANCIERA PRESENTADOS. . 

. . . : 

..,..-----,-----'---------------------- ~ 

\ - -- . ( ., - ·, . - \ -

'- -•'·-- --- 1" 



OlA: 3 

a) PRESENTACION DE LOS BOLETINES Y CIRCULARES DEL 
IMCP RELACIONADOS CON LAS PRACTICAS DE LOS AVALUOS. 

LAS PRACTICAS DE LOS AVALUOS 

C-6 INMUEBLES MAQUINARIA Y EQUIPO 

C-11 CAPITAL CONTABLE REVISADO 

B-8 ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS Y 
COMBINADOS Y VALUACION DE 
INVERSIONES PERMANENTES. 

·· 8-9 INFORMACION FINANCIERA A FECHAS . 
INTERMEDIAS 

B-10 RECONOCIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LA 
INFLACION EN LA . INFORMACION 
FINANCIERA. 

·- -·· '1 



OlA: 4 

a) PRESENTACION DE ASPECTOS QUE INFLUYEN EN LA PREPARACION DE 
INFORMACION FINANCIERA: 

INTANGIBLES,CONTINGENCIAS, ACTUALIZACION EVENTOS 
POSTERIORES, PROYECTOS, REVELACIONES. ASPECTOS FISCALES. 

b) ANALISIS E INTERPRETACION . DE INFORMACION FINANCIERA, 
RESENTACION Y DISCUSION, BASADO EN LOS ESTADOS FINANCIEROS 
QUE SE HA Y AN OBTENIDO. 

DETERMINACION DE RAZONES FINANCIERAS, CAPITAL DE TRABAJO, . 
APALANCAMIENTO ETC. .. 

TAREA LEER CIRCULAR 11-18 DE (CNV). 



DIA: 5 

a) ASPFrTQS CONTABLES FINANCIEROS DE LA CIRCULAR 11-18 DE LA 
CNV. 

b) TEORIA, ANALISIS Y DISCUSION DEL 8-10 

1) HISTORIA 6) ACTUALIZACION DE INMUEBLES 

2) ANTECEDENTES 

3) ALCANCE 

4) METODOS 

5) NORMAS GENERALES 

PLANTA Y EQUIPO. 

7) ACTUALIZACION Y TEORIA DEL 
MANTENIMIENTO DEL CAPITAL 
CONTABLE. 

8) EL RETANM 

9) EL CIF 

1 O) ADECUACIONES RELACIONADA CON 
AVLAUOS. 

~ 

11) FUTURO DEL B-10 

C) PRESENTACION Y ENTREGA DEL MATERIAL PARA RESOLUCION DE , 
ACTUALIZACION POR INDICES DEL PROBLEMA 

TAREA: TERMINAR DE RESOLVER PROBLEMA DE ACTUALIZACION POR 
IN DICES. 

'¡ 



DIA: 6 

a) DISCUSION DEL PROBLEMA DE ACTUALIZACION 
POR INDICES. 

-
b) PRESENTACION Y ENTREGA DEL MATERIAL PARA 

RESOLUCION DEL PROBLEMA DE COSTOS 
ESPECIFICOS. 

TAREA: TERMINAR DE RESOLVER EL PROBLEMA 



DIA: 7 

a) DISCUSION Y ACLARACIONES A LA RESOLUCION 
DEL PROBLEMA DE COSTOS ESPECIFICOS. 

b) PRESENTACION DEL ESTUDIO SOBRE LA 
DEPRECIACION. 

e) QUE ES REALMENTE EL COSTO DE REPOSICION? 

. TAREA:LECTURA DEL ESTUDIO SOBRE DEPRECIACION. 



OlA: 8 

DISCUSION DE LA TEORIA DEL ESTUDIO SOBRE DEPRECIACION. . . 

PRACTICAS SOBRE EL.ESTUDIO DE LA DP'N 

+ QUE INFLACION DEPRECIACION FISCAL. 

- QUE INFLACION 

VALOR DE DESECHO 

DEDVCCION INMEDIATA ETC. 

TAREA: TERMINAR DE RESOLVER LOS PROBLEMAS 

••.• .. • o. .;..-o- . 
-·-·-.~-~ ..... 



OlA: 9 

a) TEORIA Y PRACTICA RELACIONADAS CON POLITICAS 
EMPRESARIALES DE CONTROL DE ACTIVO FIJO Y DE 
SUPERVISION DE AVALUOS DE ACTIVO FIJO. 

b) PRINCIPALES PROBLEMAS. EN LAS RELACIONES Y 
RESPONSABILIDADES DEL VALUADOR, EL AUDITOR Y LA 
EMPRESA. _ . 

e) LA CARTA DE MANIFESTACION DE LA GERENCIA . . . 

d) LA TEO_RIA DE SER AUDITORES DE AVALUOS 



I M p I C E 

I.- INTRODUCCIOM 

II.- DESCRIPCION DEL PROBLEMA 

1) Falta de comprensión de los conceptos 
deter~inantes de la depreciación. 

2) Manejos irreguiares de vidas útiles que 
han originado depreciaciones 

J) Partidas que 
sido cargadas 
nantenimier.~o. 

debiendo capitalizarse han 
como costos o gastos de 

4) Falta de definición 
esquema del valor de 

t 
y de información 

desecho. 
del 

5) Mét~~os de depreciación basados sólo en 
tie~po y no en tiempo y uso. 

6) Procedimientos 
dete~minación deÍ 
depreciación. 

equivocados en la 
cargo a resultados por 

7) Falta de definición y de información 
acerca del esquema del valor de uso. 

a¡ Acti~os fijos comprados como prestaciones 
gerenc~ales o ejecutivas. 

9) Problemática relacionada con el tercer 
docu~anto de adecuaciones al boletin B-10. 

1 II.- ESQUDV.S DE CO~i'I'ABT.LIZACION DE LA 
DEPRECIACIOM ~ ~CONCMIAS IHDOSTRJALIZAOAS. 

l) Esquema de costo histórico comparado con 
valores actualizados 

2l Dep~eciación finita contra depreciación 
i nJ i r.i ta . 

J) R,~,;r)r;ocLmient.o de plusvalias. 

4) Diferencias en aspectos fiscales. 

5) Métodos de depreciación. 

1 

4 

5 

20 

22 

25 

27 

28 

JJ 

37 

39 

47 

48 

49 

49 

50 

52 



6) Reconocimiento contable de cambios 
vidas útiles, salvamentos y métodos 
depreciación. 

7 ) Reconocimiento de impuestos diferidos. 

8) Utilización del dólar para calcular 
depreciación en ·empresas mexicanas. 

en 
de 

la 

52 

53 

54 

rv.- CONCLUSIONES 55 

1) Diagnóstico de problemas. 55 

2) ta depreciación debe bus~r su .escencia 
económica. 57 

J) Responsabilidad 
depreciación. 

en el cálculo 'de la 

4) Actuación del 'perito valuador 
independiente. 

5) Responsabilidad del auditor externo. 

7) Depreciación finita. 

8) \"ale:- de uso. 

9) Vftlor de dasecho. 

lO) A~tomóviles ejecutivos 

11) Definición de politicas claras de 
rr.an:;r:imiento. 

\ 2 ) Oefinición '"ie l -::oncepto ·¡~da útil 
re:':l~=ir.~nte. 

.j) E~quemas ccnt~bles en otros f·a!ses. 

14) Consideración adicional. 

MIEXO I- CC~S!D~RAC!CNES FISCAI,ES. 

ANEXO II- J!AGNJST!CO JE PRCdLEMAS. ·. 

58 

58 

59 

59 

61 

62 

64 

65 

65 

66 

67 

68 

69 

76 



~~EXO III- EJEMPLO DE UÑ PROCEDIMIENTO PARA 
EL CALCULO DE DEPRECIACION A 
RESULTADOS. 

ANEXO IV- DEPRECIACION FINITA. 

ANEXO ·V- TABLA DE VALORES. 

ANEXO VI- VALOR DE DESECHO. 

ANEXO VII- AUTOMOVILES EJECUTIVOS. 

' 

{ 

87 

102 

113 

114 

116 



21 al JO de noviembre: 

Reunión con el presiden re de la Comisión 
Fiscal Arturo Oesentis A. 

Reunión con nuewo E:ci)residente Edu¡,.. 
do Argil para tratar asuntos rel,;~dor:ados 
con la Federaci6n Internacional de Con· 
tabilidad (IFAC) y preparar un documento 
para el Dr. Pedro AJpe Armella Secretano 
de Hacienda y Crédito P~bllco y explicarle 
el papel desem:"'cr'ado por ei!MCP en este 
Organismo y en el Comité de Normas 1~ 
ternacionales de Contabilidad (IASC). 

Visi~ al Director General de Auditarla Fis- · 
cal Federal, C.P. Arturo Solloa Junco para 
comentar upectos relacionados con el die· 
tamen liKal obligatorio. 

Visi!J al Sr. Secretario de Hacie•da y 
CrécJito P~blico Dr. Pedro Aspe Armella 
con el que se trataron los siguientes puntos: 

Dl~men Fiscal Obli ca torio. 

Participación del IMCP en IFAC e IASC y 
en que se le obsequió lu normu y guras 
inlernadonales expedidu por estos or· 
ganismos y publicados por nuestro Ins
tituto. 

Adicionalmente se le solicitó el apoyo del 
Cobiemo de México para que ~stu nor
mas y gulas que observa la profesión a 
efecto de las negoci¡ciones que actual· 
mente se est~n naciendo en l¡ rond• de 
Uruguay. 

·Se le ofreció apoyo para el caso de la 
evaluación de las Instituciones de .Crédito 
utilizando nuestra norma contenida en 
nuestro Boletfn 8-1 O. 

Se acordó enviarle los coment.Jrfos del 
IMCP a la iniciath:a de Reformas Fiscales de 
1991. 

Reunión con el Director Cenera! de 
ANFECA C.P. Salvador Rulz de Chhu en 
el que acordamos presentarle un proyecto 

para organiz¡r el stg\J~do Congreso 
Nacional de Estudi¡ntes y Puantes de la 
carrera de Contador Público. con la 
cualidad en etta OC.JSión de darle un enfo
que inter~acíor.al en COiJJtrocinio de la 
Asociación lnter:~mericana de ContabiiitLHi 
(AIC). Em.~vo presente nuewo \lice:Jre~ •. 
der. te de Oecenc1a José df JesUs Vi.zquez 
Bonilla. 

5 al 8 de diciembre: 

Reunión con los Directores de las prin
cip.lles Firmas de Conc.dores PYblicos o ara 
tratar el asunto r~acionado con el Die· 
lamen Fiscal Obligatorio y conocer sus pul1-
tos de vista. Estuvieron tambi6n Héctor 
Pérez Aguil~r, M~nutl S.ínchez y M~drid 
y Salvador Fom.índez de 1,¡ Parn. 

Ret,.;ni6n con !a Comisión ante la Dirección 
General de Auditorf.J Fisc.JI Federal para 
tratar los aspectos rei.Jcionados con l.¡¡ 
misma. Se obtuvo por P'arte de las 
autoridades ~scales contesudOn 1 oficio 
en el que se autoriza la presen~dón de los 
dictámenes con moUvo del cierre del ejeJio 
"-:"io en los me1es de agosto a diciembre 
~e 1990, misma que h.! e enviada de in
mediato por FAX a todos los presidentes de 
Federadas. Estuvo tambi6n presente 
Manu•l S.ínchez y Madrid y Annando 
ZUñiga Rivera.. 

Participación en t;omida celebradJ por la 
Comisión Fiscal deiiMCP para despedir los 
trabajos de! año de 1990. Estuvo pretente 
tarT'.bié . ., M¡nuel S~nchez y Madrid y A,.. 
mando Zúñiga Rivtnl. 

Reunión con Héctor Pérez Asuilar, 
Manuel Sinchez y Madrid y Armando del 
B~rrio Afba, para redactar nu11tros comen
tarios par¡ la Secretarfa de Hacienda y 
Crédito Público en relación al Oicume, 
Fiscal Obliga tono. 

Visita al Colegio de Contadores Públicos de 
León para participar en su Cena de nn de 
.it\o y cambio de mesa directiva en la que 
concluyO >U periodo C. Yorsu y entrO 

como presidente l. F. Aranda. 
1l y 1 J de diciembre: 

Vi>ita •1 Sr. lie. F. Cil Dfa:z Sub>ecretado de 
Ingresos de la Secretaria de HacJenda y 
Cr~dito Público para ¡,acerte entrega de 
nuestrCis comentarios de la inidativa de 
reformas fiscales 1991 y coment,u con él la 
definición de nues1ra situación fiscal que 
induir~ tambl~n a nuestrll federad••· 

VICEPRESIDENTE CE N ERAL 

Nos infonna que ,. dari dlvulsadón a los 
eventos de la XIX Conferencia lnter· 
amerleana de Contabilidad. ' 

Hace ~nfuhes las actividades de la 
Comisión de Relaciones, Apoyo y Servidos 
• Federadas, que ahora preside Marco lo do 
lot SantoL 

VICEPRESIDENCIA DE PllACflCA 
MtRNA 

Nos informa que el material paral.i edldOn 
del o Ley del !.S. R.: comentada, se entresari 
al ln>tituto a mh tardar el pró>dmo 3 de 
enero, solldtJndo se promocione la venta 
e>ta obra • travh de los Colesio> 
Federados. 

Tambitn inform.J que esti en preparación 
el materi.JI de apoyo para los seminarios de 
reformu fiteales que impartlr~n las 
Federadas durante el mes de enero de 
1991, habi~ndo>e recibido por la Comisión 
Fiseal, >ollcitudes de apoyo de 9 colesio. 

VICEPRESIDENCIA RECIO N NOROESTE 

Informa que el Coles• Rafael Carda 
Mahtd~, del colegio de Sonora, fue electo 
Vicepresidente de COOAPRO Noroe>te 
para el periodo 1990·1991. nueuras 
fellcltaelones. 

EL CONTADO R. PUBLICO Y SU RESPONSABILIDAD 

En el deurrollo de la lra. Semano de la 
Cont¡durf.J celebrado por nu11tra federada 

Colegio de Contadores PYblieos del Norte 
de T•maulipu, A.C. destacaron las por'let'l· 
cias pretentJdas por el C.P. JesUs Poniii.J 

lópu Conzález, Subdirector Cenera! d~ 

Auditarla Fiscal Feder.il y el C.P. Armando 

Zúñisa Rivera, Vicepresidente de Pr~ctica 

Extern.Jl; .. · .\.1.C.P. de los que dest¡c.J: 

El C.P. Arm.Jndo Zúñisa Rivrra fue el en
cargado de tratar lo relativo al 'Conlador 
PUbiico y su Responsabilidad", en donde se 
dio a conocer que "la profes16n organizada, 
a tra ... és del Instituto, est~ al tanto de la 
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problemttlca que sira en tomo •1 dlctomen 
fiscJJ•. 

Consider.Jndo la importancia que par.J los 
coiHadores representa el dictamen en la 
pr.1ctica profesional, ·yi que usualmenle es 
lo único que el púUiico ve de su trab¡je>, se 
requiere simplificar en gran medida la 



AJimismo, -' cit.ldo exposiror, declaró que 
dentro del d~do documento, deber~n con
tenerse datot reales y precltos de 1 a 
s.ltuadón nnanclera que suarda la empresa 
con apego 1 lu 'normu de auditor!a 

1eralmente acept.adtlt'. 

COlfCIO DE CONTADORES PUBLICOS 
DE 51NAI.OA, A.C. 

Pfftidente 
C.P. M&nYol Un¡•lfo S.ltrin 

Vicepresidef,te 
C.P. francioco lodriJYU C. 

Secretorio 
C.P. e...- hllrilt Avitia 

Prc>Secretorio 
C.P. Fa•ato CU ~ 

Secretario B 
r.p, Clrilio Naranjo C. 

,..Secretario 8 
CP. Jesús Acosta Rodri&ue.z 

Tesorero 
C.P. Morco V.lbarn lborra 

Prc> Tesorero 
C.P. Romón lll"'o Alb•rrin 

Audiror Propietario 
C.P. Moyr¡ Sollo Rpobloa O. 

Audiror Suplente 
C.P. ftsus AnJulo Vollt 

COLfCIO DE CONTADORES PUBLICOS 
DE CULIACAN, A.C. 

Presidente 
C.P. J••n M. lborra Btltrin 

Vicepresidente 
C.P. fosé ltyes Palmo Ltón 

Secretar1o 
C.P. Emm1 Cloria Romero Partida 

Pro-Secretario 
C.P. Alm1 hbtca Alloi¡a Y;lñtz 

•eUrio de E.P.C. 
Cwtllermo Guerrero Guerrero 

Todo ello con 1 a (lnica finalidad de 
demo~trar feMade.,remente que se actúa 
con honestidad proíesional, tanto para con 
la socied~d como para con el Euado. 
Además, considerando que 'en nuestro pals 
h~y más conciencia fiscal', la respo"" 

Prc>SeaeCArio de E. P.C. 
C.P. Lilia R~mot Mutfne.z 

Tesorero , 
C.P. M•rio Joviof Tropero PardH·' 

Pro-T esortro 
C.P. lucia CtrKert1 L:JtiémJ' 

Comis.arío . 
C.P. Cilda Morprito Balam Camboa 

Pro-Comis.ario 
C.P. Riurdo IUverot AC'OIU 

Presidente 
C.P. Marco Anlonio Cort" 

Victpreside~"~le 

C.P.~Victor M. Campunno Montoya 

Secretario 
C.P. for¡t Conzíltz M¡rroq•in 

Pro-Secrelario 
C.P. Carlos Robledo Trujillo 

Tesorero 
C.P. Ctrardo Soler TorrH 

Prc>Se-creto~rio 

C.P. fotl """"'" Ro bita 

Vicepresidenre de Docencia 
C.P. Rlc•rdo Stsovio Mtdin• 

Vicepresidente de Legislación 
C.P. JoM ,..,htíu Ylzquez 

Vicepresidente Sector Empres,as 
C.P. l¡nuio Ftmíndu lópe.z 

Vicepresidente de Pr.lctlea Externa 
C.p. M.artha Hrm.índu Cómez 

Vicepresidente de Membresf¡ 
C.P. Eduardo Bjrcrnat Melindez 
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nbill~d del prevltlonls~ contable frente .a 
terceros adquiere muctu mayor ttasce,. 
dencia. 

Vicepresidente de o .... rrollo ProfotloNI 
C.P. ~.Alicia loau Avlla 

Vlc.epresldente de Sector c.~tal 
C.P. )Y&n M&nYtl Arriap Leyn 

Auditor de Cesd6n 
C.P. lofa. Elon• Vlllamal Zuala 

PrMudllor de Ceadón 
C.,, Elu Mlllhl Mtdlna Ernzu 

AuditO< Financiero 
C.P. )oM V, T1pia Z.vala 

Pr~.A.udltor Rnandero 
C.P. louc Piru Saldlvar 
..... 
COLfCIO DE CONTADORES I'UILICOS 
DE SAL TILLO, A.C. 

Presider~le 
C.P. Man•eiJiménta Herrrra 

Vicepretidente 
·C.P. Folipe hmoa Asuiñ••• 

Secretario 
C.P. Eliu Valdh AlmaJutr 

Pro-Secretorio 
C.P. IoM LYII Condltr Jalmt 

Tesorero 
C.P. ManYtl C6mozlodrf1Ytl 

Pr!>Tesorero 
C.P. Canoa Enriq~~e Condltz S. 

Voales Propietorios 
C.P. Fernando C1rcla Ryfi 
C.P. INno Pirwz 5i¡.,a 
C.P. J••n Fem10do Bonda llnc6n 
C.P. Antonio Bustos Olivuu 

A•di¡or Proplotorio 
C.P. Cabriola Onltnoa Valdh 

Auditor Suplente 
C.P. Marisa Tapia Ctl"'t'aniH 

'• 
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FINES DEL PENSAMIENTO CONTABLE 

la filosofra contable e1 el pensamiento 
reflexivo dirigido a la práctica de ta con. 
labilidad, con el nn de byscar y establecer 
las razones de porqu~ es uí, porqué no es 
de otra manera, y cómo podrfa ser me¡or. 

La contabilidad es un hecho de la realidad 
económica de la mayorra de los paises de 
este mundo, en los cuales su ejerc1cio 
práctico va desde lo excelente. hasta lo 
mediocre. e, incluso. en algunos, no es otra 
cosa que una mera iormalidad que se deoe 
cumplir. Generalmente IH pr~c!icas 
reconocida como buenas se fundamental'\ 
en razones buenas. 'i l,u rcconoc,das como 
malas se basan en razones malas. 

El trabajo de los teóricos de la contabilida~ 
consiste. precisamente. en la investigación 
del quehacer con el objeto de idenrincar las 
razone! en que se iundamenta, sujetarlas a 
pruebas lógicas y ;ol"'stituir conceptos. oue 
sirvan de referencia y juslificación a las 
necesidad de la sénesis del !rebajo de los 
contadores y la mejora de sus nnes prop101. 

Sin embargo, asr como hay diversu clases 
de practica de contabilidad tambiCn. hay 
dlierentes clases de leerlas contables: al· 
gunas son buenas v otras son malas. La 
teor!a buena es t!Quf>lla Que provien~ eJe 1.1 
exptriencia misma . ., vuelca en ella el rcsul· 
tJdo de sus rcOe:'<iones. 

El teórico observa los procedimientos con· 
tables. que se le preo~cnl~n como un con· 
junio de multifornlic1,1dcs, a los C<JJies 

pene•.ra ;:>or medio de su razón, y a través 
de un examen riguroso. aisla la sustancia de 
las formas, extrae lo relevante de lo imper· 
tinente y separa lo semejante de lo 
diferente, para encontrar la uniformidid de 
lo aparentementw informe. 

• 
Con ~sos in;redie~"!es prod·..:ce una sin!es1~ 
.1ueva a Ira·. ~s de• razonamiento, que C:JI'l

stituyen los conceptos, únicoS medios que 
proporc1ona al entendimiento las razones 
de porqué las cosas son asi, y los prueba 
lógicamente para concluir oue no son de 
otra manera. y de esta forma puede lle~Jar 
a conclt,,..\icr:es que mejoren el traba¡o de 
contJbliid:ui 

E11 i'3U!'1aS actividades COr'1erciales e ¡,. 

dustr:alcs. los ingresos se reconocen for· 
malmente en los re8istros de las entidades 
en el punlo de venta. en la iabricación de 
bienes en Que la producción es en el largo 
plazo. en la medida del avance del trabajo. 
en 1.1 agrrc~,~ltura cu.lndo se levanta la 
cosecn~. en la 8anaderia en la nacenc1a Y 

en la med1da ael crecimiento de los 
animales. 

1 

Como se colige ae este últimc pltrafo. 
esto~ procedimientos se presen1an como 
un rr.o~a1CO de aparentes multiformrd.1e1es. 
Sin ~mh.vgo. el teórico pene!rJ ef'l lo\ 
proccdlnllel"!os. ~epara la sustJncia d~ tJ 
iorrT1a y ílone al descubierto que en tod.u 
estas d1ver~1dadcs. los in-,resos se han 
reconocido en la medida QUC se cumplen 
los esfuerzos de ~anancias. pero siempre~· 
sólo cuando. Slmult.,neamerte,los insresos 
pueden ~eJirse con certeza razoniblc 
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De es~ forma se es<ablecen lo• criterios de 
gananciu y de conO•bilidad, medllnte lo• 
cuales se loara la uniformidad en la susu~ 
cía, se ju1UOca porque en 11 prictlca se 
sisuen m6todos diverso,, y se establece un 
concepto que se antldpa como fundamen· 
to para reconocer los ingresos en ¡c. 

:iv1dades o giros nuevos. 

La información contable tiene como prerre
quisito la uniformidad, como medio indis· 
pensable para consesuir la comp,araci6n 
v~lida de la información de entidades 
diferentes. Empero la uniformidad debe ser 
de índole racional, la semejanu en lo esen
cialv no la simple uniformidad en la forma 
de los procedimientos. pues esta última, 
lejos de facilitarla comparabilid,ad v~lida.la 
falsifica, adem~s que encarcela a la práctica 
dej.indol<i sin vida. como una herramienta 
simple del quehacer, disno de las m~quinas 
y de la burocracia. 

Li teoda contable buena se au a la· 
prtktica, de aQul mismo loma 1¡ materi.l 
prima de su trabajo, la transforma y elabora· 
como conceptos terminados, que entrega 
a los practicas de l.a c:ontabilid,ad opara 
Í.a,'Ydarlos a mejorar su lrabajo. Lejos de 
permanecer como conocimientos pvros 
abstraídos de l,a realid,ad, como ocurre con 
otras filosoflas. se contenta con explicar el 
porqué de las practicas y servir de apo.,·u ., 
¡ustlticación a la solución de problemJS 
nuevos. Su placer es la contempl•ciór~ o:(' 

la mejora de los servicios de contab1l,u.1tJ 

Asr las cosas. podemos definir a la r,lo\0 1·J 

de la contabilidad como la aplicación ·.:t:' 



pensamiento refJexiYo sobre las Pr~ctic;u 
de la contabilidad, cuyo objeto material de 
estudio es lo que se hace en contabtlidad. 
v. su objeto formal, consiste en 1.1 

.,ración de marcos de conceptos que 
, de referencia. fundamento v 

.:~dOn de lo que se norma y se hace 
en la práctiu. 

Su método consiste bc\sicamente en induc·¡r 
de la experiencia lo impo,ante y relevan re 
para, por medio del anc\litis y 5fntesis 
racionales, formar marcos de conceptos 
consistentes, de los cuales se puedan 
deducir tu conclusiones del deber hacer 
correcto en la práctica. 

Pr~cuu de .-- Concabilidod 

lnducciOn 

Anilisis 
RefJexión 

Conceptos Conclusiones 
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'-18"000 OE INVESTIGACIÓN 
CONTABLE 

OBIETIVOS DE LA CONTABILIDAD 

~as pr~cticas de c.:o,.,tabilidad constituyen 
•Jn bien económico. Que como tal deben 
::;roducir un be..,ericio igual o mayor a s1.1 
: Jsto. En ros benericios contables se en· 
·.:'-.le~tran lu cauus oue iustifican su exist· 
~,c•a. Es decir la coMecuencia o elrin qye 
:.el'lde a 'e' mantenido con la .JCti..,·•dad de 
contabilidad, funcion.l a ~u vez como ul'la 
::aus" del compor-un,·rento o de la estruc· 
tura que debe ser aplicadJ. 

Los beneflcios de las prácticas cont"ble\ 
pueden re,ymirse en lo sisuicnte: 

Oroporcionar 1niormac•ón para lJ 
.::>mJ de decisioN~\ reiJcionad.u ccn 

el uso de recurs\")!> limitadrn, incluye,· 

do la identificación de heas de 
dec•\cón cruciales, y en la 
determ•nación Ce objetivos y metas. 

2.· ProPOf':IOnar rniormació."'. para la 
direcc•ón y control de las or· 
ganrzao::ione\ n·.Jmanas y r.ecursos 
materiale~. 

3.- Información para llevar a efecto la 
rendición de cuentas. 

4.· Facilitar funciones sociales y de con· 
trol. 

Un p.1so fundame,.,tal en el desarrollo 
económico e-s la inversión en actividades 
que produzcan el mayor rendimiento de 
los recursos escasos. de ac~o.~erdo con los 
objetivos y metas de los propios rnversionis.
t.as. A este respecto las entld.Jdes son de 
dos clases, 1 as que ti en en por objeto nnes 
de lucro y aqu~Has que no lo tlen,n. En el 
primer caso, al quedar perfectamente 
definido el objeto del lucro, lo contabilidad 
proporciona informes relevantes a los Rnes 
mismos del ente. En este aso las prácticas 
de contabilid.ad demuestran un incesante 
desarrollo en la mejora de los procedimien
tos contables en la cuantinc.ación de las 
ytilidades de lós entes. A. trav~s de los 

.informes contables, los acreedores, los 
due"os del capital. los gobierno y otros 
inversionistas, se 'encuentra.., en con· 
diciones menores riesgosu para tomar 
decisiones econ0mica5. 

la contabilidad en los a"os últimos na 
hecho muchos esiuerzos para conseguir 
que los iniormes sean m~s ütiles en el 
pronóstico de los flujos de efectiVo de los 
invcrsionist;u, empero, debe quedar muy 
claro que al menos los informes contables 
son Ytiles para coníirmar tu e•pectativas 
de los mrsmo, y que este hecho les permite 
corregir sus decisiones. 

En las entidades .c()n. fines de lucro, al 
quedar definidos sus objetivo •. lo~ con· 
labilidad na podido aplicar sus 
procedimientos con mayor relación a las 
metas buscadas por los inver\tonistas, en 
cambio en l,u organ•zaciones con fines 
diierentes al lucro, no ha tenido el mismo 
éxito por las dificultades de oreci\.ar con 
e:cactitud lo que se or.:iere. En ~edilidad esto 
no solamente es un problema para los con· 
tadores. es un bacne de coniusi6n de in· 
duso los que llevan a cabo las :nversiones. 
Esta es un área de las pr.\cticas contables 
que posiblemente reciba mavor 
prt>ocur)ación en el futuro. en lo~ cual el 
mi~mo contador p>.:cde ~yud,~r ~ dt>ter· 
minar ccn priXÍ\ÍÓf'l los objetivos de la\ 
ramas p.m1c-ulares. Y. a parttr de éstos . 
dt!~arroii.H lo\ proccciimientos dt> meciición 
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adecuados para determinar el srado de su 
cumplimiento .. 

lndudabl•mente que lo concabilldod od
minisuativa na proporcionado ayudas aran
de~ en el c~ntrol interno de los costos y 
gastos, en fa contabilidad por áreas de 
responsabilidad, en los presupueStos y con.· 
trol presupuesta!, asl como en la con. 
tabilid.Jd etlrat~sica relacionada con la 
selecciOn y control de proyectos de 

.inversión y estructuru Rnander;u. La con
tabilidad como herramienta del ad· 
ministrador, tambi~n na producido 
beneficios extensos a las sodedades. 

la rendición de cuentas de parte de 
aquéllos· que manejan los recur101 en las 
entidades con nnes· de lucro, o en otros 
entes, en el gobierno, en lOs fideicomisos, 
en !os m.Jndatos, con lu comisiones, etc., · 
no puede concebirse fuera de las estruc· 
turu de lo cont.abllldod. En estl fund6n 
puramente contable se justifica la eldsten
cia de la contobilidad como lndlspen .. ble 
en el meconlsmo econ6mlco.fegal de las 
socied/des. 

En cuonto a otros beneAclos sodoles y de 
control de la contabilidad, los encontramos 
en su papel imponante en el irea de lm. 
pueotos, •n lo prev•ncl6n de fraudes; en los
actividades que resulan los soblemos; en 
el'control de predos y concesiones, en las 
relaciones obrero patronales, en la 
elaboración de .,tadlstlcu en beneficios 
de todos, entre otras cosu. 

.o....:o puede nesarse que todos estos 
benefccios de la contabilidad justifican su 
e:cistencia, sin embarso lo que hoy bus-
camos son las razones de que las prictJcas 
de cont.JbiUdad ·sean mejores en unos 
lusa res que en otr.os. Y, Plfl este efecto, 
necesitamos profundizar un poco mis en 
las razones mismas. 

Considerando que de una suene u otra los 
bene(kios sociales mencionados son una 
r•alidod dentro de las actlvidodes 
econóinicu, y que un• éaracterfstica fu~ 
darnental Ei que ~st.u "/timas wt dan en 
condiciones de incertidumbre, y que, en 
esencia, los informes y procedimientos 
contables son elementos que producen 
raz.onabHidad 1 dichas actlvidadei, 
podemos deducir, 'al menos 
hipotéticamente, que las pricllcas de con· 
t.abilidad se desarrollan en la medida de l¡s 
incertidumbres en que se dan los procesos 
de toA-n de decisiones e<:onómicas. 

Si obse,..,.amos los procesos de decisión en 
las economlu de mercado con rei.Jción a 
tos que se dan en lu economlas de 
planeación, podemos constat,~or que ~ in-



ve11ionist¡ individyal de Lu primeras. es un 
tom1dor de decisiones en condiciones de 
incertidumbre. En pnml!rlugar, se le oresen· 
tan opciones distintas de inversión. v. en 
segundo, normalmente no hay quien te 
ueguro el é:JCito. El invierte sólo y esperan· 
z¡do a sus propi,u e:.:pectativu. de ahf que 
para él cu,;lquier información que reduzca 
el campo de las incertidumbres. na sólo le 
resulta conveniente sino necesaria. ;Jara 
que sus dec1~iones ~e den e~ mnrcos 
razonaoles de probabilidad. 

En lu economlas planeadas. los riesgos son 
mlnimos, el mismo aparato que planea se 
asegur1 contra los riesgos. y como en estos 
medios económicos. las inversión in· 
dividua! es mfnima sino nula. los riesgos del 
(racuo lo 1bsorb~n todos los individuo~ de 
la sociedad. En este caso las demar1du 
con~blet, se concretan 1 la rendición de 
c1.1en~s y protección de activos, la deman- · 
da de inform.Jción p.Jra determinar la 
~abilldad de los qye·administr.Jn y lo sabio· 
de lu dedsiones de inversión, son mini mas, 
yn estado controlador pocas vece-s se en· 
cuentra dispuesto~ admitir s1.1s errores. 

Asf las cosas, los procedimientos contables 
sofisticados se encuentran en Las 
economfu de mercado, en éstas ·los 
nesocios se desarrollan en situaciones muy 
complejas de competencia. en las que el 
invenioníst• se encuentra en condiciones 
de Incertidumbres altas, y, por tanto, 
necesita información Cltil para guiar con 
razono~bilidad sus deci~iones. que en último 
an.ilisis sean capaces de disminuir la incer· 
tidumbre de las condiciones. 

Paro~ concluir, la cOntabilidad produce 
determinados beneficios a l¡ sociedad 
económica, que operan como causas iun· 
cional es de ést1. De los benelic"ros diversos, 
resulto~ trascendente el beneficio para la 
tom¡ de decisiones ec:onOmicu de 
Inversión. empero el riesso mismo que im. 
pone el desarrollo económico de la libre 
competencia, es la fuerza funcional que 
opera ~obre l1s estructuras con rabies po~ra 
proporcionar m~h y mejores iNermes que 
disminuyan las condiciones de riesgo. 

FINES DE LA CONTABILIDAD 
FINANCIERA 

Bajo el término de contabilidad se agruoan 
actividades diversas, sin embargo la e~ercia 
de ht1 y lo que origin¡ la variedad de 
~erviclos. se encuentra en l.u nabilidades 
p~ta elaborar y presenur información 
numtrtca respecto a lu lctivid¡des finan. 
cieras de los entes definidos como tales, 
qye sea útil para la toma de decisiories 
econ6micu de diversos usuarios. 

Empero la clase ge,enl de los Interesados 
dem<~ndc~n información en la medida de sus 
relacione5 con las actividades de los entes. 
y con este lin de lograr satrsfacer a todos 
los lectores intereudos, sino que a l¡ 
mayorf¡. la contabilidad na adoptado un 
esquema de informaciOn propio que resul
ta costeable a la rr:isma sociedad. 

La r:or.tabdidad. es un sistema de 
procesam•~n!o rje rÜtOS. bHado en la 
teoric~ de la ec•.;<lCión contable y ~istemas 
de control interno. que contiene un poten
cial alto de producción de informes. El sis
tema como productor de informes es 
único. con las posibilidades de presentarlos 
desde varios puntos de vist¡, de acuerdo 
con ias demandas de los mismos. 

A.sf las cosas. el e~quema de presentaci6n 
de informes consiste en lo siguiente: 

.._. lnformaci6n para fines externos. 
b.· Información par¡ flnes·in(ernos. 
C.· Información para nnes fiscales. 
d.· Información para otros fines. 

INFORMACION PARA FINES EXTERNOS 

u !nformaci6n contable para nnesextemos 
es considerada ínfonn11ción seneral finiln
ciera de lu entidades, dirigida 1 los in ter· 
eudos que no ~e encuentren involucrados 
dire-:tamer1re con la oJdministr¡ción de los 
entes, entre otros, principalmente a ac· 
donistas y propietarios, acreedores, y a 
otros usuarios interesados en obsel'\'ar a las 
entidades desde los puntos de vist• de 
inversión y crédito. Es~ información es la 
indicada para los efectos de la rendición de 
cuentas de los administradores. 

Dentro del gf\Jpo de entre otros lectores, 
podemos situar a los clientes, al mismo 
gobierno en su c•lld•d de proplet•rlo o 
acreedor, o en sus funciones a~ 

miniscrativas de control de precios, otor
gamiento de concesiones·,. elaboración 
estadhtica. asl como a otros usuarios, tales 
como, analistas de información Onanciera, 
economistu, ravistu y periódicos 
especialiudos, etc. 

INFORMACION PARA FINES INTERNOS 

L11 información para fines internos se en
cuentra dirigida .a los ejeculivos de la 
admini~traci6n es considerada 
inform.Jci6n de deralle, úti! p¡ra el control 
de los costos "y gastos, para la e!.aboracr6n 
y control de los presupuestos, ayudante 
interesante en la planeaci6n estratéaica y 
muy importanle para l111oma de decisiones 
di¡ria de los intesrantes de la 
administraci6n. 

11 

INFORMACION PARA FINES FISCALES 

La información para fines fisc•les pretende 
satisl¡cér las demandas lmpuestu por el 
gobierno en ette orden, el~tborando las 
de-cllr¡¡ciones de impuestos e induso e,.. 
t•bleciendo mod•lid•des en los sistemas 
de control y de registros. 

INFORMACION PAliA OTliOS FINES 

Bajo esta dase pweden agruparse los lnfor· 
mes para vent¡ de negocios, manejo de la 
cont.bilidad en base a tran~cciones de 
con todo y contobilid•d por• liquid•clón de 
negocio,, entre otros. 

Los sjstemas de contabilidad seneral y de 
control interno operan como una unidad 
capaz de establecer los Informes me~ 
clonados, sin perder su caracterhtlca 
b~sia, de proceso de d•tos bawdo en 1• 
ecuación contoble, y de est. forma •d
qulere l• ftexibilid•d nece~~ri1 p•ra abo .. 
tecer necesidades divef'SliS de 11 socied•d 
de monera costeable. 

' 

t 

En sus orlgenes la contabilld•d por P•rtld• 
doble se des•rroll•b• bajo 1• creend• de 
que un Jueao de' inforines Gnlco podrla 
wUs~cer c:u•lquler demOlida. Sin emborgo, 
1• aparición de los principios de ce.,. 

· tabllldad para Informes externos, traJo 
como cor~secuencia requisitos mucho mis 
amplios y requisitos t1UIVOI, que solo 
tienen que cumplirse cuando la 
informadón contable es dlrisidll a terceros. 

De isu•l form•. el goblemo en su aricter 
de fisco hi definido su propio concepto de 
utilidad y con ello principios contables 
esped•les. no solo diferentes sino lnconsl .. 
tentes con los principios que rigen la 
present¡ción de informa de manera exter· 
na. 

M~s torde, el desarrollo Interno de l•s •d· 
mlnlstradonet que h• alanudo toma~os 
enormes y sofistlcaC'Iones de todo aenero, 
requirió un• información contable anaHtJca 
especialmente dise~•da para el conlrolln· 
terno 9e las operaciones. tales como 1.1 · 
cont•billd•d por ireas de responsabilidad, 
sistemu de costos, control y presupuestos. 
En t6nninos generales· inlorm~odón para la 
planeaclón estrat~Sicll, prosram~Hca, e 
informJción de detalles p1ra la toma de· 
decisiones del"tro de la esfera ad· 
...-niniurativa. 

Anre este po~norama, solamente Jo1 infor· 
mes dirisidos .. los lectotes externos. cono
cidos como informes sener11let financieros, 
son los que deben cubrir principios de con· 
tabilidad generalmente o~ceptados. lo cual 
,e implica que no tensan que cumplit con 

1 

', 



··~~ 

-~ ., 
los principios b.isi<:os de los sisternas de 
registro, de control interno, y de par11da 
doble. 

.,, demjs tipos de informes. (iscJies a<.J
inislr,Jtivos y especiales, también se f~..on· 

(jamentan en los principios generale• 
mencionados. pero. por la natur31eza 1:e 
sus fines se agregan reglas y procedim1cn· 
tos propios para el C'..;mplimiento de és:cs. 

Este esquema de soluc~ón de problemas en 
el nivel nacional de ras sociedaaes es un 
fenómeno que es resultado de la inrluencia 
de los pensadores de contabilidad. 
empero, es de suponerse que el elemento. 
en verd.ad. influyente hayan sido las deman· 
du de la sociedad y el costo social de la 
contabilid¡d, 

LOS PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD 
GENERALMENTE ACEPTADOS 

Así pues, los requisitos especiales que se le 

Man impuesto a loS informes iinancieros 
para ~nes externos son los llamados prin. 
cipios de contabilidad generalmente acepo 
lados, los cuales implican los principios de 
contabilidad generales buados en la 
ecuación contable y los principios de con· 
trol interno. pero los especific¡dos como 
requisitos especiales tienen por fin adecuar 

, medios a loS fines. la t~cnic.l hacia 
1jetivos bien precisos. y. en este sentido. 

v.ilidamente pode,.,os abstraer un cono
cimiento especial: ·le~ contabilidad Jinon
ciera, como una disciplina que estudiJ la 
demanda de información para fines ex ter· 

nos y lu posibilidad de la t~cnica contable, 
para satisfacerla de manera eficiente, 
mediante normas de contabilidad nnan· 

cleri y marcos conceptuales que- jusun. 
quen el deber hocer, o, mejor dicho, el 
h•cer con orresJo o lo ruon. 

Con~bilidad 

Centr-al y 

Principioc de 

Conlroi 1nltmo 

En este sentido. como requisitos para 
c:umplir con un objetivo pred~ y distinto 
de los demts objetivos qye pueda tener ra 
cont.lbilidad, los principios de contabilidad 
generalmente aceptados son los principios 
de la contabilidad financiera exciYsiva
mente, empero, esto no obs~ para que 
estos principios puedan coincidir en mucho 
con loo principios de contobilidod ad
ministratlva,los de un.a cont.Jbindad Rscal. o 
bien alguna otra cont.lbilidad, como la 
manejada para el caso de liquidación de 
sociedades. 

Mas téngase en cuenta. que hemos h.ablado 
de una contabilidad financiera y de un,a 
administrativa o un,a fiscal en sentido 

. abstracto. lo que result¡ muv-conveniente 
e-9 la enseñanza y en el entendimiento, 

~-

porque se tratl de una sola contabilidad con 
Informes "'Pedalludoo de acuerdo a cier
tos puntal de vista o necesidades, nado 
mAs. 

De esta forYN, pu.,., loo prindplos de cor>
::, oi~dod seneralmente oceptados son 
t' Jos loo "'fuerzo• del hombre por er>
caminar a lo tknlco de la contabilidad, 
hocio un objellvo: que la Información sea 
Qtil paro 1• toma de decisiones económicos 
de loo u usuorios extemoo, y de esta formo 
este principio queda como prindplo de 
todos loo principios de contabllldod, y todos 

'las proposiciones, conCeptos y normas que 
-se viertan: deberin estar ligados de alauna 
manera a ti, y ninguno podri ser lnconsi~oo 
ten te con ef mismo. 

:z·;:z~~ztt-~v:·. ~· ~~~I- COMENT AFÚOS RESP.ECTO A 
:'-'~ .. -~ .. '.'' ~.-··. :·.. ' . ..~. ·:.'. . , .:·<::_-

;; ... :· , DE PARTICIPACION > 
POR: C.P. RAFAEL GÓMEZ ENG 

El Centro de lnvestigociOn de lo Contodurlo 
Pública. a tr¡v~s de su director el C.P. )a\'ier 
Cocin1 Martínez, na recibido ef slsuiente 
material qye por considerarlo de import¡n-
cia general pua la profesión, transcribimos 
con el reconocimiento a su autor C.P. 
R•ful C6mu Ene. 

He leido algyno' artrculos escritos por 
gente muy prestigiosa, tinto de la 
Contadutra Pública como abogados de 
empre~J. anilizando 1¡ legalid,ad o vaiinez 

·!dica d~ reconocimiento del m~todo de 
ticipaci6n en los estados financieros no 

..;onsolidados, prrpafados por una 

compa"ía tenedora de acciones, cuando se 
pretende pagar un dividendo. En adición v 
tal vez como consecYencia de tales 
opiniones. la Secretaria de Hacienda y 
Crtdito Público ha considerado dentro de 
S\J normatividad como no deducibles los 
dividendos pagados que provensan del 
reconocimiento de dicho método. 

Ante tales hechos. considero fundamental 

tratar de esclarecer algunos punros que 
resultan de primordial imponancia para 

efectos de sacar alsuna conclusión. Estos 
puntos son: 

12 

1) ¡Por qutlo contobilidod trota de medir 
el ente econOmice y no el entelesal1· 

2) ¡Por qu6 loo disposiciones lesoleo no 
pueden normar ·¡u reslu 
profeslonol"' de contoblfldod1 

ResPecto al primero de los euesUon¡mien
tos. se debe tener en cuenta lo mendonado 
en el boletln A·2 do loo Principios de Con· 
labilidad rel¡tivos ¡/¡entidad, de ~s cuales 

transcribir~ literalmente lo itsulente: 

;: : 

..J 

' 
J.. ' 
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!t HUARACI!!, S, A, 

!N"!'ROOUCC!ON 

!l Huarache, S, A. fue con1titu!da en el a~o de 1978 1 coa el objeto de 

fabricar huaraches con euela de llLDta radial, !n ese mismo &ño inici5 opera
// 

cio~e•, utilitan¿, el capital aportado, para la adquieici6n de la maquinaria y 

equipo necesario para la tabricaci6n, 

Para.~fectoe del ~aeo pr,ctico •• con1idera que la poeici6n •onetaria 
t 

1l inicio del año ea de $2,2SO (p .. iva), 

• 

Puntoe a reeolver en el ce1o prlcticol 

H!-tA Oetercinar el valor da reposici5n de lo• activo• fijoa al inicio 

y !inal del a~o y la depreciaci6n acumulada aobra lo• .1amoa, 

~-lA. Oeter=inar la info~ci5n requerida en loe ren¡lonee de costo 

actualiudo .y depreciaci5n actualiuda con bue en la in!ot"'llaci5n obtenida 

e~ 1!'!'- !, Supuesto. l.aa baja• fueron 111 el mu ele enero de 1982, 

H!-JA, Calcular la depnciaci5n de la 4ctualiuci5n de activo fijo, en 

base a los valoree actuali&4doe, co~arándolos contra la depreciaci6n 

hiat5rica .y detenr.in&:~do la dihrencia, 

HT-4A. Valuaci5n del inventario a U!PS . 

H- ·5A, Detenr.inaci6n del ajutte al coeto de vent41, mediante el pro-

cedi~ento de U!PS (Link chain), 



HT•6A. Act~ali&aci6n eol capital conte~le. 

HT•7A, Cllculo del r••~ll~de por peetet~n .. n••••'• r daaa._¿ftaa,ln 

••~ •~••••• • ••••••••• •~ taaw••••••• 
H'l'•tA )' IOAt P111r IJ•IIIII 1 IIIOdll flrlll\1,11'11 l' 111111\11' l&idll 11• 

t11alLoadoa. 

t 
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EL HUARACHE, S, A, 

Volor del terreno eesGD avalao-
2,000 me~~os cuadrado• at 

l, !00 peaos el =•tro enero 1982 
1,500 po101. el =ecro dicieabr1 1982 

Ed i Heio-
Enero ¡!. 
Dicie=bre 31 

·1,600 aetroa cuadradoa a 8,000. paaoa 
1,660 11111troa cuacludoa a 12,:!00 pee.oa 

Cortadoras da llaaca-
Ene ro l.!-

6 ::aq u.i o u 
l ::aquina. 

tipo "A" a 700 puoa 
tipo "s" a 500 peeoa 

Oicie::bre 31-
.5 10áqu1naa ti!>O "A" 1 2 1 600 palO& 
1 cáquina tipo "!" 1 1,900 p1101 
1 .,.,;;quina tipo "C" a 1,800 peaoa ' 

Cortadoras de cuero
Enero ~! 

t. máq uinll tipo "0" a 700 PIIOI 
8 ':láqu~nu tipo "E" a 1.50 peaoa 

Oicie=bre 31· 
4 ~iqu~naa tipo ''O'' a 2,300 p1101 

7 ciq11inH cl!>O "E" a 3~0. p1101 
l ci<;Yina tipo "F" a 1,230 puoa 

EnsA.II>ble
.E.r.ero ! !. 

t. ll'l§qu~nas tipo "C" a 750 puoa 
3 a:á.;u.inH tipo "H' a 140 pesos 

Oicie=bre 31-
4 cáquinas cipo "C" a 2 1 800 pUOI 
2 a:áqu:.nas cipo "Htt a 580 pesos 
2 a:aq ~nas tipo IIHII a sao puoa 

Vida 

IIT•1 t 

' ·' 
.. ;. 
' 

Valor ~ Depraciaci6n 

t 

33 
33 

15 • 
20 

15 
20 
15 

20 
1.5 

20 
15 
l~ 

20 
1.5 

20 
15 
15 

-



lfr-2 

!t HW.lV.CH!, S. A, 

PROP!!!lAD!S, PU.'I'!'A Y !OU.!!'O 

1.1. da 31 da 
!:!u· o Dillia!Dbu 
19 82 Adicionu !aju 'Revaluac15n 1 . '2 - -

~· hiat~rico-
:•no $ 500 $ $ - ' - ' so o 

E !i eJ. o 4,200 600 - - aoo 
&.;. corta llanta 3,300 900 (SOO) - ~.700 
!q. corta cuero 2,800 600 (108) - 3,300 
!e.a&AC:e 2,.'!00 so o (lOO) - 2,700 -- - ---

$13,100 $ 2,600 $ (?00) ' - $ lS, 000 ····-· ••••••••• ··~·· ··--·-·· ......... 
Daprac.iaci5u-

!.di!icio ' .504 $ '144 $ - ' - ' 648 
!q. COZ ti lla!tl 1,320 370 (200) - 1,490" 
!:.q, cor:e cuero 1, 120 .'l~O ( 40) 1 '41 o 
i::law :..~ 920 270 ( 40) - l,lS O --- ------ ---- -- -------

$ 3,864 $ 1, 114 $(280) ' - $ 4,698 

··-··· ······-· ···- ·-·-·-·· ··-····· 
~ato actuali 

'!'err1no 
E~i.!icio 

t.,. cor:e llaoca 
Eq' corea cuero 
!. ... a &::.b! e -- ----- ----- - •• --.. --:-

··-··· ••••••••• ••••• ••••••••••• • •••••••• 

Daprec.iaci5o actualizada• 
!:4ific.io 
!:.e¡. corte !!anta 
!:.q, cor:e cuero 
i::lauo 14 --- -------- ---- -- - --------

··-··· ••••••••• ••••• ••••••••••• ···-···· 



Uiticio-
Valor ¡~roaoedio 

Coree de llanc•-
Tipo "A" (valor ¡~roaoedio) 

Tipo "B" 

Tipo "C" 

C4rte de cuero
'ripo "O" 

Tipo ~~~·· 

'fipo "'" 

!.nullble
:ipa ·~e·• 

Tipo "H" 

To~al 

Aj ulte 

!!. H1JAR.ACH!, S, A, 

OEPR!CIACION O~L AFO 

( 

.. 



u. 

l.lantu ~.200 
C\laro 9,167 
hauanto 3,600 

C:lll:\llo da Ciltiu1 ucndu, prlae'I'U 
l&lidu, 1.11\ita:io

t.l&nt.u 
Cuero 
l'l¡auato 

Inventario iDiai&l 

1nitial 

P.U, --
(Puo1) 

' 230 
120 
12~ 

Invaacario 1 Ciltia&l &Dtra4u 
pri .. UI llliUI 

tnventazio eo.p~1to.por1 
l.lan t a 

Cuero 

Plauunto 

' -

rilla.'. 

Toul p,.u. Total -- ----
(Milu) u. (1'1101) (Mil u) 

' 1,.300 ~.600 ' 500 $2,800 
1,100 9,600 2.50 2,400 

700 4. 8,00 2.50 1,200 

' ',100 $6,400 -- •••••• 
t 

A~aalltO lll 
Onidadu P,U; 'rota:!. 



~~ HUARACH~, S, A, 

CALCULO O! UEPS CLOaAL 

Inventario final 4 precios iniciales: 

!.l&ntas 
Cuero 
Pegu:ento 

Inventario inicial 

Aumento en volumen 

Indica de a~ento on precio 

Valuaci6n a UEPS1 
Inventario ':>ase 
Cifra cel 4~0 

!nvent&rio a UEPS 

Pro~~~edios 

Ajuste 

• 

ln'·S 

u. P,U, Total 

t 

----
--.. -
••••• 

El invantn:l.o val.11ado an fo¡o,u .alollal. u manor que el valuado 111 fora~a 
unitaria, pues loa au=entoa da unoa productos eompenaan l.at dia~nueion11 dt ••• 
otros y evitan que desaparaae&A capas :e pracioe ~enoraa. 

Inventarios, eoeto da rapoaición: 

Jl ~· c~c~e~ra da l98l .3,200 ...... 
Jl de diciembre 1l't l9B2 6,600 

••••• 



EL HUARACHE, S, A, 

-RESERVA PARA MANTEN!M!E~O OE CAPITAL 

AL PRINCIPIO O!L ~qO: 
Capical so~ial p Pagado eu 1978: 

1978 
1979 
·. 980 
1981 

Utilidad 

500 
1,600 
J ,200 
3,000 

Capital ~entable act~alizad'o 

QOO 

Capital concable ee(Ún libros 

Actualizaci5n de capital 

AL YINAL ~EL ~qO: 
Capi:al social 

Actualizado a 1981 

Uti!idadea ac~uladaa 
Actualizado a 1981 

Capitalindo 

-.. 
!,000 
~ '~oc ( 

~ividando cecrHado cfa 3,000 (j\.1!\iO 1982) 

Capital según libro• (excluyendo revaluación) 

Reserva al !inal del año 
?.e serva al princip~q ,del &i'.o 

Ajuste 

4,000 X 
1,000 lC 

1 1 000 X 

Neto 

500 X 

600 X 
2,200 X 

2,000 X -----
.5,300 ·-··· 

1rr-6 ¡ 

---

····-· 
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!L HUARACHE, S, A. 

!S!ADO O! R~SUt!ADOS 

COSTO O! V!Jorr.I.S: 
~HHlA priu 
Hano ca oora y gasto• 
lllpra~~·.ciSn 

Utilidad 'ot1.1t& 

CA!TOS Ot OP!RACION 

OTROS CASTOS (INCR!SOS)I 
tlltaroul 
R••~l:&co por poa!c15n monetaria 
Otros ir.greso1 

Utilidad anca• da I.S,l, y P,t,u, 

!,S,R. y P.T,I:, 

Utilidad nata 

s.sc 
!. :. 'n·c 

. -
$ so,ooo ----r--

20,000 
4, 666 
l,ll4 ----

26,000 -
24,000 

ll ',00 ------
12,500 ------
2,700 

(200) ----
2¡.500 ----

10,000 

S,OOO 
---~--
S · s . . :o 
•••••••• 

A~Uittt Actualiudc 

$ - --

-

- ·····~ -

-
·-···-- •••••••••• 



10-A -H,T 
tt HUARACH!, S, A. 

'!At.AlnA ll! COM'PRO'!AC~ 'N. 

(Hile• da peeoa) 

Aj~te• a Hi• c6rico 
Saldo• Hh Ajuacu Saldo• 

Hilt6rieo Iniciales lnieialu Aj11.1 Ul A;! u• e ad o a 

C&j a y banco• 2 ,,00 

cu.uc .. por cobrar 7,200 

li!VIQCariOI 6,400 

p.p.!, 1.5,000 ·' 

Depre~aei~a acumulada (4,698) ' 

26,402 ,. ··----· ·----· ·---- ·- . ·---··· 
P .. ivo (13,102) 

Imp\I.IICO ditlrido -
Capital 10eial (6 '000) 

R111rva para mantani• 
~anta da capital -

ActU&li•aci6u inicial -
Super(vic ( C\lon ca • 

runaicori&) ------
Utilidad del año (S, 000) 

Supar(vit por poaici5u 
rAOnetaria -

!upat(vit por cenan-
ci& di IC~iVOI no 
IIIO!Iat&rios· -

Utilid&dea aeumulad&l (2,300) - .. 
(26,4021 -----:-:--
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Sistema de 1 nformaéión Financiera 
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1 

1 
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(:ampo 
::onceptual 

rampo. 
Normativo 

OBJE-
TIVOS DE 

LA INFORMA· 
CION FINANCIERA 

Y CARACTERISTICAS 
DEL USUARIO 

.< 
REQUISITOS DE CALIDAD 

DE LA INFORMACIOr-J 

SUPUESTOS 
BASICOS 

LIMITACIONES PRACTICAS 

DEFINICIONES 

f 

NORMAS DE CONTABILIDAD · 

POLITICAS DE CONTABILIDAD DE LAS ENTIDADES 

Marco Conceptual de· la Conta.bilidad 
Financiera 

... 

1 



ANT!::CEDJ.:;NTl>S 

• 

l.- La información f inane lera es la inforrnación contable para usos 

generales externos que acostumbran presentar las entidades pcrióui 

camente, la cual se encuentra compuesta, básicamente, de los esta

dos financieros, las notas expli\.:utivas a los .mismos, y comentarios 

del administrador respecto a su contenido. 

2.- Sin eml.Jargo, en los af\os últimos se lla ol.lservat.lo, tan.to en el 
.< 

extranjero como dentro de nuestras·fronteras, dos tendencias incr! 

mentales, .una, proporcionar mayor información,financiéra resp~cto 
. ' . 

a prospectos y otros acontecimientos futuros, y, dos, mayor infor-

mación no financiera . 

. 3 •. - La responsabilidad de los contadores públicos, con relación a 

estas ú~timas tendencias, es un asunto que se definirá en el tie~

po conforme a las demandas de los usuarios. 

4.- La información financiera, en los. términos del párrafo l, se '" 
distingue de otros informes de negocios, en que debe prepararse de 

acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados, que 

es información pública de los entes, y que los usuarios que la uti 

lizan son de clases diversas e indeterminadas. 

5.- En México los principios de contabilidad generaln1ente ac~pta~ 

dos son una responsabilidad primaria de los contadores públicos,. 

quienes a través de la Comisión de Principios de Contabilidad, t.lel 

·Instituto Mexicano d~ Contadores Públicos (lMCP), 
nes fundamcntal~s .al respecto,.desde la decsda de 

emite dispos1cio -los 60s. 

6.- En esta decada de los 60s se .inició formalmen~~ la implantación .. 
de principios de contabilidad, como consecuencia del desarrollo de 



las entidudes dentro del murco económico del pro~eccionismo que se 
vivia entonces. Las de1nandas _de informac16n en aquellos tiempos -. 

las establecían los entes constituidos como comercios e in~ustrías 

principalmente. El Decreto que creó a la Auditoría Fiscal, del 21 

de abril de 1959, habria de incren•entar la necesidad de principios 
de ~011tabilidad para la emisión de los d1ctamenes para los efectos 
fiscales. 

7.- En esas épocas los bancos y las compaftias de seguros contaban ya 

con una contabilidad reglan•entada por el gobierno, las actividades -

bursáti.les eran mihimas, y la influehcia ae las actividades agrope-
cuarias y mineras, influian 

pids d~ contabilidad. 
muy poco en la filosofía de los princi-

' t 

8.- De igual suerte, la estabilidad de la moneda proporcionaba confi~ 

bilidad a las cifras nominales de los estados financieros y la adhr 

sión respecto a costos históriros pareció ser suficiente. 

\ 9.- En este escenario surgen genialment_e nuestros primeros Boletines 
sobre principios de contabilidad, clasificados en las series A, B, e, 
y D. En la serie A se ubica al Esquema ·de la Teoria Básica de la Con 

tabilidad Financiera, en la serie a, principios relativos a estados 

financieros, en la e, principios para elementos del balance general 

y, en la D, principios aplicables a problemas en la determinación -
de resultados. 

10.~ Desde entonces quedan divididos los principios de contabilidad 

en dos grupos grandes de principios1 los conceptos de contabilidad 
financiera y las normas de contabilidad financiera. La serie A de 
los Boletines es principalmente conceptual. 

11.- Empero en el- curso de los ~os han ocurrido varias cosas. La 
inflación que aparece a mediados de la dec~da de loa setenta origi~4 
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distorsiones importantes a las cifras de los estados financieros, 

de decisiones. Surge, que se vuelven poco relevanxes para la toma 

primero el Boletín 8-7, y, después el ll-10, para rescatar la rel~ 

vancia de los informes y buscar una mayor representatividad econ2 

m~c:a. 

12.- En esta ocasión se crean nor¡nas y princlpios en general nue

vos, tales como la admisión de valuaciones de activos en base a 

costos especificas o costos de reposición, resultado monetario, -

e111pleo de la paridad de equilibrio, resultados por tenencia de ac 
. -

tivos no monetarios, y los concep{os d€ mantenimiento de capital 

de nuestro Bole~in C-11, nuevo, entre otros muchos. 
' t 

13.- Surge el concepto de preferencia de la sustancia económica de 

las transacciones sobre las formalidades jurídicas, y el uso del 

valor presente. para la valuación de activos y pasivos, que invoca 

el Boletín de Arrendamientos,. 

14.- Los Boletines de inversiones temporales se modifican para de 

jar reglamentado g~e las acciones cotizables deben valuarse con -

base en los precios de mercado, y el Boletin B-8, cambia del cri

terio de propiedad, para los efectos de consolidación financiera, 

a los de control e influencia administrativa. 

15.- Todos estos cambios, tan importantes, son acompaftados por la 

aparición de dos hechos bastante trascendentes, uno, el des~rro~ 

llo de la empresa pública, la diversificación del capital de las 

sociedades, y un camino definitivo l1acia una economía de mercado, 

en donde las necesidades de información de terceros crecen geomé

~ric:amen~e. 

16.- El otro campio, que en re~l~dad es con~ecuencia del citado --



antes, tiene relación con la dem~nda social y hasta cierto punto 

juridica, ya que la e~ige la nueva ley de grupos financieros, es 

la referente a que los bancos, las compardas de seguros, las ca

sas de bolsa, arrendadoras, y otros entes que caben en los gru

pos fin~nc1eros, demandan ¡;rinci¡;ios de crJ:1tabilidad unifor-mes 

con los utilizados por los den•ás entes, no sólo para consolidar, 

sino para competir con la misma calid~d de inform~ci6n financie

ra, en la captura de recursos de los inversionistas en gene·ral. 

17.- Ver-dader~mente el marco económico y arnbiental de los infor

mes financ1eros de la decada de los 60s, es enteramente distinto 

al marco y condiciones que prevalecen en la decada de ios noventas. 
t 

18.- Ante estas condiciones ambientales y el desarrollo de normas 

y conceptos de contabilidad financiera dispersos en nuestros Uol2 

tines de Principios, la Comisión de Principios de Contabilidad ha 

decidido llevar a cabo una revisión profunda de sus disposiciones 
• fundamentales, y reordenarlas consistenterr•ente dentro de un marco 

lógico de conceptos y normas. 

DE LA TOTALIDAD DEL SISTEMA DE CONCEPTOS Y NORMAS DE CONTABILIDAD 

FINANCIERAS. 

19.- Como se puede observar en el cuadro l, el sistema de estruc

turación de infqrmación financiera de las entidades se compone de~ 

Procedimientos 
P6liticas de contabilidad financiera 
Normas de contabilidad financiera 
Conceptos de contabilidad financiera. . 



20.- Los procedimientos de contabilidad financie.ra representan los 

medios prácticos util.izados por las entidades para elaborar y pre

sentar información financiera. 

21.- Las politicas de contabilidad financiera de una entidad, son 

reglas interiores impuestas por la administración del ente que e_e 

tablecen los linc.:unientos generales que det.Jen sPguirse para resol, 

ver sus problemas particulares de inforn1ac1ón financiera. 

22.- Las normas de contabilidad financiera son las reglas generales 

emitidas por el Instituto Mexicano de Contador~s P~blicos, que es

pecifican cuál debe ser la información financiera, definen los ele

mentos de la misma,establecen las reglas 'de vJluaci6n, reconocimien 

te y presentación o revelación de dichos elementos ·en. el contenido 

de tal información. 

23.- Los conceptos de contabilidad financiera son el fundamento de 
\ . ~-

las nor1nas de contabilidad financiera, est~blecen el criterio que 

deben seguir las normas emitidas y constituyen la explicación y -

sentido de la normatividad vigente. 

24.- Las normas de contabilidad financiera y los conceptos de la

contabilidad financiera forman los principios de contabilidad ge

neralmente ~~eptados, que se consideran sancionados por la aútori

dad profesional del IMCP y su Comisión de Principios de Contabili

dad. 

25.- Las normas de contabilidad financiera son reglas que especi

fican como se deben r•solver los problemas en la práctica de la -

contabilidad financiera, en cambio los conceptos no establecen por 

si mismos soluciones a problemas concretos, son más bien el conjun 

to de herramientas que deben u~ilizarse para ~laborar normas de -. ._ . 
contabilidad fi~anciera. 

· ... 
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OllJI::'riVOS UEL Mfii<CO [)J:: CONCJ::PTOS [)E Li\ CONTi\UlLIDi\0 FlNi\NCIERJ\. 

2&.- Los objetivos propios del marco de concpetos de la contabilidad 

financiera son: 

a.- Servir de guia y fundanento de las normas de contabilidad 

que ern1tan en el futuro, las Co1nisiones de Principios de Conta

bilidad del Instituto Mexicano de Conta~ores P~blicos. 

b.- Sürvir de base pQra re\·isar las r1ormas contQblcs ernitidas 

por las CümlSloncs de Princ1pios d~ Ccn:abil1dad anteriores. 

c.- Ayudar a los preparadores de la 1nformaci6n en la selecci< ,, 

de las alternativas adecuadas, cuando s~n contempladas por la 

no rr.1 a t i v i ct a d . 

' d.- Ayudar a les preparadores de información para resolver los 

problemas contables que se les presenten, a~n no sancionados por 

la normatividad; 

e.- Ayudar a los auditores a definir s1 la información financi! 

ra de los entes se encuentr~ de acuerdo con los principios de 

contabilidad. 

f.- Ayudar a los usuarios de la información financiera en la in

terpretación correcta del contenido de los informes preparados 

con princip1os de contabilidad generalm~nte aceptados. 

g.- facilitar la ~nsenanza de la contabilidad fina~ciera con ba

se en co:oceptos, fundamento superior a la ensei1anza casuística. 

CON'l'ENIDO DEL MARCO DE CONCEPTOS DE LA INI'ükMACION FINANCIERA. 

27.- En el cuadro n~mero 2, se presentan en forma ordenada los conceE 

tos de la contabilidad financiera. El orden es estrictamente dedu~ -

tivo, donde los conceptos van desde las proposiciones más fundamenta

les hasta el campo normativo, que constituyen las proposiciones deri

vadas del deber hacer. 

- 1 



28-.- Oicllo g·.~,!·co de co:\cepu.:s u:cluyc las ,,[ 1rrnaciones siguientes: 

a.- Ul>Jc-:.ivos de la infcrr:,ación financu::ra y características de 

los usuarios de la información. 

b.-Los ¡·equlsltos ele culllii.ld de la 1nl'ormación. 

c.- Los SJpuestos básicos de la infor::•ac16n. 

d.- Las llnlltacio:les pri\ct1cas de la aplicación de los conceptos. 

e.- Contenido de la norma de contabilidad. 

( • - lJ e f i '' i c i ó n ti 0 1 os o l e"'' e' n tos ti o 1 os 1 n f o r m es f i na n e i oros . 
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I.- LOS OUJ!>TlVOS LlE LA lNfüH.MJ\ClUN FlN/\NClJ::IU\ 

Los ol..>jetivos de la 1nfor;;,¡¡c1ón f inanc1c·:-il son los conce¡;tos que 

detcrm1nan lc;1s ¡netas que dcb'-'ll consl:'gulrse con su elaboración y 

p res'-'" tu e 1 Ull , son L1 s e a u s ;¡ s f in u 1 es que . de ter"' in a n 5 u ex i 5 ten-. 

cia y, mediante ellos, se prete11de estal..>lecer quiénes son los 

usuarios de la información, para qué la u:llizan, y cu¡ílcs son 

dicllos informes. 

CO!lC<-'fltü 1 

QUIENES SON LOS USU/\RlOS 

La información financiera debe ser útil para la toma de decisio

nes de inversión, crédito, semejantes o de otro tipo; de usuarios 

externos, entre ellos, principalmente, accionistas o propietarios, 

acreedores,· sectores del gobierno, y otros usuarios, actuales o ~ 

tenciales, y, de la misma man-era, debe ser útil püra los adminis

tradores, con motivo de sus relaciones con los usuarios externos. 

Concepto 2 

PARA QUE SON UTlLlZ/\DOS LOS INFORMES 

La inforn•ación financiera ayuda a los usuarios actuales y potenci~ 
; 

les a determinar, entre otras cosas, los montos, oportunidad y rie! 

gos de sus pro~pectos de flujos de efectivo de sus ihversion;s 6. 

préstamos, que se encuentran relacionados con la habilidad de la en 

tidad para generar flujos de efectivo favorables a través de sus a~ 

tividades operativas y financieras, para cubrir su préstamos, 'inver ·.-
tir convenientemente, liquidar· intereses, pagar dividendos, ae! co-

mo la de lograr crecimientos ventajosos conservando su liquidez y -
... flexibilidad financieras. 



Concepto 3 

. 
CU/\L ES LA lNFORHJ\ClON FINANCIEM 

La iJ1fcrn1ación financiera es información respecto a los recurs6s 

de la entidad, reclamaciones de los mismos, y de los cambios que 

sufren en el curso del tl'-"1'-f.JO. 

mes deben proporcionar: 

en térJlllnos generales los infor-

a.- Inforn1ación de la entidad respecto a la posición que -

guardan, 

(activos) 

en determinados puntos del tiempo, sus recursos 
~ ·-· 

y reclamaciones de los m1smos (pasivos y capital), 

.b.- Información respecto a los resultad6s financieros de las 

actividades de los entes, entre r· .ntos distintos del tiempo. 

c.- lnfor1nación referente al efecto en el flujo c.le efectivo 

o en el c~~ital de trabajo de 

de las decisiones 
• 

los resultados financieros pe

de la .administración relaciona riódicos, y 

das con las inversiones, desinve·rsiones, préstamos y financia 

.miento con capital. 

d.~ Explicaciones necesarias para comprender el significado de 

las cifras contenidas en los propios informes. 

e.- Información respecto a la rendición de cuentas del admini~ 

tractor, que ayude asimismo, a evaluar sus habilidades en el -

desempef\o. 

11.- CARACTERISTICAS DE LOS USUARIOS 

Para precisar la extensión, c 0 ntenido y presentación de la informa
ción financiera, .se debe considerar ~ue se encuentra dirigida a un 
sector de lectort;!s muy amplio é_o¡¡ diferentes necesidades de infor-

• . 
mación cuya mayoría tienen que ver con la to"ma ue decisiones de i!J. 
versión, crédito o semejantes, baJo el supuesto de estas caracterÍ! 

1' 



ticas yencrales del usuario, aunque algunos de ellos no las ten~ 

Concooto ~ 

I:;N'l' EN lH B 1 L l DIID 

La inform3ción financiera debe ser comprensible para aqu,llos -

CJUe tienen un conocimieJlto razonable lic ncgocioA y ue at:tivida

des econó~icas que se encuentran deseosos ue estudiar la infor-
. . .-: 

mación con diligencia suflclente, 

t 

Concepto 5 

DBPlNlClON DBL USUAHlO TIPO 

El usuario de la información generalmente no se encuentra invo

lucrado directaJnente con la administración del ente informante, 

y, se supone, que no puede dictar las normas de información que 

le son convenientes, ni puede medir directamente su grado de -

confiabilidad. 

Concepto 6 

NECESIDAD DE COMPARASILIDAD 

El usuario de la información:finan~iera toma decisiones econó-
' 

micas y, en consecuencia, des~· poder com~arar los informes de 

la entidad con la información de otros eptes, y comparar la in

formación de la misma entidad en distintos puntos de su vida. 



Concepto 7 

NJ\1'UAALEZA DE LOS INFORMES 

El usuario de los 1nforn•cs espera inforrnación sobre transaccio

nes efectivamente ocurridas y de otros acontecimientos, y espera 

.¡ue los juicios de valer, supuestos, selección de alternativas e 

incertidurnbres le sean rc·;eludos y aclilrados corno tales, de rnan2 

ra que él pueda llegar a sus ¡Hupias <:on<:!u!liuncs. 

. . t 
III.- REQUISITOS DE CALIDAD DE LA ·INFORMJ\CION. 

Los requisitos de calidad, determinan como debe estructurarse el 

contenido informativo para lograr la satisfacción de las necesi-, 
dades del usuario. 

Concepto 8 

RELEVANCIA .DE LA lNFORMAClUN 

El requisito de relevancia de la (nformación indica que ésta debe 

ser pertinente a los procesos de toma de decisiones de inversión~ 

crédito, o semejantes, u otras y que su contenido debe tener la -

capacidad de producir un impacto.en el razonamiento del usuario. 

El concepto de relevancia se c~mple si la información; 

PREDICCION Y CONFIRMACION 

... 
a.- Permite hacer pronósticos respect? a las actividades fu-

turas del ente o son el medio apropiado para confirmar expes 

tativas o prediccion~s previas. 



OPORTUNlD/\D 

b.- Llega a manos de los.usuarios oportunamente. 

REND!ClON DE CUENT/\S 

c.- Es el n1cd1o adecuado para que el administrador rinda 

c~entas de. su gestión. 

DBSI::Ml'Eflü 

d.- A¡:uda a evaluar las llabilictades del administrador en el 

maneJo y cumplimiento de los objetivos es,Perados por los 

dueños o accionistas. 

Concepto 9 

El concepto de confiabilidad implica q~e la información financie

ra debe ser representativa, sistemática, completa, verificable, -

y neutral, así como encontrarse libre de sesgos, errores e irreg~ 

laridades, conforme a lo siguiente: 

FIDELlD/\D REPRESENT/\TIVA 

a.- Debe representar fielmente la _sustancia económica de las 

transacciones y otros acontecim1entos de que se ocupa,- y, al 

respecto, 9ará preferencia a la sustancia económica de las -

mismas, sobre las circunstancias meramente formales de orden 

juridico. 

SISTEHATICA 

b.-La información contabl; debe provenir de un sistema con
medidas de control interno suficientes, que proporcionen seg~ 

ridad razonable a los datos informativos capturados, procesa-

dos y presentados. 
,~ 



REVELACIONES SUFICIENTES 

c.- La información finanéiera debe ser completa, de manera tal, 

que cualquier usuario externo que no se encuentre involucrado· 
cun la admll1istración del ente, se encuentre tan informado para 

tumar decisiones de inversión, crédito o semejantes, como lo -

podria estar otro lector involucrado en la propia administración 

V ERl Fl C/\Lll L lD/\D 

d.- La información financiera qebe poder ser verificada por ter
ceros independientes de la entidad. 

NEUTRALIDAD 

e.- Los criterios y fundamentos de la información finan~iera de

ben .establecerse y operar con independencia total respecto al -

impacto que pudieran· tener sobre ·los' intereses particulares de 
los distint.os sectores de usu~rios. --

Concepto 10 

CUMPARJ\l:!!LILlAI.l Dl:: LA INl-'01\JoV\ClUN 

El concepto de comparabilidad de la información financiera implica -

que la información sea uniforme y sea consis~ente. Se entiende por 

u· formidad la-posibilidad de que los informes de entes distinto~ -

puedan ser comparados válidamente entre si, y, la consistencia, la 

posibilidad de comparar válidamente la información de una entipad -
elaborada en distintos puntos de su vida. 

' 



IV.- SUPU~S1~S BASICOS 

Los supuestos bás1cos d~ la in!urn,aci611 fin~nciera son los conceptos 

que deternnnan el medio donde debe O¡Jerar el proceso contable, y pr~ 

cisan la fotn•a en que opera dicho proceso. Los ~onceptos que deter

minan el meJ1o donde opera la contabilidad financiera son: el conc•E 

to de cntld~d contable, el de negocio en ma<cha y el monet~rio. 

Estos tres conceptos son constituti· -s de la afirmación siguien~e 

"Los informes financieros son de la tidad económica definida como 

tal, considerada como un negoc1o en ncdrcha, cuyos elementos básicos 

de cuantificación se llevan a cabo co,n uni.dades monetarias". 

Los conceptos que precisan la forma en que opera el proceso,contable 

son: el concepto de realización, de período contable, de identifica

ción contable, de reconocimiento de ingresos y el de costo~valores. 

Los cuales son elementos integrantes de la afirmación siguiente: 

''Las transacciones realizadas de que se ocupa la contabilidad deben 

ser aplicadas o relacionadas cdn el periodo que afectan, los costos 

y gastos deben identificarse con los ingresos que producen, y estos 

ingresos se deben reconocer en los distintos periodos contables -

conforme a criterios definidos. Las transacciones senaladas deb~n 

cuantificarse sistemáticamente de acuerdo al criterio de costo-~~:g 

res". 

Concepto ll 

ENTIDAD CONTABLE 

La actividad económica es realizada por e.ntidades identificables, -

las que constituyen combinaciones de recursos· humanos' recuraoa na
turales y capital, coordinados por una autoridad que toma decia1c
naa encaminada• a la consecución de loa tinea de la en~1dad. 



. "-:"4 

A la ~ontabilidad, .e interesa identificar la entidad que persigue 

fines económicos particulares y que es indepcndi·ente de otras en ti 

dades. se utilizan para iden~1ficar una entidad dos criterios: (1) 

conjunto de recursos dest1naúos a satisfacer alguna necesidad so

cial c?n estruc:ura y operaciÓn prop1os, 1 12) centro de decisio~ 

nes ,,,j~pe:ldiente con respecto al logro de fines específicos, es 

decir, a la satiSfacción de una necesidad social. Por tanto, la 

personalidad de un negoc1o es independiente de la de sus accioni! 

tas o propietarios y .en sus estados financieros sólo deben inclui~ 

se los bienes, valores, derechos y obligaciones de este ente eco

nÓmico independ1ente. La entidad puede ser una persona física, una 

persona moral o una combi~ación de ~ariai de ellas. 

' Concepto 12 

NEGOCIO EN MARCHA 

La entidad se presume en existencia permanente, salvo especifica-. ·~ 
• 

ción en contrario;. por lo que las cifr·as de sus estados financie

ros representarán valores históricos, o .modificaciones de ellos, 

sistemáticamente obtenidos. Cuando las cifras representen valores 

estimados de liquida~ión, esto deberá especificarse claramente y 

solamente serán aceptables para informac1ón general cuando la en

.tidad esté en liquidación. 

Concepto 13 

Moneda 

La unidad de medida que utilizan la contabilidad financiera para 

medir el efecto de las transacciones realizadas en el conjunto de 

los recursos del ente, de las reclamaciones de los mismos, y de -

los cambios que surgen en el tiempo, es la un1dad monetaria. La-



unidwd monetaria puede referirse a monedas nominales o a unidades 

monetarias de poder económico semejante, cuya aplicación dependerá 

de las c1rcunstanc1as económu:as uc:l lllCdlo donde se lleven a cabo 

las tr~nswcciones .de la entidau. Cualquiera que sea la sel~cción 

del ti~o de moneda a utilizar para cuantificar las transacciones, 

esta debe prácticarse sistemática y r~cionalmente a todos los ele

mentos que integran la información financiera. 

Concepto 14 

REALIZACION 

La contabilidad cuantifica en términos monetarlos las operaciones 

que realiza una entidad con otros partic1pantes en la actividad -

económ1ca y ciertos eventos económicos que la afectan. 

Las operaciones y eventos económicos que la contabilida6 cuantifi

ca se consideran por ella realizados: (Al cuando ha efectuado traa 

sacciones con otros entes económicos, (8) cuando han tenido lugar 

transformaciones internas que modifican la estructura de recursos 

o de sus fuentes o (Cl cuando han ocurrido eventos económicos ex

ternos a la entidad o derivados de las operaciones de ésta y cuyo 

efecto puede cuantificarse razonablemente en términos monetarios. 

Concepto 15 

PERIODO CONTABLE 

La necesidad de conocer los resultados de operación y la situación 

financiera de la entidad, que tiene una existencia continua, obli

ga a dividir s.u vida en periodos convencionales. Las operaciones 

y eventos asi como sus efectos derivados, susceptibles de ser cuaa 

tificados, se identifican con el periodo en que ocurren: por tantc 

\~ 



cualquier ir1formación contable debe indicar claran1ente el pe

riodo a guc se refiere. 

Concepto 16 

lOE., .. lFICACION CONTABLE 

Los costos y los gastos deben identificarse con los ingresos -

::JUe pr~duce:-.. Los costos y los· gastlos representan los esfuerzos 

de la administración consumidos en la realización de sus objeti

vos, Y: los ingresos constituyen· compensaciones' recibidas a cam

bio de dichos esfuerzos, consecuentemente, lás utilidades o las 

pérdidas periodicas que resul~an de la confront•ción de estas -

cifras son además de pertinentes, relevantes para evaluar obje

t1vamente les esfuerzos de la adminsitración en la consecusión 

de sus metas, tanto si éstas ·c'onsisten. en la generación de uti

lidades o en otros f1nes. 
' .... 

Concepto l ·; 

CONCEPTO DE RECONOCIMIENTO DE INGRESOS 

/ 

Los ingresos se reconocen formalmente en los registros de conta

bilidad cua~do se cumplen simultáneamente la~ dos condiciones si

guientes: al cuando se han cumplido los esfuerzos de ganancias -
más importa~tes y, b) cuando se pueden cuantificar con certeza -

razonable. 

1 



CRITERIO DE GANANCIAS 

Los ingresos se reconocen en ·la medida e~ que se completa el pro

ceso de ganancias de los ent~s. El proceso de ganancias se forma 

de clases distintas de esfuerzos que puedén tener una i~portancia 

diferente con relaci6n a la totalidad de los esfuerzos de ganan

cias. El ingreso es una compensaci6n conjunta, generalmente, a

los esfuerzos de ganancias, por tanto los >ngresos se deben reco

nocer cuando los esfuerzos de ganancias más importantes se han cu 

bierto, o bien cuando el esfuerzo crucial se ha terminado. En la 

mayoria de los casos los costos ter~inados correspondientes, son 

la evidencia de que los esfuerzos de ganancias se han cumplido, 

sin embargo puede ser que en algunas Clrcunstancias sea preferi

ble utilizar otras medidas para evidenciar que los esfuerzos se 

encuentran sustancialmente terminados. 

CRITERIO DE CONFIABILIDAD 

Empero para poder reconocer los ingresos deben poder cuantificarse 

de manera objetiva y tener la certeza razonable de la recepción de 

las compensaciones. La cantidad reconocida como ingresos debe ser 

igual a la entrada de efectivo recibida o la estimación razonable 

del efectivo por recibir. 

Concepto 18 

EL CONCEPTO COSTO-VALORES 

La cuantificaci6n de las transacciones y otros acontecimientos se 

divide en dos etapas: a) en su origen o nacimiento, y, b) en valu~ 

cienes subsecuentes. Las transacciones en su 9rigen y nacimiento -

en los registros de contabilidad se cuantifican según el efectivo 
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Concepto 19 

CüS'l'ü-UENEFl ClO 

La contabilidad financiera es un bien económico, que como tal tiene 

un costo y debe tener un beneficio suficiente para justificar el sa

crificlo. Este conce~to tiene implicaciones distintas para el prepa

rador de la cnformac1ón particular, y para los que establecen normas 

de contabilidad. 

No podemos negar que el costo de la infor~1ación f1nanciera debe in -

fluir en la entidad yue la prepara, Ao obstante, la obligación de -

presentarla proviene de sus relaciones con el exterior, y, en muchas 

ocasiones, no puede medir el beneficio que. reci
1
be en forma directa -

por cumplir esa necesidad. No es el caso, por ejemplo, de la evalua 

ci6n costo-beneficlo de la información interna, en la cual los bene

ficios de la información puede medirse directamente . 

• En cambio, para los que establecen normas de contabilidad es impor -

tante la evaluación de los costos que pueden implicar la emisión de 

nuevas normas, a pesar de las dificultadés de poder medir los costos 

de manera objetiva. Por ejemplo, el costo contable de preparar in -

formación contable con base en índices específicos, es notablemente 

mayor, que el costo de elaborar información financier~ con base en -

índices de precios generales. 

Concepto 20 

IMPORTANCIA RELATIVA 

El concepto de importancia relativa se encuentra ligado al concepto 

de costo-beneficio, empero este último considera el costo de la in

formación financiera en todo su conjunto. En ~ambio la impQrtancia 

relativa es un criterio para juzgar el impacto de una partida en pa! 

ticular, o un elemento de la información, o una determinada circuns 

tancia, dentro del cuadro general de la información financiera, con 

el fin de decidir su tratamiento con~able adecuado. 
' 



o equivalc11te que se establezca en la misma tranhacción bajo el -

supuesto d~ que las mismas se realizan en un mercado. libre en que 

las ¡>artes se encuentran dc0:damcnte in~orn>adas. 

Las valuaciones subsecuentes se realizan con aquellos valores que 

pucdeJI l~grar una rcpresentac1ón fiel de la situación económica ~ 

los resultados, siempre ~ c~ando se realizen de manera sistemáti

ca, consistente e 1ntegral. 

Los sistemas de cuant1ficac1ón contable que son posible de emplear 

se son: 

al Costo histórico nominales. 

bl Costós históricos con pesos dé poder adquisitivo semejante. 

el Costos de reposición o costos con índices específicos y pe -

sos de poder adquisitivo semejante. 

La selecc1ón del sistema de cuantificación dependerá del sistema qu 

produzca la más fiel representación económica de las transacciones ¡ 
otros acontecim1entos, considerando la costeabilidad del sistema y 

la necesidad de obtención de cifras razonablemente confiables. 

V.- LIMITACIONES PRACTICAS DE LA APLICACION DE LOS CONCEPTOS. 

Los conceptos del marco teórico son el fundamento para deducir lo 

que debería de hacerse en la práctica p~ra resolver los problemas 

prácticos. No obstante, la misma realidad impide en ocasion~s la 

aplicación estricta de los fundamentos. 

Las principales limitaciones prácticas que impiden la aplicación de 

los fundamentos son: el costo-beneficio, la 'importancia relativa, 

el criterio prudencial, y el medio. 

-~ 
¡ 



Concepto 19 

COS'l'O- UENI::r'l Cl O 

La contabilidad financiera es un bien económico, que como tal tiene 

un costo y debe tener un benef1cio sufic1en~e para justificar el sa

crificio. Este conce~to tiene implicaciones distintas para el prepa

rador de la 'nformac1ón particular, y para los que establec~n normas 

de cont:abilidad. 

No podemos negar que el costo de la ipforn1ación financiera debe in -' 

fluir en la entidad que la prepara, no obstante, la obligación de --

presentarla proviene de sus relaciones con 

ocasidnes, no puede medir el beneficio que 

el exterior, y¡ en muchas 
.f 

rec1be en forma directa -

por cumplir esa necesidad. No es el caso, por ej~mplo, de la evalua 

ción costo-beneficlo de la información interna, en la cual los bene

ficios de 'la información puede medirse directamente . 

• 
En cambio, para los que establecen normas ele contabilidad es impar -

tante la evaluación de los costos que pueden implicar la emisión de 

nuevas normas, a pesar de las dificultades de poder medir los costos 

de manera objetiva. Por ejemplo, el costo contable de preparar in -

formación contable con base en índices específicos, es notablemente 

mayor, que el costo de elaborar información financiera con base en -

indices de precios generales. 

Concepto 20 

IMPORTANCIA RELATIVA 

El concepto de importancia relativa 'se encuentra. ~igado al concepto· 

de costo-beneficio, empero este último considera el costo de la in

formación financiera en todo su conjunto. En ~ambio la importancia 

relativa es un criterio para juzgar el impacto de una partida en paF 

ticular, o un elemento de la información; o una determinada circuns 

·tancia, dentro del cuadro general de la información financiera, con 

el fin de decidir su tratamiento contable adecuado. i 
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Si las partidas no tienen importancia relativa se registran ·en lo con 

tabilidad de una muncra costeable, por el contrario, si la partida 

tiene importancia relativa, su registro y presentación en la informa

ción f inanc1era deberá efe::tua·rse siguiendo estrictamente los princi

plos de contabilidad generalmente aceptados. 

Una partida, un elenoento de la información financiera, o una determi

nada circunstancia, tienen importancfa relativa cuando un cambio en -

su valuación, en sv reconocim1ento, o en su presentación, pueden ori

ginar un cambio en la decisión de un lector interesado. 

Concecto 21 

CRITERIO PRUDENCIAL t 

En ciertas ocasiones ocurien incertidumbres respecto al' correcto tra

tamiento de algunas partidas contables, especialmente en los casos de 

estimaciones sobre ~ hos que no han terminado de ocurrir. En estos 

ca~os el juicio prudencial exige que se seleccionen las alternativas 

que arrojen menos activos o menos ingresos, es decir, las más conser

vadoras. 

Esta forma de proceder de la contabilidad financiera se apega a las -

experiencias históricas de la misma, y al intento de minimizar el ex2 

gerado y constante optimismo de algunas administraciones. 

Concepto 22 

La influencia de las leyes y de los reglamentos del gobierno, tienen. 

gran importancia en los procedimientos utilizados en la práctica con 

table del pais. Por un lado, tenemos a las contabilidades reglamen

tadas por el gobierno, tales como las de los bancos y de las campa -

fiias de seguros, cuyos procedimientos no coinciden con los principios 

de contabilidad generalmente aceptados, lo que origina un detrimento 

en la calidad de la información de estos entes. 

- * -- -- --- --- - • -



Por otro ladQ, el gob1crnb en su carácter f1scal ha aumentado el vol _ 

mcn y la so[lsticaci6n de datos para el efecto de pagos de impuestos,, 
./ 

de tal grado que los costos de hacer ·informaclón. se han incrementado 
-

en muchas entidades, colocándolas en la alternativa de cumplir con 

los requcrin:ientos legales, y r-retender utilizar dicha información Pe 
ra f incs f 1nanc1er.os, cuando les es rec.¡uer "dil. 

Esta circunstancia, no solo origina detrimento en la calidad de la in 
formación de esos entes, se comete una violaci6n'grave a los princi

pios de contabilidad, puesto que se presen"a~ informes sin la calidad 

adecuacJa para la tOIIlil de cJcclSloncs. !.os usuarios eJe los informes p~ 

drian eq~ivocar el t1no de sus de~isi0nes al basarlas en información 

sesgada-. 
t 



lV,- SUPUESTOS BASlCOS 

Los supuestos bdsicos de la informaci6n financiera son de dos clases: 

~ 1, los que definen el ambiente en q0e opera el proceso contable y, 
otra, las que expllcan c6mo opera dicho proceso. 

Los conceptos considerados como definiciones del ambiente en que ope

ra la contabilidad son: el de entidad, negocio en marcha y de ur1idad 

monetaria. 

Los conceptos considerados como explic~tivo~ de c6mo opera el proceso 

contable son: el de realizaci6n, p :iodo con:able, identificaci6n co~ 

table, r.econocimiento de ingresos y el de costo-valores. 
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PREGUNTAS 

-·-'-----

' 
lOUE ES UTILIOA07 

lOUE ES VALOR? 

lOUE ES PRECIO? 



SISTEMAS CONTABLES 
,;:., T!;RNATIVOS 

Su~ongamos: 

' 

- Ca~ital e~rtado al Inicio del.a~o 1: $100 

Igual a: activo invertido: $100 
• 

Mo 1:20 o;o 
Año 1:30 o;o 

Venta al inicio del a~o 11 del activo invertido: 
S14B 

' 



SISHMAS CONT AULES Al H.I!NATIVOS · 

liiio 1 Inicio 1\iio 11 

148- -

Ganancia -48 
. 

100---. lOO-~ 

,, 

Activo 
Invertido Capital· $ $ $ Capital 

~ 

·w....,,:...---~·- • 
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~1:; JI r.II\S CON 1/\lll.l S /\ll UINA JIVOS 

7. 1\jm.tc· por nivd oencr .. 1f tfc ¡ut·cios cuiJ;t·.c a la 
Ct~nt.ll,Jiicf.uf 1Ci~t6r ica 

Aiio 1 luicio Aiio 11 

. 148-~ 

Gan;u,cia 

-- • 120--

-· ----- --·- - --- 100-_ -~ -
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-

/\ctivo 
Invertido C;.l'ital $ $ $ Capital 

~ 

l ]8 

--------
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~1ETOOOS OE ACTUAt.IZACION 

ACNGP 
Ajuste POr Cambios en el Nivel General de 
Precios 

ACE 
Ajuste per Cortos Especlficos 

' 

ACNGF' 

- Fortosamente debe ser intf<JI'II 
- Conserva el corto histórico 
- Basaco en un índice 

AONOP 

Bese Teóri~ 

Sostenido 

t 

Inflación • ·Aumento y Ce Precios 

1 nf'eción a 

O tnel'1!llzlld o 

Sostenida 
Disminución y 

Genen~lizada 
Oe F'oder 

Adquisitivo 

• 
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Año 1 Inicio /\foo 11 
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- . -. 
1\c.:tívo c~pit .. l $ $ $ Copita! 
IJaver tillo " 

-
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ACNG" 

'Jn lnc!ice mide ell\lmef1to en pr~ios 
V 

m;ce la pérdida de poder adquisiti~o 

ACNGP 

El Indico sll'\"e pal"' COFTe9ir las cifras 
e; u e la inflación dinorciona · · 

1 • 



ACNGP 

A e 1 v o 

Mon. Mon. 

No Mo.n. 

NoMon. 

------

' 

Pa,ivo Capital 
-------·--

Pa~ivo 

t-----j---- ----------t 
Cap. Soc. 

Ut1. Ac. 

Ut. Ejerc. 

' ' ' ' ', 
' ' ' 

Cap_ Soc. 

' ' Ut\. Ac. 
.... ' 

'\. ·-- ----: ---·--
' Ut. fJcrc. 
----

--·· .. -... ~--



ACNGP 

Puntos Debil": 

lndice ruieto e 'P'"ion" politir:.a 
No refleja los efectos de elida empr111o1 

¡ 
( 
.. 
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/\CNCP 
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Po\1cuJn M011ctaria 
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ACE 

Cos,os ce Reposición de 'os ActiYOS 

ACE 

Fácil en los inventarios 
Complejo en los Activos Fijos·· 

• 

ACE 

Oos pcsicionet en ejurte del capitel: 

.'.'antenimiento Financiero 
"'antenimiento F lsico 
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ACE 

E! result!do 111 une sume o un neto de: 
Resultado cor cosici6n monetaria 

"!esu!taco cor tenencia ce acti•os no moceterlo1 

1 nflaci6n 

• Valor 

ACE 
1 

R.',l,C. 1 

R.P . .,, j 
R.T .• 

1 

! 

.¡ 
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1 • 

1 . . 
R.M.C. 

(A) 

'1 
1 

t 
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~--------------__ _:__ ___ ___, 

Posición !Vonetaria 
T enenc1a 

Posición • .,onetaria 
Tenenc1a 

Posici6n Monetaria 
Tenenc:a 

Utilidad -P.G. 
Superávit -capital 

Pérdida -P.G. 
Superavit -~apital 

Utilidad 
Déficit 

Neto· _. P.G. 
Neto- - Caoital 

iDefic:t) 

1 

' 

1 
-~ 
' 1 
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lnterés•gual 1 nterés r11~::nor Intereses mayor a Inflación 
a ;nflacrón a 1nflaci6n Reva!uaci6n Revaluaci6n Aevaluaci6n 

1gual a m_ayor a menor a 
inflación inflación inflación 

ACTIVOS 
!l..ctrvo .'=i¡o $100 S 100 S 100 . S 100 S 100 
q~-.al;_,ac··Jn $200 S 200 uoo S 250 $ 150 

SJOO S 300 S 300 S 350 S 250 
~.h!tHE: :: 1JC :•J n 5· 301 S' 301 S' ]Ul S! 351 SI 251 

rotal :...ctrvos s.mL S 270 S 2 70 S 315 $ 225 
= = 

PASIVO 
Prestanno S 50 S 50 S 50 S 50 S 50 
1 n te res por oagar S100 S 50 $ 107 $ 107 S 107 

S150 S 100 S 1 57 S 157 S 157 

CAPITAL .< 
Soc•al $ 50 S 50 $ 50 $ 50 S 50 
R.M.C. S100 $ 100 $ 100 ~ S 100 

~ Ll2Q. L.l.2Q t lliQ. t..lli. 
RESULTADOS 

Interés 11001 SISO) SI 1071 Sl1071 $(107) 
Ut. Pos .. ~on. $100 S 100 $ 100 $ 100 $ 100 
Lim•te SISO! $( 50) 
Deprec1ación $(301 Sl301 ·SI 30) $( 35) $( 25) 

$(301 $!30) $.UZI ~) i.LBl 
• 

SUPERAVIT 
Pos. i\~on. 5_5Jl. 
T ~nenc:a L.5..Q 

50 50 --
Total Cap. " $120 $120 . S 1 13 ill.ª- L..§!. .. 

5270 5270 5270 $315 $225 
= = = = 
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Vigencia: 3, de diciembre de ~ 984 

O!:>!igetorleded: Todos 

En los er.ec:!os flnanclerOt, pv~ ned·e ve le note, 

En'O<lve oerc:el: 

- Ru~ros ce meyor lmp~o 

l>ermia varios métodos: 

- ·'-'o conv'ene mezcler/os 

R~S'..!L 'TADOS 

- Cor:o ce vente! 

- Deprecieci6n 

- Cor.o in~~re! de llnenclemlento 

i 
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J 
)i 
1 
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COSTO OE VENTAS 

~n'rentar ventas con cCJH01 ectua!es 
,""':::ps Adec,..;aco 
Cuicado con caces consumidas 
Costos estandar actualizacos 
Variaciones al superavit 

O!:PRECIACION 

!:n funciOn al va 1 ~r del activo en el mo· 
mento en que estamos.,USANOQ. 

' 

VIDA UTIL 
• 

~o es la vide probable. 

!:s aquella en que el bien tiene capacidad 
de servicio rentable. 

C'JSTO INTEGRAL DE F!NANCIAYIENTO 

!...o cue oago e mi bunqu~..:ro 
Cos~? ciP. fin111ncierme en 1Jna 
mor.~t'.: fuerte 

04rr· U o cJeo 1 '".'..Jr 1 ~r adqui~itivo 
de .: ,. ,,; e: 1 

Co~~n •nteyt di u e fin~nciamiento 

intecés 
- ?érdides en 
(-1 cambios 

+ Resultado 
1-1 por pos/ciOn 
mone~arie 

1 n ter es posjtivo 
o 

negativo 



!:L 8-10 P'!ET!:NDE DE"'"ERMINAR 
s: S'_ 1 \ -;:::¡:;s SS POSITIVO O 

\; ::GATIVO 

Positi110 -Todo en resultados 

Negativo -. : 'ecto "cero" en resultados 
•emanente a capital 

UMITE 

No t·enes ganancia mon~nar'a a menos 
Ce o1...:e: 

Tu activo crezca més oue la inflación 
Te ganac.cia depende ce tu lf1dice es· 
pt?c1fico 

PARIDAD TECNICA 

Nos comoaramos con el d61ar. 
A través ~e! d61er llegamos a los demés 
origen· ;un'o de 1977 
En ese momento la paridad estaba bien es· 
tablecida 

1 



USA-

Mex-

USA-

Mex-

AL 31 DE DICIEMBRE DE 1982 
TENDRIAMOS: 

lndice 
de 

.!_n_!l!c;l<?_n_ 

163 OJo idc?:..~1-'-Q_O __ 
1 .63 

500 °Jo Id e? e ~O_.Q4~~ • 
5 

..:.ID__ • $70.11 X Dólar 
.0087 

u.s. $.61 

u.s. $,008~ 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 1983 
TENDREMOS: 

Indica 
de 

!. n,!l_!c;l <?.. n_ 

170 °Jo 

900 °Jo 

u.s. $1.00 -------- • 
1 '70 

u.s. $.0435 ------- • 
9 . 

....:Í~ -- • 1~· ,¿,· : 
0.00483 

u.s. $.59 

u.s. $0.00483 

t 
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! • 
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ACTUALIZAR OTROS ACTIVOS NO 

\IONETARIOS IMPORTANTES 

s• deoe hecene pues si no: 

- Se cistoroionerle le reveluecion y el RPM y 
el RTA 

lC6mo hacerlo? 

t 



ESTRATEGIAS 

Correr con la Inflación 
ProduCtl'o~idad 

CORRER CON LA INFLACION 

- ReC'..JCrr activos monetarios 
- lnvt!""tl' en lo oue rinda 
- Tener oasivos sin costo 

Entencer costo de dinero 

¡ 

----------------·-----------------------~ 

-¡ 
FINANCIERAMENTE 

- 1 moutar interés teórico a cuema• por 
cobrar 
Part~r el resultado por po~ición mone· 
tar ra 
'm o acto en margen da utilidad bruta 
y en resultado financieros 

1 

1 

1 

1 
' 

'· 
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RESUMEN 

En este Capítulo se estudian aspectos his16ricos sobre la inflación· 
asimismo, se h<~cc una breve descripción retrospectiva de la intlació~ 
en Argentina, Chile, Alemania, Estados Unidos y países industrializa
dos. Se presema un cuadro, el cual incluye a países con diferentes nive
les de inflación durante los años de 1978 a 1979. El capítulo presenta 
dos dcfinkioncs de intlación, analizándose una de ellas. Se cst;.lblece 
que una condición indispensable para quC se dé la inflación es el aumen
lo de la calitid;ul de dinero. 

El capí~ulu determina que la lucha por la dislribución de la riqueza 
es un factor básico para que se presente el fenómeno inflacionario. 

Se abordan las tres formas fundamcntulcs para medir al fenómeno 
inlb<.:ion:..trio, l:..ts t:ualc..·s son el dcllactor del producto irucrno bruto, el 
índice de precios industriales y el índice de precios al consumidor. 

Posteriormente se explica la inflación desde el punto de vista de cua
tro teorías; tirón de la dcmanc..ht, empuje de los costos, estructuralista 
y monetarista. 

También se tratan los efectos de la inflación. así como .las diversas 
clases de inflación. 

Finalmente se estudia en forma general la inflación en México du
rante el periodo comprendido de 1970 a 1986. 

l. GENERALIDADES 

Todos hemos oído alguna vez a nuestros abuelos y padres hablar de que el 
costo de la vida va cada día en aumemo; de que en su tiempo todos los bienes 
y servicios eran más baratos, y que aunque se obtenían salarios menores que los 
actuales, con ·ellos bastaba y se compraban buenas cantidades de alimentos; de 

4ue la vida era más llevadera que en la actualidad. pues los alimentos siguen in
crementando su valor, los servicios más necesarios (educal"ión, transporte, luz. 
vigilancia, renta, etc.) son casi prohibitivos. Los salarios cada vez alcanzan para 
la adquisición de menos artículos, aunque se incrementan al existir una política 
de aumentarlos. Total;quc los salarios nunca han podido dar alcance~ Jos pre
cios por más esfuerzos que hacen Jos gohicrnos de los países capitalistiJs. En to

do el mundo se presenta con gran alarma un proceso de alza acelerada de los 
precios de Jos bienes y servicios. proceso al que se ha denominado inflación. 

La inflación gravita sobre el mundo desde hace varias décadas y se presenta 
lo mismo en los países desarrollados que en los que no lo están. De tal manera 
que se llegó a pensar que este fenómeno es inherente a todos los países que lle
van a cabo políticas de desarrollo econónJico. 

Hay opiniones en el sentido de que ia inflación es un fenómeno inevitable 
del desarrollo económico de los países. Otra sugestió~ es que es posible que se 
consiga el desenvolvimicnto.~in padecer dicho fenómeno. 

El interés que obliga a describir la inflación se apoyu en los efectos graves 
e injustos.de este fenómeno en los niveles de vida de todos los habitantes de un país. 

Como los precios aumentan con mucha mayor rapidez que los sueldos o sa
larios. una primera consecuencia que es posible advertir claramente es que se 
pueden comprar menos cosas con el mismo dinero. O sea que todo está ·'más 
<:aro·.·. Pero al mismo tiempo quienes producen y venden reciben más altos in
gresos. de modo 4ue algunos se empobrecen mientras que otros se enriquecen. 
proporcionalmente a la duración e intensidad del proceso inflacionario. 

Usted, querido lector, estará pensando q,ue si este fenómeno acompaña siem-
pre al desarrollo. entonces la solurión está en sustraerse de elt ·ratando de 
lograrlo. ya que de 1~ contrario se presentará tan desagradabJ, rmcUad.". 
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Es10 lleva a profundizar aún más en este tema para poder entender su pre
sencia y sus causas y conocer las diferentes teorías en que se han apoyado los 
gobiernos para evitarla o controlarla. 

En las siguientes páginas se ofrece al lector un examen lo más completo po
sible del fenómeno inflacionario. Se explican sus características esenciales, su 
origen, sus causas y efectos en algunos países del orbe, así como en México. 

2. INTRODUCCIÓN 

El problema inflacionario es un tema <iue por su relevancia en el nivel de 
vida de los pueblos, en las relaciones económicas internacionales, en las políti
cas de empleo, de desarrollo económico y de distribución de los ingresos ha me
recido la atención de estadistas, estudiosos de fenómenos económicos y público 
en general. Un tema esencial de los supuestos económicos de nuestros días con
siste en el hecho notorio de que los países altamente industrializados se han si
ruado en el marco histórico de una nueva contradicción del capitalismo, la inflación 

. y el desempleo; o, llevando el problema a su última instancia, entre la inflación y 
el estancamiento económico. 13 

Resulta difícil determinar qué ha causado la presencia de la inflación en 
razón de que pu.cde haber más de una causa, y cada una parece tan importante 
como cualquier otra. En ocasiones el mismo hecho o acción puede ser efecto, 
y en otras puede ser causa. 

Una de las causas aparentes que ha recibido especial atención es el aumento 
de Jo.'i saltln·os logrado por los sindicatos de trabajadores para proteger a sus miem
bros contra el aumento del costo de la vida. La población de un pafs identifica 
claramente el efeclo inmediato· que ello tiene en los precios de los produclos o 
servicios que dependen de esa industria o sector al efectuarse la inevitable trans
ferencia de su costo en un más alto precio al consumidor. También se puede pen
sar con razón que las empresas causan la inflación al no mantener la productividad 
u operación eficiente de los centros de producción. Sobre todo en las industrias 
claves que, como la del acero, al aumentar los precios de su producto afectan 
a decenas de otras induslrias que utílizan el metal en la elaboración de bienes 
que ofrecen al consumidor. Es el efecto en cadena que va trasladándose de uno 
a otro cenrro de producción. A su vez, el incremento de los precios de los meta
les y, con mayor impacto en los últimos años el del combustible, ha ido dejando 
su huella en la explosión de los precios. No hay duda de que el petróleo es el 
ejemplo más dramático y el que más fácilmenle se aprecia debido a sus efectos 
distorsionantes en las vitales industrias del transporte y la producción de energía · 
eléctrica. 

Tampoco falta la oportunidad de señalar a los productores agrfcolas y gana
deros como causanres, ya por confabulación o corno resultado dC algún fenóme
no de la naturaleza, del aumento de los ¡)recios en los alimentos básicos. 
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Por otra parte, es evidente y fácil de detectar que el gasto del sector publico 
(sobre todo en algunos sectores que no producen riqueza, como el gasto militar. 
la transferencia de fondos a través de algunos de los programas costosos e inefi
cientes de bienestar social, y el gasto incontrolado y exagerado de Una creciente 
burocracia) es un elemento creador de inflación, ya que genera una cxtraordina-. 
ria capacidad de compra sin fomentar el aumento o la disponibilidad de bienes 
duraderos y de consumo. 

Existen otras causas que innuyen más o menos en la inflación, como la re
ducción temporal o permanente de algunos de los recursos renovables o no reno
vables que se utilizan en la producción de bienes. Pero lo cierto es que la causa 
real de la inflación es el aumenro rápido y cuantioso ·de los medios de pago: el 
dinero. 

Cuando se oye hablar de un aumento de precios no es el aumento de precio 
de uno o dos artículos por los cambios en la oferta y la demanda de los mismos, 
se trata de un aumenlo general del precio en práclicamcnle Lodos los bienes y 
servicios. O sea que para adquirir una misma C<Jntidad o medida de bienes y ser
vicios se requiere una mayor canridad de unidades de pago o dinero. Por lo tan
to, se puede evidenciar que el dinero ha perdido capacidad de compra, se ha 
devaluado. Pero, ¿por qué se devallia el dinero? Lo que sucede es que hay 
una desmedida cantidad de dinero compitiendo por la misma cantidad de bienes. 
Es decir, que el crecimienlo del volumen de dinero en circulw.:ión es mucho ma
yor que el crecimiento del volumen de bienes. 

El proceso inflacionario que al principio sólo desconcierta a la genle con 
el tiempo produce insensibilidad, luego irritación y finalmente una especie de 
locura colectiva. La población recibe muchas explicaciones acaca de lo que está 
pasando, como promesas de pronta solución, pero al ver que las soluciones no 
funcionan, el gobierno y los voceros del sector privado pierden toda credibilidad 
y se generaliza la sensación de que alguien, el gobierno, los acaparadores, los 
banqueros o los líderes obreros le han hecho al pueblo una mala jugada. 

' . 

3. ASPECTOS HISTÓRICOS 

Algunos autores califican al siglo XX como.la centuria de la inflación. Y, 
ciertamente, se puede comprobar que históricamente no se había presenlado una 
época como ésta en que la inflación se ha convenido en un problema generaliza
do a lo largo y ancho Jel globo, desde la Edad Media, cuando la inestabilidad 
monetaria produjo una verdadera explosión de precios. Aunque se habían pre
sentado situaciones inflacionarias en algunos países y por algún tiempo. nUnca 
se había producido como un fenómeno generalizado y duradero. 

Ya en las primeras décadas de este siglo un caso digno de menl"ionarse ful' 
la hiperinflación que se presentó en Alemania después de la Primera Guerra Mun
dial. En Rusia, la presencia de la RevoluL·ión de Octubre produjo una gran infla-

,, 

• 
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ción. Pero. no fue sino h;:tsla después de la Segunda Guerra Mundial cuando el 
fenómeno comenzó a ser endémico en varios paíscs. !; 

En la (h5t·ad<J de los años 60 un total de 37 países en desarrollo padecía una 
inlla(.'ión de alrcd.:dor del 3.5% anual, como es el <:aso de México, Guatemala 
Y Costa Ri~..:a. Otros piiÍScs <:omo Israel, Corea, Trinidad y Tobago, Brasil, Chi
le, Argentina, Uruguay y Cnlombia tenían lasas intl::.tcionarias del 15 al 50% anual 
en la misma dét·ad::.t. El récord de di'-·ha década fue para Indonesia con una lasa 

· Ue más dd 1.000% anual. 

Las inlli.tdones m:.is violentas quc se han presentado en el mundo en los úhi
mos 20 años son las que corresponden a Indonesia, Argentina y Chile, naciones 
que han sufrido b.ts tosas más altas de inflación. Por ejemplo, en )976 Argentina 
akanzü un 348% anual y en el mes de mayo de ese mismo año marcó un récord 
Uc 915%- anual; mientras que In República de Chile en 1973 tuvo un promedio de 
más de 650% anual. 

3.1. Inflación en Argentina 

Argcnlina h;.1 :-.t.:ntiJo la experiencia de una de las más recientes y violentas 
espirales inflacionarias. Esta inll.tcil'in l~UC continúa ha merecido la atención de 
los expertos en IJ materia. 

Argcmina es quizá el línico p;.IÍs en el mundo que goza del privilegio de po
seer un<.~ inmcn~a cxtcn:;ión Jc tierra fénil. todo tipo de climas, ríos imporll.mtes 
par11 la prot.lun:it'm dl! enagía y para ricgt,, uranin y otros minerales y, sohrc 
!OJo, sulkient..: petróleo para su abastcci111ielllo. El analfabetismo es práctica· 
mente incxistemc y cl número Je cgrc~ados universitarios es muy alto. Que un 
país con tan excepcional po-;ición pueda tener problemas económicos graves pa
rece improbable. Sin embargo, los hu tenido sin inrerrupción en los últimos 35 
años y los sigue teniendo. 14 

En 197 3 el general Perón ganó las elecciones y llevó coma bandera de su 
gobierno el programa dcnominaJo ''Contrato SoCial'', cuyas metas primordiales 
eran elevar el nivel real de los salarios y lograr una más efectiva distribución 
del ingreso en favor d~ las clases sociales menes favorecidas. Dicho programa 
se romerlló a ejecutar en junio Je ese año ron el establecimiento Je controles 
otl(.'iah:s en los precios de los artkulos y servicios considerados básicos, los que 
se rt!dujeron en 7% y 20%. Al mismo tiempo el gobierno ordenó un incrcmcnlo 
de los salarios de alrededor de 20% de manera inmediata. Con las medidas ad.:1p~ 
radas todos los ncgocios vieron sus utilidades disminuidas, provocando una mar~ 
caJa escasez de productos de <:onsumo, principalmente de aquellos que tcilían 
precios regulados otlcialm.:nte. haciendo :;u operación el mercado negro·cn el 
cual los precios se elevaban rontinuamcnte. Debido a ello fue necesario fijar nuevos 
aumentos en los salarios, Jo que hizo que lu inllación tomara mayor velocidad. 

"'t En tnarzo de 19761a tasa inflacionaria alcanzó un nivel de alrededor de 50%. 
mensual. o ~'-'' 

equivalente al 
Xl% anual, y e'fl mayo de ese año la inflacitln llegó a un nivel 

ti anual. 11 
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Fueron est.is las causas y los efectos más visibles y Jramtíticos Jc I:J in !la
dón; aunque huy que considerur que no fueron solamenll'- el control dl' precios 
y la elevación Jc los s:.thtrios por Jccrcto las causas L!c la inllación. sino tamhién 
la política gubernamental tic mantener un continuo déficit en las finanzas púhli
Cas y de pagar cuantiosos subsidios a las emprl~sas públicas y privaJas que ha
bían estado eApcrimcntado pérdidas por la política dd gobierno de rebaja y comrol 
de precios. Los subsiUio:; se cfct.:tuaban mediante el owrgamiento de financia
mientos a btijo interés. Cn cst~t for111a se creaba un excesivo nivel de crédito 
dentro del sistema bancario que, en adición a la emisión exc1!siva de dinero (bi
lletes). produjo la situación d'~nominada "dinl!ro corriendo tras los bienes". 

Con el fallecimil;!nto del general Pe:rón y la posterior destitución como presi
denta de su viuda Isabel de Perón se produjo. además de un cambio en el gobier
no, un cambio en las pnlíti<.·as económicas. Prinwramcntc se eliminaron los 
controles oficiales de los precio" y se estableció uua polí~ica lliC:ndaria y finan
ciera más controlada. 

A los seis meses de la destitución se detuvo la tendencia alcista infl::1cionaria 
reduciéndola hasta un 120% anual. que St(!UÍa siendo una tasa hastantc alta. 
Cabe señalar que los r<.~mbios en 1<.1 polítiea ernntlmica afectaron al valor real 
<.11: los salarios, y como consccucr.ci<J a Jos trab<.~jadores. 

En este fenómeno de in Ilación Arger1tina mue~tra una serie de cxpcricncias 
que permiten insistir en que el <.'ontrol oficial de precios y salarios como elemen
to efectivo para reducir la inflación es inefectivo. El pmpósito primonlial del 
gobierno de Pcr6n de beneficiar a la clase trabajador<.~ con aumentos reales ~n 
los sal:uios se vio frustrado por lu:; propias medidas que se tomaron par::.t produ
cirlo. Es decir. un:.1 política s::.~h1rial Jcmagógi~o.'<J, u;,ida al desorden fisí.:al y mo
netario, fue la cau~a determinante de la explosión infhcionaria. 

3.2. Inflación en Chile 

La República de Chile ha experimentad¡\ una gran alza general de precios 
que la aferta fuertemente. 

El Banco Ccnlral de Chile informó que en 1972 se emitieron billetes por 

un total de 36 367 millones de e"cudos. In que significó un aumento dt! 171.4% 
sobre In emisión existen:c en 1971. En csc mismo año se tegistró un índice de 
inflación, de enero a noviembre, de 143.2%. En estas cifras se puede observar 
la relación directa entre el aumento de circulante monetario y el aumento en la 
tasa infli\cionaria. Dmante cl gobierno socialista, de noviembre de 1970 a sep
tiembre de 1973, se rakula qu~ aumentó el circulante ••proximadnmrntc en un 
600%, casi el mismo porcentaje en que aumentó el costo de la vida. Y 

En dicicmhrc de 19ó9 la canasta básica con los principales alilut:ntos tenia 
un rosto de 100 csrudns. En dkicmhre di! 1971 esta misma canasta tenía un cos~ 
to de 180 escudos. Al siguiente año rostaba 618 esrudns. En 197,1 

de 3549 escudos, y para junio de 1474 la t·estól t·on los mismos p1.· 
. ticios tenía un costo Jc ·H474 escudos. 1 ~ 

-· ('OStO t~ra 

a limen~ 
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En 1973 el gobierno recurrió a la importación masiva de toda la clase de 
mercancías en un desesperado intento por inundar el mercado y forzar la baja 
de precios. Dicha medida resulló ineficaz, ya que cada nuevo embarque era 
absorbido por el público en cuanto se ponía a la venta. Se agotaban todos los 
productos (peines, vestidos, Hamas, cemento, estufas, ~:te.). Se compraba ló que 
fuera. Aún existen familias que tienen en su casa 4 6 5 estufas checoslovacas 
compradas en aquellos años de hipcrinOación. 

3.3. Inflación en Alemania 

En el momento de la declaración de guerra, en 1914, habfa en Alemania 
una circulación monetaria de 2400 millones de marcos. Para finales de mayo de 
1921 el circulante había aumentado hasta 72 000 millones, es decir, casi 1500%. 

Anlcs de iniciarse el proceso inflacionario el dólar se cotizaba a 4. 70 
marcos; en 1923 un dólar equivalía a más de 4 billones de marcos. El 15 de 
febrero de 1924 se pusieron en circulación billetes con un valor nominal de 100 
billones de marcos que en la. realidad apenas valían 20 dólares. Para mantener 
el ritmo de la demanda monetaria se necesitaron J 783 máquinas impresoras, 133 
imprentas y 30 fábricas de papel que trabajaban día y noche en la tarea de elabo
rar billetes. 9 

Los precios de los diferenles servicios y bienes se elevaron considerable
menle. Así una llamada telefónica llegó a costar 7500 millones. de marcos, y un 
litro de lcc:he descremada 8600 millones. Los sueldos se pagaban mensualmcntC, 
luego semanalmcnlc, después diariamente y hasta por hora de trabajo. Ya por 
último en muchos c:cmros laborales se decidió pagar a sus trdbajadores con produc
tos. El dinero perdió su valor o utilidad como instrumento de intercambio, llegán
dose nuevamente al trueque en que, por ejemplo, una entrada al cinematógrafo costaba 
un trozo de carbón. Los médicos y dentistas sólo atendfan a pacientes-que paga
ban con mantequilla, queso o zapatos. Los granjeros sólo da_ban sus productos 
cuando los cambiaban por ropa, herramientas, muebles, etc. 

Los empleados alemanes tenían que cargar grandes maletas para poder lle
var sus salarios a sus hogares o correr inmediatamente a los comercios a com
prar lo que fuera. 

3.4. Inflación en países industrializados 

Durante el periodo comprendido de abril de 1979 a marzo de 1980 los países 
industrializados de EurOpa Occidental y Japón presentan el siguiente cuadro de 
in nación anual. 8 

Italia 
Inglaterra 
Francia 

% 
20.4 
18.4 
11.8 
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Japón 5.7 
Suiza 5.1 
Alemania 
Oc·cidcnwl 4.6 

En el continente americano Jurante el mismo pcrioJo Canadá presentó un 
nivel de inflación de 9.5% anual, y en Est;1dos Unidos llegó al 14. J% anu<.~l. 
Estos Jatns e~tudísticos muestran una situación cJünica y persistente, con t..:n· 
dcncias a agravarse el fenómeno inlladonario. 

3.5. Inflación en los Estados Unidos de América 

l..a inllación se ha incrcmenlc.u.h> en cslc país parlicular1ncrue a pan ir Jc IY69, 
así como en toda la Jécalla de los años 70, ~..·on un promedio de 1 H% anual en 
un periodo de 13 años. El gobierno csladouniJensc anunl:i<"i desde 1971) '-JUC 

estaba poniendo en práctica un plan para la L:ontcnciún y rcdun::ión de la intla
\.."ión, sin resultado~ posilivos. Anlc la presencia de una intlación galopa!lle a · 
principios de 19RO, el gobierno rccrudcd<"i su polílic<.~ de rcslricc:ión del crédito. 
Esta polílica de reducd,ín Jel volumen t..lcl crédito produc:e o promueve la 
recesión, caracterizada por una disminuc:ión en el movimiento de c:ompr<.~s. 

La espiral inflacionaria que sufre E.U.A. se rcmontJ al gobierno del prc~i
dcnlC L. B. Johnson. -Es.te gobierno eliminó en marzo de 1968 el rcqüerimicnto 
de que se tenía que mantener una c:oh..:rtura mínima del 25% Jcf total del Jiucro 
(J()Jarcs) emitidos y en circulaciün, en su equivalenlc de valor oro en las rcser
V<.ts. En esa ocasión las reservas rotales de oro de los Estados Unidos se \·alull
ban en·$ 10 000 mill(mcs de dól<trcs, y la mtmct.Ja anlpl.lrada pt>r esas reservas Jlcga
ba a $ 40 000 milloncs de dülares. Dcspués lh: tal nH.:diJa se produjo Pira 
decisión del presidente John!-.on que también apuntó hac:ia una inevitable y acck
ruda in nación. Se anunció que el poderío económico de los E.U.A. le p:rmiliría 
produc.:"ir más armamento sin reducir la prO:du¡.:c.:ión para el sector civil ni aumen
tar los impuestos~ los gastos Jc guerra en Vietnam y Jos programas de )a "gri..l·n 

.so<.:icdaJ'' sembraron la semilla de la inflación en lo~. años setcma. Y durante 
todo este tit.:rnpo las rn:..íquinas de imprimir billete!-. no pararon. H 

4. ÍNDICE llE INFLACIÓN MUNDIAl. 

Paú·e.'i t'tJII injlm·ián menor dt'l JO%· 

Canadá 
Japón. 
Au~lria . 
Bélgica .. 

1978 1979 

9.0 
3.8 
3.6 
4.5 

9.5 
5.7 
4.1 
5.3 

'· ¡ 
·~ j~ 1 
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PtJfses con ir~fl,Jción menor dt: JO% 

1978 

All:mania Occidental. . . 2.6 
Países Bajos................ 4.1 
Noruega . . . . . . . . . . . . . 8. 1 
Suecia. . . . . . . . . . . . . . 9.9 
Suiza. Ll 
Finlandia. 7.5 

Australiot . 7. 9 
Kuwait 9.0 
Arabia Saudita: . . . . . . . . . . . . . 1.6 
República Dominicana... . . . . . 3.5 
Bahamas. . . . . . . . . . . . . 6.0 
Siria ..... . 
India ...... . 
Malasia ... . 
Singapur. . . . ...... . 
Marruecos ................ . 
Túnez.. . . ......... · · 
Irán. . ......... . 
El Salvadvr. 
Kenia .. 
Níger .. 
Costa Rica ........ . 

4.8 
2.5 
4.9 
4.7 
9.7 
6.2 
11.6 
13.2 

8.2 
Panamá. . . . . . . . . . . . . 5.0 
Barbados. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.3 
Malawi ................... . 
Mauritania ................ . 
Honduras . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.6 

Pufses L"on injludón mirr d JO y el 15% 

Estados U nidos de 
América .................. . 
Dinamarca ........... . 
Francia ................... . 
Irlanda .............. · · · · · · 

1978 

9.0 
10.1 
9.2 
7.6 

África del Sur. . . . . . . . . . . . . . 10.2 
Venezu-ela ................. . 
Guatemala. 

."Antillas Holandesas ......... . 
Egipto 
Formo!. 

7.2 
7.9 
8.2 
11.1 
5.8 

1979 

4.6 
4.6 

'. 4.6 
9.5 
5.1 
7.6 
9.2 
3.8 
1.6 
2.9 
9.9 
4.7 
8.0 
3.3 
6.1 
9.7 
9.6 
9.6 
6.5 
3.9 
3.0 
8.5 
8.6 
4.0 
6.2 
6.6 
8.7 

1979 

12.8 
11.3 
11.8 
13.6 
14.3 
14.5 
13.6 
12.1 
14.1 
11.1 

Inflación Índice de i11jlación mundial 

Pm:res cm1 in}ludón enJr,· ('/ JO y el 15% 

1978 

Pakislán 
Tailandia. 
Madagasc.:ar .. . 
Mauricio ..... . 
Tanzania ..... . 
Nigeria . 
Ecu.;u,lor . 
Sri Lanka .... 

6.7 
7.9 
6.7 
8.6 
11.6 
24.0 
11.7 

Países con injla~·ü), entre el 15 y el 25% 

ILalia ..... 
Reino Unido ..... 
Grecia .... 
Ponugal . 
España ........ . 
Yugoslavia."· ... . 
Nueva Zclandia. 
Columbia . 
MÉXICO ... 
Jamaica ..... 
Trinidad y Tubago. 
JorcJania 
Corea .............. . 
Filipinas ..... . 
Etiopía 
Hailf .. 
Bolivia 

Guyana ....... . 

Islandia ................... . 

1978 

12.1 
8.3 
12.5 
22.5 
19.8 
13.6 
11.9 
19.7 
17.5 
34.9 
10.2 
6.9 
14.4 
7.5 
14.5 
5.5 
10.4 
20.0 

Puú·es i-rm injludún ('tltn' ('/ 25 y d 50% 

1978 

Turquía ..... 45.3 
Indonesia ... 8.6 
Chile. 40.1 
Sudán .......... 19.1 

' 

1979 

10.5 
13.6 
10.5 
14.1 
12.0 
13.8 
10.8 
13.8 

1979 

20.4 
18.4 
22.0 
23.1 
15.6 
22.6 
15.2 
23.6 
17.9 
19.1 
17.1 
19.6 
16.8 
23.4 
18.5 
18.8 
17.9 
18.1. 
20.1 

1979 

38.9 
31.0 
37.9 
27.3 ·1 

> 
'¡ 
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Perú . 
Uruguay 
Brasil . 
br<!d .. 
<lh~tna . 

1978 

57.M 
4-1.6 
3S.i 
50.6 
73.1 

1979 

65.4 
72.M 
57.1 
95.8 
69.8 

lnjlació11 

Ptu'st's eon injlm·iótl de más dt' /00% 

Argentina . 
Zuirc .......... . 

Paút'.\" centralmL'IIU' planificados 

/9711 1979 

175.5 
58.4 

15M.M 
.102.9 

Oficialmente y de acuerdo con la leoría m:uxista, la inflación es un fenóme
no puramente capitalista. A pesar de todo, los precios siguen aumentando en los 
países socialistas. En Consecuencia, surge el mercado negro como un medio para 
satisf<Jcer las necesidades dcl1nen.:ado con la escasez de los produ~tos disrx1nibles. 

5 .. ¿QUÉ ES LA INH.ACIÓN? 

Siendo un fenómeno tan antiguo, debatido y del que tanto se h;.a escrito, so
bre todo a partir de 1930, no existe una definición comúnmente aceptada que 
sirva para dar respuesta a la pregunta de 4ué es la inflación, a pesar de que se 
hi!n hecho intento!'! al respecto. En cfeL'lO, cada una de las escuelas ha c:xplkado 
al fenómeno inflacionario desde un punto de vista diferente~ de hecho cuando 
cada escuela estudia al fenómeno intlo.H:ionario lo realiza sustentando plantea
mientos ideológicos. Se dice que las principales escuelas del pensamiento eco
nómico moderno tienen su propia visión acerca del tema y, por lo tanto, su 
propia definición de lo que es inflacilln. 

En im intento por simplificar las cosas se darán algunos conceptos de infla
~·~~ln ~ , ..... "di'L'ú·ionad" 1<.~ primera de las definiciones.:! 

~· pw.:J .. : d ... ·\." u 4uc la inJla ... ·itln c . .,; un :tunu .. ·nltl ..;u_,l;ll\nal y so.slt:nidn ... ·n 

el nivl'l gt·ncral de prcl.·io_s. 
2. La inllación es un aunumto dcsproporcio :Jdo de drcul~mte en relación 

con el aumento de bienes y servidos producidos. 
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· · Algunos estudiosos consideran que la primera definición no es válida; argu-
mentan que lo que se está definiendo es un eft•cto del fenómeno. 2 

La scgunJ¡_¡ definición se refiere a la umura/eza del fenómeno. es d~rir. a 
las causas básicas que provo~.:an el aumento sustancial y sostenido en d 11 i,•cl ge
neral de .Jos precios. 

· Es preciso abocarse al análisis de la primera de las definiciones plantcalhts: 
un aumento sustancial y sostenido en el nivel general de los precios. 2 

El nivel general de los precios en un paí~. región. zona o ciudad se sude 
identificar por medio de lo que cuesta el conjunto de bienes y servicios que la 
población utiliza para satisfacer sus necesidades nuucrialcs y espirituales. En Mé
xico sc.sucle medir el índice de precios al consumidor considerando Jos bienes 
y servicios comcnidos en la canasta báska. 2 

La idea dei·costo de la cana~ta básica implica. la existencia del dinero comn 
un medio Je pago o de c;.uuhio y como un instrumento de mcdiciün del valllf 
de los bienes. Sin la existencia del dinero no existe posibilidad alguna de que 
se presente el fenómeno inlladonario. Cu<tndo un país realiza a nivel de mcrc:~do 
transacciones (compra-venta) económicas sin ia concurrenda dé la mone
da como instrumento de cambio se está hablando de economías de trueque (o 
sea una economía en la que se cambiar. las cosas entre sí sin mcdiaci\.Sn del 
dinero). 2 . · 

De lo explicado en los párrafos anteriores se deduce que la inflación es un 
fenómeno basado en 1':' exbtcncia de dinero, que Jos distintos bienes y servicios 
tienen diferentes precios y que la relación entre los precios de unos y otros bie
nes y unos y otros servi_cios pueden alterarse por causa de la inflJción. 2 

Véase qué significan esüas observaciones analizando los tres elememos de 
la definición antes dada. 2 

l. _Si el intercambio de bienes y scrv_icios se realiza en una economía en 1<.1 

que el Uincm es un inslrumcnto tic cambio, cada bien y servicio tendrá 
un precio. Así, un kilogramo dc-s.:arne de re~ se cotiza en$ 1. 200.00 
Y un kilo de carne do pollo $ 750.00. Por o1ra parte, un par de zapalos 
liencn un valor de$ 5 000.00 y un veslido $ 20 000.00. Supóngase que 
el precio de las carnes se incrementan al doble. Resuha enton~es que el 
precio relativo de las carnes, por una parte, y el de los zapatos y \.·escidos. 
por otra, se ha modificado y que los productores pecuarios podn¡n adqui· 
rir zapatos o vestidos vendiendo menos kilogramos de carne. 2 

En una economhl moderna es. normal que.los precios de Jos distintos 
bienes y servicios varfen entre sí. Ahora bien, no es común qu~ los pre
cios de algunos bienes se incrementen y el precio de otros bienes penna
nezcan estáticos. Lo mJs común es que el precio de los bienes y servicios 
varíen al mismo tiempo; por ejemplo, que el precio de las carnes suba 
un 1 8% dumnlc un período de tiempo deu:mtinado, digamos un año, mien- -
tras f..JUe el preriu del vestido sube en un 16%, el de los zapato~ en un 
14% y el scryiciu de educación en un 8%. Al resultado del aumentO 

· . . , 
.¡ . 
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en el precio de los bienes y servicios de una economía se le conoce como 
el aumen10 en el nivel general de los precios. 2 

2 .. Falta aclarar qué se entiende por aumento sustancial y sostenido pam te
. ncr una comprcnsió~ completa de la definición de innacil'>n. 2 

Sustancial es una palabra que _licne significados distintos en diferen
tes cin.:unstancias o lugares. Así. por ejemplo, la inflación ocurrida en 
J984:cn la Alemania Federal. Comparado enlre países, sustancial quizá 
se podría aplicar más claramente al caso italiano que al alemán, o al euro
peo comparado con el de Estados Unidos, o a México en relación con 
Colomhia. Se suele afirmar que para medir con objetividad relativa lapa-· 
labra sustancial es necesario hablar de periodos anteriores reciemes o en 
comparación con otros países con los que se tienen relaciones ·económi
cas y comerciales estrechas. 2 

3. La precisión de lo que se quiere decir con sostenido es complejo. Se pue
de 3tacar el problema por reduccionismo. En un extremo se c1k(~ q~m un 
aumento sostenido en el nivel de precios no es mu d~~-~- •·.Iina 
de los mismos, especialmente si dicha situación e:; !k: c~r(i;.:let ¡ ... .:r:;ihlc. 
Por otra parte, un aumento sostenido en el nivel de precios consiste en 

· u·na elevación de precios que genera un impulso tal que la lleva a repetir
se a perpetuidad. La mayoría de los casos en que ~e hace referencia a 
un aumento sostenido de los preciOs no se refiere a una situación interme
dia entre los dos extremos presentados. 2 

Es importante entender que la inflación implica. la elevación de los precios 
de muchos o de todos los bienes y servicios. No·es posible caracterizar a un fe
nómeno inflacionario con el alza de precios de sólo algunos artículos. Así, una 
mortalidad elevada en pollo de engorda causada por una epizootia determinará 
una menor cantidad ofrecida de carne de pollo; cuando la cantidad que se ofn;..:c 
es menor a las peticiones de Jo¡; consumidores el precio del hien (carne de pollo) 

se elevará.! 

5.1. El aumento de la cantidad de dinero: una condición 
indispensable de la inflación 

Existe otro tipo de definiciones que consideran el deterioro que· sufre el po
der de compra del consumidor. Esta definición pone énfasis fundamentalmente 
en el aspecto monl!I.MÍü de la inflación, es decir, que la causa principal (por no 
decir la única) del fc.¡ónlcno inflacionario se debl! al crecimiento rápido de la 
camictait de dinero. De hecho ésta es la posición de la escuela monecarism, es 
evidente que sin la concurrencia de una mayor cantidad de moneda circulante 
no se presenta el fenómeno inflacionario. No obstante, ésta es una típica condi-

(j) ción ·necesaria ~ero ."~ suficiente~ 2. . · 

. Otras esc~~-"_.~,.da~~n que un rilp1do y v1goro_so aumento a los sueldos y sala
nos provocaD:r '"""""""-~CIOO. 2 

' 
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Esta discusión considera que algunas escuelas definen al proceso inflaciona
rio en ~azón a las causas que la producen. Ya se ha visto que la inflación tiene 
un indiscutible componente monetario, puesto que si no hay un-incremento rápi
do de dinero en circulación, no habrá foi"ma de que el aumento d~ los precios 
sea generaliz3do, sustancial y sostenido. De modo similar se ha detectado que 
para que suceda un aumento en el nivel de sueldos y salarios es necesario el aumen
to de la cantidad de dinero en circulación. Es decir, cuando el banco \.'Cotral de 
un país decide aumentar la cantidad de moneda circulante, no sale~ los funciona
rios de dicha institución a entregar dinero a los transeúntes que pasan por allí. 
Es preciso conocer y determinar los canales mediante los cuales el flujo de dine
ro pueda llegar a la población para que ésta tenga un mayor poder de compra. 
Aquí es donde algunas escuelas del pensamielllo económico se separan y cada 
una toma un camino distimo. 1 

5.2. Sin más dinero no hay inflación 

ÉsÍa es una afirmación que para algunas personas resulta sin importancia 
pero que la práctica ha demostrado que es relevante. 2 

Las empresas requieren de dinero para realizar sus operaciones. Cuanto más 
alto sea el volumen de operaciones, requerirán de más dinero. Y si no se tiene 
el volumen requerido pasarán por dificultades financieras: tendrán que demorar el 
pago a sus acreedores (quienes a su vez tendrán dificultades) y después reducir 
sus gastos. 2 . 

Si se supone un aumemo nacional en los sueldos y salarios, está claro que 
aumentará el volumen de cobros y pagos de las empresas: las nóminas serán ma
yore~. los precios subirán y los pagos a sus proveedores también crecerán. 2 

Ésta es una explicación sencilla de por qué es necesario un aumento de la 
cantidad de dinero para que un crecimiento de los salarios (o de los impuestos, 
o de los precios de las materias primas, etc.) genere inflación. 2 

Es sumamente importante considerar qire cuando la inflación es ligera (no 
exceda de un 4%) el engranaje económico se engrasa bien y la producción aumenta; 
la inversión particular es más activa y hay numerosos empleos. 

En fenómenos inflacionarios ligeros aumentan los gastos de consumo e in
versión, situaciones favorables en épocas de desempleo. Este aumento del precio 
de los artículos alienta al productor a invertir, lo que conduce a generar un nú
mero mayor de empleos y con esto una mayor demanda. 2 

6. LA LUCHA POR LA DISTRIBUCIÓN DE LA RIQUEZA 
(RENTA) COMO BASE DE LA INFLACIÓN 

En definitiva la base de la in nación es la lucha entre los distinrr 
cialcs y económicos por el reparto deJ. ingreso nacional. Como en 
··ventajas'' que obtengan los protagonistas se da en razón a su posició1. 

''lfes so-
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lo tanto. hay que d\!linir quiénes son los protagonistas y qué posición guanJan 

cada uno de ellos. 2 

En una economía mixta de mercado, como la de los países avanzados y la 
de los países subdesarrollados no socialistas. los agentes sociales y económicos 
se pueden clasificar en tres grupos: gobierno, sector privado y síndicah)S. 2 

En el interior de cada uno existen numeroSos grupos adicionales: por ejerll
plo. en el gobierno se incluyen el Estado, los gobiernos regionales y locales, las 
empresas paraestatale!<~, etc.~ en el sector privado se encuentran las grandes, me
dianas y pequeñas empresas. los productores de bienes y servicios, el subsector 
llnanciem, ctL·.; en los sindi<.:atos la clasificación puede hacerse por cobertura 
(nacional, n:gional, local o Mx:torial) o por empresa, y a ve,.:cs por tiliadón políti<.:a. 2 

6.1. El gobierno, ávido de impuestos 

A p<.trtir de que el gobierno amplió su presencia como protagonista en activi
<J;¡:Jes educacionales. de salud y económicas. requiere de recursos para linanL·iar 
esas activid<.~des. por lo t~niO, se ha convertido en un ávido competidor por una 
parte necit:nt..: del ingreso nacional. El dest:o generalizado del Estado dt: ampliar 
la "parcela" de actividades bajo su responsabilidad, lo ha llevado a establecer 
polilicas tributarias 111ás exigentes para allegarse de recursos. En Ml!xico todavía 
se sigue dando una política tributaria accesible p:ua el sector industrial; (llltcrior· 
mente esta política fue sumamente benigna para las empresas. 2 

6.2. Las empresas, ávidas de precios 

Las empresas reclaman para sí una parte creciente.ael ingreso nacional. Las 
grandes empresas no son sólo c<tpacl!s de controlar cantidades ofrecidas y prc· 
cios (mercados oligopólicos Q de cartel). sino que también suelen manejar nive
les de precios aun cuando se deterioren las condiciones del mercado, so pena 
de prnvo<:ar un desempleo fuerte. Cuando las empresas ajustan sus niveles de 
actividad suele ser a costa de reducir sus contratos y subconlrj;jtos con las peque
ñas y medianas empresas. 2 

6.3. Los sindicatos, ávidos de salarios 

Los sindicatos que llegan a tener posiciones de poder ventajosas sobre otros 
sindicatos participan activamente para allegarse una parte significaliva del in· 
gresc nacional a través de la exigencia de salarios que llegan a ser mayores qUI: 
los que el sistema puede permitir. 

6.4". Resultado: la inflación 

Por lo tanto, cuando el gobierno establece políticas tributarias (impuestos) 
para allegarse una mayor cantidad de dinero, el cual utilizará para participar ar.:

• 

f\ 

;,Cómo se mide la inflación? 681 

tivamcn~c en la cco~o.mía del país, cuando el sector privado eleva los precios 
de los btene~ y .servtcws ~on el objeto de mantener un margen de ganancia. y 
~uando los smd1catos presiOnan para que se eleven sueldos y salarios y buscan 
mcrementar la participación de los trabajadores en el valor de las ventas, se pro
duce inflación. 2 

6.5. También a nivel internacional 

Debido a.la interrelación que se tiene actualmente con otros países, el fenó
me~o inflacionario no se puede circunscribir a factores internos. Las importacio
nes: exportaciones, movimientos monetarios a nivel internacional repercuten en 
el Sistema económico interno de todos los países que realizan actividad comer· 
cial con el exterior. 

Se. habla de inflación importada cuando las causas que la gener~ron no ocu-
rren en el país. 2 • 

6.6. El papel de la productividad 

El modelo de la lucha por el reparto del ingreso no es lo sufit·icntt=mente 
ca~az de dar u~a visión completa y exhaustiva del fenómeno, ya que existen otras 
vanablcs que llenen que considcr.trse. E~ conocido el caso dt: la Producti\ ü.k11.i: se 
dice que cuando lm· salarios aumentan mús rtipidamentt' que la productiridtul 
Je :srá genermulo inflación. Ahora biery, no se puede pensar en la productividad 
fís1ca como la simple división del número de unidades producidas por el número 
de trabajadores empleados. 

. Para establecer correctami!nte la relación entre salarios, productividad y prc· 
CIOS, el concepto de prmluctiddm/ ha de tener t~n cuenta tambil~n la variaci6n 
en el uso de otros factores de producción, y no sólo de trabajo: en concreto, para 
que el cálculo de la productividad sea correcto se debe tener en cuenta también 
la .~tilización de un bí~n capital que permitd realizar más operaciones con la mis-

f ' . ma uerza de trabajo.- . . 

7. ¿CÓMO SE MIDE LA INFLACIÓN? 

Generalmente en la mayoría de los países suele haber tres formas fundamen
tales para medir el fenómeno innacionario. 

, Dichas formas son: 

1) El den"ctor del Producto Interno Bruto 
2) El índice de precios al por mayor o de produ<.:tos industriales 
3) El índice de precios al consumidor o del costo de vida. El más completo 

de los tres es el primt:ro. 2 
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7 .l. El denactor del producto interno bruto 

El producto interno bruto (P. l. B.) se puede definir de dos formas, la prime-· 
ra como la suma del vulor añadido en la producción de todos Jos bienes y servi
cios producidos por un país: en un período determinado (por lo regular un año) 
Y sin dup/icaciotu•.-;. La otra_ definición (equivalente a la primera) consiste en la 
suma de la remunerución pagada a todos los factores empleados en el proceso 
de producción en ese año. 2 

Una vez definido al Producto Interno Bruto se comprende fácilmente por 
qué el dl!flactor es la herramienta más eficaz para medi_r un proceso inflaciona
rio: se trata del único índice que mide la variación en los precios de los miles 
y miles de bienes y servicios que se producen en la economía de ese país. 2 

Pero además, y de acuerdo a la primera definición, se conoce como la suri1a 
del valor añadido en la producción de bienes y servicios producidos por un país 
en un período de tiempo y .otin duplicaciones. Se presenta la ventaja de eliminar 
la posibilidad de contar el aumento de precios en dos o trea ocasiones; el P.l.B. 
suma únicamente los precios de los bienes finales, así, sería incorrecto sumar 
el alza de precio del trigo, la harina y el pan, o el alza de precios de la arcilla, 
ladrillos y casa. Frente a estas convincentes ventajas el deflactor presenta las si
guientes desventajas: el índice en la mayoría de los países puede estar disponible 
cada año, y no refleja cabalmente la experiencia que ha tenido el consumidor 
en términos de la evolución del poder adquisitivo de sus ingresos. 2 

1.2. El índice de precios industriaies o al por mayor 

El índic. de precios al por m~yor se calcula mensualmente y cubre todos 
los productos industriales. 2 

La ventaja de este índice está en razón a que como se obtiene me.nsualmente 
se cuenta con mayor información, la cual presenta tendencias, mismas que se 
pueden extrapolar (prognosis); se pueden observar-tendencias futuras de la infla
ción. Entre las desventajas de este índice se cueota la posibilidad de contabilizar 
varias veces, así, se puede dar el caso en que se eleve el precio de hilados, teji-
dos y co!lfccciones. 1 · 

7.3. El índice de precios al consumidor 

El índic'e de precios al consumidor es e: que más se acerca a la evolución del 
poder de compra de Jos ingresos del consumidor; a este índice (I.P.C.) se le co
ntll.'l:' tamhién como índice del costo de la vida, el cual se publica rnensualmenrc 
• l••nll'II·PI.t l'l lfll·r~..·rn~..·nto ~..·n el pret.:io de h1s hicnes y servú:ios 4uc conforman 
1 .. ~.ail.t,l.t hJ,h . .J .' 

l·.n un ;..ún lkh:rnunadn s~ rcalizll un¡¡ cncueMa para conocer la cantidad que 
,., lo' ciudil'Janos · ·•umían de cada producto (desde pan hasta cinc; desde trans-

pone hasta co, • de energía eléctrka). Luego, el índice refleja cuánto han 
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variado los precios de esos bienes y servicios consumidos (la canasta básica) en 
cada periodo respecto de los precios que tenían en un año detcnninado, que se 
llama año base. 2 

8. DISTINTAS TEORÍAS DE LA INFLACIÓN 

Existen varias teorías que explican la inflación; se estudiarán 4 de ellas: la 
del tirón de la demanda, la del empuje de los costos, la estructuralista y la monc
tarista. Cada una insiste en una causa distinta, pcr.o de hecho estas cuatro causas 
pueden darse juntas. 3 

Cualquiera de ellas puede iniciar el proceso y luego coexisten todas juntas 
y se refuerzan. 

8.1. El tirón de la demanda 

Alrededor de las dos guerras mundiales se debatió como factor inicial del 
proceso inflacionario al tirón de la demanda. Hasta entonces en el consenso ge
neral prevalecía la .idea de q~c el fenómeno inflacionario se originaba por un 
aumento de la cantidad de mon~eda circulante en razón a la producción de bienes 
y servicios.-' . 

A partir de los estu~ios de Keynes sobre cómo financiar los gastos bélicos. 
el nivel de g3sto nacional (o demanda) empezó a concebirse como el principal 
determinante de ia elevación de precios. 3 

Pero también en épocas de paz, el nivel del gasto gubernamental puede ser 
determinante en la elevación de precios según lo afirma el pensamiento económi
co de esta teoría. Para ver cómo se manifiesta este proceso supóngase que un 
gobierno desea hacer un gasto mayor a lo que le permite la recaudación d~ im
puestos tradicionales. Para ello el Estado requiere allegarse recursos financteros 
y recurre, por ejemplo, al crédito del ban<;o central o deuda pública interior o 
exterior, que usará para financiar su déficit. Generalmente la decisión del go
bierno de aumentar sus gastos se hace con un desconocimiento total de las deci
siones de los demás agentes económicos y sociales. Así, puede suceder que el 
Estado haya decidido aumentar su gasto en consumo e inversión y paralelamente 
los demás agentes económicos y sociales también decidan aumentar su~ gastos. 
Tenemos que el punto de partida pan& la presentación d~l fenómeno inflacionario 
fue la decisión del gobierno de aumentar su gasto. Pero también puede suceder 
que el gobierno esté llevando a cabo un nivel de gasto ordenado, pero las empre
sas decidan aumentar su inversión y las fan1ilias incrementar su consumo. O puede 
darse la combinación de todos estos fenómenos al mismo tiempo. 3 

El tipo de demanda contemplado en párrafos anteriores es conocida en el 
"argot" económico como atdónomo, para diferenciarlo del aumento de deman-
da que &e produce con el objeto de acomodar credmiento de co~ ·'ile segun-
do tipo de aumento <1e demanda se llama inducido y se pre .on cierta 
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frecuencia. Por ejemplo, cuanJo los empresarios ceden a peticiones sindicales 
incremento de sttlarios. En estas condiciones los empresarios aceptan el incre
mento salarial de acuerdo con su capacidad (incluyendo, ·por supuesto, su acceso 
al crédito para pagar el aumento de nómina). Inmediatamente al incremento del 
ingreso de ios asalariados se presenta un incremento en el consumo. 3 

En la realidad una expansión de la demanda, ya sea autónoma o inducida, 
no tiene por qué reflejarse inmediatamente en una elevación de los precios. Cual
quier economía más o menos abierta, es decir, con una participación mayor o 
menor del comercio exlerior en el ingreso nacional, puede permitir que el aumento 
de demanda se satisfaga por un aumento de importaciones. Las posibilidades que 
renga el país para establecl.!r esta políti_ca dependerá de su capacidad para sopor
tar y financiar el déficit en la balanza de pagos. En una inflación prolongada y 
alta es imposible (y sobre todo en países latinoamericanos en los que el pago al 
servicio de la deuda ··golpea" soUrc la balanza de pagos) que la balanza de pa
gos pueda absorber todo el exceso de demanda, ya que llegará el momento en 
que se acaben las reservas imernacionales y se agote la capacidad de recurrir 
al financiamiento externo. En este momento el incremento de demanda por enci
ma de la produc~.:ión nacional se tendrá que traducir necesariamenle en un aumento 
de.: precios de tipo inllm..:ionist:J. Si Jos tmbajadores no rccl(jman incremento de 
salarius an1e la subida de precios, el fenómeno inflacionario no :lerá muy &Ita. 
Pero la experiencia indica que el sector lahoral ha llegado a ser muy sensible. 
al fenómeno y por lo tanto rean:i01n y solicita incrementos salariales que por 
lo menos compensen la pérdid<t del poder adquisitivo del ingreso de los traba
jadnr~s. 3 

8.2. Inflación de rostos 

Ahora bien. el proceso inflacionario puede tener su origen en el incremento 
de los salarios por encima de las remuneraciones correspondientes a los otros 
faclOres. De esta manera el fenómeno inflacionario no se inicia por un aumento 
en el gasto del gobierno sino por una presión en los co~tos .. Ante esta situación, 
si los empresarios ceden a las peticiones sindicales (bien por un error de cálculo 
o por cualquier otro moti\·o, como puede ser, por ejemplo, en respuesta a indica
dones del gobierno para mantener una ap<trcntc paz social). requerirán de una 
mayor cantidad de recursos linanl.:icros para poder otorgar el aumento y <tSÍ sos
tener lA producción y el empleo. O, dicho de otm forma, tcudrán que acudir a 
un mayor nivel de tinanciamienlo o endeudamiento. Si el sistema financiero otorga 
el cré~lito, el nivel de producción y empleo se mantendrá y los empresarios paga
rán el <tumcnto de sal<trios. Oc cualquit:r modo, todo esto incidirá sobre el ritmo 
de incremento en los precios. 3 

~ 8.2.1. "!El juego elllre aumento de .mlarios y empleo 

Antes lle expli<.:ar t:ómo el aumento de costos se puede ctar por incremento en 
impueslos, intereses y beneficios, ..eS conveniente discutir el fenómeno de la ''sus
litución" o juego que se puede presentar entre salarios y ocupación. 3 
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En la litefatura inglesa este fenómeno se conoce como el trade-off(o ··susti
tución") entre salarios y empleos y también como curva de Phillips. Este sobre
nombre se deriva del investigador A. W. Phillips, quien identificó este fenómeno 
de sustitución haciendo un estudio estadístico (en Inglaterra durante el periodo 
comprendido de 1862 a 1957, casi cien años), en el cuai relacionaba variaciones 
de salarios y Vdriaciones en el empleo. El resultado del estudio indicaba que existía 
una relación estrecha entre número de desempleados y las variaciones porcen
tuales de los salarios monetarios. De acuerdo a Phillips, si los salarios moneta
rios se incrementan, el nivel de empleo aumenta y se reduce el desempleo; o 
sea, al elevar la inflación se reduce el desempleo. En principio la lógica de csh! 
fenómeno parece ser muy fuerte. A corto plazo los aumemos del gasto público 
se traducían en un aumento de empleo. 3 

No obstante, hay que tener cuidado para interprl"tar correctamente.: esta apa
rente rel<tción entre salarios y empleo, porque una variJble, los salari(ls, es lk 
tipo monetario, mientras que la otra, el empleo, es de tipo real. Es decir, los sala
rios pueden subir muy rápidamente a consecuencia de la infl<tción mientras que 
el nivel de empleo esúí determinado pnr la producción. J 

A largo plazo el incremento del gasto público producía un mayor desem
pleo. Y es así como nace el término cstanfl<tción, que quiere decir in Ilación ~o.·tm 
desempleo. 3 

8.2.2. Otros elementos de Ull posible empujJn de costos a la inflación 

Además del incremento en los salarios, el aumento del precio de las m<tte
rias primas, impuestos, intereses y bcncfkios va a determinar fenómenos infla
cionarios por empujón de cosws. En efecto, si el gobierno quiere financiar 
aumentos de sus gastos sin que se produzca un déficit, decide incrementar los 
impuestos, lo cual determinará traslaciones de ingi-eso de los particulares (fami
lias y empresas) hacia el gobierno. Los agentes particulares tratarán de contra
rrestar esta polílica; en el caso de las familias, los trabajadores a través de sus 
sindicatos solicitarán mayores salarios o, eri'el caso de las empresas, aumentan
do los precios para trasladar al consumidor el aumento de costos caus<tdu por 
la subida de impuestos . .l 

Una relación similar ocurre cuando los empresarios solicitan al sistema fi
nanciero recursos. y la institución eleva la tasa de intaés provocando gasws 
financ!eros mayores, lo que re~ulta en una detracción en la cuenta de resultados 
de la empresa. De nuevo, las empresas reaccionarán tratando de pasar al consu
midor este incremento de cosws en forma de subidas de precios. 3 

En México el aumento de tas<ts de interés se ha llevado a cabo para fren~r 
la dolarización de la economía, evitar salidas masivas de ~apital y estimular el 
ahorro; el aumento de la tasa de interés no ha sido de suficiente peso para rever
tir las tendenci<ts antes mencionadas, sobre todo por devaluaciones. fortala:a del 
dólar, etc.·' 

El caso del alimento de lo~ /Jem:fiáos tiene una doble repercusión: ~e t"rat:.~ 

del comportamiento de ·los precios que lo hizo posible y de la rcacch~n de los 
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trabajadores que buscarán obtener una mayor participación mediante un aumen
to de sus propias remuneraciones (mayor reparto de utilidades). 3 

8.3. La visión estructuralista del proceso de la inOación 

Los economisra"s latinoamericanos en su mayoría abordan el problema infla
cionario desde una óptica diferente a la de otras teorías. Según su punto de vista 
el fenómeno inflacionario no puede ser comprendido prescindiendo de los desa
justes y tensiones económicos y socialcs que surgen en el desarrollo económico 
de los países dependientes. En este enfoque resulta insuficiente la política mone
taria para atacar al fenómeno inflacionario. 3 

En un enfoque a largo plazo el desarrollo económico de los países no indus· 
trializados (y en el corto plazo el ritmo de crecimiento entre un año y otro en 
estos países) depende fundamentalmente de las ·exportaciones. 3 

Por un lado, el volumen de exportaciones, así como su dinamismo, impone 
un límire al desarrollo económico a los países en vías de desarrollo; por otro la
do, la falta de diversificación en las exportaciones (países que exportan sobre 
todo un solo producto; el 75% del total de las exportaciones de México son pe
troleras) imprime una gran inestabilidad al crec_imiento económico. Así, cuando 
el precio del café, azúcar, petróleo, plata, etc., encuentra condiciones favora
bles, la captación de divisas aumenta, impartiendo un impulso expansionista a 
toda la actividad económica. Lo contrario sucede cuando el precio de los 
productos exportados desciende, y por lo tanto el monto de divisas desciende, 
disminuyendo las importaciones, lo cual redunda en una contracción de 
la actividad económica y del empleo, y el proceso culmina· en un aumento 
del paro. 3 

En México la situación se ha dificultado por varios factores; baja en el pre· 
cio del petróleo, pago al servicio de la deuda externa (en 1985 se pagaron 
12 000 millones de dólares), dolarización de la economía, huida de capitales, 
altas tasas de interés. encaje legal alto y una planta productiva dependiente. 

Las olas contraccionistas originadas por condiciones desfavorables de los 
productos del país cxponador en el mercado extranjero tratan de ser compensadas 
a travéide expansiones de crédito para incencar.mantener el ricmo de actividad; 
esto significa que. al mantener el nivel de la demanda por vía monetaria. las 
importaciones se sostienen artiticialmente y se desequilibran todavía más las cuen· 
tas del 'sector exterior, con la consiguiente necesi<:fad de financiarse del exterior 
o agotar reservas internacionales o con una combinación de ambas. 

Este desequilibrio es, según esta forma de analizar el fenómeno de la infla
ción, lo 9ue hace difícil aplicar en estos países (entre los que se incluye México) 
una política restrictiva o de austeridad que asegure la contención del proceso in· 
tlacionario. Por eso la salida al proceso inflacionario no es tratar de compensar 

\.):_Jos efectos de la contracción, sino modificar estructuras de·Ia economía (econo· 
\ mía menos dependiente, diversificación de expo~laciones, incluyendo mercan-

das y bienes d ~ita() . .1 " · 
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Otro problema de tipo estructural que se presenta en estos países, debido 
a la inestabilidad del mercado para sus exportaciones, es la tradicional insufi
ciencia del ahorro (que no sólo se debe al bajo ingreso per cápila por habitante, 
sino también a una distribución inequitativa de la riqueza). Por lo tanto, corregir 
este problema requiere und actuación sobre la distribución del ingreso y los pa
trones de consumo, es decir, sobre la estructura social, y al mismo tiempo modi
ficar la estructura de la producción, exportación e importación. De nuevo es la 
resistencia a estas transformaciones 13 que conduce, según esra escuela, a la in
flación. 3 

8.4. El enfoque monetarista 

Según esta escuela, el problema inflacionario no radica en un aumento de de
manda, en una elevación de salarios ni en un problema estructural. 3 

Este enfoque afirma que la inflación sólo puede suceder si financian las pre· 
siones originadas por cualquie¡a de los fenómenos anteriores. 3 

Como se aprecia, la escuela monetarista establece a priori que el tenómeno 
inflacionario se present.:¡ por emisión de dinero para financiar desequilibrios. En 
efecto, se_ parte de que la Jisponibilidad de financiamiento a crédito determinará 
el monlo de moneda circulante, y se supone que se mantiene esa cantidad inahe
rada; entonces, cuando el gobierno decide aumentar su gasto, y por lo tanto se 
presenta un déficit, la autoridad monetaria puede resolver financiar o no estas 
necesidades adicionales del gobierno. Si la respuesta fuese positiva, la disponibi
lidad de financiamiento para otros protagonislas (particulares) se reduciría, por 
lo tanto no se atenderían necesidades del sector privado. 3 

Un análisis similar se puede hacer en el supuesto de que la expansión de 
la demanda que se ha de financiar tenga su origen en una mayor actividad, sea 
de consumo o inversión, del sector privado. O el sector público reduce sus nece
sidades de financiación, o no será posible atender la expansión adicional del sec
tor privado sin efectos inflacionarios. Desde el punto de vista monetarista el· ., 
problema inflacionario se evita en el momento de no aumentar el crédito, es de· 
cir. la cantidad de dinero en circulación. 3 

Esta escuela sostiene que si se origint~ un crecimiento exagerado en las ex
portaciones, es posible responder a las peticiones de incremento de salarios y 
además otorgar (la autoridad monetaria) un aumento de crédito a los empresarios. 

Se tiene que tener cuidado con algunas políticas que recomienda esta escue
la, por ejemplo, si se trata de reducir el Gasto Público, esta reducción puede traer 
costos sociales importantes. 

Finalme~te los monelaristas explican el fenómeno innacionario utilizando. 
entre otras herramientas, la siguiente fórmula dada por Fisher. 

M.V. = P.T. 

Donde M = cantidad de moneda circulante. V = velocidad .nsacción 
de la moneda, P = pre.cio y T = producción. 
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Fisht:r afirma que todo movimiento de un lado de la ecuación implica un 
movimiento dd otro para que se siga dando la igualdad. Por ejemplo, si a un 
aumento de M y de V no corrcspomh:: un aumento de T para que se conserve 
la igualdad, Pes el que sufrirá un incremento, es decir, el precio se incrementa 
presentándose el tCnómeno inflacionario. El lado izquierdo de ía ecuación (M. V.) 
se conoce como lado de la demanda, y el lado derecho (T) como el de la ofcrt .. , 
por lo tanto cuando la demand3 aumenla por encima de la oferta los precios se 
in~.:rcmentan. 2 ' 

9. EFECTOS DE INFLACIÓN 

9.1. Pérdida del cálculo económico 

La inflación destruye al dinero como medida de valor, y por lo t.anto al carecer 
de una medida de valor estable y confiable se pierde el cálculo económico y se 
inicia el desorden social. 

En una sociedad con una inflación muy alta (hiperinflación) la moneda ·Jeja 
de cumplir funciones C11mo instrumento de cambio y medida de valor, y se pue
den llegar a c.Jar rasos como los de Alemania ( 1921-1923 ), en donde se recurrió 
al trueque.'~ 

9.2. La redistrihución de la 'riqueza · 

Es falso que 1<.~ inflación perjudique a todos, ya que favorece a aquellos deu
dores que tienen que pagar a tasas tijus, en cambio los í..ICreeóorcs obtendrán di
nero con menor valor de compra. Los asalariados que revisan anualmente 
incrementos de salarios verán disminuido su poder de compra; el salario es fijo 
durante ese año y el precio de los artículos se incrementa, por lo que sus ingresos 
fijos serán insuficientes para mantener su nivel medio .. Al mismo tiempo, las viudas 
con P.t>:nsioncs fijas tendrán un menor poder de compra. 1 

9.3. La innación, un impuesto oculto 

Se dice que la inflación es un impuesto oculto y que los gobiernos lo usan 
deliberadamente como tal. En efecto, cuando un gobierno presenta un déficit pre
supuesta! y recurre a la emisión de moneda con el objeto de financiar ese déficit, 
se diq que el gobierno está "inflado". El nuevo dinero que crea el gobierno 
toma su valor del Jincro previamente existemc. La elevación de precios rcsul
tame de esta decisión representa una tlisminución del poder adqLÍisitivo de los 

'-..., as<tloHiaJos, que es igual a que si el gobierno, en vez de inflar para financiar el 
l.---¡ d~licit. hubiera dcciditlo <.tumcntar los impuestos para pag<.tr el exceso de gasto 

¡,;nn la recaudación tributaria a~icional. ~ 
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9.4. Los cuellos de botella 

Si kt red _de acopio, <thnaccnajc y distrihud6n en productos agropecuarios 
es ineficiente, inoperante e insuficiente; si no se tienen rct:ursos humanos capaci
tados, si la planta productiva no gcncr<t la cantidad de m<ttcrias primas. maquin<t
ria Y equipo,_ se presenta lo qut! se conocen como "cuellos de botella". 

Es frecuente la escasez de granos básicos, cemento, trunsportc, recursos hu
manos, materias primas; factores todos éstos que impiden aumentar .la produc
ción a nivel nacional, lo que determina escasez de estos últimos provocando una 
inflación. 1 

9.5. Desempleo 

Existen ulgunos economistus que consideran que l<.t infl<.tción provoca un uurncn
to de empleos. Esto es posiflle cl1 una infl<.tción de demanda, pero en cambio hay 
otros economistas que consideran que los costos tic producción in~:idcn sobre el 
empleo; efectivamente, en h1 meditlu que los costos aumentan los precios aumen
tan, pero los beneficios disminuyen (sobre todo en precios oficiales topes) y dis
minuye el empleo. Se dice que cuantlo un sindicato solicita incremento en los 
s<.~larios, lo que h<.~ce en el mediano plazo es reducir las oportunidades de 
empleo. 1 

9.6. Devaluación 

Cuando l<.ts diferencias en el índice de prcdos al consumidor se presentan 
entre un país y otros ~.:on los cuales se comercia, se tiene que devaluar la moneda. 

El aumento de prcdos en un pah por arriba del <tu mento de pre~.:ios de otro 
true como consccuen~:ia una pérdida Úl! la compctitivid<.td de Jos productos inter
nos, a la vez, provoca que las cxportuciones disminuyan y l<ts importaciones 
aumenten, pues resulta más barato comp'rar en el extrllnjcro que dentro del país. 

L<.t devaluación corrige temporalmente esa deticienciu. Al devaluar una mo
neda se frenan las importaciones (en un país tan dependiente como el nuestro 
para algunas áreas resulta un problema fuerte udquirir materias primas, equipo, 
etc., y esto repercute en el desarrollo económico), pues los productos extranje
ros dejan de ser más baratos y hacen más <.ttrucrivas las compras de produ~.:tos 
n<Jcionalcs por los extranjeros, ya que nuestros productos se abarman. 1 

9.7. Destruye el ahorro 

El ahorro constituye uno de los elementos básicos y esenciales p<.tra el pro
greso de una nación. L<.t genre ahorra cuando hay seguridad en el futuro. 

Una forma dé' ahorrar es mediante la moneda, pero cuando la moneda se 
desvaloriza (por el tCnómcno inllacionario) por encima de las tasas de interés 
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la gente no ahorra. Es decir, la tasa de incremento de precios es mayor a la tasa 
de interés qu_e otorga el banco. 9 

Cuando la inflación se acrecienta un mayor número de gente prefiere gastar 
que ahorrar. 

9.8. Disminución del poder de. compra 

Uno de los aspectos más dramáticos de la inflación es la abrupta contracción 
en los niveles de consumo. Este descenso, marcado sobre tOOo en el conjumo 
de bienes básicos, está íntimamente relacionado con el disparo constante de los 
precios y con el precario aumento de los salarios, lo que ocasiona la pérdida efec
tiva del poder de compra de un sector muy numeroso de la población y con ello 
un deterioro significativo en los niveles de bienestar social. 

Se lesiona principalmente aquellos que perciben ingresos fijos; de acuerdo 
con estudios en México. actualmente una pane importante de la población desti
na hasta el 75% de sus ingresos a la adquisición de productos de primera ne-
cesidad.11 . . 

9.9. Distorsiones en el mercado de crédito 

Un proceso inflacionario severo puede provocar distorsiones en los merca
dos crediticios, sobre todo cuando el alza de los precios, ·debido a su rapidez y 
1celeraci6n, no era esperada por Jos prestamistas y prestatarios. En esos casos 
los acreedores se perjudiran y los deudores se benefician. Cuando las tasas de 
interés son bajas y hasta negativas, aumenta la demanda sobre las fuentes de cré
dito. Pero éstas a su vez no tendrán los suficientes recursos para satisfacer la 
demanda creciente. En el sistema bancario la oferta de fondo privado para prés
tamos se reducen a los depósitos a la vista, los cuales siguen existiendo a pesar 
del fenómeno inOacionario; como la buena técnica permite solventar las nece· 
sidades;rrediticias de corto plazo, el mercado de crédito a mediano y largo plazo 
desaparece vinualmente por falta de recursos. En algunas ocasiones solamente 
el gobierno ofrece recursos fmancieros a mediano y largo plazo. Debido a esto 
se presenta una ingenioso instrumento que permite redistribuir los ingresos hacia 
grupos privilegiados, pues los préstamos a largo plazo con intereses inferiores 
a la inOación son subsidios sin responsabilidad jurídica. ti 

Se presenta también el caso de distribuir el ingreso a favor de privilegiados 
cuando ll3 institución bancaria establece un monto mínimo de recursos pára 
ser depotitados; por lo regular este monto mínimo se encuentra fuera del alcance 
de pequeños ahormdores. solamente acceden a él los medianos y grandes aho
rradores. Los rendimientos bancarios en instituciones financieras de gobierno son 
altos, en ocasiones por encima del fenómeno inflacionario, enriqueciendo cada 

\..vez más a aquellos que tienen más dinero. 
~ Las altas tasas de interés en M~xico se explican por varias razones, una de 

ellas es evitar ~a de capitales .. hacia el país más rico del mundo, los Estados 
Unidos. 11 
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9.10. Disminución de la inversión productiva 

Una de las consecuencias más nocivas de la inflación es el desvío paulatino 
de los recursos financieros hacia actividades especulativas. En México esto ha 
sido una realidad, recursos financieros que deberían emplearse en actividades 
prOductivas primarias o secundarias se aplican de manera especulativa. La in Ila
ción enérgica y continua destruye la previsibilidad financiera de las empresas, 
aumenta los costos de prodUl:ción (si el interés es alto los costos financieros se 
incrementan), presenta ingresos ilusorios y desalienta al sector privado para pro
ducir industrias de base, ya que la recuperación del capital invertido es a largo 
plazo y la maduración de este tipo de empresas es largo. Este desvío reduce el 
nivel !ie empleo e induce a l~!s inversionistas a colocar sus capitales en empre
sas que permitan ganancias a corto plazo o que protejan el patrimonio personal, 
ejemplo de esto es la transaccíón de inmuebles. Se dan casos en que la tasa de 
interés es tan alta en el banco que estimula a la persona a vender su inmueble 
y colocar el dinero de la venta en el banco. 11 

JO. CLASES DE INFLACIÓN 

Se han hecho diversas clasificaciones de la inflación en lo que respecta a 
su intensidad, duración y formas de manifestarse: 

10.1. Innación latente 

Cuando se encuentra disimulada y aún no h~ sido puesta en evidencia. 11 

10.2. lunación reptante .. 
La que es tolerable y no es percibida por el grueso de la población. 11 

10.3. lunación abierta 

La que ya es palpable. 1 

10.4. Innación galopante o hÍperinnación 

Hiper hace referencia a algo grande, así pues, una hiperinOación es una in
nación grande. 1 

Lo que caracteriza a una hiperintlación es la "huida de dinero". Cuando . 
los precios suben constantemente es un mal negocio guardar dio q cuanto 
se recibe se gaSta inmediatamente (comprando cosas o, si es po 1lgo que 
no pierda valor, por ejemplo, moneda extnmjera). 



• 
692 J,flación 

JI. LA INFLACIÓN EN MÉXICO 

Durante Jos primeros años de la década de 1970 aumentaron en forma alar
mante Jos índices de precios al consumidor en México. Sin desconot'er qut•. exis
tieron (y a<.'tualmcnte existen) ~ausas externas que influyen en el proceso 
inflacionario hay causas internas que han sido factor fundamental para la presen
cia del fenómeno inflacionario, entre ellas, el aumento de dinero que el gobierno 
se vio obligado a colocar en circulación para hacer frente a sus gastos excesivos. 
El aumento de circulanre en la década de los años 60 fue de un promedio anual 

. del 11 % apmximadamente~ lo que produjo una inflación de un 2% a 4% promedio 
anual, misma que no era percibida JXlr la mayoría de la población; el aumento 
de circulante del periodo comprendido de 1971 a 1975 fue casi del 22% 9 

~ 

De dicicmhrc de 1967 a diciembre de 1971 en México el circul;.mlt:! aumentó 
en un 50% y de diciembre de 1971 a diciembre de 1975 el circulante aumentó en 

un 123% 9 

Atrás del aumento de circulante se encuentran déficits o excesos presupucs
tales del gobierno mcxicanó. En 1970 el gasto público se excedió en un 44.31% 
del presupuesto original; en 1971 en un 52.32%; en 1972 en un 20.61% y en 
1973 el exceso bajó 3) 16.32% del gasto presupuestado. Del gasto presupuestado 
de 1971 al de 1976 hay un aumento de un 392.6% aproximadamente. 9 

En 1975 el déficit del gobierno mexicano fue de 116 800 millones de pesos 
aproximadamente, 5 veces mayor que en 1970. De 1971 a 1976 el déficit acumu
lado del gobierno federal y empresas estatales fue de 306 901 millones." 

A finales de 1977 parecía que el orden financiero se estaba dando, pues aun
que aumentó el circulante (26.2%), el incremento fue menor que en 1976 
(30.9%). 10 

Pero en 1978, debido a necesidades de financi:tmiento del sector público Y 
básica¡ncnte del sector paraestatal, el incremento de circulante volvió a subir a 

Tabl~ 1. Gastos. ingrc.s()S y ddit.:il del ~e~o.·tur públil·u (Millones de pc.sus) 

A ti o Gw"IO Gmw Ingresos Déjiát % dt'l tlt'jidt i'l/ 

1979 pre.'>U- realiwdo reales bruro reiaci(m al loltll 
• puestudo tld gasro. 

1972 123 381 ~57 777 109 398 51 572 32.6% 
1973 173 879 219 355 142 618 79 550 36.4% 
1974 230 960 299 216 20t 453 113 306 37.8% 

1975 298 420 439 955 439 955 176 479 40.6% 

1976 392 389 512 331 512 30t 223 414 43.6% 

1977 677 408 730 331 730 331 250 135 34.2% 
1978 912 450 1 004 149 • 1 004 149 394 097 39.2% 

1979 1 t24 269 1 307 586 1 307 586 343 282 30.5% 

< 
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los mismos niveles de 1976 (31.6% a diciembre del 78). En los primeros meses 
de 1979 el circulante aumenló en proporciones mayores que en cualquier época 
del sexenio (1970-76), así, en el primer semestre de 1979 aumentó en 36.8% 
promedio mensual sobre el mismo periodo del año anterior 10 (véase tabla 1). 

En 1985 con respecto al déficit presupuesta! el gobierno tuvo la intención 
de reducir el tamaño del déficit del sector público como proporción del Producto 
Interno Bruto (P. l. B.). En el presupuesto aprobado por el Congreso se estable
ció un límite superior de 2 197 billones de pesos sobre los seguimientos globales 
de financiamiento del sector público (equivalente a 5.1% del P. l. B. proyectado) 
y de 1 922 billones de pesos sobre el déficit económico del sector públicÓ (4.5% 
del P.J.B.), de hecho se pretendió que el déficit económico del sector público 
(es decir, excluyendo la intcrmediación financiera) no rebasara 1 785 billones 
de pesos (4.1% del P.I.B.). 

Asimismo, se mencionó que la panicipación paraestatal en la economía está 
presente en México, de ahí que su crecimiento en algunas áreas haya sido antic
conómica; en 1970 había 86 paraestales, en 1976 el número crece a 783 y para 
1979 a 826. Asimismo, el aumento del gasto de veintisiete organismos y empre
sas sujetas a control presupuesta), de más de ochocientas que existen, ha crecido 
en forma alarmante. En 1971 el gasto de csros organismos ascendió a 72 783 
millones de pesos, mientras que en 1979 ya llegab3 a 522 568 millones, o sea. 
un· aumento del 659%. El financiamiento y subsidio a Petróleos Mexicanos en 
el 3ño de 1971 era de 24 509 millones de pesos, en 1979 pasó a 217 087 millones 
de pesos, es decir, un c~ecimicnto de 1006%. 10 

En 1971. de cada peso que gastaban esos veintisiete organismos y empresas 
sujetas a control, sólo generaban 66.3 centavos y los restantes 33 eran cubiertos 
a través de subsidios, aportaciones y financiamientos del gobierno federal. En 
1979 dicha proJXlrción empeoró; los ingresos de esos veintisiete organismOs sólo 
cubrían 50.9 centavos de cada peso que recibían, mientras que los otro~ 49.1 

., 
Tabla 2. Aumenlos porcentuales del circulante- en México 

A1io Circulan/e Producción Precios al consumidor 
a Dic. de claiío real (P./.8.) (promedios anuales) 

1971 8.3% 3.4% 5.3% 
1972 21.2% 7.5% 5.0% 
1973 24.1% 7.6% 12.0% 
1974 22.0% 5.9% 23.8% 
1975 21.3% 4.2% 15.2% 
1976 30.9% 1.7% 15.8% 
1977 26.6% 3.2% 28.9% 
'(}78 31.6% 6.6% 17.5% 

1-t.ml~: Con ba::.c en da10s dei.Banco de México y de la Secretaría de Programou:ión y Pre~upuesto. 10 

·... 
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tenían que ser cubicrco.s por medio de impuestos, endeudamiento y déficit presu
puestado. 9 

En México existían aproximadamente (año 1980) ochocientas empresas y fi
deicomisos manejados por secretarías de Estado, y cuya proporción entre lo que 
recibían y aportaban era ro.<Javía peor que las otras veintisiete empresas y orga
nismos sujetos a control. 

En 1979, de cada peso que, según el presupuesto original, gastaron, sólo 
aportaron al sector público 48.3 centavos. 

Los datos anteriores muestran cómo en los años 1971 y 1972 crece el Pro
ducto Interno Bruto en razón a crecimiento en el circulante, pero posteriormente 
el mayor crecimiento de circulante impacta más a lOs precios que el crecimiento 
del Producto Interno Bruto. En 1977 repercutió en los precios el aumento de circu
lante de 1976. En 1978 los precios tuvieron un menor increme_nto en razón 
a que la lasa del circulante en 1977 rue menor. 10 

La producción en el a1io de 1978 se incrementó por las perspectivas del pe
tróleo y el aumento de la lasa de crecimiento del circulante en ese año. En !979 
el aumento de precios volvió a subir como consecuencia del mayor crecimiento 
del 78. 

A partir de 1982 el fenómeno inflacionario adquirió perfiles catastróficos, 
así, la inflación en 1982 alcanzó casi la cifra de tres dígitos 98.9%, en !983 fue 
de dos dígitos 80.8%, y en !984 de 59%, aunque otros argumentan 60%. 4 

Es oportuno comentar que el fenómeno inflacionario en estos últimos años 
(1982-!984) no únicamente se presentó por un mayor gasto público, sino además 
por problemas esrructurales; la distribución desigual de la riqueza, el deterioro 
en el poder de compra, la escasez de divisas y el agotamiento de fuentes de fi
nanciamiento provocaron que la planta productiva nacional afrontara problemas 
y produjera menor número de bienes y servicios, reflejándose en el .aumento de 
preciOs de éstos. 4 

En 19851a inflación ascendió a 63.7%. El comportamiento rue el siguiente: 
después de una tendencia ligeramente descendente durante el primer semestre 
del año, el crecimiento se aceleró a partir de julio. 5 

En 1986 la inflación en México fue de !05.7%, según las colizaciones al 
consumidor y de 102.3%, conrorme a las del productor. Los sectores con pre- · 
cios ll!áS dinámicos son petróleo y derivados ( 182.4%) y comunicaciones y trans
pone (163%); los de alza más bajas, agricuhura, ganadería y pesca (81 %) y 
servicios (81.6%). 

La inflación en México en 1986 se explica, entre otros factores, por el aumento 
en el margen de subvaluación cambiaría y por las expectativas que consumido
res, productores e inversionistas se forman del propio proceso inflacionario. A m

' bas causas presionan al alza las tasas de interés y pro~ician la inver~ió.n en activos 
O\' financieros, areclándose a largo plazo la capac1dad de crectm1en1o de la 

economía. 7 

Es oportuno mencionar que la lasa de crecimiento de los precios de 1986 
( 105.7%) e> ?O' debajo de. la de !!5% supuesla ame el Fondo Monetario 
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Internacional (F.M.J.) durante la negociación de la deuda en julio pasado. En 
1988 el gobierno mexicano se propone abatir el renómeno inflacionario median
te varias estrategias. En primer lugar, poner al día los precios relativos de· 
los bienes y servicios que produce con el fin de propiciar mayor flexibilidad 
en los otros producios bajo control. Esta etapa deberá permitir una menor dis
persión de los precios y una mejor aplicación de los recursos en la economía. 
Lo anterior determinará una mayor actividad económica, 16 que contribuirá a 
una mayor caplación de ingresos fiscales necesarios para lograr un menor déficit 
público y por lo tamo abatimiento del fenómeno inflacionario en el mediano pla
zo. En segundo término, el ~manejo cambiariojuega un papel importante en la 
evolución de los precios; se espera que el tipo de cambio no aumente ni disminu
ya su margen de subvalucación durante !988, lo cual reduce las presiones sobre 
los precios de los artículos imporlados y por otro lado empuja hacia abajo las 
lásas de interés y por ende disminuye el fenómeno inflacionario. 6 
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• Pn:Í·iu Jcl in-.umu X1 tPX 1) = ti.OO 
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RESUMEN 

En este capítulo se establece que en el corto plazo es posible clasifi
car los costos en fijos y variables. Además, se explica lo que es un cos
to fijo promedio, un costo variable promedio, un costo total medio y 
el coslo marginal y se presentan las curvas de los mismos. Se estudia el 
concepto de punto de equilibrio y se determinan las fórmulas de punto 
de equilibrio en unidades producidas y en ventas. También se explica 
el punto de equilibrio graticado. Finalmente se presenta el concepto de 
costo de oportunidad. 

l. EL COMPORTAMIENTO DE LOS COSTOS DESDE EL 
PUNTO DE VISTA DE LA OFERTA 

Realizar un análisis sobre costos implica estudiarlo bajo el ángulo de la ofer-
ta, o más precisamente, de la producción. · 

La producción de una empresa, independientemente de la estructura del mer
cado, puede ser descrita con base en la utilización de los recursos. La produc
ción de la empresa dependerá de la cantidad de recursos que emplee. Una parte 
de los recursos varía en función de la cantidad producida, es decir, a mayor can
tidad de producto mayor cantidad de recursos utilizados. Existen otro tipo de re
cursos que no variarán eit el corto plazo y que son capaces de soportar diferentes 
niveles de producción. En el cor/0 plazo hay recursos o insumos fijos y varia
bles. En el largo plazo lodos los recursos se comportan como variables. 

Los recursos fijos son aquellos que no varían con el volumen de producción, 
es decir, permanecen inalterables durante el proceso de producción. ·En cambio 
los recursos variables varían en función de las variaciones de las cantidades pro-
ducidas.' · 

Los recursos fijos incluyen las edificacipnes, el equipo con motor, el equipo 
sin motor, la mano de obra tija, el interés de capital, etc. Todos estos elementos 
en su conjunto conforman la capacidad instalada de la empresa. Los recursos 
variables son aquellos que van a ser utilizados para la actividad productiva. Sin 
el concurso de estos recursos la actividad productiva se paralizaría; el alimento 
para el ganado, las aves, los pOrcinos, etc., la mano de Obra eventual, medica
mentos, la energía eléctrica que se paga por kilowatt consumido, etc., son ejem-
plos de recursos variables. 3·' · 

2. COSTOS FIJOS Y VARIABLES 

Los recursos fijos y variables se cuantifican en unidades monetarias, por lo 
tanto se establecen dos categorías de costos, los fijos y los variabl· os costos 
fijos son aquellas eroga~iones que la empresa realiza en forma for. constan-
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t..: inUcpt.:ndicntcmcnte del volumen Jc prm.luc<;i<ln. 2 Lus co.'i/OS w~riuhles son 
aqudlas crog~cioncs que la empresa rcalizi.J una vez que se inicia el proceso pro
ductivo; estos últimos se modifican en fun~:ión de los niveles de producto a 
ohtcn~.:r. 1·2 

Para una lll<tyor comprensión del comportamiento de Jos costos fijos y varia
hlcs se prescnt;.¡ la tabla 1, la cual reúne un conjunto Je Jatos hipotéticos referen
te~ a costo lijo total, í,:nsto V<triahlc IOti.tl y <..'osto total. Esta tahla será útil para 
chthorar gráficos funJ;.mtcntalcs. En la pfimcra columna se presentan una serie 

creciente de unidades producidas. En las tres columnas restantes se presentan 
los costos fijos totales, costos variables totales y los costos totales. Como se aprc~ 
cia, los costos fijos totales (1000) permanecen sin cambio alguno, sin importar 
cuál es el volumen de producción. 

A corto plazo los costos fijos totales (C.F.T.) no varían, aunque se produzcan 
unidades crecientes de producto, asimismo, son costos que van a estar presentes 
t·uando la capacidad instalada de la empresa se encuentre totalmente ociosa, 
es decir, cuando el número de unidades producidas es cero. Las depreciaciones 
que sufren Jos locales, el equipo con motor, el equipo sin motor, así como im
pucsros. <.:untas fijas anuales de energía eléctrica, prcdial, agua y los pagos a los 
insumos que la empresa debe mantener independientemente del volumen de pro·· 
ducción son gastos que se realizan aun cuando la producción es cero. 5 

Los costos variables totales (C.V. T.) teóricamente son inexistentes cuando 
el ni ve! de producción es igual a cero, pero se van incrementando cuand~ el nivel 
de las unidades producidas aumenta. La progresión de estos costos no es cons
tante. Cuando los rendimielilos Productivos de la empresa son crecientes (econo
mías crecientes) los costos variables totales tienden a ser decrecientes; cuando 

Jos rencliminztos producti m.\' de la empreJ:a sun decrecientes los costos variables 
totales aumentan. 5 

L.a rc~puesta a este compor1~1111iento se debe a un fenómeno llamado ··ct·ono~ 
mías üc escala''. Inicialmente hay condiciones favorables para las economías de 
escala. Al combinar los recursos fijos existentes con pequeñas cantidades de re
cursos variables, éstos no conseguirán utilizar toda la potencialidad de la capaci~ 
dad instalada de la empresa; es decir, las primeras unidades se obtienen con altos 
cos10s-variables. Pero, a medida que la escala de producción aumenta, las pro
porciones de las <.:omhinacioncs de los recursos fijos y variables permitirá mejores 
rcnJiltlicntos prndu(.·tivos. lo que determina una reducción de las lasas de crcci~ 
miento de ll)S costos variables en proporción a las unidades adicionales obtenidas, 
pern ~e llegará a un límite. Habrá un momento en que los factores o insumos 
fijos ya no ~oportcn con la misma eficiencia unidades adicionales de recursos 

c.,.., \'<.triahlcs. En cstL' momcnto las unilbdcs a·dicinnalcs se producirán a costos va~ 
riahlcs nct:iL'Ilh:~. 5 

Es neú:s<..~rio h<..~hlar de tiempo en el análisis de costos para que éste tenga 
CtHlSÍStL'OCia. 

Si se suman lo:-. costos fijosjoiales más los costos variables totales se obtienen 
los coWJS roraft'.\. (C.T.L que aparet:cn en la última columna de la tabla l. 

.lHI 

Tahla l. Cumporlamiento :t corto pla.t.o t.ÍL' los l."OStos fij11~ lot;tks. 1:11~111~ \'anahks ltllak·s 
y L"ostos totales 

Unidatlt•.\· 
producido.\· 

Co.\"lo 

.fijo 
101(1/ 

0 _____ 1000 

200 _ JIXX1 

Co.\fo Cilsto 
t·uriahlt• {tl(ct/ 

total 

o JIKX1 
900 19lX1 

400 HXX1 ______ 14!X1 ______ 24tX1 

600 IIXK1 17tX1 _______ 27tX1 
800 JIKJO 2!XX1 JtXJO 

1000_--,___ 1000 22!K! _____ .l2tX1 
1200 _1000 _ 2ólK! _______ .1MK1 
t4!K1 ltKKJ .1.lt!O ____ . ____ 4.1!XJ 
1600 _ 11100 4200 52tK1 
IHOO 1000 ______ 5.l!X1 ____ , __ 6.1tX1 

2!XX1 t IJ(X1 ------ó'ltKJ 7'100 
22tl0 liKK1 9700------ 1 07tXl 

* Da111S hipolélico~. 

. Los datos de la tabla 1 se granean con el objeto de apreciar d compona
nucnto de los costos fijos; variables y totales. 

Los costos fijos totales aparct·en en 1~1 gráfica p:.tralclamente al eje de las ahs~ 
cisas o eje de las X, los costos totales están representados por una curva de lenta 
Y decn:cicntc expansión inicial. posteriormente los costos tot;.dcs aumentan a ta
sas más significativas; esto se apreci:.t en);¡ figura l. La curva de t'Ostos v;uiahlcs 

totales t-rece lenta y den,;ciL"Illt:mL·ntL'. lll<.Ís tarde rn:ce a tas¡ts signilkativ;.IS. 
A p.:1nir de los datus de J;¡ t;¡bJa 1 se uhtendl"iin los costos Jijt.IS.J>I"tllllL'diu. 

Jl~S (."OStliS Variah)es promedio, d t..'O~IO (OtaJ P{OIIlCdio t) Unitario)' cJ L'OS(tl llli.ll"~ 
g1m1l. Estos (."OStos promedio se as~.:ntadn en la 1<.1bla J.·' 

J. COSTO FIJO PROMEiliO O MEDIO 

El costo tijo promedio (C.F.M.) es el resultado de dividir los costos fijos 
totales entre el número de unidades producidas en ese lapso. A niveles hajos í.k 

produn·ión los t·oslos lijos pnnw.:llio son <titos; l;ts primcrus uniJ<tdes prnducid<IS 
ahsorhcn 1~ totalidad de los t'ostos lijus. Asimismn. en 1:1 mcdiJa que );¡ empresa 
produzca una mayor canlidad de unidades. los L"OS!os tijo~ promedio dc:o.L'CIH..Ic
rán. El costo Jijo promedio cuando se producen 200 unidades es Je $5.00 (v~ase 
tahla .l). Al producirse 200 unidades má:-. el costo lijo promedio disminuvc. ahora 

es de $2.5 (véase tahla 3). A partir de ahí los cos1os lijo~ promedio di~minuyL'II 
de tal manera que cuandt) se producen 2 200 unidad..:s í!l costo fijo por unidad 

~1 
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es igual a $0.45 (véase tabla 3). Si se observa, el ritmo de disminució~ de los 
costos fijos promedio deja de acentuarse. En los primeros niveles de producción 
baja dramáticamente, después baja pero en forma menos espectacular. Por lo tanto, 
posibles incrementos en la producción no provocarán reducciones significativas 
en los costos fijos promedio. Se aprecia que la reducción del costo fijo promc:dio 
al producir de 200 a 400 unidades baja en $2.50 (de $5.00 a $2.50), en cambio, 
cuando se producen de 2000 a 2200 unidades, el costo fijo promedio desciendo 
solamente $0.05. Obsérvese. 

Costo fijo medio para 2 000 unidades producidas 

~-to fijo total Costo fijo medio = 
Unidades producidas 

S 1 000 
Costo fijo medio = ---- = $ 0.50. 

2 000 

Costo fijo medio para 2 200 unidades producidas 

Costo fijo total Costo fijo medio = -,-,----=--,--,-
Unidades producidas 

S 1 000 
Costo fijo medio = ---- = $ 0.45. 

2 200 

0.50 - 0.45 = $ 0.05 

Asimismo, en las empresas pecuarias productoras de pollo de engorda los 
costos fijos promedio se incrementan cuando el ciclo económico (etapa de prepa
ración y etapa de manejo) se amplía en número de días. El siguiente ejemplo, 
considerando solamence un insumo fijo (depreciación de localt!s), confirmará lo 
antes mencionado. 1.::! . .1 ., 

Supóngase que el valor de los locales donde se encuentra~ alojadas las aves 
es de$ 15 000 000.00 y se van a depreciar a 15 años, por lo tanto la depreciación 
anual es de $ 1 000 000.00. 

Depreciación anual 

15 000 000 
= $ 1 000 000.00 (D.a.) 

15 años 

La depreciación diaria es igual a $ 2 739.72. 
Depreciación diaria 

$ 1 000 000.00 

365 días 
= $ 2 739.72 (D.d.) 
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y ~n 1 ~ B de 89 días. La depreciación de los h>ealcs durante el Ciclo econ6mH:n 

di! las dos gnmjas fue el siguiente. 

Dcpn:ciaciún dc locales en la granja A. . . 
Dt•pn·ciadún diaria (D.d.) JU!; el n~m~ro de días dl•l ciclo econmmco (A ~ 8) 

ix11af a dt•prt•dadún t'll_l'l ddo econonuco (D.c.e.) 

Jl.d. x (.·1 + /IJ ~ D.c<. 
$ 2 7.19.72 X (75) = $ 205 479.00 

. A .• 1 el ciclo económico fue igu<JI <~ 
La dcpnxi:IL'itln de· la gran1a uurun e 

) cO'i ~7'l.l~l. . . . 1·1· '··m··¡ /1 
A.hori.t sc ohtcndr<i J;, Jcprcciacitln durante el Ch:lu ct:onomu.:o t. e a gz. J• . 

J).d. >< lA + BJ oo D.c.c. 
$ 1 7YI.71 x iX<Jl ~ $ 143 835.08 

-· .•. . . to Jc Jcprcciaciún Jc locales 
P<.tra oht~..:ner d ~.:osto liJO promcultJ JXlf ~.:om.:cp . . . . • _. 

·' a ·•·¡ .. ·¡·'¡·r la depredación del t;tclo econámtco (D.c.c.) en 
¡C F p L.)scpn>ecuc- u • u . K p 
trc:. ~~~s .kilogramos de carne de pollo produdd~s durante ese CiclO ( g .. ). 

Sup•íngasl' 4liL' los kilugramos ohtcnidns tucron 19 700 

ll.c.c = C.F.P.I.. 
. Kg.p. 
· · · · -•-· hK·alcs de la granja A fue Jc El co3tO fijo promedio Jlllf dcprc1:HH.:JOn w.: 

$ 10.43 

$ 21l5 ~7'! 

1 <) 71~) 
= $ lll.~.l 

El t:ostn ftjo prom.:Jio p•.H dcpr'cdación de loc<..~lcs de la granja B fue de 

S 1~ . .'X 

.', 1~.l X}).IIX ... -----·--·· = S 11.38 
1 <J 71Xl 

. (r Jeprcciación de locales fue 
Se pucdt: ••rn:t.:iar que el costo fiJo prome to por . ·, . d 1 .· ·1 

inferior cn la granja .A que en la B. debido, a que el n~mcro lde J~a~. ~ cH.: o 
. . A f 'nfc ·ior al numero de dtas de a granJa . 

~~.:nn¡'mucu th: la gr:.HlJa ue 1 1 . . h· entaje alt~ de animales 
Clnndo se incrementa la mortalidad o ay un porc . 

1 
. • 

' · . · . · que desciende e numero 
cnf~rmos. los ohtus fijos promediO se. l.ncrcn;~n~an, y~. prov(:ca un incrcmenhl 
de unid:u.h..·..; producidas. U~ mal ~nancJO .en al cmupnrcps<a>r'··~¡¡t¡¡'¡e por cncim<t del 

... ~d ASI por eJelllp U ..._..._ 
t..'ll lo~ t..·o~tll:O. liJOS promc u!· .... , . Jr prmJucción de lc~hc im:rementando 
n¡\f\llal de v¡,¡cas scc<tS dctcrnuna una mcm . 

Cmto total medit1 .IK5 

los Co.,IOS fijos pronw~io .. Existen conllil·inncs de mcn.:aJo que impactan aumcn· 
tando Jos costos lijos promedio; así. cuando existe una sohrcol~na de prodw.:to 
en clmen.:;.u.Jo las empresas deciden bajar la produt..·t..·ión. es.t.lccir. pune de la 
l·apw.:illad instah1da se encuentra ociosa, por Jo tanto los coshls li_jos promt..·dio 

iiUIIIenwn, ya 4uc la cantidad proJucida es inferior a la cantillad producilla cuan
Jo la empresa se cm:ucntn1 trahujando al 100% llc la capaciUad instalada. 

4. COSTO VARIABLE PROMEDIO 

Es el cocicnle d.:l costo variable total entre el número Jc unidades prodU<.:i
das para cC:~da uno de los niveles de producción admilidos. Por su naturaleza ntJ 

prcscnaa fluctuaciones importantes, como se observan en los costos fijos prome
dio. La magnitud de la diiCn:ncia entre los valores más altos y Jos de menor va

lor es menos enérgica 4ue la de los costos Ji jos promedio. Además la caractcrístit..:a 
de los costos variahles medios o promeUios es que tienden a decrecer hasta cierto 
nivel de producción para luego mantenerse relativamemc en forma constante y 
finalmente presentar una progresiVa tendencia a la expansión. Este comportamiento 
que presentan los costos variables promedio está alt<tmente cnrrel<tcionado por 
las economías de escal<t y las deseconomías de escala. 

Inicialmente la empresa incurre en economí<ts crecientes, después en econo
mías constantes y finalmente en economías decrcc.:ientes o descconomías .. u 

La tabla 2 tiene como finalidall esclarecer lo mencionado en d párrafo an
terior. 

Se aprecia que el costo variahle promellio va decreciendo hasta un nivel de · 
producción de 1 200 unidades. A partir de 1 400 unidades el costo variuble pro
medio se incrementa de 2.3 a 4.4. De hecho se presentan deseconomías de escala 
cuando el costo vari<.~ble promedio se increnienra sustancialmente. 5 

1 

5. COSTO TOTAL MEiliO 
.. 

Es el resultado de la suma del costo variable medio y el costo fijo medio. 
También puede ser obtenillo dividiendo el costo total entre el número de unidades 
producidas para cada uno de los niveles de producdón correspondientc.s . 

Su comportamiento incorpora los comportamientos de los costos fijos promedio 
y el de Jos costos variables promedio. Por lo tanlo habrá un notorio descenso 
cuando JOs costos fijos promedio y variables promedio desciendan. ·Enseguida 
la cur-va de costo total prom'cdio (C. T. P.) atr<Jviesa por una zona de rclari~a esta
bilidad y se debe a una baja relativamcntl.! mfnima del costo fijo medio y de las 
economías de escala consrante·prescnladas por los costos variables. Por último 
la curva de costo toral promedio prcsenlar<Í una tendencia notoria hada la expan· 
sicln. Esto se dchc a quC Jos costos variables prornt.:dio aumenr:.m muy por enci· 
ma de las pequeñísimas h<.~jas qu~.: tienen los ¡.ostos fijos pnuncdio. 5 
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Tabla 2. Costos variables promedio• 

Canlidiuies produddas Costo \'ariable-total Costo variable promedio 

o 
200 

. 400 

600 
800 

1 000 
1 200 
1 400 
1 600 
1 800 
2 000 
2 200 

• Datos hipotéticos. 

6. COSTO MARGINAL 

o 
900 

1 400 
1 700 
2 000 
2 200 
2 600 
3 300 
4200 
5 300 
6 900 
9 700 

o 
4.5 
3.5 
2.8 
2.5 
2.2 

. 2.1 
2.3 
2.6 
2.9 
3.45 
4.4 

El costo marginal es uno de los conceptos teóricos más importantes y signi; 
ficalivos en el análisis de costos. Se define com_o _el incremento del costo_ tata 
en que se incurre para producir una unidad adlcwnal de producto. 

Considérese un ejemplo a través de la tabla l. . . 
. Para un nivel de producción de cero unidades productdas la empresa me;-

. á e 1 000 unidades de costo fijo total. Al pasar la empresa a una producct n 
rnr n . 1 1 b 1 to pero la empresa mcurre d 200 unidades el costo fijo no se a tera en o a so u , 
e d 900 idades Con estos da los ya es posible obtener el costo mar-en un gasto e un · 

giltal.' Véase: 

Costo marginal 
Incremento de costo total (ax} 

= 
Incremento de producto (<1 Y) 

x,- x, (ax} 

Y2 - Y, (al') 
Costo. marginal = 

En donde x2 = Mayor costo total 
En donde x, = Menor costo total 
En donde y 2 = Mayor producto 
En donde y 1 = Menor producto 

Sustituyendo 

C.T. = C.f'.T. + C.V.T. 

Costo marginal 

x, = 1000 + 900 
x, = 1900 
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C.T. = C.F.T. + C.V.T. 
x, = 1000 +o 
x, = 1000 
Y2 = 200 
Y,= O 

Costo marginal 1900- 1000 

200- o 

Costo marginal (Cmg) = 4,? 

900 
= --. = 4.5 

200 

Enseguida, al pasar a producir de 200 a 400 unidades, los costos fijos per
manecieron sin cambio alguno, pero la empresa incurrió nuevamente en costos 
variables; éstos pasaron de 900 a 1400. De acuerdo con estos datos es posible 
obtener el costo marginal cuando el nivel de producto aumenta de 200 a 400 uni· 
dades. Véase: 

ax 
Cmg = -

óY 

_x_,,~--x__,_, Cmg =-
Y2 - Y1. 

2400- 1900 
e_ mg = .-----

400- 200 

500 
Cmg = -

. . 200 

Cmg = 2.5 

La empresa incurrió en un costo marginal de 2.5 por unidad producida. De
bido al comportamiento típico de los costos fijos y variables el costo marginal 
decrece hasta cierto nivel de producción. Enseguida comienza a crecer a eleva
das tasas de expansión, especialmente cuando la empresa entra en la fase de de
seconomfas de escala. s 

A continuación se presenta la tabla 3, que sintetiza la información de los 
costos fijos medios, los costos variables medios, los costos totales medios y mar
ginales a cono plazo. 

La·curva del costo total medio e~ el resultado de las curvas de costo fijo 
medio y de costo variable medio. La curva del costo marginal (que es aquél en 
que incurre la empresa para producir un adicional de producto) corta la curva 
del costo variable medio en su pun1o mCnimo. S 

·' 
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Tabla 3. Co~tos fijos medios, variahlcs medios, lotales medios y marginales a corto 

plaw• 

Ca11tidadr.\· Costo fijo Co.'ilo mriabh· ÜJ:ito 101al Costo margi-

producidas "u•dio mt•dio mt•dio nul** 

o o 
200 5 4.5 9.5 4.5 

400 2.5 3.5 6 2.5 

600 1.6 2.8 4.4 1.5 

800 1.25 2.5 3.75 1.5 

1000 1.0 2.2 3.20 1 

1200 0.83 2.1 2.93 2 

1400 0.71 2.3 3.01 3.5 

1600 0.62 2.6 3.22 4.5 

1800 0.55 2.9 3.45 5.5 

2000 0.50 3.45 3.95 8 

2200 0.45 4.4 4.85 14 

• l>a\tJ-. hirutétin•' 

•• Ln~ dato~ ~e cnru~..·ntran en interlínea)> 
: 

7. PUNTO DE EQUILIHRIO 

Es el punto de actividad financiera pecuaria (volumen de venta) cuando los 
C(J.tlOS totales se igualan a los ingresos totales. t.2 

7 .l. Punto de equilibrio en unld~des producidas 

En el punto de equilibriO los ingresos totales (Y .T.) son iguales a loS costos 
totales (C. T.). donde YT representa ingresos totales. Y ingreso, T totales; C. T. 
representa costos totales, C costos, T Totales. Por lo tanto: 

Y.T. =C. T. 

Los costos totales son igual a los costos fijos totales (C.F.T.) más los costos 

variables totales (C.V.T.). 

CT. = C. F. T. + C. V. T. 

l·l¡hillh• J~o· c:'1udtiHHI ~e: pu~o·dc ~o'\)H~o·~;.ar d~o· l:.a ~igu~~o·ntc: fonll~J: ingrc:sos ln

l..il~' agu;tl ;¡ co~ltJS fajo~ tolaks ¡n;í~ I.'P:-.tos v-.¡ri;thlc~ ltll~tlc~. 1 

Y.T. = C.F.T. + C.V.T. 
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y 
15.00 

14.00 
C.mg 

13.00 

12.00 

11.00 

10.00 

9.00 

• 8.00 e • o 
u 7.00 

6.00-

5.00 

4.00 

C.T. Me 

C.V.Me 

3.00 

2.00 -

1.00 

o 200 400 600 

C.F.Mo. X 

800·1000 1200'1400 1600 1800 2000 2200 2400 

Cantidades producidas 

F.igura 2. Comportamiento de los t·osto'i fijos variables y totales medios d 1 . . . 
gmal a corto plazo. Y e costo mar-

Como se ha mencionado antes, los costo~ variables rotales sólo e·o·s1 d ·e ,.. en cuan o 
~s a presente el ~roceso pr?rluctivo, es decir, se van modificando conforme se 
mcrementa el numero de unidades producidas. 

Por lo _tanto, el monto de los costos variables (jependt!.del número d. ·ct _ . 
des prod d· X C e una a · ucJ as, 0 sea . · .V. U., donde X es el número de unidades producidas 
Y C.V. U. el costo vanable unitario . 

. A.sr, el i~g~eso total es igual a los costos fijos totales más el costO variabl~ 
unttano mulltpllcado p(_)r el número de unidades producidas (litros ko.lo 
hue o·· b d 1 • gramos, 

v s mcu a os, echones destetados, etc.). 1 

' 
J 
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Y.T. = C.F.T. + X.C.V.U. 

El ingreso total depende del número de unidades (kilogramos, litros, huevos 
fértiles, lechones destetados) producidas y vendidas y del precio unitario. Consi
derando que el precio permanece fijo, el ingreso lota! será mayor si se venden 
más unidades producidas (el precio de venta de las unidades es a pie de granja). 

Por lo tanto ingreso total ( YT) es igual a precio unitario de la mercancía 
(P.U) por el número de unidades producidas y vendidas (X). Véase: 

1 

YT = P.U.X. 

Por lo tanto 

P.U.X. = C.F.T. + C.V.U.X. 

El siguiente paso es colocar en un solo lado de la ecuación el factor común, 

que 7" este caso es X.~ 

P.U.X.- C.V.U.X. = C.F.T. 

Siendo positivo el término costo variable unitario, mulliplicado por el nú
mero de unidades producidas se traslada con signo negarivo para poderlo colocar 

en el otro elemenlo de la ecuación. 
1 

b!na .vez que se tiene del mismo lado de la ecúación el factor común X (uni-
• 1 . 

dades producidas) se procede a factoriZar. 

X (P.U.- C.V.\J.) = C.F.T. 

El número de unidades producidas está multiplicando al precio unitario y 
al costo variable unitario. 

El siguiente paso consiste en despejar el número de unidades producidas Y 
vendidas procediendo de la siguiente manera; el precio unitario y el costo vana
ble unitario pasan dividiendo al segundo elemento de la ecuación. 

1 

C.F. T. 
X 

P.U.- C.V.U. 
X indica el nú~ero de unidades (litros, kilogramos, huevos incubables, le

chones destetados, etc.) que la empresa tiene que producir para encontrarse en 
punto de equilibrio. es decir, para que no gane ni pierda. 

1 

El siguiente ejemplo ayudará a entender este principio. 
Los costos fijos totales mensuales de una empresa productora de leche fue

ron del on' ie $ 2 500 000.00•, el precio de venta por litro de leche en ese 
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mes fue de $ 290.00 y los costos variables unitarios mensuales fueron igual a 
$ 185.00. De acuerdo con estos datos es posible obtener el número de unidades 
que la empresa debe producir en el mes para que se encuentre en punto de equi-
librio. · 

Datos hipotéticos 
C.F. T. = $ 2 500 000.00 
P. U. = $ 290.00 
c.v.u. = $ 185.00 

Fórmula 

C.F.T. 

P.U.- C.V. U. 

Sustitución 

X 

X 

$ 2 500 000.00 

$ 290.00 - $185.00 

$ 2 500 000.00 

$ 105.00 

X = 23 809.52 litros 

La empresa tiene que producir 23 809.52 litros mensuales para que se en
cuentre en punto de equilibrio; si se producen menos litros la empresa se encon
trará en zona de pérdidas, si se producen más litros se encontrará en zona de 
ganancias. 

Ahora bien, cuando el precio unitario en ese mes desciende a $ 200.00 y 
permanecen constantes los costos fijos totales mensuales y el costo variable uni
tario mensual, el punto de equilibrio se logra aumentando el número de unidades 
producidas. Véase el siguiente ejemplo. 

Datos hipotéticos 
C.F. T. = $ 2 500 000.00 
P.U. = $ 200.00 
c.v.u. = $ 185.00 

Fórmula 

X 
C.F.T. 

=--~----
P.U. - C.V.U. 

Sustitución 

X 
$ 2 500 000.00 

$ 200.00- $ 185.00 
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X 
$ 2 500.000.00 

$ 15.00 

X = 166 666.66 litros mensuales 

L¡¡ empresa tiene que prot.lucir 166 666.66 litros mensuales para que se cn

l:'ucntrc en punto de equilibrio. Se puede dar el caso de que la empresa no lo~~e 
producir el número de unidades que se necesita para ~uc c~té en punto de eqUili
brio, aun(.jue· esté produt·iendo al 100% de la capac1dad mstalada .. 

Asimismo. cuando el costo variable unitario mensual se eleva a$ 225.00 
permaneciendo conslantcs los costos fijos totales mensuales Y el precio unitari~ 
mensual, el númcm de unidades a producir durante el mes serán mayores, as1 

1<! cmpr..:sa se encontrará en punto de equilibrio. ~1 siguiente ejemplo contribuirá 
a' entender lo antes mencionado. 

' 

Datos hipotéticos 
C.F.T. = $ 2 500 000.00 
P.U. = $ 290.00 
C. V. U. = $ 225.00 

Fórmula 

C.F.T. 
X = ------::--:-:-:::

P.U. - C.V.U. 

X 

X= 

Sustitución 

$ 2 500 000.00 

$ 290.00 - $ 225.00 

$ 2 500 000.00 

$ 65.00 

X = 38 461.53 litros mensuales. 

La empresa tiene que producir 38 461.53 litros al mes para que se encuentre 
en punto de equilibrio. 

Cuando el costo variable unitario mensual es superior al precio unitario men
sual del producto en el mercado, la empresa se encontrará con problemas de li

. quidcz. ya que los ingresos no cubrir.ín los gastos inmediatos a realilar. Recuérdese 
que Jos costos variables son desembolsos o erogaciones que se realizan en forma 
inmediata. 

"> 7.2. Punto de equilibrio en número de animales 

Una vez obtenido el númCro de litros mensuales que la empresa necesita pro
ducir para que se encuentre en punto de equilibrio es factible obtener el punto 

f 
Punto de equilibrio 393 

de equilibrio en número de animales; éste se obtiene conociendo el número de 
litros que la empresa necesita producir para que se encuentre en punto de equili
brio y el número promedio de litros producidos por vaca (es factible obtener el 
punto de equilibrio en otnts especies). 

Véase cómo se obtiene el puntO de equilibrio en número de animales. 
La producción promedio por vaca por mes en hato (P.p.v.h.) fue de 380 li

tros; asimismo, la empresa produce 38 461.53 litros mensuales, mismos que re

presentan el número de unidades producidas por la empresa en punto de equilibrio. 
El siguiente ejemplo contribuirá a una mejor comprensión. 

Datos Fórmula 
P.p.v.h. = 380 litros 
X = 38 461.53 litros mcnsuules 
z =? 

X z 

z 

P.p.v.h. 

Sustitu<.:ión 

38 461.53 

380 

Z = 101 vacas 

La población de vacas para que la empresa se encuentre en punto de equili
brio es igual a 1 O l. 

Si la empresa tiene una población inferior a 101 vacas, se encontrará en zo
na de perdidas, si tiene una población mayor a 101 animales se encontrará en 
zona de ganancias. -, 

7.3. Punto de equilibrio en venias 

La fórmula mediante la cual se obtiene el punto de equilibrio en vcnras es 
la siguiente. 

P.E. en ventas 

t-

Cosws fijos totales (C.F.T.) 
- ·--:----:---'

Costo variable unitario 
(C.V. U.) 

Precio de venta unitario (P. U.) 

Con base en los siguientes datos hipotéticos se puede obtener el pun10 de 
equilibrio en ventas. Los costos fijos tmales mensuales fueron del orden de 
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$ 3 400 000.00, el costo variable unitario mensual se cotizó en $ 295.00 y el 
precio de venta unitario en el mes fue de $ 352.00. 

Datos hipotéticos 

: 

' 

C.F.T. = $ 3 400 000.00 
P. U. = $ 352.00 

Fórmula 

c.v.u. = $ 295.00 C.F.T. 
P.E. en ventas = --'-~-

C.V. U. 
1---

P.U. 

P.E. en ventas = 

Sustitución 

$ 3 400 000.00 

- $:--:-::2 9c:-5 .-:::00:-1-
$ 352.00 

$ 3 400 000.00 
P.E. en ventas = __::...c.-=-====--

1 - 0.838068182 

P.E. en ventas = 
$ 3 400 000.00 

0.161931818 

P.E. en ventas = $ 20 996 491.25 

La empresa necesita vender$ 20 996 491,25 para que se encuentre en pu~
to de equilibrio; si vende una cantidad inferior se encontrar~ en zona de pérdi
das, ya que los costos totales exceden a los ingresos totales. S1 vende por enc1ma 
de los$ 20 996 491.25 se encontrará en zona de ganancias. 

Cuando el precio unitario mensual asciende a $ 400.00 y permanecen cons
tantes los costos fijos totales mensuales y el costo variable unitario mensual el 
punto de equilibrio se logra con un monto menor de ventas. Véase: 

Datos hipotéticos 

C.F.T. = $ 3 400 000.00 
P.U. = $ 400.00 · 
c.v.u. = $ 295.00 

P.E. en ventas = 

Fórmula 

C.F. T. 
P.E. en ventas = ----:::-:-:-:-;-

1_ c.v.u. 

$ 3 400 000.00 

1- $ 295.00 
$ 400.00 

P.U. 

1 

Punto de equilibrio 

$ 3 400 000.00 
P.E. en ventas = -'-c---::--':c:.C..,C:..C... 

1- 0.7375 

$ 3 400 000.00 
P. E. en ventas = -'---::-:::-:c--'

.2625 

P.E. en ventas = $ 12 952 380.95 
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Como se aprecia, el punto de equilibrio se logra vendiendo$ 12 952.380.95, 
cantidad inferior as· 20 996 491.25; esto se debe a que el precio unitario del 
producto aumentó. 

Es claro que si el costo variable unitario mensual aumenta y permanecen 
constantes los costos fijos totales mensuales y el precio unitario mensual, el pun
to de equilibrio se logrará con un monto de ventas mayor. El siguiente ejemplo 
contribuirá a explicar lo mencionado anteriormente. 

Datos hipotéticos 

C.F. T. = $ 3 400 000.00 
P.U. = $ 352.00 
c.v.u. = $ 310.00 

Fórmula 

C.F. T. 
P.E. en ventas = --~-=-=-=-

!- ~.v.u. 
P.U. 

Sustitución 
• 

$ 3 400 000.00 
P.E. en ventas = --..,.-.,--.,--

l- $ 310.00 

P.E. en ventas 

$ 352.00 

$ 3 400 000.00 

1 - .880681818 
\ 

P.E. en ventas = $ 28 495 238.05 

. Para que se encuentre en punto de equilibrio la empresa nec vender al 
mes$ 28 495 238.05, ~antidad superior a los$ 20 996 491.25 >vio que 
algunas empresas no logren este punto de equilihrio, ya que aunque estén utili- J ...... 
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zando al 100% la capacidad instalada el monto de las ventas mensuales es infe
rior a los $ 28,495,238,05. 

7 .4. Punto de equilibrio graficado 

Para poder elaborar la figura que informa dónde se obtiene el punto de equi· 
librio es necesario conocer las magnitudes de costos fijos totales, costos varia
bles totales, costo.s totales e ingresos totales. 

Utilizando los dalas de la tabla 1 se grafican los costos fijos lolales, los cos
tos .variables totales y los costos totales. 

·A continuación se procede a graficar la curva de ingresos totales, la cual 
es el resultado de multiplicar las unidades producidas por el precio unitario de 
la -unidad; considérese que éste no varía aun modificando niveles productivos. 

· Supóngase que el precio unitario es igual a$ 3.20. Los diferentes ingresos 
a diversos niveles Je pr~ucción se presentan en la tabla de la siguiente página. 

• y 
11000-

10000 
C. T. 

9000 

8000 

7000 ZONA DE GANANCIAS 
Y.T. 

6000 

C1l 5000 -------------------• o 
;;; 
8 4000-

3000 

2000 

~~~~~~~~~~~~~==~~7~~~~x o 200 400 600 800. 1000 1 200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 

Cantidades producidas 

Figura J. Curvas de costos fijos (olaJes, costos variables totales, costos totales e ingresos 
tot.t~les. 

' Punto de equilibn'o 

Tabla 4. 

Unidades producidas 

o 
200_ 
400 
600 
800 

1000 
1200 
1400 
1600 
1800 
2000 

397 

Precio unitario Ingresos totáles a 
diferentes nivell!s 

3.20 
3.20 

$3.20 
3.20 
3.20 
3.20 

$3.20 
3.20 

$3.20 
3.20 
3.20 

_______ o 
-------640.00 
-------- 1280.00 
-------- 1920.00 
-------- 2560.00 
________ 3200.00 
_______ 38~.00 

-------- 4480.00 
5120.00 

________ 5760.00 

--------6400.00 
2200 $3.20 ='-------- --=::.::.. _______ ___:_704::.-_0.0U 

Se nota que el punto de equilibrio se obtiene produciendo 1000 unidades. 
ya que a este nivel productivo los costos totales ($ 3 200.00) son iguales a los 
ingresos totales ($ 3 200.00); a niveles productivos inferiores (200. 400, 600 y 
800) los costos totales soil superiores a los ingresos totales, por lo tanto la em
presa. se encuentra en zona de pérdidas; la empresa se encuentra en zona de ga
nancias cuando produce 1200 y 1400 unidades. A estos niveles los ingresos totales 
son del orden de$ 3 840.00 y$ 4 480 y los costos totales son iguales a$ 3 600.00 
y$ 4 300.00. El margen neto de utilidades produciendo 1200 unidades es igual 
a$ 240.00 y la ganancia neta obtenida por la empresa produciendo 1400 unida
des es igual a $ 180.00. 

Cuando la empresa produce 1600, 1800,2000 y 2200 unidades se encuentra 
de nueva cuenta en zonas de pérdidas. ya que 1o!'l costos torales ($ 5 200.00 . 
$ 6 300.00. $ 7 900.00 y $ 10 700.00) son superiores a los ingresos totales 
($ 5 120.00, $ 5 760.00, $ 6 400.00 y $ 7 040.00). 

Como se aprecia en la figura 3, existen dbs puntos de equilibrio (produ~ien
do J(X)() unidades y 1500 unidudes). es decir, dos puntos donde se intcrSccan 
ingresos totales y costos totales. Esto se debe al comportamiento de los costos 
variables totales, ya que aumentan significativamente cuando el nivel dr: las uni
dades producid~s aumenta. · 

Asimismo, es posible considerar dos zonas de pérdidas y una zona de ga
nancias en la figura 3. 

A continuat·ión se presenta la tabla 5, la cual comiene 4 columnas, unidades 
producidas, costos totales, ingresos lotales y utilidades netas. 

Esta tabla indica que es toralmenle irracional producir a partir de 1600 uni
dades en adelante. Confonne el número de unidades producidas aumenta los cosws 
son mayores a los ingresos. de tal maner01 4ue cuando se producen 2200 unid:J
dcs los gastos superan ampliamente a los ingresos($ 3 660.(>0). Esto se ..:-xplit'a 
t.h:bido a que la empresa emra a la fase de dcseconumías de cs~o:ala. 5 
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Tabla S. Costos totales, ingresos totales y utilidades netas a diferentes niveles de producción 

Unidades Costos Ingresos Utilidades 

producidas totales totales netas 

o 1000 o - 1000 

200 1900 640 - 1200 

400 2400 1280 - 1120 

600 2700 1920 - 780 

800 3000 2560 -440 

1000 3200 3200 o 
1200 3600 3840 240 

1400 4300 4480 180 

1600 5200 5120 -80 

1800 6300 5760 - 540 

2000 7900 6400 - 1500 

,2200 10700 7040 - 3660 

8. COSTO DE OPORTUNIDAD 

El costo de oportunidad es el ingreso que se deja de percibir al retirar un 

insumo Hmitante de una alternativa para asignarlo a otra. 
A continuación se presenta el siguiente ejemplo para comprender este prin~ 

cipio. Cierta actividad requiere$ 6 000.00 por hectárea para realizar el proceso 
productivo. Una vez realizado deja un margen bruto por hectárea de$ 3 000.00; 

el margen bruto por peso invertido es de $ 0.50. 
Si el capital es limilante y no es posible obtener cantidades adiCionales de 

este recurso o de otras fuentes, el costo de oportunidad del dinero será "de$ 0.50. 
Cuando el capital de que se dispone se utiliza para otra actividad alternativa 

(sacrificando a la anterior ya que el recurso capilal es limilado) el costo de opor
tunidad del mismo es de $ 0.50. Cuando un insumo, por ejemplo la mano de 
obra, no encuentra trabajo fuera de la empresa agropecuaria, el costo de oportu

nidad externo para dicho insumo es cero. 4 

En muchas ocasiones no tener uso alternativo fuera de la empresa no nece
sariamente quiere decir que se carezca de esa alternativa. Por ejemplo, la super
ficie siempre tiene usos alternativos fuera de la empresa. entre ellos el 
arrend;:¡,miento: cuando el empresario agropecuario decide no arrendar sus sue
J,". d (o,to Jc: oportunidad externo es igual a cero. En cambio. si decide arrcn
u .. ,t ... d .. u,tu Jc: oportunidad externo es igual al precio dCI arrendamiento menos 
lm g.nto'lo ,~.:aswnados por la acción de arrendar y los normalmeme ocasionados 

por poseer dichos suelos (impuesto predial, etc.)
4 

Todo insumas o faotores lienen un costo de Oportunidad. 
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EXAMEN DE AUTO EVALUACIÓN 

l. Explique qué son recursos fijos. 
2. ~ tres ejemplos de recursos fijos. 
3. Explique qué son recursos variables. 
4. Dé tres ejemplos de recursos variables. 
S. Defina qu~ es un costo fijo y costo variable. 

6. ¿Por qué son inexistentes los costos variables totales cuando el nivel de produc· 
ción es igual a cero?. 

7. ¿Por qué se afirma que cuando los rendimientos productivos de la empresa son 
decrecientes los costos variables totales aumentan? 

8. Grafique en una figura los costos fijos totales, los costos variables totales y Jos 
costos totales. 

9. Explique qué es un costo fijo promedio y qué sucede con dicho costo cuando el 
número de unidades producidas se incrementa. 

Unidades producidas Costo Total 

o 2000 
200 2900 
400 3400 
600 3700 
800 4000 

1000 4200 
1200 4600 
1400 5300 

"t600 6200 
1800 7300 
2000 8900 
2200 11700 

• m. ..... ~ 



400 Ell'omponamiento de los costos desde el punto de t~ista tle la ofena 

10. El comportamiento I.Je los costos variables promedio está altamente interrelacio· 
nado ~.:on economía de escala y de!Jeconomía de escala. Explique esta interrelaci<in. 

11. Explique el componamiento del costo total promedio. 
12. Defina d concepto de costo marginal. 
13. A partir de los datos de la tabla anterior obtenga el costo nlarginal. 
14. Defina el concepto de pumo de equilibrio. 
15. A partir de la premisa que indica que el punto de equilibrio se logra cuando los 

ingresos totales son iguales a los costos totales, realice paso por paso las etapa~ 
hasta llegar a la fórmula mediante la cual se obtiene el punto de equilibrio en u ni· 
dades producidas. 

16. ¿Cuál es la fórmula mediante la cual se obtiene el punto de equilibrio en ventas'! 
17. Con· los siguientt:s datos obtenga el punto de equilibrio en unidad.es producidas, 

en animales y en ventas. 
Di.IIOS 

Costos fijos totales = $ 2 560 870.25 
' Costo variable unitario = $ 255.00 

Precio unitario ~ $ 390.00 
Producción promedio diaria por vaca = 12 litros. 

18. Con los ~iguicntes datos grafique costos fijos totales, costos variables totales, costos 
ltltalcs e ingresos totales y determine el punto o los puntos de equilibrio. 

Unidades Co~to Costo Costo 
producidas fijo variable total 

total total 

o 1000 o 1000 
200 1000 900 1900 
400 1000 1400 2400 
600 1000 1700 - 2700 
800 1000 2000 3000 

1000 1000 2200 3200 
1200 1000 2600 3600 
1400 1000 3300 4300 
1600 1000 4200 5200 
1800 1000 5300 6300 
2000 1000 6900 7900 
2200 1000 9700 10700 

• U pn:~·iu unitario Jd pruJu~·ttJ ~·~ igu<.~l <A ~ 4.0t) 

19. D~:fina el concepto de l'Osto de oportunidad. 
20. ;,Cu.í/c..; imumos o factores tienen· co~to de oportunidad"! 

1 
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RESUMEN 

En este <.·apílulo se esrudia el concepto de demanda, se grafica la 
curva de demanda, se establecen los factores que influyen en ella y se 
explica la diferencia enlre cambio en la demanda y cambio en la .canti
dad demandada. Asimismo, se hace un análisis de los diferentes tipos 
de elasticidad obtenida, se aborda el concepto de elasticidad ingreso Y 
se inclu,Ycn estudios referentes a utilidad marginal, curvas de indiferen
cia, demanda derivada y proyección de la demanda. Se presenta el con
cepto de oferta y de la ley fundamental de la oferta; asimismo, se estudian 
Jos faL"torcs 4ue influyen en la oferla y se explican los diferentes tipos 
de c.:lasticidad de la oferta. Posteriormente se presenta la ley de la oferta 
y la demanda, la formulación de precios, la influencia del precio del 
maíz en la carne de cerdo, la influencia del sorgo en el precio de la carne 
de cerdo y de pollo y el Teorema de la Telaraña. Se estudian los despla
zamientos positivo~ y ncgiltivos de las curvas de la oferta y demanda, lo 
4ue dctcnnina movimicn!Os en Jos precios y en las cantidades demandadas 
y ofrecidas; también se aborda el tema de la inllucncia de la elasticidad 
. en Jos desplazamientos de las curvas de oferta y demanda. Más adelante 
·se explica la relación entre precios y costos, los precios y costos en la 
producción agropecuaria y precios y costos industriales, <:omcrcialcs 
y agropecuarios. Asimismo se describen las desventajas de los produc~os 
agropecuarios para fijar sus precios en relación con los pnxtuc~os m· 
dustriales, se abordan temas referentes a la ley de un solo precto y el 
de los precios fijados administrativamente y se presenta en forma gene· 
.,.al cómo los factores monetarios afectan a los precios; finalmente, se 
hill'C un an.ílisis muy general de la compelcncia imperfecta. 

L---

l. DEMANDA 

En primer témlino hay que definir qué es demutula. ''Las cantidades de artícu· 
los y bienes producidos que está dispuesta a solicitar una determinada población 
ante diferentes niveles de precio en determinado lapso si se mantienen constanles 
los demás factores; esta demanda debe tener respaldo de compra''. 

Es importante anali1.ar el término respaldo de compra: Es la denumdfl efectiva 
de determinado artículo. Se entiende que la demanda efectiva es la de la pobla· 
ción que tiene suficiente dinero para comprar ese bien (en este caso productos 
agropecuarios). 

Aunque existan necesidades de algún bien para cierra pohlación, si no tiene . 
el respaldo económico la Economía no la considera demanda efectiva y recibe el 
nombre de demanda potencial . 

A medida que aumenta el precio de los productos agropecuario~ la demanda 
efectiva por este producto disminuye; Cs decir, el precio y la cantidad demanda
da varían en razón inversa manteniéndose constantes los demás faclores. Se debe 
aceprar un precio más bajo conforme aumenta la cantidad que se ofrece. Esto 
ocurre por varias razones: ., 

l. Por razones fisiológicas. Un hombre puede consumir determiñado nú
mero de licros diarios de agua; es decir, que tiene un límite fisiológico. 
No puede estar consumiendo en forma indiscriminada, y esto conduce 
a un límite de demanda. 

2. Por razones de gusto. No lodo el ingreso ni gran parte de él lo va a cana
lizar en la compra de productos agropecuarios. sino que diversifica sus 
compras en otros produc1os. Suponiendo que un hombre tenga capacidad 
para ingerir 3 litros de leche, se reservará una parte para consumir leche 
( 1/2 lilro) y lo resrante para ingerir l·arnc, huevos, verduras, etc. 

3. Por razones económicas. Los ingresos de una familia a otra varían consi· 
derablemente. Una familia rica podrá comprar de 1/2 lilro a 1 litro de 
leche por persona sin perjuicio de su economía doméstica. F ·mbio, 
si cambia ~1 preciQ deJ bien (un aumento en el precio del lil eche) 

' . ' 
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Figura l. Curva de demanda de la leche. 

una familia pobre comprará otros productos que estén a su alcance o sus
-titutos de la leche. 2 

. En la figura 1 se aprecia que cuando el litro de leche cuelila $260.00* el 
coñsumo en ese mercado es de 200 ~iliones• de litros; en cambio, cuando el litro 
de leche cuesta $40.00• el consumo de leche aumenta a 1300 millones•. Como 
se puede apreciar, un precio menor por litro de leche determina un mayor consu-

v 
mo; si el precio se incrementa a 260 el consumo desdente y se consumen en 
ese mercado 200 millones de litros de leche. De este principio surge la "Ley 
fundamental de la demanda'', la cual indica que el precio y la cantidad demandada 
varfa,n en razón inversa, es decir, a menor precio mayor cantidad demandada. 

Es importante asentar que para que el análisis de la curva de demanda tenga 
corisistencia es necesario determinar el lapso de estudio; si el tiempo no se consi
dera pierde consistencia el análisis. Asimismo, es impo,rt.ante definir el área de 

· mercado; es insostenible el análisis de demanda si no se define el área de merca
do de estudio. 

Por lo tanto, adquiere consistencia el estudio cuando se define tiempo y es
pacio, asC, por ejemplo, a un precio de 40 pesos litro se demandaron 1300 millo
nes de litros• en el área metropolitana durante el mes de enero. 

La curva de demanda diferencia las compras que los consumidores desean 
real izar de las que no desean real izar. 

• Datos hipotéticos 
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Cualquier canlidad y precio representado por un punto por debajo de la curva 
de demanda o a la izquierda es una posible combinación precio-cantidad deman
dada para los consumidores, es decir, están dispuestos a comprar bienes y servi
cios hasta el límite representado por la curva de demanda. Ningún punto siiUado 
a la derecha de la curva de demanda y arriba de ella es una combinación posible 
o factible. 4 

Otro punto importante que se debe considerar en la gráfica de curva de de
manda es el referente a que comúnmente los matemáticos establecen que la va
riable dependiente (que en este caso es la cantidad demandada) se coloca en el 
eje de las ordenadas y la variable independiente en el eje de las abscisas~ si se 
observa, en la mayoría de libros de economía el gráfico de la curva de demanda 
en las coordenadas cartesianas es diferente, de tal forma que el precio (variable 
independiente) se encuentra en el eje de las ordenadas y la cantidad demandada 
(variable dependiente) en el eje de las abscisas, por lo tanto parece que no se 
está actuando dentro de los límites establecidos por las matemáticas, pero si se 
grafica la curva de acuerdo a los postulados matemáticos la pendie!lte de ésta 
sigue siendo negativa, ya que el precio y la cantidad demandada varían en razón 
inversa. Véase cómo la figura 2 confirma lo antes mencionado. 

Se aprecia que la curva de la figura 2 es igual a la de la figura 1, aunque 
se hayan colocado las variables en diferentes ejes. En la figura 1 la variable de
pendiente (cantidad demandada) se encuentra en el eje de las abscisas o eje de 
las X y la variable independiente (precios-pesos por litro) se encuenlra en el eje 
de las ordenadas o eje de las Y. En la figura 2 la variable dependienle se encuen
tra en el eje de las Y y la variable independiente se encuentra en el eje de las 
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X: en <tmbos casos la curva de demanda presenta una tendencia descendente Y 
ambas curvas tienen pendiente negativa (la pendiente negativa es aquella que forma 
un ángulo mayor a 90" pero menor a 180° con el eje de las abscisas). 

Al movimiento que se da sobre la misma curva de demanda se le conoce 
como un cambio en la cantidad demandada, así, por ejemplo en la ti gura 1 hay 
dos puntOs, A y B, aquí se manifiesta un movimiento sobre la misma curva; 
al precio de $260.00 litro se demandaron 200 millones de litros en el área metro· 
politana en el mes de enero; un año antes el preciO del htro de leche se couzó 
en $40.00 y se demandar~n 1300 millones de litros, como se puede aprecmr, 

el cambio se sucede sobre la misma curva. 

l. t. Factores que influyen en la demanda 

La demanda es una función que depende o eslá en función de la población, 
del ingreso, del precio del bien considerado (leche), del precio de los bienes sus· 
titutos, del precio de los bienes complementarios, etc. Se la podría CJemphficar 

de la siguiente manera: 

D = ft.P 1, P,. P,. Y, G, P0 , etc.) 

donde D = Demanda, p 1 = Precio de la leche. P, = Precio del bien sustitu
to, P,. = Precio del bien complementario, Y = Ingreso, G = Gustos, hábitos 

y co;1umbres, P0 = Población. 

J.l.J. Ingreso per.cápita 

Para explicar cómo influye el ingreso en la demanda de produclos pecuarios 

se toman en cuenta las Leyes de Engel. 

ai A medida que el nivel de ingreso es mayor, la proporción de éste que 
se gasta t:n ltlimentos es menor; en consecuencia, cuando .el mvel del m~ 
greso es bajo la proporción del ingreso que se gasta en alimentos es ma
yor. "Por ejemplo, si una persona gana $1 250 000.00 mensuales•, el 

· 25% de este ingreso lo canaliza en la compra de alimentos; el resto lo 
destina a vestido, vivienda, bienes suntuarios, etc. Pero si otra persona 
gana $312 000.00 mensuales, el 71.4% de sus ingresos los canaliza en 
la compra de alimentos y lq que rest.a en otros sausfactores. . 

b) La segunda Ley de Engel establece que " a medida que crece el mg~eso 
la estructura en la demanda de alimentos se altera". Es decu, con mve~ 

~ les bajos de ingreso los alimentos que se consumen son los que llevan 
en su contenido bioquímico una mayor cantidad de hidratos de carbono 

• Datos hipotél 
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y son alimentos que van a proveer calor(as, comO los cereales (maíz, tri
go, arroz), tubérculos (papas, yuca), etc. Cuando los niveles de ingreso 
aumentan, los alimentos que se consumen son los llamados alimentos pro
tectores que comienen proteínas de alta calidad; como ejemplos tenemos 
carne, leche, huevo, etc. 

Se puede decir que el consumo per cápita de los alimentos agropecuarios 
está en función del ingreso per cápita de la población; esto es posible represen
tarlo de la siguiente manera: CP = f (YIP), en donde CP es el consumo per cá
pita; Y! P el ingreso per cápita; y en este caso la variable dependiente es el consumo. 

Existen tres métodos para determinar ese consumo según los ingresos. 

a) El primero llamado ''Series históricas'' se diseña escogiendo a un núme
ro determinado de familias a las cuales se les sigue en sus gastos de ali~ 
mentos de acuerdo con su ingreso. Para la muestra se eligen .familias de 
diferentes ingresos, representativas de los estratos sociales existentes en 
el país, dando por resultado el nivel de consumo de productos agrope
cuarios. La inconveniencia que presenta dicho método es la de no contar 
con el apoyo de estas familias, por lo que su seguimiento se dificulta. 
El método se construye colocando en una columna los ingresos per cápi~ 
ta de cada familia (el. conjunto de familias con un rango de ingresos da 
al estrato social) y. en forma paralela al ingreso por familia se tiene el 
consumo per cápita, para posteriormente graticarse. 

b) El segundo método es el llamado Cross Section o corte y punto, el cual 
indica las variaciom:s en el tiempo (en un solo momento). Este método 
se usa mucho. A cada estrato social corresponde un consumo. Este méto
do se facilita porque los datos aparecen registrados en las serieS estadísti
cas de las dependencias oficiales. 

Número de familias·' Pesos Consumo de leche 

Estrato 1 

Estrato 11 

Estrato III 

Estrato· IV 

Se deduce que a determinado nivel de ingreso (representado por el estra· 
to social) se tiene un consumo determinado. 

e) Y por último, el método más cómodo es el de estimar el consumo de pro-
ductos agropecuarios de acuerdo con el ingreso de un país q ~a ~a-
racterfsticas parecidas a las nuestras. 

·' 
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Es importante hacer notar que cuando el ingreso pcr c:íPita de la población 
tiene un incremento o deq~mcnto, la curva de la demanda de productos 
agropecuarios se desplaz' ya sea hacia la derecha o hacia la izquierda; 
a c'.\'/e desplazamiento se le conoce como cambio de la demantJ.a. Con 
un in<..-rcmcnto la curva de la demanda se desplazará hacia la derecha; 
de igual forma. con un decremento el desplazamiento de la curva es a 
la izquierda (estos desplazamientos se dan en las coordenadas cartesianas 
graficando las curvas de la demanda). 

A un precio constante (P1) de un lirro de leche, y ctm un mgrcso represen
lado por la (:urva DD, se comprará OQ1• A ese mismo predo P 1, pero con un 
dccn:mcnto Jcl ingreso representado por la ,·urva D' D'. se <:omprará OQ que 
es menor que OQ 1• Cuando el ingreso aumenta, el desplazamiento de la curva es 
hacia la dcrcch<t rcprescntad<t pl)r D2 D2 y se comprará OQ1 manteniéndo:;e el 
precio del litro de leche constante (figura 3). 

Es importante mencionar que cuando el incremento del ingn;so llega a ser 
significativo varía el comportamiento del demandante en cuanto a los productos 
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Cant1dad de l1tros demandados 

Figura 3. 
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inferiores (maíz, tubérculos, etc.). Las leyes de Engel explican este compor
tamiento: a un mayor nivel de ingreso la proporción de éste que se gasta en 
alimentos es menor, canalizándo;;C un mayor porcentaje del ingreso en bie
nes superiores. Por lo tanto, cuando el ingreso aumenta en forma considera
ble la curva de demanda de algu~?s productos agropeCuarios se desplaza hacia la 
izquierda. 

En México se presenta un cuadro de desigualdad social. La mayoría de la 
población tiene cada día menos recursos económicos, el poder adquisitivo de su 
salario ha descendido en por lo menos un 40 por ciento y la concentración de 
la riqueza se ubica entre el 10 por ciento de familias más adineradas que en con
junto se benefician con ingresos similares a los que recibe el 70 por ciento de 
los hogares más pobres del país, es decir, el 10 por ciento de la población con
centra lo que se reparte el 70 por ciento de la población. 

Estos son Jos resultados preliminares de la Encuesta nacional ingreso-gasto 
de los hogares realizada por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e In
formática de la S.P.P. (INEGI) levantada poco después de que concluyera el se
xenio de la "bonanza petrolera". 

Sin embargo, se trata de la encuesta más reciente y representativa sobre la 
distribución del ing~eso,, el cual, a decir de Nora Lusting, investigadora de El 
Colegio de México, ha disminuido considerablemente para los asalariados desde 
finales de 1982 como product!' de los programas impuestos por el Fondo Mone
tario Internacional vfa polftica salarial del Estado, y la disminución del nivel de 
actividad económica interna. 

Las familias más adineradas gastan el 31.4 por ciento de su total de ingresos 
en alimentos, bebidas y tabaco. 

Los hogares con menos recursos gastan más de la mitad .de sus ingresos en 
alimentos, mientras que las familias más adineradas, que representan el 10 por 
ciento de la muestra, gastan una tercera parle. 

Hay que subrayar que el 1 O por ciento de los hogares más pobres gasta el 
4.2 por ciento del total de sus ingresos en salu¡J y el 3.8% en educación y diver
siones, mientras que el 10 por ciento de las familias más adineradas gasta en 
el primer rubro el 3 por ciento de sus ingresos y en el segundo el 12.4 por 
cienlo. 

La estructura del gasto en salud, educación y esparcimiento tiene otra lectura; 
del 100 por ciento de lo gastado en cuidados médicos, las erogaciones del 10 
por ciento de familias más pobres equivalieron al 3.3 por ciento, mientras que 
lo gastado por el 10 por ciento de hogares más ricos cOrrespondió al 30.5%. 

En cuanto a educación y diversiones las familias más pobres gastaron el 1.2 
por ciento del total de lo erogado en ese rubro; al 10 por ciento más adinerado 
correspondió el 40.3 por ciento del gasto total. 

Otras cifras que muestran la dCsigualdad de la distribución del ingreso son· 
las siguientes: el 30 por ciento de familias más ricas eroga el 72.1 por ciento 
del total del gasto en el rubro de transporte y comunicaciones, que, en su caso, 
se trata principalmente de gasolina y pago de boletos de avión. 9 
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l. 1. 2. Prt>f'io dd hin1 .\·11.\"Ú/ltlo 

Es otro de los factores que influye en el consumo de detenninado bien; cuando 
se_ incrementa el precio de determinado produclo (mantequilla) y permanece cons
lantc el precio del bien sustituto (margarina), la demanda se desplazará hacia el 
bien sustitutivo. 

En el siguiemc ejemplo, si el precio de la manlequilla se incrementa, la po
blación que demanda este bien desplazará su consumo hacia el bien sustitulo que 
en este caso es la margarina y cuyo precio permanece <.:onstanlc. Graticando se 
tiene la curva mostrada en la figura 4. 

Conforme aumenta el precio de la mantequilla, aumenta el consumo de la 
margarina. Cuando la barra de mantequilla cuesta $9.00 el consumo de margari
na está represt!ntado por 4 112 Lo mismo ocurre cuando aumenta el precio de 
la carne de res: la demanda se desplaza hacia el bien suslituto (carne de pollo). 
considerando que el precio del bien sustituto es constante. 
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1.1:3. Precio del bien compl~!nentario 

Es otro de los factores que influye en la demanda de detenninado bien. Cuando 
·se incrementa el precio del bien complemelllario. por ejemplo el azúcar, el t·on
sumo de café disminuye; es decir, la demanda del café está influida indirecta
mente por el precio del bien complementario que en este caso es el azúcar (figura 
5, el precio del café se considera constante). 

En el eje de las abscisas está representado el precio del azúcar. Conforme 
el precio de ésta aumenta, el consumo de café disminuye, y al contrario, cuando el 
prel'io del azúcar disminuye el consumo de café aumenta. El eje t.k las ordcn<.J
das contiene el consumo de café. Se puede ver que éste es mínimo (una unidad) 
cuando el precio del azúcar es de 10 unidades, representado en la figura por el 
punto L. Cuando el precio del azúcar es de 1.5 unidades, el consumo de café 
es de 9 unidades~ este punto está contenido en la letr.t L1• 

1. 1. 4. Gus/os, hábitos y costumbres 

Estos factores intluyen en la demanda. Algunos de ellos en forma constante 
a través de un largo período, mientras que otros persisten solamente en ciertos 
días o épocas del áño. En estos factores el ingreso no influye~ por lo tanto, se 
crean diferencias en los deseos de los consumidores con un nivel de ingreso igual, 
presentándose ciertas var~aciones de la demanda de una región a otra en épocas 
distintas. México es peculiar por su regionalización, por lo que presenta una am
plia gama de platillos, modelando un patrón de demanda de productos agrope
cuarios. Siendo México un país sumamente religioso, según datos de 1970 el 
96.5% de la población es católica, en Semana Santa y los viernes de cada semana 
durante la cuaresma hay demanda de carne de pescado, leche y huevos. Estepa
trón dado por las costumbres religiosas modifica el consumo de productos agro
pecuarios. Otro factor importante·es el de los hábitos alimemicios. Siendo la carne 
de conejo fuente sustancial de proteínas no ~ aceptada por amplios estratos de 
la población. Esto repercutió en el mercado en tal forma que quebraron algunas 
empresas dedicadas a la explotación de este bien. 1 

1.1.5. Población 

Es otro de los factores que inciden en la demanda de los productos agrope
cuarios. La clasificación de la población es en rural y urbana. Se considera que 
una población tiene. categoría de urbana cuando cuenta con :2,500 habitantes o 
más. Si esta cifra es inferior se considera rural. En 1970 México contaba con 
28,309,000 habitanres en zonas urbanas que represenraban e158.7% de la pobla
ción, y con 19,916,000 habitantes en zonas rurales que representaban el41.3% 
de la población. En 1960 la urbana estaba compuesta por 17,705,000 habitantes 
que representaban el49.3%. La razón urbana-rural tiene mucha sigr· ;ón para 
el mercado de los produ~tos·agropccuarios. Cada persona transfer campo 

·.: 
¿ 

~ 
...i! 



2H2 

~ 

;; 
u 
m 

" o 
E , 
0 
e 
o 
u 

: 

• 

y 

10 

9 

8 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

F 

1• 

1 
1 
1 
1 

1 
1 

Lo dematJda, la oferta y su relación con los precios 

-r 

o 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
X 

Precio del azúcar 

. Figura 5. 

a la ciudad modifica sus hábitos aJimenticios originando un patrón de demanda 
para ciertos productos. Con los datos antes mencionados de la relación urbana
rural el comportamiento presentado evoluciona hacia una mayor concentración 
urbana, dando por resuhado una mayor demanda de productos ricos en proteí
nas. 8 La población urbana consume cantidades mayores de frutas y verduras, 
y menos frijol y chile. Consume más leche, carne y huevos, y aun más aceites 
vegetales que las familias en el campo. Este comportamienlo ocurre porque en 
términos generales el ingreso que se percibe es mayor. en la ciudad que en el 
campo; además, las actividades propias de la ciudad demandan una dieta rica en 
proteínas y menos calorías (hidratos de carbono). 

Dentro del factor población se pueden distinguir elementos que influyen en 
la demanda de la leche, como la estructura por edades y el tamaño de la fami
lia. Cuando un país es joven como el nuestro, su población requiere alimentos 
con un contenido proteico de alta calidad; la leche es uno de estos alimentos. 
México es un país con una población alta de niños y jóvenes, una característica 
de Jos países con elevadas tasas de crecimiento. 

En una población muy joven, la económicamente activa es relativamente peque
ña. Esta situación está determinada por una mayor cantidad de niños, y además 
la madre (que en países desarrollados irrumpe en el trabajo engrosando las fil~s 
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de trabajadores) se tiene que queQ¡¡r en casa con los pequeños. Esto da por resul
tado una menor población económicamente activa. 

Así pues, en una población relativamente muy joven los ingresos por familia se
rán más bajos debido a que se distribuye entre un mayor número de personas. 
Además, la oportunidad para aumentar el ingreso se reduce por la estancia de 
Ja madre en el hogar. Esto da por resultado que las proteínas más caras no sean 
de fácil acceso a las familias. 

México es un· país con una tasa de crecimiento poblacional aproximado de 

2.3% anual; esta población está representada por una alta proporción de niños 

y jóvenes que requieren proteínas. 
El mecanismo que se utiliza para calcular la tasa de creci_miento poblacio

nal anual está determinado por la siguiente fórmula: VVFIV/ -1 x 100. Re
.cibe varios nombres: tasa de crecimiento, tasa acumulativa o tasa de crecimiento 
geométrico. En esta fórmula "n" significa el número de periodos, VF el valor 
final y VI el valor inicial. Se da un ejemplo: la población en 1960 era de 
34 923 000; para 1970 México contaba con 48 225 000 habitantes. En este caso 
el valor final e< de 48 225 000, el valor inicial 34 923 000 y el número de perío
dos es igual a 10. Sustituyendo se tiene: 

tO 

T.C.G. 4R 225 000 _ l X lOO 
34 923 000 

T.C. anual 3.2~ 

Existen otras fórmulas-para obtener tasas de crecimiento lineales, pero como 
la población no tiene este comportamiento, no se utilizan. 8 

1.2. Propensión marginal a consumir (P.M.C.) 

La P.M.C. señala la cantidad en que se incrcmenca el consumo ante un incre
mento en la variable ingreso. Esta P. M.C. se puede representar graficándola, como 
se muestra en la figura 6. . 

1 

La propensión marginal al consumo se puede _considerar como una relación 
en la cual el consumo está en función o depende de la variable ingreso. En la 
figura al existir un incremento del ingreso (.ó.y) en una unidad, el incremento en 
el consumo (.ó.c) se traduce en dos unidades. Esto se puede presentar de la si
guiente manera: 

<le 
P.M.C. = --

.1.y 

Sustituyendo tomando los valores de la figura 6 se liene: 

. 2 
P.M.C. = - = 2. 

1 

Es decir, que en el momenlO en que se incrementa el ingreso con una unidad 
el consumo se incrementa.en 2 unidades. En eslc caso se está midiendo la rela-
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Figura 6. 

ción en un segmento de la curva representados .Por los puntos AA. Si se quiere 
medir la propensión marginal al consumo en el punto representado por la letra 
8 <1.· la figura. la tangente de la recta coinddc con la tangente de la curva; por 
lo tnnto, se está hahlando de derivadas: Se le representa de la siguiente manera: 

.:1c dC . 
P.M.C. = = --donde des la denvada . 

.:1y dY' . 

1.3. Elasticidad precio de la demanda 

Los distintos bienes se diferencian según el grado en que su demanda aumenta 
al bajar el precio. Así, una baja en el precio dellrigo no influirá en forma enérgi· 

ca en la demanda. En cambio una baja considerable en el precio de los automóvi
les ·significará un mayor estímulo en su compra. 6 

En el primer caso nos encontramos ante una demanda inelástica, en el se
gundo ante una demanda elástica. La elasticidad precio de la demanda es un indi
cador que expresa la relación que existe en el cambio porcenlual o relativo en 
la canridad demandada ame el cambio purcen!Ual en el precio del bien. 

Es10 se puede representar en la siguiente forma: 

Ep 

Q,- Q, 

Q, _+Ji¡ 

J:, :'::.~L 
p!. +PI 

( 1) 
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En donde Ep = Elaslicidad precio, Q, represenra la mayor canlidad de·unida· 
des demandadas, Q1 la menor canridad demandada, P2 es el precio menor del 
bien y P 1 es el precio mayor del bien. Con esla fórmula se obricnc IJ, l.~;licidad 
arco de los biénes. Cuando d resultado es mnyor que uno nos encontramos ante 
una demanda cláslica; cuando el resultado es menor que uno nos encontramos 
ante una demanda inelástica, y cuando el resultado es igual a uno estamos ante 
una demanda unitaria. Por Jo tanto: 

> 1 demanda elásrica 
< 1 demanda ineláslica 
:::: demanda uniwria. 

Se da un ejemplo: 

Q, = 10 

º~ ,.: 2 

P1 = 6.50 
P2 = 2.50 

Fórmula: 

Susliluyendo: 

Ep = 

Q,- Jl¡_ 
Q, + Q, 

- P, -_P.!_ 
P, + P 1 

10-2 
-~-----

10 +·2 .66 
---~- = 
2.50- 6.50 .•. 44* 

2.50 + 6.50 

= 1.5 

En este caso nos encontramos ante una demanda elástica, ya que el resultado es 
mayor que uno. Estos valores se pueden grafit•ar, dando por resultado la curva 

nmsrrada en la figura 7. 

J. 3. 1. Den~anda elástica 

Es impurlanle hacer nolar que la elaslicidad así obrenida es la llamada Arco 

ya que se cslá obrenicndo del segmenlo de la curva (B-B ). 

• Debido a que la elaslicidat.l precio de la demanda casi siempre es negaliva. g.ener 
el signo .L. 

)C unli1c 
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Hgura 7. 

Conforme la curva tenia una mayor inclinación hacia el eje de las abscisas, 
ésta será más. elástica. Y si la curva aparece paralela a dicho eje nos encontramos 
con una elasticidad infinita (figura 8). 

La carne de res presenta una demanda de tipo elástica para cierto estrato 
social, ya que la cantidad dPmandada disminuye más que de manera proporcio
nal al incremento del precio. Por lo contrario, cuando el precio disminuye la can
ti9ad demandada aumenta en forma más que proporcional a esa disminución del 
precio. 

Los bienes con demanda eláslica son aquellos que tienen sustitutos y que re
preseman un alto porcentaje ael gasto, como por ejemplo los bienes suntuarios. 

1. 3. 2. Demanda inelástica 

Un aumento o disminución significativo del precio no inflUye en el deman
dante para comprar más o menos bienes; es decir, los cambios porcentuales en 
el precio son mayores a los cambios porcentuales en la cantidad demandada. Un 
ejemplo típko de demanda ineláslica es la sal. Aunque se incremente o disminu
... ~ el precio t.~n forma consfderable, la cantidad demandada oscilará en un rango 
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estrecho. En términos generales los bienes inferiOres, como por ejemplo maíz, 
trigo, tubérculos, etc., son inelásticos, ya que no tienen sustilutos y la propOrción 
que representan en el gasto es baja. La ligura· 9 representa a una demanda inc-
lásti~. ·, 

Utilizando la fórmula, se obtiene el siguiente resultado, con Jos valores de 
la figura 9. 

Q,- Q1 4-2 

Ep Q, + Q, 4 + 2 .33 
0.428 

P2 - P 1 1-8 .77 

P2 + P1 1 + 8 

.428 es menor que uno; por lo tanto, es una demanda inelástica. 
Se puede apreciar que en la figura 9 se· está determinando la inelasticidad 

llamada Arco, ya que mide el segmenco R1 R2. Tanto en la demanda elástica 
como en la inelástica se puede medir su inelasticidad o elasticidad en un pulllo 
determinado de la curv_a, como se muestra en la figura JO. 
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En este caso se habla de elasticidad punto, y la fórmula con que se obtienen 
los resultados que indican si es elástica o inelástica es la siguiente: 

dQ p 
Ep=-·-

dP Q 
Esta fórmula indica la relación que existe en la variación infinitesimal de 

la cantidad demandada, ante una variación infinitesimal eQ el precio del bien. 
CaJa punto de la curva C' C' 1iene una elaslicidad punlo difereme. 

1.4. Elasticidad y gasto total 

Uno de los aspeclos más importanles en elaslicidad precio de la demanda 
es el que se refiere a elasticidad y gasto total de los consumidores o elasticidad 
e ingreso unal para las empresas. 

Los ingresos 101ales brulos (Y .T. B.) son el result~do de multiplicar el precio 
unitario del artículo por el número de unidades vendidas po.r la empresa. 

Cuandn cllllcrcadn presenta una demanda de tiJX> in'clástica los ingresos to· 
tall':-. brut intTcmcntan. • 
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El siguiente ejemplo ayud<.~rá a comprender csra afirmación. 

289 

10 X 

Supóngase que en el mes de diciembre de 1986 en el área de las Lomas Je 
Chapuhepcc el precio de la carne Jc res por kjlo eraJe $1 600.00*; a ese precio, 
én c~<-1 área de mercado, en ese mes, se consumieron 20 (X}(}* kilogramos de car· 
ne de res; posteriormente, en el mes de enero de 1987 el precio por kilo ascendió 
<t $2 8~.00* y a ese precio el consumo de carne fue de 18 800* kilogramos. 

De esta manem se cuenta con los datos suficientes para determinar los ingre· 
sos totales brutos obtenidos. 

Véase 

Y.T.B. $1 600.00 x 20 000 = $32 000 000.00 
Y. T. 8 = $2 800.00 X 18 800 = $52 640 000.00 

Utilizando la fórmula de cl;.~stic.:idad arco se comprueba que es una demanda 
incloístka. 

• lhthl'> hipulétil"m. 
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D<.tiOS 

Q, 20 000 

Q, 18 800 
l:i> ; 

P, $1 600 

P, ; $2 800 

lA demauaa, Úl oft'lia y .HI relaciátJ ctm los precioJ 

F<írmula 

Q, _ _.::-:_.<2! 
Q, + º' . Ep; 

f'1 = .. !L 
P, + P, 

O .oJO 

0.272 
; 0.11 

Sustitución 

20 000- 18 800 1 200 
~-- -~------ -·· ·-- --
20 000 + 18 800 38 800 0.030 

·-·-····-- ---- -·-·· ;---

1600-2800 1 200 0.272 
---··-----

1 600 + 2 800 4 400 

El resultado es menor a uno, por lo tanto es una demanda inclástic:J. 
Cuando la demanda es elástica los ingresos totales brutos descienden si el 

prt!Cio asi.:h!ndc. 
Se procederá a ejemplificar esta aseveración. 
En el mes de agosto de 1986 la lcdte·costaba $85.(XJ* lilro; a ese precio 

se Jemandá en Ciudad Nctzahuakllyotl la c<.~ntidad de 7 500 000* litros; poste
riormente, en el mes de noviembre, el precio del litro de leche ascendió a 
$110.00*. Se procedió a verificar cuántos lilros se consumieron en Ciudad Nct
zahtlakóyotl dur~mtc ese mes y el resultado fue de 3 (){)() 000 litros. 

Ahora se van a obtener los ingresos totales brutos. 

Y.T.B. 
Y. T. B. 

$ 85.00 X 7 500 000 
; $110.00 X 3 000 000 

$637 500 000.00 
$330 000 000.00 

Se-aprecia que los ingresos totales brutos han descendido notoriamente ya 
que es un mercado con demanda elástica. 

Para comprobar que es una demanda elástica se procederá a utilizar la fórmu
la que mide la claslicidad arco de la demanda. Si el resultado obtenido es mayor 
a 1, la demanda es elástica. 

Datos Fórmula 

Q, ; 7 500 000 g,- ~ 7 500 000 - 3 000 000 4 500 000 ------·-----
Q, 3 000 000 E g, +_Ql 7 500 000 + 3 000 000 10 500 000 

$ 85.00" p 
------~·------ -·----·---

P, ; P_ L--=---!_L $85.00- $110.00 25 
---

P, ; $110.00 P2 + P, $85.00 + $110.00 195 

0.42 ; 3.5 
0.12 

Cuando la demanda es unitaria los ingresos totales brutos permanecen inva
riables. 

• Daaos hipolélicos 
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Se resume de la siguiente manera: 

. Cuando la demanda es elástica, es decir, mayor a 1, los ingresos totales dis
nunuyen si el precio ascientlc. 

Cuando la demanda es inelástica, es Uecir, menor a 1, los ingresos totales 
aumentan si el precio ascicnl..le. 

1.4.1. Factores que influyen en la elasticidad de la demanda 

Existen factores que .determinan que un bien sea elástico o inelástico. Ellos 
son: 1) ht existencia de bienes sustitutos Jd bien a considerar, 2) el número de 
usos que se le pueda dar al bien, 3) la relación entre el precio dCl bien y los in
gresos de los consumidores, 4) y si el precio establecido se encuentra en el extre
mo superior o en el inferior de la curva de demanda. 

Estos cu.alro factores inciden para determinar si la curva Jc dem¡mda es ehís
tica o inclástica. 4 

De los cuatro factores ar"Jtcs mencionados el más importante es el de la existen
cia de bienes sustitutos. Si existen buenos y abumJaHlt..::i sustitutos para un bien, éste 
tenderá a prcscmar una elasticidad precio de la demanda elástica. Si el precio 
de la carne de pollo crece a un menor ritmo que los precios de la carne de bovino 
Y de cerdo, los consumidores modificarán su patrón de consumo comprando más 
kilogramqs de carne de pollo y menos kilogramos de carne: de res y cerdo. Asi
mismo, si el precio de la carne de pollo fuera mayor que el precio de la carne 
de res Y de cerdo, y a su Yez el precio de la carne de pollo ~..·reciera a un mayor 
ritmo que el precio de la carne de res y de cerdo, provocará que los consumido
res compren menos kilogramos de carne de pollo para pasar a comprar y consu
mir más carne de res y de cerdo. 4 

Cuantos más usos tenga un bien, éste tenderá a presentar una elasticidad precio 
de la de.manda cl<Jstica. A mayor número de usos, existe la posibilidad Uc que 
el camb1o porcentual o relativo de la e<mtidad demandada sea mayor al cambio 
relativo o porcentual del precio. 4 

Aquellos bienes que insumen una parte importante del ingreso del consumi
d~~~ tcnJcr~n a presentar una cl<tsticidad prc:cio de la demanda elástka. As l. por 
eJemplo, bienes como auto~nóviles, que re4uicren para su adquisición Ue Ucsem
bolsos importantes, hacen que los demandantes investiguen sobre los prct·ios de 
éstos y de sus sustitutos. Un aumento en el precio de los automóviles ocasionará 
un aumento en la demanda de motocicletas. 4 

. En un estrato social con poder de compra aho, la leche y las carnes de pollo, 
res Y cerdo representan un porcentaje bajo del gasto total, f'XJr lo tanto, los cam
bios. de los precios de estos artículos probablemente influirá':~ muy poco en la 
canw..lad comprada. No así productos como carnes selectas ... mgulas, anchoas, 
caviar, etc., ya que estos satisfactores van a represemar un porcentaje relativa
mente alto del gasto total, por lo tanto, los cambios de los precios de estos bienes 
probablemente influirán en forma determinante en la cantidad comprada, de tal 
manera que la elasticidad precio de la demanda de estos bienes es elástica. 
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En estrato:-: sociales con poder de compra bajo, el jamón, ~1 queso co~t~gc 
otras mercancías se compran usando un porcentaje alto del ing~eso fanullar; 

ios cambios de lns precios de estos productos inlluyen de manera omportante en 
la cantidad comprada, por Jo lanto, estos bienes prcS<!ntan una clasllc1dad prcc1o 

dl· la dcm;.mda elástica. . , 
· · 1 ) " ogen una Para bienes como las especias (s:.1l, p11lllcnta, e avo, etc .. q~c ex 

e - ···ma del ·ongrcso de los consumidores, las vanac1ones de los pre-panc pequ ms1 
4 cios influirán muy poco en la cantidad demandada. . 

. El cuarto y último faclOr indica que si.el precio se encuentra muy próxuno al 
extremo izquierdo de la curva de demanda de un bien, la demanda ~c.rá pn~babl~~ 
mcñte más elástica que si estuviera en el extremo derecho. Este factor es pura 
mente matemático y su validez depende de la forma de la curva de la demanda. La 
¡¡ ura 11 presenta una curva de demanda lineal. Si el precio original es 12 y. cambo~ 
a ~11 y la demanda original es 1 y aumenta hasta 2, el camboo porcentual ~e la 
cantidad demandada es grande. Al contrario, el camb1o porcentu~l del pret:JO ~s 

- p 1 tanto un ·omportante cambio porcentual en la cantidad demandapequcno. or o , . .· · 1· d _ 
da dividido por un pequeño cambio porcentual en el pr~c-10 s1gmfica que a e 
marida es elástica. La fórmula comprueba esta afirmac10n. 

y 
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Cantidad demandada 

tlgura 11 L!ndenda de la.efa<iticidad con relación a cambios porcentuales ct_nnparativns. 
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Véase 

Datos Fórmula Sustitución Resultado 

2-1 ------- = 0.33 
2 + 1 3 

Q, 

Q, 
Po 

P, 

2 

12 

11 

Q¡_:-:_{6 

Ep ~ !h.:t __ Q, 
!'_¡ :::_PL 
P, + P 1 

Ep~ --·-~-·~-
11- 12 = 8.25 

= 0.04 
11 + 12 23 

El resultado obtenido es mayor a uno, por lo tamo en ese segmento de la 
curva de demanda lineal la elasticidad precio de la demanda es elástica. 

En el extremo derecho de la curva de demanda lineal el precio original es 
2 y cambia a 1, y si la cantidad demandada original es .10 y catuhia a 11 sucede 
10 conrrario. 

El cambio porcentual del precio es grande, ya que el prc~io original es pe
queño; el cambio porcentual de la cantidad demandada es pequeño pon.¡ue la can
tidad demandada originalmente era granJc. 

Así, cuando e.liste un pequeño cambio porcentual en la cantidad demandada 
dividido por un gran cambio porcentual en el precio se dice que la demanda es 
inelástica. Utilizando la fórmula"sc comprueba lo antes mencionado. 

Véase 

Datos Fórmula Sustitución Resultado 

Q, ~ 11 º'-=-º• 11- 10 1 
0.04 ------- ~ = Q, 10 

Ep ~ Q¡.+ Q, 
Ep~ 

11 + 10 21 
0.12 P, ~ P1 .. =_Po 1 -2 1 . ---···--- ~ - 0.33 P, = 2 P, + P; .,1 + 2 3 

El resultado obtenido es menor a uno, por lo tanto en ese segmento de la 
ourva de demanda lineal la elasticidad precio de la demanda es inelástica 

Con la posible excepción d<l primer factor, los otros tres no constituyen ex
plicaciones infalibles de la elasticidad precio de la demanda, sino sólo expresio
nes lendenciales. Además, es JX>siblt! que no todos los factores se den en ·la misma 

dirección; al mismo tiempo uno o más pueden eslar actuando en dirección opues
ta a los otros y la magnitud de la elasticidad dependerá de las fuerzas relativas 
de cada factor. 4 

1.5. Elaslicidad ingreso 

Es una medida simple que mide la relación entre el cambio 
el consumo de un producto o grupo de productos y los cambios porc .. 

:ual en 
4es en el 
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ingreso por persona o por fmnilia. Se da un ejemplo. El resultado de esta rela
ción para prmJu~.:tos agropecuarios en 1963 fue igual a 0.35, lo que significa que 
con un aumento del 1% en el ingreso el .35% se canalizó para la compra de bie
nes agropecuarios. En otras palabras. el consumidor gastó el 35% de cu.alquicr 
aumento de su ingreso en la compra de bienes agropecuarios y lo que resta, o 
sea un 65%. lo canalizó en la compra de otros bienes y servicios. 

Cuando los resultados Jc la relación consumo-ingreso son negativos, ello 
i~di<.:a que cuando el ingreso se incrementa el consumo ha disminuido, y por lo 
tanto se corrohoran las leyes de Engcl. En 1963 el maíz, el frijol y otras lcgumi-
11ll~as, así como el chile fresco, mostraron coeficientes negativos. 

La elasticidad ingreso se puede determinar por la siguicme fórmula: 

' 
donde: A incremento 

e = consumo 
y ingreso. 

e:! - c1/c1 

y,- y,fy, 
!!.ele 

Ev = ---
. t!.yly 

El siguiente ejemplo indica que con un ingreso per cápita de $1 000.00 se 
consumen 600 mi de leche per cápila (es importante ha~er notar que con este 
ingreso una parte se canaliza a la compra de leche y lo restante es para cubrir 
otro tipo de necesidades). Al incrementarse el ingreso a $2 000.00 se consumen 
800 mi de leche. 

Sustituyendo de acuerdo a nuestra fórmula se tiene: 

E y 
800 - 6001600 .33 

~ 1\11() - 1 000/1 ()()() 

33% 

100% 

Esto indica que con un aumento del 100% en el ingreso, un 33% de éste 
se canaliza a la compra de leche. 

1.6. Elasticidad cruzada de la demanda 

La elasticidad cruzada de la demanda mide hasta qué punto varios bienes 
· están interrelacionados~ Si se consideran los bienes carne de pollo y carne de 

res, la elasticidad cruzada de carne de pollo respeclo a carne de res es igual a 
la variación porcentual de la cantidad demandada de carne de pollo dividido por la 
variación porcenlual de CallJbio del precio de la carne de res. En este caso se re
fiere a bienes sustitutos. 

' 
Demanda 

Matemáticamente se expresa como sigue: 

Elasticidad cruzada = 

En donde 

Q,- Q, 

Q, + Q, 
P2 - P1 

P2 + P 1 

Q2 Mayor cantidad demandada de carne de· pollo 
Q1 = Menor cantidad demandada de carne de pollo 
P2 = Mayor precio de la carne de res 
P 1 = Menor precio de la carne de res 
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Cuando los bienes son sustitutos la elasticidad cruzada entre ellos será posi
tiva. La carne de pollo y de res son un ejemplo de bienes sustitutos. Un aumento 
en el precio de la carne de res determina un aumento en el consumo de carne 
de pollo. Una disminución sustancial en el precio de la carne de res influirá en 
un menOr consumo de carne ~e pollo, por lo tanto, la elasticidad cruzada será 
positiva. 

Los sig~ientes ejemplos contribuyen a una mejor comprensión. 
El precio de la carn.e de res durante el mes de marzo de 1987 en determinado 

mercado fue de $3 500.00* kilogramo; a ese precio el consumo de carne de po
llo mensual fue de 40 000* kilogramos. Posteriormente, en el mes de agosto, 
el precio de la carne de res se incrementó a $4 200.00* kilogramo y el consumo 
de carne de pollo ascendió a 52 000• kilogramos. 

Se procede a calcular la elasticidad cruzada de la demanda de bienes sustitutos. 

Datos 
., 

Q2 = 52 ()()() kilogramos de carne de pollo 
Q1 = 40 ()()() kilogramos de carne de pollo 
P2 = $4 200.00 kilogramo de carne de res 
P 1 = $3 500.00 kilogramo de carne de res 

Fórmula 

Elasticidad cruzada 

• Datos hipot~ticoS 

Q,- Q, 

Q, + Q, 
P2 - P 1 

P, + P 1 
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su~titucián 

Elasticidad rruzada 

52 {)()() - 40 {)()() 

5~ 000 + 40 000 

4 :'>tX) - 3 5W 

4 ~!XI + 3 500 

12 ()()() 

92000 
= 0.13 

700 = 0.09 
7 700 

1.44 

Este cm:icntc indic.1 que por cada 1% de incremento en el precio de la t<.1rnc di: 

re~ el consumo de carne de pollo aumenta en 1.44%. . · . 
En el caso de que se presentara una disminución suscancJal c_n el prcc1o de 

1;.1 carne de res el consumo de carne de (XJIIo disminuiría. . 
Por ejemplo, el prc~..·io por kilogramo de la carne de res en el mes de febrero 

de j\JKS en cic.::rto mercado fue Jc $1 400.(XJ*: a ese precio el consu~no.Je la carne 
dL" pollo fue de ::!X 000* kilogramos. postcrinnw:ntc. en d mes Jcpmul de 19X5; 
en ese mismo mercado el precio d~ la carne de res se dcsplm~o a $1 000:00 
ldlogr<lmo. ya que 1;.1 cantidad ofrecida de l'arnc de res cxt·cdJó ~ la cant1dad 
demandada; el consumo de carne de pollo descendió a 2~·~* k1logramos. 

Con esta inf(-lrmación se procederá a obtener la clasondad cruzada de la 

demanda 

Datos 

Q, = 28 000 kilogramos de carne de pollo 
Q, = 24 000 kilogramos de carne de pollo 
p, $1 400.00 kilogramo de carne de res 
p: = $1 000.00 kilogramo de carne de res 

Fórmula 

Elasticidad cruzada 

SustitUl:ión 

º'- Q, 
Q, + Q, 

P,- P, 

P, + P 1 

2H !XXl - 24 000 = 4 000 = 0.07 

Elasticidad cruzada 

• Dato!> hip ;S. 

2H !XXl + 24 (XXl 52 (X)() = 0.43 

1 400 - 1 ()()() 

1 400 + 1 {)()() 
= 

400 

2400 
;: 0.16 
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La elasticidad cruzada es igual a 0.43. Esto indica que por cada 1% que su
ba el precio de la carne de res el consumo de carne de pollo se incrt!menta en 
0.43%. 

La fórmula mide los cambios porcentuales del precio t..le la carne de res y 
los cambios porcentuales de la cantidad Jcmandada de la carne de pollo en dos 
sentidos, de tal manera que el resutado, 0.43, también se interpreta de la siguien
te manera: si el precio de la carne de res disminuye en 1% el consumo de carne 
de pollo desciende en 0.43%. 

Los bienes que son complementarios entre sí tienen elasticidad cruzada ne
gativa. La leche y el café sirven de ejemplo. Un aumento en el pret·io del cat~ 
determina un menor consumo de leche (si la población consume café con leche). 
Una disminución en el p¡·ecio del café impacta en un mayor consumo de leche. 
Se utiliza el siguiente ejemplo de elasticidad cruzada de la demanda de bienes 
t·omplemenlarios. 

En el mes de mayo el consumo de leche en ese mercado fue de 1 000 000 
de litros y el precio del café fue de $1 000.00* kilogramo. Posteriormente.! el 
precit) del café ascendió a $1 200.00* kilogramo y el consumo de leche Jc:s•.:cnt..lió 
a HOO 000 litros. 

Datos 

Q, = 1 000 000 litros de leche 
Q 1 800 000 litros de leche 
P, = $1 000.00 kilogramo 
P, = $1 200.00 kilogramo 

Fórmula 

Elasticidad cruzada 

Sustitución 

Q,- Q, 

Q, + Q, 

P1 - P 1 

P1 + P1 

., 

1 {)()() {)()() - 800 {)()() 200 {)()() 

= = 0.11 
1 O!Xl 000 + 800 000 1 800 000 

Elasticidad cruzada = ----------------- = -
1 000.00 - 1 200.00 -200 

=.-- - -0.09 
1 000.00 + 1 200.00 2200 

• D<alos hipoléti~o:o¡, 

,, 
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El resultado obtenido se inlerPreta de la siguiente manera: por cada 1% que 
se eleva el precio del café el consumo de leche desciende en 1.22%. 

La elasticidad .crl!zada de la demanda se ·~Sa frecuentemente para definir los 
límites de una agroindustria o de una actividad pecuaria; sin embargo, este uso 
presenta ciertas complicaciones. Elasticidades cruzadas altas indican relaciones 
lejanas entre bienes de distintas agroindustrias. Un bien cuya elasticidad cruzada 
es ?aja con respecto a todos los demás bienes se considera que forma una agroin
dustria. 

Un grupo de bienes con elasticidad cruzada alta entre sí, pero con elastici
t.lad L:ruzada haja con respecto a otros bienes, constituyen una agroinduslria. Di
ferentes clases de carnes (res, pollo, bovino, ovino, cerdo) para consumo humano 
tendrán entre sí elasticidad cruzada alta, pero será baja con respecto a otros pro
ductos pecuarios como leche, mantequilla, c.rema, etc. Así se cuenta con los ele
mer.tos para dc.finir la industria de la carne para el hombre. 

Una de las dificultades para establecer si las elasticidades cruzadas son al
tas, y a su vez Jos límites de una agroindustria, es establecer qué magnitud debe 
tener la elasticidad cruzada entr'e ciertos bienes para considerarla suficientemen
te alta para que pertenezcan a la misma agroindustria. 4 

Es importante aclarar que altas elasticidades cruzadas de la demanda de tipo 
positivo indican un alto grado de sustitución entre productos y se usan frecuente
mente para señalar los límites de actividades paniculares. Por ejemplo, si la elas
ticidad cruzada de la carne de res con respecto a la de carne de cerdo es igual 
a 0.80 y si a su vez la elasticidad cruzada de carne de res con respecto a la carne 
de ovino es igual a 0.40, esto nos indica que hay un mayor grado de sustitución 
entre carne de res y de cerdo aue entre carne de res y de ovino. 

Altas elasticidades cruzadas negativas indican un aito grado de complemen
tación entre productos; asimismo, bajas elasticidades cruzadas negativas indican 
un bajo grado de complementación entre productos. 

1.7. La utilidad marginal y la demanda 

La utilidad marginal o utilidad que representa la última unidad de un pro
ducto para un individuo es determinante para su demanda. Ejemplo: para una 
persona sedienta el primer vaso de leche representa una utilidad marginal muy 
alta porque satisface plenamente su sed. El segundo vaso va a representar una 
satisfacción menor, por lo que la utilidad marginal decrece. Y quizá el.tercer 
vaso represente una utilidad marginal igual a cero ya que no le satisface y por 
lo tanto no lo bebe. 

Conforme ~e incrementan las unidades la utilidad marginal decrece. PLr lo 
t"'u'''· l.t dcm~nd.t por t:~tos producto~ también es menor, aunque el producto se 
ru.¡nlt'n~.s "'1 nu~mo pri."CIO. Cuando el precio ~e eleva para determinado bien (le
..:ht: 1 ~ol~ml."ntc lo comprarán aquellas personas que rengan el suficiente poder 
adquisitivo para consumirlo, .. aunque sea grande la utilidad marginal para el de
mandante. 
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1.8. Las curvas de indiferencia 

Se ha.bla de curyas de indiferencia en la Jcmanda cuando la utilidad margi
nal que representa diferentes bienes y servicios es la misma. Le es indiferente 
al consumidor demamJar el mismo bien ya que le proporciona la misma utilidad 
umrginal y t·uesta Jo mismo. Es pl)r esto que en las curvas de indifcreucia la pu

blicidad influye en forma considerable, siendo determinante en la elección de un 
bien u otro. 

Se muestra un ejemplo paru muyor comprensión en la ti gura 12. 
La familia comprurá primero 2 kg de carne de res (A C y D f) pur ser muyor 

su utilidad marginal. Pero en vez de comprar un lercer kg de carne de 'res (G 
l) comprará su primer kg de carne de pollo (8 C), y le será indiferente comprar 
un tercer kg de carne de pollo (H 1) o un quimo kg de carne de res (J K) que 
tienen la misma utilidad marginal. 

E~ realidad es difícil, si no imposible, cuamificar los grados de utilidad que 
tiene un bien para determinada persona. La figura sólo sirve pará mostrar esque
máticamente la conducta usual del consumido• en la elección del algunos ar
tículos. 6 

ly 

5 

4 
-¡¡; 
o 
·~ 

• E 3 
'C • 
~ 
5 

2 

o 

A 

e 
( 

F 

2 

Curva de carne de res 

//~ 

( 
1 

3 

Curva de carne de pollo 

j 

K 

4 5 X 
Consumo de carne de res y de pollo en kg 

Figura 12. 
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1.9. Demanda derivada 

Parte imporrante de lo que produce una economía no consiste en bienes de 
consumo final sino en materias primas (bienes intermedios) que prov~e_ el sector 
primario (agricultura, ganadería, silvicultura, pesca) al sector secundario (indus
tria) para su elaboración. La demanda de estos bienes intermedios se comporta, 
en esencia, de la misma manera que la demanda final, lo que pe1mite elaborar 
curvas· de demanda de tipo derivada como los forrajes. 1 

La demanda de bienes de consumo genera la demanda de bienes interme
dios; esta úllima se llama demanda derivada. 

l:..jemplo: 

Si se incrementa la demanda de abrigos o suéteres producidos con lana de 
borrego. esta última será demandada por el fabricante de·abrigos al productor 
de lana, el cual demandará a su vez borregos productores de lana. 

1.10. Pruyección de la demanda 

Las proyecciones de la demanda se hacen por diferentes proccdimicnlos se
gún el bien de que se trate. Es un procedimiento que sólo sirve para productos 
de consumo, para álgunos bienes inlermedios y para bienes de capi~al. 

Para hicncs de consumo existen vllrios métOdos, Como el de la extrapolación 
de la tcndcn..:ia históri(;a. Se parte del supuesto eJe que en un futuro la d~manda 
va a presentar el mismo comportamiento que en el pasado. 

El procedimiento más sencillo es el del trazado lineal. Se aplica cuando la 
demanda de un llicn prcscn.ta un comportamie.nto regular (lineal). Se adapta una 
recta a los punto~ que ~e encuentran esquematizados en las coordenadas cartesia
n<.~s y una \'CZ clahorada la rl!cla se cxlrapola la tendencia pre.,;entada. 

Una \'aril!dad es 'el lrazado de semi promedio. Se aplica en forma gráfica, 
pero la representación de los puntos (expresión de la demanda pasada) presentan . 

~~liL·hrc~ irrcgulare~ en el cuadrante de las coordenadas cartesian_as. 

Ejemplo: 

Existen dos intervalos con un comportamiento lineal difcrenle una vez que 
se ha determinado ~1 valor. promedio ·de c~da intervalo. Se traza una recta que una 
a los promedios de cada intervalo. Esa recta se continúa y de ahí se obrienen 
los valores de la demanda futura (figura 13). 

Otro procedimiento para proyectár la demanda se da en función de la elas
ticida.! del ingreso, la cual se multiplica por el ,aumento de ingreso per cápita 
anual. / .,L. resultado se )e· suma el de la tasa de crecimiento anual de la pó
blaciór. 

Demanda 

y 

o 

.Ejemplo: 

1 . 1 

Proyección de la demanda 

promedio 

~ 

representa la demanda 
por un bien determinado 

Ai'ios 

Figu~a 13. 
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La elasticida"d del ingreso es de 2; e·~ decir, es una elasticidad totalmente 
elástica. por lo que se hace referencia a un bien de lujo. ·El ingreso per , . .-:ipita 
n~c~. al, 3% anual Y la población <..'rccl! a12.5% anual. La fórmula es la siguieme: 

D = NY x NP + P 

donde NY rcpr~sc~ta la elasticidad del ingreso, NP es el ingreso pcr cápita y pes 
lu lasa de crccnmcnlo poblacional. 

Sustituyendo: 

D = 2.0 X 3.0 + 2.5 
D = 6.0 + 2.5 = 8.5% 

l.a demanda por dclerminadn bien nc,:crá a un 8.5% anu;.1J. 
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2. OH:Ifi"A 

El concr.!pto di! oferta no·sc relicre a la existencia tija de un producto o mer· 
canda. sino a una serie di! cantidades que se ofrecen en determimtdo mercadn 
en ·rcspucsla a las variaciones de precio duranlc cierto lapso. Así c~mo la <.:urv_a 
d!.! la demanda indica cómo a diferentes precios se demandan detcrmmadas cant~· 
dadl·~ ()'("\la curva !!S dt:scl!ndcntc ya que conforme el precio disn~inuyc lacantt· 
JaJ demandada aumenta), la curva de oferta representa las canudadcs que los 
proJucton.·s o vt:nd.:dnrl!s están dispue~tos a v!.!nder a difcrc_ni!.!S prcc~os. Esta c~l· 
va es Je tipo ascendente ya qu.: conforme aumenta el prcc1o la canu_dad ofr~cu.Ja 
ll vendida aumenta. Li.J curv<! de la oferta se representa gráficamente en la hgura 

14J' 
Cuando d prodm:tu t:ucsta 3 unidades lüs prO:Uuctores están dispue~tos a ofr~· 

ccr nada m;i~ 1 unidac.h:s rcprcscntadns por el punto A; cuando el prcc1o del a~ll· 
culo v<tlc o unidad.:s lns productores se ven estimulados por el prcc~o, 
c.ksembocando este comportamiento en un incremento en la prod_u~,;.ción de b1c· 
nc~ 

0 
:-.crvk·ins en 7 unidades, rcprl!ScntaJos por el punto B. Por ult1mo, cuando 

y 
e 

9 -------- --------

8 

7 

B 
6 --------

5 

4 

A 

----~0-r-·~·2L __ _j3----.~--~5--~6~--~7--~B~~9~--~1on--,,~,---x 
Cantidades ofrecidas 

Figura 14. 
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el producto vale 9 unidades t:l productor estará dispuesto a prodw.:ir once unida
des. Cuando el precio por el bien X baja en forma considerable, tendrán menos 
incentivos _los productores para producir y ':!0 cambio tratarán Ue producir algún 
otro producto cuyo precio sea más atractivo. 

De este comportamiento lógico se desprende la ley fundamental de la oferta, 
la cual dice "que el precio y la cantidad que se ofrece varían en razón directa". 
Es decir, a mayor precio mayor producción y vkcversa. Esta ley se da c.:uando 
los demás factores que influyen en la oferta permanecen constantes. 

Ejemplo: 

El agricultor "A" tiene la opción de producir de acuerdo cun las c.:unJicio· 
nes climatológicas ti-es tipos de productos: caña de <tZÚcar, maíz y piña. Es lógi· 
coque el agricultor "A" sembrará y cosechará aqucll}UI! tenga un prc~.:io 111ayor 
en el mercado. Cuando el precio de un bien es alh) ello indica que: .:s escaso y 
por lo tanto tiene un mayor valor para lu soócdad. 

La oferta en su conjunto está dada por la producción interna dd país más 
las imponacioncs Je prodUl'hJs que se h:¡gan: Ofena = produl"l·ión nacional + 
importaciones 

o P+M 

En donde O = oferta 
P = produ~.·ción 

M = importaciones 

Al igual que la curva de demanda, la curva de la oferta es una línea límite 
de lo que harán o no harán los productores. Ellos esttin dispucshJS a Llfrect'f dcr· 
ta cantidad a cierto precio, para estimular a los of~:rentcs a ofn.·ccr una mayor 
cantidad; en este caso el precio debe ser mayor. Cualquier punto situadl) en la 
curva de oferta arriba o a la izquierda de ella i~dica posibilidades de ofrccimien· 
to. Cualquier punto situado debajo de ella o a la derecha no es posible o f:tctibk. 

Así como en la demanda fue importa":te asentar que el análisis presentaba 
consistencia cuando se cst<Jblecía tiempo y csp<Jcio, el estudio de la curva de oti!na 
debe presentar también estos dos factores, por lo tanto es importante mcn~.:ionar 
que la cantidad ofrecida se realizó durante cieno lapso y en cierto mercado. 

2. J. Factores que influyen en la oferta 

Si bien el precio es el principal factor que i~tluye en la oferta, no es el úni· 
co, sino que existen otros que van a influir. Por lo tanto, la oferta va a esrar en 
función !le o a depender del precio en el mercado del bien que se considere (P1 ). 
los costos de producción del bien que se considere (C1). el precio de los cuhi· 
vos alternativos (A 2), el costo de producción de los cultivos alternativos <C~). el '· 

.~ 
: 1 
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estado tccnolt'igico (7), los succJ¡íncos (S), capacidad de finan(.:iumicnto (Cf). 
ele' .. : pur lu tanlu O = J(P1, e,. A,, e,. T, S, eF, etc.). 

Cuandn los costos de produc~.:ión son mayores y l:.t utilidad Jisminuyt.:: d pro
ductor camhia hacia cultivos más rcdituablcs con costos de producción menores. 
Por ejemplo, si los costos de producción de maíz son mayores que los costos 
de pmducci/m del sorgo el agricultor pmdudrá más sorgo que maíz. 

Cuando el margen de utilidad por precio de venta es nwyor en el cultivo 
alternativo que en el cultivo que se considera, el oferente producirá el primero; 
el c1tado tccñológico, al innuir en los costos y en el tiempo de la producción 
de un bien. influirá en su ofcna; la aparición de sustitutos de un bien h;tce variar 
la oferta del mismo. El ingreso lo determina el precio del producto menos los 
costos del mismo. Por lo tanto, Y = P - C. donde Y es igual al ingreso, Pes 
igual al precio del bien y e es el costo del bien. El margen de utilidad puede 
estar dado o por mayores precios en el mercado o por menos costos de produc· 
<:iún. Para obtenerlos innuye la tecnología; si los rendimientos suben, los costos 

unitarios bajan. 
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2.2. Elaslil'idad de la oferta 

La inclinación Je h1s curvas en deje t.lc hts CtHlrdcnadas varía según el pm
JU('to d~ yuc se trate Y de la cl<.~sti~.:iUaJ del mismo. La rcaccit'lll que un t'amhio 
U~ prccto pro~uce en 1<1 caiHillaü yuc se ofrel·e se mil.Jc '/se expresa por la ela~ti
Cidad de la olerla. 

Para determinar las elasticidades de J¿¡ ofcrt<-1 se cmplc<.t la siguiente fónnula; 

E,.= 

2. 2.1. Oferta elástica 

Q,- Q, 

Q, + Q, 
P!- P, 

P, + P1 

~¡ el cambü~ relativo de la cantid;1d 4ue se ofrece es mayor que el camhi11 

relativo del prec1o eswmos ante una o feria ehístic.a, la cual se puede e~yucmatiM 
7.ar como se muestra en la figura 15. 

Con esta li.lrmula se obtiene la ei<JslicidwJ Arco llc la ofena. Cuanllo el resul
tado obtenido en la fármula es menor que uno se trata de una oli.·rta indástit.:a. 
Cuando es mayor que uno es un<t oiCrta elástica·. Y cuando es igual a uno es una 
ofcna unit<tria. 

Sustituyendo los valores, se tiene: 

ti- 3 

.57 11 + 3 
1.14 ----= 

~- 3 .50 

9 + 3 ., 

En este caso la oferta es d<ística y<t quc es muyor que unu. 

2. 2. 2. Ofcrtu inehhtica 

~i el cambio relativo de la cantidad que se ofrece es menor que el ca~1bio 
rel~t1v_o del precio es una ofert<J incl<ístic<t, la cu<.~l .... e puede csqucm<.~tizar como 
lo tnd~<.:a la figura 16. 

Su~tit~ycndo los valores en la lórmula y<.~ exprcs.ad<f anteriormente se ohtic
nc el s1gu¡cntc resultado: 

1:,. = 

2 -- 1 

2 + 1 

ó- 2 

6 + 2 

.33 
--= 0.66 
.50 . ; 
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Figura 16. 

· lá · y· · en la figura , • p u lo tanto es una oferta me staca. case . 
Es menor que uno, < • 1 · mbio relau-

16 que la variación o camhio relativo en el prccao es mayor que e ca 

vo en el producto. 1 e enta en cada punto una elastici-
E . portante hacer notar que a curva pr s . . . . 

dad di~:~nte. Para obtener la elasticidad punto de la curva se uuliza la sigUiente 

fórmula: 

E 
dQ • 

dP 

dmult' Q es la cantidad y p el precio. 

p 

Q 

~ . . .. clina más hacia el eje de la~ ordenadas. se trnta Si la curva de la 01erta.6C m 
de una curva rnd.s inclástica (figuraa 17). . 
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Figura 17. 

2.J. Factores controlables e incontrolables 

Dentro de la oferta existen factores controlables y factores incontrolables. 
Los factores comrolables son la tecnología, los precios de los distintos recursos 
(humanos) e insumas, las calidades y disporitbilidadcs de los recursos e insumas. 

Los factores incontrolables los determinan condiciones climatológ~cas, cos
tumbres, hábitos de productores, expectativas y factores institucionales qué inci
den en la producción de un bien. 

Estos factores van a influir en cambiar a la oferta. Hay que distinguir este 
cambio de los que ocurren en la misma curva. Cuando se hahla de cainbio en 
la oji.•rta se hace referencia a dcsplaz<imiento en la curva, ya sea a la izquierda 
o a la derecha (figura 18). 

A un precio de 7 unidades en el punto A se ofrecen 5 unidades y media. 
A ese mismo precio pero produciéndose algunas modificaciones en los fa~:IOrl!~ 
tanto controlables como no controlables las unidades que se ofrezcan serán 8 re
prescmadas en el punto C. La variación no solamente se da en un solo semi do, 
sino en los dos, como se aprecia en la figura 18. Así, en el pumo B las unid<1.dcs 
que se ofrezcan serán 3 a un precio de 7; esta variación estará dada por Jos 2 
tipos de factores. 
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Figura 18. 

Cuando se habla de cambio en la misma curva es el precio lo que hace cam
hiar la cantidad qu'~.: sc.: ofrc.:~:t:. Esto se conoce ~:omo cambio t'IJ la calllickul ofrt'átla. 

A un precio de·3 unid:.u .. k:s las cantidades ofrecidas serán 3. a un precio Jc 
5.8 unidades la cantidad ofrecida será de 6.7 unidades (figura 19). 

En una sequía (que es un factor incontrolable) se afecta la cantidad de forra
je y por lo tanto la producción de leche, lo que produce un desplazamien!O de 
la curva hacia la izquierda representada por la letra P, (figura 20). 

La c¡~ntidad ofrecida de leche disminuyó por rausa de la sc4uía, lo que pro
voc.:6 un dcsp:azamiento de la curva hacia la izquierda representada por las letras. 
B B. Si se incrementa el capital en el establo lechero (ariimalcs de allo registro, 
ordeña mecánica, alimentos balanceados, etc.) la produ\:ción aumentará provocando 

un desplazamiento de la curva hacia la derecha. 

2.4. Elasticidad a curto plazo y a largo plazo 

' ~\. Denrro de la elasticidad de la oferta se debe distinguir entre elasticidad a 

~ cono y a largo plazo. 
Elasticidad a corto plazo. Es la cantidad adicional de un producto que pue-

den poner 1' ··~rentes con los recur~os de 4ue se disponen (tierra, capital, ma-
no de obra .'ritu cmprcsa;ial). J_a clast.icidad a largo plazo es aquella en la 
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~o:uallos l'ambius en h.1 o lena se pueden efectuar mediante la modilícación de los 
rl!cursm, productivos disponibles; implica la construcción, compra o contratación 
de htL·torcs adil:ionalcs a la produc..:ión. Un ejemplo de oferta a largo plazo es 
ci ganado pro&JCtor de carne de res en el 4uc se reyuicrcn años para que la pro· 
Ju\:'ciün rcaccionl!; para incrementar dicha produccil)n se necesita de pie de cría. 
la 4UL' cmpia.<a a pmdu'-:ir carne después Jc cierto tiempo. 

3. LEY DE LA OFERTA Y I.A DEMANDA 

Esta ley explica una relación de causalidad entre oferta, demanda y precio. 
Es decir, la oferta y la demanda inOuycn en el precio, cvmo el precio influye 
en la d~:nlanda y la l~fcrta. La ley de la oferta y la demanda se enuncia CIJfllO 
sigue: ··si la cantidad que se demanda ex~.:ede a la cantidad ofrecida, el precio 
tiende a subir. y al subir el precio la cantidad que se ofrece tiende a aum~;ntar. 
Si la c:antidad que se ofrece ex~.:ede a la cantidad demandada, el precio tiende 
a hajar, y al hajar el precio la cantidad demandada tiende a aumentar". 6 

En clmcrcado lihn.' el llh.'i.'anismn de los prcl·ios igual~~ tanto a In Jcman~. 
~.:on~o a la oferta en forma flexible e impersonal. Cuando la demanda excede a 
l:.i oferta, a la larga la mercancía aumenta su producción, y <:uando la demanda 
disminuye obliga a la oferta a producir menos. 

En d ~.·a~o de los países suhdcsarrolladns tanto el propio subdesarrollo cumo 
la existcnria gcncrali7.ada de monopolios y oligopolios impide que el mecanismo 
de lo:-; precios opere en esta forma y se aprovechen. al mo.lximo los recurso::; éscasos. 

4. LA FORMULACIÓN DE PRECIOS 

Existe una interrelación estrecha entre oferta, demanda y precio. Tanto lt~. 

cantidad que se demanda como la cantidad que se ofrece dependen del precio.' 
Se entiende por precio el valor de un bien expresado en unidades monetarias . 

. Cuando se compra un bien el precio que se paga por el producto es igual al pre
cio que recibe el oferente; por lo tanto, el precio de la oferta es similar al precio 
de la demanda. En un mercado perfecto la intersección de las dos curvas da el 
precio; es decir, se trata de una competencia perfecta. 

Para que exista competencia perfecta se deben dar las cuatro condiciones 
de la competencia pura (homogeneidad del producto, pequeñez di! cada compra
dor o vendedor con relación al mercado, ausencia de restricciones individuales 
y movilidad de bienes y recursos), más una quinta condición: que cada unidad 
económica en los precios debe ser conocida inmediatamente por los comprado
res, quienes comprarán al menor precio. En la competencia perfecta el producto 
siempre se cnfrc~ta a una curva de demanda perfectamente elástica. 

En un mercado dt..""compctcncia perfecta los precios regulan la producción. 
la distribución y el consumo de bienes y servicios. 

1 
1 

' 
i 

La fonnu/aci6n de precios 

4.1. 
lnOuencia del precio del maíz en 18 carne de cerdo 

311 

Los precios de la carne de cerdo de enden d . 
Veamos cómo opera esta inte 1 "6 p e una buena cosecha de maíz 

1 rre act n· cu<tndo l<t oC 1. 1 , · 
que os porcicultores aumenten s . ; cr a< e ma¡z es buena hace 

· us crtas Y las alimente · 
en una mayor producción de cerdos Al. ,; . .d ~ n m~Jor; esto repercute 
mayor oferta de carne de cerdo 1 . . t:aoo e uno o dos años, al existir una 
. 1 .• . e prec1o de éslos liend b · 
a prouuctor en la producción de •. ,,· .. Al h e a 3J3r, desestimulandu 

~ as accrc·t u· · 
ta de cerdos, su precio aument . . s o ts~muye otra vez la afer-

a y se produce un nuevo ciclo 3 

4.2. Influencia del sorgo en el precio de la 
carne de cerdo y de pollo 

Si ~e eleva la producción de sor o se i . 
dos, y SI éstos aumentan se ,·ncr gl 1 ncremcnta la de aluncntos bah.tncea-

emen a a carne de 11 graficar como se muestra en la figura 21. po o y cerdo. Estos~: puede 

12 

11 

10 

9 

8 

o 7 ü • o: 6 

5 

4 

3 

2 

o 

y 

-----

·O 
o· 

2 3 .4 

D 

5 6 7 8 9 

Cantidades demandadas 

f!~igura 21. 

10 

o· O' = Oferta de sorgo 
O D "' Demanda 
0 O "' Oferta de sorgo 

D 

o· 

11 12 X 



.liZ 
/..a demumlu, lu oferta y su rt'laáii11 l'tnJ tm· predm 

A un prcl·in de 7 unidades se dcnmndarán 6.5 unidades de sorgo. Si se im:rc
nttnta la prmJu~ción de sorgo rcprcscrhada por la curva o· o· la cantidad de la 
demanda aumentaría a 8.5 unidades y el precio baja a 5 unidades representado 
por el punlo IJ. Si la cantidad de sorgo aum~.nta y se vende a un precio menor 
inlluyc directamente en la producción de alimentos balanceados, los cuales se 

proJucirán en mayor cantidad. . 
A un precio. de 5.1 unidades se producirán 6 uni~adcs de f.!hmcnto c~nccn

trado. Si se estimula la oferta, a un p~ecio de 4.2 unidades se demandaran 8.8 
unidmks lk alimento l'on~..·cntr;llhl (figura 22). Si éste <aumenta. la cantida~ de 
l·arnc di..' polh1 y n.·rdo wmhi.¿n aumcntu. y~ que se dispone de müs ~limento Y 

a un pre\.:in nds h;uato. 
Como se puede vcritkar, se 1-lroduce más pollo ~cprescn~ado en la curva 

o· e· p· y e· a menor pret.;io. por lo que la demanda scm de 8 umdades (ftgur.t 23). 
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Figura 23. 

4.3. El lenn•ma de la telaraña 

Este teorema es aplicable sobre todo en productos agropecuarios. en los que 
h1 oferta no puede aumentar una vez que se h<J iniciado el cidn prm.Juctivo. Por 
Jo contrario, la producción se puede reducir mientras el producto no se lleve fi . 
nahne.nte al mercado, ya sea dejando umdx1rte de la cosecha sin lcvi.lntaf (<.:afé, 
algodón) o sacrilicando ~Tías. 

Para que l'l teorema tcng;¡ <.~plicación se deben dar las siguientes condirioncs: 

l. Que la producción eslé compklamenle deJerminada por la reacción de . 
los productores ame los cambios de precio, en con~iciones de competen· 
cia pura (en la que éstos hacen sus planes de producci6n futura en el su
puesto de que los precios actuales no cambiarán y de que sus planes no 
afccJarán al mercado)'. 

2. Que una vez hechos los planes, la producción no pueda ser cambiada 
antes de que transcurra cuando menos un periodo completo. 

3. Que el precio lo fije la ofer1a disponible.. · 

El teorema estudia las clasticidtulcs relativas tanto de ht 
la demanda. Cuando l_a oferta es más inclástica que la demand. 

·t conm de 
ata de una 
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fluctuación convergente. Véase el siguiente ejemplo: se trata de un ciclo produc
tivo c:!c 10 años pata ganado productor de carne, en el cual se requiere seis años 
para que la oferta baje de precio y cuatro años para que se incremente ante un 
estímulo en el prel'io. 3 

Supóngase 4ue hay un precio muy bajo (P1) que está dado por una gran ofer
ta (Q 1), y con el cual la cantidad demandada excede a la cantidad ofrecida. Seis 
años después del punto inicial Q1 P1 la cantidad ofrecida habrá descendido a Q2• 

Como la cantidad ofrecida es menor que la cantidad demandada, el precio paula
tinamente tiende a incrementarse (P2). Tal iucreinento en el precio dcsestimula
rá a la dcrmmda pero cstimuhuá a la oferta, de modo que cuatro años después 
la t:antidad ofrecida será. Q3• En este momento la oferta excede a la demanda, 
por lo que nuevamente tiende a bajar el precio de la oferta. Conforme baja el 
precio. l;.s ~..-antidad demandada cmmcllta (P3). Diez años después se llegará a 
{!-' 1\ (figura 24). 

Cuando la oferta es más elástica que la demanda, la fluctuación tiende a ser 
divergente. Empezando con una oferta moderadamente· grande, la cantidad de
mandada estará representada por P¡, que es menor que la cantidad ofrecida Q2. 

Por lo tanto, el precio tiende a bajar y la cantidad demandada se incrementará 
(P2). A este precio el producto tiende a limitar su oferta (Q3), y así sucesiva
menté (figura 25). 
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Nótese que la línea de la telaraña se aleja progresivamente del punto de equi
librio. De esta situación inestable se deduce que el precio llegará a cer~. Por 
lo tanto, se deja de produc:r. Es probable que este <.:nmportamiento lo maniliesta 
el café . 

4.4. El movimiento de los p.-ecios ., 

Los desplazamientos positivos o negativos de las curvas de oferta y deman
da van a determinar variaciones en el precio y por consecuencia movimientos 
y orientación producriva. En las figuras 26, 27, 28 y 29 se demuestran cuatro 
hipótesis que refieren desplazamientos positivos y negativos de la curva de afer
ra y demanda y que determinan diferentes niveles de precios. 

La primera hipótesis muestra un desplazamiento positivo de la curva de de
manda y la curva de oferta pernlánece sin ningún desplazamiento. En un princi
pio el punto de equilibrio (lugar donde Se realiza el mayor número de transacciones 
comerciaJes a cieno precio) eslá representado por la letra A en la figura 26. Una 
vez que ha ocurrido el desplaztmlienro ~sitivo de la curva de demanda existe 
un nuevo punto de equilibrio (A'). 

De acuerdo con la tigura 26 el punto de equilibrio inicial (A) informa que 
a un precio (P.\'o) se of~eccn y demandan X0 unidades; una vez que se realiz¡¡ 
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Cantidad demandada y ofrecida 

Figura 26. Desplazamiento positivo de la curva de demanda. 

el t.ksplazamicnto positivo (de DD a D' D) el punto A' indica un mayor prcdo 
(Py 1) y una mayor canlidad ofrecida y demandada. 

E~te comportamiento se explica cuando hay un incremento del ingreso real 
disponible para la pohlacit'ln y por lo tanto un inncmcnto en el poder de compra. 
Se <.~prc~o:ia que no htty un tlcsplazamicnto en la curva de oferta; esto se podríu 
explicar como la cantidad de leche que se ofrece en el corto plazo no es posibl!• 

Cantidad demandada y ofrec:ida 

l 21. D::splazamiento ncgalivo de la curva de demanda. 
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Figura 28. Oesplazamicmo positivo de la curva de uf~rla. 

JJ7 

aumentar la cantidad de leche en un mes, existiendo una cantidad determinada 
de vacas productoras de leche. 

La figura 26 explica el aumento de tlenw.nda Jc pcL'Cs y mariscos en Sl.'mana 
S;uua y sin posihilil1udcs de. cxpandcr la oláta de éstos. 5 

La segunda hiptitcsis, que se mucstna en la figura 27, scilala una si!u;u:itín 
inversa u la anterior. En el momcmo en que la demanda se desplaza en fnrma 
negativ:.t y la oferta pcr~nanccc sin desplazamiento se produce un nuevo pumo 
de c..·quilihrio ~R'). que indica un precio nl!.:nor (Py

1
) y una lllell\lf c;mtidaJ tk

lllilll(hld:t y olrcdda (X1). Estu succtk'ría cuando se pusicr.:m dt.:- ank·rdo l1n;t 
gran c;.uuidad de anws de casa para cofnpr<.tr un bien sustituto (cttrne Je pollo) 
Y dcjttr de comprar cttrnc de res sin lJUI.! se preseruc un de~;pJazttmicnto Jc ltt cur
va de ést<t. 

De hecho estas prát.:tiras se han observado en los Estallos Unidos cua~Ju 
las amas de casa han considerado excesivamente ttltu e_! precio de h.1 carne de res. 

En la tercera hipótesis (figura 28) el precio en equilibrio si.!' modilk<t, ya qul!' 
se presenta un desph.twmiento positivo de la rurva de·oferta. Si la oferta se ex
pande y la curva de la demanda permanece sin desplazamiento alguno. el punto 
de equilibrio indica un precio menor y una nw)tor ranridad th:mam.hu.la y ofrcd
lb. La mayor l·:uuidatl ofnxida sotunc1Hc puede ser absnrhida por clnll'll'adn a 

un prcrio menor; esto ocurre conuínmcnrc con productos agropecuarios e-n épo~ 
ca de cosecha. Como se sabe, los productos agrkolas y algunos pc~.:uarins son 
estacionales. 

En México este fenómeno se pn:sellla con el jitomah: y murhos otn1s pro-
dt•L·tos <~gi"I.L'lllas. E.xistL'II sohn:oh:rtas lk L<lfllC Jc pollo y L'<.lflll' de l.'i:'fll ·ua-

:s dcsplom<tn lus prcl·ios de _estos pmJuc10s provm:andn la quichra JI!, .ilas 
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y medianas empresas y en ocasiones de grandes empresas integradas. Con el huevo 
para el plato ocurre el fenómeno di! prt!cios en desplome cuando los avicultores 
de Sonora invaden el mercado metropolitano. 

A nivel de mercado internacional el petróleo es un ejemplo de sobreofcrta 
y baja en el precio. Cuando la Organización de Países Productores de Petróleo 
decidió expandir la oferta de petróleo en el mercado internacional, el precio del 
crudo bajó ostensiblemente. Asimismo, una producción alta de café en el Brasil, 
países centroamericanos y México provoca precios bajos del café en el mercaJo 
iutcrnacional. 

La figura 2H informa <H . .'CfCa del nuevo punto de cguilihrio e·. el cual indica 
menor precio (Py¡} y inayor cantidad demandada y ofrecida X1. 

La cuarta y úhima hipóleSis (figura 29) presenta una situación inversa a la 
anterior. Ésta representa una demanda ~in desplazamiento y un desplazamiento 
negativo de la oferta (cambio en la oferta), el cual informa una menor cantidad 
ofrecida (X¡). Ahora el nuevo punto de equilibrio (D') describe un mayor pre
cio (Py1) y una menor cantidad demandada y ofrecida (X1). Esto ocurre en el . 

invierno con la cantidad de carne de bovino explotado en forma extensiva. En 
esta época hay escasez de pastos y el ganado enflaca, por Jo tanto la disponibili
dJd de carne disminuye. Prácticas especulativas encarecen los productos .. ya que 
con éstas se desplaza la curva de la oferta en forma negativa. 
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figura 29. D;splazamiemo neg:11ivo de la ~:urva de oferta. 
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4.5. La inOucncia de la elasticidad en Jos desplazamientos de las 
curvas de oferta y demanda 
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La intensidad en los cambios de los pnx-ios está altamente influenciada 
por Jos desplaza¡;nientos positivos y negativos de las curvas de ofcna y demanda, · 
así como de la elasticidad-precio que pr~sentan estas curvas. Se afirma que en 
la medida que las curvas sean más inelásticas los cambios de precios serán más 
enérgicos. 

Las figuras 30, 31, 32 y 33 representan diferentes elasticidades precio de 
la demanda, a~f ... 01no las fluctuaciones de precios una vez desplazadas l;.¡s curvas 
de oferta. 

En la figura 30, con una curva de demanda perfectamente elástica, no se 
manifiestan variaciones en el precio, aunque haya habido desplazamientos posi
tivos o negativos de la curva de oferta; en este caso la autonomía del consumidor 
es tan grande que el precio se mantiene fijo; aparentemente él está dispuesto a 
pagar el mismq precio aunque se presenten desplazamientos positivos o neg<Jti
vos de la curva de ofena. 

La figura 3 J ind~ca una curva que Sigue siendo elástica, pero no totalmente 
elástica como la de la figura 30. Cuando ocurren dcsplaz<.~micntos positivos o 
negativos de las curvas de oferta hay pequ~ñas variaciones en el precio. . 

En la figura 32 se aprecia que los precios fluctúan a mayores niveles que 
las fluctuaciones prcs~ntadas en la figura 31. 

La figura 33 demuestra que cuando la curva de demanda es totalmente inc
lástica o anelástica, las tlucmaciones de precios son más enérgicos una vez que 
ocurran los desplazamientos positivos o negativos de la curva de oferta; en estt.: 
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Cantidad demandada y ofrecida 

t'i~ura JO. Demanda pcrfet:tamcnle c:hístíca. 
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figuru 31. Dcmandu menos elástica que la totulmente elástica. 

Gt~o las ;.:amidaJcs Llc111anJaJas ~on lija~ y los (,.'onsumidorcs estarían dispuestos 
a uJquirir c~os bienes y servicios a cual4uicr nivel tic precios. 5 

E:-.tas mismas ohscn :.u:iont.:s son válidas para las difcn.:ntcs clasticiJaJcs de 
b l·urv~t J..: ok·na. Las ofenas más incliísticas l:Ontrihuycn a tlUt.:tuacitHlcs !lliÍS 

L'nágil:as de los precios; las curvas Jc ofertas totalmente clástil'as no imprimen 

moJifiL·aciuncs a los precios. 
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Figura ~U. Dcnmnúa inclástica. 
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F~gura 33. DcmanJa tot<.~hncntc indá:-.tit.:a o anclástica. 
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. L<J figura 34 presenta un<.~ oferta totalrn!.!ntc dástil..'a;. dcsplazamicnros wnto 
positivos como ncgcitivos de la correspondiente curva de dcm<.tnda no alterarían 
el nivel de precios, éste se ~)antendría a un mismo nivel. La <tuscncia lotal en 
la rigidez de la 9fcrta ~-corto plazo permitirá el ab<Jstecimicnto de bienes ~ Jos 
nuevos demandantes manteniéndose el mismo nivel del precio. 

Cuando la curva de oferta es elástica (no totalmente elástica) las fluctuacio
nes de precios se dan en el momento de Jos desplazamientos de las curvas de 
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Cantidad demandada y ofrecida 

Figuru 34. CurVa <Jc olt:na totalmcme clástir.:a. 
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Figura JS. Curva de ofCna elásrica. 

X 

demanda. Estas fluctuaciones de precios son i.nferiores a los presentados en ofer

tas inelásticas o totalmente inelásticas·(anelasuc~s). . á ér
Si la curva de oferta es inelástica, las fluctuaciones de preciOs son m s on 

· cos que con curvas de oferta elásticas. ~ 
g• La figura 36 muestra que una vez desplazadas las curvas de demanda en or-

ma positiva o negativa, las fluctuaciones de precioS se presentan. 
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Figura 36. Curva de oferta inelástica. 
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Figura 37. Curva de ofena totalmente ineláJ¡¡ica o anelástica. 
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Una curva de oferta totalmente inclástica (figura 37) indica una total imposi
bilidad de incrementar las camidades ofrecidas. En este caso, dada cierta curva 
de demanda, habrá un pr~cio básico de equilibrio, donde se realizarán transac
ciones comerciales. Sin embargo, un desplazamie;pto positivo de la curva de de
manda determinará inevitablemente un ascenso en los niveles de precios, ya que 
estos consumidores se disputarán las únicas cantidades existentes en el mercado. 

4.6. Relación entre precios y costos 

A lo largo de varios años el precio medio de algunos productos agropecua
rios debe ser igual o mayor al ébsto medio de producción con el fin de que los 
productores sigan produciendo. De otro modo se desestimula 1~ producción. En 
el cálculo de costos intervienen insumos tales como interés del capital que va 
a incidir en forma considerable en los costos totales de producción, por lo que 
el precio se puede mantener por abajo del costo de producción. Además de este 
insumo intervienen aproximadamente 30 más; esta cifra varía de acuerdo con 
la empresa y la explotación. 2 

4. 7. Los precios y costos en la producción agropecuaria 

En términos generales es difícil sacar un costo de producción exacto en las 
empresas industriales, pero la situación se complica más en las empresas agrope
cuarias. Usualmemc cada finca o empresa agropecuaria se dedica a la producción 
de varios cultivos: cultivo de arroz y trigo, cultivo de alfalfa y producción de 
leche, etc. ¿Cómo se pu~den calcular los costos de producción de una finca que 
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produce trigo y algodón si algunos insum~s (mano de ~bra, ~la:~i~~r.ia, rcnt~ 
del terreno, etc.) intervienen en la producc1ón de ambos! El especml_a~ta e~ cos 
tos debe asignar un porcentaje arbilrario a cada empresa, _seg~~ la ullhzacaón de 

cada uno de los insumos que intervienen en ambos cultavos. 

4.8. Precios y costos industriales, comerciales y agropecuarios 

Es importante. hacer notar que tanto el industrial como el ~omerciante deben 
cubrir sus costos de producción y comercialización en un pen~do corto o suf~c~ 
bancarrota, ya que este tipo de empresas mantien~ una rela~¡ón aha ~n.tre sus 
ventas y el capital invertido. Así, una pequeña pérdtda por umdad vendtda gene~ 
rará grandes pérdidas en sólo un año. El fabricante y el c~merc1ante tasan s~s 
productos por encima 0 igual al costo de producción; si rec1ben menos no reah· 

zarán ninguna venta. d 1 rd d 
En términos generales el productor agropecuario tiende a .ven ~r. a tola 1 a 

de los productos agropecuarios (condicionado por la producc16n Clchca Y lo pe· 
recedero de los mismos) al precio que los compradores des~an pagar. ~éase el. 
siguiente ejemplo: hay muchos pequeños productores de ma1z ~ue no t1cnen los 
suficientes medios para llevar su producto de la zona de producc1ón a C?~ASU~ 
PO ya que carecen de costales, camiones. básculas, etc. Con ello se o~lg.ma ~na 
dependencia con el intermediario, el cual le compra el maíz a un prcc1n mfcnor 

al de garantía. · . . .. 
Por otra parte, los industriales producen solamente las cant1~.ad~s .:~e .ha 2 

brán de vender a los precios que cubren sus costos más una gananua ad1c1onal. 

4.9. llesventajas de los produrtos agropecuarios 
para fijar sus precios en relación con los 
productos industriales 

Se sintetizan estas desventajas en los tres puntos siguientes: 

l. Los productores agropecuarios requieren uno o muchos años tara ca;~~ 
biar sus programas de producción. El pn~ductor de aves _para. a engo , 
requiere un espacio físico para la instalación_de una granJa relatJva~l~~~c 
pequeña, así como tecnificación en su _granja, canales d~ c.omerc&a~tla· 
ció"n específicos para la especie. No as1 el productor de gan~do.de ~arne 
d~ bovino que se explota en forma extensiva con una <.·apaah~ac1ón Y 
h.·•:nLf~t.:ación mínima y canales Jc comercialización difc_rcntcs. E:-.tos clc
nh:fllo' ha.:c.·n ,umamcnlc difícil 4uc: el avicul!or camh1c su pwgrama Y 
,t.. d~J 14 u~: a hllVIfhKUIIu:- prodw:tor de L'arnc dr r~:-.. _aL~n en ~1 :-.upu~sl<l 
Jc 

4
uc el prcc.:io de venta de la carne de r~s fuera lo.suhcLenteml'~tte, atra~· 

'ara oblcncr utilidades c(msidcrablcs. Del m1s11lll TllO\~tl, 1.:~ llllprc· 
de bovinos productor~s de :.:·~rne de. res requerirá vanos anos para 
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modificar el programa de producción, aunque en un instante dado el prc· 
cio de venta de Ja carne de pollo sea Jo suficientemente atractiva para 
considerar que esta empresa es más lucrativa que la otra. Es decir, que 
la reacción al cambio de precio se hace muy lentamente, por lo <IUC cam
biar de actividad requiere mucho tiempo. 

Los productos de la fábrica son elaborados de martcra inintern:unpi· 
da y no en forma estacional como sucede con los pr~uctos agropecua
rios. Además, el ciclo de producción en la industria es corto. Esto 
posibilita adecuar la oferta rápidamente de acuerdo con la situación Je 
la demanda. 

Esta adecuación, ágil, trae como resultado mayores utilidades para 
el induStrial. No así para el proUuctor agropecuario, ya que se puede dar 
el caso de que el precio de venta del bien (carne de res) sea muy alto, 
pero la oferta no reaccione ante este precio porque la engorda de los ani
males se encuentre a la mitad de su ciclo. O se puede presentar el caso 
contrario: al finalizar la engorda el precio de venta es demasiado bajo 
y el productor ~e ve obligado a vender ya que seguir engordando el ga
nado para obtener mejor precio en el futuro le traería mayores costos. 
La conversión alimento-carne es óptim<t hasta dctermi·nado peso. Poste
riormente se va deteriorando, dando por resultado un mayor consumo 
de alimento y una menor producción de carne, lo que aumenta los costos 
de producción y disminuyen las utilidades. 

2. Los productos industriales son durables y susceptibks de almacenarse: 
la gran mayoría son de natmalcza no perecedl•ra. Por lo tanlo, la empre· 
sa industrial puede mantener el stock de producción en almacén. Cuando 
los precios sean inferiores al costo de producción los bienes se almace
narán, y una vez que el comportamiento del merc<!do sea favorable para 
el productor (mayor precio del bien) sacará su pruducto para la venta. 
No sucede lo mismo con los pnxluctos agropecuarios. ya que la gnm 
mayoría son perecederos; es decir, su vida útil es corta. Por lo talllo, 
el lapso de almacenaje es cono. El 'pruductor una vez que levanta la co
secha o logra el peso requerido del animal tiene que salir al mercado a 
vender aunque el precio de venta sea inferior a los costos de producción. 

Es importante la función de transformación que realizan las fábricas 
encargadas del proceso de algunos productos agropecuarios para darles 
una mayor vida útil. Por ejemplo, los duraznos en alm1bar aParte de 
aumentar su calidad por el propio proceso adquieren una mayor vida útil, 
lo que permite manejarlos en forma mejor de acuerdo con las fluctuacio
nes del precio. 

J. La pruducción industrial se puede aumentar o disminuir rápidamente; exis
ten procesos productivos automáticos que pueden regular la producción. 
El fabricante al limitar su pruducción (la limita porque el mercado no 
está en condiciones de pagar un stock de producdón cuar,.4·"' la empresa 
está a tuda su capacidad) disminuye sus costos grandern rque los · 
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c.:ostos fijos por lo regular constituyen una pequeña parte· de los costos 
totales en las cmprcsa·s industriales. Por lo contrario, en las empresas 
agropecuarias los costos fijos inciden en forma considerable en los c~~
tos totales; esto limila y frena el proceso productivo. Además no es fac1l 

frenar la producción ni esto se. hace con rapidez. 

4. 10. La ley de un solo precio 

Si existe un alto grado de competencia en cierta región se forman una g~o
grafía de precios dentro de un área que incluye el cer.tro de consun~o Y las regw
nes para abastecer a dicho centro. Las diferencias de precios ~e un m1smo prod:udo 
las determinan el transporte y la manipulación. Si los prectos son altos en Cierto 

lugar, ello influirá para que un número mayor de productores ofrezcan ~us pr~
ductos. No así los compradores que se desplazarán a mercados con prec1os mas 

bajos. - · 
Con una mayor afluencia de productores el mercado se satura de pr~uctos; 

por lo tanto el precio de éstos baja. En cambio en el mercado donde ex1ste una 
demanda qut: excede a la oferta los precios tienden a incrementarse, de manera 
que los oferentes acudirán a este lugar y la demanda se desp~azará haci_a.m~rca
dos donde el precio del producto es bajo, hasta que la relac16n de equ1hbno se 

establezca otra vez. 2 

4.11. Precios fijados administralivamentc 

En ciertos países no todos los precios se ajustan a la ley de la ofc.rta Y la 
demanda. Algunos gObiernos no permiten la operación de un mercado ltbre: -~
jan precios de garantía (para los campesinos) más altos que lo~ precios en e~Uih
brio, con el fin de estimular la producción. En México se fiJan estos prec1os a 
productos como maíz. frijol, arroz, cebada, soya, ajonjolí, girasol, etc., con el 
fin de promover el incremento de su producción. 

El maíz tiene un precio de garantía con el fm de restituirle. al p_rodu~tor las 
utilidades perdidas por el constante incremento de los costos de producción, re
tornarle el poder adquisitivo deteriorado por el creciente aumento del costo de 

lá vida. · 1 · d 
En cuanto a la respuesta de la producción a los cambtos en e precto e 

garantía de este producto, se encontró que con un i?cremento d~l 67% en los 
precios, que resulta del establecimiento de un prec1o de gar~nha de $5~2.50 

$940.00 por tonelada en los años de 1956 a 1963 respccuvamente, se lo· 
~ró un fuerte incremento en la superficie cosechada. al pasar de 5 460 000 a 
8 287 ()()() hectáreas de 1956 a 1966 respecuvamente. Esto representa un mere· 
mento del 58.1% en la superficie cosechada a una tasa media anual de 6% en 

• este período. 
Por su parte, la producción crece a una tasa media anual de .ll%. al .pasar 

de 4 382 000 toneladas ell 1956 a 9 271 000 en 1966. Este considerable mere· 
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mento se puede considerar una clara respuesta por parte de los agricultores a Jos 
precios de garantía que se establecen en dicho período. 

Tal reacción favorable de los productores de maíz no sólo evitó importacio
n~s por más de 81 O 000 toneladas que se efectuaron en los años de 1956 y 1958 
smo que además se generaron excedentes que permitieron la exportación de po
co más de 1 000 000 de toneladas en promedio en los años de 1965-1969. 

Por otra parte, se localiza un período de desestímulo a la producción de maíz 
de 1966 a 1973, al mantener el Estado un precio nominal por tonelada de $940.00 
Y a la baja en términos reales de $671.00. Es decir, el proceso infiacionario inci
de en el precio nominal de $940.00 de tal manera que se deteriora el poder de 
compra, lo que viene a dar por resultado que esos $940.00 sean $671.00 en rela· 
ción al año base. 
. Estos $~71.00 reales provocan una rápida caída de la producción, convir

tiendo al pats de ~xportador en fuerte importador de este alimento a partir de 
1973, cuando se Importaron 1 698 000 toneladas. Dicho volumen ascendió a 
2 672 000 en 1975.916 000 en 1976 y 1 698 000 toneladas en 1977. Esto a pe
sar del incremenro en los precios de garantía habidos de 1974 a 1977 con un 
prc_ci~ reaJ de $7?6.00 pesos por tonelada promedio que resulta inferi¿r al que 
recibieron los agrrcultores en período de estímulo a la producción de 1956 a 1966. 
Esto explica la lenta reactivación del producto. 

Para fijar un precio de garantía de tipo administrativ~ hay que tomar en cuenla 
el precio del bien final, en ~ste caso la tortilla, ya que si se eleva en forma consi
derable el precio del maíz e( poder adquisitivo d~l consumidor se deteriora debi· 
do a que el precio de la tortilla se incrementa. Otro parámetro que se debe tomar 
e~ cuc~ta es el ~recio internacional del maíz, ya que si éste es menor al del p·re
l:IO nac10nal se mcrementará la importación y se desestimulará la producción na
cional. 

Un p~rámetro más que se debe tomar en cuenta para determinar Jos precio~ 
de garantla es el de Jos costos de producción, en cuanto a su análisis. Se tonwn 
Jos diferentes riiveles tecnológicos con q}.le se produce y se saca un promedio 
de ambos para determinar el costo más conveniente, ya que distintas tecnologías 
arrojan diversos costos. 

... 1 hacer un estudio se encontró que el costo de producción del maíz del ci· 
clo primavera-verano 1977 al ciclo primavera-verano 1978 se incremenr6 en un 
18.8%. según datos del Fideicomiso de Esrudios de Desarrollo Agropecuario 
(FEDA). 

Estos cos.tos deterioraron en un 275% las utilidades del productOr, además 
del constanre mcremento del costo de la vida, que fue del 18% aproximadamen
te. Con el objeto de incrementar la producción, restituir y manrener el poder de 
compra de los campesinos y/o agricultores se propuso normar el establecimiento 
del precio de garantía del ciclo primavera-verano 1978 del rango de $3 350.00 
a $3 400.00 por tonelada. 

Esto indica que tales accio~es no revocan las leyes económicas. De hecho 
las instituciones respo~sables de la fijación de precios de garanlía deben conside~ 
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rar los efectos económicos de sus acciones, así como cstahlcccr, coadyuvando 
a la políti<:a de precios de garantía, políticas de comercializa~ión, crédito, asis
tencia técnica, ele. 

E:-, decir, para que funcione el precio de garantía, aparte de lo ya menciona
do, es necesario cstahlccer canales de comercialización ágiles y evitar un inlcr
m~diarismo ahrumadnr, que es el que se lleva las ganancias. 

Si el agri<.:ultor no cuenta con transporte, y aparte la institución oficial es 
defiCiente en sus canales de c.omcn:ialización y su infraestructura tanto de acopio 
corno de tn1nsportc, almi.I\:Cnajc, cte., no llega a la totalidad de los productores. 
é~tos se verán en ·la necesidad de vender al intermediario a un precio menor al 
de garantía, obteniendo la utilidad el intermediario que vende a precio mayor 
(de garantía). 

Existen otros factort!s que· influyen en el precio de los bienes agropecuarios: 
los f:u:tores monetarios .. ~ 

4.12. Factures monetarios 

Los períodos tan.to de deflación como de inflación son un ejemplo de efectos 
drásticos y privación creados por condiciones monetarias. 

Cl,nvicnc señalar que cualquier época de precios rápidamente descendentes 
se designa como época de detlación. Asimismo. una época de precios ascenden
tes se demunina inflación. 

Durante un período en que el ascenso del nivel de precios es general el po
der adquisitivo del demandante se deteriora. 

En la formulación y variación de los precios influye el factor moneda o di
nero, o sea la unidad en que se representa el precio. Si esa unidad fuera invaria
ble no habría problema, pero como casi todos los gobiernos han generalizado 
la práctica de aumentár las cantidades de moneda circulant_e, el valor del dinc~o 
varía. 

Fisher enunció eSte fenómeno por medio de una ecuación en la que M es 
moneda, V es velocidad, P precio y T cantidad. · 

MV PT 

Cuando varía en mayor proporción tanto la cantidad de moneda (M) como 
su velocidad (V), se hará variar el precio de los artículoS si éstos no aumentan 
en la misma proporción que la cantidad y la velocidad de la moneda. En la medi· 
da que la emisión y la velocidad aumenten de manera más que proporcional al 
aumento de ml!rcancías, el precio de éstas Sl!rá mayor. 1 

Estos t"a~.:tores inciden en tal forma que el valor de la moneda difiere de un 
añl1 a otro y esto dificulta el establecimiento de un valor real de las mercancías. 
La Ecow utiliza alguno!¡_ mecanismos que desinflan esos precios; a los pre~ 
cios des. Js se les ll~ma precios constantes. 

lA rompeleucia imperfecta o monopolíJ/ica y la frjaciótl de precios 

S, LA COMPETENCIA IMPERFECTA O MONOPOLÍSTICA 
Y LA FIJACIÓN DE PRECIOS 
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En el me~cado .existe la competencia i_mperfecta O monopolística, la cual pre
supone ventaJas e Influencias de unos vendedores sobre otros y la falta de un 
co~ocimiento.completo del mercadl) por parte de los vendedores, quienes <~de
mas, por medio de la marca, 1~ presentación y la publicidad, buscan hacer apare
cer a ~us proJm:tos como exclusivos o distintos a los existentes en t;l mcrcaí..lo. 

5.1. lmperfccciunes de la libre competencia 

Lo contrario a la competencia es el monopolio, con sus diversas variantes 
Y modalidades. A continuación se Jan algunas dcfinicione~. 

MONOPOliO. Cuando un solo vendedor controla completamente la oferta y por 
cons¡gu1ente puede mflUJr en forma determinante en el precio de un producto. 
Un monopolio puede fijar el precio de un producto pero no el consumo. y por 
lo contrario puede fijar el consumo pero no el precio. Si el monopolista quiere 
vender una gran cantidad de adículos licnde a bajar el predo;.muchas vc:ces aun
que. el artíc.ul~ sea de gran utilidad para el demandante tiene que bajar el predo 
deb1do al IJnutado poder de compra del consumidor. 

Tipos de monopolio-

• Dupo/io. Cuando dos empresas influyen en forma determinante en el pre-
cio de un bien. . · 

• 0/igopo/io. Cuando un gruPo de empresas controJa el mercado de un bien 
o servicio. · 

• Monopsonio. Cuando un grupo de em::tresas o grandes compradores se 
ponen de acuerdo para fijar un preFio. . 

A fin de determinar si una industria es un oligopolio hay que ohservar el 
comportamiento futuro delmerc~du. Si el número de vendedores aumenta cuan
do la demanda se incrementa, es un indicio de mercado' competitivo. Por otra 
parte, ~i el núm~ro de vendedores permanece constante aunque los precios de 
los anaculos se mcrementen, se trata de un mercado oligopolista. 

~lgunas veces los vendedores acuerdan entre ellos mismos limitar la pro
ducCión total.mcdianle la distribución a cada miembro del grupo oligopolista de 
una proporcwn del estm~ado total de venras en un mercado dado. En ocasiones, 
se co~prometen m~di~nte firmas a vender una cantidad dc:terminada a precios 
espec1ficos. En tales acuerdoS se disponen sanciones para aquellos que no Jos 
cumplan. 

Los oligopolistas pueden acordar que los vendedores de afur 1dan a un 
precio por arriba o igu~l al establecido en el mercado: nunca v, ! precios 
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por dcha jo de los de ellos. Los oligopolistas que suscriben esta clase de ucuerdos 
explícitos pertenecen a una organización llamada cartel. Existen otras formas de 
fijar los precios por estos oligopolios. Una de las más conocidas es el liderazgo 
de precios; la lirma (o empresa) más grande y con mayor influencia fija los pre
cios que sun aceptados por las demás firmas o empresas de la rama que la siguen 

de acuerdo l:On _esa fijación. de precios. 

~ 
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EXAMEN DE AUTOEV ALU ACIÓN 

l. 
2. 
3. 
4. 
5. 

' 
6. 
7. 

Defina demanda. 
¡,Cuál e!l el factor que determina un cambio en la cantidad demandada? 
¿Cuáles son lgs factores que determinan un cambio en la demanda? 
Explique la ley fundamental de la demanda. 
Explique los métodos para detenninar consumo. 
Cuáles lipos de elasticidad arco de la demanda se presentan en este capítulo. 
Utilizando la fórmula de elasticidad precio obtenga la elasticidad precio de la 
demanda y lo~ ingre~os totales brutos a partir de los siguientes datos: 
En el mes de enero de 1987 en determinado mercado y a un precio de $3 500.00 
kilogn.uno de carne de•res se demandaron 590 000 kilogramos. Po~tcriormente 

t 
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el precio se incrementó a $1 400.00 kilogramo de carne de res; a ese precio el 
consumo fue de 580 000 kilogn.tmos. 

8. Defina el concepto de oferta. 
9. 

10. 
¿Cuál es el filctor que determina un movimiento sobre la Curva de oferta? 
¿Cuáles son los factores que determinan desplazamientos posilivos o negativos 
de la curva de oferta? · 

11. ¿Qué es una oferta elástica y una oferta inelástica? 
12. Explique la ley de la oferta y la demanda. 
13. Gra~que el Teorema de la Telaraiia convergente y divergente. 
14. Exphque qué sucede con los precios de los bienes y con las cantidades deman

dadas y nfrcL·idas cuando existe un lksplazamicnto negativo de la curva de de
manda sin desplazamiento alguno de la curva de oferta. 

15. Explique qué sucede con los precios de los bienes agropecuarios y con las canti~ 
dades demandadas y ofrecidas cuando existe un desplazamiento positivo de la 
curva de oferta sin desplazamiento alguno de la curva de demanda. 

16. Explique qué sucede con los precios de los bienes agropecuarios cuando se pre
s~~tu unu curva_ de demanda pertCctamentc elástica y c;:xisten desplazamientos po
Sitivos o negativos en la curva de oferta. 

17. Complete los espacios en blanco. 
Cuando la demanda es inclástica y existen desplazamientos positivos y negati
vos de la curva de oferta las variaciones de precios de los bienes agropecuarios 
son que cuando la demanda es elástica y hay 
desp~azamientos positivos o negativos de la curva de oferta. 

18. ¿Qué sucede con las variaciones de: precios de los bienes agropecuarios cuando 
la .l·urva de ~e-manila es totalmente inclástica n anclástica y se suceden despla1.a
nuentns pos111vos o neg<ttivus de la curva de oferta'! 

19. ¿Qué sucede con las variaciones de pre_cios de los bienes agropecuarios cuando 
1~ curva de oferta es totalmente elástica y hay desplazamientos positivos o nega· 
uvas de la curva de demanda? 

20. ¿Qué sucede con las variaciones de precios de los bienes agropecuarios cuando 
la curva de oferta !.!S inclástil·a (no tot;:.lmente inclástica) y se dan desplazamien
tos positivos y negativos en la curva de demanda? 

21. ¿Qué sucede con las variaciones de los precios de los bienes agropecuarios cuando 
la curva de oferw es totalmente inelástica y se pn:sentan desplazamientos ne~ 
gativos y positiV\lS en las l·urvas de demanda? 

2::!. ¡,Cu~l es la rclaL"il'in prel'ios-costos en la producción agropecuaria? 
23. Expl_1que 3 desv~ntajas que presentan los productos ag'ropecuarios para fijar sus 

prec1os en relactón con los productos industriales. 
24. ¿Qué es la ley de un solo precio? 
25. Mencione los tipos de imperfecciones del mercado que existen. 
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RESUMEN 

En este capítulo se establece el reto que riene la economía, es decir, 
producir satisfactores con recursos limitados ante necesidades ilimitadtts. 
Se estudia el problema de la escasez de recursos. Asimismo, se aborda el 
tópico referente a las necesidades ilimitadas. Posreriormenre se analiza 
el principio de las alternativas de producción y el pleno empleo de los 
recursos y. a partir de estos principios. se estudian las curvas o límites 
de las posibilidades de producción. El capítulo aborda temas como el ne 
Jos rendimientos decrecientes y Jos costos sociales crecientes. Pre~ma los 
principales problemas económicas, así como las rres preguntas básicas 
que se hace cualquier sistema económico ¿qué y cuánto producir? ¿,có
mo producir? y ¡,para quién producir?. Estas tres preguntas básicas se 
estudian primero en forma aislada y posteriormente en form·a interrela
cionada. 

Este capítulo incluye el estudio de la organización económica y la 
estrucrura de sistemas. En lo referente a organización económica se es
tudian los flujos reales y monetarios y su interdependencia; asimismo, el 
capítulo estudia cómo se establece la relación emre la división del traba: 
jo y los flujos real y moneta~io. 

Finalmente el capítulo incursiona en el tema de la utilidad en sus 
diferentes formas: utilidad económica, utilidad de forma. utilidad de tiem' 
po. utilidad de lugar. utilidad de posesión, utilidad total y utilidad de
crc¡,:rcnte. 

L__ ____________________________ ~ 

1. ASPECTOS C.ENERALES A PROBLEI\IAS ECONÓMICOS Y 

ORGANIZAL'H; : .. , ·o:-.:ÓMICA 

U~o de los retos de la economía es producir satisfactores con recursos limi

tados ante necesidades ilimitadas de la colectividad. 

1.1. La escasez de recursos ante necesidades ilimitadas 

Como se explicó ameriormente, el eStudio de la ciencia económi(.·a no se cir
cunscribe a resolver los problemas de producción. distribución y consumo de 
las riquezas, sino además problemas de escasez. . _ . 

La división del tralwio. las invenciones e innovaciOnes ter:nologJcas, el de
sarrollo de la prOllu~tivijaJ agropecuaria. la producción en serie. la ulilizac_ión 
a su máxima capacidad de las plantas productivas. la demanda máxima Je los fac
tores productivos constituYen algunos aspectos para supe~ar el problema_ de la 
escasez y mejorar el nivel de vida de la población. atend1cndo las necesidades 

diarias de la población. 6 
. . .. 

En todos los países (aun en los más desarrollados) la dtspombohdad de 
recursos humanos, naturales. de capital. y financieros es escasa para satisfa
cer las necesidades crecientes de una población con tasas de cr~cimiento impor-

tantes. 6 

Anie la escasez de recursos y la ilimitación de necesidades los sistemas eco-
nómicos tratan de utilizar en forma racionallds recursos~ cada sector productivo 
los debt:rá utilizar en forma óptima, asinlismo, la gestión política decidirá cómo 

deberá organizarse el sistema político. 
6 

. . 

Es conveniente afirmar que eAisten países con una gran cantidad de recursos 
naturales, />ero carecen· de los recursos humanos y tecnológicos para poder

los explotar. 

1.2. La escasez de recursos 

Albert L. M~:ycrs parte de un~ intcn:~antL~ nhsc:rnu.:ión .pa~a _explkar .:1 ~nl-. ~
hlcma de la escasez de recursos. El asegura que si a cada md1vu.Juo se 1~ 1.hera 
una lámpara mágica de A ladino. y ésta le concediera todos :-.us deseos. el prtlhk-_ 

1 .• 
ma de la cs~.:ascz de recursos se rcsn ,·cna. 
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De ser esto posihle todos tendrían los bienes y servicio~ que necesitaran y 
no habría nF.:cc~iJad de: ut.ilizar racionalmcmc los recursos. La gestión polítir.:a no 
.-;e prcocuparí;.~ ~:n org;:u1izar de la mejor manen¡ d sistema económico, los pro~ 
hh.:mas rcfcn.'nh:s al desarrollo de las fuerzas productivas simplemente dejarían 
de existir .. Además: 

Las investigaciones para aumentar la producción agropecuaria no tendrían 
scníido. h -~ 

La creatividad humana se desacerbaría.· 
Los problemas de comercio exterior, de distribut·íón de la riqueza, de en· 

dcudamicnto y de baja en el precio de las materias.primas simplemente no serían 
prnbfcmas. 

Las discusiones sobre qué sistema u_tiliza en forma racional los recursos y 
es mJs justo se acabarían. 

Las IUt.:has Je .clases,_los conflictos entre los grupos sociales, los graves pro
blemas Jc ajuste entre la oferta global y· la demanda global tampoco tendrían 
sentido. h 

Como la economía es la ciencia que trata de administrar los rc<.·ursos escasos 
ante ncl'csid<.~dcs ilimit<.~das "si c<.~d<.~ uno de nosotros poseyera una lámpara de 
Aladino. bastaría con frotarla p<.~ra que nuestros deseos se cumplieran·y se rcsol
vt:ría el problema económico. adt:más, no habría lugar para la existencia de una 
ciencia cconómic'-1. El poder m::ígico de la lámpara convertiría en libre.\· a todos 
los bienes. t. 

Sin l.'mbargo, la rc:alkbd es otra, lOdos los bicncs·.o.;on económicos, hasta el 

:1irt: que L·omicnc t)XÍgeno. ya que si es utilizado por los buzos se convierte en 
un bien económico. Los bienes económicos son aquellos que demandan del es
fuerzo mental e intelectual del hombre y que circulan en el mercado. donde son 
objeto de transacl."ioncs comerciales. 

Las organilal'iones S(Kiales siempre afrontan la necesidad de trabajar para 
satisfacer sus deseos. Sin duda es real y objetivo el argumento_del Antiguo Tes
tanu.'llhl ··~mwrú.\· el pan con el .wdor de tu frellle". t. 

En l'ierto modo el argumento del Antiguo Testamento constituye una de las 
"':oorden<..1das de los problemas económicos; la ley de lu e.Kasez. Si se pudieran 
nhtcÍlcr una cantidad infinita de bienes y scrvkios para una sol'icdad llena de 
insatistiacciont:s, el prohkma dt: h.1 csl."asez se superaría. t. Sin embargo, la co~
dcna bíblica ha acompañ<.~do históricamente a todas l<.~s sociedades. desde las pri
mitivas h<.~~ta las modernas. Todos los hienc~ no son y wl ve1. jamás se t·onvicrtan 
L'n lihrL''>. 1\'in~ún si'>IL'ma (ni el nortc;..uneril.:omu) ha l."on~cguil.Jo ~atisfacer las nc
, ,.¡,J.I,J.·., ~k "LL'> fl'+hi;LdLln: .... l.a L"'•,c<.J-.l.'Z cs la lli<Í'. :-.cvcra de 1<.~~ lt:yl!s mill!-
·' ¡1. ,, 

1 •. -r. ;1 ,, ,, ¡, d.1,k, qu.- 11l·n~·n l!Jl.L ~ r .111 ~ .111l1d.td th: ll"llll '>l 1'> n:•lur;d.·-.. po..·r 1 + 
.¡u .. : 11•• llo.."llo.."ll l.1 "utl ... ·i..:nll.: lo.."o..·nplo~Í;t p;¡r;¡ o..·-..plor;¡r)o..,) L".\phlt;rrlo...,. Aun la ........ o
cit:dad~s mJ.., th:sarrolladas s~ tropil'zan ~icmpre con la limiWci<ín de recursos. 
La ll:'l'nnlngía. lo!>. rc~:urso:.. hutnano:.. altamente culilicudn, hun sido escasos, :..obre 
ltldu .:n paí:o,.:~ dt:pl.'ndienh:~. 
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Una fuerza de trabajo de. 23 millones de habitantes es limitad;.¡ en razón :1 
que tien'c qut: producir satisfal'torcs r·•ra HO millones. De igual manera miles dc..· 
tral'torcs, tornos. vacas, etl'., pueden signilkar abastel'imit:nto T<tzonahlc pe m 
int:ompleto. En el caso lk Ml!xil'o, éste tiene 4uc importar ledu;, sorgo. soya. 
nmíz y otros produl'tos y bienes. 

Se ha demostrado que a medida que /ox recursos producti\'o.\· ,\'C' c.~pamlen 
Y perfeccionan los tleseos y lw; nece.\·idwlt•s humanas crt•n•n t"' una propordún 
mayor. t. 

Es necesario recakar 4ue las relaciones de comercio exterior entre países 
periféricos y centrales han l"avoreciJo un llujn de rcl'ursos de los p~íses periféri-
cos hacia los países centrales. · 

Un mayor desarrollo tecnológico de los países centrales ha permitido explo
tar y saquear recursos de países periféricos. Se ha llegado a tales cxtrt:nws de 
explotaci6n 4ue la empresa transnadonal acude :.ti país periféril'o afril'anu y su 
funci6n productiva se realiza en el país de origen de la transnacion¡,¡l. En el país 
periférico no se crean industrias conexas a la explotación del mineral, por lo tan
to no hay demanda de trabajo prodw.:tivo; a su vez se extrae riqu~za, la ~:ual no 
es pagad;.a o es pagada :.1 precios irrisorios. Después l.Jc <.:ierto htpsu y una VL'Z l.JUL' 

ha agOtado la veta. la empresa transnacional parte haci<.~ otro país para expl\)tar
h~. Ha dejado "socavones", miseria. desempleo y h.imbrc. 

Actualmente el saqueo de recursos se realiza de diferentes formas, como el 
pago al servicio de la _deuda externa. 

1.3. Las: necesidades ilimitadas 

Un observador que no estuviera lo sulkientemente atento afirmaría que t.'on 
el desarrollo de las fuerzas produl'tivas la ley dt• la l'.l'<"tÜt'l. pasaría a la historia. t. 

Es probable 4uc en los países altamente desarrollados el problema de salisfi.Kcr 
las necesidades mínimas se halla superado (aunque es dbl'utiblc. en los Estados 
Unidos existen 50 millones de personas rvbres). No obstante, se deben de tener 
en l'UCnta dos hechos sobresalientes. El primero se sintetiza en que las necesida
des biofisiológicas son continuas, es decir, una vez que han sido satisfechas apa
rcl'cn al otro día, y sul."esivamente, por lo wnto tienen que ser satisfechas 
Ji~:~riamente. La otra observación es simple y se presenta sobre todo en ct·ono
mías desarrolladas. Estas el'onomías ya han superado el problema de sat.ishtccr ne
cesidades primarias, pero el hombre es in:->aciable y l'uando satisface algunas necesi
dades aparecen en sÚ vida otras, es decir. aparu:cn ~:onstantes c.lc.:scos y ncccsidac.lc...-s. 
motivados por la pcrspc~:tiva de aumentar su nivel de vida y bienestar social. 

Martín y Millcr observan que dos horas de trabajo de un trabajador nortea
mericano sc"rían suficientes para satisfacer las necesidades de un campesino lati
noamericano; no sufriría escasez o ésta sería pequeña y la alternativa cconól'ilica 
dejaría de ser una pi-eocupación social. 4 

Si bien las sociedades primitivas se conforman con chozas. las sociedades 
urbanas mctroPolituQas demandan de otro tipo de vivienda, además de una serie 
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de bienes y servicios para el hogar; en la casa habita<.'ión de una persona de cla!-.e 
media alta de MCxico existen bienes tales como muebles, de agua potable, drena
je~-ll:lz. cablevisión, etc. En el siglo pasado el tipo de vehículos era uno, ahora 
es otro. Los actuales sistemas de comunicación son imprescindibles como lo fue
ron en el pasado, sálo que ahora los sistemas de comunicación demandan una 
ir\fraestructura mucho más compleja que la otra. Los aparatos de vapor fueron 
sustituidos por los eléctrico~. el horno de barro por la estufa, los riachuelos por 
el lavadero. Sin embargo, las esrufas c.1c gas, las lavadoras, etc, no conseguirán 
suprimir necesidades, por el contrario, crearán nuevos deseos. 6 

t Por otro lado, estos bienes son producidos en serie, de tal manera que se 
llega a un punto de saturación. Esto provoca la fabricación de bienes alternativos 
u otros bienes, perpetuándose así el problema de las necesidades insatisfechas. 6 

Actualmente los programas publicitarios aumentan las necesidades, los me· 
dios masivos de comunicación como la televisión, la radio, etc, crean necesidades 
artificiales. F.slo es un problema social mayúsculo, ya que en países pobres hay 
eslratos sociales con niveles de vida muy bajos que no alcanzan a cubrir sus pri
meras necesidades y que por la publicidad televisiva prefieren adquirir refrescos 
o productos chatarra que comprar leche. 

Los equipos de sonido, los automóviles, los refrigeradores, las cámaras fo· 
tográficas y de proyección, los alimentos para ganado, ave~ y animales de labo
ratorio, los equipos de motor y sin motor, los antihiólicos y las vacunas:Ios locales 
y millares de o1ros productos increíblemente sofisticados alimentan diariamente 
las necesidades humanas. 

Un producler pecuario lJUC produce leche de vaca liene una gran canlidad 
de necesidades para que su explotación produzca, es necesario adquirir los ani
malr.s, comprar fuerza de trabajo, comprar alimento, construir locales (sala de 
ordeña, asoleaderos, etc.), adquirir medicamentos, etc. 

Finalmente, como Charles Gide observó en su Cursa de Economía Política, 
las necesidades del hombre constituyen el molar para que la actividad económica 
camine. La coherencia de la economía radica en ese punto, incluso civilizar un 
pueblo (concluía el maestro francés) es sólo despertarlo anle nuevas nece
sidades. 6 · 

.Llevadas por el surgimienlo de nuevos dt:seos las necesidades materiales pa· 
recen ilimitadas. Cosas que ayer eran superfluas ahora son necesarias. No se puede 
imaginar hasla dónde se llegue con la producción en serie, con necesidades ilimi
tadas y con el irrenunciable deseo de las soCiedades de tener un nivel de vida 
más alto, d~ lograr una mayor satisfacción material. 6 

Es triste observar que existen pueblos (africanos. asiáticos, latinoameri~.:a
nos y del CaribC) que no han satisfecho-sus necesidades primarias. 

En MéXico el incremento inflacionario (105% en 1986) ha determinado que 
disminuya el poder de compra. Así, hay personas que-no satisfacen necesidades 
prioritarias, por ejemplo, de 1982 a 1986 en el Dislrilo Federal se ha reducido 

-2:.. el consurr 
en los dil 

carne en casi ,?0 por ciento, lo mismo que la matanza de reses 
~s rastros del Distrito Federal. 

Aspeclo.'i geuera/e.'i a proh/c>mas ecmHimh'll.'i y orgauiu1cifm t'ctmúmic-a K.l 

De acuerdo con datos Jcl gobierno capilalino, mientras en lt.JK2 se sacrifica
ron 269 mil 803 cabezas de ganado hovino, en el año dC ltJH6 l;,a cantidad de 
rese~ que surtieron de: c<trne al Disrrito Federal fue de 143 mil. es decir, una 

diferencia de 126 niii 803 aninmles. · 
Desde 1982 el consumo de l:arnc de res en la <:&~pita! dL"I país se ha ido a 

Ja baja, ya que en 1983 la matanza fue de 20R mil 107 cahczas: en 1984, 16R 
mil 290 y en 1985 159 mil reses, ante la reducción de la demanda por los clcv••-

dos precios de este producto. . . 
AsimÍsmo, ha disminuido ta1nbién el consumo de otros tipos de ~arne; .me~l· 

Iras en 1982 la matanza de cerdos fue de 4ó9 mil 267 en 19H6 baj<i a 452 mol. 
y en lo que se refiere a ganado ovicaprino las ,,:ifras fueron de 457 nul Y47 Y 

368 mil respectivamente. . 
En cuanto a kilos consumidos de carne de res en el Distrito Federal la~ cafras 

del gobierno capitalino señalan que en 1 t)K2 el volumen ascendió a K9 mil_lonc~ 
mientras qUe en 1986 fue de 42.9 millones de kilos. K 

1.4. Recursos frente a necesidades 

Se puede afirmar que mientras las necesidades del homhre son ilimitadas.la 
escasez de recursos es una constante. Ahí radica el gran reto de la cconumm. 
Como los recursos son escasos es necesario administrarlos de la mejor_ manerot. 
combinarlos en fornk.l tlptima. aplicarlos oportunamente y no suhutdrl:<.~rh, .... 

Si los recursos son limitados, las economías los deben utilizar plenamente. 
no se debe justilicar el desempleo o suhcmpleo de los rcc~rsos hu~la.-.os, de 
capital, naturales y financieros; además, es n~cesario comb~~ar en forma adc· 
cuada los recursos humanos y lus patrimoniales. El ~cr poln1co debe_tencr u~a 
conccpdóri clara de aplicar recursos en áreas prioritarias para producir los b1e· 
nes y servicios 4uc satisfagan las ncL:esidadcs humanas. Por lo ta~lo, ~~a ~co_no· 
mía debe de superar los problemas de esca.H!Z de recurso.\·, _co':'h'~rac~J~ opuma 
de éstos y lu correcta aplicación de ret·ur.ws en áreas p~wntarltlJ. . . 

El poder político Jebe ser lo suficientemente capa7. d~ ~mplcmentar poi rucas 
ccom\micas. mediante las cuales la planta productiva ullllcc los recursos esca· 
sos disponibles con el objeto de atender con mayor eficiencia las necesidades Y 

los deseos de la sociedad. 6 

Por desgracia, en México existen situaciones que no pcnni1cn u1ilizar en fomnt 

óptima los recursos escasos. . .. 
Problemas como endeudamiento, especulaci{)n, inflac1ón, cns1s.y otros, han 

configurado una subutilización de los recursos. Así, por ejemplo, la ~on_fedcra· 
ción de Trabajadores de México (C. T. M.) sostiene que en 1986 haboa un 101al 

de 5 millones de personas desempleadas. 
Actualmente Jos rccur~os tinancieros escasos son vitales para el desarrollo 

de un p<.~ís. México obtiene una parte de estos rccurs_os a tr<.~vé.-.¡ ~le préstamos. 
pero a su vez este endeudamiento ha provocado la sahda de ·osos recurs~s 
financieros escaso!' en detrimento de un desarrollo nacional. . o.~rante los pn· 
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meros nueve meses del año dt! 1986 salieron del país 10 mil millones de dólares 
por concepto de pago de intereses y amortizaciones de la deuda externa, utilida
des remitidas por las empresas tmnsnacionales 4ue operan en México a sus res
pt."l:tivas matrices y "errores y omisiones", informó el Banco de México. El país 
pagó intereses de su deuda externa por un total dc 6 mil 400 ~nillones dc dólares en 
los nueve meses. 10 

Las tasas de interés elevadas en el sector primario estimularon el ahorro c~
peculativo y no el productivo. México sigue importando leche, maíz, sorgo, etc. 

Con1o se <tprecia. en Méxi1..·o los recursos escasos disponibles no son utilizadtls 
completamente. existe un elevado grupo de persOnas dese~1pleadas, fugas en di
versas formas de recursos financieros y especulación. 

2. LAS ALTERNATIVAS DE PRODUCCIÓN Y EL PLENO 
EMPLEO DE LOS RECURSOS 

¡,Qu_é significa plenO empleo de los recursos productivos"! 
¡,Qué es alcanzar la máxima cfidcncia'! 
¡,Cu;ínthl al~..·anZil una Cl."tmtllllÍa los líttlitcs máxintos de la cliciencia producti

va"! y. ¡,cuáles serán las mejort~s combinaciones de sus recursos escasos? 
Todas estas preguntas tienen re:-.pucstas ap<trcntementc l~kilcs: la máxima cli

l..'icncia y el pleno empleo se logra cuando se movilizan toJos los recursos pro
ductivos y se aplican en combinaciones óptimas, y la elección de las mejores 
alternativas de producción dependerá de las decisiones de la sociedad y de la de
cisión gubernamental. Siempre habrá un límite para atender las necesidades de 
la población, ya que aunque se utilicen en forma óptima los recursos, se combi
nen de la mejor manera y se apliquen a sectores prioritarios, la producción de 
satisfactores tiene un límite. Además, el incremento de producción de ciertos bienes 
tiene como contrapartida una reducción de otros bienes, a no ser que previamen
te se hayan acumulado recursos. 6 

Para aclarar mejor estos problemas se pnl\:edcrá a dar el siguicntc~,.cjemplo. 
Para sus actividades económicas el país dispone de recursos huma~os calitkados 
y conlpctentes. También dispone de recursos naturales variados y relativamente 
abundantes, capaces de suministrar energéticos, materias primas, tierras para cul
tivo y pastoreo. Además, esa economía cuenta con equi¡x>, máquinas, tecnología 
y otros recursos de capital acumulados. Finalmente en esa economía se <.·uenta 
con Una estupenda organizacitSn, la cual determina un uso racional de los recur
sos, existe capacidad empresarial. Con la reunión y combinación de estos recursos 
(naturales, humanos, tierra, capital, espíritu empresarial y organizacional) esa 
economía producirá los satisfactores que atiendan más adecuadamente a las ne
ccsidudes de la población. 

\j1 Con el empleo de los recursos antes mencionados la economía de nuestra 
sociedad hipotética podrá produeir una gtan diversidad de bienes y servicios; aun-

/.ar altemati.,aJJ: de produaiáu y el pleuo t•mpl('ll de lo.~ rtwr.ws SS 

'l'ahla l. Pmdurc::illn en millones en unidadc~/año 
Altanulim.\· Pmtludo A Pmdut"to 8 

M 500 -------- O 
N 400 200 
Ñ _________ 3(MJ --------350 
o _________ 200 ________ 450 
p __________ lOO 500 

Q o 525 

que el volumen físico de esos bienes y servicios sea capaz de _satisf~cer un~ gra_n 
cantidad de necesidades, est<t economía jamás logrará productr canttdades tnftnt
tas. Por más abund<tntes, mejores y más eficaces que sean los recursos Y por más 
que se hagan combinaciones óptimas siempre habrá una limitación al volumen 
de producción, no obstante que las necesidades humanas sean ilimitadas. Aun
que se qUieran utilizar todos Jos recursos disponibles habrá siempre un límite p<t-

ra la producción física. . 
Supónguse en formi..l hipotética que la economíu produce únicamente dos bte

nes diferentes, utilizando paru la obtención de éstos todos los recursos escasos 
disponibles; a estos dos bienes se les llamará A y B. La economía para p_rod_u~ir 
A y 8 necesitará movilizar recursos parit producir A y B. Es clitro que SI uttl}~a 
la totalidad de Jos recursos pam producir A, estará sacrifican<)o la produccton 
de B, y si utiliza todos Jos recursos para producir B. ·sanilicará la pwducció~ de 
A; es obvio que se está hablando de cierto lapso. Si se produce cierta canttdad 
de A y 8, est(_) determina un punto en la tabla 1, si ~:e quiere incrementar la prod~~
ción de A, se sacrifica la producción de 8 y si se quiere aumentar la produce tOn 
de B se sacrifica A. Lo anterior se ejemplifica en la tabla 1 y en la figura l.· 
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J. LAS CliUVAS O I.ÍI\IJTES DE LAS JIOSIIIII.IIlADES 
DE l'UOIJUCCHÍN 

l.os prohlemas de la plena utilización de recursos y las alternativas pr~>tlucti
\'aS se gr<rlit'<Jn para una mayor comprensión. Esta grálica se conl>cc como curvt.ts 
o lírt~iks de.· las posibilidades de prot.lucción. 

La figura 1 es el resultado de haber graticado los datos de la tabla l. En 
el ~.·jc.: de las abscisas se encuentran plasmados los da1t1s del producto A y el eje 
c.h.: liJs on.tenadas los Jatos del prodw.:to B. a\ 

En este c.·aso todas l~ts ahcrnativas presuponen un uso de máxima eficiencia 
de los rct.·ursos; L's d,xir. un pleno empleo de los mismos. La cuna resultante 
es un vcrdaJcro límite de produc<.:i6n, no sien Jo posible otro límite de produc
citin de la curva A y B. Como máximo esa cc<momía podrá operar sobre los pun
tos de la L·urva de posibilidades de producción. Por ejemplo. si la economía '!stá 
o¡x·r<tJhJI) en el punto N. indic.:ará que se están produciendo 400 millones de uni
dades al año del produt•to A y 200 millones de unidades del producto B. Si por 
una lÍl'l.:i:-.i<ín guhl'rnamcnlal se tlcl·idc inncmcntar la pmJucción de B hast¡¡ 350 
milluncs de unid~aJcs al aüo, nc\.:csariamcnle hahrol ltttt rcduccit.ln en la proJuc
cit.ÍII t.lc A; se prudul'irán 100 millones de unidadc:-. .tnualcs. Anh:riormenlc se 
producbn 400 unid<.tJcs di.! A. por lo lamo l<t rcdU(.'l'i(~¡, fue tiC 100 unidades. Para 
que la pn:dut.xi~)n de uno de los hicncs aumcnlt.' :-;in sanifirar la producci6n de 
otro t.lt.: los hicn~s es nLTcsario aumenta• la cJntidad de recursos o mejorJr el 
prOí.:e:-.o productivo a través <.k invnlt.·iones e innovaciones. Esto ocurriría si la 
economía cstuvicra opt..·rando a pll'no empleo. Si la economía estuviera operando 
con ret..·ursos ociosos sería posible aumentar la producción de un bien sin Sacrifi
car otro utilit.aJhJn éstos. 

Una vez que se ha <:ornprcndido la curva de posibilidades de produ<.Tidn se 
deduce que lots decisiones guhanamcnlalcs se compliC&m, ya que los recursos dis
ponihh:s son t..'sc¡¡:-.o:-.. 

A cst...·al¡¡ nacional la Unión de Repúblkas Sol'ial.slas Sl)viéticas es un buen 
ejemplo. En 1917 iriunfa la Revolución SocialiMa, los bolcheviques asumen el 
pndt:r y tienen que tomar dt:dsiones difíciles: ¡,los recursos muy escasos con que 
se disronía deb~rían aplicarse en la industria productora de bienes de capital e 
infrae~tructur¡¡ o aplkarsc a la industria productora de bienes de consumo'! Rusia 

(nombre con el que se conol'fa hasta ;mies de la fusión cori las otras repúblicas: 
artualmenle el corrl'clo es Unión de Rcpúhli(.'as Soviéticas Socialist~s) se Jecidió 
por orientar sus rcrursos hacia la industria de hase. A partir de entonces la Unión 

d.: R.:públicas So<.·ialistas Soviéticas (U.R.S.S.) 1.:cntralizá su esfuerzo producti
vo.y canaliza sus esfuerzos hacia la industria básica. Además, los planificadores 
soviéticos utilizaron parte de Jos recursos en servicios eduL·adonales y médicos. 

En la actualidad el desarrollo tecnológico soviélico es realmente imporlante. 
su industria básica y de bienes de capital es de primer orden. La industria pesada 

~ se unió a la tc1·nología y _los resultados en materia espacial han sido impresionan-
tes, el desar Jroducliv~ soViético ha sido sin precedentes si se considera .que 
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se ha logrado en relativamente pocos aii.os. Además, la ~-~SS sufr.ió ~os confla
graciones y en la segunda murieron 21 millones de sov&ctJcos~ ~sun&smo, h~bo 
destrucción física Lk fábricilS, escuelas, hospitales, carreteras, b1~nes de.cap_&t~l, 
cte., y parte de sus recursos disponibles escasos se utilizar~>~l en la 1ndustna bel1ca 
sacrificando a la industria civil. Ante estos logros, se man&faeslan profundos l!fec
tos, ya que aún ahora se tienen que hacer sacrificios. No_hay lujos ~n las casas, 
la diversidad de bienes suntuarios es escasa, pero a cambio es un pats preparado 
en áreas de investigación. cultura, deporte, etc. Las industrias textiles, de aparatos 
eléctricos de uso doméstico. de automotores, de calzado y de artículos de toca

. dor están poco desarrollados: la escasez de recursos impidió. q~e estos sectores 
se d~sarrollaran tan acelerad<.unentc como Jos vinculados a la mlraestructurd eco-

nómica. b . 
Asimismo, a nivel microcconómico en el subsector pecuano el productor 

tiene ante sí una curva de posibilidades de producción, el dinero es un rec~rsu 
escaso limitante~ si se utiliza para la alternativa huevo para el plat~ se sacn~ca 
la alternativa pollo de engorda. En algunas ocasiones ~1 productor uene sufi~len
tes recursos, los cuales se utilizan en ambas alternativas. Cuando el pr~c10 en 
el mercado del pollo de engorda es c~lto se modifica el patrón de producc16n, re
cursos que se utilizaban para producir huevo para el plato. son usados par~ pro
ducir pollo de engorda sacrificando la producción del pnmero. Lo antenor se 

representa en la figura 2. 
En un principio se producía OX de huevo para el plato OYde pollo de engor-

da (Punto L). Una vez que el precio del pollo de engorda se mcrementa el pro~ 
ducror modifica su patrqn de producción, destina una mayor cantidad de recursos 
para producir pollo de engorda. En la figura 2 se aprecia un incre"_lento en la 
producción de pollo de engorda (de y a y) y una ~erma en la producción de hue-
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vh poara el plato (th: x ;.1 .r'). El punto M de 1a ligura 2 indica 4uc se proJucc Y 
tk pt~llo de engorda y X de huc.:vo para el plato. Nótese tJUC las cantidades de 
X y }1 

son dill:rcnh.:s a las t'OHicnid<.~s en el punto L (X y Y). 

].1~ Cualru puntHs impurt&mlt"s 

D<1da l·i~.:rtat·ur\'<1 Je posibilidades t•tnno en la ligun.1 3, se pueden localizar 
t·uando menos l'llitlro puntos imponantcs. mismos que facilitarán la comprensión 
~ohrl! ;1spcctos rcárit·os referentes a la curva di! posibilidades de producción. 

Por ejemplo. si 1<.~ Ct.:onomía csruvicr<.~ opcr;:mdo en el punto A, indicaría un 
absoluto desc1upleo de los rel:ursus prtx..IUI,:tiv~s. y~ que la producdón de bienes 
y servil:ios es igu<.~l a t:cro. Tal situación solamente se presenta a nivel teórico, 
pues en la· prál:tka serí:.t imposible tal cosa. la población requiere de una cantidad 
mínima de h~enes y servi<..·ios para subsistir. 

El siguiemc punto importante R. representa una situación que se considera 
como normal: c.\istc cierta l:apacidad instalada ociosa. En la prá<..'lica. aunguc 
se;.¡ n:Uucida. ex.iste t:ap;tcidad o<..·i~1sa. H;ty m~íquinas par<.~das aunque sea para 
rep~¡rat..·ión. Otras m;iguinas estarán operando por dehajo de su cap<.~(.:idad. Exis
tt..•n situ<u:ÍoJK'S propias de merG1do gue ohlig<.~n a utilizar ll•S re~:ursos por debajo de 
su utilizal·iúu m~í.xima. Por l'jemplo. si el precio de t..'ierto artículo cst;,í dest·en
t.liendt.l dehido principahi1ente ;.1 u1w sohn::ofert<J, los productores dcddinin pro
ducir por t.k•hajtl t..k' b rap<llid;•d d·_· J;¡ plallla. en este momento se cst;in 
suhtnilizando r~rurstls. Es t..'onJún lJUl' esto sut·cda con pollo de engord:.t y con 
la produccitln de carne de cerdo. h 

El ll'rccr punto importantl' t..'st:i inJil';,.¡Jo por C. Se trata de alcanzar una si
IU;,il'itÍn óptima. Este punto t..'s el plnw c•mph·o de los recursos. Como se vio con 
antnioridad. t..'S dt..•t..·isitln dt..· los !!ohanantcs utiliz;,¡r t..'n li.mna ideal v r;,tcionallos 
IL'L·ur:-.os l:"s<..·asos disptHJihk-s. Las sociedaUes ricas y dcsarroJI¡¡das pr~lcndcn lograr 
el plentl cmph..·o de los n:l''Jrsos; si la economía está opcr•mdo en B. el objetivo 
st..•rá ll~:g;¡r al punto C. P;.~ra lograrlo h<.~y 4uc movilizar los re<..·ursos odosos. Al-

y --
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Fi~un1 3. Puntos impt)rtantc~ en una L'Urv~• t.k posihililladL'S lk produl'l·iün. 

/..tu curva.~ tJ límites de lus po.tibilidt~de.\· ti~ produaión H9 

canzar el punto C significa una mayor producción de bienes y servicios y la opor
tunidad para cumplir objetivos económicos y sociales. Sin embo.trgo, aunque. el 
objetivo sea el de utilizar a su máxima dkicncii..l los re<:ursos. en la práctica esto 
resulta casi imposible, a no ser en situaciones extremas como las vividas por al

gunos países durante las f_Ucrras. cuanqo se movilizaron sus fuerzas de combate 
y sus reservas de producción. El punto D se encuentra por encima de los límites 
de la curva de posibilidades de producción, es un punto imposible de alcanzar 
en el corto plazo, de hecho está situado fuera de las fronteras de posibilidades 
productivas para esa economía. El punto D o cualquier otro punto siruadu por 
cncimLI de la curva de posibilidades de producción sólo podrá lograrse en un fu
turo, siempre que ocurran desplazamientos futuros de la curva de posibilidades 

preestablecida. 6 

3.2. Desplazamientos de las curvas • 

Los dcspl:.tzamientos de las curvas es un tópi<..·o gue debe estudiarse cuidado
samente. Las curvas de posibilidades de producción en el tiempo presentan des
plazamientos positivos o negativos. Han existido épocas que han determinado 
importantes desplazamientos positivos, las invcnl·ionc:s y las innovaciones h<~n 
sido factores importantes. 

El desarrollo de las fuerzas productivas se ha dado históricamente, pero exis
tieron acontecimientos, como la Revolución lmJustrial. 4uc las impulsaron tre
mendamente. El desplaZamiento positivo de la curva de· posibilidades de 
producción se presenta a través de un proceso continuado que abarca el crecimien
to de la población, una mayor disponibilid:.td de materia prima, acumulación de 
bienes dt.• t'<lpital. at..·umuhu.:iún de C'-lllipo. acumu.lación de múquinas. etc Esta 
cama dt..• recursos Sl' t·oujunt<lfá de acm·nlo a técnicas precstahkcidas que tic
;len por ¡1bjcto utilizar 1~ ntás eficientemente posihlc los recursos. Las innova
ciones e invenóones originan un cabal desarrollo de las fuerzas productivas. Los 
países desarrollados han logrado que las curvas de posibilidades de producción 

se desplacen positivamente en forma. sorprendente. 
En las figuras 4 y :'i se aprecian Jos desplazamienlos (wnto positivos como 

ncgonivos) a que est:.ín sujetas las curvas de posihilid:.tde~ d~: pnxlun·ión. En si
tu;.~t·ioncs nonnales las curvas de pt.,sibilidadcs de pn>ducción se despf;.¡zan de ma

nera positiva, es decir, hacia la derecha. 
En las t..·un·as de posibilidades de pnldUcl·ión L"S import<.~nh: hablar dcltit:mpo 

para que tenga consistencia el an;.ílisis. ya que tanto los desplazamientos positi-
. ·' 1 . • vos como negativos se uan en e tiempo. -

Los despl<~zamientos positivos se deben a un t·onjunto de fal·tores interd~:
pcnUientcs. Es necesario 4ue la fX_,bJación total y la cconómiL'alllcntc activa aumentL· 
y que los nuevos grupos Jemogroilicos estén ampliamente capacitados para el cjcr
l'irio d~: sus funciones produL'tivas en el seno dt: l:.t sociedad a la cual pertenecen. 
Además. es ne<:esario que los hiencs de capiral.la maquinaria. la infraestructura 
háska (vías 'ilc L'omunic;Jción. ehx·trificación. etl'.) presenten continuos incremen· 
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tos debido a nuevas inversiones. Los recursos naturales se deben expandir para ser 
utilizados de ítt~uerdo a las nuevas demandas. Por último, la curva de posihilida
dcs de produ~.:ción pn:-.senrará un desplazamiento positivo cuando se usen técnkas 
novedosas que surjan i! partir de invenciones e innovaciones tecnológicas, enton
ces l;:ts posibilidades de producción aumentaráJl sucesivamente tal como se -aprecian 
los dcspl<~zamicntos positivos de Ru hacia R1 y R~ en la figura 4. 

· Por el contrario, bajo otro tipo de condiciones se presentan Jos desplazamien
tos negativos, qul! gráficamente se representan hacia la izquierda (hacia el origen 
dl! las c.:oordenadas cartesianas). tal como se indica en la figura 5. Las gucrnts, las 
pestes, las hehtdas (que afectan tanto al café), las crisis, entre otras condiciones, 
pueden provocar lasas de crecimiento negativo. Eu México en el año de 1983 
la economía creció en forma negativa, el Producto lnlerno Bruto fue negativo 
en un J%. 

Ha!<~ta antes del desplazamiento positivo las unidades producidas fueron Xo 
Y Yu. Posteriormenu: hay un desplazamiento positivo de R0 a R

1 
y las uniJades · 

producidas aumentaron, ahora se producen X1 unidades X y Y1• Finalmenle el 
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despl;,azamicnto positivo di! R 1 a R~ indka un<t mayor producción de unid;;ulc..·s 
tanlo de X c.:omo de Y. ahora se producen X! y Y! unidades. 

El pomo R2 ,iodicaqu~ si! producen X! y Y2 unid;;u.lcs. Hay un t.h::spla:t.<tllliclltO 
negativo (de R: a R1) y ahora se producen X1 y Y1 • es decir. una menor produc
ci-ón a la de X! y Y! unidades. Posteriormente se presenta el de~plazamiento ne
gativo de R1 a R0 , ahora se producen menos unidades de Xu y 1':1• es dec.:ir, se 
están prodUciendo Xu y Y¡¡, que son menos unidades que X 1 y Y1 y muci10 me

nos unidades que X~ y Y!. 
Los desplazamientos positivos ocurren en razón a que ese país ha ido ai:·u

mulando recursos, es decir, es la parte de la producción corrieme destinada a 
la acumulación. Se entiende por acumulación el proceso de expansión o mejora
miento de Jos recursos de producción preexistentes (tanto humanos como naturales, 
financieros, de c<.apital. cte.). ta 

La educación a los rel·ur.ros hummws, así como las in"ersiones de c<.~pital 
fijo se c.:onsideran como fenómenos de acumulación. 

La figura 6 nos demuestra hipotétkamente el caso de dos economías, una 
que destina una pequeña parte de sus recursos a la acumulación, la otra que cana
liza una parte importante de sus recursos a la acumulación. El segmento R ejem
plifica a la economía que destina pocos recursos a la acumulación, por lo tanto 
produce una mayor cantidad de bienes de consumo y eje(..'uta pocas inversiones 
de <.·apila! fijo (esto sucede en México en el presente). En el largo plazo la pro
ducción de bienes y servicios será relativameme inferior a aquella economía que 
¿¡cumuló; esta última tendrri en el futuro una planta productiva con U11a capacidad· 
instalada mayor que la economía que no acumuló. 

El segmento S ejemplifica una economía que en un principio sacrificó bienes 
de consumo para inncmentar la acumulación. En el largo plazo esta economía 
estará ampliam~nte equipaCa y producirá una mayor cantidad de bienes y ~ervi
cios. Los recursos humanos altamente capacitados (hubo un lr.rgo periodo para 
capacitarlos) serán más productivos, tendrán la capacidad de nuevos descubri
mientos produ(..·tivos. es decir, a¡_}areccdn if\Oov<tdones e invenciones. 
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t. El punto~ indi.-..·iJ un¡¡ economía que acumula poco (0 }í1) cuyos recursos 
los utiliza para el consumo (0 X1). E'rt un futuro habrá un desplazamiento positi
vo pequeño, como lo demuestra el segmento R. 

" El punlo L1 ihdica una Cl'onomí<J que acumula recursos en forma importante 
(0 Y,) y que sacrifica la producción de bienes de consumo (0 X.,). En el futuro 
la curva de posibilidades de producción presentará un desplazamiento positivo 
enérgico. Esto se aprecia en el segmeaio.S. 

En la Unián Soviética (antes Rusia) el Estado Socialista decidió acumular. El 
l"onsumo fue duramente afectado y sacrificado. Sin embargo, la planta productiva 
rrerió enormemente y en un plazo relativamente Corto la eConomía soviética mos
tró importantes desplazamientos positivos, hasta el punto de transformarse en una 
potencia económica mundial. Ya en los úhimos años los soviéticos han empeza
do a tener un desarrollo importante en bienes de consumo. 

En las economías de libre mercado se presenta cierto grado de plani-ficación 
y v<J determinando qué se produce (aunque en economías monopolizadas las dis
tursionr.:s productivas son tremendas y por lo tanto no se estaría hablando de pla
niticación). En las economías occidentales no se presentan alrernativas_drásticas 
de producción como en las economías socialistas y se admite que en las econo
mías de mercado este último confiere cierta racionalidad en la producción de bienes 
y servicios (en mucha ocasiones esta situación no se ha dado), asimismo, se ar
gumenta que el mercado confiere cierto equilibrio al proceso de consumo y de 
acumulac:ión. sin que sc<J necesario tomar decisiones centralmente planificadas. 

Finahnemc. es importuntc hacer algunas consideraciones relativas <J las curvas 
di.' pos,ihilidallcs de protlul·d6n entre las economías ~entralcs y las dependientes. 
Resta del·ir t¡ue una <.le las diferencias fundamentales estriba_ en el grado de 
expansión t¡uc muestran un<Js y otras. Mientras que en las economías dependientes 
el desplazamiento posilivo es relativamente reducido, en las economías centra
les la expansidn de la curva de posibilidades de producción es amplia. 

Las economías dependientes presentan un porcentaje aho de recursos destinado 
a la producción de consumo y subsistencia y una pequeña parte de sus recursos 
son utilizados para infraestructura, hicncs de c<.~pital, bienes de lujo, etc. Si la 
inl"ral.!:-.tructura nn present<.t un desarrollo impon.antc y ;.¡demás el cúmulo de bienes 
Uc capital es rcl:.uivameme escaso. esa economía pre~ntard desplazamiento de sus 
curVas de posibilidades de producción, aunque positiva, de pcqueiias dimensiones. 

La figura 7 muestra el comportamiento de una economía dependiente con 
un desplazamiento de las curvas de producción positivo pero poco significativo. 

La el·onumía dependiente utiliza un porcentaje alto de los rel·ursos para pro~ 
dul·ir hit:'ncs de con~umo y de sub~istcnl·ia. El punto Qu indica 4uc se produl·cn 
X y Y: :-.e uprcl'ia que la cantidad producida en infrucstructufa bienes de capital 
y de lujo. así l·omo la indu~tria h.ísica es mínima· (véa:-.e en la ordenada Y), con 
una pobre indu~tria de hase. con ineficiente infracstru< . .'tura, etc .. el despl:.tz<.tmiento 
no es muy cn~rg.icn (véa:-.c segmento en 1 .. 1 ). 

La ligur<.~ H muestra una economía central 4ue usa una importante cantidad 
~ de re<.:ursos par<.~ industria dé base. infraestructura y bienes de lujo. De hecho 

lAs curvas o límites de las po!l·ibilidaáes de producción 
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Figura 7. Ecoll,t.JP_lÍa dcpcnJic~tc. ulilizal'ión de las posibilidOJdcs de pnxl_ul·dón. 

9J 

los recursos ~tilizados para esos renglones (industria de base. etc.) son superio~ 
res a los que utilizan las economías dependientes. ó . . 

Se aprecia 4ue utiliza recursos para producir Y2 y X2. La l'antid~d ~e~ Y2 _mdt~ 
ca Jo qlte se produce de inversiones fijas e infraestructura, lo cual es stgmttcauvo y 
determina una expansión de sus capacidades operacionales (véase segmento~~). 

Actualmente Jos países centrales desarrollan parte de su proceso productivo 
con rerursos provenienks de países periféricos. Este mecanismo opera a través 
del p<tgo del servicio de la deuda externa. utilidadc~ rc:mitidas de las empresas 
transnacionales tilialcs a las l'cntrales. etc. Se puede <Jhnnar que partt: de la plusva
lía gc"nerada durante el proceso pnxJuclivo en los paíst:s dt:pcndicntcs se drena hacia 
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los ~aíscs ccnr:~lcs. Esta plusvalía y otros factures han conrribuido a que los dcsphl
zanuentos positivos de los países desarrollados o centrales sean importantes. 

Los países altamente d,~sarrollados han presentado históricllmcnte rasas altas 
de ,,:rc~.:imicnto en su sector primario, el cual ha sati:-;fccho las net·csidadrs del 
men.:ado interno, además de que cx~rtan productos agropecuarios. 

La producción de báskos como la ·leche han tenido desplazamientos positi
vos en sus curvas de posibilidades de producción. El materi:~¡ genérico con el 
q.u~ cuentan ha sid~ factor fundamental que ha contribuido ~ u~::.¡;ha.amicntos po
SHivos. Este ma~cnal genético sinteliza las innovaciones e investigaciones que se 
h.an logrado; eXISten vacas con Una alta Capacidad proi.Juctiva, además son pi.'f
SIS(CntCS en l¡,¡ producción. 

Es una realidad que si se tiene una tecnología genética, la curva de posibili·
dades de prn.::urción presentará desplazamientos positivos enérgicos. 

Los p;-. ·. ¡ :adicntes (a excePción de algunos) presentan en sus curvas 
de produc~_·jt,)¡¡ p~l·U~fi<J Jesplazamienros positiVos débil~s. Esto se debe a diver
s~s factores, .entre ellos los de índole genético, ni.Jtricional, de manejo, de medi
cma prr.venuva Y de mercado.· Este úhimo factor es importante, ya que la 
espcc~lación desalienta la producción y el consumo, asimismo, la concentración 
Je In~ rel:ursos en unos cuantos productores y comerciantes inlluye de manera 
n~gauva, ya que se producen despilfarros de recursos·. Así, por ejemplo, en Mé
.~ 1co d 5 por ciento de los productores concentrdn más del 60 por ciento de la 
.~upertkie dedicada a la ganadería. 2 

.. , Asimismo, es imJXlrtante anotar que esla curva de posibilidades de produc
CJO~ .(en casos como d de ganado bovino) muestra frenos en su dcspla¡;:amicnlo 
ptlSHJvo, ya que en 1 q~n en México la disponibilidad per cápita, en el supueslo de 
que no lh1bh:ra expon:u:icl~¡, sería de 7 kilos 900 gramos, la más baja c·n Jos últi-
mos diez año~. U · 

La Gtrnc en canal de bovino de animales sacrificados es también la m:ís baja 
~e 1" presente década. pues apenas llega a 631 mil 1971onel"das frenle a 1 mi
llón 166 mil 14-l h>nel"das en 1982. Ambas cifras perlenecen a la Secrelaría de 
~g:i.l·ullur<J y Recursos Hh.lráulko~ <SARH). 1.! Se aprecia que !<.~.curva de po-· 
sJb~J¡Jades de producción de la carne de bovino ha tenido un desplazamiento nc
g~tlvo. En algunos años el huevo para el plaro ha len ido es1e comportamiento. La 
figura 2.9 representa este fenómeno. 

Se lralará el dilema de las espadas o los arados, es decir, la induSiria bélica 
e industria civil. 

. Lt h.:~ J~ e~casez ohlig<.~ a utilizur Jos recurso~ en lilrm<.~ rudonal y cti
i.'lt:nle. El obj~tivo de: cualquier economía'es la l..le buscar el máximo bienestar 
y nivel de vida. . 

.. La gestión gubcrnamemal se encuentra ante el dilema de producir acero para 
uuli~~rlo en la fahricación de.buques de guerra, aviones de guerra, misiles, cte., 
o Ulllizar lo.; rl'l.'urso:-. csca:-.os disponihle:-.. en c:-.te caso el u~.·ero. p;.1ra produi.·ir 
tr<.ll'IOrl'S ·- ··¡;¡quinaria para uso de la industria t·ivil. ·Cuál alternativa'' ·csp· _ 
das o a .. (, · ' (, · a 
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Figura 9. Curva de posibilidades de prOOuL·ción de carne de res y huevo para el plato. 

Actualmente existen países como Nicaragua que forzosamente tienen que l..les
tinar recursos escasos para la industria bélica por su seguridad e inlegridad na
cional. La constante amenaza de invasión por pane de Jos noneamericanos ha 
obligado al pueblo de Nicaragua a utilizar recursos escasos en la industria bélica 
sacrificando recursos para la industria civil. 

Roberto Campos afirma que la elección de producir industria bélica sacrifi
cando industria civil afecta de manera seria en cuan1o el país sea menos desarro
llado y menor sea el aclivo fijo acumui3Jo. En los países desarrollados el dilema 
es menos importante par.a las sociedades ya que solamente ocasiona un impacto 
depresivo en el nivel de vida que disminuye el progreso sin destruirlo. 9 

En nt·.asioncs las conflagraciones mu~di~les ha~ dado lugar a una utilizaddn 
pll.:n~1 de los recursos. Se asume yue uno de .los h.ii.·ton:s que dieron oxigeno a IJ mal
trecha economía norteamericana en la Gran Depresión de los años 1929 a 1934 
fue la Segunda Guerra MunJi:tl. En ese momento había una planra productiva 
con capacidad ociosa. Lii pmdurción bélica gcnenl empleos y la utilizat:ilin má
xima de su capacidad inslalada. 

Pero en las naciones aún no desarrolladas el desvío de grandes recursos ha
ciu la induslria bélica impide el fonalecimiemo de la induslria civil por suSifaer 
·de ella aprci.·iablcs <.'antidades de capilales que servirían de "sustemo" a la eco
nomía civil. 6 

Las decisiones de elegir u~; alternativa por otra trae consecuencias futuras. 
Así, la figura JO m1.1estra qÚe el país dio prioridad al uso de recursos·escasos 
en la industria bélica (seguridad) en detrimento de la industria civil (bienestar). 
La seguridad podrá cOmprometer seriamenle el nivel de producción civil y por 
lo tanto el nivel de vida. Si a su vez ese país tiene una alta tasa de crecimienlo 
pobladonal. el nivel de vida descenderá aún más. 

· Se observa en el tiempo un mayor incremento en seguridad (Y.~. Y1 ). ~n cam
bio el in<.'remcnlo en X1 es rclmivamente reducido (X0 • Y1). n 

. La figura 11 explica que para esa economía la industria civil fur. prioritaria. 
deslinó más recursos paro el hiencslar que para la seguridad. por lo 1 nivel de 
vida en el futuro será mejor. · 
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1-'i~ura 10. Implicaciones del Jilema bienestar seguridad con el desarrollo. Curva de po-
~ihilidaJcs dt: proJucción con ~cg~riJaJ como prioritario. __ __ 

Se obscrv.i que en un futuro hahrá una mayor producción civil y por lo tanto 
un aumcnw' .en el bienestar colectivo. El incremento de la producción dcsli
naJo ... la -.cguriliad ( }~ 1 Y1) rcsuhl) inferior otl aumento mostr<tdo por el hienes
tar (X0 X1). 

· Se puede dar un ten.:cr <.·aso (la figura 12 lo presenta) en el cual los incrl!
. nh:ntos en la pmdu(.'<..·iün béli<..·<t ( Yt, Y¡) son iguale~ a h.1 expo.tnsión t.ll! la produl:

citln civil (X0 X1 ). E:-.to im.J.i1.:a 4UI.! el gobierno tuvo un t.loblc objetivo, el de 

auml!ntar el bicnl!star y la seguridad. 
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Figura 12. lmplicm:ionc~ dd dikmu hi~:w.:~lar con el dt:_,;rrmllo. Curva dl' po,ihilid<Alh:_, 
de.: prm.Jw..:citln <.:on hicncstar y scguridud conm prioritario. 

Es verdaderamente triste que se utilic.:cn cuantiosos recursos p;.1ra clahorar 
matcri<&l bélico existiendo h;.unhrunas. Los p<tíscs dc:-.arrollados producen arma
mento por su seguridad y p;¡ra exportarlos. En cambio hay p;¡Í~L· ... dcpcndi~ntt:s 
Jcl Tercer Mundo que ~o tienen los sulicicntes rc<..·ursos para satisf;.Kcr sus ncL·e
sidadcs primarias,_aJemás otros. países se ven en la imperiosa necesidad de ad
quirir <trniamentos para ~u seguridad ya 4uc consl<mtcmcnte son asedi<.tdos por 
países desarrollados. Nic<.~ragua ha tenido 4ue utilizar rc<..·ursos para producir e 
importar armamentos sacrificando 1<.~ producciún civil (bienestar). 

Efectivamente, optar por 1:.1 <~ltcrnativ<J bienestar o la alternativa seguridad 
es uno de los más delicados dilcm<.~s ccon<ímicos de la actualidad, dramatizado 
por.la célebre frase del general Dwight David Eiscnhower: ··El t:osto de un avilln 
moderno de guerra es igual al de una cscuula para cad:J una Je trcinla ciuJades, 
dos plantas de cnag.í;.t cl~(.·lri<..'a p;.tra t:iudade!-> de 60 000 habitantes <..':¡Ja un;.¡ y 
<..'asi ){.K) kii(Hnelros de <..'arr<..'IL:f<IS de conncto". EnwnL'Cs, ¡suiil es la alternati
va?, ¡,aviones de guerra o esc'llclas, plantas de energía elét:trica y kilómelros de 

·carretera'!,., 

4. EL lliLEMA ULJRANTE LAS GUERRAS 

Para lcrminar de analit.ar el dilcnw d\.'1 hicncswr y la seguridad sC examin<.~
rá el aspecto de incompatihilidatJ <..'ntre <.~raJos y espadas en plena guerra. Duran
te liJs guerras J¡¡ cs(.:asc/. de rcL"ursm; se haL·c m;.ís drarmítica. Esla c:-.c<tscz se agrava 
nm la dcstruccii'm del aetivo t'ijo. ntaquinaria, equipo. ele., es dc<..·ir. la capaci
d;nl inst:.tluda de la pli.uHa productiva ...:e 1\:ducc y además se rc4uicrc Ue una ._::rlln 
11\0VÍJiliKÍtÍil de ri.!Cllf'\0!-> f• 
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Si <1l partiL·ipar en una guerra el país cuenta con capacidad insralaJ;.a ociosa, 
es posible trasladar imJustriu bélica a la capucidad instalada ociosa, por lo tanto 
la indus,ria civil no se sacrifit:ará notahlemcnte, pues los recursos ociosos se ca
nalizarán hal·i;:¡ la industria de la guerra. Sin embargo, si la economía Jc ese país 
l:~t:í opl'rando ;¡plena cap<H.'idaJ. la expansión JI.! la industria bélica s~:rÍi.1 posible. 
lksplazando parte de la capucidad instalada de· la industria civil. Se puede dar 
clcasól Jc un desplazamiento positivo di! la curva de posibilidades de producción 
v no af~:ctar a la industria civil, pero este l.'aso t:s real para a4uel país que no 
~e l'nl'Ul.'ntra int~:rviniendo directamente en la connagración. Los norteamericanos 
~:n C'l año dt.: 1940 im.:rt.:memaron su producción militar y civil. Ellos no sufrieron 
de.'itrucciún alguna de .-;u pl.:mta productiva y se beneficiaron de la guerra, ya ljUe 
pi1rtt.' de la ...:JpaL·idad instal;1da norlcamaicana se encontraba o...:iosa hasta ant~:s 
de la Segunda Guerra Mundial y se movilizaron recursos hacia esa capacidad 
instalada ncinsa, produciéndose armamento. Hay ljUe recordar que en el año de 
1934 hahía una gran cantidad de desempleados (14 millones) en los Estados Uni
do-;, mismos que fueron empleados posteriormente. 6 

Si se t·onsiúcra el ai\o de 1914 (principios de la Primera Guerra Mundial) 
romo kdta h;1se y ~e igualan a 100 los índict.:s de la producción civil y la héliL·a 
en ;u1ud aí\o, ~e uprel:ia ~ue en 1915 los nortcanicric<tnos, manteniendo la misma 
producciún dt.: guerra. im:remcntaron en un 8 pm ciento la prcH.Jucción civil. Pero 
a partir Jc 19161a industria civil crece menos rápido que la-industria bélica. En 
1917 el índice de la producción miliwr aumentó de 133 a 1370. Eshl determinó 
que la industria ~ivil fuera sacrilicad:J reduciéndola de 114 a 110. En 1918: t~n 
el auge del fortalccimicnhl militilr, los norteamericanos sacrificaron nuevamente 
la produc~.:itlnl:ivil en bent:liciu dc la industria militar: e-sta última crccitl dl' IJ70 
a .1230, mientras que la producción civil descendió dc 110 a 89. 6 • · 

En la Segunda Guerra Mundial, tal como demuestran los datos de la tabla 
2. a partir del año Je 1941, fecha en que los Estados Unidos le declararon la 
guerra a Alemania, Jap:Sn e Italia, la producción bélica tuvo una cxpansi(ln tre
menda, de tal m•nera que en 1942 y 1943 la producción bélica fue del orden de 

Tahla 2. Ímlin:s t.h: pruJuL"t.:i'.ln \·ivil y milirar en lo~ E~1aJos Unidos 

PRIMERA GUERRA MUNDIAL 

Pmtlw ·~ Hm 
(.¡,.¡¡ 

1 •¡ 1-l 1!10 

I'Ji.'l 1\lX 

Prt,tlw·(·irít~ 

hélim 

lYló __ ll4 ___ _ 

ll~l 

lOO 

!33 
1917-- 1'-
1918 __ 

___ 1370 
___ 3230 

St'GUNDA GUtRRA MUNDIAL 

Pnkllln·itlll 

cil"i/ 
Pn~tlm·t·iáll 

b,:lica 

19.N __ lllO ______ .. 100 

1940 __ 1 ( IK 2(X) 

lY4l __ ll8 870 
1942-- 99 ____ 3270 

1943 -. 93 5600 

LtJS reudimieulu!i tlaredt•llles y lm; L'tJ.\'10., .. ~tJdCih'.\' fncit·ult·s. 9'1 

3270 y 5600 respectivam~ntc: a su v~z hubo una merma en la prudu;.."L"iún L·ivil 
Jc 99 a 93 en esos mismos ailos. 1' 

S. LOS RENDIMIENTOS llECRECIENTES \' LOS COSTOS 
SOCIALES CRECIENTES 

Para fint~lizar las conSider;.tcioncs sobre las posihilidadt.:s tk las curvas Je 
proUuccilln se ve.r:ín Jos.leycs de impori<IIH.:ia tctlriL·a para Jos estudios intmJuc
torios de cconomla. La primera ley 4uC. se estudiará es la de los rcm/imit·mo.\· 

tlecreá('llf~'.\" y l;t segunda ley es la de los co.\·los .wciult•.r crt'cinllc.\·. Véa!-.1.! l'atJa 
una de ellas por separado. 1' 

S. l. La le}" de lus remJimientus decrecientes 

La ley de los rendimit.:ntos Jecrccicntcs está íntimamenh.: ligad;¡'' IJs curvas 
de posibilidades de produ~.:~.:ión. Como se estudilí, los dl!splazamicntos positivo!-. Je 
i<IS t.:urvas de pusihilidad~s dL' producciún ~c dchcn a du~ caus;:., fundaJileJUaiiiiL'Il· 

te: a una mejor utilizaciün de los recursos cxisll·ntes o a un at:mento cn Jo:-. recur
sos humanos, de capital, naturalcs o linanciero;.¡. Una mayor l <.~ntidad de nxur~o:~ 
inducirá a ~n Jc~pla~::.unicnltl positivo de l<!s L·urvas de posihilid~llcs de pnxluccit·Ul. 

Sin embargo, e~la l.'orrel:u.:itln positiva entre aportacitln \.'.\lr<J d~: rú'UI"~tJs y 
tlesplazamicntos po~itivoS de las curv¡¡s de posihiliJaJes Je proJuccicln tiene sus 
límiles. Se pucJe dar clc<.~so 4ue una dosis extra de recursos no p~ovm¡u¡; muvi
mientns positivos inmeJiatos en las fronteras de producción. Para 4uc exista un<t 
expansión posiliva l.·onslalllc de las curvas de posibiliUades de produn·iún es ne
l.'Csario aportar cantidades constantes de rrxurSllS fijos y variubles. Si el aporte 
e:; de un solo rcl"urso y los otros permanel.·en sin cambio alguno (no !-.C suminis
traron nuevos aportes de los otros rccur!-los). lu expansión de la l.'urva de posibili
dcules de produccit>n será nula. Esto se explic<J por la ley Je los rcndimicutos 

' . decrecientes. ·-
Por ejemplo, considérese la tahla 3, ljUC muestra la l_t.:y de Jos rt.:ndimientos 

i.Jt.:crcdcntcs a partir del perioJo productivo l.l y 14. 

Supcíngase 4ue la l:conomía haya movilizado en régirncn (.k pleno empleo 
y Jc máximí.l cficienl'ia en el periodo 14 36 rnilloucs de trubajadorcs, 250_rnil ki
lómt.:tros cuadrados Jc tierra y ad~.:más recur!-.o!-. Je C<~pital ,·aluados en 2X mil 
millones de pesos (unidades monetarias) y se producen 280 millones de unidades 
de X y 780 millones de unid¿1Jes de Y. Si se presenta un mo.tyor suministro dt.: 
re<:ursos, <:nmo Jo mue~tr;:~ el pt.:riodo 15, es dcdr, dos millones más de trabaja
dllrcs (38) que los utili1.ados en el pcriodo 14 (36), así como 4 mil millones de 
peso~ más ljUe el periodo precedente (14 ), y el suministro de recursos fijllS pcr·
mancce igual, la producciün posihk pas<~rá para X de 2MO millones Jc unidaJcs 
(pniodo 14) <~ 305 millft~les de uniJaJes (periodo l:d y para Y J¡• ., millones 
J\.· unidaLic~ (periodo t 4.J u H 10 millones eJe uniduc.Jc:-. (pcriut.to 1 
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Para lo~ siguientes periodos se suministraron sucesivamente a la economía 
cantidades adiciona le~ de trabajo y c<.~pital. manteniéndose inalterado el suminis
tro de recurso fijo, que en este caso es la tierra. Los incrementos resultantes en 
la capacidt.~d pn>Juctiva de X y Y fucnm cada va lllCnllS significativtlS hasta llegar 
al periodo t 10• Aunque se hayan aplicado nuevas do~is Jc trabajo (2 millones más 
de tr•b•jadores) y de capital (4 mil millones de pesos), no se obtuvo ningún in
cremento en las posibilidades de prodUcción de la economía. 

La tabla 3 nos muestra que las posibilidades marginales del periodo 9 u.J al 
periodo 10 (1 10) para X y Y fue igual a cero, es decir, aplicar recursos de trabajo 
y capital no incrementan las posibilidades marginales, por lo tanto, es irracional 
aplicar en el periodo 10 más recursos. Los millones de unidades producidas de 
Y_ para el periodo productivo 9 es de H79; en el periodo JO se produccn_las mis
mas t'antidadcs de Y (879 millones de unidades). 6 

Al examinar las dos últimas columnas de la tabla 3 se observa que a partir 
del pcri(xJo 14 y en los ~uccsivos pcritxJos considerados se sufre una disminución 
hasta llegar a cero en el último periodo. Para los incrementos sucesivos de capi
tal y trabajo hay una respuesta productiva en forma de rendimientos dccre
ciemcs. 6 

Tabht J. Demostración numérica de lns efcL·tos de la ley de rendimientos dCcrccicntes 

Paiodo.\· Dmi.f · vuriubk\· Dosis fijm dt• Po.'iibilitlmlt'.\· de 
prtxlm·li l'tJ.\ Je lo.I ret·ur:w.\· los re{·unml· pmdun·iún a pie· 

trabajo y mpiwl twturales (mi· no t•mpleo (millo· 
Trubujo Capital /t•J tlt• lo.i/úm('- n~s de unidades 
(mil/one.f (milf'.s de tros cuadratloJ al año) 
de trab.) millone.'O de tiara) 

de$) X y 

'• 28 12 250 160 560 
rl 30 16 250 t80 600 
r, 32 20 250 210 660 
,, .14 24 250 250 730 

'• 36 28 250 280 780 
r, 38 32 250 305 810 

'• 40 36 250 323 8.18 
r, 42 40 250 338 862 
r, 44 44 250 348 877 
1, ló 48 250 353 87f.J 

1,,. '" 5! 2)0 353 M79 

• 1 .. 1' ¡-.,,ibilid~d\.'' mar~iualc-. tJ>.M.l 'l' uhtil'IICII Jc la ,jguiclllc manera. 
P.~l. paliJ X .:... ..l.X . .\'" - .\'1 ~' ·um- lt~l '"' :!O 
P.M. par~• Y = .1)' :o. l"~ -· )'1 ~ ótlll-~60 ·-· 40 

Pt1si bi 1 iclmlt•s 
nwrgiuules 

X y 

20 40 
30 60 
40 70 
.lO 50 
25 JO 
lti 28 
t5 24 
JO 15 
5 2 
o o 
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También se debe anotar que la ley de los rcm.limicntos decrecientes estü su
jeta a restricciones. A nivel macrocconómico la más importante de las restriccio
nes a esta ley es aquélla en razón a la cu¡JI en periodos sucesivos las combinaciones 
de recursos en forma óptima y el descubrimiento dc técniL"as permiten contra· 
rrcstar la ley de los rendimientos decrecientes, es decir, a partir tic incrementos 
sucesivos de recursos suministrados se obtienen rendimientos constantes o cre
cientes, a pesar de que se mantengan fijas las cantidades de uno de los factores 
empleados. 6 

Sin embargo, esta restricción no invalidOJ la ley de los rendimientos decre
cientes. Por el contrario, puede considerarse como una excepción. Como regla 
genernllos r~ndimientos decrecientes se pres~ntan tarde o temprano, por lo tanto 
es una ley de validez universal que se define de la siguiente manera: 

Dada como inalterada la capacidad lecnológica de una economfa, si se aña· 
tlen unidade.1· !';ucesiva.'i dt• ütl insumo a cutllidmle.\· COil.HanleJ.· dt> vlros insumos, 
jinalmellle se llega a un pum o en que tledina el aume111o dd prOiluciO por u11idad 
adicional de insumo. 2 

La figura 13 indica que la curva de posibilidades de producción presentn des
plazamientos po~itivos menos significativos. Esro se debe a la ley de Jos rendi· 
1nicntos dcl:recicntes. 

Se aprecia que R11 R1 es mayor que R1 R!. y a su vez R1 R! es mayor que 
R2 R1 

5.2. La ley de lus costos sociates crecientes 

Para abordar este tema es necesario ei<Jborur la tabla 4 y con Jos datos de 
ésta "realizar una figura. 

En la <alternativa A la economía produce 300 millom:s de unidades de X. Si 
esa sodedad decide producir unidades de Y y X, tendr<i que dejar <le producir 
cierta cantidad de X. La alternativa B indica que si se dejan de producir 50 millo-

' 
y 

>- ...... 
' ~ -.. '\ 

"C 

'" ' e 
-o ' ' \ ·¡¡ 

' o \ \ " "C -'-\--, o o: 1 \ 
1 1 \ 

f!o!~.l~l.lR3 
o X 

Producción da X 

Figura 13. Efectos de la ley de rendimientos decrecientes sobre una curva de posibilida· 
dc:s de producción. a 

Ji 
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nc~ J~ uniJ¡¡Jc:o> 1..k produclo X. J¡¡ proJw.:cilln de Y uurucntard en 250 millones 
Jc uniJadcs. Si ~xistcn expectativas de producir Y sw.:riik<mdo X, esa economía 
o¡>l<.lf<.Í j>t)r reducir ~u produ:._·ciún en 50 unilladc!\ (lle ~50¡¡ 200) y ~e inncJilcntaro.í 

la prodUl.:riún de Y ..:n 200 millones de unidad~s (de 250 a 450). 
Los siguicnll·s resultados sorprcndcrrin a esa economía. ya que conforme vaya 

dcsistkndo en producir X la producción de Y ¿¡umcnta pero a una lusa dcnccien· 
te. Así. por cje1nplo. en la altt.·rnativa D se dejan de producir 50 millnnes de uni· 
JaJes .Jc X y se t~IHícJIC 550 millones de unidades de Y, es decir, que sólo se 
están tlhtcnicndo 100 millones de unidades adicimwlrs de Y y no 200 millones de 
unid;u .. h:s Y t:omo se prcsentaha en la ahcrnativa C. Si la economía decide pasar 
de la tJiternativ;¡ IJ <1 la t.·. Je (<J E a la F y de la Fa I<J G. los incrementos 
adicion;¡Jes de Y serán cada vez menores, a pesar de que las reducciones de X 
sean constantes (50 millones de unidades de reducción de X pasando de una al· 
ternativa a otra).,., 

Este fenómeno es diferente al de los rendimientos decrecientes. Como se vio, 
los rl..'ndimicnws _dccrel..'ienll'S se prcscnt:m 1..'uanJo se añaden recursos disponl~ 
hll.'s vari;.1hk~ <1 rcnJr~;)S disptmihlcs fijos. y la pnu.lw.:ri<ín va disminuyendo .. En 

este ... cgundo ~.·aso (ley de-los costos soci;1lcs crecientes) los recursos permanecen 
in<.~/lcradtiS. 1 ·'' lJlll' se c~I<Í modificando es el destino de ~stos re<.·ursos a las Jifcren

·tes alternativas presentad;.JS en J¡,j tahla 4. En la primera allcrnativa todos los re~ 
cursos se destin<.~n a X. en la segunda alternativu se opta por sacritkar 50 millones 
Je unid;.1dcs X. pero éstos se aplic<.~n p;.1ra pmducir Y. y la rcspuest<J es favorable. 
En I<J tíhim<~ opción (G) lodos los recur~os se aplican ;.) Y. Se observa que los 
primeros 50 millones de X sirvieron par.t produdr 250 millones de Y (comprobar 
lo que su<.tdió al pasar de la alternativ~ A a la B.) A medida 4uc la sociedad 
de esa cnmomí¡j insistió en aumentar I<J prmJu<.Tión de Y el costo social se pre
sentó, de hecho este costo social fue más elevado. El incremento obtenido al pa
sar de la alternativa A a la 8 fue de 250 millones de unidades de Y, en detrimento 
de 50 millones de unidades X. Luego, con igual desistimiento de unidades de 
X (50 millones), el incrcmenlo adicional de Y fue de apenas 200 millones 

Tabla.¡. 

Altemmims 

A 
B 
e 
D 
E 
F 
G 

* Da11..is hipo!/ - . -.::::. 

Pmduccián ('11 millmlt's tlr unidmleslmio* 

Produí'to X Producto Y 

300 o 
250 250 
200 450 
150 550 
100 600 
50 625 
o 630 
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de unidades de Y (cuando se pasó de la alternariva B a J¡j C). DI! la alternativa 
Ca la Del incremento <tdicional de· Y fue de 100 millones de unidades, a pesar 
de que se sacrificaron 50 millones de unid¡jdes de X. El incremenlo Y fue cada 
vez menor: 50 de D a E, 25 de E a F y 5 de Fa G. 6 

La figura 14 reprcscnt<t gráficamente liJ ley de los costos sociales crecientes 
sohre la curva de posibilidades de una economía. 6 La concavidad de l:.1 curva 
indica Jos costos sociales crecientes. El rendimiento adicional de Y es decrcden· 
te. Como se observa en lot figura 14, las reducciones de X son constantes, mien
tras Jos correspondientes incrementos de Y son decrecientes. Este fenómeno se 
debe a la inflexibilidad de los recursos de producción disponibles, que general
mente no son lo suficientemente elásticos o perfectamente adaptables a usos al
ternativos. 6 

El enunciado más común de esta ley eS como sigue: dtulas como inalrt•rtula.\· 
ltH capacidadt•s ti!CIIolágica.r y de producción de una economía y operando el 
sütema a nh•el de pleno nirplro, la ohtenciún de nmtidadeJ adicionales tlt• dt•
tt•rminmlo producto implica nu·esariamellfc la rnlucáún de laJ camidadt•s de 
otro; adt'más, en re.\IJUesta a las constames reducciones impw·stas al producto 
qtu: se estd sacrificando, se obtendrán camidades adicionales cada l'eZ merw.\· 
expresivas del producto cuya prm/un:ión está aumentándose debido a la rdatiwt 
y progresiva injlexihi/idad de los recursos de pruducción disponibles y en uso. ó 

Como se aprecia en la figura 14 las reducciones de X son consl<)ntes (50 mi
llones de unidades de X). Los incrementos de Y son decrecientes, pues dismi· 

nuyeron de 250 de A a 8 a 5 de Fa G. 
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Figura 14. Efeclos de la c~rva de la ley de los coslos sociales crccienlc& 
de posibilidades de producción. 
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6. I.OS l'J(JNCI!'ALES I'IWIII.EI\IAS ECONÓMICOS 

L1s L'I\OflliCs ~ccesidtidcs de la '\Ocicd<.~d y lu csctsez de I'CClirsos disponihles 
~:onducc a consid::rar tres problemas cscncialo.:s de la economía. El primero se 
n:licre al limitado número (~C bieilcs y servicio:; que se deben. producir y la·s can
tidades de éstos; t'tUliO se vio. no e~ posible producir los bienes y servicios que 

sutisfagan las nct·esidadc~: del honiiJre. En el moml~nto en que se pudieran producir 
todos los satisl~u.:tores las ncccsiduJcs dejarían·dc ser ilimitadas y en la rcali<.Jad 
esto no es posihlc. El segundo se relaciona con la utiliza.:-ión óptima de Jos rccu;
sos 'Ji,p<mihÍL'"'· Es lágice 4u..: "ii los ¡e,ursos disponibles son escasos, Cstos dc
h\..'11 d~..· t:t~mhinars1: de la ll!ejor llli.llll'fa parot producir racionalmente y adoptar 
~uóodos !CctwhlgiL'o·-; 4uc pcrmit;:w cxrraer de la mejor forma la t.:apacidad pro
Uuct;vu ~k lw; rcl·ursos Jisponiblcs. El tercer problema se rclaciomt con las 
práctkas, prtll.'\.!sus y métndos para distribuir los productos iJgrít:olas. pecuarios, 
inl.!ustrialcs, etc.; este último problema ricnc connota\.: iones JiiCrcntcs en los paÍSC:-! 

s'''-·ialistas. 
En las CCtlllílllllaS cu.pit;.alistas lu capat.·idad adquisiti'.'il difiere en las clnses · 

StKi;..llcs uxistente.-., por Jo l:mto la participación en el producto es diferente. Sin 

cm!"lo.trgo. t:ahc h;ll'ersc la siguit:ntc pregunta, ¿la estructura de tlistrihul'ián a la 
qw: ~e !lcgtí fue rc:tlmcntc jusla'! 

Esh>~; tres prohlemas ct·onómicos están relacionados con la rs,asez de recur
sos dispor:ihll'S y nel.'csid;.tdcs ilimilada~. De ahí 'JL:C ia respuesta a estas pregun
tas conJucc a una consl:.tnlf.~ e in!nlcrrumpid" toma de dcl.'isioncs. Frente a las 
cmK·epdones exi'\tl'n un sinmínu:ro de :.tltcrnativas. Nü st; pucUe Jcdr In mismo de 

la:oo posihilidadcs. Frente •• ios cst::.~sos r.::cursos disponihles es neces¡trio tomar 
decisiones. Las tribus antigu<i.s optaron ~n su constante 10ma de dccisi\1nes por 
la suh:.;istencia, la cuallogr:.tron a través de la seguridad y la guerr2 y así se obtu· 
vo el ohjt;tivo básico de la supervivencia. Las economías mudern¡¡s se caracrcri
zan pm s~r comph:jas y org:mizmbs, pero a su vez no han sido capat:cs de proveer 
los :mtisfaclnrcs .\UJkienrcs parot cubrir necesidades ilimitadas. 

At·tualntrntc las opciones son tan numerosas 4uc el pr-.1blcma se ha agrava
do y. como obsc.·rva Sanunuelso!l, el problema en el futuro se complica ni dchido 
al desarmllo de las fuerzas produl.·tivas. l'l 

Sin embargo, las opdones h•ísil:¡;,s {arados o espadas) son una primera apro
xinmcilln a lus ·~studios profundos cc.·onómkos fundamentales. e 

Si la t~conoJHÍa de rsc país optó por la industria de hase e infraesrru·~tura 
y sacriticó er. alguna medid.t el consumo luisico, ahora que~a por· saber cuáles 
deben ser las industrias de base a desarrollar. t•uálc~ deben ser los produc.·tos que 
es ne<.·csario producir. rómo se d·::ben Jic>trihuir esos pmdu~.:tos entre los miem
bros t.h: la cülcctividad. D~ ig,Jal mancr<l, si esa economía dc.•dJc producir bicne:; 
de consumo. se tlchc sabc:r 4ué ~·an!idadcs Jeh!: producir y P'Jr rmilcs hicncs _..;e 
oplará ante una gran cantidad de alternativas. Una vez lfclinido cuáles son los 
pn~u~.:lus ;,¡producir. ~e prcsen,p.-otro gran probkma qu·: dchc ser n!suelto. e~; 

~ deci.r, qué métudos pmduclivos !-iC van a ulilizur y bajn 4u~ condicione!' lccnolá-
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gicas se piensa producir, para que linalmente se determine cuál prnL·cso comcr
,¡,¡Jizador es el más indicado. 

A partir de estos problemas surgen tres preguntas ap<.~rcntementc simples: 

1. ¡,Qué y cuánto produt'ir'? 
2. ¿Cómo producir'! 
3. ¡.Pam quién producir'! 

Eslas tres Preguntas ab;uct~n lOdtllo rcla!ivo a la Tl.'oría Económic.a y sr una
lizarán en forma superlicia! a continuación. En capílulos posteriores se hará un 
análisis m:.ís profundo. 

6.1. Lus tres prnhlenm:o; háskos 

DcciUir entre scgirridad y bienestar. o entre rousunto inmediato o indus1ria 
Uc base e infraesnuctura para que en un fururo se tenga un mayor bienestar son 
hechos que 'onstituyen dos dih:mas fundamentales que las so,icdadcs siempre 
11:ndnín que afrontur. Pero, corl!O se a'aba de mencionar. l:ts sociedades tienen 
que snlúdonar problemas más nuuplicados que contkncn la (OIItplcjiJaJ del si~
h.:ma económico. Sea cual fuere la dccisiü~t adoptada por la soL·icUad, ésta tcru.lrá 
que &.~bordar las tres preguntas básicas, las t.·ualcs se clasifican en tres niveles di
fcn:ntes. En elnil'el económico se th•dtle qué y cuámo producir, cnl'ltenwláMi· 
e o cúnw producir. y en el .wda/ para quién producir o, más dmwun/lt'. ('tÍIIftl 

t!is!ribuir el protlurto. b 

La escasez de rel.'UJ:sos conlleva a las sodedades a un sinnúmero de decisio
nes económicas sobre la ñaturaleza y la cantidad de bienes que debe producir 
cad<t uno de los sectores dl'l sistcllla económico. El sentido et·,mí.."lllliro de qué 
y I.''.I<Ínto produ'-·ir se dcsarr,•lla a partir de las·máximas posibilidaJcs de produl·
t.·ián cconómk<b, Yi.l que la ctkiencia exige qut? las producciones st: colo4Ut:ll 
sobre los puntos de las curvas de posibilidadeS tJc producción. Si opta por la pro· 
ducción de ciertos bienes y servicios y las cantidades de éstos se sitúan por deba
jo de las curvas de posibilidades de producción, el scniido económico no habrá 
"ido ílkanzado. 

Al nivclrecn(Jiógico corresponde la interrogante de c-ómo prodt.Jcir. Se trata 
de alcanzar el máximo nivel productivo, no sólo por la total movilización de re· 
cursos, sino también por la mejor combinación de los recursos disponibles. De· 
bcn de adoplarse los mejores métodos. 

Actualmente se habla de una reconversión industrial, es decir, de una pro
fund~ revolución tecnológica. Al igual que en 1750, al introducirse la máquina 
de vapor, o en las postrimerías del siglo XIX, cuando empezó a usarse la elcctri
'-'idad, cl_motor de explosión interna, cl petróleo y el ferrocarril, hoy (año de 
1987) se está en Jos albores de un nuevo y profundo cambio. 

Esta lercera revolución industrial, como algunos la han llamado, se susll.:nta 
en r.l uso de las más modernas y sofisticadas lel.'nología~: la robótil.'a, la microe-
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/cctrónic.:a, la ingeniería gcnétil:a y la biotccnología, que han comenzado a confi
gurar ya una nueva división internacional del trabajo. 14 

Es importante anotar que cuando la sociedad adopta cierto modelo tecnoló
gico renovador para producir, éste puede arrojar graves consecuencias, por ejem
pl,>, una disminución di! los niveles globales de empleo, Particularmente en países 
en desc.trrollo, y cambios de cierta envergadura en los procesos de producción 
y en l<A hegemonía de países y regiones. 14 

El suhsector pecuario ha adoptado .. paquetes tecnológicos agregativos" que 
h;,m hcl..'ho del pi!ÍS un importador neto de lecnología. Así, por ejemplo, en inge
niería genétic<J se importan aves progenitoras abuelas y bisabuelas; este lipo de 
aves no se produce en México. La opción sería desarrollar programas que im
pulsaran la ingeniería genética nacional y que el país produjera sus propias líneas 
genéticas. LoS paquetes tecnológicos agregativos cada vez son más c:.aros y por lo 
tanto menús viables de aplicarse, asimismo, el encarecimiento del dinero (tasas 
de interés altos) hace menos atractiva la inversión -de estos paquetes. 

Finalmente, a nivel social el sistema económico deberá de solucionar un pro
blema mayúsculo. Se trata de decidir e·n qué forma se distribuirá el producto fi
nal. A este nivel se enfrentará el problema de producir con la máxima eficiencia 
y además de fomentar una distribución que sea de máxima eficiencia. Aquí se 
pretende lograr el bienestar social y particular. 

En Jos países capital isws en vías de desarrollo· er. la mayoría de ocasiones 
se pro<.Juce pan.t el que tiene poder de compra. Cuando esa economía ha distri
buido la riqueza en forma inequilativa, un porcentaje bajo de individuos influye 
l'll ~.:ómo produce esa planta productiva, de. tal manera que se pueden presentar 
distorsiones prodm:tivas. es decir, se producen bienes suntuarios cuando toda

. vía no se han cubierto necesidades mínimas de un porcentaje alto de la pobla
ción. 

En América Latina la inequitativa distribución del ingreso causa pobreza. 
Actualmente la distribución inequitativa se ha agudizado con la crisis. La estructura 
concentrada de distribución del ingreso está asociada fundamentalmente con 
la forma en que están distribuidos los activos econónücos del poder político, que 
determina la capacidad de negociación de cada grupo en la sociedad. 11 

. La histórica concentración de activos en América Latina no ha ido acompa
ñada. de altas tasas de ahorro e inversión por parte de los sectores, "como Jo 
supone la teoría·' 1 1 

Las trespreguntas tienen una interrelación importante, de tal manera que 
se tienen que constituir en un sistema económico .social. Este sistema a su vez 
tiene como finalidad armonizar perfectamente la solución de los problemas eco
nómicos fundamentalmente y tal vez represente el objetivo principal de la orga
nización económica de las naciones. 

Como las tres preguntas están interrelacionadas y es objetivo de primer or
den armonizar perfectamente la solución a los problemas económicos, es necesa-
rio obter · 'l'uda efidenci,o .productiva combinada con apreciable eficienda 

~ distributl J primera se conseguiría a través de oplar por las alternativas que 
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más convengan a ese país y además mediante tecnologías etkicnt~s; la segunda, 
a través de una cfidcnte distribución de la producción obtenida. (l 

Se procederá a dar un ejemplo para en1cnder la interrelación de l:.~s tres pre
guntas. Los puíscs en vías de dcsurrollo producen una importante cantidad de 
materias primas, las cuales han presentado en los últimos años un deterioro de la 
relación internacional de precios en comparación con los productos manufadu
rados. Aquí se presentad dilema de producir materias primas o bienes industria.
liz3.dos, pero las primeras (materias primas) han visto disminuir sus precios; el 
pclnll::o,· l'OHlO se sabe, ha visto rómo disminuye su prcl·io desde 19H l. En 
ef tercer trimestre de 1986 el precio del petróleo llegó a los 9 dólares por barril. 
cuando en enero de 1981 superaba los 35 dólares. No existe hoy una perspe~.:tiva 
nüis allá del cono plazo para considerar que este precio pudiera recuperarse a 
los niveles de 1981. Un:.~ sobrcofcrta del crudo en los mercados internacionales. 

la lucha por los mercados, la guerra entre Irán e Irak, y en buena medida la dis
minucitSn de las necesidades del mundo industrializado de esta materia prima ~on 
filctores que han determinado el comportamiento y la evolución del pre~o.·io del 

p..::trólen. . 
De eSte modo los países en desarrollo, sumamente dependientes de las ex

portaciones primarias, con uua pesada carga financiera, sufrirán (sufren ya) pro
blemas para tinanci_a'r su proceso de producción, crecimiento y desarrollo<;~. Si 
no se tienen re~.:ursos suficientes para financi<.~r actividades de edu~.:ación, se ~.:a
rc~.:crá de recursos humttnos c;:tpacitados; adt.!más, se realizarán po~.:;.ts investiga
ciones y por Jo tanto el desarrollo tecnológico será inferior al de los países 

zOué y cuánto produ· , lCómo producir? Com
dr? Adoptar las ~pcio· ,' \binación ra~~ona~ y óp· 
nes que la soc1edad

1 1tima .movd•zac•ón Y 
requiere prioritariamen.J. aplicac~ón de recursos. 
te. .,... \......J- ... 

La formación de un sis
tema ideal implica la 
ampliación del área 
sombreada. 

"" 1 ' /" >, ' 
1 / ' \ 

1 .,. ..... - ' 
lPara quién producir? . 
Correcta distribución de 
los producto& finales 
para lograr la justicia 
social. 

Figura 15. Interrdaciones de los tres prnhlemas económicos fu.. .c:ntales. 
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Ucsmrull<tJos, por lo lanto, ¡,qué y cuánto producir? y ¿cómo .producir?, s!.!rán 
intcrrog<HIICs que se solucionaroin en una medida inferior a la deseada. Asimis
mo, sin finanzas cl.corm~rcio se dilicuha y la pregunta ¡,a quién producir? no será 
resuelta en forma cfi<:i•:ntc. · . 

En el SCl:l<lf Jk!Cuaritl la intcrmcdia..:ión excesiva, la especulación y olras pnic
!kas h<.~ccn incfkicntc la distribución. 

En la ligura 15, se muestra la interrelación de los tres problemas ecorJómicos 
türJJamcntalcs. 

7. LA ORGANIZACIÓN ECONÓMICA 

Cnn1o sc"vio anteriormente, la naturaleza y la causa de las opciones básicas 
(en! re seguridad y bienestar, entre producción de bienes de capital o bienes de 
cnns:mto, é~trc an..tdos o espadas) y los problemas económicos princip<Jles (qué 
Y tuanto, corno y p<.~ra quién producir) configuran un cuadro evidentemente pro-
blemático y complejo. · 

LógkamO!nte t'1 cuadro que se presentaría .o;erfa muy diferente si los recursos 
no fucrun escasos, las necesidades no fueran ilimitadas y las economías no tuvie
ran el grado de organización y complejidad actual. 

_Tod<J lu complejidad actual se simplificaría Si las-sociedades no persiguieran 
obsttnadamente el bienestar soci<tl Y panicular y la seguridad. Además, existen 
argumcn_tos lo suficienteml:ntc fundamentaJos para entender lo complicado de 
la organtzación c~.:orH)mka, y es que hay ap~oxirnadamente tres mil millone~ 
Lh: hahilantcs en la Ticrn.t que no han logr<.~Jo niveles satisfactorios de bicnest<.~r. _ 
Estu justifica con creces la per~istente lucha que están dando los pueblos contcm-. 
porúncns p<ara lograr la solución de sus principales problemas y luchar contra 
el determinismo llc toda índole 4uc hasta ahora ha evoiucionuJo a favor Uc pre-
servar la existencia de países periféricos. · 

Evidentemente el triunfo de este determinismo de toda índole está én razón de 
configurar un~t nueva división dd trabajo, asimismo, una mejor organización eco
ntlnlica. En ia medida que el nivel del desarrollo económico sea más 31to la acc
lcr:~ción por lognar lo!, ohjctivos económicos y Jos grados de espccializdción de 
la e(.:onomía es una constante preocupación de los países. Actualmente se ha avan
zado en el uso racional de los recursos escasos, aunque los grados de eficiencia 
pueden variar en el licmpo y en el espacio. b 

. Con c_l ohjcto de profundiz<tr sobre estos tópicos se estudiarán Jos principa
les_ mccumsmos J.: la organización económica. Se verán como primer paso los 
clt!m..:mo~ htistL·os que l.'omponen el cuadro de la activiJ<.~ll cconc>m;ca.6 

7: l. Una primera aproximación: la estructura de los sistemas 

' 

Se utili1ará la llgun1 1~ püra comprender la estructura de los sistemas. 
Estos ~istcmas put..-den dividirse en cu¡¡tru grandes grupos de elt!menlos básicos. 
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l. Reserva de recursos productivos. 
2. Complejo de unidades de producción. 
3. Conjunto de instituciones. 
4. Unidades familiáres. · 

El primer punto constituye la base de cualquier actividad económica. Nin
guna adividaj económica se puede realizar sin el sustento de los recursos huma
nos, naturales, financieros y de capital sino con la existencia de una fraccil)n de 
la población, es decir, con la participación de la población económicamente acti
va. <14uella 4ue físi.-..·a y mentalmente cstti en d proceso p~odu.-..·tivo con 4ue .-..·ucma 

el país. 
Las reservas de esos elemenlos condicionan la existencia. la extensión y la 

propia eficiencia de la maquinaria productiva. 6 

Se debe destacar que por sf solos ninguno de los elementos conforma un si.\·
tema, además, cuando estos tres elementos se conjugan, le dan importancia a la 
actividad económica. 

Un simple acopio de recursos humanos. de capital, de recursos naturales no 
pueden constituir, pof sf solos. un sistema económico. A pesar de que son la 
base fundamental de la actividad económica, tales recursos akanzan significado 
cuando son moviliiados por las empresas que integran el aparato productivo de 

·la sociedad. Empleando los recursos las empresas son l<ts que originan el flujo · 
real y monetario y las que ejercen l;.¡s respuestas a las tres preguntas básic;.¡s qué 
y cuánto producir, para quién-producir y cómo producir. 

Por otro ló.ido, y para compleme.ntar el cuadro, el conjunto de las empresas 

que conforman el sistema económico deben disponer de un conjunto de iflstiw
ciones jurídicas, políticas, sociales y económicas, que den forma a las ;.¡ctivida
dcs de la sot'icdad. Las instltucülncs delinco las relaciones entre las unidades d .. · 
prodm:ción y lo..; ccnlros de disposición de los recursos productivos. b 

Ningún sistema económico puede suhsistir si no se implementa un organis
nm jurídico que regule las relaciones de producción. Estas instituciones jurídicas 
determin;.¡n csiCras Jc acción, deberes y obli~;-aciones de los poseedores de los re
cursos y de las unidades que loS emplean. 6 De igual manera el sistema económi
co no puede prescindir dc'las instituciones políticas que regulan las actividades del 
Est;.¡do, las empresas y la sociedad y de un conjunto de organizadones sociales 
que establercn normas para los diferentes niveles de la organización económica. 

Es preciso mencionar que estos lrcs elementos (recursos. empresas e institu
ciones) ·están ligados a las curv¡¡s de posihilidades de producción y por lo tan
to al pro.-..·esó de crecimiento. el cual. y de acuerdo a la 1eoría. se obtiene cuan
Jo la- ~..·urva lk' posihilid~ltil:s de prnJÜccit'ln prcscntu un lk~plazamicnto posi
tivn. ti 

El suministro l'Onstante y oponunn Lll' recurso~ humanos. de l·apital. natura· 
les. ere., determina y condit.·inna el crl•t.·imiento económico de un país. ·(cniología 
iiK'ipicntc, cst.·astJS recurstJS humanos preparados. infr:Jcstructura Jc-llcil'lliC. h;.¡
jo nivcl tle c<tpitalizadt'ln. Clp:tcid;.¡d cmpresarial miedos•• y poco rtgrcsiv<.l. ade· 
tmís de pot.·as posihilid~dcs di.! incorporar los recursüs natur~lc:s a las w.:ti\'idall.:s ·j 

·l .-u., 
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prw..Jucrivi..!s, conslituyen sin lugar a Judas barreras para el procc~u de expansión 
posilivo de las l'Urvas d~ p?sibil.~adc_s ~e producción. 6 

Por o1ra parte el crccnmcnto c<."'onomtco depende de la manera como se con~
tituyen y trah<Jjan las empresas productivas.' Los mercados imperfectos .Son causa 
tJc freno en la expansión produL'tiva, además, conjuntos empresariales débiles 
en n<ll.Ja contribuyen a la expansión productiva y por lo regular h<tcen un uso irra
cional de los rc..:ursos productivos, por lo que la máxima eficiencia .productiva 
no se prcsl'llla. 

Fimtlmcntc, las inslilul·ioncs son parle fundamental pan.t el Ucsarrollo de un 
país: no sólo b<Jsla tener recursos en cantidad y calidaLI y un eficiente desempeño 
Jc las ctrganiza(.:'itllll!s ccomlmicas, adcntás se rctjuicre Llc instituci<Jncs que facili
ten y no inmovilicen Jos procesos productivos del sistema. fl 

El desarrollo presentado en México ha sido desigual en los últimos años (dé
¡,.·ada de los 80). En algunos años las tasas han sido positivas y en otros (como 
~..·n 19XJ }' Jt)X)) lh . .'gativa ..... la ni~is ha <Jl'cctado hUisponibilidaU dl: recursos, el 
dcscmpc1lu dc la~ unidades productivas ha sido irregular'; en i.Jlgunos casos las 
instituciones han inmoviliL:ado Jos procedimientos económicos del sistefna. 

1.2. Lns llujns real y numetarin: análi."tis de modelos simplifit.:ados 

Lt.lS trr:s nllijunhls de elcmr:mos que fornmn IJ. base organiLaciun:.il Jc los sis
tcm;.¡s cconúmit.:ps. otunquc se hayan estudiado por scp<mtdo, en la práctica est;:ín 
íntimamentc rclacionado"s y actú:m co~10 tres entidades interdcpcndientes. El 
acopio JI.! recursos, el conjunto t.! e empresas, y las instil~ciones juríllic.is, políti
GIS, Crtlnt'llnic~JS y so(.:'ialcs forman tres partes complementarias t.lc un tollo. 

Con la ;¡ctua¡,.·ján intaJcpenJiente Ue estos tres conjuntos de elementos la 
socicJaJ organiza sus activkladcs económicas manteniendo una serie de disposi
tivos y flujos, cnn el fin de solucionar los problemas que surgen de la escasez. 

El •m•íli~is económico, confonnc va pt.":netrando en d campo di' la operatividad 
de· lo~ ~i~h.:ma~. Cxploro.111do, li.1s 111icro y macroJimcnsioncs Jc la <.lctivit.lut.l, de

hl!rá ...-~muccr !Odas las fuerzas y factures que inciden sobre la opcrutividad del 
sistt:ma. e~ dl.'i..'ir, los factores que intervienen en el proceso productivo se carac
terizan por tener un movimiento que originu llujos. La consit.leración de estos 
llujos, así como sus organizaciones fundamentales, constituyen una de las pri
meras abstracciones del análisis Cl'Onómico dcstihadas a explicar el funcionamiento 
y dinámka Ud sistema económico."' · 

:Anteriormente se e.\plictS a los elementos básicos de un sistema económico 
¡,.·omo una fotografía instantánea. En una primera aproximación se especificaron, 
Jhllllhr;.nm y dit:-.ilkaron ,,;¡¡(.];.¡ uno Jc los dcmcntos sin la menor prcocupa~:iün 

de ádvcrtir l.Jlle pn:sc.:ntan llujos, los cuales interrelacionan a estos elementos que 
además presentan movimientos. Por lo tanto, sólo queda la impresión de una ima

gen in~tantánc<.~ sin ningún movimiento. La estructura de los sistemas económi
co\ fue cstuJ~.~~a como "'i estuviera en un c~tado e"'tático. Los recursos económicos 
J'ucrt~n dcs~c~:·,~~v:>a partir de \U:t cxbtencias físicas y de sus reservas. Aunque las 

1 

1 ,. 
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unidades productivas (empresas) se consideraron movilizaJor.is Jc rc~:ursos, no 
se hizo ninguna descripción de cómo les llc&aban recursos y la posidón final 
de los bienes y servicios que producían. ·1 

Se desCribieron las instituciones jurídicas, políticas, económicas· y sociales 
comu.PosibleS definidores d~· las posibles conexiones entre los compon'cntes del 
sistema. 6 

Este tipo de descripción, cuyo objetivo principal era cl t.lctinir y situar a cada 
uno de los elementos constitutivos de los sistemas económicos, debe ¡,.·omplenJcn
tarse con un segundo uspcctu, en el cual es determinante destacar lm·jlujos, lol· 
uw\'imiemos y lallinámica que se dan al interior de cualquier sistenú económi
co. En realidad los elementos antes descritos están en constame movimiento y 
en continuo proceso de transformación. Una población económicamente activa en 
movimier.to en respuesta a las demandas de la planta productiva y que ademüs 
se incorpora a los ¡xuroncs Uc viJa, no sólo constituye una t.:antidad Jisponihh..' si· 

no un conjunto activo. es Jccir, en buscad~.: empleo o si se encuentran emplea
dos, que dan una dinámica al sistem<t prod~1ctivo. Por otro lado, el <.:onjunto de 
empresas con su capacidad empresarial no es únicamente un acen•o de talemos; 
las personas que lo ticnl!n son inquietas y agresivas, busci.Jn implementar las téc
nicas más productivas y Jo~ mejores proveedores, implementanJo así políticas 
de precios, financieras, etc. Lo!Lrecursos- de cilpital no se enCuentran ociosos. 
están accionando permanentenu·mi!; la producción constante promueve su des
ga.\·ll· o la :wstiwcicín una vez que no l'Uillpla con los objetivos para lo\ qut..• fúen~n 
fabrici.Jdos~ Asimismo, la suticicnci~ técnica se da en razón a un proceso conti
nuo de innovaciones e invenciones tecnológicas, por lo tanto. en oL·asionés es 
ncccs.irin rambiar las máquinas aunque éstas no se hayan dcprcdaJo nunpleta
mcnte. Asiinismo, las unidades de producción están generando un tlujo constan
te de bienes y servicios. A través de este flujo la sociedad satisface sus crecientes 
nc¡,.·csidadcs, sean vi!alcs o ~estinallas a ampliar el nivel de ~atisfa1..Tión u~.~ la so
ciedad. Por último. las instituciones también se mueven ajustándose a las nmdicio

nes cambiantCs de la vida. 
Dest.lc el punto de vista Jc la actiViJad cc~hlómiGl de prodlli..'t..'ilín. de gcner<J

rión de poder adquisitivo y el flujo de Jos hicnes y scrvi~ios, la dinámica de 1;.: 
organizarión económica puede advertirse· a través de flujo.\· reales y flujo.\· moue
lllrios. El flujo real es el que describe las relaciones entre las unidades familia
res, que tienen én su poder los recursos, y las unidades Jc producción, las cuales 
moviliz<~n los ret.:ursos productivos durarlte el proceso de.: produci..'ión. El flu
jo monc.tario es el que describe el proceso di! generación t.lc.: ingreso y de poder 
adquisitivo, así como su ulilizadón y destino. tJ 

7.2.1. Caractt·ri:.aciún del }lujo real 

Para entenUcr este flujo es necesario remitirse a la figura ló. Se ~.:olncan 

frente a frente los dos actores principales de la actividad productiv~ · ''i cuales 
son las unidades familiares y las unidades productivas. tJ 
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Las unidades familiares incluyen a todos los individuos que directa o indi
rectamente participan en el proceso prodw.:rivo d\!sarrollado por el sistema y que 
además consumen los bienes y serviCios finales elaborados por la actividad pro
ductiva. Rajo un criterio de teoría más profunda las unidades familiures actua
rían bajo cierta capacidad de actuación en las actividades produclivas y bajo cierta 
capacidad decisoria en relación con las remuneraciones recibidas. Así, para la 
teoría económica un individuo puede cons~ituir una unidad familiar, pero los in
dividuos que Se encuentran bajo un mismo lecho y que ejercen actividades pro
ductivas de las que dcpcndCn otras personas se consideran unidades familiares 
típil.:as.-6 ' 

. Las unid~des de producción son aquellas que se dedican a comprar, ~lquilar 
o emplear recursos productivos, así como a la venta de bienes y servicios prndu~ 
cidos por estas unidades productivas. Se puede afirmar que las unidades prnduc~ 
tivas están representadas por las empresas. Entre más recursos absorban y empleen 
las empresas productivas la producción de bienes y servicios será mayor. 

Los dos <tgcntes (unid<tdes familiares y unidades de producción) se interrela
cion:ln estrechamente en los sistemas económicos, dando origen a un flujo real 
de hiem:s y servicios. Los recursos prod\Jctivos en la gran mayoría de los casos 
pcrtcnet·en a las unidades f<tmiliarcs. Éstas suministran trabajo, espíritu de em
presa, capou.:idad tccnolúgica, ahorm para la fonnaci6n de capital, recursos agrope
cuarios ett·. Tales suministros fluyen hacia las unidades productivas, donde se 
aplican y combinan para formar bienes y servicios. Finahricnte, los bienes y ser~ 
vicios fluyen de las unid<.~dcs de pnxJuct·ión hac~'·l l<.~s unidades familiares. 

7.2.2. Gmu·Ieri:.w·iún tic/ jl11jo mmlell.Jrio 

Conforme se desarrnll<.~ el flujo real <.~parece el flujo monetario, tal como se 
encuentra esquematizado en la Jigura 17. Las unidades de producción ad4uicren 
de las unidades f<.~miliarcs los recursos c~casos disponibles, pero cst<.~ adquisición se 

Suministro de recursos escasos disponibles económicos 

F1 11¡o de suPlinis.tro de bien~s y serviCIOS 

• 

Lo IJTKallizociim ertmtímú·11 11.1 

Pagos por los bienes y servicios recibidos 

Figura 17. Flujo mnndario entre l~1s uni1.hu.ks familiares y la" unidades de prodm:t.:ic)n. 

hace a base de unidades monct<tri<Js, es decir, salario's, arriendos y otros ingresos 
. de at·tivos reales. interese .... gan;uH:ias y dividcndos. J.,¡¡s uniJ:tdc.., f;.uuili<.1rcs ob
tienen salarios en el momento en que los trab<tjadorcs venden su fuerza de trah<.~~ 
jo, intereses por el ahorro; las utilid<.~dcs provienen del espíritu cmprcs<.~rial y 
las rentas pt>r lu supcrl'icic. Con los ingresos obtenidos las uniJaJcs tamili;.trcs 
adquieren poder de compra para adquirir los hienes y servicios que las unidades de 
producción pnxJucen, es decir. se alleg<tn de alimentos, ropa, h<.thitaci1ín, cte .. y 
contnHan servicios médicps, ctlu<:<.~cionales, de justicia, transporte, esp<.~rl'imicnhl. 
cte. Las unidades familiares, <.~1 adquirir bienes y servicios Jc l<ts unidades de 
produn·i1ín, transfieren unidmlcs monclíJTias a estas últimas (unidades de pro
ducción). Por lo tanto, el !lujo monetario se ciernt. 

Se puede alirmar t;ue las unidades familiares partic:ip<tn del proceso de su
ministrar recursos de 4ue disponen. En función de los recursos que <.~porten las 
unic.J<.~des Jllmiliarcs a las de producción rct·ibirán la remuneración correspondiente. 
Siendo así las remuneraciones recibidas se pueden considerar como un créJi10 
so.cial, crédito que será utilizado al .udqu;...ir bienes y servicios llc las uni
dades de producción. Finalmenlc, los pagos hechos al hacerse las adquisiciones 
agotan el crédito social exislentc, pero h<tcen factible el poder de compra de 
h1.'i unidades productiva!-i, las t·ualcs contratarán recursos de h.ts unidades familia· 
res: esto determina la l.'Ontinuidatl del flujo. 

7.2.3. hrterdepnult•IJC'ia dt' luJ jluju.\· rL'al y molle/ario 

En la interdependcm:ia de los flujos real y monetario aparecen los dos gran
des mercados de los sislemas económicos; éstos son el mercado de recursos de 
producción y el mercado de bienes y servicios. 6 

La figura 1 H ayudará a comprender la interrelación entre los flujos reales 
y los moncl<trios. En el mercado de rccurs<)S de producción (mercado de trahajo . 
mcrt·atlo L1c capitales, mercado llc superficies) las unidades familiares son las que 

-h _, 
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Demanda v 
utilización 

de recursos 

o CnSin de > 
producción 

Oferta de biene• 

v servicios 

Costo 
de la 
vida 

Oferta de 

rlt'liUrSOS 

Demanda v adquisición 

de bienes y servicios 

Figura 18. Interdependencia de los nujos real y monetario. · 

ofrecen trabajo, capital y superficie, mientras las unidades productivas son la' 
demandantes de trabajo, capital y superficie. Los niveles de pago efectuados por 
laSJillidades de producción a las unidades familiares reflejan, por otra parte, las 
magnitudes de lo que se ofrece y se demanda. Es lógico que los recursos más es
casos y los trabajos que reclaman de una mayor especialización reciban rcmune· 
raciqnes más altas. Estas remuneraciones reflejan disponibilidad, movimiento y 
tendencias de recursos en el mercado. 6 

En. el mercado de bienes y servicios (donde existen compraventas de bienes y 
servicios finales para satisfctcer necesidades) los papeles se invierten. En este mer· 
t·ado las unid~des de prdduccitln ofrecen bienes y servicios, mientras que las uni· 
dades familiares demandan esos bienes y servicios. Aquí también los precios 
retlejan las disponibilidades, tendencias y movimientos de Jos bienes y servicios. 
En la ~nedida en que la demanda de un bien sea alto, el precio de éste será ma
yor; si la cantidad ofrecida es alta y la cantidad demandada relativamente escasa, el 
precio del bien tiende a bajar. En el t·aso de cierta utilidad los precios también 
se moverán~.~: 
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La figura 18 sintetiza lo antes señalado. En ella se encuentra la demum.l<.~ 
y oferta de las unidades familiares, así como la ofert<.~ y demanda de las unidades 
p.roductivas. 6 

7 .3 .. La divi.¡;ión del trabajo y lus flujus monetarios 

Los flujos real y monetario así como su interrelación se relacionan directa
mente con J;.¡ cspct·ializacián del trabajo y la divisi<)n de éste. La Jivisitln t.Jcl lrJhajo 
trajo consigo una mayor clicicnt.:i:.1 pmductiva. A pesar t.Jc hahcrsc practic;.¡Jo en 
gnm escala a panir de la Rcvolw..:iún Industrial del siglo XVIII. este sistema cons· 
tituye uno de Jos más ·antiguos conocimientos. En tod~.is las épocas de la humani
dad ha existido la división del trahajo, no únicamente con el fin de optimizar 
el uso de los recursos, sino además para sobrevivir. Los pueblos primitivos 
pusieron en práctica 13 división del trabajo para poder sobrevivir. Samuclson 
explica que los flacos cazaban, los gordos pescaban y los expertos eran cu· 
randeros. 7 

Al paso del tiempo la especialización y división del trabajo se fue acrecen· 
tando. Poco a poco fueron desuparcciendo los sistemas primitivoS de economías 
cerradas y autc,sulicientes. r. Paulatinamente las técnicas arcaicas fueron dando paso 
a técnicas más avanzadas, hasta que la fuerza de trabajo se fue especializando 
de acuerdo a las exigenci.as de las innovaciones. ya que éstas propiciaron tarelJs 
lJilamcnte espechtlizadas y calificadas. 

Hoy, a ·medida que plJs<J el tiempo, la especialización se hace más evidente, 
d universo de empresas se enriquece con la aparición de nurvas, éstas tienen 
procesos productivos mí.is especializados. Bo.tsados en lo.t división del trabajo los 
sistemas económicos contemr~xáncos integran extensas y complejas redes de ac· 
tividad. Cada una de las personlJs ejecutan parte del trdbajo. así, por ejemplo, el 
agricultor, el ganadero, el metalúrgico, el estibador, realizan trabajos interdc· 
pendientes. El ·estibador tnmsporta el metal 4uc re4uiere el metalúrgico para 
su función y con ese material hacer tractores; con éstos el agricultor trabajará 
la tierra y producirá forraje para alimentar al ganado. Es decir, es un trabajo de 
complcmcntación, uno depende del otro y adquiere junto con la sociedad el de re· 
cho de disfrutar de cierta parte de la producción total. 6 

En México es un hecho que la división del trabajo se agudice cuando se em· 
prenda la reconversión industrial y la rcorientación del aparato productivo. 

Se rccmprendc la conversión industri:.tl porque se pretende una economía 4uc 
dé empleo y satisiUga las necesidades de las mayorías, y una estructura producti· 
va integrada y compctitiv<.t. La reconversión en México no es un acto súbito, si
no un proceso complejo, en adaptación de nuevas tecn~logías y cambios que ha 
experimentado en los úllimos años la economía mexicana. 

El proceso no es la ·introducción imli~criminada de tecnologías avanzadas, 
sino de tecnologías congruentes con esquemas de trabajo y adaptu la reali-
dad social. 3· 
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En el sct.:tor pecuario la especialización y división del trabajo están sumamente 
desarrolladas; así, por ejemplo, en avicultura hay vacunadores, scxadores, case~ 
teros, patólogos, inmunólogos, nutriólogos, contadores, secretarias, etc. 

En la producción láctea existen ordeñadores, inscminadorcs, patólogos, nu· 
triólogos. etc. 

Asimismü, cxist~ uná interdependencia entre la <.~vil:ultura y otras ram;ts. por 
ejemplo, la producción de bactcrinas, vacunas y mcdil·amentos para avit-ultura. 
la fabricación de jaulas, comederos y bebedores, alimentos balanceados, cte. 

8. UTILIDAD ECONÓMICA 

En economía la utilidad es un fenómeno subjetivo, pues un mismo bien presta 
distinta utilidad y tiene diversos grados de apetencia y urgencia para cada sujeto. 
Mientras que para unos un bien puede tener gran utilidad, para otros ese mismo 
bien puede no tener utilidad y rcsuha hasta perjudicial. Por ejemplo, para una 
persona un -litro de leche resulta de gran utilidad; en cambio, a otra persona alér
gica a las proteínas de la leche no le representa ninguna utilidad y por lo contra
rio le es perjudicial. 1 

f...t_¡ urilidmi es la (,preciac'iún que catia sujeto hact• de la capacidml que un 
bien o .\'('nido tiene para smisfacer JUS necesidades. 1 

La forma, el tiempo y el lugar son factores que en dctermin<tdo momento 
pueden dar utilidad a un bien. 1 

9. UTILIDAD DE FORMA 

Es la que adquiere un bien en virtud de haber sufrido una transformación; 
la industria agrega a los bienes esta utilidad al convertir las materias primas en 
bienes comestibles. 

Por ejemplo, es necesario transformar al ajonjolí para que se pueda usar como 
a, . .-eite. Casi tres cuartas partes de los productos agropecuarios requieren alguna 
tr.msformación para convertirse en artículos de consumo. 1 

10. UTIL'DAD DE TIEMPO . 

Esta utilidad se "crea cuando un producto se retiene desde un periodo de ex
cedentes y precios bajos hasta una época de escasez y precios altos; se manifiesta 
coi1 productos que tienen una variación estacional suticicnte para causar una gran 
variación en los precios. 

Esta condición se presenta en los productos agropecuarios. Por lo tanto, el 
almacenamiento desde la cosecha hasta un periodo posterior crea un aumento de 
valor. 1 

1 
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11. UTILIDAD DE LUGAR 

Esta utilidad se crea cuando un producto se transporta désde ~na zona de 
excedentes hasta un centro de consumo sin producción local que satisfaga su de
manda. Usualmente hay una clasificación, distribución o asignación de precios 
que permite este movimiento. Los precios son ':"ás altos en los ~entras de consu
mo que en los centros de producción; esto mot1va el desplazamiento de las mer
cancías hacia las zonas urbanas. Dicho traslado del producto da como resultado 
un incremento en su valor. 1 

12. UTILIDAD DE POSESIÓN 

La utilidad de posesión ocurre cuando un producto se transfiere de una per
sona con un excedente que "9 .. necesita a un comprador que tiene la necesidad 
de este artículo. 

En un sistema de trueque el productor A que tiene un exceso de leche, pero 
que neccsit'-1 carne de res, cambiará algo de su pro~u<..·to po~ carne de res q~c 
.tiene en exceso el productor B, a su vez éste conseguirá la leche que neces1ta 
con el productor A. · · 

En un sistema monetario el productor vende sus excedentes de leche, carne, 
etc., por dinero, el cual se puede utilizar para comprar artículos de consumo du· 
radero como vestidOs, zapatos y otros. 1 

13. UTILIDAD TOTAL 

Es la que proporciona un bien independientemente de la cantidad ~ue se ten
ga de él y en relación con el tipo de nece~idad que satisfaga. Por ejemplo, la 
leche, el pan y la carne tienen una utilidad total muy grande porque satisfacen 
una necesidad primaria, el hambre. 1 

14. LEY DE LA UTILIDAD MARGINAL O UTILIDAD 
DECRECIENTE 

La utilidad de cada ~nidad adicional es inferior a la unidad precedente o sea 
que Ja utilidad que brinda una unidad de un bien. a determinado sujeto no es la 
fuisma que la de las utilidades posteriores. · . 

Por ejemplo, a una persona que tiene sed el primer vaso de leche le sat1sface 
en cierto grado y está dispuesta a pagar determinado precio por él, ya que.l.;: per
mite satisfacer una necesidad. Si la persona no ha quedado plenamente sausfecha 
pensará en consumir un segundo vaso de leche: una vez que lo ingiere Y satisface 
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tol<.tlmcnlc su scJ ya no c.:omprará un tercer vaso. En el caso de que otra persona 
k invite quizá no lo :.u.:cph:. ya que está completamente satisfecha. 
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E\A\IE:\ DE AliTOE\'ALUACIÓI'i 

l. ExPlique detalladamente cuál es el reto al que se enfrenta la economía. 
2. ¡r ~s la ley de la ejeasez? 
3. l -~ siguientes datos elabore una curva de posibilidades de prodUI,:ción. 

1 -
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PRODUCCIÓN EN MILLONES DE UNIDADES/AÑO 

ALTERNATIVAS PRODUCTO A PRODUCTO B 

A 600 o 
B 500 100 

e 400 250 

D 300 350 

E 200 400 

F 100 425 

G o 435 

4. Un productor tiene los suficientes recursos para producir huevo para el plato 
y c8rne de pollo. Posteriormente, en el mercado el precio de la carne d~ pollo 
se eleva, lo que induce_~al productor a modificar su patrón de produccJón,_~s 
decir, usa recursos en la producción de carne de ave siendo que antes los utili
zaba para producir huevo para el plato. 
Con base en esta información grafique una curva de posibilidades de produc
ción que explique la modificación en el patrón de producción que realiza el pro

ductor avícola. 
5. Grafique y explique los 4 puntos importantes que presenta una curva de posibi-

lidades de producción. · · 
6. Mencione 4 factores que determinen desplazamientos positivos de la curva de 

posibilidades de producción. 
7. Mencione 4 factores que determinen desplazamientos negativos de la curva de 

posibilidades de Producción. 
8. Grafique una curva de posibilidades de producción que presente un desplaza

miento positivo, indicando qué pasa con las unidades producidas una vez que 
se ha originado el desplazamiento positivo. 

9. Grafique dos curvas de posibilidades de producción con desplazamiento posit~
vo de una economía desarrollada y de una economía subdes.:rrollada, Y expli
que por qué presentan desplazamientos con magnitudes diferentes. 

10. Explique la ley de Jos rendimientos decrecientes. 
11. Explique la ley de los costos sociale~ crecientes 
12. ·Cuáles son las tres preguntas que abarcan todo lo relativo a la teoría económica? . . 
13. Esquematice el flujo real y d nujo monetano. 
14. Explique ht interdependencia entre el flujo real y el flu~o moneta~i~. 
15. Defina el concepto de utilidad económica, de forma, de uempo y uuhdad total. 
16. Explique en qué consiste la ley de la ulilidad marginal. 
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In this·instal/ment, the author 
presents a unique guide for 
selecting evaporators and 
discusses the major 
parameters that 
af!ect a 
choice. 

R T 

How to Specify .Evaporators 

NORMAN H. PARKER, Comulting Engineer• 

In the previous articles of this series, we empha
sized the importance of the "responsibílity dec.ision" 
in equipment specifica.tion. That is: Should we (our 
company) take complete re3ponsibility for design and 
performance of a unit; or should the vender have com
plete responsibility; or shotrld the rcsponsibility be 
divided between the two? Whatever the decision. it's 
of the utmost importance to spell out these responsi
bilities clearly in the specification, 

In general, evaporators are major pieces of procesa 
equipment and should not be purchased on a divided 
responsibility basis. While the subject of eva.poration 
is treated in every unit operatioo textbook, specific 
design information and fabrication techniques are the 
exclusive property of the vendors. This makee it 
prudent for the engineer to place responsibility for 
design and performance on the vender. Of course. fot 
same applications. users may have developed special 
evaporator designs that they will have fabricated from 
their own drawings. But such instancee are not ~om
mon. 

The purchaser'• main task usullllly ia to define the 
process and mechanieal limitations accurataly so that 
vendors can make falr proceas gnarantees and eco
nomical propoaala. The puf1)0se of this article, ther&
fore, will be to provide lfUidellnes for writing thorough 
eva.porator "'>>Cifications and to wovide a basis tor 
evaluating vendors' bide. 

Evaporator vendors, as a rule, are rather special
ized. Few co-nies offer wiped-ftlm equipment, for 
instance, in ad<iitíon to a full line of tubular evap
orators. In some cases, vendors specialize in one type 
alone such as eíther the wiped-dlm or the falling-film 
evaporator. Nat inlfrequentlly, broad experience W'ith 
the various typea of evaporators contributes aa mueh 
to the solution of new problems as intensivo el<¡lerience 
in the application of a single design. 

CHEMICAL ENCINEEBINC-July 22, 1963 

Few of the many firms that offer only fabrication 
services will offer performance guarantees on equip
ment they supply, beyond stating that it will meet auch 
fabrication codea aa may be required in manufacture. 
In a.ddition, it would be most un usual for a fabricator 
to have equipment available for the customer tests 
that are so often necessary to evaluate new processes 
or producta. 

Pinpointing the Service Reqoirements 

To outline the conditions under which difrerent 
types of evaporators are a.pplicable, the autÍior has 
constructed an evaporator selection guide (Fig. 1). 
In evaporator selection, as with dryers, the feed condi
tion is the primary selection criterion, with opera
tional requirements serving as a secondary guide. 

It is beyond the scope ot this article to discuss the 
characteristics of each major type of evaporator. The 
reader is referred to the literature' for the contlgura
tíon and operational properties ot each unit. Types 
of feeds that can be handled with different evaporators 
are shown in the table below. 

In general, the recirculating-type evaporators 
(ex<:ept forced-eirculation types) are not ideally 
suited for heat-sensitive applieations because of ex
tended eJCpoBure of the material to the heated surfaces. 
The forced-eirculation evaporator, on the other hand, 
haa the advantage of high fluid velocity acroaa the 
heat-transfer surface. In a.ddition, with the exception 
of the agitated.ofllm evaporator, .the forced-circulation 
design is the only commercial evaporator capable of 
handling the high end of medium-viscosity materials 

• To meet the a.uthor, see Chem. B•ll·• Hay 27, 1_911, p. 112. 
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Capital an·d Operating Costs 
For 54 Chemical P.rocesses 

:~:: . 

i 

J 

C.paclty 

' .. ····----~--

KENNETH M. GUTHRIE, Fluor Corp. 
f1 1 ' 

Charts that · relate the 'capital and opérating cost 
.~ of a process plililt to its capacity oCcupy a prominent 

place in preüminary veriture-analysis work. Howevér, 
not máriY c'brñprehensive, · corisistently-plotted sets of 
such charts can be found in the literature. 

Ta· 611 tius gáp; l have tried to pull together a· 
great deal of operating- and capitaÍ-cóst · data from 
perSonal &les as well as secOndary sources, and 
to. present the data so that every chart. not only in
clüdes the same cost elemeñts but covers the same 
time ba5e and location base. This makes it easy to 
project cosa into the future, to adjust them for 
regional variations, and to use them in' prelim.ina.r), 
venture-analysis work with · little fear of cost omis
sion or cost · duplication. 

Plotting the Data 

Observed data can be plotted on a scatter diagram 
from which the statistical "line of best fit" can be 
established . ( see sketch' above). The slope of this 
line: is · known as ' the. exponent, and is usually less 
than 1.0. This line provides the datum from which 
to generate anticipated costs froái. given capacities. 
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With these new cost/ capacity charts 

(based on scatter diagrams suéh .as this 
. . ··1 

one), you can not only estimate the. ., ) 

required inve:;tmeni for a VtiOI:' r~lfge of 
chemical and oil-refining processes but 
also the cost of operating the facilities 
per unit of output. 

' ' ' 

·fi! 
t~ 
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.·.~ 

The range of the data can be indicated by dotted 
lines on either side · Óf the datum, so that the distribu· 
ticn of 'the plotted points is contained witlún the 
limits of the range band. 

Each of the 54 capital-investment charts in this 
report is bas~ on a series of sCátter plots rciaintained 
over a mimber of years. Constant analysis has grad
úally réfined these data into a set of signifiCant ob- 1 

servations for each process characteristic, and has 
reduced the range band to practica! lÚnitations of · 
accuracy. 

The data points remaining within the ba'nds have 
been classified as ~·signiJicant'' in these categories: 

• Aéiual observed costs ( designated as A). 
• Estimated cost experience (E). 
• Published cost sources ( P). · 

·The resulting_ A/E!P mix of these data points is 

What ls lncluded in Capital Cost? 

Capital costs fonning the basis for the charts in-
elude the following components: 

• Majar equipment items. 
• Field materials and labor. 
• Project' ffianagement and engineering. 
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HIAT IXCMANGDS <St.el shelll 

(Centrlfugald Sollcl Holcll•l C•Jt.• 
:M•IIht, Lb.~ Bowl Dlti., 1ft. Cu. Pt./Mia. Hp. 

18 0.6 u 3,000 
24 1.3 2$ $,$00 
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MO!!' Oftd drtv. ,.., iMiuded. 
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SPECIFYING EVAPORATORS •.. 

lab tests from whieh he will derive beneftt, he is en· 
titled to the data that are deveioped. But since these 
data are usually developed on a apecific type or types 
of equipment, it representa a contributian of knawl
edge an the part af the Vendar and shauld be treated 
as co!'fidential. 

Having paid even a portion af the cost af the testa 
entiWes the purchaser ta the data, but does not entitle 
him ta divulge infarmatian ta athers as to haw ar an 
what type af equipment the data were develaped. The 
vendor's contribution of know~how and experience 
shauld be treated with as much respect as if it were 
confidential product information developed within 
one's own company. 

Intangible Factors in Proposals 

In previous articles, we spoke about the tangible 
factors in evaiuating a proposal: functional design, 
mechanical design, first cost, inlrt.alled cost and main
tenance costa. Let us now exami.ne the subjeetive or 
intangible factors. They are: 

• Vender experience with procesa or product. 
• Vendor r"lDutation for responsibility. 
• Value of ~ae guai'antee. 
• Prior experience with vendar. 
• Confidence in vendar. 

Because they are subjective, these factors are much 
more difficult to evaluate. 

EvaUuation of vendar experience with a procesa or 
product is not simply a determination of the number 
of installations he may have. Nar doee lack of experi· 
ence with a particular product imply lack of ahility to 
perform successfully, even as prior experience does 
not imply successful performance. 

Just as we may have had jobe that star-ted up with 
something less than .outstanding success, so have we 
also applied seemingly unrelated experience to the so
lution of new problems. We must consider this in 
evaluating vendar experience. 

A vendor who bringa unrelated eJOperience to an 
evaporation problem may be equally as quatified as 
one whose experience is in the special field of your 
applie&tioo.· Although the weight of experience ia on 
the side of the latter, the former, olfering a new view
point backed by broad experience, ahould receive equal 
consideration, provided the vendor's propoeal aleo aat
isfies al! of your objective requirements. As noted 
earlier, the ability of a vendor to olfer many of the 
standard evaporat<>r designa indicates a breadth of 
experience that e&n be most helpful. 

Vendor reputation for responaibility should be 
weighed carefully. We muat i.cknowledge the gener
alization that, in the current buyers' market, no com
pany can afford not to stand behind its producta. 
However, we have al! had personal eJOperience with 
individuals or companies that sou~rht to evade as much 
performance respooaibHity as posaible. We are elimi
nating this poasibility as best we can by making our 
"responaibility decision" a part of. our Speci11catioo, 
and defining clearly the limita of both our own and 
the vendor's responsibility. We are. thereby putting 

Jof() 

the vendar on notice that his reputation for reaponsl· 
bility is an important factor and will be weighed ac
cordingly in our evaluation. 

Evaporator vendors general!y do not rely heavily 
on performance guarantees as a crutch or a sales tool. 
Straightforward mechan.ical guarantees in which a 
vendar agreee to replace detective parta within sorne 
specified period, are standard today in the equipment 
industry. 

In the final analysis, of what value is a performance 
guarantee in which the purcbaser's only recourse is to 
remove the equipment and return it to the vendor? To 
the vendar. such a performance guarantee has pro
vided a crutch to help in the sale. To the purchaser. 
it provides a crutch to j ustify the purchase. Should 
performance not be satisfactory, each party may place 
bis own interpretation upon the warranty, and if the 
difference of opinion goes to litigatian, a third intor· 
pretatiali may.have to be injected. At a recent A!ChE 
symposium entitled "What Price Process Equip
ment? ,"• W. D. Kohlins pointed out that vendors are 
obligated to offer only such guarantees as they feel 
confident they can fulfill. 

In weighing this factor, not only the terms of the 
guarantee itaelf must be considered, but also the two 
previoualy discuSBed intangibles: vendor experience, 
and vendor reputatioo for responsibility. We shdl 
d.iscuM the terma of perfonnance guarantees in detail 
in the nm article in this series. 

The last two intangibles on our list are interrelated: 
confidence in and prior ex.perience with a vendor. But 
if prior experience is lacking, al! other things being 
equal, al! of us will turn to those in whom we have 
the moat confidence. ( We can see that a major pur
pose of a performance guarantee policy is to instill 
confidence.) But whatever ita source may be, whether 
from past experience or from discussions and evalua
tion, conftdence wHI be an important factor in arriv· 
ing at a decision. 

In 'our next and final article, we will briefly review 
bid evaluation, discuss performance guarantee tenns 
and other pre-order details, and describe relations with 
the eelected vendor through the startup period. 
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SPECIFICA TIOH 

SCOPE: Thís specdicotion defines an e•.taporation ::;y!:>tern for 
the concentra tion. of .filte~.ed ond dep.ectinized apple juice-for 
continuous opNation with feed rnaterials o:nd product specified 
under Process Data, The equipment will be iabricoted from 
mate-ria!s indico:ted, 1n accordance With such codes ond/or e lec• 
tricol standards specified under Mechanicol Dota. 

RESPOHSIBIL.tTY: The vendar ··....,iU. be responslble ~or the com .. 
plete process ond mechanical desiqn of the equipment, ¡ncluding 
a U ouxdiari.e·s, connectinq pipinq, pumps, struc:ural suppons, 
.The purchaser destres only" to conne<:t ta the feed and discharqe 
pumps, and btinq utilities up ~o- the equiprr.ent. The vender witl 
quorantee per!orxance of ~!-:e equ1pr:-:.ent !cr the c:ondt:i.on.s out~ 
lined under Pwcess Dct.::~, 

l. PROCESS DAT Á 
(..\) Operattcr-.: 2-l hr./day 
(3) Feed' 

) . feed rr.atertcl: ruteredanddepectinlzedapple jutce 
2. Flow tate: 4,380 lb,/hr. · 
J. ConCentrction: 12° BriX ' 

1 
4. Terr.peroture-: 100 F .• ~. '."-
5. DensHy: 8.72 lb./gal. , 1 
6. Bo.~Hnq po_int at __ ¡::¡ressure: to be spectried by 

vendar 
7, Specific heat: aoprox. 0:9 cai.I&:./°C 
a. Viscosit}': same as water 
9-. %'SoHd5: none 

(C') Material Evoporated: 
l. Product: water 
2. Rote' 3,620 lb./hr. 

,. 
3. Heot of V.:::~pori.z.olion 

at __ pr_es.Suxe: to.be--spectfted by ve~or 
(0) Dischorqe: _ · 

1. Product: conc. apple jutce 
2. FloW rate: 760 lb./hr. ' .... *" 
3. ConcentrcJtio.n: 7~ Brix :;: 
4. Temperaturei:·U2 F. :.. 

'.1 

S. Density: 11.2 lb./ cal. :, 
.• 6. Boilinq·pOiOt é:tt ___ presS'ure: to be specUled by 

.. • ! ·r: ~ vendor 

' .1. 

1.· Specific heat: ·_approx. 0.6 Cal./c.rc 
Vi.scosity:_, 200 cps. approx; 

sol.ids:· none 

~ 1 

'··--

;'".• 

CaltM1CAL 

- -<·:!'-:::~ 
,{_~. 

out\'ine 
foro 

lypico\ 
Evoporotor 

Spe(ificati~n -; 
f•9· . 

-·-;!. 1 
{E) .Feed Charcu:te-ri.Stics: ,\·,· 

· l. Foaming: no~ 
2. ScalJ.nq: no · • 
3. Corrosive: no 
4, Flash point: no 
5. '!oxic: no 
6. Explosive: no 
7. Other (specify): 

(F) -Spe"ctal Deaiqn LimHations: 
l. Mnirnum-allowable product temperoture: 140 F. 
2. Mo:ximum-allowable exposure time: rnilltmum 
3. SoULnq polnt riae: u mocb as 2trF. 
4. 'Other (•peclfy): leedstoek la !Uiered ond 

depeclllllzed 

11, MECHAHICAL DÁTA• 

111, 

(A) Material of canetrucHon: aU coatact parta Type 316 
sta11l.less 

{ B) Type of conatruction or- hntsh: anitar1 
{C} Conc;..neer: low-level barometrie 
(D) Thermal .recompreaaton: ve..SW atlvtse 
(E) Motor enctoaure: toU.I)y encJoaed, tao cooled 
{F) . Inatrumentauon: complete wtU. paael · 
{G) Code conatruetion: ca:rrent ASME, no s~mp reqaired · 

UTILITIESo 
(A) ?reaoure of Uve. atecm available: 100 pat1. 

Quantlty: u reqlliled. Coet/1 ,000 lb.: U 
{8) Pteseure of exhauat stecm: psiq. 

r 

Ouantity: - • Coat/1,000 lb.:-;:-;-:==-
(C) Coollnq water avallable: aa reqldred, qpm.: 

Temp: mili. 45 F.: mu. $0 F. 
Soui'ee: weU. Coat/1 ,000 lb.:.-::-:;-::-;::-=:-

{0} Eieetrical eharac:tertauca: 440..v., 3•pbaSe, 
60.Cycles. Cost/l<wh.: O.lt 
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v .. y -· Viscous Viscosity Viscosity to Scallna Solida Sensitin Rete1tio• Holding 
(lbOYI (1()(). Water or Crystll in Evaporator 

Typo 2,000 cps.) 1,000 cps.) (mu. 100 cps.) Foamin¡ Foulin¡ Producina Suspension Products Ti•e 2 Volu••: 

No 168 J •• 
Calandria• (short 
vertical tube) 

Y u l. O 1.0 

Tubular (long tube): 
Falling Film 

Rising Film 
Y u Not No• 

Rising-Falling 
Conc:entrotor 

PI ate {can be 
recirculoting) 

- :: opplicable to conditions noted 

Hotes: 

y,. ovoi 1 1 

Y u 0.45 0.79 

Y u 
.. Not No• 

ovoi loble avoiloble 

= 'Qpplicable over lower portian al range noted. 

1. Viscositiu ore ot operotin¡ temperotures. 
2. Based on ogitated film eyaporator = 1.0 (see reference 2). 
3. Bosed on ogttoted ftlm evoporotor = 1.0, propottroned to equol surfoce (see relerenc:e 2). 
4. Spectol chsengogement orrongement requued f1)r foomy l1qU1dS. 
5 •. May be u sed 1n spec1al casu .. See tut.--. 

such as pear puree, tomato paste. and diaphragm~ell 
caustic. In this case, the viscosity of the feed mate
rial would be the controlling factor in seilection of a 
recirculating-type evaporator. 

We will not discuss auxiliary , equipment such as 

size and cooling-water requirements. This equipment 
is. supplied in standard sizes a.nd capacities by a num
ber of majór manufacturera. Ita use is •limited to re
compression of vapors having no commercial value. 

condensers .XZeit: io note. that -there are 'two. basic _ How to Use the Selection Guide 
types: barometric:.and-surfa.ce. condensers .... The-basic: ... ~. 
criterion for selection would be the value of the vapors Further explanation is necessary about the data in
to be condensed. Where large volumes of v&por of no cluded in the evaporator selection guide on retention 
commercial value are to be condensed, the barometric time and holdup volume.

2 

condenser would be used either with a barometric leg The data are intended to serve only as a guide; _but 
and hot well or, when installled at levels below 34 !t., at the s&me time they emphasize the effect that the 
with a tailpipe pump. Surface condensers (esaen- holding volumes of different 'types of ev&porators 11ave 
tially tubular exchangers) can be designed for vapor on retention time. Unfortunately, the equipment on 
either outaide or inside the tubes. Economically, the whicb the testa were made had varying beat-transfer 
barometric is the lowest first-coat installation. surfaces and holding volumes, but.this does not invali-

Selection of Auxillarles 

The standard meana for producing the operating 
vacuum is the steam-jet ejector, which is of standard 
design and is supplied by a number of manufaeturers. 
lt is sized for the vapor capacities and va.cuum re
quirements of the system, with intercondensers where 
very high vaeuums are required. 

Thennal recompression is frequently used to provide 
steam economy. Utilizing part of the evaporated va
por, together with high-pressure motive steam, ther
mal recompression increases the vapor pressure and 
temperature o! the vapor from the evaporator for use 
as the heating medium in the steam chest. This econ
omy often equals that obtained by the addition o! an
other evaporation etfect. and reduces the condenser 
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date the conclusions that can be drawn. 
These data support the statement made earlier that 

recirculation-type evaporators are not ideaUy suited 
to heat-sensitive feeda (the one exception being the 
forced-circulation · evaporator). In food proceesing, 
bowever, wbere most feed material is heat-sensitive. 
recirculating-type evaporators have been used in most 

.com.mercial applications as a compromise to overcome 
tbe problem of viscosity and the difficulty of distribut
ing the feed over the heat-tranofer surface. 

It is worthwhile noting that single-pass operation. 
when it -can be applied, has the additional advantage 
of generally higher over-all heat-transfer coeflicienta, 
since maxfmum "product concentrati011 is attained only 
at the discharge end of the tu be. In tbe recirculating
type evaporator, the average produet concentration is 
always very close to the maximum concentration in 
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cause it ignores the instal,lation costs, 
which can account for more than one

- half Of thé total im·estment'made in a 
piping system. 

~faterial costs can a!so be deceiving 
it' ther are taken b\· themse!n~s. ~lam· 
9iping mat~rials th~u are expensi\·e b€
cause components are pre-fabricated 
by the manufacturer are relatively in
expensi\·e to insta!!. Con\·ersely. many 
sntems with low material costs often 
require more fabrication at the job site 
prior to installation. and result in high-

er costs in the long run. than those 
made from pre-fabricated materials. 

Comparing long-term.life-cycle costs 
for different corrosion-resistant piping 
systems is · practically impossible. be
cause of' the trernendous number of 
rariab!eS to take into account whiie the 
system is in operation- \·ariables such 
as fluid temperatures. line pressures. 
and chemica! em•ironments .. -\s a result 
of these different ,·ariables. life-cycle 
costs are unique for each system and 
cannot be easily compared. 

• 

( 
Installation costs give designers a 

practical method of comparing piping 
materials. When there is no reliable 
'maintenance-cost data. the final selec· 
tion is generallv made on the basis of 
installation cost's alone. -

Pipeline-construction costs cari- be 
broken down into: '• 
• :l!aterial 
• Line schedule and diameter 
• Complexity of the layout 
• Fabrication.and erection 
• Labor 

\ 
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2.590 
1.971 

. 1.879. 
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1.656 
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0.56 
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1.00 
1.13 

. 1.16 
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F ew generalities can be made regard
ing each factor. However. certain as· 
sumptions can help estimare the final 
cbst. The cost estímate is ralid only if 
the assumptions accurately reflect the 
pipe's operating conditions. 

Material costs 
The material prices listed in the "Pipe 
and flanges'' column on each table 
were typical for the li.S, Gulf Coast in 
the fourth quarter of 1991. The figures 
were provided local by suppliers, and 
should be taken as representative of 
those that would be quoted to any large 
CPI customer. If prices in other areas 
,-ary significantly from those listed. 
substitute them for the given figures. 
The use of marketplace pricing is pref
erable to list prices because suppliers 
often give discounts to customers. • 

Installation costs for PTFE-Iined 
pipe made from Type 304 stainless steel 
are not included in Tables 5 and 6 (p. 
99). This is because a 6-in.-dia. system 
cannot· satisfy .-\.STM standards for 
vacuum integrity. 

Type of piping considered 
Both of the pipelines described here 
1 Figures 1 and 2. pp. 94 and 100) carry 
fluid at 150 psia and 150'F. The pipe is 
insulated to retain heat. but the insula
tion is neither selected nor priced here. 

For metallic piping, cost data is given 
for systems built to Schedules 10, 40 
and 80 (box, right). Schedule !O piping 
is widely u sed at operating pressures of 
150 psi. whereas Schedule 40 is used for 
thicker pipe walls than Schedule 10. 

lt is important that more than one 
diameter be used ·when comparing 
cosrs. The cost for a system of only one 
diameter may not accurately reflect the 
relationship between. materials. The 
three diameters listed in the tables are 
the most-eommon for CPI facilities. 

However, caution should be used in 
exrrapolating cost data to larger sizes. 
J ust beca use a 6-in.-dia. system made 
from stainless steel is cheaper to install 
than one made from .-\.llov 20, it may 
not be cheaper than Alloy io at 8-in. dia. 

Sorne engineers are concerned about 
differences in flow area when compar· 
ing lined and unlined pipe with equal 

:-.-~~·.mheless. neither i)Qw nor the authors make any 
representat¡on or warranty about lhe spedfic applitability 
0f this data. 

1- GLOSSARY 

1 chlorinated potyvinyt 
. chloride 

1 FEP ¡ fluorinated ethylene 
1 propylene 

1 

fRP fiberglass·reinforced 
plastic 

pp ' polypropylene 
PT1'E polytetrafluoroethylene (a 

common brand is Teflon) 

PVC polyvinyl chlonde 
PVDC potyvinylidene chloride 

(Saran) 
PVDF polyvinylidene fluoride (a 

common brand is Kynar} 

SS stainless steet 
Hastetloy a trademark of Haynes In· 

temational, lnc. 

Kyncr a trademari< of EH Ato-
chem Norlh Americe, lnc. 

Monei a tredemari< of INCO Al-
loys lntemational, lnc . 

Soran a tredemark of The Dow 
Chemical Co. 

Tefton a trademark of E. 1. Du . 
Pont de Nemours and Co. 

nominal diameters. A Jined pipe with a 
diameter of 2 in. haS a smaller are a 
than a metallic pipe of the same diame-
ter because of the lining's thickness. 

However, it is valid to compare costs 
for these systems because flow restric-

GETYOUit_ 
SCHEDULE$ SlRAIGHT e Olla lar l'ilin9 ........ are lisiad" 

for .. dlhialt--Jals,lfi..T .... 
. '-8.- n.. ~ at tlit a.a.lg.· ... 
~b!f .-sil' , ... ~~~la!• 
tlon, ailllllr _10\ ...... T!IIaiCIIeillla. 
clalignellons· --~-- l'liQict ~a. 
~-Jea.• Nilllonlt,.........liwlauta_• 
:{ANSI. ,_ ~liolll:lllilllll .... wall: 
; ........ ~ - rileW,"IIIIIJ.,. 
'llllllllc ancf llned p~peo ·Ten ,__., 
... ..-; 10; 20, 30, ""· 60, 8&; 100;¡, 
1211, 1-cQ:..a 1f!a·i . . . ; ....• ·, 
·.TM ........... riuoiJíi.. rtleillii .. :' •. ¡: lllil=-~~-~eJ! 
'!;;-J.;;.w:~;za 
....... (In 1114" ':t::-·>--,~~;~i~ 
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~4a'· ... ····~------iner H ljJ'IdiJ¡>''s:t;¡¡Pf~!!i!*Ífi~ ..... ~ _ ..... 
. CPI. Sc:hao&tle·to ii-Úiaf 1ar ~a~oo·~. 
case pr8Bn8 and in:' "'1 S ···:· wheta 8 COIIO&itc 1 albManca ia I'ICII l'8if.-
quinld. Schedul& 10 le alocr CDIIJGi!Y 
u8ed lar alloy piping matarlals. o 
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1 

dons must be considered in addition tL 
tlow area. The corrosion resistance of 
metallic piping results from the pres
ence of a thin passive film on the inner 
wall of the pipe. This film will remain in 
place only at relatively low flowrates. 
Plastic and plastic-lined piping systems 
can handle higher flowrates because 
they do not depend on this barrier. 

Piping-system complexity 
The insralled cost of a corrosion-resis
tant piping system depends heavily on 
its complexity. As a result. the charac
teri~tics of a straight-run system may 
not be the most economical for e-ne 
consisting of short runs with manv iit-
ti!'.gs and valves. " 

Consequently, costs are included for 
>:wo different layouts in flanged and 
welded · configurations. The straight
run system (Figure 2. p. 100) is com
posed of .50() ft of pipe erected at an 
elevation of 20 ft on existing sup¡iorts. 
There are two elevation changes, of the_ 
kind that might be found in an inter· \ 
plant transfer line. ' ' 

The complex layout (Figure 1, p. 9.¡.;.\, 
5) represents a rypical indoor installa
tion. The system consists of 400 ft of 
pipe with 21 90-deg elbows, 4 45-deg 
elbows, and 15 tees. It is assumed that 
al! process vessels, heat exchangers 
and pumps are already in place, and 
that there are enough supports for the 
!ine. The system also has 17 valves, but 
tecause so many different types of 
val ves are available, no costs for valves 
or their installation are included. 

Fabrication and erection 
In this study, we assume that both 
piping systems are being · newly in
stalled with little or no interference 
from existing buildings or equipment. 
Both systems will be installed in non
hazardous atmospheres. 

The straight-run system is at a 
height of 20 ft on a pipe rack that 
allows easy access. Four 90-deg elbows 
are included for the road crossing. Sup
ports are located on 20 ft centers and 
guides are located on 60 ft centers. 
Because the line is insulated, pipe ex
pansion must be accounted for when 
choosing shoes and guides. These costs 
are included under "Pipe supports." 

The complex system is located in a 
three-story plant. We assume that the 
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TABLE 3. COST OF 4.0·1N·DIA. COMPLEX SYSTEM 
( 400 FT) ·$j;" '' · ' 

-MA'I'EIMU 

P'JC SCH 10. 
CARION STEB. SCII .O ·· 
CPYC SCMIO 
SS 3041. SCM 10 
SS 3161. SCM 10 • _ 
RUIIEII.lJNED STEB. SCM.., 
SS 3041. SCM .O 
SS 3161. SCM «1 
FRP!'ilNYl E5IBI 
FRPI!POXY 
FRP/POl'IUIER 
PP-UNED STEB. SCM .O 
SAII.foN.UNED S1HI. SCII «1 
AU.OI' 20 SCM 10 
G1ASS.a1ED STEEL SCII oiO 
PYDf.UNED ma SCM .o · 
P1fE.I.INED FRP 
P1fE.I.INED STEEL SCM oiO 
MANIUM SCH10 
FEP-IJI!D STEB. SCH oiO 
-SCHIO 
I"'R-UNED 11304L- SCII oiO 
..._ ICHII.· 

::msc::J.• •. 
NICICII.ICH411 

TABLE 4. COST OF 4.0·1N·DIA. STRAIGHT RUN SYSTEM 
!q. '•';;· ( 500 FT) .... 

IUIT. --. -. 
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cosr 
IW10 

10 
CAIIIOH 

S1&L 
a.52 
0.66 
1.(1) 
1.T5 
1.20 
1.30 

-1.57 
1.73 
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• 

111111 
111111 
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2.373 
6.692 
3.974 
6.031 
7.091 
8.951 

12.156 
19.931 
16.171 
21.060 
21.060 
25.522 
26.434 
44.268 

757 
1,663 

790 
2.847 

·5.705 
7,084 
8.312 

12.792 
10,413 
13,069 
13.069 
16.058 
15.354 
1 

o 
o 

1.138 
1.238 

o 
o 
g 

. g . 
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system. is evenly distributed through
out the three stories. Hangers and su¡>
ports are included for elbows, straight 
runs. and floor penetrations. The sup
ports chosen depend upon the piping 
material. and their costa are included 
under "Pipe supports."' 

All spools. or lengths, of metallic pipe 
are shop-fabricated where feasible with 
a minimum number of flanges. For 
these materials, the "Shop fabrication" 
column in each table shows the cost. 
Spool pieces for pipes made from fiber
glass-reinforced plastic (FRPI systems 
and metals lined with glass, rubber, or 
plastic are fabricated by the manufac
turer and are ready for installation in 
the field. As a result, these materials do 
not ha ve shop-fabrication costs. 

Pre-fabricated, flanged spools of the 
maximum amilable length (usually 20 
ftl are used. Metallic pipe is shop-weld
ed into 40-ft lengths that are welded 
again in the field.iFigures 1 and 3 show 
welded systemsl. Carbon steel spools 

·•} are connected with Class 150 raised
face. weld-neck flanges that are butt
welded in the field. Stub-end and lap
joint flanges are used on alloy S)'Stems. 

The flanges on metallic systems are 
joined with industry-standard nut, bolt 
and gasket seta. Common choices are 
.~sT:,I B-7 bolta, GR-ZH nuts and poly
tetrafluoroethylene gasketa. Gaskets · 

· are not used in plastic-lined metallic 
piping. beca use these spools ha ve self
gasketing. molded ends. 

Lengths of plastic pipe are either 
glued together or joined with union 
adapters in the field. Shop fabrication is 
used as much as possible for plastic 
piping. except for FRP, which is sup-

plied in pre-fabricated, flanged spools 
that are ready for field installation. 

Carbon-steel piping systems are 
painted, with a light sandblast and 
primer applied before the final coat. 
These costa are shown in the column 
under "Sand blasting and painting." 
Pipe supports and hangers are painted 
by the supplier. Plastic, FRP, and alloy 
systems do not ha veto be painted. 

Labor rates and productivity 
Labor rates play a major role in any 
study of installation costa. Most large 
piping systems and plant additions are 
installed by contractors rather than by 
plant employees. As a result. a con
tract-labor rate of $15 per hour is as
sumed. This number represents the 
cost for non-union labor in the ·Gulf 
Coast and the Southern regions of the 
U.S. Labor rates that vary greatly from 
this number can be substituted in place 
of this figure. 

Equipment and contractor fees in
elude x-ra)ing and hydrotesting of 
welds, equipment renta! and con tractor 
mark-up. Equipment rental is assumed 
to account for 157, of direct-labor costa. 
Contractor lees make up 6Qo/, of the 
direct-labor costs, 15% of the direct
material costs and 57" of sub-contractor 
lees, such as painting and sandblast
ing. lnstallation times are taken from 
two industry-accepted estimating man
uals and internal Dow studies [1, 2]. 

1 Good weather and site conditions are 
also assumed in labor estimates. 

Severa! other factors not considered 
here can have a substantial inipact on 
the installed cost of a svstem. For ex
ample, the size of a particular installa-

--'-----171 "- -------1 

FIGURE 2. A straight-run 
piping system, 500 tt long, 
passes over a roadway to 
connect buildlngs on either 
side. lt runs 20 ft above 
grade, jumping to 28 ft to 
pasa over the road 

tion, including set-up and clean-up, may 
affect on larger jobs more than smaller 
ones. In addition, the contractor's expe
rience 'A-1th specific piping systems and 
materials, or lack thereof. can have a 
major impact on labor costs. 

Although this study offers a frame
work for comparing different piping 
materials, the final choice should be 
based on a comparison of life-cycle 
costa. Plants should keep detailed ré
cords so that the piping can be Haluat· 
ed in various applications. These data. 
combined with installation costs. pro
,;de the total economic justification for 
a specific piping system. • 

Edited by Wayne Grinlha/ 
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CHEMICAL ENGINEERING is especiolly proud to present this authoritative 
Report on process instrumentation costs at this tima bicouse ·it coincides 
with the lnstrumentation Soc. of America's Silver Jubilee Anniversary 
celebration in Philadelphia, Oct. 26-29. Mora than 350 manufacturen will 
be displaying soma $1 O.million of instrumentation and control equipment 
at the u:hibit in conjunction with ISA's conference. 

Our interest in ISA's healthy longevity is related to CE's longtima involve
ment with process instrumentotion and control. As early as 1929, this 
magazine ron a 65-page special Report on process control, which was fol
lowed by six other reports up to June 1969 (in addition to numerous 
articles on many aspects of the subject). 

We wish ISA continuad success in its mission of advancing the knowledge 
and practica of instrumentation. We plan to meet the informational needs 1 
of CE readers with our reports on this increasingly importont araa.-Ed. Part 1 

~llllllffl!ltlllllllll ~IIIWI..mlallll:uru;lllllllt~I~O:~!il:,, 

Costs of 
Process lnstruments 
This unique collection of 48 tables and grap hs will enable you to quickly 
estimate costs of process control instruments for temperature, level and flow. 

.BÉLA G. LIPTÁK, Crawford & Russell, lnc. 

Estimating the cost of instrumentation for a new 
process or a proposed plant has always been a prob
lem, because the needed data are either widely scat
tered or totally unavailable. This article, and articles 
that will appear in the next few issues, :Present the 
required information in easy-to-.use tabular or graph-
ical form. . 

These data can be u sed for estimating the . cost of 
control components or entire systems. But, in apply· 
ing them, the reader must be aware of the following 
two kinds of corrections that must be made: 

1. Inflation-Figures given in the article are based 
on 1969 prices; they must be updated by a correction 
factor. At the present rate of inBation, such can be 
estimated as follows: 

• Instruments with high-nickel-content alloy bod
ies: +20%/yr. 

• Instruments with stainless steel bodies: 
+10%/yr. 

• All other instruments: +6%/yr. 
2. Quantity Discounts-Purchase quantity aHects 

unit prices. The figures in these articles are based 
on the quantity of instrumentation needed for a 
smaller chemical plant-one in the $1- to $5-million 

range. The f_ollowing correction factors should be 
used: 

Plant coSt, $ 
Under 1' million 
1 to 5 million 
5 to 20 million 

20 to 50 million 

Factor 
1.05 
1.00 
0.95 
0.90 

lnstruments as a Percentage of Total Cost 

The least demanding-and least accurate-technique 
of estimating instrument costs is to use a percentage 
of the total plant cost. A more-refined approach is 
to relate the instrument expense only to the total 
plant-equipment cost. This requires knowledge of 
total equipment (tanks, pumps, etc.) cost, but gives 
more reüable results because it disregards sorne of 
the cost factors not related ·to instruments (site 
development, buildings, warehouses, etc.). 

The results obtained from these factor-type esti
mates can be improved if the nature of the control 
technique is also taken irito account-such as pneu· 
matic vs, electronic instrumentation, centralized vs. 
local control, etc. 

The most tirne-consuming, and most reliable, re
sults are obtained by preparing a detailed takeoff 
of all instruments, and pricing them individually. 

Infonnation will be given for all these approaches. 

Repr1nted from CHEMICAL ENGINEERING, S.pL, Oct., Nov., 1970. CopyrigMt (tl 1970 by McGI'IIw·HIII lnc. 330 West 42nd St., New York, N.Y. 10036 



_10 '. 
- The "aver~geo'.' pla.nt t::+:++ 

! 
u 

~ 
.. '' 

8 
. . ' . 

' Co~fi" , ; · , 
.. '' .. . , llous 

§ 
6 

, , .orac~ 

o- . ' 
'. 

"' e~r~ 8 4 
u Drocess ¡¡ 
E 2 '' 
2 '. 

1! .. 
o 
o 2.5 5 7.5 10. 12.5 15 17.5 ·2C 

Total plant cost mi!lions of dollan 

INSTRUMENT cost basad on total plant cost-Fig. 1 

Overall lnstrument·Cost Factors 

Fig. 1, 2 illustrate the relatiQnship between uniD· 
stalled-instrwnentation costs and total plant costs. 
The plants are grouped into either continuous or 
batch:type ones, and in each group the "typical" or 
"average" plant is noted. 

The distinction between batch and continuous plant 
designs is meaningful only if the batch operatinn is 
associated with long residence times, which allows 
for manual operations, and cont.inuous operation is 
coupled with automated control schemes. 

1f one wishes to take some of the overall features 
of instrumentation philosophy into consideration, 
this can be done by using the "average plant" 
liDes on Fig. 1, ~ and by the application of some ol 
the adjusbnent factors listed in Table l. The corrected 
estimating factor is arrived at by the equation below: 

Corrected % = 
(1 + F, + F, + F, + .... ) (% from Fig. 1, 2). 

l t should be understood that the estimating factor 
resulting from this procedure reflects only the instro
ment material cost. Further corrections are needed 
if one is interested in obtaining the installed-instro
ment cost, or if one wishes to take maintenance 
(over sorne period of yean) into consideration. 

As an example, let us take a continuous plant with 
a $20-million total cost, having a centralized control 
room (0.00), eaplosion-proof process area ( +0.10), 
half of the samples analyzed by online analyzers 
( +0.20/2), and electronic control instrumentatinn 
( +0.20). By using the previous equation and Fig. 1: 

Corrected % = (1 + 0.1 + 0.1 + 0.2) (3%) = 
4.2%. 

By applyin.g this 4.2% factor, the instrumentation 
material cost for the particular project is estimated 
to be $840,000. 

lnstallation Costs 

Regardless of what method has been used to deter
mine the instrwnent material cost, once that Bgure 
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INSTRUMENT cost vs. plant equipment cost-Fig. 2 

is known, it can be used to estimate the material and 
labor cost of instrwnent installation. The Tables II, 
III consider only the major factors. 

Moteri<ll&-The installation materials required in
elude process- and air-side piping, valving, tubing, 
supports for both instrwnents and transmission lines, 
junction boxes, wiring, conduit, etc. Table II lists 
the percentage of the total instrwnent-material cost 
that one is likely to spend on some typical projects. 
If the piping that connects the instruments with the 
process equipment requires special considerations, 
such as jacketing, special corrosion-resistant materials, 
vacuwn service, etc., the reader may adjust the factors 
in Table I1 upwards by one or two percentage points. 

If, in our previous example, an int::rinsically safe 
installation was assumed, then the total cost of in
stallation materials can be estimated as ( 0.09) 
( 840,000) = $75,600. 

Labor-Estimating the cost of installation labor 
is probably the most diflicult task because of the 
many variables involved. Some of . the factors, such 

. as weather. geograpbic loca non, strikes, union iela
tions, manpower availabillty and the related need 

COrrection Factors to Reflect lnstrumentation 
Philosophy-Table 1 

l.ooallzed ......... "" .. " ...................... " . 
Pneunlatk ..,.,.entatlorl . . . . . . . . . ................. . 
Centrallzed control ....................... · · · · · · · · • · 
Sa"'''le analyols p.m..-d ., la.._,..., ............. . 
G....a~ procesa atea ...................... . 

bp~roof proc .. areo .•.••. , , , .. , , .......... . 

GrapNc panel dlaplay, ....................... · · · · · . 
Spedal alloys requlted for plpeGne it.nll ••....•....... 

Sa01ple analytis by onllne analy'len • . ...•.•.........• 

Bectrank "--nn•-.daflan .•••...........••..... · • · · · · 
UJoitred.lcape opHIIIiaer c:omputer lnduded ........ · · · · · · 

AJI loop• on computer control . . . ·. . . . . . . . .....••. • · · · · 

-0.20 
O.QQ 
O.QQ 
O,QQ 
O.QQ 

+0.10 
+O. lO 
+o.u 
+0.20 
+0.20 
+0.25 
+0.45 
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to work overtime, will not be considered here because 
they cannot be numerically evaluated in a generalized 
cllicussion. At;the. same time, few will argue that if 
one pays over $10/hr. for instrument technicians, or 
$9/hr. for pipe fitters ,and .electricians, a spell of bad 
w·eather can tum out ti:> ,be rather· expensive. Simi· 
larly, if a construction efl'ort is.forced on an overtime 
schedule for any one of a dozen reasons. this can in
crease the labor cost ( per hour of overtime) by 
70% or everi more. Therefore, the data given below 
should be used with caution, representing that hard· 
to-define "average'' construction site, and should be 
checked against factual data on past performance 
in the geographic location being considered. 

In addition to .the ·percentage figures in Table 111, 
one should also consider the sc<>pe of the task (loosely 
referred to .as instrument installation labor) and the 
party held responsible for performing this task. 

Table 111 assumes that the scope is lirnited to the 
physical installation of the components and to testing 
for leakage, polarity etc. If this scope is to be in· 
creased to include the calibration of all components 
and also a functional checkout o! all control and 
interlock loops-during which all possible .process con· 
ditions are simulated. and system perfOrmance is 

,¡. 

..... ,.!!n'"''N"!!n"''"W"I'""' ........... , __ ,, .. ,""T ... "!!"' _______ ..,_ 

lnstallation Material Costas a Percentage of 
lnstrument Material Cost-Table 11 

Pneumatic: conh'ol instrumenh 
{uplosi~proof proceu oreo) 

¡Gene•alop"'pooe 
Electronic or intrinsically 
instrumenh sofe installotion 

Explosion-proof 
instollotion 

Cantrallzed 

Control 
(300-ft. 

~ocalh:ad Controlr Av•••• 
(No Tranaml"ars) Tranunlulon) 

10% 

Usual/y one would 
not consider elec
h'onia for localiud 
<Onln>l 

12% 

9% 

11% 

enmmttmtlllnllllwttt;!J):lltmt~m:mmmmto..,.,_.._ .... _,. ___________ _ 

lnstallation Labor Costas a Percentage of 
lnstrument Material Cost-Table 111 

PneumGtk control instrumenh 
luploslon-proof proceu oreo) 

Centrallsed 
Control 
(300-ft. 

Locollud Control Average 
(No Tronunl"ers) Tronsmlulon) 

45% 

Uaually on• would 
not c:onslder elec
tronO far locollzed 
control 

52% 

35% 

42% ¡GeneroJ.purpose 
Electronk or intrlnslcolly 
lnatrumenh safe installatlon 

Exp/osian.proof 

lnstallotlon ,,, ___ , .... .,;,.,¡¡¡¡¡p.;;,;;;;._, ____________ _ 

th_er~y checked-then another 5%· can be added to 
the figures in Table .III. 

, If the installation of instruments is not to be super
.vised by the main contractor but is given to an 
instrument subcontractor, this may add up to another 
10% to the figures given in Table 111. 

If, in the previously used example, the intrinsically 
safe installation is coupled with a need for caHbration 
and functional checkout ( to be supervised by the main 
contractor), then the instaHation-labor cost is cal
culated as: 

(0.35 + 0.05) 840,000 = $336,000.' 
Therefore; in this example our estimate indicates 
the need for the foBowing funds to cover inStruinent 
costs up to plant startup (assuming that the design 
and engineering functíon is perfonned' by the user 
and therefore does not require ihe layoUt of capital 
funds): ' 

Instrument material cost 
Installation material cost 
Installation labor cost 

Design and Engineering 

.. -$840,000 
- -$ i5,600 

-$336,000 

When the detailed plant design is assigned to an 
engineering contractor, the cost of his service is 
also additive to the total expense. The scope of ·;;,eh 
a contract, as far as the· instrumentation desigñ is 

· concemed, usually includes: development of meas'Úre
ment, ·control and operational conCepts, preparation 
of .hardware specifications, analysis of bids, issuance 
of purchaSe orders, review of vendors' prints, in addi
tion to the preparation of the various · design drawings 
for control-board layout and for the 'installatioi\·' of 
both instruments. and signal·leads. .; .. 

Fig. 3 shows the relationship between the dallar 
value of instrument · · materials and the number of 
engineering-design manhours required by the in
strument engineers and designers. These values do 
not include the cost of related, nontechnical activities 
-such as purchasing, accounting, project, expedit
ing, management, print room, secretaria!, personnel, 
sales, etc. 

Considering the earlier example of a plant with 
an instrument-material cost of $840,000 and 1 assum-

1.250 -~ 
· . , · ;.Áve"rag_e" p~Q¡~:ts-

.. 
§ .. 
~·1,000 

~-::~amolo:: ~ r--:. " . 
S 
o 750 = v·e;y·etliCi-em!y • • ~ ~~f1dled pro¡ects 

" 500 = 
¡¡ lnefhc.er.t\ S= 

handled pro¡ects 
E 

250 :S ,, 
~ .. 

o 
o 2.5 5 7.5 10 12.5 '15 17.5 20 

Engineering and design manhours reQuired, 1.000 hr. 

DESIGN cost vs. instrument material cost-Fig. 3 
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Level Transmitter Costs-Table VI 

Type 

Oisplacer 

Resistanc:e 

-Tope 
Tope 
Floot 

S.rvlc 

Liqulds 

Type Range Coge or 

Flange Material 

lron st .. l 

lntemal <5 ft. 1<00 1470 
S ft. to 1<30 $500 

1 o ft. 
Extemol <S h. $500 $570 

S ft. to 

10 h. $550 $670 

NoMI' Prl~•~ aboVe ir•dude 1 .SO p1i. Aange1 gnd 
pneumatic transmitter, lf •toinlen or ~~g~er alloy 
cQnstruction is required, prin1 mgy double. E:.tro 
lar two....,ode controUer ;, S 100, ond for ,._plo1íon• 
proof el..:tronic tran11ni1ter 1100. No ... rro for stand. 
ord control pilo!. 

Standard unit with reodout included-$300. 

Sollds 

See Tob/e V 

See Toble V 

Seo Toble V 

Diaphrogm . S7e !áble IX 
repeoter 

Diffefential- Seo Tab/e VIII 

preuure' 
tronsmitter 

----Liqulds aftd Sollds Servlc....,---

Copacitonce Probo cost varie• with rT!_O!eriol, connection, type, 

length-$50 to $200. 

Radiation 

i.Jitr~sonic 

Explosion•proof amplifler wilh mv. o~o~tpvt-$500. 
Digital display for 16 tanks, in general-purpose case..!... 

$600. 
Geiger-Mueller detector, point source, d.c. amplifler 
with mv. output-$1,800. 
Gas i0t1ization detector, strip source, o.c. amplifter 
wilh mv. output-$3,000. 
Motor driven, wide-span accounting system-$8,000. · 
Transducer uñit cost-$250. 
SignO! ge~e~áiof, scanner, power ~ppiY, readout unit 
for 1 6 tanks-S 1 ,400. 

:;·;;:ru:::;u:::u::llllnmmm::::::m~r;m,;:m~:::::r:r.:::::~:ru:::mn:mmu•ilDIIi"""""'"W_..., ______ ..,,. .•• 

Hot cothode 
Cold cathode 

Rodiotion 

o!pho~ron 

Thermol vocuum 
sen son 

Mdeod gag e 
Copacitance 

Vacuum-Sensor Costs-Table VIl 

Cost 

Complete system With mLnimurn-co•t reodout-$500. 
Complete system with minimum-cost reodout-$260. 

Element at~fy-$1 OO. 

. Senslng heod ond omplifler to give mv. output
$900. 

Complete system with minimum-cost readout-S 175, 
8ement only-$25. 

Tilting type-S 1 OO. Piston type-$350. 
Complete system depending on reference pr011~re, 

from $1,500 to $2,300. Element only-$1,200. 
Ouartz helix Complete system wilh digital reodout-$2,200. 

Micromonometers About $1 OO. 
Pneumatic and R:efer to Toble VIII. 

electronic trons
mitten 
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ences are made in this tab1e to sorne other tabulation 
where the pricing has already been detailed. 

Transmitters can also be used for installations that 
do not involve remate readout.S, but the. economic 
justi6cation for the.ir us~ in such serviceS. is question
able. Sorne of the devices listed are also. available 
a; local controllers. The: pricing data in Table VI 
cover both pneumatic-displacement-type controllers 
and transmitters. · · 

Pressure Oetectors 

Pricing data are explained- below the rnore
frequently-used pressure detectors. These are grouped, 
according to their function and design. into vacuum 
sensors, transmitters, repeaters, . manometers, gages 
·and switches. Cost information is also fumished for 
accessories such as seals and for sorne of the ~pecial
purpose devices. 

Vacuum Sensors-Table VII provides information 
on the cost of the more-freqúently-used. high-vacuum 
serisors. . ... 

The majority of these devices are fÓrj laboratory 
·'use, and only a few meet the ruggedness requirements 
for industrial instaUations. · 

\Vhere minimum-cost readout is referred .to .in the 
tabulation, it uSually means 'a general-PurPose, .por
table-cas·e unit · with a d.c. mv indicator. If a remate 
readout or an amplified signal is required, the .milli
volt signa! generated by the element can be fed 
to a converter or to a poteritiometric device. 

In the relative evaluation of the various . designs, 
o_ne should consider the main~~nance aspec;:ts, realizing 
that the element is likely to require periodic replace
rnent ~ñd; therefo~e:··the. I~s~ expensive· it. is, the 
~ore economical · the in~tallation will be.¡ 

Pressure · and. Dif!erentia_l-Pressure Trt;n$mítters
Table VIII lists th~ pri~~ of sorne of the rrL:e common 
trinsmitters ,used for pressure, pressure ;:r-:p, Bow, 
leve! and density detection. TJ¡eir motlon-balance 
versions can be provided with direct indicators, 
while the force-balance · designs are blind and only 

. the output signa! can be displayed on a local gage. 
In eva]uating the cost of the various installations, 

one should .not overlook the expense associated with 
the installation materials and labor. For example, a 4-
in., extended-diaphragm pneumatic transmítter at 
$490 is espensive, but the installation of this device 
does not involve isolating or manifold valving, filling 

. or .support. materials '(or. the associated labor), and 
therefore a cost comparison on an installed basis is 
more meaningful. 

Pfessure Repcaters-Pressure repeaters, might be 
employed as components in either pressure· or ,Jevel
detection loops, and their prices are noted in Table IX. 
These devices are capable of repeating both positive 
and vacuum pressures and are av3i1able in the día· 
phragm or in the· differential-pressure-cell designs. 

UanotiiCfers-Simple g~ass-tube Iaboratory mano
meters can· Le obtained for $25. ~[ore-rugged or cor
rosion·resistant im.lustrial glass-tube manorneters will 
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INSTRUMENT C0STS • 

Pressure and Differentiai·Pressure Trarismitter Cost-Table vin 

,,.,,..,. Pnoum.tte lloclronlc (lxplollon-Proof) 

Sensor lntll• Carlton-ltool All·ltalnllll• CcvHn·lfool A.ll·ltolnlots• 
Type Connoctlon catlng allnd Opercrtlon Body, $ .... ,,, lady,. ..... ,. 
Absoluto ~ In. ICJ'IWid v' Porto balance 420 4,0 $70 620 
Gago Y2: In. ICtiWid v' MoHon balance 170 :u o 490 $2, 

Yt In. screwod v' Force balance 2,0 270 «O 460 
Dlfforentfal Yí In. ICI'IWid v' Force balance 280 330 ,00 $30 

(for ftow, (aboYo 20 In. H10I 
lovel« Yí 1n. IQ'IWid v' force balance 32, 360 ,40 $70 
donslty) (b•low 20 In. H10l 

3 In. ftangod v' force balance 330 380 $20 90 
.4 In. extended v' 'ore• balance 490 $7, 670 7$0 

fllongod 

btN1 Tlt• req111,.....m for HalhUoy o' oltler hleher alloy1 co11 doWMt 1M un1t 
Prln• Usted, PMumoHc olltpllt 1•1•• com UO, o~~:~roof ol.ctroftlc-olltllut 
r.•e•• $6J. Carbonott.ol rnolllfoldt con be obtolnod for 140, doW.....,.el on.t 
or 110, Tho ••"'- for ftltw ,.\lolloton !1 $20. /f tho p,..._ hiJU ,.quin 

chmlcal-•1 protectbl, ... Toblo 11 for th ntrotltlvolv.d. 

Pressure·Repeater Costs--Table IX 

Sin, In. 

2 
3 
4 

Plana•• st .. l or 304 
S.falnlltlo W1"1d Partl1 
316 Stalnlo11,' $ 

- •. 1oo·· 
125 
uo· 

Plana•• 216 ltalnlo11. 
Woftod hrha Monol, 
Hotlelloy, TontaluM, 
Alloy 20, $ 

160 
240 
290 

Notet Oilf•r•ntial-pr•u~a-itter ty,. af pr•~~ur• or YOCWIII r•P••t•n are 
obaut ltl• ••"'• cod 01 fh.ll lte ... In Tabla vm. 

11 1 tl11UlLJ1llWl1JlLIIIU 

u;pumummrm 1 Q l@ 11 mnrm 1 1 -
Cost of Pressure Gages--Tabll! X 

-------IDfal Slso-------
Eiemont 2Y1 In., 3Y:a In., 4Y:a In., 61n., IY:a In., 121n., 161n., 
Mata~al $ $ $ $ $ $ $ 

lronze 12 

Alloy steel 
316 stoinlou 

stool 
K-Monel 

19 (27) 20 (27) 27 (36) 40 (47) ((20011 ((24011 
((17011 

22 (27) 24 (33) 31 (40) $0 ($8) 

32 (43) 40 ($0) 63 (721 
36 (45) 43 (52) 63 (72) 

Notet Pric~1 naf n'pcJ,...tn are far •Yl to 2'Jioaccuracy Industrial unih. 
Single parenthelft indlcote • O.l!l'*-oaccuracy t•lf ga;ea. Oaubl• paNntheMt 
lnd icate • 0.1 '*-ooGUWOCJ' ptecblon gag el. 

range between $50 and $200, depending on their 
size and accessories. 

Inverted-beiL ring-balance and Boat·type inercury· 
sealed rrianometers are usuaUy applied as '¡ndicating 
transmitters, at a unit cost of $500 to $600. 

The cost Of a metalüc-tube servomanometer for 
high-precision applications can exceed $1,000. 

High-Pressure Sensors-The cost of these devices 
is la.rgely a function of the pressure levels involved, 

8 

Cost of Pressure Switches--Table XI 

-Houtlng Detlln ond llemtnt Materia~ 
General• Wooth.,.. lxplotl••· ,., ... .. ........ ......, 

Ty,. of 
Actu.tlo• ...... 316 . .... 316 ..... ·: 316 

' 1/1,$ $ S/1,$ $ S/1,$ 
Standard, 

ad¡ustablo 
difforonttal 22 60 (32) so 85 (60) 100 ll$(11$) 

Cloao, ad)ustablo 
difforentlal 30 70 (45) 5$ 9$ (70) 110 U$ (120) 

TwOóltago swltd! 

Wrlh lndop011cf.. 
onlly ... 
actuaHan 6J (85) 9$ (115) 150 (16J) 

the required measurement preClSlon and the acces
sories needed .. For pressures up to 20,000 psi., the 
gage pressure transmitters listed in Table VIII can be 
considered. These are the "C," helical and spiral 
bourdon-tube-type flexible·element sensors. 

For higher pressures-up to 100,000 psi.-the strain
gage detectors are available. The strain-gage sensor 
alone can be obtained for around $300. A potentio
metric ampli6er with integral power supply and 
exciter, which will generate a mv. d.c. output signa), 
is priced aiound $450. lf the same ampli6er is required 
"ith a pneumatic output, this adds another $100 to 
the unit's cost. 

For the measurement of even higher pressures, 
ene might consider deadweight testers or the less 
frequently applied bulk modulus or manganin cells. 
A deadweight tes ter for 0.1% accuracy with a range 
of 0-2,000 psi. costs $500. Units with higher range.s 
and extreme precision are usually well above $1,000. 
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ond cage-type globe valves can be priced from Fig. 9, 
which provides data for various sizes, construction 
materials and connection styles. The same type of 
inforrnation for three-way valves and for venturi-outlet 
type angle volves is provided in Fig. 10 ond for split

·body valves in Fig. 11. 
The pricing for sorne of the extra features, \vhere 

such is a function of valve size. is provided in Fig. 12. 
In addition.to the e.\:tras given in Fig. 12, the fol

lnwing unit prices can be used for estimating the 
.<;pecial fedtures and accessories listed below: 

Doubte pa.cking ... 
Airset. 
E.xplosionproof solenoid pilot val ve. 
Explosionproof limit switch. 
Limit stop .. 
Booster relay .. 

$10 
$20 
$30 
$40 
$40 
$60 

Pneurnatic positioner. 
Side-mounted handwheel for up to 3-in. valves 
Explosionproof current to !lir transducers. 
Electronic positioner. 

$í0 to $100 
$130 

Side-mounted ha.ndwheel for up to 6-in. \·a.lves 
Side-mounted handwheel for above 6-in. val ves 

Butterfly Valves 

$135 
SISO 
$210 
$400 

In Fíg. 13, pricing information is furníshed for 
butterf:fy c:ontrol valves. The· costs shown include a 
"standard'" síze diaphragm actuatol- and a stainless 
stcel vane. The curves on this figure distinguish be· 
tween the costs of the various body designs (standard 
or heavy) and body materials (iron, steel or stainless). 

Accessories and. special features might include: 

Declutchable hanUwheel for up to 12-in. size:. 
Dcclutchable hanUwhcel for up to 24-in. size .. 
Finneü extension for up to 12·in. size in steel 

$160 
$250 

(stainless). $220 ($400) 
Finncd extension for up to 24-in. size in steel 

(stainless). . ....... . 
Rubber liners for standard duty valves .. . 

$270 ($500) 
$20 

6,000 
1-- Top-bottom ~ided, singl• or doubl••ated 

globe valves or sin;J•seated cagt va~ l. 

1 J 
--Fiangod -

5,000 
connection _ 

7 7 ---s..-'"1 ,py 7 eonnection 

4,000 ;¡ 
.7 1/ .!,¿ il .. 7 "#, # 1 g' 3,000 / ¿. 
~~~--u ' 

/ ' ~ 
2,000 

[..,./ V 7 7 ' 
~ V ./ 17 

1,000 V --v_.. ¡,...-1-. 

·~.~.1 1% 2 3 4 8 8 10 12 
Siza, in. 

GLOBE_ VAL VES and cage valves-Fig, 9 
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5,000 1 1 
1 1 r 

1 -· - Flanged connection --+--h(._/-J 4
·
000 1---Screwed connectio~ 1/ 

! 1 1 1 1 / 
w 

3
•
000 

1 1 1 St~l.ihree-vniv valve ¡ / 
:;; 1 1 1 ,_ V 
8 2 000 _ Cylinder-quided.-+-7"f-;.. "-'+--.L-f----1 

• ventUT!·Outtet. /. / / 

f-. yeel.1 angie·va11v~ / ../r"t, 
1,000 1 ' __ ...... 1 ', 

o~ 1 \ l_ron,trree-wa~ valve 

~.%,1 1~ 2 3 4 6 8 10 
Sizt, in. 

12 

THREE·WAY valves and angle valves-Fig. 10 

4,000 
1 1 .1 

~ Valves have carbon·steo&l 

/ --separable flangn • 
3,000 §-oY • 

~~ 
~-.. 

~ ¿_,'*' § 

.§"2,000 
;_ 

/~o~4 e • >--_.. ~o_.~:,.ee~ '8 
1,000 ~ "'-

" -1-

o 
l steel 

1 1% 2 3 4 
Size, in. 

SPLIT·BODY valves wtth separable flanges-Fig. 11 --

1,000 

-
800 

1 
.. aoo 1 

v ¡11 / / 
g400 [7 

~ 
V~ 

./ ~ 
1- ~ -:.:::: .# 200 
~ r-...,1 L--

o 
~.-.1 1% 2 3 4 8 8 10 12 

Slze, in. 

• Pric:o fot jld<oting ......... .Coot of orovóclngo 40!1 
_,obo_ t"lduced trim in 1 singll-.Pricl fót fumishing a beUow• 

__ ..... _ 

-1 bonnet: in met tNtlriatt. .Coot of Stolll10_focing tt. 
with beUows beino Unl ... .". · full .-t-ri"9 ban in a. 
·-of o _..,. rodtotlon 

•nglo wlld globo.-_ 
bonnet c:.st in 318 5/S. • Prict Ot • plain exunston •Colo of fumith;ng 40!1- bonnet in nainl- ftlltl. 

· trim in dou~~ vatvea.: •Prico of o o...p1oce iodJo. 
• Coa of SttUite fa:ing thl full don bonnet in c:.t .-1 . 

-.t·rlng bort in 1 double- .Prico of. o plo;n allnllon 
-- globe Vlllve. . bonnet in c:ast ltllll. 

EXTRAS for globe control valves--Fig. 12 
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2

,200 ·-v~~~~ ~. ~tainless-Jeet ~.ne 
1 /¡ 

2.000 r '"f di•rh'T itu"í" // 1,800 1 
f--- St>ndml duty ~ Cvbon 'i / 1,800 '-

1,400 
-;---H:avvdutv ! steel ·~-~~~, 

/ 1 ', / 
.. 1.200 

~· 1,000 
Stainles:s st~J .. ,...., / ,e,..... / / 

1 ' '·í.) 1\ / / 800 .· ,Jf ... [)::' v ', / 
800 

/ 

' ... 1 ... ;,:¿ , V 
,. - ......- ... ~!ron 

400 - ... ---200 

o 
2 J 4 8 8 10 12 14 18 18 20 24 

Sin, In. 

BUTTERFLY control valves--Fig. 13 

1,000 

7 11 
' 1 ¡1 / 800 

--Fianged 
f--- ---Screwed 111 1 ~-, .. 

111 / 
800 

Glass-1\ned iron body-J' 111 .. 
g 

Carbon-steel body , /~ 1 
400 

. ' 

Staintess-steel bodv ~ ~ ..... / 
/ Extr1 for Teflon & ~::::. 

200 
--~ ~ Cast·iron 

t•phragm~ -- '.~ -- bodv 
. 1 

% 1 1% 2 J 4 a 
Slzt,ln. 

SAUNDERS valves, diaphragm actuators-FJg. 14 

Rubber liners for heavy duty va.lvea (for ait.e 
range 2-in.-24-in.). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.10-1100 

Other accessorii,. can be estimated by use of the unit 
prices given for globe valves. 

Saunders Valves 

Cost information for saunders valves is provided in 
Fig. 14. The curves on this illustration indicate the 

'pricing · structure for standard saunders valves with 
screwed or flanged connections and with various body 
materials. The unit costs showu include the price for 
a neophrene diaphragm. If Teflon is desired as día~ 
phragm material, the extra cost shown in Fig. 14 
•hould be added. 

Ball and Plug Valves 

Pricing information on hall valves for throttling 
service is given in Fig. 15. The cos~ are based on 

. 32 

7,000 

8,000 / 
' / 5,000 

High·pressure 
throttling, steel V 

4,000 
ball·valve , .. '" / ga.ooo 

/ 2,000 i;.? 
~ Conv~tio1nal steel ~ 1,000 ...... ball.valve with --500 pistan actuator r--

and positioner 
250 

% 1 1% 2 3 4 6 8 10 12 16 
Sin, in. 

BALL VALVES, throttling type-Fig. 15 

J,OOO 
1 1 1 1 

1-f-- Valves have diaphrag¡ actuatoís 
1 2,500 

/ 
316 suinless stftl - ........ 

.. ~.000 
1 / / g Steel 0r Ni·Resist -__,; / / 

1,500 / ¡r....., 

..... ...... ................. 
1,000 / ~ "-.. Ductile iron 

¡..-:: ! 
500 

! o 
2 J 4 8 8 10· 12 

Sizt, in. 

CHARACTERIZED ball valves--Fig. 16 

2,500 
1 ' 1 

Cast-iron or aluminum body -V 
2,000 

1 1 1 

i 1/ 
.. 1,500 V 1 J 

~- 1,000 St1inltss-steel body ' / 1 
I/ k' .A' 

/ V "'- Steel body 
500 

'/. V' i 
1 

%tolló1 1% 2 J 4 6 e· 10 12 14 18 18 20 24 
SiZI, in. 

. PINCH VAL VES, pneumatic jacketed-Fig. 17 

steel body materials and include the príce for the 
pnewnatic positioning actuator. One of the curves 
represents the conventional, the other the high-pres· 
sure, throttling bap valv~s. The pricing for accessories 
can be obtained from the information furnished under 
the discussion of globe valves. 

Estimating data for remote·actuated on~ofl hall and 
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Cost of Plug or Ball Valves (Without Actuators)-Table 1 

Body Matwt 
D•c• 

tilo Pe 
or Alu• Type 316 

Cost lron mino m Bronzo c ........ s .... Stahllou ltool Alloy 20 Monel 

Con- Slan• P:ull Stan• Stan .. 3- Stan-
SI u no e- dard, Port. clard, ...... Way, dard, 

In. tlon $ $ $ $ $ $ 
v. Aon2od 30 35 26 35 
V. Scrowod T5 T7 T7 35 T7 
T Flanged 30 35 35 45 
1 Screwod 15 17 T7 50 17 
1 Ys Flangod 55 60 85 120 70 
1 Vs Scrowod 30 35 35 90 . 35 
2 Flangod 70 TOO 15 TOO 160 85 
2 Saewod 35 35 40 T30 45 
3 Aangod T25 170 145 160 370 T70 
4 Ffangod 200 240 220 235 530 250 
6 Flanged 270 370 300 450 420 
1 fl'ongod 410 460 100 660 

plug valves have been combined into the same tabu
lation. Table l gives the unit prices for ball or plug 
,-alves only, in various sizes and materials. This table 
also distinguishes between body styles and connection 
types. Tbe costs given are based on the "fire-safe" 
design and on body or Bange ratings no! exceeding 
150 psi. 

The costs of the cylinder actuaton for the plug and 
ball valves are provided in Table !!; these costs are 
a function of the valve size and also of the body style 
and actuator design involved. 

In arder to arrive at the total price for a remote
actuated on-off valve installation; one should add up 
the valve casi (Table !), the actuator cost (Table !!) 
and the price for the aocessories ( listed below): 

Three.- or four-w&y &ir eeleetor switch. . . . . . . . . . . . . . 120 
Fin&-odjustment type n-no val ve. . . . . . . . . . . . . . . . 115 
Exploeionproof limit nritch. . . . . . .. . . . .. . .. . . .. . . 1(0 
Exploaionproof aolenoid pilota, 2-way for valvee up to 

Characterized Ball Valvas 

4in. ............. 130 
2-way for val ... up lo 

Sin. ............. 140 
~way for valvas up to 

3 in. ............. 130 
3-way for valvea up lo 

Sin .............. 166 
4-way for valv. up to 

3 in.............. 146 
4-way for valvea up lo 

4in. .......... , ... 170 
4-way for valvet up to 

Sin. ............. 1100 

Characterized ball valves can be estinaated by re
ferring to Fig. 16, which provides pricing information 

CHEMICAL ENGINEERIN\l/NOYEMBER 2, 1970 

Full 3- Stan• .. u 3- Stan- 3- Slao-
Port, Woy dard, Port, Way, ...... Woy, ·-$ f f f f f f f 

45 60 70 80 80 
17 35 35 45 50 40 95 10 
55 80 85 TIO lOO 
22 50 45 50 60 60 130 1>0 
15 130 T35 150 TI>O 180 310 150 
35 95 80 1>0 140 T15 .220 145 

110 180 155 110 250 220 410 TI>O 
70 130 105 135 170 140 280 170 

200 370 250 300 520 325 825 340 
340 530 370 530 750 480 1,100 570 
540 830 610 840 1,200 885 1,730 I,OTO 

1,000 1,2j0 1,000 ,,, .. o 1,750 1,330 2,.580 2,115 

Cost on On.()ff Cylinder Actuators for Plug or 
Ball Valv-Table 11 

Achlotor Type 

Spri .. -Loacled 

,. •• y ... ... 
Sin, In. Stand•d, $ Pomt4. S 

\1\," 15 140 
T 140 140 
TV. 140 165 
z 165 180 
3 220 280 
4 . 280 370 
6 370 500 
1 500 uo 

3-W•y or ... 
sr.. ....... f.'"""' f 

5$ 55 
1>0 1>0 
1>0 90 
1>0 1>0 

110 . 110 
110 T70 
170 220 
zzo 370 

for various sizes and body materials. Tbe character
ized ball is stainless steel in al! cases and the 0-rings 
are af buna-N. Tbe Banged bodies are rated for 150 
psi. 

TeBon paclcing can be obtained for an additional 
$50 and a declutchable handwheel is $220 extra. 
Other accessories can be estinaated using the unit 
prices listed under "globe valves.· 

Pinch Valves 

Fig. 17 shows the cost of the pneumatic- ( or water-) 
jacketed pinch valves in various body materials and 
sizes. The sleeve material in al! cases is either syn-
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INSTRUMENTATION COSTS ••• 

-aoo-

600 
_/ 1 

1 / IL .. -- .....-::::Y g400 D V: V lg 

11 f-""...-- 11 
200 

1---- -r-1 - Screwed 1 1 Flanged o ' 1 

" 1 1% 2 3 4 6 
Size, in. 

B WeiQht-loaded pressure reg- 0 low-pressure ( 1- in: H10 
ulator, witl'l cast-steel body to 1 psig.) self-actuated gas 
and stainless-steel trim. r19Jiator with cast·iron 

a Weigl'lt-loaded pressure ''9" body and S/S trim. 

ulator, with cast-iron body • Low-preuure (a abovel · 
and stainless-steel trim. setf-ac:tuated gas r09JIItor 

B Cast-iron body; pilot-oper- with cast-iron body and 

ated, steam-pressure r*l• bronze trim. 

tors witt'lstainless-neel trim. 

PRESSURE regulators, self-actuated--Fog_ 18 

500 
/ , 

400 
/ / .. V / 

~· 300 V / 
a¡.---

200 ~ 
~ -

1 H--- S<rewed Flanged 
100 

" 1 1% 2 3 4 
Size, in . 

g Doubl•seated tempenture • Th,...WIY bronz•bodv 
r89-Jiator with cast-steel body tempenture rt91lator with 
and stainless-steel tri m. stainlea-rteel trim. 

• Doubl•seated tem~ature B Ooubl• .. ttd tamperaturt 
,.,..tator with cast-iron body regulator with both bronze 
and stainlea-steel tri m. body and trim. 

TEMPERATURE regulators, self-actuated-Fig. 19 

500 

-D Doubl• .. ted bronze valve with plastic 
float and suinless-steel trim. 

400 -. Single-seated bronze valw with / - _ copper float and bronze trim. 

300 
_11 Single-seated iron valve .. with copper fl~t and / 

~200 -
bronze tri m. 

1 1 

1 ......... 1 .. -J......--' 100 
i 1 

o Screwed 1 Flanged 

" 1 1% 2 2 3 4 
Size, in, 

FLOAT-TYPE, level regulator valves-F•g. 20. 
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thetic or' gum rubber. In order for this valve to oper
ate -~n a~ 3-i:S psi.~ co;ttroller output signa!, ~dditional . 
accessories are required to convert this signal into the 
corresponding pneumatic or hydraulic jacket pressure. 
The cost of these boosters and other components usu
ally does not exceed $100. 

REGULATORS 

Pressure Regulators 

Spring- and diaphragm-type pressure control valves 
or pump governors can be estimated by using the data 
provided for globe control valves. 

Self-actuated, single-ported regulators for utility 
services in the lj4 in. lo 1 in. size range, to control 
pressures between 2 psi. and 150 psi. can be obtained 
for the following prices: 

With cast iron body &nd composition trim. 
With cast iron body and sta.inless steel tri m. 
With steel body and composition or stainless steel 

trim ... 
With bronzc body and cornposition tri m. 

!50 
160 

$130 
sso 

Estimating data' for other types of pressure regu
lators is fumished in Fig. 18. 

Temperature Regulators 

Estimating information for temperature regulators 
is provided in Fig. 19. 

Flow and Leve! Regulators 

Pricíng data for Row regulators- was provided in 
the Sept. 7 issue. p. 75, Fig. 23. 

Estimating information for float-operated level reg
ulator valves is furnished in Fig. 20. • 

1~ ·:~:=~·~~~t:s fou::i~•::.:=~:~t~:=-
costs (including a specially prepared index) are now 

t being moda. To arder, circle number 101 on the 
¡¡¡ Reader Service postcard in this or ony subsequent 
._l __ is-sue. Tt!e reprint price is $2.50. 

~-"--"-----------"'"'AII~IU3IIIIrniUOtnltlllllllUO:tlllll:llllllll!iJ 
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1 
Ec~te Analyals of 
ChTmlcal Processes 

c-ar; he.· redun:d hy e.stirnaring thc invl:'.slnH.'nl (fu· each nuc of tite lwo on lhl' 
sarlrc h<t.<:i~. Whcn rnhniGd data fOr thc ('Xi.sling plant ;n-e imprcci.sc or incorn
ph.",le, iu invc.stmcnt can be calculated by general merhod.s, hnt rhc unccrtainty 
antrmtrl:ttc.s. 

3j THE. STRUCTURE 

O.¡INVESTMENTS ------------·-----------------
' 

Tire \'ariot~.''i rype.c; ofinvt:.<:tnu:ru thal h:l\'e IH'en dt.'."fTihcd in Sec 2.1 all nmt;rin 

an c.ssl'nlial clcment upon wl1iC'h rht• raknbtion of olhn _itcm.-. dq>end: llw 
l'<Jtlipmrnt. Prodtu:-1 ion units nmsist mw;t ly of equiptnent-auxiliary 1111i1s and 
building.s toa k.sscr dcgrcc. For this rca.son, rhc inve.stmcrHs analyzed hcrf' are 
da.~.'iifird a.<> lo tl1c imporrann: of thc contaim:rf cquiprncnt. as rithn ( 1) h:rt lt'r y 
limit~ ami on-plot or (2) on:..~itrs and on:..plol. 

Smnctimcs puhli~hed d;rla do nnt makc a di~tiru:tion bctwt·en thrsc two 
catrgorie~. Somc ;mthor.s, sudr a~ Lang, Batllll<m, ;~mi othcr~. would a~~HH·i:rte 
rhc clemcnts of the prorlunion tmit~ with contingcnt ~crviccs, thus indicating 
equipm¿,,, of atHJihcr da~~ that Gtnnol be tli~as~oriatt•d h·om the hattery-limits 
rnscmbk. 

For thcst· rcasons, it is ncccs~ary to be skeptiral ofany general inlf•rm:.tion 
rclativc lo :1 hroad investmcnt and lo try lo be :rs precise as pos.o;ihle :thour tite 
typc of units invoh-cd. 1\.fost often thc inf(nm;Hion givcn out hy en~inccring 
ofhccs deals only with !IH' h;Htt'ry-limils units. /\long with thi.s practin\ thert· 
is <tlrndt·ncy :lnumg- authm·.c:; to puhli.o;lr thc amount ofth<" hallery-limit~ im'I'SI· 
rnent ;ts a dr<tract(·tistir ofthc tnhnology. lrr ''ther iii.'Hann·s-a _ru:w instalfa. 
tion. fón:x;unple-;1 total operating budg('l, callcd .('n.u-wo/.1 in\'C-''' nwnt might 
he lllt"lliÍoned. With only ~nrh inlfmu.-.tion, it i." vny diflirnlt lo find llw .stnw
turc of tlw iuvcstment.s. 

3.1.1 THE BATIERY-LIMITS INVESTMENT 

Most·ofien, thi." invrstmcnt rornpri~es 
' 
1 

l. Thc (:osl of lhe primary c<¡uipmcnt, induding 

A? 

a. ·1:owen and lanks 

b. Storage tanh ·(for intnrncdiatc produrts) 
1 • 

c. · Re.-.crors 
1 

d. ll~~al cxchangcrs, rchoiler.s, condcn~cn;, ;md ev;1por;¡tors 

e. F!'trn;~ccs and fired heatcrs 
' r. Pl~mps ami drivers 

1 

.. 

2. 

Principies of 
Economlr.: Evaluallon 

g. Mi.o,;n·ll;uu:o••" (·quipmenl, sm:h as f1ht-r.,., ITnlrilil~t:.o;, cjtTit,rs, tlryero,;, 
etc. 

h. lnstnrmentation (if thcre is automalic control) 

Thc ('ost ol' snorul<try cquipmcnt, induding 

a. 

b. 

c. 

d. 

Platffmus and $lrw:ttncs 

Piping ;~mi v:~lvcs 

Tlu·rm:1l insulation 

lnst n IIIH'lll ;1 1 ¡,m 

e. Elrrtriral systems 

f. Uuildiugs, induding thc ('Oiltrol mom 

g. Paint ing 

3. TJu: t:ost of rivil cngineering ami cree! ion, induding 

a. Sitc pn·p;tration 

b. FoumbtitlliS 

c. lu~tallation of thc C(jllipmcnt 

d. Railroad loops ami sidings 

e. Road work 

4. The indircfl ron~truction .-.nd !ihipping costs, indmling 

a. Rcruing ami installing spccial cquipmcnt such a~ cranc~ 

b. 
c. 

d. 
e. 

Tcmpor;try buildings . 

T;~xcs, in."uraru·c, ami similar co.sts for thc comlrurtio~t sile 

Tran~ponarion of thc Ctluipmcnt 

Conting-encies to takc Gire of extra rosls rclatcd '." u_nforesCf'll dc.·!ays 
fhte ltl .'\lrik('~. had W<·atJIC'I', tt•dmicaJ f"fl:lll~f'." aiJt•t'IIIIJ:: ('(lllSIIIU'IUUl, 

ami so f(,rth 

Whcn thr. ('\·aluation i~ rnadC for a whole complcx, induding a_ gr~'liP ol 
rdatcd prodtu tionunirs, thf~ total invcstmcnt is thc sum oftlw spen-~t·mv~st
mcnts rdatrd to ca('h of tl1<· production unit.s nmsiderc.·tl alone. I'IJ:!:IIlC .LI 
shows thc simplifi(·d nnnposition ora lypical invc~tmcnt. 

3.1.2 THE OFF-SITES 

Thc cost of thc orf.~itc racilitic~ dcprnd~ largcly on the location uf thc pl:mt. 
lf a ncw unit is to he huilt al .-.n cxi!iting planl, thc availahlc utilitic~ and storage 
f;u:ilitics slwuld ht' taken into comidcration, as wdl a~ the dl(.·,·fs ol any 
connnrcnt (·on~truction or cxpansion pn~jccl~. 

11 is often dillicuh to dclcnninc thc off.sitc~ in\·cslmcnt fl·,r projcrt.o; m_,, _}TI 
coniplctely defint'd. llowc\'cr, a ron\'cnicnt solution is lo assume !lw ofl·slles 
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,,3.2 .. 1 Frcnch Co~l Indexes 

Ahhlmgh thcre appean to he no rcgularly puhlishcd Frcm:h cost indcx in th~ 
chcmical ficld, R. Roulitrop (in T'rhnit¡rv.f rk 1'/nglnVut-) ha." proposcd a general 
iml~~tri<~l index for which lactors are puhli.'ihcd monii!IY in t~e Bullrtin O.ffir-itl 
du S~iu dtJ Prix (butitut Nationnl dL lo Slnli,tiqrU' rl drJ EtruÚJ Eronomiqun) or in 
uu·nt NoriT'rllr. Thc factors C"mploycd in this indcx are 

l~1c wcightcd total average wagcs S in thc mcchanical, clcctrical, ami n:frac
lnry producu indusuics. 
Thf" average pncc of 4-mm-thick basic opcn-hc.;lrth sheet stcd (Mari in 
•te el). 

The samr two journals also publish indexes for relations such as 

.1, = A,(O.IO + 0.35 F, 
F, 

+ o.o5 e, + o.5o 5•) 
el si 

whcre F fcrrous mctals indcx 
e nonf<:rrous metals indcx 
S salary index 

Alsó, more cxact fonnul;llions have bcen dcvdoped for specifi«;: types ofe<tnip
ment, for example, 

l'or equipmcnt ma(k of ordinary sted: 

+ o.3n r_ 
1',.,,.. 

1'. = 1'0 (0.10 + 0.60 ~) 
So 

For c1¡uipment rn01de of stainlcss stcd: 

1', = 1',(0.10 + 0.55 .:!.!!!_ + 0.35 ~) 
. A,¿¡. ··So 

For cquipmcnt installations: 

/'' = r);l.IO +O !JO~):' 
; ' S0 • ~; 

1 1 ' 

In thesc equations, P, r ... ami P" ar-e thc- otrrenl Hui<~X v;~luc-.o;; suhsuipt 11 
indirai<'S the referencc valm:s, and 

T ... ,. 

c~ ... 

s¡ 
AA 

= 
1 t :1 

ind<"x basrcl on thc avcragr cost of<t sheet ol:ba.o;ic opcn-h<·arlh ~~:u·d 
with a thickrwo;s l•ctwren 2 and 5 mm (hasis = 100 on)an. 1, l!lfiiJ) 
indcx b;1secl on the average co.o;t of -~'! s1<1inles.'i stccl (hasis = lOO 
on Jan. 1, 1 !)()0) 
imkx h:1.o;c-d on thc average co.'il of bbor in thc mnhanical arul 
clcnri1·al imJustric.'i (h:tsis = lOO on.J;m. 1, I!J73) 

1 ¡ 

' 
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Economlc f.. ..Ion 

~The cvolution of (:mis in Francc is imlkatcfl hy monthly values of the_o;f: 
indexes, rdativc lo the refcrcncr, as shown in Tahle 3.2. 

3,;3.2.2 U.S. Coc;t lnducs 

Severa! inckxcs are puhlishcd rcgubnly in thc Unitcd Stalcs. Thc hcst known 
are the following. 

J.J.2.2a TI" F:ngineering News Record 
(ENR} Cmufrurtirm CoJtlndl'r 

Appcaring weckly in Eflginl'rn'ng Nn.oJ Rl'rnrd maga1.inc ami himonthly in Chrmi
ml Engirrl'n-i"~ maga1.inr, this indcx indudes rhe average nurnbcrs ohtainc1l for 
20 fliffcrcnt citics in thc llnitcd St;ttcs; it takcs into acnmnl the (·osts of 
assumcd (fUantilics nf strcl sh::1pes, strttctural tiinber, ami ccmcnt, as wcll ;,s 
200 hours of lo.lmr. The has{' is 100 in 191 :l. 

The indcx fails to takc into consirleration improvem{'nts in tcrhnology, 
be-cause of rhc way it is madc up. Whcn applicd to thc ch(·rnit:al indu.'itry, it 
varics too nnH"h ffom actual exprricncc. 

J. 1.2.26 Tlr,. Marslrafl and Swift 
lndl'r (M&S} (p"t•ious~l' 11, Marslra/1 and 
St,vt'ns Eqrtipm,nl CoJI lndl':r:} 

Resuhing from thc pcriodic dctermination of dctailed costs of equipmcnl, as 
wcll as cost.o; ror !he correspomling planls, 1hcrc arr tWo indexes prrparcd hy 
Marsh:tll and Stevcm, Jnc.: 

l. "AII irulustry" imkx nnnprising thr arithmrtic average IC•r 47 types of 
indrrstrial, (:ommcrci:tl, or construction equipmcnl. 

2. "Pron·s_~; omd rclated induo;trics" imlt~x ('nmprising the wcig:hu·d a\'crag:(' 
or tite {:OSI iwlex of 1111its in ~~industries. iudmlin~ pdrokum, ru!Jfwr. n·· 
mcnt, gl;~s.'i, paints, papcr, clay, denrk:JI cquipmcnl, mine~. crushing: ;uul 
grinding, rcfrignation, and steam producing. · 

TIH~sr iwkxf·_o; (ha_o;jo; 
En~;,,m,f{ nt;f~_;,-,.inc. 

= 100 in l92fi) are puhlishcd himonthly m Ou·miu1l 
. ' 

J.J.1.2r Tlrr Nrlmn Rrfinny Conrfnlcfinn Cmt Inda 

W. L. Nd:t:on has int rodrt(Td variou~ compositc ind('X.('S 1 ktt ;m· m~ight(~d 
averag(·_o; of' cqnipnwnt, plan! cost~. material prÍCC"s; :ttul lahor rosts. Tlh: 
Nclson rdinr1·y infl:t1ion ('ottslntclion CO.'il indcx ·(more conittHlllly calh;d 
tlw Nrhot! inrkd atul lh(· Ncl.o;on lnu: rclinC'ry construnion cn-.1 indt·x n:l:ltc 
lo tite prodm·tivily ohtainrd in constmcling compkl(~ tdinnit·s. ()thcr.o; 
md1 ;1s thc Ndson rdim:ry opcrating iosl indcx, whirh is thc wei~hle(l av
erage costs ol' hH'Is. bhor, investnwnt, awl rhemiral prnduds, relate loop
crating nist.o;. 

on 
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TABLE 3.2 Cost Trends for Steel and Labor In France for the Flrst Half 
of the 1970s (Contlnu~d} 

Cosl lndex Pubtished A .. Tm, S 

1973 (conlinuedJ 
Augusl 171 168 1064 
Seplember 171 168 107.8 
October 171 168 110.6 
November 171 172 111.5 
Oecember 171 178 112.5 

1974 
January 171 182 , 17., 
February 179 198 118.5 
March 179 198 120.5 
April 179 211 122.8 
May 179 230 12<1.4 
June 192 230 125.4 
July 192 237 127.8 
August 192 243 127.8 
Seplember 192 243 129.6 
Oclober 195 243 131.2 
November 195 243 133.2 
Oecember 195 238 13<1.9 

1975 
January 195 233 142.1 
February 202 220 143.2 
March 202 205 145.5 
April 202 206 147.2 
M ay 202 206 148.3 
June 199 206 149.7 
July 199 206 154.8 
August 199 206 154.8 
September 199 198 156.6 
Oclobm 19<1 I9R ISR. 1 
November 194 1~8 159.4 
Oecember 194 198 160.2 

•n.p. = index no! published. 

Ofthcsc, thc onr most uscd is thc inflation imlcx, whirh can he n1mp:m·d 
dilntly with othcr runcnt tolal ave1-agcs dc\'(·loped hy dill'crcnt ;mthm.c;. lt is 
IH1ilt n11 thn·c JH incip:1l nunponcnts: equipmcnt ( 12¡~ ). matt·r ial-. (fj·rn 111.c; 
mt·tals: ::W%. nonnwtallic m;ucri<rls of construction: H%). spnialitt'cl bhor 
(39%). ;mrlnon!ipet·ializefl bhor (21 %). Thc evolution<rry trt"mls, ;¡s wdl :1s 1 ht· 
nnnposile inflaliou index tl1<1l nnnc~ from these, are shown in Tahle .'t . .'l. The 
equipm('lll indt·x i~ 111' itself the rrsult of :1 weightrd avnag<· ol' n1~l!' ol' ( 1) 
pump~ ;uul ('olllpn:ssors. (2) dc.Ttri('al equipment (molor~.lran~fomwrc;, wdd· 
ing equipment, li~hting, etr.) .. CH drivers othcr than clcrtrir. (·1) iuqnnnt·Hts. 
ami (5) hcal t·xrh;HI~l'l'.-.. 

Thc N('l.c;qn compo.-.itc irukxes. parlicubrly thc inllation indcx. are pnh· 

Q1 _l 



Etonomte A~ 1 of 
Chemlcal Pr~s 

AIA.I.2 Value .... Fixed by lhe Constru~lion 

Wclding cocfficicnt a is 

a 
1.00 
O.R5 
0.70 

with a complete X-ray 
~ith spot X-rays 
wilh no X-rays 

For a rir:'i.t approximation, <t"isumc a = 1.0. M11ximum .'Hrc."·": U."c Tahlc 
A 1.!1. 

A 1.4. 1.3 Procedure 

Calcul~tc thc wall thickncs.s wi1h thc ahovc equation A.1.4. Add a corrosion 
allowann·. u.sually 3 mm. A.ssumc a minirnum wallthickncss, induding cono
sion allowancc of 

• Six millimclcrs for ranks 

• F.igllt millimcters for lowcr.c; ami rcaclors 

A1.4.2 PRICING TOWERS, TANKS, 
ANO PRESSURE-VESSEL REACTORS 

A 1.4.2.1 The Eo;timafing Principie 

Priccs are 1lctcnnincd ;ts a func1ion of wcighl and m~tcrial ,,f nm.st n1c1 ion for 

Thc t·xtcrnals, induding 

Shcll <tnd hcads 

Skitts, for towcr.s ami reaclors whcrc ~pplirablc 
Acccs.o;;orit·s, such as nozzle:;, platforms, laddcrs. walkway.o:;, r)(·rmancnl 
cranc!', ami so forth 

The internals, including 
Trays 

Packing 

Wher'c corrosivc lllítle~ials might rcquirc spccial matcrials of construction. 
ir has bccn a.c;surncd mo.c;t cconomical lo u.c;c 

Solid metals for thickncss up lo R mm 

Cladding for thicknesscs hctwccn R ami 20 mm 

l.inings for thicknesscs ovt·r 20 mm 

In all ca.u·s. the cstim;~f(' is rnadc ((,r a hílsc C;lSc that assumcs milcl.c;tcd: ;u ni 
corrcction factor_o:¡ <~re <1ddcd for corro.o:;ion~rc.c;i.o:;tant malcrial.c; wht·rc nccc.o:;.o:;;uy. 

e 
:J 

f 
& 
E .. ... 
o 

E., 
~-1-M 

M 
m 

., 
M 

g .. 
1 

m 
~ 

"' N 

"3, 

..,meno 
ID~.,_Ill 
(7)(7)(7).,. 

N.,_..,Ol U),...,... .... 
0.01 OliO 

"' ~g;o~~ng;n 
~ q.-_ro~~~ro 
rJM..,CDMCDCOCCCO N,.._o,.._m,....-..-cn 
0,.._..-.-ro.-OOCD 
~ ..: ..... - ..:..:...: 
MCDNCD..,CDMM..
MO..,CD..-CDMrJN om.-.-m..-oocn 
...: ..:..: ..:..:...: 

,.._..,mNcPNP...,.._.., 
..,.-OOVlO<Ot..,,.._ 
0(7)NN(7)N00(7) 
~ ..:..: ..:...:..: 
(\,1..,..,(7)..,(7)(7)(7)11'1 
IDCD..,OIDOC01D(7) 
~01~~(7)~~~-(7) 

co~nmo,...o..-.-w 
CDU"',.._MMM.-.-N 
OONNON..-.-0 ...:..:..: ..... - ... :..:..: ... -..: 

253 



Eeo,.,mfe Anafysfa or 
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Cla(~ding and lining i~ trcOJtcrl as a supplcrncnt. Thc skirt is a.'isumcd lo he in · 
milr\ stccl. 

A 1 ..t12.2 Calculacing the Wright 

Thclnncssary data are thc diOJmcter, the hcight,_and thc tl~ic:ktress. 

rÁ,. Wtdght of the Jhe/1 Use thc formula 

\ 1 Wcight = 24.7(D')(/I)(d kilograms 

whc~c D' ;li:nm.·ter, rn 
. 11 hcight, m 

t thic:knr.s~. mm 
24.7 wcight of"a stccl platc 1 m 1 and 1 mm thit:k. 

Thr wrlifht of thr Jlli;l A skirt is usually ncccssary for distillation column .... 
and sornctimcs ncccssary for rcactors. lts charactcristics are 

llianH·It-r: Thc SOJfiU' as the lowrr or shdl. 

Ht•ighl: Assume !t m if" thl'l'c is ;¡ hofi,Jms pump n·rtuir ing NI'SII; othnwiq_·, 
3111. 

Thickncss: According lo thc diamctcr ami thc hcight of thc towcr, it will 
be 

Eighl millirnctrrs thirk for towcrs with 10 plates nr equivalen! hcigllt. 

Ten rnillim~ters li1r tower s with 20 pi:. tes or rquiv;~knt heigh!. 

Twdn: millimclers li11· towcrs witlr 35 pbte.-. nr cqui\·alcnt l1cight. 

With this rbta, lhc wcight of thc skirt can he cakubtcd hy the ... ame formula 
as thc siH'IJ .. 

The Wl'i"ghl ofthe head.f Thc two hcads el ose the cnds of thc ~hell'~ cylimkr. 
havc a diametcr cqualto that ofthc shcll, ;md are as.mrncd ro he 2/1 cliptiral. 
Thcir comhincd wcight is calcubtcd by 

\\'t-ight of hcads = (\\'eight 1 mm thic-k) (thickncss) lilogrOJms 

Thc wd~ht 1 f!!m thid. can he found from J<"ig. A I.R; ami though 1hc hcads will 
be ~lightly thinner !han !he shell, they c;m he <tssmncd to· h;1vc thc s;nne 
thit-kncss. 

A 1.4.2.3 Pr_icing lhe Shl.'ll, llrad.o;, and Skirt 

Pricing t~,. Jhe/1 ami headJ For a .-.olid material (whidt_ will be w;;nl whcn 
the vessrl is in mild stcd or it.'> w;tlls are lr.s.o; than H mm thick) ,.. ha.'>e pri<T, 

$/kg.¡ i-'i oiH
1

0Jined from _Fig. A 1.9, as a funrtion of the shell diamcter :tiHI 
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Flg. A 1.8 WcightS and surface arcas lor clliptical vcs~el heads. 
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<1.-.surning H 111111 tllitlness ;md mild stn·l. "1 his hase prit-e i~ modili<"d 11·itiJ 1lw 
lillltm·ing f;II'IOI's: 

1. Factor_(, uhtaiu('d from Fi~. AI.IO, filr thit·knc..·s,.es otlwr lhan R 111111. 

2. Fa!-lor_/~ ,,hlainnl fn1lll "l";thle AJ.q, fftr maleri;tl.-. ol niiiSII!II'Iiou olht"l" 
1han milrl _o,;ft"el. 

The total <·o¡n·t·tl'd prin· i!l\ tht·n 

(~/kg)(m·ight in kilog-rams of <;)u·ll + ht':ul."-lV. )(/,") 

t:l:uldi 11 1.! ¡_., ;1_.._.., 1111 u-,J ptdi·ned tiiJ tlrickJu.·.-.sc·." IH"II\t"t"IJ ~ :uJtl :!11 111111. "llu· 

cxtnior ol. tllf· n·ssd will lw mild "lt't'l of tiH· cJ!t-tlblnl rnpiirnl thit lnn,~. 
JlfiiS :lll j11sitft· f:ty 1·r f(¡r tlll'lll'>jtllllt''-'i"I~IIUT. "ffle <"11<;1. tlflfJC· \'l"."~t·l \\·;1ff lfllL" 

indudt''\ tlw t·o..;t of' mild _..,tcd plus 1lw cost ol daddmg. ''"-"11111111~ th;1t !lw 
rakublt'd thid,rw~..; ¡.., H 111111. thal ti.'<" d:ulding is IW';, ol !In- pb11· ,¡.¡, l:w~~-
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CorrPCTion liiiOtor f. 

Base-price correclion f;¡clors for wall lhickness. 

tOO 
90 
BO 
70 
60 

50 5 
40 ~ 

·~ 
30 

Jlwes 

TABLE A 1.9 Base-Prlce Correctlon Factors 1m for Malerlals of Conslructlon 

Coda Designalion 
ASTM AISI Miscellaneous 

~==--------~~------~ 
SA 285 C 
SA 203 A el D 
SA 357 
SA 240 
SA 240 
SA 240 
SA 240 
SA 240 
SA 240 
SA 240 
SA 240 
SA 240 

304 
304 l 
:JI O S 
316 
316 L 
316 (Ti). 

321 
347 
410 

Uranus 50 

1.0 
13 
2.0 
2B 
30 
3B 
2.9 
33 
3.1 
2 7 
2.9 
2.4 
36 

Uranus 86 4.8 
Monel 1100 8 8 
lnconel 600 10.0 
lnconcl 625 13 8 
Has!elloy G 12.5 

all{) that d1c dadding material i~ :\0·1 !"tainkss. a h;1sc prin· fi,r daddin~ in 

mid~l975 Glll he c•kulated fnun thc following lánnula: 

wlwrc /J' diarn('!cr, m 
lf . = kng1h of tlw ~hcll. m 
S

1 
........ = surbn· of !he.: l~t•ads from Fig. ¡\ I.R 

This h:..•w )11 in· is ntoclilic.·d with 

l. F;"~ctor/; ohl:ti!led from .rig. ,\ l.lln, for h;ts<:·UH"I~ll!hidnc~~ nthn th;m 

R mm. 
2. F:lctorf; oht;1i1H·d from Tahlc 1\1.10. for 20% d<:~ddiug rathcr 11•:111 IOj't;l. 
3. F.•norJ;. ob1;1im.'d from Taltlc 1\1.1 O, for mal erial~ orhcr !han :\IJ.I .<>taiu-

lcss. · 

Thus. tlw <:OIH't'led prin· for rktdding is 

l'rirc = (hase pricc. $)({,')((.')({.) <loiLns 

f.ÍilÍIIJ.:.'>. wltidt ;11'(' :l"SIIIIH"fl fll"('fCTT('d (()T lflirkiii'SSl'.<; c\\Tf ~1) 111111. ;11 t' 

calntlal¡.d :111:dognusly 10 d:ulcling-. ix., thc h:1.<>c prin: is 

1\ast· !"·ice= 1:'.1·1(/J')(//) + S1 .... " 1,JIH2 <h1llar.o; 

with tite :1sswnptinm th:ll thC' lining ¡·_.. 3 111111 1hirk ;md of :w 1 .<>t:•iuleo;s. This 

h;lst· pricc is rnoclilicd with 
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fconomlc A'nalysls of 
Chemlcnl Processes 

l. Lrdnl' e ohlairll'd f'rom hg. Al.llh. fi:lr lhidnC~'iC.'i nlhcr !han :l rnrn. 
2. F:u·fnr .r: ohf;lÍned 1i·o111 Tahk A 1.11. li1r malni;•l.<i ollwr rhau :W-1 ~rain
fe,_,_ 

Thll.'i. IIH' ( nrTCCI<'d pricc fnr lining." is 

'n --- -· --y- -- -- ·- ~-~ ·-

1--~ --1--- - - - -- -f--f;_7 
~1- ~ ~ ¡-- - -- -- ~ ~[.7 --
:-- ~ 1-~ -1-- -- -1-v -1-
1-- . )/ -:--

á 1.51-----~- 7 -----

~ o 
L> --- Vv

~--v --
-/- -- f--1------1-

101¿' - ,-•~·~'-
B 10 12 14 

-- j __ ' ___ -i~ 
~ -- -~-

- --·-
16 lB 70 

,. 

li 
1.5 

~ 
e 
o 
~ o 
u 

1.0 

Thicknf'!SS olmP.f-11 to 11(' dad. "'m 

1,1 

~'---'----''-·- -------
3 4 5 6 

Thickni'SS o! lininn. mno 

lhl 

Flg. A1.11 Base-price correclion factors for (a) 
cle~rlding and {b) lining ihicknoss. 

Appendlxes 

TABLE A 1.10 Base-Prlce Correctlon Factors for Material t;, and 

Thlckness f(:' ot Cladding 
Cladding fhicknP.ss, 
' % ol Wall anrl t; 

304 
304 l 
:110 S 
316 
3<7 
410 
Monel 
lnconel 

~iO%- -----... --· 2fi% 

100 
1.05 
1.25 
1.20 
1.05 
0.95 
2.40 
2.70 

1.00 

1.00 
1.00 
LOO 
1.00 
1.00 
1.00 

TABLE At.11 Base-Price Correctlon 
Factors for Llnlng Material 

Sl:1inlcss Slr.el Ocsignalion 

304 
JO<t l 
310 S 
316 
3<7 
410 
Monel 
lnconel 
Naluraf.rubber lined 
Synlhelic-rubber lined 

1 ;, 

1.00 
1.10 
1.35 
1.?5 
1.10 

0.95 
2.50 
2.60 
0.30 
OAO 

1.15 

1.25 
1.15 

1.15 
1.25 

1.25 
1.25 

In tiH' ncnl ollu·t type~ of t·nrrostoll pn_)I~Ttion ;~n· rcq;1irt'd. rlw fi,llowiu,.,:

("osi~ ··;m he u~t·d 

Prolection 

Aluminizing 
Bricks 
Gunnite 

Cost, $/m~ mid-1975 

25.00 
75.00 
62.50 

f'ric;,
1
¡: tlrr skirl TIH' ... kir; i~ gTnrrally of .'iolid mild s1n·l. so 1h;11 ir' ;ni lw 

P' ired h 
0111 

l"i~. ,\ 1.~1. t·ont·t·ted f(,r other thickll<""-"1'-" In· ;1 n)("llit icnl. / .. 
(
1
hrai

11
nl fi·om Fig. t\1.10. ~o tharthe mid~l!li:r prin· i." J.!ÍH'II hy 

l'rin· = (wci¡..:llt)(!i/kglf/.) l¡,,lbr." 

Prir;,l! thr aNt•uorirr ·¡ ht' ;HTl'SS<Jl'ÍC" are prin·d h nlll 1-"ig. A 1.1 :!. ;u'''' d
i 11 g t 

0 
1 lw '\TÍ J.!hl ·uf 1 lw cm pi y \TS sd. Tu 1 lw C\Til 1 "fH't ·i ;ti t 11;1 tni ;, 1 s ol" t'(l!IS 1 r tt< · 
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Wr.ight of 1hrll, ll"ads, ;md skirt, kg 

Flg. A1.12 Base price of accessories lor reaclors, lowers, and tanks, mid-1975. 

TABLE A1.12 Bas"e-Prlce Correctlon Factors 
for Constructlon Materlafs of Accessorles to 
Towers and Tanks · 

_-'CM:;;a::_lc=:tial Oesignation 
ASTM. AISI 

SA 2B5 C 
SA203Ael0 
SA 357 
SA 240 
SA 2<10 
SA 240 
SA 240 
SA 240 
Monel 
lnconel 

304 
310 S 
316 
321 
3<7 

Correc!ion Factor 
f,m 

1.0 
1.2 
1.8 
3.0 
4.1 

3.4 
3.0 
33 
90 

11.0 

10' 

li~m •u:c nc.c~ssa~y. -lhc h:1sc prif:c from Fig. A~ .12 i." modificd hy 11111Jtiplying 
wllh corrnt10n (tlrlor. ¡;,,... obtamcd fn1m ·1·:rhlc A J. 12. 

A1.4.2.4 Calculating lh~ Prkr.'i 
of Ves!iiicl lntcrnals 

PricinK diJtiflntion frays T)l(' four ¡_nincip:tl kin1l." of di."tillation fray ... ;m· 

1. Ruhhlc tra~s, whidr are nmunon throughoul iudmtry in tlw fonn of oru· 
or <m,~thcr ,·arr:tnl 

260 

dlxl'.'~ 

2. V:tlve tr:ty~. wl,ich ran lw wei~htnl :u rolfling lo tlw \';lpo• llow 

3. Si~·\'t' tr;tys, wJtil"fl eXÍ_<;f Ín V:II'Í:IIÍtlll'i ~utfJ jtfkl' J11W Jllt'.\\1111' tii•IJI.IHII \dlir h 

;tH' to he ;1\'oifkrl with dirly or ,-orrosivc lluirls 
4. Jet t•·ays, w!,idl ditcl'l tlw vapnr flnw 11.\U;dly lo :1v~ist hydraulic· flow 

Tlw h:1~w prin· ff,r 11 ;¡ys. ,~-f,jd, is obi<~Ínf'd from Fi~. A 1 .1 :l. ;Jssuntes ,-:dn· 
tr:tys in up lo 15 11ays witlt ."iin~le-rro""-llow d('sigu. aiHI tlw ft,llo\\·iu~ tr;ty 

thit"kut·ssc.·o; anor di u~ 10 the m;Herül: · 

Material 

Mild steel 
4 1 O Stainless 
304 Stainless 
Monel 

Thickness. mm 

3.5 
2 
2 
2 

"t. F;u"l!,r_f,,
1 

oht;.JÍIII'II fnnn ·t·;,hlc Al .13a, ((Jr tray types ''thcr lh:tn nln:. 
2. FacltJI"_( o!JtairH'II frmn "l"al1k AI.I31J, fin· tlrirl.;ru·ssi'S ,,tlrer tlt;ttl lhtJS<' 

us<·d i11 Fi~. A 1.13. 
3. F;u·torf,.~ ohtaill('d from Tah1c A 1.13r. for numhcrs oftrays nwr-c than 1 !.. 

4. F;u·t(IT" f
1
, fnr otlrer typ<:S nf unss llow, ;ts follnws: 

a. )l!Hthfc ("f"IISS flow,_(,.,= ).12 

b. <.l,uadntpk noss flnw._(,, = 1.3!. 

Also, thc crfl:rt nf labor is snmctimcs :o;urh th<lt thr prie<: at large cli;uncters i." 
lower, while tire pril'l' íU low diamctcrs is highn. than indir:ttcd in Fig. ,\ 1.13. 

Pririn!f packínxs T;rhlc A 1.14 give." a fir~t approac:h f"or prircs nf variom 
potrking:o; in In!." of 20m:\. This prirc should be rcduced 10% f{,r lot~ o\'tT rtO 
rn~ ;urd 15'7n for ),,'·" m·cr 100m'. lt is bascd on micl-1~)7:, condition~. 

A 1.4 .2 .5 Caknlating th~ Fi~al rrice 
TIH' prin: of thc vcsscl walls mul skirt i~ addcd lo thc prire of it" -;rnc·~sories 
arul Íllll'nr:Jis, aud tlw ~um multipiicd by 1.15 for lowcr~ ;uul rc;Jt"lnl"." or hy 

1.10 fi:u·l;¡nb. 
Wlwntlu· ,Jj;rnWI('rofthc shdl (tfa towcror t;111k is br~n tlr;''' :,,,, fii!H"I('I"". 

1he ·"lwll is f)flnt f;rlnictt<·d irrthc: fichl. In Slll"h rase.", tlt(" nJ'il (Jfftclll blJtic•

tinn ,·;m he t:lkf·n :ts ;-rholll twirc thc ros! of tite h:Hc lll<tlaial. 
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TABLE A 1.13 Base-Price Correction 
Faclors for Distlllatlon Trays 

a. Type of Tray 

Type Correction Factor 

With bubble caps 
With valves 

Perforated trays 

b. Thickness 

1.45 
1.00 

0.70 

Thiskness. mm Correclion Factor 

2 
3.5 
6 

12 

c. Number ol T rays 

1.0 
1.25 
t.60 
2.50 

Number Correction Factor 
-----~·--

0-15 1 o 
16-50 0.95 
51-75 0.92 
Over 76 0.90 

TABLE Af.f4 Prlce of packlngs, Slm' (mld-1975} 

Packing Dimensions 
in ···-¡----------- ·· -- -i Yz ·-- ····- ------

Type mm 25 JB 

Raschig rlngs: 
Stoneware 
Mild stcel 
Slainless 304 

Pall rings: 
Mild slecl 
Stainless 304 
Stainlcss 316 
Monel 

Polypropylene 
lntalox saddles: 

Stoneware 
Potypropylene 

210 
420 

1,560 

330 
1.350 

<20 

270 
380 

160 
290 

1.150 

240 
960 

310 

200 

----2--
50 

150 
230 

1,040 

220 
830 "';··· 

1,130 
2,080 

250 

180 
210 

70.000 

11),000 r.: 

5,000 r- -· 

3.000 

: 2,000 

¡; 
¡; 
-~ 1,000 -• ~ ~.-: t:Z':71/; ¡-- 1-= 

~ ¡- 1 500 

JOfl r..--

200 ~ 

100 

V7V--t--lZ1 .. 
/ 1--t-t-

Tray rliametcr, m 

--

-----

'" ] 

Flg. A 1.13 Base price ol valve lrays for distillation lowers. mid-1975. 

.,t.:., 
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QUARTERL Y COST--DEXES ( 1 926 

BUILDINGS -~STERN DISTRICT. 
100) 

SECTION 98 PAGE 7 

Apnllii9S 

BUILDING CIASSU 4/93 1193 10/92 7192 4192 11112 101111 71111 41111 1/91 10/90 7190 4/90 1/90 10/89 7/89 4/89 1/89 10/B8 7/88 4181 1/B810187 
A: J...., .... .._ . ; ,..,._._,_ e:..._,....,. .... 
o: Woedi"
S:M.allr_.., .... 

A·,,.....,.__,..._ 
8:~--"
C: M_,-~ ........ 
D: Wood't.-
5: ..... ,,,_,,., .... 

A:f•.....,...,tr_ 
a : ~*--"e:,..__.,,_,.. .... _.. 
0: Woadf•-
S: Mel••tr_....,,... 

INDUSTRY 

A--o-ollll 
Aerplene mfg _,_, ....... ,_ 
........ e..-.., end dlsltllery 
C1ncty and confllt"l~ 
C•n-..., tlosh) 
C.""'"ytlruol) 

Cement mfg 
CNnhc•• 
Church 
Ciar products 
Contfk1or·s-.uio 

Cr~end•orr .,_ .... 
Elk ectuiP mtg 
Elk f!OWMtqo.~~p 
Fkluf. c .. eetand l...t ...... 
GIHimtg 

-~ ...... 
UurGvlftdl~ 

, ....... 
lOIII'"I"fUÍp .... _..,. 
M-.-'...,. 
Mur;on piefurtl ...__ 
..__.,., .. ""' 
hd: .. C,._., 
~~ -,.int ... 
Refr ..... ., 
Rnte...,arn ··-....... 
Shipbuóldong 

s·-~ S1ar1 ,,.,; .. 

11071 ... , 
!!lOO 
14M O ,.,., 

""' ,,., . .... , 
1)1119 

"'" 
15110 
I&U J 
1!>371 ,.,., 
IU!II 

9§:<1 
11;19 7 

"'" .... ,.,. 
,., . 

10111 
H~S ,,, . 
II.UI .... .... 
""' .... 

IIU& .. ,. ... ,., . -· .,. . .... , -· .... .,, 
•••• -· -· IQaJ) -· .... , 
'''e ..... 
iln 

"" 111) 

"'"" 11JO 
11194 

"" IO:M 9 

"" 109111 .... 
!UIJ 

101<11 

"" ,,. 
""' 

MARSHAll VALUAHON SfRVICf 

1507 5 

""'. 1511 ' 

""'' ·~· 

,,.,. ..... 
""' 1]1'0 1 
1316) 

15011 ..... 
15Uil 
u.uJ 
1421. 

.... 
ltlotO 

"'" ,, ' ,, .. .... 
""''' IIC61 
111. 1 
111] 1 

"" .... 
"'" ... , 

110.4 

,.,. 
"" '". .. , , .. 

10111 -· ,, ] 
'"' ,,, 1 

"" ,., 
ION) 

"" IDUJ ..... 
·t(ig"J .. .,.., 

. 118'19 

"'" 
hxu :r .... 
!1111 
11~0 

10170 -· .... , .... ,,., ..... 

C """~ MARS"•' 1 • SW!ff- J>IIIHT{D IN 11 o; A 

..... 
IQll 

"'"' ,..,, 
IOI:t 

., ... 
"'" 1]75. 
,,.., 2 
13104 

·-· .... , 
Utll 
UJSI 
1411 1 

,., 
11311 

""' "'' ,., l .. ,. 
tiJJ t 
1150& 

tn• 1 
IUI4 

'"' "" ,., . .... 
111»6 

"'" -· ... , .... 
UJJ ..... .... .... 
1)1. 

••• • 
"" .... ..... ,., ,..,, 

"IUI 
IMJI 

"" ''" 9111] ..... 
811 l 

1U67 
71111 

10190 .... ..... ,.,. 
9211] 

10141 

,,,, 
"" 92115 

,.,. ..... ..... 
1415 1 
1424. 

1)12 o 
1.)820 
IJ7ll 
1)47 2 
1)07 J 

·-· ""' ... , 
14114 .... , 
..,, 

11:104 .... 
""' "" -· ,.,, 

IIU& 
. lfHI 

1111. 

"" -· "'" .... ..... .... .... 
"" "" 1112 

10&11 -· '"'' "" -· 
"" .... 

10740 

'"' ..... -· ..... ..,. .. ., -· 10012 

"" 11185 
71) 7 

!OUO -· 1081 1. 
tU& 

'". ..... 
7121 
>M• ..... 

,.,., 5 
141.11 
14810 
lUJO 
1411.7 

"'" ,,.., 
!)SI 1 
1)152 

U!Ml 

147\ t 
IU]J 
14't) 1 
tU111 
1.01 J 

tll t 
lfl9' .... .... 
718 1 .... 

115>4~ 

11194 
110)0 
II()IS ... , .... 
'"', .... 

10818 

t()IJ ~ 

"" ... , 
1185 ,,., 
,,., 
971 1 

"''" .... ,.,., .... 
10]71 . ,.. .... ... , 
"" .... 

ll(ll!o] 
78] 1 

1011. 

lr:Jl 
1071 o 
9V 1 

'"" .... 
11) o 
1161 ... , 

. ., . 
147.! ,..,. 
lUlO 

••••• 

••no ,..,, 
14712 ,.,., ·-· 

, .. ,.J ,.,,. 
14HI 
14JO 1 

""' 
·-· 14121 
14170 

'"" 2 ,..,., 
·-· 14511 ..... 
147!1 ..... 

..... ..... , .. ,. 
14:U. ·-· 

, .... , .. , .... ,. 
IQ27 
1415 J ·-· 

IQ72 ,..,, .. .... , ·-· ... , 
..... 
14.31.1 ..... ·-· tJnJ 

ltlt7 
14117 
t•u• 

""' ""'' 
BUILDINGS- CENTRAL DISTRICT .... , ..... 

13§11 
ll14 1 ,,... 

t:MIO 
t:M11 ,,.,, 
1]101 

""' 

llJI] 
1l11! 
U210 
11M1 
12115 

"'" 1]ltl 
IJHI ,,., 
1217) 

""' IJHl 
UH7 
llt] 2 
1211.1 

IJ211 
tJUI 
lUtO ..... 
12121 

,,. 5 
IUOO 
IJlll 

""' 12115 

., .. 
13115 ,,,. ..... 
unJ 

IJUI 
1l11. 
1l241 . ,... 
12101 

IJUI ..... 
13111 ,,., 
nn.l 

BUILDINGS- WESTERN DISTRICT 
IU'87 
IUII 
14MI ..... ..... 

lqtl 
IU71 
14te4 

14otll .... , 
.... , 
1441]] 
1<1171 
UHJ 

""' 

·-· ..... 
147<1 1 
1<11111 

""' 

·-· , .. 11 ,.,., 
14ll0 ,,.., 

..... 
1&&10 
14704 
1<1]1 2 

""' 

.... , , .. ,. ..... 
1428 7 ·-· 

"'" 14114 
1&&21 
14111 
1)110 

,., . 
1421] ..... 
1411] ·-· 

14210 .... , 
"'" 131711 ., ... 

EQUIPMENT- NATIONAL AVERAGE 

un 
11214 ... , ,,.. 
JJIO .... 

11~!11 

11114 
1101 1 
110] J .... 
"" 1111 

'"' ..... 
9PJI 
17) 1 
1n1 .... 
9111 ..... .... .... 
1111 .... ..... 
9110 

108]4 

"'' ,.,., .... ..... 
"" .... .... 
"" -· 11081 
11111 4 

IOtJ J 

IJJl 
1011. 
9294 

""' . ... 
1711 
neo .... 

.,. ' 
11114 .... .... 
"'' ... , 

11518 
11309 
!liNO 
1 t()ll 1 .... .... 
111 1 

"" ..... 
,., 
113] 

'"' ... 
1121 1 ..... .... ... 
111 J .. , 
..,, 
"" ..... _, 

10011 

"'" 1037 1 
1711 

''" -· .... .... 
11102 ,.,, 
101~. 

""" 1078 1 
tll. .... 
"'' 
71~4 

11~. ... , 

"'' 
'"'' 4 "" 87S] 

'"'' ,.,. 
ll~t S 
111<14 
!011 1 ..... .. , .... 
'"' tJJ 1 

1071] . ,.. 
'"' tlll .. ,. 
!UII 

1()111 1 

"S 1 ... , -· ,.,. 
11!1 J ,,., 

10121 .... 
1073& .... 
1015] .... .... .. , 
,., .... 

1102 !1 
758 2 

10100 

1874 
1089 1 
9J9S .... .... 
11119 1 
11119111 .... 

tJ\U 
11117 

'"' 171<1 

"'' -· 11411 
11191 
1012] ..... .... ,,., ,.., 
'"" 1071 o .... 
"" .,, ] .... 
tll' 

174 1 

"" ,~,. 

"" 1022 1 

"" 1011. .... 
"" -· -· "" 10971 

"" 10074 

''" . ... , 
9174 

"'' .... 
,,., 
711191 .... 

914' 
11111 .. .. 
'"'' 7111 -· IIMP 

111!11 .... , ..... ... , 
"'' "" , .. ·-· 
"" ..,, .... .... 
9111 

,.,. ' ,,.. ..., .... 
"'' 
1141 -· ..... .... 

101]1 .... 
IOIIJ .... -· -· -· ""'' ..... , ... 
1003!1 .... ..... 
9111 .... -· 
11111 !1 

'"'' ... , 

'·'"' . 11101 ., . .... 
""' 
"" 11314 

11017 
10117 
10114 

U1 2 

"4 J 

"" IU9 
10111 .... .... 
"'' "" -· . .... 
"" .... ,.., ... , ... ... , ..... -· 10174 

tUl 
110<11 
811 1 .... 
JUI 

"" IIJt 5 ..... 
101]0 
IOUI 

,,., 
9221 

"" tte' 
IO!UI 

IOJ'Ot 

"'' "'' ,.,,. 
"" 
"'' .... 

1042, 
. .,., 
MUOI 

l'tl 1 •..• .,..' 
·10119 "-'10014 ... ..,, .. ;;._.., . 
·tll1• ..... 1]11 

lltt 1 • •-111 J 

IUJ ... , 
1017] 

"" "'' 
"" ..... ,,., .... 
'"'' 
7121 
1f,2 1 -· 

-· .... ..... 
nee 

'"' 
"'o 

10'!>2 1 
9HIO .... ... , 
1Sfl S 
1'!;11 .... 

-· 10171 

'"' "" ""' 
"" tiJOI ..... ..... ..... 
t121 
1111 

'''" . 1101 
10<164 .... .... .... .,.. 
"" 

1014) ... 
"" ... , ,,.. 
••• ... , ..... 
IJI, .... , 

.... .... 
101]0 
7lll 

"" .... 
11N81 
911] .. .. .... 
"" "" 1157 

.., . ..... .... .... 
"'" .... 
"" 1 .... , 
IOIJ 1 
1011 J 

1110 
11) 1 
7471 -· ""' ' 
••• 
"" 1Jl1 ... , .... 

IOtll ... .... 
"" "'" .... 
"" .... , ,. . .... , 

.... ,.,, 
10102 

7111 

"" .... 
IOU 1 ..,, 
"" 9fol0 

. , . ..... .. , 
"" >02' 
IIJ • 

11017 
10111 .... , ..... 
1110 .... 
'"' -· IOJIO .... ..,, 
11] 1 -· -· ..• , ... 
"" ,., -· .. , ,. 

ton• ... , ... 
·· tNI 

"" ll4J 
1110 

"'' .... .... 
1011' 
7ll 7 
911 !1 

, .. 
10]84 .... 
en o 
,.,, 1 

IUJ• . ... , 
14111 

""' un.t 

UIJJ 

'"". ,,.., 
U111 
1112.1 

1&127 
1411. .. ,.. .... 
""' 

.. , ..... 
"" "" ,.,.. 
1121 

llot) 
IOl'tl ,.., . 
IO&It -· ... , ,., .... 
ten• 1 .... .. .. ... , .... ..,, 

·-· -· "" , . ,., . .. .. .... -· 1141 -· .... -· -· IIJI -· .... .... 
10610 ,,.. ... , 
"" tOllO 

'"" .... 
n" 

IUII 
141tl 
142'81 ..... 
I]J1,1 

1311 J 
1307 a 
IJU& ..... 
ll741 

1418t 
14071 
1411 1 
1)1]1 ,,.., 

.. , 
1011) .... 
"" '"' .... .... , 
"''" ..... ..... .... .. , ,,.. -· 1011 J 

tt11 

"" -· . .. 
t74 J .... .... 
111 • ,., ' 
"" 
"" "" . .... -· ... -· .. .. -· -· .... .• , ... .... , 
7111 

"'' 
121. 

1021 1 ... , 
IS84 ,.,. 
,., 
739 .. 

"" 

14170 ..... 
1411 • 

"'" ,,., J 

IJIJ• 
13011 

"'" 12741 
lVII 

lall 2 ..... 
14011 

1•'-' 
1].110 

... 
loat• 

"" auo .,. -· 1071 • ,.,, 
10111 
tOtJJ -· "" '"'' '"'' .... 

.,.o .. .. ,,. , .. . , .. . .... 
1100 .... -· .... 
"" .. , .... ·-· 131.1 

1110 

'"'' ,.,., .... ,.,, 
.,.. ..... 
111 o 

"" 9191 

·-· ·-· 1410] 
nnJ .... 
,,.., . .... 
1211.1 ·-· INJ.t 

l•n• ..... ,..,, ..... . .... 
... 
toua .... ... . 
~, 1 -· ,..,, ..... ... , .. ·-· .... ... -· ... -· -· IIJI 
11tl .... -· -· '"' ,.., ,.. ,.., 
IU.I ., 
'"' .,. 
"" ,.., .... , .. 
'"' 1140 

1117 

""' IOUJ -· "" ,., 
.1.1 .... 
"'" ... ' 
111 !1 
7117 
117 7 

""' ·-· ·-· 1.,. 
1]41_) 

..... 
IJV.I 
lltll ·-· ll8J4 

1401. 
UJ77 ... , 
131!11 

"". 

,,,., ·-· .... 
"'" 1Jt71 

,,,, ,,., 
UNJ ..... 
1131.7 

... , .... 
"'" IJ!U 
IJJr.J 

"'" IUII 
IJII.t 
1:121• 
1211_7 

181.1 n•• 
11111 
n:n1 

'""'' 

un' ·-· ""' 13471 . .... 
... , .... , 
IOJJI · •-tOll 1 

.aJo . ..... 
1101 , ... .... I.Ut lf5t 

J'831 rt:J J 
... , 11111 

-· .... , 
10111 .... -· ... .. , 
'"" .... 
'"' 
112 4 .. , ... ... . ,., .... .... 
no o ,.. ,.. 

-· "'' "" -· .,, 
"" .... -· n>O 
1140 

..,, 
''" '"''" "" 111.1 

""' J!Ot ,,.. 

-· .... , -· '"' 9714 

"" .... 
"" "" -· .. , ..... .... 
1114 
Ul4 

"" ,.. . ,.., 
"'" 1111 

, ... .... -· .... 
1112 . 

"" 10141 -· -· "" -· "" "" "" .... . .. .... .... ,.,,. 
11)1 

"" .... 
"" '"' 1101 

,.., 
'"'' .... -· 1141 

·n1eo , ... not 
•• IJII •. ~ .. tto 1 · 
..... ,.,.1:1 

··.• 1<!911 ., ... , 1 
..... ,_, .,.. :1 

-· ,.., -· • , o .... 
'"' -· .... 
11! 1 .. , 
'"' "'" .., ' 

... ' "'. .... .... ..... 
,., .... 
IJ!il .... -· .. , ,.,., 
"'' 

U1J7 
UI02 •m• 
Uttt 
u .... 

11]11 
IUU 
1810 
11BI 
IIM:I 

,,., 
IJU J ·-· IJJS] 
12 ·lO 

•••• 
""' .... ,., . .. ,. 
"" -· 11:10 

'"' "" 
"" . ... 
"" .... .... 
"" '"' IUI 

.J1']0 .. ., 
~111 ,.,, 
.7•81 ... 
'"' 
·rnl -· "' . .,, ..... 
7114 -· ... ., .. 
"" -· ,.., ..,. 
1517 -· , .. 
"" 1101 ,.. 
1110 



ene 
April 1993 

P'lt 

BUILDING CI.ASSU 
A.f,_.. .... .,_ 
a ... ontgCMt~""
c~.....,. .... 
0. Woodb-
5 ..,..,._ ........ 

A fo<llpl'oal .... lr-
8 Reontorc.d--=r_lr_ 
e .,..-y...,.. .... 
o: WODdtr-s ._.,_..,.. __ 

.... f ......... _ 
B: ... ...._CIId __ lr_ e..._.. .......... 
o 'Nocldlr-
s MMalll_ ........ 

INDUSTRY 

Boflhng 
.. _., and ... ...,., 
c....rw llftllm: ,_.,.,,.._. ,_,_,.,...,.. 
c- ... 
c-.. 
c._ m ,..,"' ...... '---..... c.-.Wid....,. ._..., 
( ............ 
(IKP<MW ..... 
ftow.~ ........... ... _ ...... --'-*' ... _ 

, .. .., ·-............. -.................. ...._,.;a..,.. 

:::..~-: .;::;:.,.-._ ... -.. _ ... 
......... lOft ----
~ --S•••mpo.-
s ..... . 
t .... .. 

4/93 

1992 

·-· ,..,, 
·-~~ ,..,, 
14101 

·~~~ .,... ,,.,, 
13311 ,,., . 
,..,, ..... ..... ..... ·-· 
..... 

11111 -· -· "" .... 
IIUJ 
II .. J 
1111 1 

••••• .... -· .... .. , .... , 
-· .... 
"" .... .... ..... ... -· '"' -· "" -· IOJOJ ,,, . .... 
-· 10111, 

'"' .... .... -· "" 1114 2 .... 
10112 .... 
1018) 

"" ••• J ... , .... .... 
111. 

1991 ..... 
'"' l 

""' loll& l ..... 
'""o 
IJlJ O 

"'" llM& . , .. 
14102 ·-· ..... . .,.. 
""' 

.... 
11111 -· ., .. 
1212 

..,. 
11604 
IIUJ ..... ·-· .. , 
"'' .... 
"" IOnJ 

-· .... ., .. -· IIIJ ..... .... .... .... 
"" .... _, 

10110 .... ..... .... ..... 
"'' .... ... -· -· 11011 .... 
"''" .. , ..... 
1211 -· ..... .... 
Hll -· 

1990 ..... ,.,.. ..... 
I•Ull ·-· 
lllll 
IJIII 
lUtO ..... 
u•J 

..... 
JUJI 
u.~Jt 

14)1' ,,.., 

1102 
1102) .... .. , 
111 1 .... 

lllt.O ..... 
IOJOI ..... 
1210 ,,,, 
"" tUl ..... .... 
''" .,. :t .... .... 

1011) .... ... ... .... ... .... ..... 
"" ..... .... ..... 
"" . ... .... .... .... 

tone 
••• -· .... ..... 
••• J -· .... .... .... ... , 

1989 

1U44 
1415 J 
IUI4 
lltl 4 
ll10l 

1)14] 

"'". .... 
Ull J 
unt 

14102 ·-· IUOJ 
llll J . ,... 

-· 10111 .... 
"" .... .... ..... ...... 

IC)UI ..... .... -· "" .... 
1017, 

111 J 

"" -· .... . , .. ... ..... 
11)4 .... .. , .... .... 

10111 -· _, .. ., 
tl4l ,,, . .... 
"'. .... .... 

IOtl l 
Jlll .... ... , 

IOlJI .... .... .... 
131 J .... -· 

COST INDEXE~i-926 1 00) 
1988 
,,,. 
IJJI.J 

""' , ... 
"lllll 

12131 
127)1 
Ulll 

"'" U!.l 

·-· ·-· ,,.,. ..... ..... 

.... 
IQUI •••o ,., ..,, 
..,, . .,. ..... -· -· .... .... ... .... .... -· .... .... 
11• 1 .... 
.., . ,.., .... 
"" n1.1 .... ... , 
"'' ... 
"" 
JlJI 
ll• :1 .... .... -· -· .... _, 
IJJO 
SUJ .... 
11:1:1 .... 
111 J .... .... .... 
111. 

BUILDINGS - EASTERN DISTRICT 
1987 
.,.. . 
IJ015 
ll:KI 
IJ14l 
UJII 

19IUI 

12171 
12M& 
lllll .... 
uno 

1985 

1217) 
IZIU J 
12111 
Ulll ..... 

1984 

lllOI 
Ulll 
UlJ4 
lllOI 
uno 

1983 
1111 :r 
11100 
11111 ,, ... 
11M4 

1982 

lllJl 
111~1 

11121 
1081' ·-· 

1981 ..... ·-· Hll70 
10101 ..... 

1980 

IOtSI 
10101 
1012. 

"" -· 
1979 

IUJ .... .... 
1210 .... 

BUILDINGS -CENTRAL DISTRICT 
1211. 
UJOJ 
lloiUo 
u~• 
117'11 

IHII 
12117 
12Jt7 
IUII , .. ,. 

12111 
12101 
lll'll ..... 
IIMI 

1117.1 
IIUI 
llOJt ,, ... 
111~21 

..... 
''"'' IIUI 
lllll 
11112 

lllt4 
11111 
11171 
10814 ,..,, 

..... 
10717 ..... ..... ..... 

101]6 
1012. 
10110 

""'" "'' 

.... 
lllt .... .., .... 

BUILDINGS - WESTERN DISTRICT .,... 
llJJ J . ..... 
tn•t 
1217 J 

""' ,,., ,,... 
1)110 ..... 

I:UJI 
llll J 

""' ·-· u ... 

,.,. .... , 
1.)14] 

12.01 
lllt J 

U JIU 
12M O 
llUI 
lllll ..... 

..... 
lllt1 . .... 
IINJ 
111)] 

""' 1111• 11,.. 
11 ... 
11211 

..... 
1011) . .... 
IOJ&S . .... 

.... 
"'' ,..,, 
"'' -· 

1978 

''" ... -· .... 
11J 1 

., .. ., .. .... ... .,,,1 

-· -· .... ... 
"'' 

EQUIPMENT- NATIONAL AVERAGE 

-· .. ,. .... -· "'' 
••• 1 -· "" .... .... .... 
IUI . ... 
••• J 

"'' 
llll .... 
1101 .... ... , .... .... 
))JI .. .. 
"'' .... ..,, 
IUI 

"'. .... 
..,. -· .,., ... , .... 
"'" 11ro!ol -· ·~· "" 
111 J .... ..,. .... .... 
611!. .... .... 

.... ., .. .... 
"" .... 
..,, . ,.. _, 
1111 .... .... .... .... ... , 
.,, J 

'" 1 .... ..,, .... .... 
-· .. ,. 
)lJI J 

"'' .... 
. ,. .. .... 
IUI .... .... .... 
.,. 1 
.., :J 

1101 .... .... 
,.:J • .... .,.. _, 
1J1 :J 
IUO .... 
111. .. .. 

1111.; .... . ... , .. 
1111 ... , .... ., .. 
111. 
111 J .... .... .... .... .. •.• .... .... .... .... . ... -· .... 
JI:J J ., .. 
1110 .... 
"'' .... .... .,. •· 

..,, ... 
"" .... .... .... .... -· .... ..,, ., .. .... 
""'' .... .... 
, .. .... -· .. fU l ... 

tu• .,., 
... 1:,• -~0· 
10' 2, -, la. 
-· 1141 Jel.7 JUO .... , .. .... 
1217 ... 
JUO 
lll o .... 
1121 .... .... 
•u• .... 

.... 
"" .... 
113. .. , 
1tl0 
111 • 

n•• 
7&)) 

n•• .. , .... .... 
, .. 

. ... 
'"' ··~· .... 
'"' , .. , .... .... 
tUl ,,,, .... .... 
liJO 

"" .... .... 
'"' "" n•• . ... ... .... .... .... ... , 
111) -· -· .... .... .... .... .... 
JJlO 
Jlll 

"" ..,, .... .... 
1110 

811 1 

'"' 1!>31 n•• .... 
a:r1 3 

·~· , .. 

,.., . 
IUO .... -· .... .... .., . .... -· ... , 
"" .. .. .... -· 1111 .... .... -· "" ••• .... 
1101 -· .... 
"" .... -· .... .... .... .... 
11:1:1 .... ..... 
"'' .... ... , 
'"' .... .... .... .... 
"" JHJ .... 
; 1' ,lt .... .... 
)111 

, .. .... 
"" ..... .... 
"" no o 
Ull .... .... .... -· ,., -· -· .... -· .,.. .. .. -· .... .... 

1102 

"" .... 
IUO .... .... 
Jlll .. .. 
Jn• .... .... .... .... .... ... . 
JUO ..,, .... .... 
1110 -· 

.... .... 
•n' .... . .,. .... .... .... 
"" . ... .... .... .... 
"'' "" .... ... , .... 
"'' "" 
1111 
liJO .... ..,. ..,. .... 
11ll .... .... ,., .... .... .... .... 
"" .... .... .... ..,, 
Mli -· .... ..,. 
"" ... , .... .... ... ' 

..... 
1110 .... 
"'' .... -· 11!.1 .. , 
1111 .,, 
-· "'' -· .... -· ... , .,., -· ... . .... .... .. ., ,,., -· ..,, 
YI.J 
IUJ .... -· .... 
"" .... ... , .... .... 
lll o .... .... .... 
1111 

., .. 
III.J ... , ., .. . ... ... , 
110• 
1121 

... . ..,. -· .... 
"" .... .... .. ,. 
lll • .. , . .... ... .... 
"" 1101 ... , . .. ..,, 
1110 .... .... 
1101 .. .. _, .... 
liJO .... .... 
"'. .... .... .. .. .... .... .... .. ., .... . ... .... .... ... , 

I.U 1 . ,. . .... . ... 

1977 ... .... .. .. .... 
111 1 

JJI. 
111. .... .... ..., 

. ... 
•u• .. .. .u. .... 
• .,1 .... ,,., ... , -· .... 
IUI .... .... 
111• -· ... , 
•u• -· .... .... 
)112 -· .. .. .... .... .... .... 
•n r ., .. .... 
1110 .. ., 
111 • 

..... 1 

"'' ........ .., . ... . ... . .... .... .... ,.., 
lll 2 .... 
!>111 
0000 .... ,,.. 
••• o 

~· ..,. 

1971 
,.,. 
"" "" "" ,,., 

... . 
JitO 

"" . , .. , ... 
, ... .... . .. . . .. . .... 
•ni .,,. ... 
"" , ... .. .. .. .. .. .. ,,., .... 

. ... ,.., ... , ... . -· .... .. ., 
•u• ..,. 
411 o .... .... .... .... . ... .. ' 
tilO .... .... 
""' 
411 1 .... .... , ... . .,~ 
4H2 ,.,. 
•'111 
44!>1 ... . 
,., 
41l o .... 

1975 

JUI 

"'" 7111 
11•1 
7120 

... , 
1113 

'"' .... .... 

... , 

.., ' ,... .... 
"" .... .... 
111 J .. .. .... 
..., .. .. .., 
"" .... .... ,,., .. .. .,., .... 
-· '"' -· ... -· •n 1 -· .. .. .... ·-· •ll1 •n• .. .. .... ... . .... 

41 •• 
Ull ,.., .... 
•n • 
llll .... 
"" 411) 

)131 

'". n•• 

1974 .... ..,. .... .... .... 
liJO 
llll .,. ' .... ... , 
.... -· .... .... 
'" 1 

, ... .... 
)11, ... 
llll .. ,. .... .... .... .... -· .... ,.. .... .,. . 
-· )101 .... 
"" -· "" , ... -· -· -· _, .• ,, ... ·-· . \ .... 

. ,,. 
-~ ""'' . .... .,. . 
"" 
4111 , ... 
•n• 
)14 • 
41•l 

3,. • 
4r.1r .... .. .. 
431. 

ll~· , ... 
"" 

1973 -· .... ... . 
1121 . ... 
-· "'' .... ... . ..,, 

.... _, ... . .... 
''" 

,. .. 
•u• ..., ... .. . 
,.., 
"" "'" ,., , ... 
"'' .... ... 
"" "" -· .. .. 
:1110 .... .... 
, .. -· , ... .. .. ,.., 

.lJll ·-· .. .. 
"" :u•• 
,.. . ,., .... 
lll• .... 
JJII . ,. ,.. ,... 
JU r 

.... . .... 
"" 

1972 

~u .... .... .... .... 
.... .... 
"" .... -· 
..,. 
••• .. .. .... 
lUlO 

J.ll.l .... 
1110 ... . . ... 
,., .... -· ,,., ,,., 
,. . 
'"' .... 
)11) ,.,. 

"'' l11) ... , .... .... 
,,., , .. ,.., 
"" ,., 1 

,, .. , ... ,. . ., , 
311 J. 

,.,. .... -· '" . "" 
lllO , ... 
lll) 

"" ,.., 
lllO .., ,., 

1971 ... , .... 
""'' . .... ..,. 

-· -· ... , ... . -· 

lll l 
. .... .... .... .... 
llt 4 -· )11 1 ,.., -· )11 J 
3111 

l" J .... .... 
JU1 . ... ,.. 
"'" lit. 

, ... 
"'" .... 
211. .... 
JUJ .... 
"" '" . -· ... -· lll' ,,., .. .. 
,,.. . .. , ,., .. .. 
l311 

,.., , ... 
)lll 
llll ,. .. 
11• 1 

"" , ... 

1970 
_, ... . -· -· .. .. 
..... .... -· -· ~JU 

. ... -· ..11. . ... 
~· 

... 
"' . 
"" ,,., ,.., .., 
""'' .... . ... 
""' ,... .... 
ll:ll ... . 
"'' , .. 
"'' .... .... 
liJ 1 .... -· ""' ,., . -· .... ,.., 
'"'" ""'' .... 
... . .... .... .... 
)10) .... ,., 
"" 3101 n•• 
.281. 
lJl 6 .... 

\ 

..i 



.. ·,-., 
. ~-.:: 

COST INDEXES ( 1 926 = 1 00) 
BUILDINGS- EASTERN DISTRICT 

--ene-· -- PA!'" • 

Aprill-

BUILDING CLASSES 1969 1968 1967 1966 1966 1964 1963 1962 1961 1960 1969 1968 1967 1966 1966 1954 1963 1962 1961 1960 1949 1948 1946 

A fo~"CC'oo'IIMih-
8 ......... nd_._ .. _ 
e "'-Y'-'.,. .... 
o. w-ttr
s·-...tr-M'III ..... 

A r..._oot ..... fr-
8 fleonlooc:M corocr-. tr
C · .._..,. '-'ÍIII ... 
D Woodtr
S:...._.Ir_M'III ..... 

.:: 
A. F•eprool ..... h-
8 · Retnlornd --tuoi.• e:...._.,-...,.._.. 
o. Woodh-5 . ..,., .. _ ............ 

INDUSTRY 

Bolllong 

.. _, Mtd "''"'...., 
Can4y..-.dcont..:l~ ,....,..,,,,.,¡ 
C•_,rlhuol) 

C•-lmfg 
, __ 
o ....... 
,...., poo.dud• 
Con~rKior't .,quop 

c ........ •nd411"Y ._. .... 
fiiK-. ...... 

~--~ ..... , ..... _ ............ .... ... _ 
Gteu""' --l-'*'and(. ........ 

l .. "'Y. ,._.._ --.. ---MDioonpoa..,. 

onow~ 

:~= . _ .... -......... 
~~ ........ _ ·-·-

414. ... , 
U1l 

'"'. 
''" ' 

.... 
Ull .. , 
-~·· . .., . 
"" '"" , ... 
'"' , .. , 
"" '"'' ll4 1 
)]4. 
)16 1 

)ltt , .. , 
Ji~. , .. , ,., . 
"" -· ""' -· ,. 
,, .. 
'"' -· .... 
l1J. 

"" '" 1 JU6 

"" , .. 
,,.. ,, .. 
2144 
Ul6 

""' 
lh .. cer 1460 
w~ l6to 

w -·..., l ... 

M¡lt,IIIS••"'"'- .,LoA liON SEA VICE 

,., 
"'" '"' ••o:r ,.., 

411) 
4101 
41& J .... ,., 

UJJ 
llt 1 
UJt 
n•• 
"'" 
211. 
Jlll ,.,. 
)11. 
llll 

111 1 

"" .... 
"" , .. , 
,., 
"" "" , ... , .. 
ltlt 
1140 

"" uu 
')11 o 

liJO 
)11) 

lJIO .,.,. ,.,. 

"" "" lUI 
lH l ,,., .... ,., ,.,. , .. , 
liJO 

use ... , 
J133 

0 •••1 · MAASHALL 1 SWif l · PAINlfD IN U S A 

lfltl ,.., 
"" ,.,, .... 
.. .. .. ,. 
"'" .., 
JJJ 1 

:I«HO ,... 
"" ""'' "'" .... 
261 S 
llll ,,., 
"" , ... 
2112 
:U JI 
:u.r J 

"" 
2171 
,., 2 ,,.. 
"" 2187 

, ... ,.,. ... ,.,, 
"" 
:1618 
lOO> 
211 1 .... 
Hll" 

,.,. 
"" .... 
JUJ ,.., 
, ... .... 
"'" , .. . , .. . 
l:U. 1 ,., . .. .. 

"" JSI6 

"" "" "" 
)SS S .... 
>00' ,.., 
"" 
,.., ,.., ,... 
"" .... 
262:~ 

""' , ... 
"" 211 J 

, ... 
"" .... .... 
'"' .... 
J!.IS 
2Jl6 , ... 
21ll 

, .. 
llJC 

n•' 
UJI 
Jl21 

, .. , 
:16]2 .... 
2UO .... 

J!i2) 

"" ,,., 
n1• 
>UD 

'" ' ,., ' ,.., ,.,. 
)16) 

1r1• ... , 
)7\0 • -· .... 

'"' 2110 
2111 
Ul2 .... . ... 
111) .... ,,., , .. , 
,,.., 
JC) 1 
211C 
2321 , .. , 
241 o 
213' 
2!UI 

"" ,,, 
, ... ,,. ' 
ne1 
2Ul 
211 1 

, .. 
.. •)444 

.•• ~zu2 
_.;JU:II 
.'Hil 

)U 1 '" 1-~~ ( 
2 .. ) ·-•·:l'?t= 
HOJ •,:\l"~t' 
2ol6l ;·:2Jel 
2o&l'2"',-lf)of8 

:U.21 
uu 
281 1 .... 
"" 
lJ1. , .. , , ... 
1S10 
lJ6 1 

2111 

"" "" 

, ... 
"" ,,., .... 
"" ,,.. , ... 
»JO 
JSll , ... 
JUJ 

"" .... 

.... 
"" '"' ,.., 
JJJ6 

"" "" llll 

"" )1 •• 

l20 S 
JUII!o 
]11 2 
Jll 1 
llll 

JI J 2 
)1) g 
)IS. 
3201 
llll 

1121 ,.,. ... 
3UJ 
31:1, 

,.,. 
"" -· ,.,. -· 

, ... 
21. 1 
,.l 1 -· , ... 

211' ,,., 
211. .... ,.., 

.... 
JISI .... 
11) 4 .... 

BUILDINGS--., CENTRAL DISTRICT 

"" "" "'' '". -· 
3Ul 
)261 
n• 1 

"" ,.,. 

JitO 
ll!t l 
322 6 
JJ6• 

'"' 

3111 
31l!t 
3111 
ll.l 

""'' 

)lOO 

""'' ,.,, 
3131 ,., 

,.,. .... ,.,. -· .... 
"" :19) 1 , .. , .... 
111. 

,. .. ..,, , ... 
"" 211. 

211. 
llll 
2131 

"'' l6Jt. 

BUILDINGS - WESTERN DISTRICT 
"" ,... -· "" "" 

'"' "" "" "" "'' 

,.., ,.., .... ,... 
l1!tl 

,.., ,.., 
"" JJJ !i 
)11 J 

,,., , .. 
"" :114 1 

""' 

U11 ,,., 
3116 
)16 1 .. .. 

JUI l 
314 1 
31ll 
3101 ,.., 

.... .,., 
"'" .... 
1111 

,,., 
212. .... 
2111 , .. , 

EQUIPMENT- NATIONAL AVERAGE 

2CI 1 

"" 2160 
Ull ,., ' 
24&1 

'"' 2n 2 . ... 
un 

"" 241 1 
2166 ,., ,.., 
,,. 
JUI ,.,, 
'"' "" 
2JCI 
2211 
2161 . ... 
2161 

UJl , ... ,.., 
24JI .... 

2t11 
Ull 
u•• .... 
1430 

,,., 
2127 ,,. ' , .. , 
'"' 

,,.., ,.., 
n•• 
221. ,., . 
,..,. , .. , . ... 
214 1 , .. 
lU& 

'"', JI4J .... 
"" ,,.. 
211 • 

"'" "" "'' 
271 o 
2264 
21) 2 
lllt. 
2n• 

'"' UJC .... , .. , 
2134 

Jl)) 
27J. 

'". "'' ,,., 
, .. 
2UI 
2112 

""' , ... 
,,., .. .. 
Ull .... 
2112 .... 
'". U7.l 

,,. . 
u •• 
212. ,.., .. , 
l·UO 
11$4 , .. , 
21) J 
113, 

231. ,,. 
lile 
2:U.. ... , 
"" ... , , ... 
"" J)J 1 

l ... 
l1C 1 
212' 
2111 
114 1 

"" '"' a•t 2 

""' 2121 

l.J,1 J 
V21 ,,.. 
"'" "" 
""' 2n• ,., .... ,,. ' 
:UIO 
JSJJ 
1111 , .. . , .. . .. .. 
2241 

"" 

un 
2111 
211 o 

"'" .... 

Ull 
UJ 1 
2101 
2lCI , ... 
UJt .... 
24tl 

'"' lll. 

2n• ,,. 
2UJ ,., 
2123 

,,., 
u:n 

-ll:JI ,,.. , ... 
nt.o 
lllt , ... .... 
llJ. 

n•, 
JS!iJ 
21&3 
24S' , ... .... 
uo 
ll6. 

llll 
litO 
211 1 
2220 .... 

ll21 

"" ""' U61 , .. , 
2lll ,., 
2621 
2410 
2]]4 

"" 2261 
2101 
214) 
ll11 

"'' J)JO ,.,. .... 
lJCO 

ue• 
114 2 

"" .... ,,., 

"" 214) 

"" , ... 
llll 

21~ 1 
2~~0 

214' . ... 
211 1 

L2)4. .,.., 
2101 , ... 
••• 
2CI 1 
nJ• 
212 t 
21H• 
211. 

lll 1 ,,., .... 
un 
JCI 1 

,,., .... , ... 
'"' ,,. ' 
,., 
2ll) .... 
JUJ 
21J. 

2JU 
2U6 

"" 2311 ,,.. 
UJJ 
211.1 
lll 2 ,,., 
UJI 

2l1 1 
UI.J 

"" .... ,,.. 
U2Í 
1414 
nn 
2U J .... .... 
2ZIU 
un 

ll10 
liS 1 .... 
21SI 

'"' 
'"' 2114 , ... ,.., ,., 
UJO 
ll2 J .... 
2111 
lll 1 

2241 .... .... 
'"' ,,., 
, ... 
21.) .... 
210• 
1141 

UOJ 
2211 
lliO 
llJ' ... , 
Ull ,.., 
"" llll 
UJI 

2210 
211• ,... 
••• , ... 
n•• 
24t.O 
2111 
2411 , .. , .. .. 
Jlt1 
1211 

JlSI 
1&11 ,., 
210] 

••• 
2]1 o 
161 S 
262 o , .. , .... 

ltiJ .... 
2l1 !i 
22!t2 
lll o . ... 
21) 1 . ... .... 
JUJ 

2221 
UIO 
nc4 
217. 

"" 
211 1 

· lSI 1 
. 2111 
·2111 
211 J 

2UJ 
lll4 

"" 1IJ 1 , ... 
Jll 7 
,,. ' 
liJO 
lll. 
2411 . ... 
Jlll 
U11 

:-l081 

'"' ••• 
"" "" 
JI)) 

2•1. 
2)22 

"" "" .... .,., 
ltll 

"" .... .... 
"" 2111 
211 1 ... , 
UJI .. ,. 
"" .... .... 

:H01 ,,.,. 
·tal•· 
:210:\ 

.;·IAI 

.... 
HlC 

'"' 1111 . ... 
"" 1115 .... 
111 J 
2111 

1111 
ltl. 
1111 

"' J .• , . ... 
1111 ... , 
11) J .... .... . ... 
"" 1111 

"" 
. 1101 

· ...... 
'"l .. ) 

·' ···\121 
!,•·.nt.l 

. :2\li. ··l·h'! • 
·•.lltl -2110 
·N:f'!····."':ltl) 

201 1 '"'·'l'\4) 
lQI :'" . ··,•tw 1 .... , .. , 
"" . ... .... .. , 
'"' I!JJO 
219 2 
2111 

182 2 .,,. .... 

.... 
H!t6 
:111. 
IJS 1 .... 
"" ltl 11 .... .... , ... . ... 
11911 ,.,. 

, .. . , .. . .... 
llll 
211 l 

, .. , , .. , 
2112 .. ., ,.,. 

,.. 
2114 

"'' "" ... , 

.... .... 
1171 ,,. 
"" .... 
lll. 

""' 210) ,.,, 
.,,. 
"" 11J 2 
1114 ,., . 
'"'' 116) 
'MI ••• 
1111 

.... .. .. .... 
1111 ..... 

. , .. , 

. -·· 1 ···1102 
·'11tl ,,. . 

1111 
114. .... 
'"' ll'ld 

., .. 
ICJI 4 
ltS § 

ICJ1 1 .... 
IS8 ~ 
11]0 
18ll 

, .. . , .. . 
2612 ... , 
lt.JI 

l!il. 
JUI 
lSJJ .... 
Ult 

u• 4 
211 , 
211 1 
111' n•• 

112. ..,, 
1111 ,,., 
lt.24 

1110 .... 
201 1 , .. , .... 
114. 

'"' 111. 
1191 

'"' .... 
1141 , ... .... 
1117 

1110 
11)0 
lloll 
.,. 2 
1167 

'"' .... 
1110 

'"' ..... 
"" ·JOJO 

·1n2 

'"' ,,.. 
'"' 1 JI 1 
2011 

"" 1121 

111 • .... 
•n• 
I!UO 
1910 

24]] 
2422 
241] 

"" 1UI 

211 1 
263 § 
,., 1. 

liiS 

"" 

. ... 
"'" IJS 4 .... .... 
'"' .... 
"" .... .... 
IIJ 1 
1111 . ... 
1111 
1711 

114' 
1132 ,., 
1111 ,,. . 
"" 111 o . ... 
1111 
1131 

"" . .. . . .. . .... ... . 
, .. , .... ,., 

' ., .. 
IJ47 

"'. 1691 .... .... .... 
UJ4 
IIJS 

"'" "'" 19]) 

. .... 
111. 
111 1 

U64 111• 
2J.tl 'l1t.l 
JUJ 2111 
2414 Ull 
24ll use 

..... 
lll. 
243, , .. , 
2Ul 

'"' . ... 
liS l , .. , 
24S J 

. .. , 
lO< O 
116 1 
1616 
1)1. ... , , .. , . ... .... . ... 
111 , , .. , 
""' 161, 
111 J 

.,. o 
IJ)!J . ... 
"" 1" 1 .... ,,., .... 
11)6 
11J 1 

1121 
11§ • 
1110 
111. .... 

IJJ 1 
1119] 
lOO i . ... ,,., 
, .. .... .... ,,., 
l!t21 

ISI S 
1111 
11&1 

214 4 
lit.'. 
211 1 
U2C 
2211 

ll1C 
lll4 
lll J ,,. ' 
2212 

1111 
., .. 1 

1131 

'"' ICII 

1112 
191!t 
lll!i , .. , . ... 
1.1. .... . .. , .... 
"" 
1171 
1113 , .. 
111 l 
!liSO . ... 
IS9, 
1411 .... 
1&20 

,,., . ... .... ,,. ' 
••• .... 
'"' ,,,. 
1121 
IIJ 2 . ... , .. , 
IIS2 

"" . ... . ... 
1120 .... 
1111 . ... 
Utll , .. , 
"" 

2221 
U40 
2221 , .. , 
21• • 

... 2 
lUlo 

"" llol. ,,. 
"" "'' 1142 .. ,. . ... . ... .... .... 
161 6 
1111 

1S§ 1 
llll ..,. .... .. .. 
,,., 
'"' tU J 
11:11 .... 
"" ... , 
111 1 . .. , ·-· lll t .... .... 
1611 , .. , .... 
'"' 1111 . ... 
'"' 
"" 1121 ,.., ~. 
111.1' 
117) 

.... .. , .... 
2111 
1111 

214 § 

ns • , .. 
2ll 1 .... 

.... 
'"' 11CI 
1121 
1114 .... .... 
1SJ. 
161. 
111 1 .... .... ,.,. 
"" 1 ••• 

111 1 ..... ,..,. .... .... .... 
1117 

"" "" .... .... . ... .... 
1611 , .. , . ... 
"" 1161 
lt.ll 

"-" 
IISl .. ,. 
IS):t 

"" '"'. 
~·•s ..... .... 

"" "" lsre .... ,., . 
"" 1612 

"" lt.JI 

• •• 
1JJ 2 ,,., . ... .... .... 
llJ:t -~' •n• .... ..., 
1128 

,.,, 
'"' llJI .... ,,. ' ... ' 
1111 
1111 
lit. O 
uc:t . ... .... ,,., 
1228 
IUI 

IJJ8 
1111 
1110 .... 
122 J 

UJI 
IUJ 
131 :t. ,-,. ·' 

""' .. 1211 ., :;; •ll" 

1271 -:~::.' 
'-1281 ._, ::> .. 

ll:JJ ·:·'.'-~ 

:~!! :-:-< 
1111 
1111 
lll 1 
111) .... 
1241 
1211 
1110 
lll:t 
1221 

1161 
116 1 
UlO 

4/93 J 



SECTION ii.'" 't 10 
Aprill99.! COST INDEXE§'~1 926 100) 

BUJLDJNGS - EASTERN DJSTRJCT 
BUILDING CLASSES 1944 1942 1940 1938 1931 1934 1932 1930 1928 1928 1924 1922 1920 1918 1911 1914 1912 1910 1908 1908 )904 1902 1901 

A:f• ... _.ll_ a :.......,. __ er
e . .._.,..,..._.. 
D.WDo&l•-
5 . .._.11_ ....... 

A· ,.,.,.. .... tr_ 

B lleontarud--
e .._,"-"" ..... 
o: Woodll-s ....... _ ....... 

A· f,.pcd._.lr_ 
B . A ........ uoi-...11-
C: .,.._,_..,. .... 
o: Woudlo-
5 ........ _111111 ..... 

INDUSTRY ..,.,.aee.,.,.. 
..... ~...., --· ....., ·-........ 
·~ ..-d cloM>IIIwy c...,.._ •• ,...,.._,.,..,.. 
c--...1tr...u c.- ..... , ...... "' .. 
Ch.,.ch 
CI..,P'-.cts e--··..,. , ... _... ..... ...., _,.., 
f .. ....o ..... 
(ltoc~ .... 
floui.C .......... ... _ ........ --.__ ... __ 
, ..... , ,_..._ ---------""-.............. 
Pecblfl_. -.... ._ .... 

5<hooO 
Sftipbuoldonfl 
Sr-"~ 
Slor• ·-
4/93 

ll41 
llll 
ua• ,,., ,,., 

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

10o7 ... .... 
1011 ... 
101. ... 
"" .... ... ... ... 
000 

"" ,.,, 
"" 
... o ... 
1101 
IQJIJ .... 
1000 .... 
"" 1001 
1011 

1000 

'" 100> 
10>0 
11160 

,,., 
1101 ... ,,., 
1001 

101 J 
ooo 

"'" 

'" 1 1141 
llll 
IUI 
lit z 

111 1. 
IIJ J 
1111 
Ull 
1111 

"' .... ... ... 
"' 

0000 

"" ... 
1000 
IOOJ 

101 S 
1000 
10~' 
1011 .... 
107. .... .... ..... 
... o 

"" .... 
'"' 10>0 
11160 

Íl• 
071 ... ... 
000 

001 
lOO ... 
"' 000 . ,. ·-· INO M) .. ., 

Ul 04 
1001 111 

MI DI 

1001 -· lo.J 1 ... .. ., ... ... ... .. .. 
UJ MO 

IOll MI 
1001 •• 
1001 ... 

,10. J .... 

~~=~--~- H: :·: 
1~1- :r_•:'f NI 

::-- .. ~: :r;t;.f', ._ 
)e·-:~:-f~.f)4 . • 'l'""~ ..... . 
; o·_-·, ·:-.f• ... ; .. 

·- ,,-, .... '-\ ..... -,, ~-:--~~'-r .. . 
-~ Ul 
NJ Ul 
•• NJ 

1001 ., 
•oz.J •o 
UDI 114 
1011 •• 
IJI 124 

1071 Ul ... ... ... .. 
MI UJ 
170 IM:I 

IOOJ 
1000 

"' 1000 

... 
•• •• IOU 

101 J .... 
101 J 
1011 

... ... 
02J ... 
017 ... ... ... ... 
1>0 

"' ... 
"' ... ... ... 
"' ... ... 
lOO ... ... ... 
1>0 
MO 

"' OJO 

"' '" MO 

010 ... ... 
u o. ... ... ... 
.. o ... ... ... ... ... ... ... 
110 ... 
"' 

lOO ... ... •o 

... 
•• ... ... 
... ... 
000 ... 
011 

"' 710 
11.7 
710 

"' 110 

'" 1>0 
011 ... 
1>0 ... ... 
u o ... ... ... 
"' "' 
011 
1>0 ... ... ... 
071 
lOO ... ... 

.. Jal 

11.1 
lOO 

•·.· ... ... ... ... 
"' u o 
770 ... 
110 
110 

"' "' "' ,., ,., 
IU 

ou ... 
MO 
.. o 

'" ... ... ... 
... 
"' ... .... 

o .. 
1011 
1010 
KO 

1000 
1000 
1000 
1000 

'"' ,.,, ,.,, 
lOO 

MI UIJ 
aJI 1111 
Mi IU4 
IN J 1114 

... 
170 ... 
"' 

BUILDJNGS- CENTRAL DJSTRICT ... 
NO ... ... 

11.1 ... 
011 ... 

.. , 
"" ... . ... 1007 . .. . . .. . 

1104 

1000 
1000 
1000 
1000 

'"' .... 
""o 1101 

160 
NO 
..o 

"" 

.... 
UJI 
UJl 
INO 

... 
QO 

"' •• 

BUILDJNGS - WESTERN DJSTRJCT ... ... 
ao 
17.J: 

710 ... 
"' "' 

•• 
"' "' "' 

. ... 
100. 
000 
MO 

1000 
1000 
0000 
1000 

.... ,., . ... 
"' '······ < 

.. . 
110 

"' '" 

... 
0>1 

'" .... 
EQUJPMENT __: NATIONAL AVERAGE ... ... 

000 ... 
m ... 
000 .. . ... 
'" 
"' .. . 
710 

"' ... ... 
n.t ... 
710 
HO 

,., ... 
"' no 

"' 
IU 

'" ... 
•• no ... 
'" NO 

"' ... 
700 

'" ,.. 
700 ... ... 
HO 
710 

'" 7>0 

010 
710 ... 

.., ... , ... 
lOO 
nJ 

"' 
.. o 
o" 
077 

NO 
710 
NO 
700 

'" 
"'· ..o 
NO 
701 ... ... ... ... 
lOO ... 
,., 

. ' ' 

"' 170 ... 
700 

no' .. , 
lOO 
010 
IJ.J 

"' ... 
700 ... 
071 ... 
11.1 

"' ... 
'" ... ... 
17.2 

170 ... ... 
000 ... ... 
lOO •• 
000 

010 
1>0 
o .. 

"' "' 
MO ... 
"' "' •• 
•• 
000 

•• ... ... ... ... 
000 

"' •• 
071 

•• ... 
•• 
lOO ... 
000 •• ... .. , ... 
"' ... 
•• 
000 ... 
lOO ... 

... ... 
MO 

"' 000 

010 ... 
010 

•• 
'" NO 
000 
010 ... 
"' MO 
071 ... 
o .. 

•• 
000 

•• NO 
010 

'" 010 
IJ.I 

"' .... ... 
000 
000 ... 
•• 
"' 071 
010 
000 

'" 
"' '" ... 
000 
000 

1010 
1000 
000 

1000 
1000 
1000 
1000 
0000 

1000 
1000 
0000 
1000 
1000-

0000 
1000 
1000 
1000 
1000 

1000 
1000 
1000 
1000 
0000 

1000 
1000 
1000 
1000 
0000 

0000 
1000 
1000 
1000 
1000 

1000 
1000 
0000 
1000 
1000 

!OCIO, 
0000 
0000 
0000 
1000 

0000 
0000 
1000 
1000 
1000 

.!-' 
1000 
1000 
0000 

.1 

. .. , ~· ,..,, 
IOll ... UOI 
1(11&0 l&i ... . 
lOll .. o .... , 
1081 lOJI 104 

1000 

.... 
100 7 .. o~ .... 
11DI 

0010 
01110 .... lll ••• , 1074 

IMl I!Ql IOJJ 
Ul IUJ 11»1 .... .... .... , .. , 

107J 

•ooo 
1101 .... 
0010 .... 
'"' 101 • 
111 1 
1010 
01160 

10)4 
101.~ 

lOO/ . ... 
·lll]t~ 

... 
1>0 
lOO ... 
u o 

lOO 
0000 
000 
u o ... 
MO ... 
ooo 
000 ... 
'" lOO 

·•u 
~;··U 1. 

::-:~~·· 

"" .... ,,., 
"" .... .... 
'"' '"' .... 
•••:t 
1M O 

•••• .., , .•. , 
OliO 

... o .... 
nt• ••o 
'"' 

i.IOf-2 .• :-J \~'l.. 1111 
IQI.,.t. l .... f;, -IUI 

·:::t<-:;:·· ·:E:· 
10.0 ·.,, 
101) •• 

•• u• 
107. 1000 u•• ·. •o 
101• •• 
IMJ .J 
1081 1127 
IMU •• 

!OJO •• 

1081 1(131 
1080 ... 
UUI MI 

•••• . ... 
11>0 .... .... 
• •• J 
OliO .... 
1060 .... .... .... 
"" 

,, 

,,., 
111, 
.. o 

1>00 
u:u .... ... 
111 ' 
114l 
ll:tJ 

0010 
... o 
1104 
111. ,,.o 

. . 10.] ,,., 
1114 

.1080 .... 
11)0 
1011. 
lll. 

"" 11:18 ... .... 
114 2 

'" tUl 

"" ... .... 

. ,_, ... 
lOO ... 
... ... ... ... 

. .. ... 
"' ... 
"'" "' . .. ... 

14. 81 S 
... • Wl 1 
Ut !ofl 
101 M!io 

1>0 

lOO 
OJ7 
710 

110 
.. o ... 
010 
1>0 ... 
IJO ... ... 
"' 
lOO 
011 

"' ... ... 
7<0 
IJO 
160 
1>0 ... ... 
lOO 
1>0 ... ... 
710 

"' ~MI 

IJO .. . 
"' 011 ... ... ... 
'" ... ... 
"'' lOO ... 
'" ... 

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

.. o ... ... ... ... 
"' ... ... ... 
oo> 
..o 

no ... ... ... ... ... ... 
MO ... .. . ... 
u o ... ... ... ... 
OH ... ... . .. 
"' ... ... ... ... 
.., ... ... 

.. o 

..o 
"0 ... 
"' '" . .. 
"' 

lOO 
>00 ... 
'" 

'"' "0 ... 
"0 

... 

.. o 

'" ... 
... ... ... ... 

... ... ... 
"' 

"" '" OlO 
u o 

... 
"' ..o 
»o 

"' "' »O ... 
"' ... ... 
"' 

... 
"' "1 

"' 

"' "' ..o ... 
... 
'" lOO ... 
"' ... ... ... 

'" ... ... ... 
"' ... ... 
lOO 

..o 
'" . .. 
'" 

... 

.. o 

.. o .., 

.. o . .. ..o ... 
... ... .., ... 

DISTRICT MAP- BUILDINGS 
(Pageo 5 - 10) 

--BUILDINGS BY CITY 
(Pagas 11 - 36) 
UNITED STA TES ---..__ --~-

~-"" .... .._ ... _. ...... ·km---·-0-... .._ 
<•e-C->C e _ _,_ c-ee,._ c-ec...__ c...._._ 
... d ... _ ... -
~~ -·c._ ·........ ··--

...,_ 
l•f'.w-.... 
h•
fooUW
(i.o-Juno;O
(i.o_f_ 

~ .. -. 
-"""" ----· ----~~:.,. ... c.,. 
~-t .... -·-,_ --· --M-• --~--.._.,._, _ ....... c.rr _ .... 

CA NADA ... _ 
,_ ._. ....,._ -...... 

Olt...._c..., ....... --..... -... ,...., __ 
...... -.-o. ···R..,.. c..., ···.... _ ....._ 

-s..,;..,..._. 
s-'l.Co..·. 
s ... t-._cc,..· 
::·;.:s:-: 
s.,., • .,.. ,.,. ..... ~ ·, 
-~ -... _ 
,_,_ -..._ . ... __ 
·w---

' 

i. 



.,., . 

27 

1.4.- Soldadura en recipientes a presión. 

El procedLmiento más utilizado actualmente en la fa-

bricación de recipientes a presi6n es el de soldadura, el cual 

eliminó el sistema de remachado que se us6 hasta hace pocos a-

ños. 

En las figuras de la 9 a la 27, se muestran algunos -

detalles para la preparación del material y aplicaci6n de sOld! 
duras, que se ut.ilizan actualmente. 

Todas las soldaduras sertn aplicadas mediante el pro

ceso de arco el~ctrico sumerqido,·el cual puede ser manual o a~ 

temático. En cualquiera de los dos-casos, deberá tener penetr! 

ci6n completa y se deberá eliminar la escoria dejada por un -

cordOn de solJadura, antes de aplicar el siguiente. 

Con el fin de verificar si una soldadura ha sido bien 

aplicada se utilizan varias formas de inspección~ entre ellas· 

est~ el Je radiografiado, la prueba de ltquidos penetrantes y 

algunas veces se utiliza el ultrasonido. 

la prueba más comunmente utilizada es el radiografi! 

do, ~ste puede ser total o por puntos. Cuan~o practicamos el r! 

diografiado por puntos, en recipientes a presión,· debemos temar 

por lo menos una radioqraf!a por cada 15 metros de soldadura y 

la longitud de cada radiografía será de 15 centímetros como mt

nimo. 

La eficiencia de las soldaduras est~ mostrada en la -

fic;ura r.ro. 1, en ella se dan los diferentes valores de la efi-

ciencia (E) que debemos usar en los cálculos de acuerdo con el 

tipo de unión. 
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SIMBOLOS BASICOS PARA LA REPRESENTACION GRAFICA 
DE SOLDADURAS 

F'IGURA NO. 9 
Las caracterbticas de las juntas !IOldad3s son establecidas por rr.edio di! 

representaciones· gráficas, que constan, en el caso m4s comó.n de los elementos 

que se indican a c:oncinuaciOn'y cuya localizac:i.On relativa se i.lustra en al 

"standard de local izaciOn" 

Linea de referencia, flecha, stmbolo~ b.lsicos, dime:naionu }' otras especi

fic.ac:iones. t1mboloa complerrentat"ioa, stmboloa de acabado, c:oh, especiflc:ad.o
! 

nes relativas a les proceses y electrodos. 

SUIBOLO OE ACABADO 

SIII80LO DEL CONTORNO 

ABERTURA DE RAIZ: PROfUNDIDAD 
0 LLENADO DE RANURAS Y 

TA,ONES DE SOLDADURA 

OAAGoUTA EfECTIVA 

A!PERENCIA 

r--:=I} 
.1 Cl ~ . . ---J .... -------

COLA 1 PU!DE SEA 
OMITIDA CUANDO NO

SE USAN REFERENCIAS ; ~0-; ~:~M-;N~O-; :o-;~ l 

'ANOULO OE LA RANURA 
INCLUYENDO EL ANGULO DEL 
AVlLLANAOO PARA El U. PON 

DI! SOLOAOUAA 

LONGITUD DE LA SOLDAOUIU. 

PASO (ESPACIAMIENTO 

DE CINTAD A CENTROI 

OllAS SOlDADURAS 

UNO DE lOS lADOS DE 

lA JUNTA 

NUMERO DE PUNTOS O 
PAOVECCION DE lAS 
SOLDADURAS 

liNEA DE RE,EAENCIA 1 TAAOOS EN ESTA 1 

SIMBOLOS IASICOS f-~~'f---1 AA!.&. SE QUEDAN 1----i 
DE lA 'lOLDAOUAA 1 CUANDO lA COlA '1 lA 

0 DETALLES DE 1 FlECHA SON INVEAT!OAS 1 

AfFEAENCIA L -------- __ .J 

STANDARD DE LOCALIZACION DE LOS ELEMENTOS 'f SIMBOLOS DE 
SOLDADURA 

-~ 
1 

1.,· 
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La ltoea de r-eferencia, que preferentemente se trazara paralela a loa cantos del: 
del papel y es la con~~trucc16a que sirve de base para el orden.lmiento de loa atmbolos~ 
y eapecific:acionea. 

La "flecha" se coloca en la prolongaci6n de uno de loa extremos de la ltnea de 
~fereacia, y sirve para se"alar la junta por soldar, la punta de la flecha respec
tiva se apoyad1, al efecto, precisa~n~~~te. soOre uno de los ladea de la jUnta por lo 
que de una manera general, en toda conexión soldada se establec:era un lado ~rc:ado 
por la flecn. y un lado contrario a la flecha. 

Loa s1mboloa biaicos definen en detalle, laa caractertstlcaa de la conexión. 
el tiP9 de sold~ura y las ranuras 6 c:ajaa que deban hacerse a loa miembros de la 
juata, miamos que se indican a continuaci6n. 

FIGURA NO. 10 

SIGNI,ICADO 

TIPO DI! LADO OTRO A MilOS CUANDO NO ESTA 

SOLDADURA 'LECHA LADO LADOS Dl!nNIDOEL LADO 
01! LA FLECHA 

PI LaTa ) v " 
,t_ 1:> ( > ~ / 11• UIO 

........ OTAI'OII ,t_ 
c:J ( ) c:J 

' 
.... uso 11• UIO 

f't~QftCCIO• ) " ' o ( ' e ( Poa PUIITOS o ' !IUI USO 

' / 1> - COST\MIA e' ' 
~ ' 11M USO ' e ( 

IIK'T&IIGULMI 

) ) 11 
11 ( 11 ( • 11 ' 1\ ' ......... ' • ( ) ::..:: / ' Ji~ ( 11• UIO .. ¡1 7<: 

• > 'i 1.::: ( ) lE: tll• UIO CHIIL ¡<;: ) ) • 
u u ) / ) y ) X 7 ••• uso 

X " • 
• • ) ~ > ) ¡¿ > v-*---< 11• USO 

AC:AIIPA•AOC ( ) )C / ' :lE ( 11• USO ... .,. ¡1 7' ..... ) / ' IC ( ) E 11• USO. 

"" IC: ' 
aaSPAl.DO e / 

SIM USO SI• UIO •• .1 o 

oe:ae:a.a••••ro ) V'-' ' 
11• USO ... ueo ••• 1110 

u { SUISOLO ) )1 11 / C&•TO 
DILAII.UWIIA ( , •• uso ••• uso • sa•Wb :DI:UfiA"._A,} 1 ¡1 11 

o 
) / 11 ( •••1110 • &IMIUIL&It ,¡ , 11•1180 
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>los: 

la 

)0 

Laa dimenatonaa @Stablecidas en concordancia con el s1mLolo blaico, el 

espesor del cordón de soldadura, la longitud del mismo, el paso cuando se tr! 

ta de filetes DO corridos sino de soldadura a puntOs, la sep.1raet6n en la 

ratz de laa cajas 6 ra~uraa, el ingulo abarcado por éstas y el espesor de un 

tap6n. (En todos loa caaoa las acotaciones aerin en nn. 6 en pulg.). 

Loa atmboloa complem&ntarioa que ae usan come adiciones al at=bolo blai· 

~IfmRA NO. 11 

RESPALDO SOLO. A TOOO SOLO. DE PENETFIAC~ CONTORNO ISLJPERF!Ct!) 
SEPARADOR ALREDEDOR CAMPO COMPlETA ENRASADA CONVEXA CC'.'ICAVA - ·-·· .. ,., 

r- J- -
~ ~ - -

~ - ~ ~ 

SIMBOLO DE SOLDADURA oe CaMPo)~----~~~----..,-<~ 1 
EL S IMBOLO DE SOLDADURA DE 
CAMPO INDICA QUE LA JUNTA 
POR SOLDARSE. NO DEBER A 
SEA HECHA EN TALLER 0 
EN EL LUGAR EN QUE S! EJE 
CUTEN LAS FAS!S INICIALES" 
DI! LA FABAtCACJQN. 

SIMIOLO DI! LA SOLDADURA 
TODO AL AI!DEDOA 

EN 

. SIMBOLOOE ACABADO 
fl SIMIOLO OIH CONTORNO CON-k ¿JISTANOAA DEL USUARtOI 
VI! ID INDICA QUI! LA CARA CE A INDICAR El ME TOCO 
SOLDADUIU DEBE AA SEA ACABA~A ) PARA OBTENER EL CONTORNO 
CON UN CONTORNO CONVEXO. ~ ESPECIFICADO PERO NO EL . G GRAtO DE. ACABADO 

~~D~¿:aQOUL~ LDAE CCAOA ... T~=~~ :~L~:g~ ¿j SIMIOLQ DE ACABADO 
AA OEBERA SER HECHA At. RAS.CUAN- / ISTANOAA DEL USUARIO! 
DO NO ES USADO UN SI M BOLO DE ACA INDICAR El METOOO PARA 
IAOO.INDICA QUE LA SOLDADURA DE ) A CIBTENER EL CONTORNO 
BII!AA SI!A EJECUTADA A RAS SIN EL 1: ESPECIFICADO PEAONO EL 

· ACAIAOO SUBSIGU1ENTI GRADO DE ACABADO 

EL. SUIIOLO DEL CONTORNO CONCA !SUNOAR DEL USUAAIOI 

1 ¿J 
StliBOLO D! ACABADO 

VO INDICA QUE LA CARA DE LA SO INDICAR El ME TODO PARA 

DADUAA DEIERA SEA ACABADA CON l?:::~r; OBT!NEA El CONTORNO 
UN CONTORNO CONCAVO kf-" ESPECIFICADO PEAO 

io(G NO EL GRADO DI! AC..t.B.aOO 

SIMBOLO DE PfNETAACION 

COMPLETA 

EL SIMBOLO 01 Pt:N!TA.&CION 
COMPLETA NO ES DtMENStONAOO 
IIXC!PTO LA ALTURA! 

SI NO HA'f UNA INDICACION EXPIH'5A TODAS LAS SOLOAOUAAS SE ENTENCERAN CONTINUAS 

'. 
'. 
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~ SIMBOLOG lAS 
NORMAS 

FIGURA NO. 12 
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• • • u • • 
ACAMPANADO 

I[CT._.,.. . ' . IISt:L "u • • J • .. 11 sr L 
••• ...,_ .. 00 

11 \/·¡ 1 / ' 1 1 ¡1( 1( V 'y·¡ r 

TAPON 
~NrTRACION POR TODO 0[ 

, '"' T( 
o COSTURA 

Pl.llll T(l 'J ~LRfD[DOR CA M PO 

1 

tOMPLETA 
.ANURA 
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§JI SIMBOLOGI A S 
NORMAS 
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~ SIMBOLOGIAS 
NORMAS 
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DE SOLDADURAS 
NORMAS 

\•u 1 

~~PROCEDIMIENTOS 
El 1 OlA U. OILACAS 0! ACfltC AL CAA60N 

(lr.IWINAII UCOAIA T OTRAS IMPUREZAS 
ANTES 0( HACU EL SIGUIE.'HE COROON. 
USAII VAAILI.A 1/1• WAX. 

nua...-A E.SCOAIA Y OTRt.S IMPUREZAS 

ANTES O! I-IAC(R EL SIGUIENTE ~ROON. 
USAR llAAII..LA 1/rf UAX. 

(LIMIN.U !SCOR•A '( OTRAS 1 ~PUREZAS 

ANTD O! KACU (Ir. SIVUlEIIT( CO~OON. 
USAII \ILU.LA ]/!&" WAJl 

' ¡. EL~.'1tHAA ESCORIA 'r OTRAS IIAPUR!ZAS 

' ANTES ~E HACER EL SrQJIENTE CDAOON. 

US&A VARIIr..L.A 1/8'' WA.X. 

ELIMINAR [5COiif1A YOTA&.S !Mt":A[ZAS 

ANTES OE HACEil (\... s;GulfNTE COAOON. 
USAR VARILLA 1/8• MAX. 

[LJI.IIHAA ESCORIA 'r OTRAS IMO'UIIEZAS 
AIHD OE HACER EL SICUJENTE c.:nOON. 
USAR VARILLA J/16" WAJC. 

.. 
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NORMAS 
'PROCEDIMIENTOS DE SOLDADURAS 

lf--::~---:-=:::-
rrr,uRA No. 22 

PAAA PLACAS CE ACE'RO At. C:A.C!SON 

(LIIIINAR UCOIItiA Y OTRAS IMPUAUAS 

&NTU 0( MAC:(A (L SIG\AENT! COAOQN. 

USAR VAAIL._A 0( 1/8 • U&Ji. 

•o•-r'• 0 
1 \/_r 
~~~,¡; l•t/1' ... 

T ,,;¿;;;; __ .IL T,,,.. \ 
. ..!!!...~ ~ 

INTE:RJDA Ofl Q!fR~ 
'UIUNAII ESCORIA Y OTRAS IMPURIEZAS 

AftTIS 0[ NACU EL SIGUIENTE COROON. 

USAR \AAILLA 3/11• UAX, 

1 

T 

[LIIIIIMAIII ESCORIA Y OTRAS IWPUAEl AS 

• UIITU 0[ HACER EL SICiUIEt4Tf CORCION. 

UIAII "'AlLLA 1/1'" MU. 

1 

[LIMPIAR fSCOAJA T OTRAS lhiPUAEZAS 

ANTU 0( HACER fL SIGUIENT[ COROON 

USAR VARIL1,A 0( 1/8 • MAl. 

¡:.~~~ 
T="'-"Sl...~ 
~· • 
ELIMINAR ES~.:RIA Y OTRAS IMPUREZAS 

ANTES DE HACER EL SIGUIENTE COROON. 

USAR VARILt.lo l/16. MAl. 

~· • 
!:LIMINAR UCCRIA Y OTitA5 :t.1PUREZAS 

AN Tf.S DE HAQR EL SIGUI\ .. TC: COROON . 

US.UI VARtLLA JI a• w.u;. 

l 

1 



-

(LUIINAI !SCORIA Y OTRAS IMPUREZAS 

&HT!S 0( HAC(A [1. SIGUJf:NTE COAOQN. 

USA• VUILI.A J/8• MAX. 

1 

~~ t la• UN MAXlloiO OE 1.~0 TIII<N. 

1 

,,..~~~~~;;:;~~ji:,;; ..... k 

T . 
11 • tsPI!:SOA 01!: LA BOCULLA 

CUANDO LLEVE REF~EAZO 
T LA SC:..OACUAA INTERIOR 

$[4 POSIBLE 

(SPI[!iOA 0[ lA 80CUII .. ~A 

1 
1/11~ WJN. 

1 8"kAX. 

!/.::"!. 1 L: ::".:• 

f!.IWINAR f!CC:q,A Y OTRAS /PtfPUF!f!AS 

ANrES C.( HAC!!A EL )IGUIENTE CCROON. 

USAR VAAIL.LA 3/16'' WAX. 

CUMOO r-.Q !.l. E:,:: REFUERZO Y LA 

SOLIJAOt..'íOA IN '7'!;F!•.CR ~lO S(A POSIBLE 

~ '• r--

11 • 1-::S"'E:SOR DE LA SOCUIL.LA 

Cl:.IANOO LLEVE R!FU!RZO 

1'1" :..A !OCLDACO:to. ;N ~EJ:IIOA 

.-..;e SEA PCSISI.E. 

T 
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~~ PROCEDIMIENTOS DE SOLDADURAS 
NORMAS 

... ~1PARA Pt...&C&S Ol AC(AO INOXIDAbLE 

Fir.URA No. 24 .. 

0 Ir, ... 
. . _i _l 

1• ,, ... 

• * USA8 VARILLA. VI" lilA :l. USAII YAAILLA 1/1" MAX. 
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Ar.tes Ce .J.:,.;lica::- c:..:a.l:-:u.:..:::· s:lC.a::3.:..:r::.le:1 r0CJ;Jle:-~tes .c. 

pre8ión, debemos prepara~ ~~ ?~~cedi~le~~o de Soldadura para e~ 

da caso e:1 ~articular, el c:..:al nos .:.~d1ca _a prepara~iót1, diá~~ 

tro del electrodo, _etc. para cada tipo ~- espesor da mater1ai. -

Debemos tamtié~ hacer ~ruebas a los solciadores ~ara asegurarnos 

que la soldadura será aplicaaa por personal debidamente califi

cado. Esta8 pr~eb3s y procedi~ientos C.eberi~ a~egarse estr!cta

:ne:-.<:e a las :::-eco:r:.E::-tC:ac:..ones hech.-~s por- :!_ ':édiq:., AS:-:2: Sección -

IX ''Welding a~d~Bra:1:1g Quali~ications." 

El ma:erial Ce apor~e, de la saldadur~, deberá s~~ 

compatible con el mate.ri.:::t.l. base a soldar. Los electrodos más· ca 

munmente utilizados para soldar recJ.pJ.entes a ?resi6n cie ilcera 

al 'carb6n, se~ el 6010 y el 7018. 

C'J.ando 3.plicarr.os soldadura en recipientes a presión -

de acero inoxldable, es necesari0 Ut1iizar gas inertP y s~ re

comienda pasivar las soldaduras con una solución a base de Sc!

do n!tr1co y ácido clorh!dri:::o. 

De:Oemos tratar de evitar lc:s cruces de dos o r.~ás cor

dones de soldadur~. La dJ.stancia m!ni~a e~tre dos cordones par~ 

lelos será .de 5 veces el espesor de la placa, sin e~bargo, cuan 

do sea inevitabie el 'crt.:ce de do~ cordones. el Código ASME Sec

cH5n VII! División 1, nos recomienda radioq!'=.i::.a!': 11ra distanc:.a. 

mínima de 102 mil!mec.z:u~ a ceca lado de la l.nt.t:.. s~c:::J.6n. 

Se recomienda no aplicar soldadura a un recipJ.ente a 

presión despufs de habe~ sido relevado de esfuerzos. 

'"'1 
' 

Toces los recip_!.· 

tos ~e boq~illas y conexio; 

válvula ~e sequridaC, entr 

nuac16n se enl1stan algun~ 

lar en los rec1p1entes a 

,.._,- t.:ncrd.u.,. i"' i • 

B.- Sallda {S) dt 

C.- Drene:. 

C..- Venteo. 

Entrada ís) e 

' - Conexión pa:-~ 

G.- Conexión ;:.ar: 
n.- Conexión par. 

- Conex1onE:c ;,

J.-· Conex1ones e· 

De acuerdo con el 

~amos a dise~ar, éste pued~ 

ar.~es mencior.adus. Los día; 

ncs indicarAn cuantas boqt.:i 

servl.cio debernos in.• 

~~ ~o~r.ordancia ~ 

Slór:. .... tocic.:o; las ooquilla: 

1nstala~as en rccl?ientes a 

refucr:o e~ 1~ unión del e~ 

te. En Méx1c~ se ha hecho ~: 

quillas ¿~ J pu1qadas, lo e 

Todas las placas 

das de diámetro y menores, 



l}:'Or porcentaje de re--

requLsitos técnLcos es 

que de éstos depende et -

il'i?O. 

los materiales que irnpli-

"S, de operación y -

.>e tenga que sacrifi. 

s, es el ~ás importante. 
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1.8.- Códigos aplicables. 

El principal código utilizado en M~xico, Estados ~ni

dos de Norteamérica y en muchos otros pa!ses del mundo, es el 

"CODIGO ASME SECCION VIII DIVISION 1". Este C6digo es publicado 

por la Asociación Americana de Ingenieros Mecánicos, su edición 

es tn.anual; 1965, 1968, 1971, 1974, 1977, 1980, 1983, .•.. , sin 

embargo, la asociación antes mencionada emite adendas trimestra 

les las cuales modifican constantemente el Código, manténiend~ 

lo siempre actualizado. 

Como ~na alternativa del Código ASME Sección VIII Di

visión 1, existe la División 2. La dit:erenc~a funda!!lenta:.. ~.r-.trP 

las dos divisiones radica en los factores de seguridad, los cu~ 

les son mayores en la OivisiOn 1. 

A continuación se enlistan los principales Códigos -

existentes en el mundo para diseño y fabricaci6n de recipientes 

a presión. 

PAISES 

Alemania Occidental. 

CODIGOS 

A.D.Merkblatt Code. 

Estados Unidos de Norteamérica. ASME Code Section VIII ~ivis46~ 
1 & 2. 

Inglaterra. 

Italia. 

Jap6n. 

Jap6n. 

British Code BS.SSOO. 

Italian Pressure vessel ~ode. 

Japanesse Pressure Vessel C~de. 

Japanesse Std. Pressure Vessel 

Construction. 

Como un complemento al Código ASME Secci6n VIII Divi-, 

si6n 1, para el procedimiento de soldadura se utiliza la Sec--

ci6n IX del Código ASME y el AWS (American Welding Societyl , -

para la selección de materiales usamos la secci6n II y el ASTM 

(American Society of Testing Materials). 

Para el diseño mecánico de Cambiadores de calor de e~ 

raza y tubos, además del C6Uigo ASME, debemos usar los estancia

res publicados por el TEMA (Tubular Exchangers Manufacturers -

Associationl. 
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l. 9.- 3reve historia del Cédioo A.:it-!...:. 

A cont1n~aci6n, y 3 manera ce ilustr3~~6n, se Jescrt

birá brevemente el origen del Cédiqo ASME. 

1:::1 C6dir;::ro ;=:ara calderas y recipientes a p::estón de la 

3ociedad Americana de rngenieros Mec~nicos (A.S.:·l.E.), se orig_!. 

nó por la necesidad ce proteger a la sociedad de las continuas 

explosi~nes de calde.ras que se suced!an antes de reg ~3.mer.tar su 

diseño '! construcción. 

Inglaterra fu~ uno de los primeros países que sinti6 

esta necesidad, y fué después de uno de los más granaes desas-

tres que sufrió la ciudad de Londres al explotar una c~ldera ~n 

el año de 1815. La investigación de las causas de esta explo--

sión la llevó a cabo la C~ara de los Comunes por medio de un -

Comité, el cual, desp~és de agotar todas ses pesquisas, logró -

~stablecer t.res de las principales causas del desastre: Cons--

crucci6n inapropiada, :naterial inadecuado y ·aurner.c-::o c:·3dual y -

excestvo d~ ~u t-'t:esión. Al Ei.nal de su i7lfc:.~;~e •. ~icl"-:o C0::1ité r~ 

r:omendaba el <:!:-!~~leo de caDezas semiestéri:~...:..s, ¿l ·~·.J..err? :ol·jado 

como mater:.a.!.. ..ie ccnstrucc!.Ón, i' el Prr.r~~e-? ¿<;!. ces válv• .. llas de -

segur dad. 

Sn l.os t::::.tados r;:--,ic",.:Js de ~~orteaméric~, Lo.s pe.cs:::!'.aS -

dedicadas a ~l fabricación de calCeras, se agruparo:1 ~n ·..1:!a as~ 

ctac.tC! en el af.o de 1389; Esta Ascciació:-t nomcró u:-~ C0m!.:.2 ~:t

carqado de preparar reglas y especif~.cac.iones . .;n las que se :::-'! 
sara la fabricac1én t-r. taller de ias caldera..;. •.>mo resultado -

d~ los estudios hechos por este Com:tt.e, St! pr!::CE-!",t6 .1nte la ~'-.:;~ 

ciaciÓ:l un informe e:r. el que se cubr!.J.n r.t:.mas cerno: ~:=~)e.::-i=ic-c.

ciones. de nateriales, artnCl.dO p<.lr me':.l:.:.o de remaches, :ac':.;.r':"!;S ~:e 

segur~iaci, tipos de cabezas y -:.le bridas, .:..si cerno r.;u.l.as par.J

la prueba hiñrostát!..=<l. 

--~ 
; 



.:.J. E.}, 3€ or~g~ 

.ld de l.J.s continu'as 

pa1-~s que stnti·~ 

1aes Cesas--

~,13. c.J ldera <2.-. 

1s de esta 8Xpla--

~r ~edi~ de ~~ -

: ... squlsas, Logró -

·1~~3stre: ~ons---

:.s ·.·á.l':'.llA.s de -
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~o obstante los dos intentos anteriores por ev~tar -

las explosiones de calderas, éstas seguían sucediendo: A pr~nc~ 

pios de este siglo, tan solo en los Estados Unidos de Norteamé

r~ca, ocurrieron entre 350 y 400, con tremendas pérdidas de vi

das y prop~edades. Llegó a ser costumbre que la autorización p~ 

ra usar una caldera la diera el cuerpo de bomberos. Hasta la 

primera década de este s~glo, las explosiones de calderas hab!

an sido catalogadas como "Actos de Dios". Era necesario pues,

la existencia de un Código legal sobre calderas. 

El 10 de marzo de 1905, ~curri6 lg axplcs16n Je una -

caldera de una f!brica de zapatos en Crocktown, Massachussetts, 

matando a 58 personas, hiriendo a otras 117, y con pérdidas ma- v 

teriales de m~s de un cuarto de millón de dólares. Este acci-

dente catastrófico h{zo ver a las gentes de Massachussetts la -

imperiosa necesidad de legislar sobre la construcción de calde

ras para garantizar su seguridad. Después de muchos debates y ~ 

discusiones püblicas, el Estado promulgó, e~ 1907, el ~r~mer C~ 

digo legal de reglas para la construcción de calder~s de va?or, 

al año s~guiente, el Estado de Ohio aprobó un reglamento Slml-

lar. 

Otros Estados y Ciudades de La Unión Amer.icana que h! 

btan padecido explos1ones s~milares, se dieron cuenta que éstas 

pod!an evitarse mediante un buen diseño y una fabricación ade-

cuada, y también se dieron a la tarea de formular reglamentos -

para este propósito. De esta manera, se lleg6 a u~a situación 

tal, que cada Estado, y aún cada ciudad interesada en este asu~ 

to, tenta su propio reglamento. Como los reglamentos diferían -

de un estado a otro, y a menudo estaban en desacuerdo, los fa-

bricantes empezaron a encontrar dif!cil el fabricar un equipo -

con el reglamento de un Estado que pudiera ser aceptado por o-

tro. Debido a esta falta de uniformidad, en 1911, los fabrican

tes y usuarios de calderas y recipientes a presi6n, apelaron a~ 

te el conc~lio de la ASME, para corregir esta s~tuaci6n. El Con 

··~ 
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ctlio respon~ió a est~ nombr~ndo ~~ :onit~ PJra que formule -

especificactones unifor~es 9ara la construcc~5~ de cal~~rai de 

vapor y ntro3 rac~~la11tes a nresi6n espec~~icados para su cuicA 

Jo en servicL?. 

El ccmLtG estaba for~ado por siete ~:e~brcs, todos e

llos de reconoctdc prestigio dentro de sus respect;.vo!:i campos, 

un 1~gen1ero de seguros para ~alderas, un fa~rL~3nte ~e materL! 

les, dos f~Cricantes de cald~ras, dos ~rofesores de i~genicr!a 

y t:n inqer:iero r:onsuitor. C:l Comité :'Jé asesorado :;or otro Co

mlté en calidad de conseJero, for!!tado de 2.3 miemLros :t1e n;!~~·t,;:

sentaban var1as fases del d1sefio, construcci6n, instalaci6n ~ 2 

perac1ón de calderas. 

Basandose en los reglamentos de ~assachuss~~ts y de -

Ohio y en otros datos de •.1tilidad, e:l Comi:é presentó !..!~ l.r.for

me preliminar en 1913, y envió 2,000 copias de ~1, a ~os profe

sores de Ingenier!'.J. Mecánica, a depi!rtamentos de Inge~:er!-J. de 

·.:ampañ!as de teguros de calderas, ~ jefes de inspectores tle los 

departamentos de inspección dt! calderas Ce Estados y C_!.ldades,· 

a fabrican~es de ~alderas, a editores de revis:a~ ~e I~_-;enieria 

y a todos los interesados en ia construcci6:: 

deras, p~diendo sus c=~entarios .. 

operac.¡6:c <ie ..:a~ 

Desp'..lés de -;res af.:;,s de i!".numerables :-:-eu!,iones y d'J-

d!e~cias pCblicas, ~ué adoptado en .~a pr1~avera de 1~25, et pr! 

mer Cúdigo ASME, "R.eq.:..3.s para la Construcci~:"' de Cal....~eras Esta

cionar~a~ ~para las ?~esiones Permisibles de Tr~bajc"., cono~! 

do c~ffiO la ec~~~0~ 1914. 

-:•esde ento:"!ces .,_~l Código ha sufrido ::-.ü.cho: ,--;::t:nbios '! 

se h;m d(~re.:;a?o mucha.,; ·.;.~c,;.:.:r.es de ac·.1erdc a las r.ec-::>s~jades. 

~3 ~e~~io~es han a;~rec1io ~n el tit~uiente orden: 
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:r<l '-!üe formule -

_:~de cali~ra~ Je 

·res ~e i~genier!a 

ato ~or ~tro :o

"1--nü .... ccs ~ue ret-:'E;:-

::1, i:'.St3.l2.Ci0n ·: 

esentG ~!·¡ ~~Esr-

él, 3. ;os ::'!:.'"Oft::

s de Inge~:e~!3 d~ 

.specto~~~ Je les 

e! os ·~· ::. :.1Cades, 

. ..:: "'!.'::.l:::.ajr:"., CC:-1:)~1. 

l .as rsc~s~jaues. 

·'·...:en: 

Sección 

Sección 

Sección 

Sección 

Sección 

Sección 

Sección 

Sección 

Sección 

I 

II 

I!I 
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Calderas de Potencia 
(Power Boilers) 

Especificaciones de Materiales 
(Material Specifications) 

Calderas de Locomotoras 
(Boilers of Locomotives) 

1914 

1924 

1921 

IV Calderas para Calefacción baja presi6n1923 
(Law-Pressure Heating Boilers) 

V Calderas en miniatura 
(Miniature Bo.ilers l 

VI "' Inspección 

VII 

1 i "soect.•.on) 

Regla~ sugeridas para ·el cuidado 
de las calderas de potencia. 
(Suggested Rules for care of 
Power Boilers) 

VIII Recipientes a Presión no sometidos 
a fuego directo. 
(Unfired Pressure Vessels) 

IX ** Requisitos de Soldadura 
(Welding Qualifications) 

1922 

1924 

1926 

1925 

1940 

* Esta secci6n estubo incorporada a la sección I desde su apa

rición hasta 1949, finalmente fu~ cancelada en 1952. 

** La Primera vez que apareci6 esta secci6n, fué én 1937 como -

suplemento al C6digo. 

El aumento de secciones en el Código, refleja el pro

greso de la indus-=ia en este campo. Se ha conservado un creci-

miento espontaneo y se han requerido revisiones constantes, 

Como ilustración diremos que en 1914 las calderas se 

operaban a una presión m!xima de 20 Kg/cm2 (285 psi) y a temper! 

turas de 300°C {572°F), actualemte estas se diseñan para presio

nes tan altas como son 305 Kgjcm2 {4,331 psi) y a temperaturas -

de 600°C {l,ll2°F); Los recipientes se diseñan para presiones de 

200 Kq/~2 {2,845 psi) y a un rango de temperatura entre -210°C 

a 550°C {de -346P a 1,022°F) 
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Cada :-tuevo materl.al, cada r.ucvo diseño, cad.a nuevr: mé 

todo de fabr1cac16n, cada nuevo sistema de protecc16n, trae con

sigo nuevas t,.Jroblemas de estudio para el Com~té del C5digo, ..:x:

gl.endo la ex~er1er.c1a técr.ica de muchos sub-Camit~s. ~ara ~x~e-

dir nue'.·os ~uplementos y nuevas revisiones al Código. Como resul 

tado del espléndido trabajo de esos Sub-Comités, el Código ASM~ 

ha desarrollado un conJunto de Normas que garantizan cualquier -

diseño y cualquier construcción de calderas y recipientes a pre

sión dentro de los limites del propio C6digo. 

El Código ASME ha tenido que mantenerse al d!a, den-

tro del cambiante mundo de la tecnología. Este grupa celebra 

seis reuniones anuales para adaptar el Código. Las edic~ones del 

C6digo se hacen cada tres años, la mas reciente fué en 1983, 

consta de once secciones en catorce tomos y son: 

secc~6n. I 

Sección II 

Secc~6n III 

Secc lór. I'·.' 

Sección V 

.3ecci6n ','I 

Calderas de Potencia. 
{Power Biolers) 

Especificación de Materiales. 
{Material Specifications) 
Parte A: Especificáciones de Mater~ales Ferrosos 

(Ferrous Materials) 
Parte 8: Especificaciones de Materiales no Ferr~ 

sos. (Non Ferrous Materialsl 
Parte C: Especificaciones de Materiales de Solda· 

dura. (''o'elding Materials) 

Plantas de Potencia Nuclear. 
~~~isión 1, y División 2. 
(~~ponentes: Requeri~ientos Generales. 
{Nuclear Power Plants) 
Division 1 & Division 2. 
(Components: General Requirem¿n~s) 

Calderas para Calefacci6n. 
(Heating Boilers) 

Pruebas no Destructivas. 
(:-4on Destructive Examinations) 

Jeglas Recomendadas ~ara el C~idado y Operaci6n 
de Calderas para Calefacci6n. 
(Recomrnended Rules for Carc :'!.n:::l O!:Jeration of He~ 
ting Boiiers) 



~~otecc16n, tr~e con

té del c~-c!igo, '-'x:-

31 Cédigo. C~m~ resul 

~i~~s, el Código ASME 

antlZ3n cualquie~ -

s y rec1p1entes 3 pre

.10. 

.:·l.:.t:::~<~r::;e c.i día, den--

Sste grupo celebra 

:1c s edic1ones del 

:1L. .ué en 1983, 

·~· son: 

·!a ter .tales Ferrosos 
.0) 

:e Mate~~ales no ferro 
:erial.s l 

.:E ~a~er!.ai.es de Solda 
':E. ~als) 

:r.er3.les. 

<IS) 

:d~do y O~er~ci6n 

·-

Sección 

Sección 

Sección 

Sección 

Sección 
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VII Reglas S:...:gen.das para el Cu1dado de Calderas de 
Potencia. 
iRecommended Rules for Care of Power BoLlers) 

VII! Div1si6n 1: Rec1piences a Pres16n. 
(Pressure Vesselsl 

IX 

X 

División 2: Reglas oara Di!erentes Alternativas 
para Recipientes a Pres16n. 
(Alternativa Rules for Pressure Vessels) 

Requisitos de Soldadura. 
(Welding Quali!icationsl 

Recipientes a Presión de Pl~stico Reforzado y f! 
bra de vidril':" 
(Fiber Gl3.5S l~einforced Plas~:i.= !?reossure Vessel) 

Reglas para Inspección en Servicio de Plantas de 
Potencia Nuclear. 
(Rules for Inservice Inspection of Nuclear Power 
Plants) 

Una vez teniendo una idea de lo que es y como est~ -

formado el Código ASME, nos enfocaremos a la Sección VIII ya que 

es la relacionada eón Recipientes a Presión. 

La Sección VIII del Código A3HE, contiene dos Divisio 

~es, 1~ División 1, 4ue cubre el diseño de los recipientes a -

~resión no sujetos a fuego directo, y la división 2, ~ue contie

ne otras alternativas para el c~lculo de recipientes a" presión. 

Las reglas de la División 1, de esta Sección del C~d~ 

go, cubre los requisltos mínimos para el diseño, fabricación, 

inspección y certificación de recipientes a presión además de a

quellas que están cubiertas por la Secc.l6n I. (Calderas de Poten· 

cia), Sección III (Componentes de Pl?.ntas Nucleares) y Secci6n -

IV. (Calderas para Calefacción). 

Como se dijO anteriormente, el considerable ava~ 

ce tecnológico que se ha tenido en los últimos años, ha traido -

como consecuencia la implementación de nuevos Códigos y Normas, 
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el Cédigo r..S!-!2, ccnscit:;:-.:e_de el!._;, ::=-ea de:-,t:-J de la Sección·-

VIII de su C6d~go, ~n nuevo tomo denominado Di., is ión 2. "P.EGLAS .

ALTER:JATIV.;s PARA CmlSTRUCCimJ C'E RECIP:::E~:TES A PRESION". 

2n 1955, Reconociendo el gran volu~en de nueva Ln: 0 r

mación desarrollada por el Cc~ité de Invest~~ac~5~ de Recipien-

tes' a Presión (P.V.R.C.), y otr.;.s organl.zaciones, el Comit~ del 

ASME para Calderas y Recipiente-s a Presión, org:an1z6 su Comité -

especial para revisar las bases de !os esfuerzos del Código. 

El Comité fu6 consultado para C.esarrollar las bas1!S -

lógicas para establecer los valores de esfuerzos Fermisl.bles. de 

1958 a 1962, el Comité especial interrumpió sus trabajos para 

preparar la Sección III, €1 C15Cigo para Hecipientes Nuclea!"es. -

Su labor original fué terminada en 1968 con la publicac~ór. d~ la 

Secci15n VIII Divisi6n 2. En esta Divisi6n, los esfuerzos parmis~ 

bles est&n basados en un coeficiente de seguridad aproximadarne~

te igual ·a tres. 
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1.10.- Limitaciones. 

E1C6digo ASME Secci6n VIII Divisi6n 1, especifica 

Claramente algunas limitaciones, entre las principales tene

mos: 

1.10.1.- Espesor m1nimo: Se establece que para recipientes

construidos en acero al carbón, el espesor m1nimo ser! de --

3/32n independientemente de su uso, ya que para algunos usos 

particulares, se especifican espesores minimos diíer~ntcs. 

1.10.2.- La relaciOn +~lO 

1.10.3.- Los recipientes diseñados y construidos bajo este -

COdigo no deberán tener elementos principales m6viles, ya ·s! 

a rotatorios o reciprocantes, raz6n por la cual se excluyen 

del alcance del mismo las bombas, compresores, turbinas, y 

cualquier equipo que tenga elementos principales móviles. 

1.10.4.- El volumen m1nimo que deberán tener los recipientes 

a presión diseñados y construidos bajo este Código deberá 

ser de 120 galones. 

1.10.5.- La presión m1nima a que deberán diseñarse los reci

pientes será de 15 PSIG. (1 atmósfera). 

1.10.6.- El diámetro interior m1nimo será de 6n. 

1.10.7.- La presión máxima de diseño será de 3,000 PSIG. 

1.10.8.- Deber~n ser estacionarios. 
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CAPITULO 1.- RSCIPIENTES CILINDR ICOS HOR IZCUTALES. 

En este y en los siguientes capitulas, enunciare-

~os los procedimientos a seguir para efectuar ~es cálculos -

necesarios en el diseño Ce diferentes ti~03 de recioientes a 

presi6n, en el caso de los ciltndricos horizontales, es ne~e 

sario efectuar los si~uientes cAlcules: 

2.1.- C~lculo por ores iOn interna. 

2.2.- Cálculo por presiOn ex1:erna. (...-acto) 

2.].- C.1lculo de a~illos atiesadores. 

2.4.- Cálculo de soportes. 

2.5.- Cálculo de oreJas de izaje. 

2.1.- Cálculo cor presiOn interna. 

Al calcular un recipiente cil1ndrico horizontal -

por presi6n interna, es necesario realizar independientP-men

~e el cálculo del cuerpo y las tapas. Con el fin de hacer 

~s c:ara la ccmprens~tn de este cao1tulo, éealizaremos a mo 

::io de ejemplo. ·los c~!culos !"'<;!Cesarías para se!eccicnar ade

cuadamente los espesores del cueroo y las ~aoas de t:n r'='!ci-

~Lente ci~1ndri=o horizontal, ar~itr3ri~~ente suoondremos -

las ó.atos para su diseño. 

DATOS: 

O Di3net.r.:) interior en pulqadas (mm.) = 72 oulqadas. 

t Espesor mtn~o requerido ~n pulgadas (mm.) =? 

P Presi6n de diseño = lJO lb/pulg¿ 

Po= PresiOn de operaciOn = lOO lb/pulgf 

R Radio i~terior del cilindro = 36 pulgadas. 

E Eficiencia de las soldaduras (ver valor~s en fig. Na. 1) 

S Esfuerzo máximo pe!'!"ll.Sible a ~_ens.i.ór. del :naterial selec

cior.ado para fahricar ~:"1 :::ecipient"!'~ :i l.;;¡. temp:::ratuca de :.:.i
seño. (ver valcres en la figura No. 7} ~ Pd!"a un mate:-ial 

SA-285-c: S = 13~800 lb/pulg: a una t~mnerat~:a de di~eñc -

de -20aa 650°F. 

'l 
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L Radio de abombado de la tapa en pulgadas. 
r = Radio de esqu1.na o de nudillos en pu_lgadas. 

L¡= Longitud entre 1 ir.eas de tangencia del recipiente 144 

pulgadas. 

T Temperatura de diseño = 500°F. 

2.1.1.- C~lculo del cilindro. 

En la figura No. 41 se muestra un formato para el 

cálculo del espesor del cilindro por presión interna, en él 

se puede observar que se realizaron tres cálculos con efi-
ciencia de soldaduras de 0.7, 0.85, y ~.0 respectivamente. 

Al usar E= 0.7 calculamos que t = 0.488" 

Usando E= 0.85 tenemos que t = 0.402" 
Para E 1.0 obtenemos que t = 0.341". 

Todos los espesores se han calculado sin conside

rar tolerancia por .corrosión. 
Usando en nuestro recipiente t = 0.488" no gasta

remos en radiograft~s, pero el espesor resultante es muy al

to, y consecuentemente caro. 
En el tercer caso obtuvLmos que t = 0.341", usari~ 

mas un espesor pequeño pero gastarÍamos mucho en radiogra--

fiar al lOO %. 

El punto 6ptimo de eficiencia de soldaduras, por -

experiencia para los cuerpos ciltndricos lo tenemos cuando -
E= o.as, es de"cir, el espesor no es muy grande, y el costo 

del radiografiado es relativamente bajo. 
Por lo anterior, es recomendable usar E = 0.85 en 

la mayorta de los cilindros sometidos a presiOn interna, s~ 
lamente en c·asos· especiales, utilizaremos otro valor de la -

eficiencia de soldaduras. 
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MEMORIA DE CAc•;uLos PARA ESPESOR DEL N 0 R fA ¡¡., S 
CVERPO CILIN:lRICO CON PRESION INTER'll-_;.:__;::._;.;_.;.:,;....;::...,::;_-1 
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Con E= O. 7 

t= 130 1 36) 
13800(0. 7) -0.6(136¡ 

t= 0.488" .:::: 0.5(1/2"1 
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~ ---·--· ---

Con E= J,3: 
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1 

•651) • F 
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D 
MEMORIA DE CALCULO S PARA ESPESOR N o R MA S DE CABEZA TOPISFERICA F B O BAJO 
PRESION INTERIOR. UG • 32 B UA-4 FIGURA Nn 47 
PlltOC(OIMI[NTOS SE:CCION 0[ DISEÑO 0[ R[CIP'I[NT! 'tC•&· ¡ •••. 1 .. 1 

08SE:R\'ACIONES/ OPUACION[ S. 

---
' 

···~~ Con E = o. 1 

.>:: "!.. '-
1 

i""l~ 1
'\_ le .'• LTJl-NC~ 

t- 0.885 (1301 72 
13800(0. 7) -0.1(130) 

\ --.. 
\ .. 

L. •OLOADUAA !l 
r \ 

~=O. 859".<::: O. 875" (7/8"1 
D. 

\ 1 ' . 1 

1 

.sA-285-c con E"" 0.85 
MATUIAL. O! LA CABilA 
OIAtdTRO INTtAIOII CE LA CAliZA ( o 1 1 PLGS. ,. 

TIMP!RATUAA DI OISIÑO • 500 ., 
- 0.885(1301 72 

ISPUIA%0 DI TA&IA~O ( :.~~~~~~0) ( S J •13 800 PSIG. 13800(0.851-0.1(1301 

PIIIISION IHT. DI OISIÑO 
( p, • 130 I>SIG. .. 

ltAOIO INTIAIOII DI LA CoftOIII& ( L 1 • 72 PL.GS 
•O .707"-::o .750(3/4"1 

<E 1 •v • l. • ' (PICI!NCIA M INDA DE CABEZA 

CC'JARO.SION P!RMISIILI <e 1 • o. o PUJS. 

UOIO INTtltiOII Ot TAANSICION 
1 , J • 4-1/2" Pt.QS. 

ISPUDR tiiiN. REO'O. [XCL.. CORR.• t 

ISPI:SO" MIN UP!'C. EN CAitZA • t •••· 

,ACTOR DtL COCII:NT( DI RADIOS (MJ:OIT(NU(tll/21• 

Con E = 1,0 

,. P!; jM/21 1 . PLGS 
51-0.IP t= 0,885(1301 12 

13800(1.01 -0.1(1301 ,, 
+ C• ---PLII. ; • ,, •.•.. ~"LGs.l t""O. 601 ""-O. 625" (5/8") . 

liCUO • , .. ._- 1 t •Cl• PlGS. 

1 CALCULO DI LA MAX. PFUS/ON 
POR TEMP'IRATUAA 1 P. H. e: 1 

H_IDA0$T&TICA COAAIGICi 

PIIISIOW NIDAOSTATICA COAA!QIOA • (P. N. C. l 
U,UI[Ji%0 A T[IIPI:IIATUAA .&TYOSFIIIICA • (S.n J alJ 8oo .. , 

P. N. C. 4 t.S •~• Pr 
15 13,800 . • 'T!';""~· 1JO.c195 

1 P. N. C. '19.SPSIO.J .... 
APAOBO 1 CALCULO ,ORCT[,Tol IP\.ANf& !' ... 
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MEMORIA OE CALCU LOI 
DE CABEZA BO : 10 
INTERIOR. N 

Con E= 0.7 

567" .<:o. 625" < S/Bl 

Con E 0.85 

ES1'UERZO DI! TR<•BA•O..---'_...II!i! 
1 PIIESICIN INT: DE DISI!NO•-------r.;..;.-::--__¡.=.,.;,;rn-lt~u. 467" .<:o. 500 ( l/2 ") 

~OINTEAIOA ~~~~~~~~~~~~~~~~~~-----------~----~-ERCIENCIA WENOR CE 
CORROSION PERIIISIBl..E 

RAaD INTERIOR DE 

ESPESOR MIN. REQ O. EXCL. CORR. ---,ri:::;:,-:-----.,.--f Con E l. 0 
ESPESOR MIN. ESPEC. EN CABEZA• 

FACTOR DEL COCIENTE DE RADIOS( 11)• 1. 48 

• PL81 t• \.4t PO 
2 H-0-2 P 

PL.BS .1 

PLIJI. 

CALCULO DE LA IIAX. PRESION HIDROSTA.TICA. 
POR TEIIP€AATURA (P. M.C.) 

.396"<:0.437"(7/l 
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PA EMORIA OE CA LC U LOS P4RA ES PE SOR 
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.,,. 

':. = :-:.S6<-:'"<C.G25"(5/':!"). 

1 _!. 1 il ' 1 1 
Con S , ~.35 

L. S Ol.DAOURA 

t ¡. o ¡,,_ .¡ - lJO (72) 
1 2COsa< (13800) .3~-.6l:25 

MAttRIALOE LA CABEZA . SA-28 '>C 

DIAMETRO INTERIOR CE: L.A CABEZA ( D 1 • . - "'-""· o~c.~64" < o.cOG" (l.'2") 

TEMPERATURA DE DISE~O 
. 500 •• 

ESf\JERZO DE TRABAJO (&.~.~¡-;o J ( S) • 13,300 PS!G. 

PAESION !NT. DE DISEÑO 
( p 1' . , PSIO . 

~FICIENCIA MENOR DE CABEZA \~l'le< c.:5.:c:.:'os 

CORROS ION PERMISIBLE 
, el • .. - ?LOS . 

ESPESOR WIN.REQ:Q. EXCL.. CORR. 1 !_1. ~LG9. ·:.Jn 7 = i.~ -
ESPESOR MI N. E9PEC .EN CABEZA 

( rntlllJ• PLG9. 

RADIO INTERIOR CE TRANSICION ( ' 1 ~LOS. :::o (7:':1 ,_ 

.:t..osaL (.!.J:. ;l;' _-.e \.!. ...... : 

t = r;.~94"<0J37"(-;"_.':.(""') 

t· PO . PUl S. 
2COS"((SE·0-6PJ 

r+~· C• 
PLGS.'. 1 tMift. • g,LOS. 1 

EXCESO• tMIII• <t+ C) • PLIJS. 

1 C.ALCULO DE LA MAX. PAESION HIOROSTATICA CCRREGID1 
POI TEMPERATURA (P. H. C i 

PRESION HIOROSTICA CORREQHJA•(P.H.C) 
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2.1.2.- ~5lculo de L3s _tapas. 

Los formatos mostrados en las figuras -U,-lJ, -l-l, -lS 

y 46 serán utiiizados para calcular lo~ espesores de las ta 

pas Toriesféricas, Semiel1pticas, 80:10, esféric3s y c-5ni-

cas respectivamente . 

. t..si como en los cilindros de reci¡:.:.entes .:::;ometidos 

a presi6~ es recomendable usar. una eficiencia de O.BS, en·-

las tapas es conveniente usar un valor de E= l. O, en alqu-

r.os casos las tapas ~on fabricadas de una sola pieza, ello -

involucra que no tengan soldaduras y automáticamente el va-

lor de la eficiencia es 1.0; Cuando las tapas no son fabrica 

das de una sola pieza, es conveniente radiografiar totalmen

te las soldaduras, cuyas longitudes son generalmente peque-

ñas, y consecuentemente, el radiografiado no es muy costoso 

comparado ~on el costo resultante del 1ncremento en el espe

sor de las tapas. 

En las figuras antes mencionadas, hemos elaOOrado 

los c~iculos de lus espesores de las tapas usando valores de 

E= 0.7, 0.85, y 1.0 reSpectivamente, sl objeto d~ haberlos 

realiz3do, es hacer una ccmparaci6~ entre los resultados ob

tenidos, y de esta manera formarnos un criterio propio basa

do en este tipo de experiencias. 

2. 2.- Cálculo por presión externa. (vactol. 

2. 2.!.. ·· C:i.lculo de cilir.dros por presi6n exterr.a. 

Los ?arámetros '..!sados en el cálculo de espesor-es -

en ~ecipien~.es scmet.idos a presión cxt~rna son las Sl<;uien-

tes: 

A Factor :ier.er.:'.i~a.:!o por medio de la qr-áfic.:l :':':.~str.:u.ia -=~ · 
la fig~r~ :;u. -18. 
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As Area de la secci6n transversal del anillo atiesador en 

pulgadas? 

8 

Do 

Factor determinado por medio de las gráficas mostra~as 

en las figuras No. 49,50, 51, y 52 cuyo valor depende 

del material utilizado y de la temperatura de diseño. 

Diámetro exterior del cilindro en pulgadas. 

E MOdulo de elasticidad del material. {ver figuras de la 

49 a la 52). 

Is'= Momento de inercia requerido en el anillo atiesador com 

binado con la secci6n del cilindro tomada para increme~ 

Is 

~arel momentv Jc incr~ia. En pulgadas4. El ancho de 

la secci6n del cilindro estar~ determinado por la forma 

del anillo a usar seqOn figura No. 54 ) . 

Momento de inercia requerido en el anillo atiesador res 

pecto a su eje neutro paralelo al eje del cilindro. en 

pÍJlgadas 4 . 

L . = Longitud de una de las secciones del recipiente tomada 

p 

como la mayor de las sLguientes: 

1.- La distancia entre las li~eas de ta~gencia de 

las tapas mas ~n tercio de las flechas de las m~s

nas, si no se usan anillos atiesadores. 

2.- La mayor distancia entre dos anillos atiesado

res adyacentes. 

3.- La distancia entre la linea de centro del pri

mer anillo atiesador a la linea de tangencia mas -

próxima, mas un tercio de la flecha de la tapa. 

4.- La distancia del primer anillo atiesador en el 

cilindro a la uni6n cono-cilindro. 

Estos valores se pueden ver claramente en la figu

raNo.47-. 

PresiOn exterior de diseno, en lb/pulg~ 
Pa Valor calculado de la máxima pres¡On exterior permisible 

para el supuesto valor de t, en lb/pulg? 

Ro Radio exterior de la tapa esférica = O. 9Do- para tapas e

lípticas = radio de ~bombado para tapas toriesféricas. 
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LIMITES DE "L" 

PIGUI!A "A" 

'"' " .. 
Q 

L 

... r. lQ :J 

h/3.¡ J 
RECIPIENTE SIN ANILLO ATIESADOR 

PIGUI!J. "B" 

h 

..J 

·1.1 
h/3 

L 

nilloa atiesadores 

L 

1 
1 '1 
1 1 

1 1 
1 1 
1' 1 
lit 

RECIPIENTE COrl ~NILLOS ATIESADO~ES 
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El procedimiento para verificar el espesor del ci

lindro de un recipiente a presión externa es el siguiente: 

l.- Suponemos un valor de "t" y calculamos las rel!_ 

cienes L/Do y Do/t. cuando hayamos calculado un recipiente p~ 

ra soporcar presión interna, y tengamos un valor de "t", usa

remos este mismo valor para obtener la relación antes mencio

nada. 

2.- Con el valor de L/Do entramos a la gráfica mos

trada en la figura No. 48, si L/Do es mayor que 50, entru.:;.os 

J..¡ 1.1(.. eS :toenor que o. S, Usaremos 

este va~or para entrar a la gr!fica. 

3.- A la altura del valor L/Do, nos movemos horizo~ 

ta~ente hacia la derecha hasta encontrar la linea represent~ 

tiva del valor Do/t, de esta intersección nos movemos verti-

calmente hacia abajo y determinamos el valor del factor "A". 

4.- Entramos a la gráfica aplicable en las figuras 

No. 49, 50, 51, o 52, para el material utilizado con el va-

lor del factor "A". hasta la linea representativa de la tem

peratura de diseño, desde esta intersecci6n nos movemos hori

zontalme~te hacia la derecha y leemos el valor de "B" . 

5.- Con el valor de "B", calculamos la máxima pre-

sión exterior de trabajo permitida por medio de la ecuaci6n: 

Pa = 48 
3 {bo/t). 

Si el valor de "A" estubiera- a la izquierda de la 

linea de temperatura indicada en el punto No. 4, el valor de 

la máxima presión exterior de tr~bajo permisible será calcu

lada por medio de la ecuaci6n: 

Pa. 
2AE 

3 (50/ti 

• 
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1. CAlculo de los a~illos 3tiesadc4e~. 

Ha.:n:a ahora l":emos hable..~o .5.e los ~ ·: 1 :us atiesadores 

s1n profundizar en ellos. A continuacit:'l .:=~...:t·ibire!T'.='S el ':)ro 

cedimientc para calcular este tipo de a~illos. 

l.- S~leccione el tipo de anillo Jtiesador mas econO 

mico de acuerdo con los mostrados en la figura No. 54, y calcu 

le su are a As. 

2.- Suponga un nOmero de anillos y distribuyalos uni 

formemente entre la sección enchaquetada, la un iOn cono-cilin

dro, O la distancia entre l.d.S J...~,¡:.f!élS d~ tangeO(.;l.d ,:1.13 un ter-

CÍO de la flecha de cada tapa y determine el valor de L. 

3.- Calcule el momento de inercia del anillo propue! 

to (Is') combinado Con· la sección del cuerpo mostrada en la fi 

gura No. 54, o sin incluir la secci6n del cuerpo (Is). 

4.- El momento de inercia requerido en el anillo a-

tiesador no deberá ser menor que el determinado por una de las 

siquientes ecuaciones: 

Is' 
oo2L (t+As/L) A 

10.9 6 Is 
Do 2L (t+A.s/L) A 

4 

Donde As es el area transversal del anillo propuesto. 

El valor de "A" deberá ser calculado por el siguien

te procedimiento: 

I.- Calcule el factor "B" usando la ecuaciOn: 

B 
3 --. r: PDo -:J 

LE+As/LJ 

II.- Entre a la gráfica correspondiente al material 

utilizado en las figuras Nos. 49 a la 52 con el valor de •a~ -

y muevase horizontalmente hasta la curva representativa de la 

temperatura de diseño. 

III.- Desde esta intersección muevase vertical~ente 

hacia abajo y lea el valor de •A•. 

Cuando el valor de "B~ resulte menor a 2,500, "A" de 

be calcularse por la ecuaci6n: 



_.t.:JS. 

3tiesacior mas econ6 

ra ~o. 54, y ca le·..; 

¡ y distribuyalos u~! 

uni6n cono-ctlin-

~OC ... ,, uO.lS U.! .... t:!r --

el valor d.e L. 

i.: lel anillo propue! 

mostrada en la fi 

cuerpo (!s), 

~l J en el anillo a-

;li tdo por una de las 

.e n·opuesto. 

11 lo por el siguien-

ecuación: 

1n1. ente al material 

.:on el valor de "B" -

~e: esentativa de l.a 

¡evase vertical ":lente 

~~ r a 2,500, "A" de 
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rv.- Calcule el momento de inercia requerido con 

las ecuaciones anteriormente mostrad~s. 

Si el momento de inercia del anillo, o de la combi 

naci6n del anillo con la secci6n del cuerpo es mayor que el 

momento de inercia requerido, el atiesamiento del cuerpo es 

adecuado, en caso contrario, debemos proponer un anillo atie 

sador con t!n momento de inercia mayor, o debemos increaentar 

el ndmero da anillos para disminuir el valor de L. 

En las figuras No. SS, 56 y 57, se muestran forma

tos Otiles para realizar los cálculos relacionados con los a 

nillos atiesadores. 

2.2.3.- CJlculo de las tapas por presión externa. 

El c~lculo de los espesores requeridos en las ta-

pas, deberán cumplir con lo siguiente: 

1.- Tapas Semiesféricas sometidas a presi6n externa. 

La presión exterior máxima permisible será calcula

da por la ecuaci6n: 

Pa B 
R07t 

El valor de ~s• será calculado por el siguiente pr~ 

cedimiento: 

I.- Suponga un valor de •t• (ver figura No.53) y-

calcule el valor de •A• usando la ecuación: 

A= 
0.125 
TR07tr 

II.- Entre a la gráfica del material correspondien

te (figuras 49 a la 52) con el valor de •A• y muevase verti~

calmente hasta la linea representativa de la temperatura de -

diseño. 
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III.- )esde est~ intersccc~ón muPVase ho~tZ~·~tal--

mente y ":!:lcue::.tre el valor :::i.e ··s". 

Cuando ~1 valor de ··~·· estS ~ la :~~u:erda de la 

i1nea de temperatura op'..lcable, e~ valar -::!~· ·?. deberá se:- --

calculado por la ecua~i6n: 

Pa 0.0625 E 

(Ro/t} 2 

Si la mSx1.ma pre:;i6<1 de tr.::.bajo pernisible Pa cal-

culada por las =ormulas anteriores es menor aue la presi~n de 

diseño, deberá repetirse el pr:Jccdi."TTienl:.o usando '..In valor de 

"t" mayor que el supuesto orig::.nalmente. 

2.- Tapas semiel1pticas sometidas a 9resión ex~erna 

El es'pesor requerido par3 soportar oresi0:1 Dar ei 

lado convexo de una tapa semiel1ptica, deberá ser el mayor de 

los que sigTJen:_ 

a) .-·El espesor calc~~ado por ias ecuac::.anes para -

soportar preSiOn interna, u~ando como ~resi6n interna la ?re

si6n exterior multiplic~da ~or-1.67 y tomando como ~!iciencia 

de las soldaduras E = 1-:0. 

b).-'El espesor usado en la ecuación Pa B 
{9-o?t) 

Donde.Ro = 0.90 y "B" serS determinado por ~~ proc! 

duniento indicado en el cálculo de las ta~~s semiésf!ricas. 

3.- Tapas toriesf~ricas s~etid~s á presión externa 

El espesor requerido y la Ju~~ .. ~; ~· =::. .. v•l e.."'Ct.'erria -

permisibles en este tipo de t~pas~ se de:t.et;minará por el mi! 

mo proced~iento usado para las tapas semi~ltoticas haciendo 

Ro Máximo =- Do. 

· .. 

·-

,. 

·. 

CALCULO DEL 

Para calcula 
at.iesadores usados en 

utiliza el siguiente p 

1.- Determin 
nos a~dar~ a soportar 
cial por medio de las 

54 croquis A, B, e, n, 
2.- Seleccio 

el anillo atiesador, d 

area da cada rectángul: 

que tomaremos como ref~ 

el area total (A). 

3.- Mul tipl ir 

(y) desde la parte ext•_ 

tro de gravedad ·de cad; 

la suma le llamaremos 

4.- Determir.·. 
llo atiesador a la par1 

de la ecuación e = AY/l. 

5.- Determin1 
de la sección del anil: 1 

cada uno de los recta!l~:. 
como anillo atiesador. 

6.- Multiplic 
· po,r las areas y sume ¡, · 

~mas AH2. 

7.- Calcule { 

t~ngulo r9 = bdJ/12, de 
da rectángulo. 

8.- La suma e 

nercia del anillo atieo 
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OfARTS FOR DETERMINING TifE WALL TiflCKNESS FOR 

VESSEI:S SUBJECTED TO f;ULL VACUUM 

Using the ·chuta. tri~ls with different :assume'd thickncsses en be noided. 
nte charls h:n bcen dcveloprd in accordance with the design method of ASM!! 
Cuele, Section VIII, Div!sion l. 

SPIIERICAL. ELUPSOIDAL. FLANGED AND IJISimD HEADS 
(Spociroe~ yield '"!~Jih_}O,~_to JII.(J()O psi, inc:jusift) 

To liad the r.quiml head thlctnc:ss: 1. Determine R, 2. Entn the c11on a tito ftlae 
ol R,'l. M.,.. vmically 10 tmopcratutÓ -liac, 4. Mooe __,, .. ,, aod 1'0111 L . . . . 

1 
R 

• Rcquircd hcad thickneu,. iA. . Figura No. 53 
• fnr hemisphcric:ll ltt:ads. tbct inside radilll., in. 

Fw.-2:1 ellirsui<bl h<aob O.'lxD., 
Fnr · dDhcd h.::ads. llw inlick cruwn radius. ln. Rmu=Do 

u( thc heocL in. \,.-... , 
( 



FACULTAD DE INGENIERIA U.N.A.M. 
DIVISION DE EDUCACION CONTINUA 

C U R S O S A B 1 E R T O S 

DIPLOMADO EN VALUACION DE ACTIVOS FIJOS (MAQUINARIA 
Y EQUIPO ) 

MODULO 111: CONTABLE FINANCIERO 

ING. LUIS PICHARDO ESQUEDA. 

Palacio de Minería Calle de Tacuba S Primer piso Deleg. Cuauhtemoc 06000 Mexico, D.F. APDO. Postal M·2285 
Teletones: 512-8955 512-5121 521-7335 521-1987 Fax 510-0573 521-4020 AL 26 

-. 
. -·<>t't• 

·~-·"' 
; _l :::..~ 



1 
1 

FiGURA 5 

CICLO DE VIDA DE UN PRODUCTO, 

Volúmen de / 
/ Ventas 

Utilidades 

-\ 

-
INTRODUCCION CRECIMIENTO MADUREZ 

- ----- ·-

1 
· Nuevo Pro- ~ 
~.dueto necesario 
·paro mantener

:el crecimiento- , 

(la 7mpañía 1 

1 ---.---

---- . . .. ~ 
·~----

SA TURACION DECADENCIA 



l 
sobrevi- % intervalo Are a esperanza vi da 

Edad vi entes a 1 retirado area bajo remanente de probable 
intervalo. 1 mci o durante sur vi vor en vida analisis 

año~. oel el curva~ \-años intervalo! del 
i nterva 1 o i nterva 1 o \-años años intervalo, 

años 

ílí 'J 1 '. 1 3) í 4) (5) (6) ()) 

0-01/2 100.00 0.00 50.00 Lm.98 12.50 12.50 
01/2-\1/2 100.00 0.00 100.00 !,199. 98 12.00 12.50 
ll/2- 2112 100.00 0.08 99.96 1,099.28 11.00 12.50 
ll/2- 31/1 99.92 0.)3 ?9. n 1,000.02 10.01 12.51 
31/2-•li/? SS.S9 o. lb 99.21 900.26 9.04 12. 54 

41/1-11/2 %.33 1.]8 ')8 .14 301.05 8.11 12.61 
Sl/2-61/2 'l7. 45 2 32 96.19 702.91 7.11 11.71 
61/2-71/2 9\. 21 3.92 93.1) 606.62 6.38 12.88 
71/2-81/1 91. 2! 6.27 88.07 513.45 5.63 13' ll 
81/2 ·9li2 .S4, 9r\ 0.83 80.53 515.38 5.01 13.11 

91/2-101/2 71.11 10.68 70.77 344.81 4.53 14.03 
101/1-111/1 6\.43 11.10 \9.83 274.08 4.19 14.69 
111/2-12112 54./] 10.42 49.01 214.25 3.95 15.45 
121/í-131/2 43.81 8.89 39.36 165.23 3. 77 16.27 
131/2-141/2 34.92 7' 24 31.30 125.87 3.60 17' 10 

141/2-111/2 ¡¡ .68 :, .8) 14.71 94.57 3.42 17.91 
151/2-161/1 21. :JI -1.78 19.46 69.80 3.19 18.69 
161/2-171/1 17.07 3.97 11.08 50.34 1.95 19.45 
171/2-131/1 13.10 3.31 11 '44 35.16 2.69 20.19 
121/2-191/2 9. 78 2. 74 8.41 13.81 2.44 20.94 

191/1-101/2 7.04 1' 19 i.95 15.41 1.19 11.69 
101/1-211/1 4.85 1.69 4.00 9.46 1.95 22.45 
211/2-121/1 ] .16 i./3 2.55 1.46 1.73 13.23 
21l/2-13lí1 l. 93 0.8) l. so 2.91 1.11 24.0! 
231/i-241/2 1.08 0.54 0.81 l. 41 1.31 14.81 

iH/2-211/2 lj. 54 o' 31 0.39 0.60 1.11 15.61 
111/2-261/2 O.iJ o.!\' o. 11 0.21 0.91 16. 41 
2Gl/2-271/2 (• .08 1) '06 0.01 0.06 0.71 27.25 
21!/1-281/2 G.Oi 0.01 0.01 0.01 0.50 18.00 
281/2-291/2 0.00 0.00 0.00 

---
TotJ1 1,349.98 100.00 1,249.98 ·"""" 
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The Interna.tional Assets Valuation Standards Committee 

Respood To: 
BXECUT!VIl Ill!ADQUART!lRS 
15 Delisle Avenue 
Toroato. Onl.llrio 
C.Mda M4V !SS 

Telephooe: · 1 416 922 3999 
Poc:~imile: 1 416 92.2 8589 

1 June 1994 

These newly revised Standards ... 

lNTBRNATIONAL llURBAU 
12 Orent Oeorge Strut 

London 
United Kingdom SW lP 3AD 

Telephooe::: . 011 44 71 %22 7000 
Focsimilt:: 011 « 71 .222 9.(.30 

... reflect the collective thoughts, experiences, and professional judgements ofValuers from more 
than 30 nations. First published in 1985, and amended on several occasions since, these 
international assets valuation Standards have their foundation in the historical growth of the 
valuation profession over many decades and the work of this committee sin ce 1981. 

Although these revised Standards restructure, re-explain, and moderniza earlier published 
Standards, underlying principies have not changed. The Committee's principal reasons for 
revising earlier Standards were to provide more explicit explanations for various bases of 
valuations, to emphasize differences between valuations performed for financia! and reporting 
purposes and !hose that may be performed under other circumstances. to clarify terms where 
international misunderstandings could occur, and to provide additional introductory materials 
designad to foster understanding and to improve application of the Standards. 

Our committee, commonly referred toas TIAVSC, meets regularly at various locations around the 
world and is continuing its work in the Standards field. We solicit your comments and suggestions 
regarding these and future Standards. We are available to assist in development of professional 
valuation disciplines in newly industrializad and other "emerging nations", to provide further 
information, advise, and education regarding our Standards, and tb help with implementation of 
the Standards in all nations. 

Most sincerely, 

Lincoln W. North 
Chairman 
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International Valuation Standards 

Preface 

Asset valuation has its roots in classical and contemporary economics. Valuation principies and 

techniques were established, and in the main were similar, in many countries prior to the 1940s. 

However, recognition ofvaluation as a profession developed after the 1940s. 

Prior to the 1980s the development of valuation as a profcssion too k place within many large and 

small nations, but without an intemational focus. There were. many similarities among these 

countries as to what constituted a professional Valuer, such as an appropriate college or university 

degree; specialised professional training; practica!, directed experience; demonstrated competence, 

honesty, and objectivity; and recognised high character. Professional valuation bodies in various 

countries conferred professional designations and status to those who at least met specieyed 

education and experience requirements. 

During the 1960s and 1970s severa! national valuation bodies developed and promulgated S tandards 

of Professional Practice for their members. Others followed. In sorne countries Codes. of 

Professional Ethics were also lntroduced. The contents of these Standards combined professional 

considerations with the practica! needs of the market place. In sorne countries the Standards were 

incorporated partly or fully into national laws and regulations. Sorne professional bodies created 

review and enforcement procedures leading to censure or loss of professional recognition for a 

member who seriously violated either the standards or related ethical provisions. 

By the late 1970s as these movements continued it became apparent that intemational financia! 

developments and the globalization of markets reached the stage that intemational valuation 

standards were sorely needed. lt was obvious that without intemational agreements regarding 

valuation standards there was potential for confusion and mistakes to occur. It was less obvious, 

however, that domestic standards in various countries were also being inhibited. It was also not well 

understood that importan! differences of viewpoints among the professional valuation bodies of 

severa! countries could Iead to unintentional misunderstandings. 
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Equally importan!, simu!taneous business and economic changes occurred rapidly within and among 

nations, giving rise to expanded recognition of the market importance of professional asset 

valuations. Competen!, objective, profcssionally dcvclopcd valuations are required for a varicty of 

business activities. Their importance in reflccting current values for financia! rcporting in particular 

has seen growing recognition. Tbere is an increasing movement towards rcporting asset values for 

accounting and financia! purposes on the basis of current va!uation in place of historical cost. 

Professional valuations ha ve the advantage of reflecting changing prices and economic di fferences 

between geographic areas. Recognizing these factors, Tbe International Assets Va!uation Standards 

Committee (TIA VSC) was founded in 1981. The principal TIA VSC objective is to formula te and 

publish, in the public intcrest, valuation Standards and procedural guidance for the valuation of 

assets ·for use in financia! statements, and to promote their wor!dwide acceptance and observance. 

The second objective is to harrnonize Standards among the world's states, and to make disclosures of 

differences in standards statements and/or applications of Standards as they occur. Jt is a particular 

goal of TIA VSC that international valuation Standards be recognised in statements of international 

accounting and othcr rcporting standards, and that Valucrs rccognisc what is nccdcd from thcm 

under the standards of other professional disciplines. 

Mcmbership in TIA VSC is through national valuation societies and institutions representing their 

respective States. These professional bodies must recognise objectives that concern asset va!uation, 

and must ha ve a sufficient number oftheir members capable ofconducting such va!uations. 

Members support the Standards and guidance published by the Committee and use their bcst 

cndcavors to secure recognition of the Standards wherc appropriate in thcir respective Membcr 

States. Members also disclose to the Committee any significan! difference between domcstic and 

intcrnational Standards so they may be reported to the intcmational community. Valuers must, of 

course, act legal! y and comply with the laws and regulations of the areas in which they practice. 

Members work with controlling and regulatory authorities, both statutory and voluntary, and 

societies of other professional bodii:s to ensure that valuations comply with TIA VSC's Standards 

and guidance. Members also play an educative and consultative role in the area of asset valuation 

standards ,within their S tates. 
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Liaison with the International Accounting Standards Committee, International Federation of 

Accountants, International Auditing Practices Committee, and International Organiza.tion of Security 

Commissions is especially importan! to TIA VSC activities. In this regard, other objectives of 

TIA VSC are to provide advice and counsel relating to asset valuation to the accounting profession, 

coordina te Standards ~nd work programs of the related professional disciplines in the public interest, 

and cooperate with these and other international bodies in the determination and promulgation of 

new Standards. These objectives are accomplished through direct liaison and through participation 

in other international organizations such as the United Nations. TIA VSC was granted Raster status 

with the United Nations Economic and Social Council in May 1985. 

The following Standards and related discussions are the best consensus to date of 40 participating 

nations. Like valuations of individual assets they are subject to the Principie of Change which holds 

that change is inevitable and éontinuous even when gradual and not easily discernible. As Standards 

they are in tended to offer fundamental asset valuation definitions and guidance in a dynamic wórld. 

Where changes are believed necessary and warranted they should be brought to the attention of the 

Committee for international deliberation and decision: 
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International Valuation Standards 

Format of the Standards 

The lntemational Assets Valuation Standards Comrnittee recognises the complexity of professional 

valuation procedures, the diversity of property situations, the difficulty of interpretation of valuation 

activities by other professional disciplines, the problem of intemationallanguage interpretations, and 

the paramount need of the public for well founded professiona! valuations developed in concert with 

general! y accepted standards. Accordingly, the content and format·of these Standards have been 

designed with these issues in mind, and an understanding of the Standards' structure is importan! to 

their application. 

A fui! discussion of the body of knowledge constituting valuation methods and practices is beyond 

the seo pe o f these Standards. However, to foster understanding among professional disciplines and 

to lesscn the difficulties of language barriers, these Standards include an opening section entitied 

General Valuation Concepts and Principies upon which each of thc Standards is based. TIAVSC 

Standards 1 and 2 deal with Market Value and valuation bases othcr than Market Value, 

rcspcctively, as a foundation for TIAVSC Standard 3, Valuations for Financia! Statements and 

Rclatcd Accounts. 

Additional TIA VSC Standards deal with valuation issues and situations common to business 

activities, but distinct from asset valuations covered in TIAVSC Standard 3. TJAVSC addresses 

thesc Standards because valuation reports such as those for lending, purchase and sale, business 

valuation, and others are sometimes confused with those rendered under TIAVSC Standard 3. By 

articulating specific Standards for diverse situations, asset valuation Standards may be more readily 

undcrstood and applicd. 

Various valuation principies and techniques are understood within the valuation profession and are 

wcll established in the business world. The abbreviated foundational discussions included in these 

Standards shou!d not be considered exhaustive. Therefore, it is importan! to the understanding and 

use of these Standards that, although individual Standards may be exposed or published as separate 

sections, each Standard is a componen! part of the entirety. Thus, definitions, preface statements, 

valuation concepts and principies, and other common elements are to be interpreted as a part of each 

Standard. 
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Each Standard is written to address a broadly related area of valuation practice. As appropriate, ea eh 

Standard contains the following ordered sections. 

l. Introduction 

2. Scope 

3. Definitions 

4. Relationship to Accounting Standards 

5. Statements of.Standards 

6. Discussion 

7. Disclosure Requirements 

8. Departure Provisions 

9. Effective Date 

Sorne areas of professional valuation activities may not be appropriate for development of specific 

Standards. In other instances such Standards may be either premature or incomplete. Accordingly, 

TIA VSC may from time to time SUP.plement these Standards with Guidance Notes: Guidance Notes 

are intended as general statements of guidance for Valuers and users of valuation services to foster 

understanding and to encourage the use ofvaluations in a variety of situations. 
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General Valuation Concepts and Principies 

1.0 Introduction 

1.1 Experience and professional dialogue among nations through The Intemational Assets 

Valuation Standards Committee have demonstrated that, with few exceptions, there is 

common worldwide agreement regarding fundamentals that comprise the valuati.on 

discipline. Local laws and economic circumstances may, on occasion, require speciaf (and 

sometimes limited) applications, but fundamentals of valuation methods and techniques are 

generally similar throughout the world. 

1.2 TIA VSC's Standards and guidance are based upon these fundamentals, but it is the position 

of the Committee that it is inappropriate to attempt to articulate al! appropriate fundamentals 

within the body of each Standard.. Instead, this section supplements each Standard, and 

provides an overview of fundamentals that are particularly importan! to understanding the 

valuation profession and to application ofthe Standards. 

2.0 Land and Property Concepts 

2.1 Land is essential to our lives and our existence. Its importance brings land into focus for 

consideration by lawyers, geographers, sociologists, and economists. As each of these 

disciplines relates to land, and to uses of land, the societies of our nations and our world are 

affected. 

2.2 Valuation ofland as ifvacant, or ofland and improvements to or on the land, is an economic 

concept. Whether vacan! or improved, land is also referred to as real estate. Value is 

created by real estate's utility, or capacity to satisfy the needs and wants of humans. 

Contributing to value are real estate's general uniqueness, durability, fixity of location, 

relatively limited supply, and the specific utility of a given si te. 
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2.3 Property is a legal concept. Property consists of the private rights of ownership. To 

distinguish between real estate, a physical entity, and its ownership, a legal concept, 

ownership of real estate is called real property. Physical items other than real estate are 

legally termed personalty and their ownership is refcrrcd to as personal property. The word 

property used without further qualification or identification may refer to real estate, 

personalty, ora combination. (See Section 3 below). 

2.4 Asset Valuers (or Appraisers) are those who deal with the special discipline of economics 

associated with preparing and reporting asset valuations. (See Section 3.5 below). As 

professionals, Valuers must meet rigorous tests of education, training, competence, and 

demonstrated skills. They must also exhibit and maintain a code of high moral conduct 

(Ethics) and professional practice (Standards). 

2.5 Price changes over time result from specific and general effects of economic and social 

forces. General forces may cause changes in general price levels and in the relative 

purchasing power of money. Independent movement of specific forces such as tcchnological 

change may genera te shifts in supply and demand, and can create significan! price changes. 

2.6 Many recognised principies are applied in valuing real estate. They include thc principies of 

supply and dcmand, competition, substitution, anticipation or expectation, change, and 

others. Common to all these supplemcntal principies is their direct or indirect effect on the 

degree of utility and productivity of an asset. Consequently, it may be stated that the utility 

of real es tate reflects the combined net influence of all other market forces that come to b,car 

u pon the value of real estate. 

3.0 Real Estate, Property, and Asset Concepts 

3.1 Real estate is defined as the physicalland and those human-made items which attach to the 

land. It is the physical, tangible "thing"· which can be seen and touched, together with all 

additions on, above, or below the ground. Local laws within each State prescribe the basis 

for distinguishing real es tate from personalty, defined below. Although it is recognised that 

these legal concepts are not recognised in all States, they are adopted here to distinguish 

importan! terms and concepts. 
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3.2 Refll property includes all the rights, interests, and benefits related to the ownership of real 

estate. Real property is normally represented by sorne evidence of ownership separate from 

the physical real esta te. Therefore, real property is a non-physical concept. 

3.3 Personalty includes tangible and intangible items which are not real estate. These are items 

not permanently ~ffixed to real.estate and are generally characterised by their moveability. 

3.4 In accounting terminology, assets are owned or controlled resources from which sorne future 

economic benefit can be reasonably anticipated. Ownership of an asset is itself an 

intangible. However, the asset owned may be either tangible or intangible. 

3.5 lnternational accounting standards for financia! reporting referenced in TIAVSC Standard 3 

distinguish among tangible, intangible, and investment assets. Of particular importance are 

the following terms and concepts: 

a. Curren! assets. Assets not intended for use on a continuing basis in the activitics of 

an enterprise. Examples include stocks, debtors, short-term investrnents, and cash in 

bank and in hand. In certain circumstances real estate, normally treated as a fixed 

asset as defined below, may be treated as a curren! asset. Examples include land or 

improved real estate held in inventory for sale. 

b. Fixed assets. These are tangible and intangible assets which fall into the following . 

two broad categories: 

1) Property, plant and equipment. Assets intended for use on a continuing basis 

in the activities of an enterprise including land and buildings, plan! and 

equipment, accumulated depreciation, and other categories of assets, suitably 

identified. 

(2) Other /ong-term assets. Assets not intended for use on a continuing basis in 

the activities of an enterprise, but expected to be held in long-term ownership 

including long-term investrnents, long-term receivables, goodwill, 

expenditures carried forward, and patents, trademarks, and similar assets. 
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3.6 Accounting terminology differs somewhat from terms more common to Valuers. Within the 

classifications identified in para 3.5, Valuers are principally involved with fixed assets. 

Technically it is the ownership of the asset, or the ríght of ownershíp, that is valued rather 

than the tangible or intangible asset itself. This concept distinguishes the economic concept 

of valuing an asset objectively based upon its ability to be purchased and sold in a 

marketplace from sorne subjective concept such as assuming an intrinsic or other non-Market 

Value basis. The objective market concept does, however, have special applications for 

limited or non-market property valuation as discussed in TIA VSC Standard 2. 

3. 7 The term "depreciation" is used in valuation and in accountancy, and can lead to confusion. 

To avoid misunderstanding, Valuers may use either the term "depreciation" or the term 

"accrued depreciation" in Reproduction or Replacement Cost methods to refer to" any loss in 

value from the estimate of total cost new. Such losses may be categorised as attributable to 

physical deterioration, functional or technical obsolescence, or externa! obsolescence. The 

term "accruals for depreciation" denotes allowances made by accountants as offsets to the 

original cost of assets under the historical cost convention, regardless of the basis for such 

allowances. Importantly, to Valuers accrued depreciation is a function of the marketplace. 

Accruals for depreciation are a function of an accounting convention and are not necessarily 

reflective of the marketplace. 

3.8 Recognising that the term property is a legal concept, but is commonly used in general 

reference to real estate andlor personalty, these Standards apply the term property in its 

common usage. In this context the term may be considered applicable to both the rights of 

ownership and to the physical item owned. By adopting this convention we can distinguish 

between property in its general valuation context, and property considered as an asset under 

accounting conventions. 

4.0 Price, Cost, Market and Value 

4.1 Imprecision of language, p~icularly in an international community, can and does lead to 

misinterpretations and misunderstandings. This is particularly a problem where words 

commonly used in a language are also used for specific meanings within a given discipline. 
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importantly, that is the case with the tenns price, cost, market, and va/ue as they are used in 

the valuation discipline. 

4.2 Price is a tenn used for the amount asked, offered, or paid for a good or service. 1t is a 

historical fact, whether it is publicly disclosed or retained in priva te. Beca use of the financia! 

capabilities, motivations, or special interests of a given buyer and seller, the price paid for 

goods or services may or may not ha ve any relation to the value which might be ascribed to 

the goods or services by others. Price is, however, general! y an indication of a rclative valuc 

placed upon the goods or services by the particular buyer and/or seller under particular 

circumstances. 

4.3 Cost is the price paid for goods or services, or the amount required to create or produce the 

good or service. When completed, it is an historical fact. The price paid for a good or 

service becomes its cost to the buyer. 

4.4 A market is the system (and on occasion the location) in which goods and services tradc 

between buyers and sellers through a price mechanism. The conccpt of a market implics an 

ability of goods and/or services to trade among buyers and sellcrs without undue restriction 

on their activities. Each party will respond to supply-demand relationships and other price

sctting factors, the party's capacities and knowledge, their understanding of the relativc 

utility of the 'goods and/or services, and their individual needs and desires. A market can be 

local, national, or international. 

4.5 Va/ue is an economic concept referring to be the monetary relationship between goods and 

serviccs available for purchase and those who buy and sell them. Value is nota fact, but an 

estimate of the worth of goods and services at a given time in accordance with a particular 

definition of value. The economic concept of value reflects a market's view of the benefits 

which accrue to one who owns the goods or receives thc services as of the effective date of 

value. 

4.6 There are many types and associated definitions ofvalue that may be identified (for example 

see TIA VSC Standard 2). Sorne are standard value types commonly used in asset valuations. 

Others are used in special situations under carefully identified and disclosed circumstances. 

It is of paramount importance to the use and understanding of valuations that the type and 
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definition of value be clearly disclosed, and that they be appropriate to the particular 

valuation assignment. A change in the definition of value can ha ve material effect on the 

values that would be assigned to various assets. 

4.7 Professional Valuers avoid the unqualified term "value," substituting instead sorne adjective 

describing the particular type ofvalue involved. Market Value (or "Open Market Value" in 

sorne countries) is the most common type of value associated with asset valuations and is 

discussed in TIA VSC Standard l. Although common usage possibly dictates a market 

understanding that Market Value is intended in the absence of a statement to the contrary, it 

is especially important that Market Value be clearly identified and defined in each such 

assignment. 

4.8 The value concept contemplates a monetary sum associated with a transaction. However, 

sale of the property valued is not a condition precedent to estimating the price for which 

property should sell if sold at the date of valuation under conditions prescribed in the 

definition of Market Value. 

4.9 The Market Value of real estate is a representation of its market-recognised utility rathcr th~n 
its purely physical status. The utility of assets to a givén enterprise may differ from that 

which would be recognised by the market or by a particular industry. · Therefore, it is 

necessary that asset valuation and reporting for accounting under the convention which 

reflects the effects of changing prices distinguish between values recognised in the 

marketplace, which should be reflected in financia! reporting, and non-market types of 

values, which should not be used as a basis for financia! reporting. Depreciated Replacement 

Cost (DRC) as defined in TIA YSC Standard 2 and as applied to specialised properties, 

although a non-market basis of valuation, is acceptable for financia! reporting when 

appropriate. 

4.1 O Considerations similar to those expressed in para 4.9 abo ve are applied to the valuation of 

property other than real estate. Except where DRC is appropriately applied, financia! 

reporting will require application of Market Value methods and clear distinction from non

MarketValue methods. 
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4.11 The total cost of a real estate asset includes all direct and indirect costs of its production. If 

supplemental capital costs are incurred by a purchaser subsequent to acquisition, they will be 

added to the historical acquisition cost for cost accounting purposcs. Depending upon the 

perception of the market as to the utility of such costs, they may or may not be fully reflccted 

in the asset's Marlcet Value. 

5.0 Market Value 

5.1 The concept of Market Value reflects the· collective perceptions and actions of a marketplace 

5.2 

. 
and is the basis for valuing most resources in market-based economies. Although precise 

definitions may vary, the concept is common1y understood and applied. 

Under the TIA VSC Standards, Market Value is dcfined as: 

Thc cstimated amount for which an asset should exchange on the date 

of valuation betwcen a willing buycr and a willing scllcr in an arrn's

length transaction after proper marketing whercin the parties had each 

acted knowledgeably, prudently, and without compulsion. 

5.3 TIA VSC Standard 1 explains the concept and definition of Market Yalue in detail. As a 

preface, it is importan! to stress that the profcssionally derived Market Value cstimate is an 

objective valuation of identified ownership rights to specific property as o f. a given date. 

Market Value is a market-supported estimate developed in accordance with these Standards 

and is reported in keeping with the Standards and/or conventions applicable to the valuation 

assignment. TIA VSC Standard 3 sets forth the valuation Standards that are particularly 

applicable to financia! reporting and related accounts. 

5.4 Fixed assets are distinguished from most curren! assets because of the relatively longer 

period required to market fixed assets in order to achieve a price representative of their 

Market Value. This time element, the absence of a "spot market," the nature and diversity of 

markets and properties, and other factors give rise to the need for professional Valuers and 

these Standards. 
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6.0 Highest and Best Use 

6.1 Land underlies al! existence and, with rare exception, has a permanence beyond the life of 

individuals. With the uniqueness and immobility of land, each real estate paree! possesses 

unique location. Land's permanence also means that it will normally be expected to outlive 

thoseuscs and those improvements imposed upon it by mankind. 

6.2 Because of land's unique characteristics, when land is valued separately from improvements 

to or upon the land, economic principies require that improvements to or on the land be 

valued as they con tribute to the total value of the property. Thus, the Market Va fue of land 

based u pon the "highest and best use" concept reflects the utility and the permanence of land 

in the context of a marketplace, with imprÓvcments constituting the diffcrence betwecn land 

value alone and total Market Value as improved. 

6.3 Notwithstanding para 6.2 above, many properties are valued as a combination of land and 
1 

improvements. In such cases, the Valuer will normally estímate Market Value by giving 

regard to the highest and best use of the land as improved. 

6.4 Highest and best use is defined as: 

The most probable use of an asset which is physically possible, 

appropriately justified, legally permissible, financially feasible, and 

which results in the highest value of the asset being valued. 

6.5 A use that is not legally permissible or physically possible cannot be considered a highest 

and best use. A use that is both legally permissible and physically possible may nevertheless 

require an explanation by the Valuer justifying why that use is reasonably probable. Once 

analysis establishes that one or more uses are reasonably probable uses, they are then tested 

for financia! feasibility. That use which results in the highest value, in keeping with the 

other tests, is considered the highest and best use. 

6.6 Application of this definition permits Valuers to assess the effects of deterioration and 

obsolescence in buildings, the most appropriate improvements for land, the feasibility of 

rehabilitation and renovation projects, and many other valuation situations. 
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6. 7 The concept of highest and best use is an integral part of Market Va fue estima tes. However, 

certain standards provide for a special application of the highest and best use concept in 

property valuations related to financia! reporting and related accounts. This application, 

callcd Market Valu_efor the Existing Use, is discussed in TIAVSC Standard 3. 

7.0 Utility 

7.1 Be cause the key criterion relating to the valuation of any asset is its utility, procedures 

employed in the valuation process have the common objective 6f defining and quantifying 

the degree of utility or usefulness of the asset valued. This process calls for severa! 

interprctatioris of the útility concept. 

7.2 Utility is a relative or comparative term rather than an absolute condition. For example, the 

utility of agricultura[ land is ordinarily measured by its productive capacity. lts value is a 

function of the quantity and quality of produce which the land will yield in an agricultura! 

sense, or of the quantity and quality of buildings or, if capable of development, other 

productivity it will support in a residential, commercial, or industrial perspective. 

Consequently, land value is established by evaluating its utility in terms of the legal, 

physical, functional, economic, and environmental factors which govern its productive 

capacity. 

7.3 Fundamentally, asset valuation is governed by the way an asset is used and/or how it would 

ordinarily be traded in the market. For sorne assets, optimum utility is achieved if they are 

opcratcd individually. Others have grcatcr utility if operated as part of a group. Thcrefore, a 

distinction must be made betwcen an asset's utility vicwcd individually and whcn considered 

as a part of a group. 

· 7.4 Free-standing properties that are self-contained independent operations normally change 

hands individually and are valued as such. Should súch assets possess greater ( or les ser) 

value arising from a functional or economic association with other assets, such additional or 

special value may be addressed in the valuation process and reported accordingly, pursuant 

to either the Valuer's own observations or in accordance with disclosed instructions from a 
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client. Any such value estímate should not, however, be referred to as Market Value without 

a supporting explanatory statement. 

7.5 An individual property may possess an additional or special va,Iue above its value as a 

separate entity by reason of its physical or functional association with an adjoining property 

owned by others, or its attraction to a purchaser having other special interests. lt is necessary 

to report the extent or amounts of such additional or special value separately from Market 

Va fue established in accordance with these valuation standards. 

7.6 Utility is measured in a long-term pcrspective, ordinarily over thc normal useful life of an 

asset. However, there are times when assets become temporarily redundan!, are 

"mothballed" or otherwise removed from production, are transformed into an alternative use 

or function, or are perhaps simply idled for a prescribed period of time. In other instances, 

externa! market circumstances, economic or political, may dictate the curtailment of 

production for an indefinite period of time. 

7. 7 Similarly, assets situated in remo te regions, in S tates not having a market economy, or in 

.locations experiencing a change in economy, may not have a readily discernible degree of 

utility at the date of valuation. Valuations. in such situations require, special expertise and 

training, and reporting should be accomplished in accordance with TIA VSC Standards. Of 

particular importance, the Valuer should ensure that full explanation and disclosure is made 

of the basis of valuation, data upon which the valuation is based, and the extent of special 

assumptions or limitations (if any) u pon which the valuation is made. 

7.8 A common effectofpolitical or economic uncertainty is a change in utility, whether in terms 

of capacity or efficiency. The Valuer's responsibility in such situations is to asscss the 

market expectancy of the time span of such events. Temporary shut-downs N closures may 

have little or no impact on asset values, whereas prospects for long-term cessation of 

activities may result in a permanent diminution in value. The asset valued rnust be viewed in 

the light of all interna! and externa! factors bearing on its operating performance. 
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8.0 Other lmportant Concepts 

8.1 The expression Market Value is not synonymous with the term Fair Value as it commonly 

appears in accounting standards. Unlike the Market Value definition explained above, Fair 

Value in accounting anticipates a sale which may occur in differing circumstances and in 

conditions other than those prevailing in the open market for the normal, orderly disposition 

of assets. These include the possibility of a sale under short-term distress situations or other 

circumstances not contemplated in the Market Value definition. The term Fair Value is also 

used in legal actions to derive a settlcment figure in disputes between partics, the 

circumstances of which may not meet the definition of Market Value. To avoid confusion or 

misunderstanding, the Market Value estimate reported by a Valuer must include an adequate 

explanation of the Market Value definition adopted by the Valuer and a disclosure of 

assumptions, terms, or conditions upon which the valuation has been made. 

8.2 Specialised assets are those which rarely, if.ever, sell except as part of the business of which 

they are a constituent part. Such assets may also be referred to as limited or non-market 

assets depending upon their degree of specialised design, configuration, or application. 

Where there is limited or no directly comparable market information for Valuers to consider, 

the valuation process may become more complex. However, it is the Valuer's responsibility 

to develop data and reasoning from the market to support and/or explain the value 

conclusion. Although each of the valuation methods may be applied, and all applicable 

methods should be considered, the Depreciated Replacement Cost Mcthod is commonly 

applied to specialised assets. Where possible, the Valuer develops land value, cost, and 

accumulated depreciation estimates from market information, and explains the basis for the 

value estimate. 

8.3 The term Depreciated Replacement Cost (DRC) should not be confused with the term 

Replacemenl Cost. The latter term, Replacement Cost, refers to the cost that would be 

incurred in the marketplace in acquiring an equally satisfactory substitute asset. Although 

construction or other creation of substitute assets is a possibility, the more normal 

replacement cost measure is the market cost of acquiring an equally satisfactory substitute 

asset. By contras!, DRC refers specifically to a valuation process that combines a Market 

Value estimate for land in its existing use with the depreciated construction and related costs 

of the buildings, structures and other improvements created thereon in order to arrive at a 
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figure for value reporting subject to adequate potential profitability from the use of the assets 

as a whole. 

8.4 Where normal market conditions are disrupted or suspended, or where supply and demand 

imbalances lead to market prices which do not meet the Market Value definition, the Valuer 

may face a difficult valuation problem. By applying the Market Value concept and , 

definition, and by adapting market data and reasoning to !he valuation process, Valuers add 

to the significance and usefulness of asset values reponed in financia! statcmcnts. As 

availability or applicability of market data lcssen, the valuation assignment may require 

higher degrees of professional Valuer competence, experience, and judgment, and careful 

application ofthese Standards. 

8.5 In sorne States (or under special circumstances) a Valuer may be required to apply a 

particular definition of Market Value to meet legal or statutory requirements. Nevertheless, 

unless the Valuer makes specific disclosure to the contrary, the fundamental elementS and 

concepts of valuation remain the same as !hose contained in these TIA VSC Standards. The 

Market Value of an asset does no! change by reason of simple changes in terminology or 

rewording of the definition itself, which could be different in sorne S tates bec;1use of their 

laws. 

8.6 All valuation reports should make clear the purpose and function of the valuation. In 

addition to other reporting requirements, where financia! reporting is involved, the report 

should specifically identify the asset class into which each asset is placed and the basis for 

such placement. Each should be explicitly explained. 

8. 7 The historical cost basis of accounting reflects only those historical costs and accruals for 

depreciation recognised under generally accepted accounting principies. However,. an asset 

may have a Market Value less than, or greater than, historical cost whether such cost is 

adjusted for accrued depreciation or not. From the view of a particular enterprise, this cost 

may equal orbe different from the contributory val u e of the asset to that enterprise. From a 

market view, if an asset is created for sale, the creator must be able to sell the asset ata price 

which exceeds the creator's cost or the activity will be unprofitable. When sold at a profit, 

the price paid by the purchaser becomes the purchaser's cost, and the difference between that 

cost and the cost incurred by the seller (including sales and holding costS) becomes the 
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seller's profit, also referred to as the gain on sale of the asset. Under certain circumstances 

the sale could occur at a price equal to the seller's cost or below, but these specialised 

situations rcquirc spccial application of thcsc principies. 

8.8 · The estimation and reporting of asset values, and related guidance, are the province of these 

international Standards and related guidance. They are neither governed nor directed by the 

objcctives of other disciplines. How the results of valuations are to be compiled, conveyed, 

and incorporated with the findings of other professionals is, however, of crucial importance 

to Valuers. Proper understanding of terminology is essential for Valuers and those who read 

thcir reports. Cogent use of experience and expertise, and correct application of 

mcthodology, are also csscntial. These Standards are intended to serve the common 

objectives ofthose who prepare asset valuations and those who must rely on their results. 

9.0 Summary 

9.1 These Standards are primarily intcnded for the use of Valuers asked to value assets for 

financia! reporting and accounts. Emphasis is placed on the use of factual market 

inforrnation from which informed professional judgments regarding property valuations can 

be drawn. Guidance for other types of valuations are included within these Standards to 

distinguish them from asset valuations, to establish international guidelines intended to 

reduce or eliminate confusion in the use ofvaluation reports, and to foster understanding. 
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International Valuation Standards 

Standard 1 

Market Value Basis ofValuation 

This Standard should be read in the context of the background 

material and implementation guidance contained in the Preface and in 

the General Valuation Concepts and Principies Chapter. 

1.0 Introduction 

1.1 The objective of this Standard is to provide a common definition of Market Value. This 

Standard also explains the general criteria relating to this definition and to its application in 

the valuation of property when thc purpose and function of the valuation calls for estimation 

of Market Va/ue. 

1.2 Market Value is a representation ofvalue in exchange, or the amounr a property would bring 

if offered for sale in the open market at the date of valuation under circumstanccs that meet 

the rcquirements of the Market Value definition. To estimate Market Value, a Valuer must 

first estimate highest and best use, or most probable use (scc TIAVSC Prefacc, para 6.3). 

That use may be for continuation of a property's existing use or sorne altemative. Thcse 

determinations are .made from market evidence. 

1.3 Market Value is estimated through application of valuation methods and procedurcs that 

reflect the nature of property and the circumstanccs under which given propcrty would most 

likely trade in the open market. The most common methodologies of estimating Market 

Value include the Sales Comparison Method, the Capitalised Eamings or Discounted Cash 

Flow Method, and the Cost Method. 

1.4 The Cost Method has two possible applications, one that may be used in Market Value 

estimates ~nd one that is not. When the Cost Method is applied to Market Value estimates, 

al! elements of the method are derived from open market evidence. When a Cost Method is . 

applied to non-market value circumstances, non-market elements are applied. By further 
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contras!, the Depreciated Rep/acement Cost Method (DRC) combines market- and non

market elements and cannot be regarded as Market Value. These different cost applications 

must not be confused or misconstrued in making, presenting, or applying Market Va/ue 

estima tes. 

1.5 All Market Va/ue measurement methods, techniques, and procedures will, if applicable and if 

appropriately and correctly applied, lead to a common expression of Market Va/ue when 

based on market-derived criteria. Sales Comparison or other methods of market comparison 

should evolve from market observations. Construction costs and depreciation should be 

deterrnined by reference to an analysis of market-based estimates of costs and accumulated 

depreciation. The Capitalised Eamings Method or the Discounted Cash Flow Method should 

be based on market-determined cash flows and market-derived rates of return. Although data 

availability and circurn'stances relating to the market or the asset itself will determine which 

valuation methods are most relevant and appropriate, the outcome of using any of the 

foregoing procedures must be Market Va/ue if each method is based on market-derived data. · 

1.6 The manner in which property would ordinarily trade in the open market distinguishes the 

applicability of the various methods or procedures of estimating Market Value. When based 

u pon market information, each method is a comparative method. In each valuation situation 

·' 

one or more methods are generally most representative of open market activities. The Valuer o; ·:-• 

will consider each method in every Market Value engagement and will deteimine which 

methods are most appropriate. 

2.0 Scope 

2.1 This Standard applies to Market Value of property, normal! y real estate and related elements. 

1t requires that the property under consideration be viewed as if for sale on the open market, 

in contrast to being evaluated as a part of a going concem or for sorne other purpose. 

3.0 Definitions 

3.1 Market Value is defined for the purpose ofthese Standards as follows: 
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Marlcet Value is the estimated amount for which an asset should 

exchange on the date of valuation between a willing buyer and a 

willing seller in an arm 's-length transaction after proper marketing 

wherein the parties had each acted knowledgeably, prudently and 

without compulsion. 

3.2 The term "asset" is used because of the focus of these Standards. However, the tcrm 

"property " may be substituted for general application of the definition. Each element of the 

definition has its own conceptual framework: 

3.2.1 "The estimated amount ... "refers toa price expressed in terms ofmoney (normally in 

the local currency), payable for the asset in an arm's-length market transaction. 

Market Value is measured as the most probable price reasonably obtainable in the 

market at the date of valuation in keeping with the Market Value definition. Jt is the 

best price reasonably obtainable by the seller and the most advantageous price 

reasonably obtainable by the buyer. This estímate specifically excludes an estimated 

price inflated or deflated by special terms or circumstances such as atypical 

financing, sale and leaseback arrangements, special considerations or concessions 

granted by anyone associated with the sale, or any element of Special Value (defined 

in TIA VSC Standard 2). 

3.2.2 " ... an asset should exchange ... " refcrs to thc fact that thc valuc of an assct is an 

estimated amount rather than a predetermined or actual sale price. It is the price at 

which the ma,rket expects a transaction that meets all other elements of the Market 

Value definition should be completed on the date ofvaluation. 

3.2.3 " ... on the date of valuation ... " requires that the estimated Market Value is time

specific as of a given date. Because markets and market conditions may change, the 

estimated value may be incorrect or inappropriate at another time. The valuation 

amount will reflect the actual market state and circumstances as of the effective 

valuation date, not as of either a past or future date. The definition also assumes 

simultaneous exchange and completion of the contrae! for sale without any variation 

in price that might otherwise be made in a Market Value transaction. 
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3.2.4 " ... between a willing buyer ... " refers to one who is motivated, but no.t compelled to 

buy .. This buyer is neither over-eager nor determined to buy at any price. This buyer 

is al so one who purchases in accordance with the realities of the current market, and 

with current market expectations, rather than an imaginary or hypothetical market 

that cannot be demonstrated or anticipated to exist. The assumed buyer would not 

pay a higher price than the market requires. The present asset owner is included 

among those who constitute "the market." A Valuer must not make unrealistic 

assumptions about market conditions nor assume a leve! of market value above that 

which is reasonably obtainablc. In sorne countrics an cxplicit refcrcnce to a willing 

buyer is omitted from the definition ofmarkct value to cmphasize this responsibility. 

3.2.5 " ... a willing seller ... " is neither an over-eager nora forced seller, prepared to sell at 

any price, nor one prepared to hold out for a price not considered reasonable in the :cc 

current market. The willing seller is motivated to sell the asset at market terms for 

the best price attainable in the open market after proper marketing, whatever that 

price may be. The factual circumstances of the actual asset owner are not a part of < 

this consideration because the "willing seller" is a hypothetical owner. 

3.2.6 " ... in an arm's-length transaction ... " is one between parties who do not ha ve a 
' 

particular or special relationship (for example, parent and subsidiary companies, or ,¡.· 

landlord and tenant) that may make the price leve! uncharacteristic of the market or 

inflated because of an element of special value. The Market Value transaction is 

presumed to be between unrelated parties, each acting independently. 

3.2.7 " ... after proper marketing ... " means that the asset would be exposed to the market in 

the most appropriate manner to effect its disposal at the best price rcasonably 

obtainable in accordance with the Market Value definition. The length of exposurc 

time may vary with market conditions, but must be sufficient to allow the asset to be 

brought to the attention of an adequate number of potential purchasers. The exposure 

period occurs prior to the valuation date. 

3.2.8 " ... wherein the parties had each acted knowledgeably and prudently ... " presumes that 

both the willing buyer and the willing seller are reasonably informed about the nature 

and characteristics of the asset, its actual and potential uses, and the state of the 
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market as of the date of valuation. Each is further presumed to act for self-interest 

with that knowledge, and prudently to seek the best price for their respective 

positions in the transaction. Prudence is assessed by referring to the state of the 

market at the date of valuation, not with benefit of hindsight at sorne later date. It is 

not necessarily imprudent for a seller to sell property in a market with falling prices ai 

a price that is lower than previous market levels. In such cases, as is true for other 

purchase and sale situations in markets with changing prices, the prudent buyer or 

seller will act in accordance with the best market infonnation available at the time. 

3.2.9 " ... and without compulsion ... " establishes that each party is motivated to undertake 

the transaction, but neither is forced or unduly coerced to complete it. 

3.3 Market Value is understood as the value of an asset estimated without regard to costs of sale 

or purchase, and without offset for any associated taxes. 

4.0 Relationship to Accounting Standards 

4.1 There are numerous examples of tenns used interchangeably by Valuers and accountants. 

Sorne lead to misunderstandings and possible Standards abuses. TIAVSC Standard 1 defines 

Market Value and discusses general concepts of Market Value standards. Other importan! 

terms are defined in TIAVSC Standards 1 and 2 and contribute to the more specific 

requirements ofTIAVSC Standard 3. 

4.2 As defined in TIA VSC Standard 3, the Market Value of assets for their existing use is based 

u pon the premise of a continuation of use of the existing use. Market Value for the Existing 

Use is a special application of the Market Value definition. The Market Value of surplus or 

investment assets is based upon highest and best use, whether this represents their existing 

use oran altemative use. 

4.3 As discussed in TIAVSC Standard 3, Market Value is the valuation basis for non-specialised 

properties valued in connection with financia! reporting and is distinguished from other bases 

that should not be applied. TIA VSC Standard 3 also discusses valuation of specialised assets 
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for financia! reporting and distinguishes these methods from others that should not be 

applied in financia! reporting in accordancc with these Standards. 

4.4 Specialised assets and assets that have limited marketability due to their location rarely, if 

ever, change hands on the open market except as part of the business or enterprise of which 

they are a constituent part, occasionally referred to as the business in occupation. If the most 

probable use of such assets is inextricably related to the business in occupation, the proc.esses · 

of estimating their value are non-market dependen! and 'may command an estímate of the 

entire enterprise's value, followed by allocations among the constituent components of the 

enterprise. These processes are distinguished from Depreciated Replacement Cost in 

TIA VSC Standard 3, and are considered non-market and inconsistent with TIAVSC 

Standards for normal financia! reporting. 

4.5 When the operations of the market are temporarily disrupted or suspended by reason of 

economic, political, social or. other externa! forces, the Market Value of assets could 

conceivably be unmeasurable at the date of valuation, espccially if the market viewed the 

tcmporary disruption or suspension with considerable anxicty. In such circumstances, it 

would be incumben! upon thc Valuer to refer to such conditions in the explanatory notes 

accompanying the Valuer's report. By the same token, it may be appropriate for the Valuer 

to express an opinion of Market Va/ue based on a previously known leve! or a resumption of 

market activity, appropriately qualified and accounting for any loss in value associated with 

the delay in the market retuming to normal opcrations. What is vitally importan! is 

appropriate disclosure of all circumstances considered, criteria used in the valuation process, 

and the basis for importan! assumptions upon which the valuation is based. 

4.6 In sorne States, a Valuer may be obliged to refer to a particular definition of Market Value 

which meets certain legal or statutory criteria of the jurisdiction in which the valuation 

services are perforrned. 
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5.0 Statement of Standards 

5.1 Prior to acceptance of an engagement the Valuer shall determine that the Valuer has 

sufficient knowledge, experience, and competency to complete the assignrnent in accordance 

with these Standards and other generally accepted valuation principies; or altematively, 

(1) Disclose any such deficiencies to the client befare accepting the assignment; 

(2) Take all steps necessary and appropriate to complete the assignrnent 

competently; and, 

(3) Disclose the situation and the steps taken to address the situation in the report 

which accompanies completion of the services. 

5.2 In performing a market valuation, a Valuer must be aware of, understand, and correctly 

cmploy those recogniscd methods and techniques that are nccessary to produce a crcdible 

valuation. 

5.3 In performing a market valuation, a Valuer must adequately identify the property valued, the 

property interest, the purpose and intended use of the valuation, the extent of data collection 

processes, any limiting conditions, and the effective date of the valuation. 

5.4 In performing a valuation, a Valuer must identify and define the value considered. Special 

care must be exercised to clearly and unequivocally distinguish any other value type applied 

from being understood or construed as Market Value. 

5.5 In reporting a Market Value estimate, the Valuer shall: 

5.5.1 Completely and understandably set forth the appraisal in a manner that will not be 

misleading. 

5.5.2 Provide sufficient information to permit those who read and rely on the report to fully 

understand its data, reasoning, analyses, and conclusions. 
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5.5.3 State any assumptions and limiting conditions upon which the valuation is based. 

5.5.4 Clearly identify and describe the property being valued, and the extent to which the 

property was inspected. 

5.5.5 Idcntify the intcrcst or interests valucd. 

5.5.6 Define the value being estimated and state the purpose of the valuation, the effective 

date of valuation, and the date of the re port. 

5.5.7 Fully and completely explain the valuation bases applied and the reasons for their 

applications and conclusions. 

5.5.8 Include a signed professional "certificate of objectivity, non-bias, non-contingency of 

professional fee or other compensation, professional contributions, Standards' 

applicability, and other disclosures. 

6.0 Discussion 

6.1 The Market Value concept and definition are fundamental to all valuation practice. A brief 

sumrnary of essential economic and procedural foundations is explained m General 

Valuation Concepts and Principies upon which these Standards are predicated. 

6.2 The concept of Market Va/ue is not dependen! on an actual transaction taking place at the 

date of valuation. Rather, Market Value is an estímate of the price that should be realised in 

a sale at the valuation date under conditions ofthe Market Value definition. Market Value is 

a representation of the price to which a buyer and seller would agree at that time under the 

Market Value definition, each previously having had time for investigation of other market 

opportunities and altematives, and notwithstanding the fact that it may take sorne time to 

prepare formal contracts and related closing documentation. 

6.3 The concept of Market Value presumes a price negotiated m an open and competitive 

market, a circumstance which occasionally gives rise to the use of the adjective "open" 
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before the words "Market Value." The words "open" and "competitive" have no absolute 

meaning. The market for one asset could be an intemational market or a local market. The 

market could consist of numerous buyers and sellers, or one characterised by a Iimited 

immber of participants. The market in which the asset is exposed for sale is not a 

definitionally restrictive or constricted market. Stated conversely, the omission of the word 

"open" does not indicate that a transaction would be private or closed. 

6.4 Market valuations are generally based on information regarding comparable properties. The 

valuation process requires a Valuer to perform adequate and relevan! research, to perform 

competen! analyses, and to draw informed and supportable judgments. In these processes, 

Valuers· do .no! accept data without question, but should consider all pertinent market 

evidence, trends, comparable transactions, and other information. Where market data are 

limited, or essentially non-existen! (as for example with certain specialised properties), the 

Valuer must make proper disclosure of the situation and must state whether the estimate is in 

any way limited by the inadequacy of data. All valuations require exercise of a Valuer's 

judgment, but reports should disclose whether the Valuer bases the Market Value estimate 

support on market evidence, or whether the estimate is more heavily based u pon the Valuer's 

judgment beca use of the nature of the property and lack of comparable market data. 

6.5 Periods of rapid changes in market condition are typified by rapidly changing prices, a 

condition commonly referred to as disequilibrium. A period of disequilibrium may continue 

over a period of years and can constitute the curren! and expected future market condition. 

In other circumstances rapid economic flux may give rise to erratic market data. Where 

sorne sales are out of line with the market, they will generally be given less weight by the 

Valuer or even discarded. lt may still be possible for the Valuer to judge from available data 

where the realistic leve! of the market is. Individual transaction prices may not be evidence 

of Market Value, but analysis of such market data should be taken into consideration in the 

valuation process. 

6.6 In poor or falling markets there may or may no! be a large number of "willing sellers." 

Sorne, but not necessarily all, transactions may involve elements of financia! (or other) 

duress, or conditions that reduce or eliminate the practica! willingness of certain owners to 

sell. Valuers must take into account all pertinent factors in such market conditions and 

attach such weight to individual transactions that they believe proper !o reflect the market. 
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Liquidators and recetvers are normally under a duty to obtain the best price in asset 

disposals. Sales, however, may take place without proper marketing or a reasonable 

marketing period. The Valuer 'must judge such transactions to determine the degree to which 

they meet the requirements of the Market Value definition and the weight such data should 

be accorded. 

6. 7 During periods of market transition characterised by rapidly rising or falling prices there is a 

risk of over- or under-valuation if undue weight is given to historie information or if 

unwarranted assumptions are made regarding futurc markcts. In thcse circumstances Valuers 

must carefully analyze and rcflect thc actions and altitudes of the markct, taking carc that 

their reports fully disclose the results of thcir investigations and findings. 

6.8 The concept of Market Va/ue also presumes that in a market value transaction a property will 

be freely and adequately exposed to the market for a reasonable period of time and with 

reasonable publicity. This exposure is presumed to occur prior to the effective date of value. 

Markets for fixed assets typically differ from those available for stocks/shares, bonds and 

other curren! assets. Fixed assets tend to be unique. They are usually sold less frequently 

and in markets which are less formal and more inefficient than, for example, listed securities. 

Further, fixed assets are less liquid. For these reasons, and because fixed assets do not 

commonly trade on a public exchange, their Market Va/ue must recognise adequate markct 

exposure for a reasonable time to allow for proper marketing, and completion of 

negotiations. 

6.9 Revenue producing properties held as long-term investrnents by a property company, 

pension (or superannuation fund), property trust or similar type of owner are usually valued 

on the basis of individual asset disposal pursuant to an orderly plan. The aggregate value of 

such assets viewed or treated as a portfolio or as an assembled group of properties could 

exceed, or could be less than, the sum ofthe Market Value of each asset individually. 

6.1 O All valuations should refer to the purpose and function of the valuation. In addition to other 

reporting requirements, the Valuer should make it abundantly clear into which class each 

asset has been placed if the function of the valuation is related to the preparation of financia! 

statements. 
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6. l l In exceptional circurnstances Market Value rnay be expressed as a negative arnount. 

Situations include certain leasehold properties, sorne specialised properties, obsolete 

properties with dernolition costs exceeding land value, sorne properties affected by 

environrnental contarnination, and others. Sorne countries preclude the reporting of negative 

values in financia! staternents. 

7.0 Disclosure Requirements 

7. l Valuation reports rnust not be rnisleading. Valuations conducted for the purpose of 

estirnating and reporting Market Value should rneet the requirernents of Section 5 above. 

Reports should contain a specific reference to the definition of Market Value as set forth in 

this Standard, together with specific reference as to how the property has been viewed in 

terms of its utilit)' or its highest and best use (or rnost probable use) anda staternent of al! 

substantive assurnptions. 

7.2 In rnaking Market Value estirnates the Valuer should clearly identify the effective date of 

valuation (the date at which the value estirnate applies), the purpose and function of the 

valuation, and such other criteria as are relevan! and appropriate to ensure adequate and 

reasonable interpretation ofthe Valuer's findings, opinions and conclusions. 

7.3 Although the concept, use, and application of altemative expressions of value rnay be 

appropriate in certain circurnstances, the Valuer should ensure that if such altemative values 

are found and reported, they should not be construed as representing Market Value. 

7.4 When valuations are rnade by an "interna! Valuer," i.e., one who is in the crnploy of cither 

the enterprise that owns. the assets or the accounting firm responsible for preparing the 

enterprise's financia! records aml/or reports, there shall be a specific disclosure m the 

valuation certificate or report ofthe existence and nature of any such relationships. 
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8.0 Departure Provisions 

8.1 In sorne S tates, a Valuer may be obliged to use orto refer toa particular definition of Market 

Value to meet certain legal or statutory criteria of the jurisdiction in which the valuation 

services are performed. If the results of the valuation are to be reported outside of such 

jurisdiction, where intemational standards apply or when a local definition may be subject to 

possible misinterpretation, the Valuer should also refer to the definition contained in this 

Standard and indicate whethcr compliance with the differing definition results in a material 

changc in the rcportcd value. 

9.0 Effective Date 

9.1 This lntemational Valuation Standard became effective 24 March 1994. 
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International Valuation Standards 

Standard 2 

Valuation Bases other than Market Value 

This Standard should be read in the context of the background 

material and implementation guidance contained in the Preface and in 

the General Valuation Concepts andPrinciples C~apter. 

1.0 Introduction 

1.1 The objectives of this Standard are twofo1d: first, to identify and exp1ain bases of va1i.Ie 

other than Market Va/ue, and to estab1ish standards for their app1ication; and second, to 

distinguish them from Market Va fue. 

1.2 Although the majority of professiona1 va1uations, particu1arly asset va1uations referred to in 

Standard 3, invo1ve Market Va/ue, there are circumstances that call for bases other than 

Market Value. It is essentia1 that both the Va1uer and va1uation users clear1y understand the 

distinction between Market Value and non-Market Va/ue based va1uations, and the effects (if 

any) which differences between these concepts may have upon the app1icabi1ity of the 

va1uation. 

1.3 TIA VSC seeks to avoid incidences of intemationa1 misunderstanding and/or misconceptions 

within S tates conceming the use and app1ication of non-market bases of va1uation. Va1uers 

responsib1e for app1ying these Standards must assure that proper bases are se1ected, using all 

reasonab1e means to enhance the understanding of va1uation users, avoiding circumstances 

which might mis1ead the pub1ic, and reporting objective1y supported estimates. 

2.0 Scope 

2.1 This Standard is directed to bases ofva1uation other than Market Value. 
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2.2 TIA VSC Standard 3 covers the Market Va/ue basis as applied to financia! reporting. 

Standard 3 includes Market Value for the Existing Use, a special application of Market Value 

when considering property, plant and equipment intended for continuing use within an 

enterprise. Although this application departs from the general concept of highest and best 

use in market valuations, it should be considered as a special case rather than a departure 

from the Market Value concept. 

2.3 Another TIA VSC Standard is directed to the basis of asset valuation for assets forming part 

of a going concem. Going Concern Value and related Deprival Va/ue concepts are non

market bases of value defined in Standard 2. 

3.0 Definitions 

·3.1 Va/ue-in-Use. This"value type focuses on the value that specific property contributes to the 

enterprise of which it is a part, without regard to the property's highest and best use or the 

monetary amount that might be realised upon its sale. Value-in-Use is the value a specific 

property has for a specific use to a specific user and is therefore non-market related. 

3.2 Limited market property. Property which, because óf market conditions, unique features, or 

other factors, attracts relatively few potential buyers at a particular time. The central 

distinguishing characteristic of limited market properties is not that they are incapable of 

being sold in the open market, but that the sale of such properties commonly require a longer 

marketing period than is common for more readily marketable properties. 

3.3 Specialised, special purpose, or special/y designed property. Property which, due to its 

specialised natirre, has a utility restricted to particular uses or users, and is rarely, if ever, sold 

mi the open market, except as part of a sale of the business in occupation. Although many 

designs, including single family dwel!ings, can be termed "special purpose," these 

descriptions are intended to apply to properties which have restricted or no markets; 

examp,les typically include oil refineries, power stations, docks, specialiscd manufacturing 

facilities, public facilities, churches, museums, and properties located in particular 

geographicallocations for operational or business reasons. 
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3.3.1 As discussed in TIAVSC Standard 3, in dealing with valuations of assets in 

connection with financia! reporting, owner-occupied properties may be viewed as 

either non-specialised or specialised. 

3.3.2 Non-specialised properties are valued in accordance with market value concepts. 

Those intended for continued use in' the enterprise are valued on the basis of Market 

Valuefor the Existing Use as explained in TIAVSC Standard 3. 

3.3.3 Specialised properties are by definition rarely, if ever, sold on the open market. 

Accordingly, the Depreciated Replacement Cost (DRC) Method is commonly used in 

their valuation for financia! reporting purposes with proper disclosure. 

3.4 lnvestment Va/ue. The value of property to a particular investor, ora class of investors, for 

identified investment objectives. This subjective concept relates specific property to a 

specific investor or group of investors with identifiable investment objectives and/or criteria. 

The term Investment Value should not be confused with the Market Va fue of an invcstmcnt 

property. 

3.5 Going Concern Value. The value of a business as a whole. The concept in vol ves valuation 

of a continuing enterprise from which allocations or apportionments of overol! Going 

Concern Value may be made to constituent parts as they contribute to the whole, but none of 

the components of themselves constitute Market Value. (See also Deprival Value, para 

3.13.6 below). 

3.6 Insurable Va!ue. The value of property provided by definitions contained in an insurance 

contrae! or policy. 

3.7 Assessed, Rateable, or Taxable Value. A value which is based upon definitions contained 

within applicable laws relating to the assessment, rating, and/or taxation of property. 

Although sorne jurisdictions may cite Market Value as the assessment basis, required 

valuation meth9dology may produce results which differ from Market Value as defined 

herein. 
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3.8 Depreciated Replacement Cost (DRC). DRC is a method of valuation which is based on an 

estimate of the curren! Market Value of land for its existing use plus the curren! gross 

replacement ( or reproduction) costs of improvements less allowances for physical 

deterioration and all relevan! forrns 'of obsolescence and optimisation. The result, which is 

non-Market Value, is referred to as the Depreciated Replacement Cost estimate. This result 

is subject to the adequate potential profitability or service poten ti al of the enterprise. 

3.9 Salvage Value. The value of a property, excluding land, as if disposed of for the materials it 

contains, rather than for continued use without special repairs or adaptation. It may be given 

as gross or net of disposal costs and, in the latter case, may equate to net realisable value. 

3.10 Liquidation or Forced Sale Value. The amount which may reasonably be received from the 

sale of a property within a time frame too short to meet the marketing time frame of the 

Market Value definition. In sorne States forced sale value in particular may also involve an 

unwilling seller and a buyer or buyers who buy with knowledge of the disadvantage of the 

seller. 

3.11 Special Value. A terrn relating toan extraordinary element ofvalue over and above Market 

Value. Special value could .arise, for example, by the physical, functional, or economic 

association of a property with sorne other property such as the adjoining property. lt is an 

increment of value which could be applicable to a particular owner or user, or prospective 

owner or user, of the property rather than to the market at large; that is, to a purchaser with a 

special interest. Special value could be associated with elements of Going Concern Value. 

The Valuer must ensure that such criteria are distinguished from Market Value, making clear 

any special assumptions made. 

3.12 Other expressions of value more specific to property, plant and equipment, and/or special 

situations, are defined in the TIA VSC Standards relating to such assets. 

3.13 Accounting Terrns 

3.13.1 Fair Value. The amount for which an asset could be exchanged, ora 1iabi1ity settled, 

between know1edgeable willing parties in an arrn's-length sale. 
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3.13.2 Depreciable Amount. The historical cost of an asset, or other amount substituted for 

historical cost su eh as a revalued amount, less the estimated residual value of the 

asset. 

3.13.3 Revalued Amount. The value ofproperty, plant and equipment as established by 

appraisal or valuation norrnally undertaken by professionally qualified Valuers. 

3.13.4 Recoverable Amount. The amount which the enterprise expects to recover from 

future use of an asset, including its residual value on disposal. 

3.13.5 Net Realisable Value. The estimated selling price of an asset in the ordinary course 

of business, less selling costs and costs of completion. As such, net realisable val u e 

is akin to Market Value less disposal costs only where all requirements ofthe·Market 

Value definition are met. In particular this includes sufficient time for the Market 

Value transaction to occur. Market Value is ordinarily a gross figure or, more 

appropriately, a "face value" prior to dcduction of disposition costs. 

3.13.6 Deprival Value. The value of an asset to the present owner, which would equal the 

higher ofits utility value to that owner or the asset's exit or disposal value. Deprival 

Value is an example of a valuation basis that reflects the non-market concept of Value 

in Use of assets as part of a going concem and is sometimes referred to as Optimal 

Depriva/ Value. 

4.0 Relationship to Accounting Standards 

4.1 In practice there has been confusion over valuation terms and methods as applied to 

accounting applications. To avoid these and other problems, TIA VSC has prepared TIA VSC 

Standard 1 relating to the Market Value basis of valuation; TIA VSC Standard 2 relating to 

bases of valuation other than Market Value, and TIAVSC Standard 3 relating to valuations 

for financia! reporting. Together with other portions ofthe intemational valuation Standards, 

these are structured to provide guidance to Valuers, accountants, and to the public regarding 

valuation standards affecting accountancy. 
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4.2 The objective of financia! reporting in accordance with international accounting standards is 

to portray fairly the operating results and financia! status of any enterpríse for which reports 

are issued. Thus, accounting standards in themselves are not directed at valuing the 

enterpríse itself. For further reference to this discussion see TIA VSC Standard 3. 

4.3 A.ccounting standards provide for the required means by which valuations of fixed. (and 

other) assets are to be reflected in an enterpríse's financia! records and reports. They apply to 

. current market valuations and other bases which re! y on historícal cost conventions. 

4.4 Standards applicable to valuations for financia! reporting and related accounts are covered in 

TIAVSC Standard 3. (TIA VSC Standard 2 defines non-Market Value concepts not generally 

applicable for financia! reporting purposes). In particular, such non-market valuation bases 

which address allocations of value among assets should be distinguished from, and not be 

confused with, Market Value estimates. 

4.5 DRC is a non-market mcthod of valuing specialised properties which may be used, when 

applicable, in valuations for financia! reporting. 

5.0 General Underlying Criteria 

5.1 The utility of property toa given enterprise may differ from that which would be recognised 

by the rnarket ora given industry. Therefore, it is necessary that financia! reporting and asset 

valuatíons connected therewíth distinguish between values recognised in the rnarketplace, 

which should be reflected in financia! reporting, and non-rnarket types of value not to be 

used as bases for financia! reporting (but see para 4.5 above). 

5.2 Value in Use (see para 3.1) or Deprival Value (see para 3.13.6) is a non-rnarket basis ofvalue 

rneasured frorn the perspective of a particular user. It is sornetirnes referred to as "value to a 

particular user or owner." Value in Exchange (see TIA VSC Standard 1, para 1.2 et seq) is the 

value as recognised by a rnarketplace in whiéh exchange of asset ownership notionally takes 

place. The TIA VSC definition of Market Value appropriate for financia! reporting is based 

upon the principie of Value in Exchange, not Value in Use. 
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5.3 The expressions Va/ue in Use and Value in Exchange can lead to misunderstanding ~ithout 

explanation. They should be avoided when confusion might result. 

5.4 'Properties may be valued on bases other than Market Va/ue, or may exchange hands at prices 

which do not reflect Market Value as defined. Such altemative bases may either be 

rcflcctions of a non-market perspective of utility, or of unusual and non-market conditions. 

Examples include Going Concern Value, Special Value, Forced Sale Value, Salvage Value, 

and Net Realisable Value (see 3.0 above, et seq). 

5.5 Going Concern Value expresses the value ascribed to an established business, not to any of 

its constituent parts. The value allocated or apportioned to individual assets making up' a part 

of the going concem is based upon thcir contribution to the whole, commonly referred to as 

their Value in Use when related toa specific business and its owner. lt is not market_rclated 

(see 3.5) and is not to be confused with Market Value for the Existing Use (see TIAVSC 

Standard 2, para 4.3 and TIAVSC Standard 3). 

5.6 It would only be coincidental if a property's Va/ue in Use werc equal to Market Value. A 

property's Value in Use would tend to be higher than Market Value if the operating 

entcrprise were capable of employing it in a more useful and profitable manner than a typical 

producer ofthe same productor service. On the other hand, Value in Use could be lower than 

Market Value under conditions where the enterprise was not employing an asset to its 

maximum capacity and efficiency. Va/ue in Use could also be higher than Market Value if 

the enterprise possessed special production rights, extraordinary contracts, unique patents 

and licenses, certain expertise, special goodwill, and other intangible assets which would not 

be transferable to another owner . 

• 5.7 Special Value may accrue toa property by reason ofa unique location, a temporary situation 

under exceptional market conditions, or a premium payable by a purchaser having a special 

interest (see 3.11). Such element of Special Value may be reported separately from Market 

Value established in accordance with the definition of Market Va/ue in these Standards. 

Special Value should not be incorporated into a statement of Market Value, as such a 

procedure would be misleading and, by default, would signify that such incremental element 

of value is not special. 
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5.8 Forced sale involves a price which arises from disposition under extraordinary or atypical 

circumstances, usually reflecting an inadequate marketing period without reasonable 

publicity, and sometimes reflecting an unwilling seller condition, and/or ,disposal under 

compulsion or duress. For these reasons, the price associated with a forced or distressed 

sale, called Forced Sale Value, is nota representation of Market Value. The price paid in a 

forced or distressed sale is a matter of fact. lt is generally not easily predictable by a Valuer 

beca use of the nature and extent of subjective and conjectural assumptions that must be made 

in formulating such an opinion. A Forced Sale Va/ue or price may also be known as a 

Liquidation Price. 

5.9 Salvage Value (see 3.9) is ordinarily an expression ofthe currcnt price expected for property, 

other than land, which has reached the end of its useful life expectancy in terms of the 

original purpose and function. The concept of Salvage Value is that the asset is valued for 

salvage disposal rather than for its originally intended purpose. In this context, Salvage 

Value is also known in. accountancy terminology as the net realisable amount for an asset 

with no furthcr use toan cnterprise. 

5.1 O Salvage Value does not imply that a property has no further useful life or utility. Property 

sold for salvage could be rebuilt, converted toa similar or different use, or may provide spare 

parts for other properties which are still serviceable. At the extreme, Salvage Value may 

represen! an expression of scrap value, or the value for recycling. 

6.0 Statement of Standards 

6.1 Prior to undertaking an assignment involving valuation based upon a premise other than 

Market Value, a Valuer shall: 

6.1.1 Properly identify the problem to be addressed and assure that performance of the 

assignment will not lead to a conclusion that is misleading or inappropriate for the 

circumstances; 
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6.1.2 Determine that the Valuer has sufficient knowledge, ~xperience, and competency to 

complete the assignment in accordance with these Standards and other generally 

accepted valuation principies; or altcrnatively, 

( 1) Disclose any such deficiencies to the client befare accepting the assignment; 

(2) Take al! steps necessary and appropriate to complete the assignment 

competently; and, 

. (3) Disclose the situation and the steps taken to address the situation in the report 

which accompanies completion of the services. 

6.2 In developing a non-Market Value estimate a Valuer must be aware of, understand; and 

correctly apply those methods and techniques which are necessary to produce a credible 

valuation. 

6.3 To assure. that there is no confusion between Market Value anda non-Market Value estimate, 

the Valuer must observe the following guidelines: 

6.3.1 Identify the property being valued. · 

6.3.2 Identify the rights associated with the propertY to be valued. 

6.3.3 Identify the purpose and intended use ofthe valuation. 

6.3.4 Define the type ofvalue being estimated. 

6.3.5 Inspect the property being valued or make appropriate disclosures. 

6.3.6 Disclose any speciallimiting conditions or circumstances. 

6.3. 7 Identify the effective date of the valuation. 

6.3.8 Develop and consider data and circumstances appropriate to the assignment. 

6.3.9 Distinguish that the valuation reported is nota Market Value estímate ifthe 

assignment is on a basis other than Market Value. 

6.4 Although the concept, usé, and application of non-market bases of value may be appropriate 

under certain circumstances, the Valuer shall ensure that if such value is· to be found and 

reported, it will not reasonably be construed as a representation ofMarket Value. 
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7.0 Disclosure Requirements 

7.1 Valuation reports must not be misleading. Particular reporting standards may vary among 

States, but it is the responsibility of the Valuer to incorporate at least those items listed in 

para 6.3 above. For non-Marlret Value based valuations it is particularly necessary that the 

purpose and intended use of the valuations are clearly reported, and that full disclosure is 

made of the bases for the valuation estima te, its applicability, and its limitations. 

7.2 Each valuation report on a basis other than Marlret Value shall contain a Statement of 

Contingent and Limiting conditions or similar disclosure. Notwithstanding this provision, 

the Valuer shall not use the Statement of Contingent and Limiting Conditions to justify 

unauthorised departure from these Standards. 

7.3 In performing a valuation on a basis other than Market Value a Valuer shall not make 

assumptions that are unreasonable in the light of facts ascertainable at the effective date of 

valuation. All assumptions shall be disclosed in all reports. 

7.4 Each valuation report on a basis other than Market Value shall contain a Valuer's Certificate 

which shall follow the guidelines outlined in TIAVSC Standard l. In particular, distinction 

should be drawn between Market Va/ue and any other form ofvaluation that is applied. 

7.5 If a valuation by an "interna! Valuer" is made, i.e., one who is in the employ of either the 

enterprise that owns the assets or . the accounting firm responsible for preparing the 

enterprise's financia! records and/or reports, .there shall be a specific disclosure m the 

valuation certificate or report ofthe existence and nature of any such relationships. 

7.6 Other reporting shall be consisten! with these Standards. 

8.0 Departure Provisions 

8.1 If a Valuer is asked to perform an assignrnent which departs from these Standards, the Valuer 

shall accept and perform such services only if: 
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8.1.1 The Va1uer determines that the assignment will not tend to mis1ead the client, users of 

the report or services, or the public; 

8.1.2 The Va1uer advises the client that the assignment invo1ves a specia1 assumption or 

departure from the Standards which must be disclosed in full in any report and/or 

third party representations made by the Va1uer as a result ofthe assignment; and, 

8.1.3 The Va1uer requires as a condition of the Va1uer's. engagement that any specia1 

assumption or departure be disclosed in any pub1ished document in which reference 

is made to the Va1uer's opinion. 

9.0 Effective Date · 

9.1 This Intemationa1 Va1uation Standard became effective 24 March 1994. 
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The lntemational Assets Valuation Standards Committee was founded in 1981. The business ofthe 
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Committee in the English language. This Standard became effective 24 March 1994. 
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International Valuation Standards 

Standard 3 

Valuations for Financial Statements 
and Related Accounts 

This Standard should be read in the context of the background 

material and implementation guidance contained in the Preface and in 

the General Valuation Concepts and Principies Chapter. 

1.0 Introduction 

1.1 · The objective of this Standard is to pro vide guidance for Valuers preparing valuations for use 

in financia! statements and related accounts. 

1.2 This Standard addresses general concepts and principies Valuers must observe in preparing 

asset valuations for financia! statements and related accounts to reflect the effect of changing 

prices on curren! values. lt also discusses concepts that must be understood by accountants, 

regulatory authorities, and other users of valuation services. 

1.3 Among the criteria to be observed, considered, and applied in the valuation of fixed ( or long

terrn) assets such as property, plant and equipment are those that recognise the specific utility 

or usefulness of the asset, its contribution to the production of the goods and services for 

which it was dcsigncd and for which it is dcploycd, and such othcr mattcrs importan! to 

Market Value estimates. Asset Valuers must also recognise that in sorne circumstances, 

assets that are norrnally "fixed" may be classified as "curren! assets." Examples include land 

and developed properties that are held as inventaries for sale. Valuers therefore may deal 

either with fixed assets or certain types of curren! assets. 

1.4 Fundamental to the application of this Standard are the Valuer's adherence to market-based 

valuations, objectivity, and full disclosure of relevan! matters within a pertinent and user-
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friendly format. When specialised properties preclude the application of Market Value 

concepts, this Standard provides for proper treatment and disclosure in valuations. 

2.0 Scope 

2.1 This Standard applies to all valuations of property, plant, and equipment included in any 

public or published document. lnternational accounting standards recognise rcvaluations as 

an alternative to historical cost and, whcrc a revaluation policy is adopted, the basis of 

valuation should be disclosed along with the frcqucncy of rcvaluations and whcthcr an 

externa! Valuer was involved. 

2.2 Legislative, regulatory, accounting, or jurisprudent requirements may oblige consequential 

modification to this Standard in sorne countries or under certain conditions. Any departure · 

due to such circumstances mus! be referred to in the valuation report and clcarly explained 

therein. 

2.3 This Standard does not apply where valuations are required for a client's prívate or interna! 

purposes such as pursuing a transaction, a loan, or other purpose that does not fall within the 

. public domain. 

3.0 Definitions 

3.1 Market Value is defined as: 

The estimated amount for which an asset should exchange on the date 

of valuation between a willing buyer and a willing seller in an arms 

length transaction after proper marketing wherein the parties had each 

acted knowledgeably, prudently, and without compulsion. 
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3.2 Highest and best use is defined as: 

The most probable use of an asset which is physically possible, 

appropriately justified, legally permissible, financially feasible, and 

which results in the highest val u e of the asset valued. 

3.3 Market Valuefor the Existing Use is defined as: 

3.4 

The Market Value of an asset based on continuation of its existing use, 

assuming the asset could be sold in the open market for its existing 

use, and otherwise in keeping with the Market Value definition 

regardless of whether or not the existing use represents the highest 'and 

best use of the asset. 

Depreciated Replacement Cost and Going Concern Value 

.• 

·;., 

3.4.1 In the case of specialised propertics, which are rarely if cver sold on the open markct 

except as part of the sale of the business in occupation, and therefore cannot be 

valued in accordance with the Market Value definition, the Depreciated Rep/acer,nent 

Cost (DRC) Method is applied. DRC is based on an estímate of the curren! Market 

Value of land for its existing use plus the curren! gross rcplacement ( or reproduction) 

costs of improvements less allowances for physical deterioration and all relevan! 

forms of obsolescence and optimisation. The result is an estímate of value to the 

undertaking in occupation of·a property at the valuation 'date assuming continued 

operations. This estímate is subject to adequate potential profitability of the 

enterprise. 

3.4.2 Going Concern Value (defined and discussed in TIAVSC Standard 2) comprises the 

net value of all tangible and intangible assets of an enterprise measured after 

consideration of allliabilities. Because the value estímate represents the value of the 

business itself, individual value amounts may not normally be apportioned to any 

particular asset. Therefore, individual assets have no Going Concern Va/ue and this 

basis has no place in asset valuations for financia! reporting. 
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3.4.3 The DRC method must always be expressed as subject to adequate potential 

profitability, or service potential in the case of public assets or assets devoid of free 

cashflows, related to the value of the enterprise as a whole as stated in para 3.4.1 

above. Therefore, it combines elements of market and non-market considerations. 

However, because the DRC method is concemed with the valuation of individual 

assets rather than the business per se, it is essentially different from Going Concern 

Value methods and concepts and is properly used in asset valuations for financia! 

statements when appropriate. 

4.0 Relationship to Accounting Standard,s 

4.1 Although sometimes used interchangeably between accountants and Valuers informally 

seeking comrnon ground, the expressions Market Va/ue and Fair Value are not synonymous 

(see TIAVSC Standard 1). Valuation standards define' and use Market Value which fully 

recognises that assets may be traded in differing circumstances and conditions. To avoid 

confusion or misunderstanding. the valuation rcport will define Market Value and its 

application to the assets va1ued, explain the terms and conditions upon which the Market 

Value estímate applies, and state how the asset would ordinarily change hands in the market 

(for example, asan individual asset ora part of a group of assets): 

4.2 The value of fixed or long-term assets reported in financia! statements and related accounts is 

generally referred to as the Net Carrying Amount of such assets. Under the historical cost 

convcntion, the Net Carrying Amount represents the Gross Carrying Amount less 

accumulated depreciation. Under the convention which gives effect to changing prices, the 

Net Carrying Amount is comrnonly referred to as the Net Revalued Amount, found through 

an indexation of historical costs; or a valuation or periodic revaluation of the assets. 

TIA VSC Standard 3 is directed to the basis of value measurement when the val u e of assets is 

to be based upon a valuation or periodic reva1uation. 

4.3 Generally, the need for asset valuations conducted in conjunction with the preparation of 

financia! statements and related accounts implicitly requires that owner-occupied assets be 

valued in accordance with their existing use and in consideration of the enterprise continuing 

·in operation. However, sorne owner-occupied assets may no longer be required by the 
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enterprise. If they are declared by the Directors as surplus to the needs of the enterprise, 

such assets would be valued at their highest and best use rather than under the existing use 

concept. Similarly, assets owned by the enterprise ordinarily classified as investments are 

valued at their highest and best use rather than for their existing use. 

4.4 The rationale for distinguishing existing use assets from other assets in the valuation process 

is that a business cannot, as a practica! matter, sell assets which are necessary to its operation 

and still be productive. The sale of such assets would be inconsistent with continuation of 

the business. By contras!, estimating the Market Value of existing use assets correctly 

represents the market-based contribution of those assets·and is consisten! with Market Value 

methods applied in valuing other assets. 

4.5 In the ordinary course of conducting an asset valuation, the Valuer will be instructed by the 

Directors of the enterprise, or by their professional advisors, as to whether the assets aré held 

for existing use, are surplus to the enterprise's requirements, orare classified as investments. 

In the absence of specific instructions, the Valuer will be obliged to make a factual 

deterrnination of the most appropriate classification of each asset based on experience, 

knowledge, atÍd expertise. In this case, the deterrnination and its basis must be lully 

disclosed by the Value~. 

4.6 Continuation of the business is fundamental to accountancy and to the valuation presumption 

that·the particular enterprise will continue in operation for the foreseeable future (subject to 

appropriate accounting advice as to changes in the scale or style of operation). This concept 

. is quite distinct from Going Concem Va fue which is applied only to the value of the business 

. itself, comprising al! assets and liabilities. Such value is inappropriate as a basis for valuing 

individual assets. By contras!, Market Value and, when appropriate, Depreciated 

Rep/acement Cost valuations for individual assets owned by an enterprise are appropriate 

bases for financia! reporting. 

5.0 Statement Of Standards 

5.1 Assets valued for financia! reporting shall, unless the circumstances and extent of proper 

disclosures warrant, be valued as follows: 
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5.1.1 All investment properties and assets surplus to the needs of an enterprise shall be 

valued on the basis of Market Value at their highest and best use. 

5.1.2 All non-specialised owner-occupied properties that are neither investment nor surplus 

shall be valued on the basis of Market Va/ue for the Existing Use. 

5.1.3 All specialised owner-occupied properties shall be valued on the Depreciated 

Replacement Cost basis. This valuation method shall not used when Market Value 

methods can be applied. 

5.1.4 Properties normally valued on the basis of trade or trading potential shall be 

distinguished from other owner-occupied properties. 

5.2 Valuers shall obtain from the Directors ofthe owning enterprise a list of assets to be valued, 

designating them as existing use assets, surplus assets, or investrnent assets, so that they may 

be valued in accordance with the bases in para 5.1 (et seq) above. 

5.3 lf exceptionally a Valuer accepts an assignment in which no specific instructions as to 

classification of assets is given, the Valuer shall value assets based u pon their actual use; i.e., 

whether they are existing use, surplus, or investrnent, with appropriate disclosure. This 

situation may occur in a hostile takeover ora merger, or in other situations where inadequate 

data are made known or are available to the Valuer. Both the situation and the Valuer's 

response should be clearly set forth in the valuation report. 

5.4 Clear, unequivocal disclosures shaÜ be made by the Valuer in communicating valuations for 

financia! reporting. They shall include: 

5.4.1. The nature ofthe instructions and purpose ofthe valuation; 

5.4.2 The basis ofthe valuation, including type and definition ofvalue; 

5.4.3 Tenure of assets and classification of rights valued; 

5.4.4 The date ofthe valuation; 

5.4.5 Identification of the assets and their locations, and the date and extent of inspections; 

5.4.6 The regulatory framework; 

6.4. 7 Any special assumptions and/or limiting conditions; 
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5.4.8 Plant and machinery; 

5.4.9 Such other matters that are pertinent to the valuation. 

5.5 Responsibilities ofthe Asset Valuer · 

5.5.1 Asset Valuers require should employ responsible staff suitably qualified and with the 

necessary experience to value assets in the locality in which they are situated. 

Professional Valuers may take appropriate steps to properly value assets in localities 

that are new to their practice. 

5.5.2 In appropriate cases outside professional assistance may be required. When such use 

is required, the names, qualifications, and contributions of the professionals should 

be stated in the report or certificate. 
' '• 

5.5.3 An asset Valuer can only exercise the valuation function properly if no conflicts of 

interest arise. lt is recommended that all possible conflicts, whether actual or 

perceived, be discussed with the Directors. Perceived conflicts may be overcome by 

adequate· factual disclosures, but it may be necessary for the Valuer to reject the 

engagement if the Valuer's independence might be compromised. (Sce para 7.4 

below). 

6.0 Discussion 

6.1 General 

6.l.l · Although differences in specific wording of the Market Value definition exist, there 

is general agreement among Valuers in various States asto the concept and principies 

of Market Value. (See Preface statements and TIA VSC Standard l ). These 

distinctions permit Valuers (i) to differentiate between price and value where markets 

are distorted by special circumstances or short term phenomena and (ii) to apply the 

Market Value definition and concept to specialised properties, in limited or non

existen! markets, aml/or in other unique situations. 
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6.1.2 Va fue in Exchange is the value of an asset as recognised by a market place in which 

exchange of ownership of that asset is notionally presumed to take place. The 

concept of Value in Exchange is the foundation of Market Value estimates, as 

described in Standard l. The concept of Value in Exchange is clearly a market 

concept and such value can be estimated by objective methods and procedures based 

on market-derived data. 

6.1.3 Associated with the term most probable use is the exprcssion highest and best use. 

Viewing this !alter expression in conjunction with valuing existing use assets of an 

operating enterprise, the most probable use and the highest and best use of these 

assets may differ. On the other hand, for assets which are surplus to the needs of the 

business and which would be available for disposal 'on the open market, these two 

expressions would tend to be synonymous. 

6.1.4 Highest and best use is commonly defined as that use, from among reasonably 

probable and legal altemative uses, found to be physically possible, appropriately 

justified, financially feasible, and that rcsults in the highest Market Value of the asset 

valued. Existing use contemplates continued use of the asset for its same application 

as of the date of valuation having regard to the asset's capacity to continue 

contributing to the value of the enterprise, but not considering altemative, or more 

probable uses if sold. 

6.1.5 The Market Value of surplus assets is based on the premise that such assets are no 

longer required by the enterprise, but may possess sorne form of altemative use, 

which could range from an altemative operational use to salvage use. 

6.1.6 The Market Value of investment propcrty is based on the asset's value in the open 

market presuming a. transaction in accordance with the terms and conditions 

associated with the definition of Market Va/ue described herein. 

6.2 Investment Properties 

6.2.1 Revenue-producing properties held as long-term investments by a property company, 

pension (or superannuation) fund, property trust, or similar forms of ownership, are 
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usually valued on the basis of individual asset disposition pursuant to an orderly 

disposition plan. The Marl<et Va/ue of such assets viewed or treated as a portfolio or 

as an assembled group of properties could exceed, or could be less than, the surn of 

the Market Value of each asset individually. Where this is the case, it should be 

reported separately to the Directors or Trustees. 

6.2.2 Specific requirements in relation to institutional property holdings may require 

special trcatrnents of diffcrent asset classes, such :as properties in the course of 

dcvclopmcnt. Similarly, diffcrcnt disclosurc rcquircmcnts may exist in addition to 

thosc under gencrally acccpted accounting conventions. 

6.3 Individual Utility versus Aggregate Utility 

6.3.1 The basis for v!lluation ofan asset is govemed by how it is used and/or how it would 

ordinarily trade in the market. Sorne assets have their optimum utility if operated 

individually. Other assets have greater utility if operatcd as a part of a group of 

assets. '· 

6.3.2 In the normal course of events, free standing properties which are self-contained 

independent operations ordinarily trade on an individual basis and are valued as such. 

Should such assets possess additional (or lesser) value arising from a functional or 

economic association with other assets, such additional or special value may be 

addressed in the valuation process and reported accordingly, pursuant to either the 

Valuer's own observations or in accordance with instructions. Any such special value 

estimate should not, however, be referred to as Market Value without an explanatory 

statement. 

6.3.3 An individual propcrty may possess an additional or special value above its value as a 

separate entity by reason of its physical or functional association with an adjoining 

properiy, or if it was attractive to a purchaser having a special interest. Again, it is 

usually necessary and appropriate to report the extent ( or amount) of such additional 

or special value as a separate amount from Market Value established in accordance 

with the definition of Market Value in these Standards. 
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6.3.4 An asset's utility must be carefully considered when t)le asset forms part of a 

manufacturing plant or an enterprise which has a multiplicity of assets either on the 

same site or in diverse locations. In these situations it is usually the aggrcgate utility 

of the assets that contributes to the enterprise as a going concern. 

6.3.5 If the purpose of a valuation relates to preparation of the financia! statements of the 

enterprise as an operating entity and the value to be reported is Going Concern 

Value, then it follows that the utility of the assets would be viewed collectively and as 

a part of the business as a going concern (save and except for whatever assets are 

designated by the owners or Directors as being surplus or redundan! assets). In the 

valuation of assets under the Going Concern concept, their value reflects their 

collective value in use, i.e., their combined contribution to the production of the 

goods and services of the enterprise, in contras! to their individual utility for an 

alternative use. 

6.4 Present Utility versus Future Utility 

6.4.1 Utility is measured in a long-term perspective, ordinarily over the normal useful lifc 

of an asset. There are times, however, when assets become temporarily redundan!, 

are "mothballed" or are otherwise removed from production, are transformed into an 

alternative use or function, or are perhaps simply idled for a prescribed period of 

time. In other instances, externa! market circumstances, economic or political, may 

dictate the curtailment of production for an indefinite period of time. 

6.4.2 Similarly, assets situated in remole regions, in S tates not having a market economy or 

in locations experiencing a change in economy, may not have a readily discernible 

degree of utility at the date of valuation. In such circumstances it is necessary for the 

Valuer to establish, in consultation with the owners or Directors of the enterprise, the 

most probable future use of the assets and the category into which they fall. 

6.4.3 If the assets are "mothballed" for future use, an approach using Depreciated 

Replacement Cost subject to adequate potential profitability may be appropriate. In 

any event the Valuer. should address the question as to the price a well adviscd 

purchaser would be. willing to pay. In sorne circumstances an experienced Valuer 
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may be able to value (or interpolate points of reference) in comparison with the 

Market Value of similar assets having similar utility, which are located in active, free 

market zones, while considering the effects of time, risk, carrying costs (if any), and 

other factors befare market value can be established. 

6.4.4 A common effect of political or economic uncertainty is a change in utility, whether 

in terms of capacity or efficiency. The Valuer's responsibility in consultation with 

the Directors of the enterprise and/or others in such situations is to provide evidence 

regarding the market expectancy of longevity of the events. Temporary shut-downs 

or closures may ha ve little or no impact on asset values, whereas prospects for long

term cessation of activities may result in a permanent diminution in value. The assets 

valued must be viewed in the full perspective of all interna! and externa! factors 

which come to bear on their operating performance. 

6.5 Specialised Assets and Those with Limited Marketability 

6.5.1 Specialised assets and assets that have limited marketability due to locaiional 

circumstances, ·rarely, if ever, trade on the open market, cxccpt as part of the business 

o~ enterprise o-f which thcy are a constitucnt part, occasionally rcferrcd · to as thc 

business in occupation. lf the most probable use of su eh assets is incxtricably relatcd 

to the business in occupation, the process of estimating their value is non-market and 

may command an estímate ofthe entire enterprise's value, followed by anappropriate 

allocation of such value among the constituent components of the enterprise. Sorne 

assets may have sp·ecial value only as a part of a going concern. If considered, this 

type ofvalue and its distinction from Market Value must be set forth separately in the 

valuation certificate or report. (See TIA VSC Standard 2). 

6.5.2 When assets have limited marketability the most appropriate valuation procedure is 

frequently the Depreciated Replacement Cost method, subject to adequate potential 

· profitability or service potential. This method requires an appropriate disclosure in 

the Valuer's certificate or valuation report, particuhirly to explain whether it is based 

upon market data or on sorne other basis. 
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' 6.5.3 The assets of local or central govemment may fall within the above category to these 

extent they do not have or cannot have imputed free cashflows. As such, they will 

normally be valued on a Depreciatcd Replaccment Cost basis, subjcct to thc prospect 

and viability of the continuance of their use. 

6.6 Inter-company Leases 

6.6.1 Property occupied by a company under an inter-company leasing arrangement within 

a Group, whether formal or informal, is valued as owner-occupied. 

6. 7 Owner-occupied Properties 

6.7.1 If the Valuer is required for statutory or other valid reasons to assume vacant 

possession, the valuation report or certificate should refer to the value derived from 

market evidence of vacant possession sales of comparable properties. Owncr

occupied properties should otherwise be valued for their existing use. 

7.0 Disclosure Requirements 

7.1 Valuation reports must not be misleading. In general such reports prepared for valuations 

performed in accordance with · TIA VSC Standard J will meet reporting requirements 

discussed in Section 5, TIA VSC Standard l. In particular, the valuation certificate or report 

shall precise! y set forth the purpose, scope, and date of the valuation, and the instructions and 

information available to the Valuer. Should there be contradictions between this TIAVSC 

Standard and those instructions, the Valuer shall draw the reader's atténtion to the 

discrepancy, and reference will be made to departures from the Standard. Similarly, the 

absence of full information or presence of specific assumptions resulting from the special 

circumstances of the valuation shall be the subject of qualification to the report or certificate. 

7.2 The valuation certificate ·or report shall contain a clause specifically prohibiting the 

publication of the certificate or report in whole or in part, or any reference thereto, or to the 

valuation figures contained therein, or to the names and. professional affiliations of the 
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Valuers, without the written approval of the Valuer asto the form and context in which itis 

to appear. 

7.3 The valuation certificate or report shall al so contain an affirmative statement that the 

valuation has been performed in accordance with these or other recognised Standards, that 

the engagement was performed independently and without bias towards the client or others, 

and other disclosures required elsewhere in this Standard. 

7.3 The Valuer shall require as a condition of the Yaluer's engagement that any special 

limitation, assumption, or departure be disclosed in any published document in which 

reference is made to the Valuer's opinion. 

7.4 If a valuation by an "interna! Valuer" is made, i.e., one who is in the employ of either the 

enterprise that owns the assets or the accounting firm responsible for preparing the 

enterprise's financia! records and/or reports, ther~ ·shall be a specific disclosure m the · " 

valuation certificate or report of the existen ce and nature of any such relationships. 

8.0 Departure Provisions 

8.1 In sorne S tates, a Valuer may be obliged to use orto refer toa particular definition of Market 

Va/ue to meet certain legal or statutory criteria of the jurisdiction in which the valuation 

services are performed. If the results of the valuation are to be reported outside of such 

jurisdiction, where international standards apply or when a local definition may be subject to 

possible misinterpretation, the Valuer should also refer to the definition contained in this 

Standard. 

9.0 Effective Date 

9.1 This Internationa1 Valuation Standard became effective 24 March 1994. 
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The Intemational Assets Valuation Standards Committee was founded in 1981. The business ofthe 

Committee is conducted by its Members which in March 1994 comprised representatives of 

valuation bodies in the following States. 
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The approved text of this Standard is that published by the Intemational Assets Valuation Standards 

Committee in the English language. This Standard became effective 24 March 1994. 
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International Valuation Standards 

Standard 4 

Valuations for Loan Security, Mortgages, and Debentures 

1.0 Introduction 

1.1 The objective of Standard 4 is to distinguish valuations for loan security, mortgages, and 

debentures from. those made for financia! reporting pursuant to TIA VSC Standard 3. 

Standard 4 provides a framework within which Valuers can perform valuation engagements 

for lending institutions, and others that provide financing to be secured by specific fixed 

assets rather than the general credit of an individual or enterprise. Advice from Valuers may 

extend to other areas, but this Standard only deals with property valuations for loan security, 

mortgages and debentures. 

1.2 Many financing arrangements are secured by specific assets. The security taken for a loan, 

mortgage, or debenture in other financing arrangements may be more broadly defined. In 

sorne instances the net worth of an enterprise is pledged as security without regard to specific 

assets. Valuers typically deal with Marlcet Value when valuing specific assets to secure 

financing. They may on occasion deal with Going Concern Value, Liquidation Value. or 

other types of value depending upon laws, circumstances, and the secured party's 

:equirements, but those who supply financing are most cornrnonly concemed with Market 

Value. 

1.3 Although properties vary in location, utility, age, suitability, and other factors, valuation 

principies do not. It is importan! that Valuers consistently apply valuation principies within 

the scope of these Standards, performing objective evaluations that are relevan! to the needs 

of and clearly understood by valuation users. 
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2.0 Scope 

2.1 This Standard is applicable to all circumstances in which Valuers are required to advise or 

report to lending institutions or other providers of debt capital when the objective of the 

valuation relates to loans, mortgages, or debentures. This Standard should be viewed as an 

extension ofTIAVSC Standard l. 

3.0 Definitions 

3.1 Market Value as defined in TIAVSC Standard 1 remains the foundation for the Valuer's 

work. It is defined as: 

Market Value is the estimated amount for which an asset should 

exchange on the date of valuation between a willing buyer and a 

willing seller in an arm 's length transaction after proper marketing 

wherein the parties had each acted knowledgeably. prudently and 

without compulsion. 

3.2 When dealing with property valuations other than asset valuations for financia! reporting 

purposes, Valuers will normally substitute the word "property" for the word "asset" in the 

Market Value definition contained in para 3.1 above. This substitution should aid in 

distinguishing valuations for financia! reporting, which deal with assets reflected on the 

books of an enterprise, from other types of valuation engagements. 

3.3 All Market Value measurement methods, techniques, and procedures will, if applicable and if 

appropriately and correctly applied, .lead to a common expression of Market Value when 

based on market-derived criteria. Sales Comparison or other meth~ds of market comparison 

should evolve from market observations. Construction costs and depreciation should be 

determined by reference to an analysis of market-based estimates of costs and accumulated 

depreciation. The Capitalised Eamings Method or the Discounted Cash Flow Method should 

be based on market-determined cash flows and market-derived rates of retum. Although data 

availability and circumstances relating to the market or the asset itself will determine which 
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valuation methods are most relevan! and appropriate, the outcome of using any of the 

foregoing procedures must be Market Value if each method is based on market-derived data. 

3.4 The manner in which property would ordinarily trade in the open market distinguishes the 

applicability of the various methods or procedures of estimating Market Value. When based 

upon market information, each method is a comparative method. In each valuation situation 

one or more methods are generally most representative of open market activities. The Valucr 

wilr' considcr each method in cvery Market Value cngagcmcnt and will dctcrniinc which . . 
methods are most appropriate. 

3.5 Those seeking security for financing, or attempting to evaluate the "status ofthat security, will 

sometimes request valuations on a basis other than Market Value. In such circumstances the 

Valuer should obtain the regulatory definitions that may apply and proceed with any 

valuation on a basis other than Market Value only if that valuaiion is not in contradiction 

with applicable laws or regulations, and will nof otherwise be misleading. Under such 

circumstances, it is customary for Valuer~ to include a Market Value estimate or othcr 

appropriate information as to the extent to which a non-Market Value estimate may diffcr 

from Market Value. 

3.6 Refer to TIA VSC Standard 2 for value definitions which differ from Market Value. 

Particular caution should be taken by the Valuer to avoid any situation where non-Market 

Value estimates may be confused with Market Value estimates. Although there may be 

circumstances where non-Market Value estimates are appropriate, those who use such 

valuations should be made aware. that such values may not be, and generally are not, 

realisable in the market. 

4.0 Relation to Accounting Standards 

4.1 · Valuations performed in connection with loan security, mortgages, or debentures do not 

necessarily meet the same qualifications as those performed for public financia! disclosure 

purposes. For example, the concept of Market Va fue fór Existing Use is generally not 

appropriate for the valuation of assets for secufity purposes. The Valuer should, however, 
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determine whether requirements of TIAVSC Standard 3 are applicable, and if so, should 

assure that they are properly applied and explained. 

5.0 Statement of Standards 

5.1 In performing valuations of ~sets where the results will be used to obtain loans, mortgages, 

and debentures,. Valuers shall normally estímate the Market Va/ue of such assets in 

accordance with these International Standards. 

5.2 When circumstances, regulations, and laws provide for or require departures from Market 

Value, and only in such circumstances, Valuers shall apply such other value definitions and 

procedures as are appropriate. This departure shall be clearly set forth and explained in the 

valuation certificate or report, along with an identification and definition of the value-type 

estimated, and an explanation of reasons for the departure. If there is a substantial difference 

between the Market Va/ue of the assets and an alternative value-type reported, this fact 

should be set forth in the certificate or report and discussed with the client. 

5.3 lt i_s normally the responsibility of the Valuer to assure that laws, regulations, and procedures 

that govern the valuation of assets are complied with when performing valuations for 

securitised assets. There may be unusual or extenuating circumstances where such assurance 

cannot be given because of conflicting laws or differences of opinion among accountants or 

others. Although Valuers cannot in such circumstances assure cornpliance with 

requirements, they should not proceed if they believe the valuation requested does not 

comply with goveming laws, regulations, and procedures or if it is believed that the 

valuation may be misunderstood or misapplied. The basis for the·valuer's engagement shall 

be clearly set forth in any reports or certificates to be used by third-parties, and all reporting 

shall be accomplished in a manner that will not be considered by reasonable people to be 

misleading. 

5.4 In certainStates, standards of professional appraisal practice set forth specific requirements 

for property valuations associated with loans, mortgages, and debentures. Generally, 

compliance with their requ~ements produces results that are compatible with this 
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international Standard, although cornpliance therewith is a separate issue. Any departures 

should be clearly explained. 

5.5 A large percentage of corporate and prívate loans frorn banks and other financia! institutions 

· are secured by an interest in specific assets. To undertake valuations in such circurnstances 

Valuers shall have a cornprehensive understanding of the requirernents of such institutions, 

and the structure of loan agreernent terms and arrangernents. 

5.6 Clear, objective, pertinent,and understandable reports and valuation estirnates are importan! 

to all securitised asset valuations. Valuations for debenture purposes, where these have a 

public quotation, rnay fall within the special rules regarding fmancial statements and 

TIAVSC Standard 3. Valuers shall ascertain, understand, and cornply with al! special 

requirernents pertaining to such valuations. 

5.7 The Valuer shall rnake such disclosures as are appropriate toa given engagernent, and shall 

rneet the Standards for reporting discussed in Section 7 below. 

6.0 Discussion 

6.1 In general the TIA VSC Standards requirernents for valuing securitised assets are similar to 

those for other Market Value engagernents. In p'articular, it is necessary to establish and 

report a basis for any departure frorn standards. As discussed below, various property types 

require special considerations. 

· 6.2 Investrnent Properties 

6.2.1 Revenue producing properties are usually valued individually, but lending 

institutions rnay wish to know the value of. a property as part of a portfolio of 

properties. In such instances, the distinction between such potentially different views 

should be clearly expressed. 

6.2.2 For investrnent properties, it is recommended that Valuers distinguish between 

leveraged and unleveraged overall property yields. Sirnilarly, references to Interna! 
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Rates of Retum (IRR's) should set forth whether they are debt-leveraged or not. Any 
~. ~.w~.~d:::-~·· .. , ~ . 

special treatment of taxes should also be explained. 

6.3 Owner-occupied Properties · · 

6.3.1 Owner-occupied properties should be valued on the basis of vacant possession and in 

consideration of the property's highest and best use. This does not preclude 

consideration of the owner as part of the market, but does require that any special 

advantage of the owner's occupancy, which may be reflected in a valuation of the 

business, be separated from the value of the property. In the event of default on the 

financia! arrangements, security for the financing can only be realised by a change in 

occupancy. If the Valuer is required to produce a different basis of valuation, the 

valuation certificate or report should also refer to the value derived from market 

evidence ofvacant possession sales of similar properties. 

6.4 Specialised Properties 

6.4.1 Specialised properties, which by definition have limited marketability and derive 

value from being part of a business (see Preface, para 8.2 and TIA VSC Standard 3, 

para 6.5 et seq), may not be suitable as separate security for loans. If they are to be 

pledged for loan security individually or collectively, they should be valued on the 

basis of highest and best use assuming vacant possession, and all assumptions fully 

explained. A Depreciated Replacement Cost Method of valuation is usually applied 

to specialised properties in the absence of market data, but should not be confused 

with market methods (including a market-based Cost Method) in valuations for loan 

security. 

6.5 Properties Normally Valued as Trading Entities 

6.5.1 Certain classes of property, including but not limited to hotels and other leisure 

related. businesses, are usually valued in accordance with a careful assessment of the 

sustainable leve! of income derived from accounting data or projections, excluding 

any special goodwill derived from an operator with above average management 
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skills. In such cases the lender should be made aware of the significan! difference in 

value that may exist between an operating concem and one where either: 

a. The business is closed; 

b. The inventory is removed; 

c. Licenses/certificates, franchise agreements, or permits are removed or are in 

jeopardy; 

d. The property is vandalized; or there are 

e. Other circumstances that may impair future operating performance. 

6.5.2 The Valuer may also extend advice to cover potential future fluctuations in the status 

of the property as security. For example, if the free cashflows of a property are 

heavily dependen! upon a given tenant, tenants from a single industry, or other 

condition that could cause future instability, the Valuer should note these facts in the 

valuation report or certificate. In certain cases, an assessment of the value of the 

property for altemative use with vacan! possession may be appropriate. 

6.6 Development Properties 

6.6.1 Non-revenue producing properties held for redevelopment oras si tes for development 

with non-specialised buildings should be valued with consideration given to existing 

and potential development entitlements and controls. Any assumption as to planning 

and other material factors must be reasonable and must be explicitly stated in the 

valuation certificate or report. 

6.6.2 The phasing and timing for funding in the lending agreement should be discussed 

with the lender, and periodic market valuations provided over the development cycle. 

6.6.3 The appropriate method for valuation of development properties will depend on the 

state of development of the property at the effective date of valuation and the degree 

to which the property may be pre-sold or pre-leased. The Method must be discussed 

and agreed with the lender prior to undertaking the valuation. Care should be taken 

by the Valuer to: 

IVS4-10 



The Internationai Assets Vaiuation Standards Comrnittee 

a. Take into account the time differences between the date of development 

completion and the effective date of valuation. The effect of additional 

development requirements on costs and revenues, using present worth 

discounting where appropriate, will be reflected in this analysis; 

b. Adequately indicate anticipated market changes during the remaining period 

of development; 

c. Properly consider and indicate the ranges of risks associated with the · 

development; and 

d. Consider and disclose any known special relationships betwee11 parties 

invo !ved in the development. 

6.7- Wasting Assets 

6.7.1 Special problems are associated with wasting asset valuations. Particular attention 

needs to be drawn to the duration and profile of the loan including interest and capital 

repayment dates as they relate to the extent of the wasting asset and the plannen 

program for its extraction or use. 

6.7.2 A lease that is beyond economic rent, and thus creates a special advantage to the 

lessor, may constitute a property asset associated with the real estate to which it 

applies. In such cases, the lease may constitute a wasting asset as any attributable 

value diminishes as the terms are paid and as the lessor's rent advantage deplctes 

through increases in market rents. 

6.8 The Valuer 

6.8.1 The nature and scope of the engagement are particularly importan! to the Valuer and 

to the user ofthe Valuer's services. 

6.8.2 In sorne jurisdictions legislation of financia! services requires special licensing or 

registration when advice is related not only to the value of property, but also to 

securities issues such as equity, mezzanine or other participatory interests, collective 

investrnent schemes, or syndicated loans. 
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6.8.3 Because of the special fiduciary circumstances involved with most loan security, 

mortgage, and debenture arrangements, it is particularly importan! that the Valuer be 

independent rather than related to one of the parties involved in the actual or 

proposed financia! relationship. It is also importan! that the Valuer possess, or be 

able to procure, appropriate experience with the particular property type and locale 

for the property involved. 

7.0 Disclosure Requirements 

7.1 Valuation reports must nót be misleading. In general such reports prepared for valuations 

performed in accordance with TIA VSC Standard 4 will meet reporting requirements 

discussed in Section 5, TIAVSC Standard l. In particular they shall contain a specific 

rcference to the &finition of Market Value as set forth in this TIA VSC Standard, together 

with specific reference to how the property has been vie.wed· in terms of its utility or highest 

and best use. 

7.2 Such valuations should also refer to the specific date of valuation (the date at which. such 

estímate of value applies), the purpose and function of the valuation and such other criteria 

that are relevan! and appropriate to ensure adequate and reasonable interpretation of the 

Valuer's findings, opinions and conclusions. 

7.3 Although the concept, use, and application of alternative expressions of value may be 

appropriate under certain circumstances, the Valuer should ensure that if such alternátive 

values are found and reported, they are legal and appropriate, and cannot be construed as a 

representation of Market Value. 

7.4 In reporting a Market Value estímate for loan security, mortgages, and debentures, the 

Valuer shall: 

7 .4.1 Completely and understandably set forth the valuation and the appraisal report in a 

manner that will not be misleading. 
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7.4.2 Provide sufficient inforrnation to perrnit those who read and rely on the report to fully 

understand the data, reasoning, analyses, and conclusions underlying the Valuer's 

findings, opinions, and conclusions .. 

7.4.3 S tate any assurnptions or limiting conditions upon which the valuation is based. 

7.4.4 Clearly identify and describe the property being valued. 

7.4.5 Identify the interest or interests valued. 

7.4.6 Define the value being estirnated and state the purpose of the valuation, the effective 

appraisal date, and the date of the re port. 

7.4.7 Fully and completely explain the valuation bases applied and the reasons for their 

applications and conclusions. 

7.4.8 Include a signed professional certificate of · objectivity, non-bias,. professional 

contributions, Standards' applicability, and other relevant disclosures. 

8.0 Departure Provisions 

8.1 In sorne S tates, a Valuer may be obliged to use orto refer toa particular definition of Market 

Value to meet certain legal or statutory criteria of the jurisdiction in which the valuation 

services are perforrned. If the results of the valuation are to be reported outside of such 

jurisdiction, where international standards apply or when a local definition may be subject to 

possible misinterpretation, the Valuer should also refer to the definition contained in this 

Standard. 

9.0 Effective Date 

9.1 This International Valuation Standard became effective 24 March 1994. 
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INTRODUCCIÓN - ---

La Junta de Normas de Avalúo (JNA) de la Fundación Para el Avalúo (The Appraisal Foundation) 
elabora, publica, interpreta y modifica las Normas Uniformes Para la Práctica Profesional del Avalúo
(USP AP), para beneficio de los valuadores y usuarios de servicios valuatorios. Puesto que USP AP sel'lÍII 
empleadas por las agencias reguladoras federales y estatales y otras, la JNA ha adoptado una política de 
publicación destinada a asegurar que todos sean informados de las interpretaciones, o de los cambios, de 
USP AP con regularidad y oportunamente. Esta Edición de 1994 es la tercera publicación anual de USP AP. 

La JNA publica USP AP en una edición anual encuadernada que incluye: un historial de cualquier 
cambio hecho durante el año anterior; el texto íntegro de USP AP; todas las declaraciones sobre las Normas de 
A valúo; todas las Opiniones de Asesoría enútidas para distribución general; y un Índice del contenido. Será 
enútido y distribuido un suplemento semestral a todos los que adquieren USP AP, el cual deberá guardarse en el 
bolso de la cubierta posterior. La publicación anual de USPAP, con la acnJalización semestral, facilitará un 
mayor conocimiento del contenido vigente de USP AP. 

ORIGEN E HISTORIA DE USPAP 

Estas normas están basadas en las Normas Uniformes Para la Práctica Profesional del Avalúo, 
desarrolladas en 1986-87 por un Conúté Especial de Normas Uniformes, siendo adquirido el derecho de autoría 
en 1987 por la Fundación Para el Avalúo. Anterior al establecimiento de JNA en 1989, USPAP había sido 
adopuda por las organizaciones valuadores principales en Norteamérica, y vino a ser reconocido a través de 
los Est;uios Unidos como las normas de práctica valuatoria gcneralmenu: aceptadas. 

1 

En una reunión organizadora en enero 30 de 1989,la JNA aprobó unánimemente y adoptó las USPAP 
origin:lles como las normas de avalúo iniciales promulgadas por la JNA. Estas normas pueden ser alter:u!as, 
modific:ul:ls, interpretadas, complementadas, o revocadas por la JNA antes de exponerlas a la profesión de 
avalúos, a los usuarios de servicios valuatorios, y al público, de acuerdo con las reglas de procedinúento 
establecidas. 

La fecha efectiva de las Normas Uniformes Originales: 

Modificaciones por la Junta de Normas de A valúo a la fecha: 

Código de Ética 
Pre:imbulo hasta la Norma 2 inclusive 
Nornms 3, 4 y 5 
Norma6 
Nornms 7 y 8 
Nornms 9 y 1 O 
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27 de abril de 1987 

4 de diciembre de 1989 
20 de abril de 1990 
S de junio de 1990 

1 O de setiembre de 1991 
3 de mano de 1992 

16 de setiembre de 1992 
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DECLARACIONES SOBRE LAS NORMAS DE AVALÚO 

Las declazaciones sobre las normas de avalúo son autorizadas por los estanrtos de la Fundación Paza 
el Avalúo y, específicamente, su propósito es de csclarec:er, imcrpretar, explicar y detallar las USPAP. Las 
declazaciones tienen pleno peso tanto como una Regla Normativa, y pueden ser adoptadas por la JNA 
solamente después de su exposición y =tario. Hasta la fccba, la JNA ba adoptado seis Declaraciones 
(SMT): 

SMTI 
SMT2 
SMT3 
SMT4. 
SMT5 
SMT6 

Regla Normativa 3-1 (f) (Revisión de A valúo) 
Análisis de lng=os de Efectivo Descontado 
E.st:mados de Valor Retrospectivos 
Estimados de Valor Proyectados . 
Regla de Confidencialidad del Código de Étic:a 
Tiempo Razonable de Exposición en los 
Estimados de Valor de Mercado 

OPINIONES DE ASESO lÚA 

8 de julio de 1991 
8 de julio de 1991 
8 de julio de 1991 
8 de julio de 1991 

10 de setiembre de 1991 

16 de setiembre de 1992 

Además de las Declazaciones sobre normas de avalúo, la JNA también emite Opiniones de Asesoria. 
Este tipo de comunicación por la JNA no establece nuevas normas, o imcrpreta las existentes. Las Opiniones 
de Asesoria son expresadas paza ilustrar la aplicabilidad de las normas de avalúo en situaciones especificas, y 
para ofrecer asesoria de parte de JNA paza la resolución de asuntos y problemas de valuaciones. A la fecha, la 
INA ba adoptado ocho Opiniones de Asesoria paza distribución general: 

G-1 Historial de Ventas 
G-2 Inspección de la Propiedad Inmueble 
G-3 Artnalización de un Avalúo 
G-4 Regla Normativa l-5(b) 
G-5 Ayuda en la Preparación de una Avalúo 
G-6 La Función de Revisión de un Avalúo 
G-7 Estimados de Tiempo en el Merc:ado · 
G-8 Valor de Merc:ado Contra Valor Justo en los 

Avalúos de Bienes Raíces 
G-9 La Responsabilidad de los V aluadorcs Con Relacióa a la 

Contaminación de Substancias Tóxic:as o Peligrosas 
G-1 O La Relación entre Valuador y Cliente 

CAMBIOS DESPUÉS DE LA EDICIÓN ANUAL DE 1993 

3 de diciembre de 1990 
4 de diciembre de 1990 

S de IIW7D de 1991 
3 de junio de 1991 
1 de mayo de 1992 
2 de junio de 1992 

16 de setiecbre de 1992 

16 de setiembre de 1992 

8 de diciembre de 1992 
23 de IJW7D de 1993 

La JNA ba modific:ado la Opinión de Asesoria G-3 a fin de incluir ejemplos separados de los esquemas 
de contenido que identifican lós Reportes Artnalizados paza Propiedad de 1-4 fu.milias, y otros Reportes 
Actualizados. 

Se aprobaron el ailo pasado dos nuevas Opiniones de Asesoría. La Opinión de Asesoría G-9 trata de 
la Responsabilidad de los V.liuadorcs Con Relación a la Contaminacioo de Substlllci.as Tóxic:as o Peligrosas. 
La Opinión de Asesoría G-1 O discute la Relación Entre Valuador y Cliente. 
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Cada Declar.u:ión y Opinión de Asesoría ha sido complementada con una sección de Conclusiones. 

El JNA ha desarrollado un texto separado titula.do "Guia pam Instructores de Cursos o Seminarios de 
Normas Uniformes Pamla Práctica Profesional del Avalúo", el cual puede ser obtenido de la Fundación Pam 
el Avalúo. 

TAREA EN DESARROLLO 

En cuanto se imprima la Edición de 1994 de USPAP, la JNA está elaborando l!lla Declaración sobre 
Desviaciones Permitidas de las Guia Específicas pam los A valúes de Propiedad Inmueble. El borrador de 
exposición de esta declaración también considera los cambios en la sección de Definiciones de USPAP, en la 
Disposición de Desviación, y en las Normas 2 y 3. 

Una comisión de expertos de Avalúos Electrónicos, del Grupo de Trabajo de Asuntos Técnicos de 
Bienes Raíces de la JNA, está aáUalmcnte estudiando los posibles problemas de acatamiento de USP AP en la 
transmisión electrórúca de reportes de avalúo. · 

La JNA está preparando un glosario que será incluido en una futura publicación de USPAP. Un 
borrador del glosario será emitido pam exposición y comentario público antes de ser adoptado por la JNA. 

La Junta de Normas Pam eÍ Avalúo elabora y modifica las Normas de Avalúo a través de tina 
comunicación con los valuadores y lÓS usuarios de servicios valuatorios. Si Ud. tuviera algún comen~o. 
pregunta o sugerencia con respecto a USPAP, por favor comuniquese con la JNA, c/o de la Fundación Pa.r:iCI 
Avalúo. 
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La Fundación Pam el Avalúo 
The Appraisal Foundation 

1029 Vermont Avenuc, N.W., Suitc 900 
Washington, OC 20005-3517 
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NORMAS UNIFORMES PARA LA PRACTICA PROFESIONAL DEL AVALÚO 

PREÁMBULO 

según promulgadas por la . 
Junta de Normas de Avalúo de la 

Fundación Para el A valúo 

Es esencial que un valuador profesional llegue a una detenninación y comunique sus análisis, opiniones, y 
consejo de una manera que sea de utilidad al cliente y que no dé lugar a interpretaciones erróneas en el mundo 
comercial. Estas Normas Uniformes Para la Práctica Profesional del Avalúo reflejan las normas vigentes de la 
profesión valuadora. 

La importancia del papel de valuador le adjudica obligaciooes éticas a los que sirven en esa capacidad. Estas 
normas incluyen comentarios explicativc.s y comienzan con un Código de Ética que establecen los requisitos de 
integridad, objetividad, juicio independiente, y conducta ética. Además, éstas normas incluyen la Disposición 
de· Competencia que imparte una responsabilidad inmediata al valuador antes de aceptar una asignación . Las 
norrn:IS contienen requerimientos obligatorios así como también las guias específicas para poder aplicar una 
Disposición de Desviación, bajo ciertas condiciooes limitadas. También están incluidas las definiciones que 
corresponden a estas normas. 

Estas norrn:IS tratan de los procedimientos a ser seguidos al ejecutar servicios de avalúos, revisiones o servicios 
de consultoría, y la manera como se comunica una valuación, revisión o servicio consultor. Las Normas 1 y 2 
se rel:u:ion:111 al desarrollo y comunicación de un avalúo de bienes raíces. La Norma 3 establece las guias para 
revisar un avalúo, y el reporte de dicha revisión. Las Normas 4 y S tratan del desarrollo y comunic:u:ión, por 
el valuador, de varias funciones de consultOria de bieoes raíces o propiedad ÍIIIDUCblc. La Norma 6 instituye 
os criterios para el desarrollo y reporte de avalúos de masivos para propósitos de gravámenes, o cu:úquier otra 
universalidad de propiedades. Las Normas ~ y 8 establecen las guias para desarrollar y comunicar los avalúos 
de propiedad personal. Las Normas 9 y 1 O establecen las guias para desarrollar y comunicar los avalúos de 
empresas. 

Están incluidas asimismo las Declaraciones sobi"C las Normas de Avalúo emitidas por la Junta de Normas de 
Avalúo, cuyo propósito es esclarecer, interpretar, explicar, o detallar una Norma o una Regla Normativa. 

Estas normas están destinadas para los valuadores y usuarios de los servicios de avalúo. A fin de mantener el 
más alto nivel de la priictica profesional, es imprescindible que dichas normas sean acatadas por los 
valuadores. Los usuarios de los servicios de avalúo deberian exigir que se ejecute la tarea de confomlidad con 
est:IS normas. 

Comentario: Lo3 conumtarios explicativos son uno parte Integral tk las Normas Uniformes. y deben 
ser consideratúM. ampliaciones de las disposiciones, definiciones y reglas normativas. Los 
comentarios proporcionan la interpretación pronunciada par la Junta de Normas tk Avalúo con 
relación al historial o aplicación de ciertas disposiciones, definiciones, o reglas normativas. No 
hay comentarios de disposiciones, definiciones, y reglas normatiV<U, que sean ariomáticos, o que no 
hayan requerido aún uno explicación adicional; siendo as~ se emitirán comentarios adicionales y 
otros serán complementados o revisados, según se presente la necesidad. 
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CÓDIGO DE ÉTICA 

Debido a las responsabilidades fiduciarias inherentes a la práctica profesional de avalúo, el valuador debe 
observar el más alto grado de ética profesionaL Este Código de Ética está dividido en cuatro secciones: 
conducta, desempeño, confidencialidad, y mantenimiento de los registros. 

Comentarlo:. Esta disposición pone énfasis en las obligaciones y responsabilidades personales del 
valuador. Sin embargo, también se debe acentuar que los grupos y organizaciones que desempeñan 
la práctica del avalúo están sujetos a las mismas imposiciones éticas. 

Conducta. 

Un valuador debe comportarse ética y competentemente de acuerdo con estas normas, y no debe 
comprometerse en acciones ilegales, fuera de la ética, o impropias. Un valuador cuya actuación se percibe 
razonablemente como la de una tercera p~ neutral que rinde con equidad un avalúo, revisión o servicio de 
consultoría, debe ejecutar sus asignaciones con imparcialidad, objetividad, e independencia y sin acomodarse a 
intereses personales. 

Comentarlo: Es Indispensable que un valuador evite cualquier actuación que pudiera ser mal 
interpretada o considerada fraudulenta. Particularmente está fuera de ética que un valuadar utilice 
o comunique un reporte engailoso o fraudulento, o que conscientemente permita que un empleado u 
otra persono comunique un reporte engañoso o fraudulento. 1 

El desarrollo de un avalúo, revisión o servicio de consultor/a basada en uno condición hipotética no 
es considerado ético a menos que: 1) el uso de la hipótesis está claramente erpuesto; 2) la 
suposición de uno condición hipotética es claramente requerida para propósitos legales, para 
propósitos de un análisis razonable, o para propósitos de comparación, y no seria mal interpretada; 
y 3) el reporte claramente describe la razón de dicha suposición. la naturaleza de la condición 
hipotética, y su efecto en el resultada del avalúo, revisión, o servicio de consultor/a. 

Un individuo valuador empleado por un grupo u organización que se conduce de uno manera que 
no está con/arme a estas normas, debe tomar 'tr pasos necesarios bajo las circunstancias poro 
asegurar el acatamiento de estas normas. 

Desemoeño· 

Aceptar una compensación que es condicional al repone de un valor predeterminado, o a un valor dirigido a 
favorecer la causa del cliente, el monto del valor estimado, a conseguir un resultado estipulado o a resultar en 
un acontecimiento subsiguiente, 110 constituye una acción ética. 

El pago encubierto de honorarios, comisiones, o cosas de valor, en relación con el contrato de avalúo, revisión 
o asignaciones de consultoría, no es considerado ético. 

Comentarlo: La declaración de honorarios, comisiones, o cosas de valor relacionadas al contrato 
de uno asig11ación, debe aparecer en la certificación de un informe redactada, y en cualquier carta 
de remisión donde se mencionan las conclusiones. En los grupos u organizaciones que practican 
valuaciones, los pagos de la compañia a sus empleados por fomentar clientela no son considerados 

1 Véase la Opinión de Asesoria G-5 en la pagina 86. 
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júera de la ética. La competencia. y no los incentiVos financieros, deberla ser la base principal 
para conceder una asignación. 

La propaganda para conseguir o solicitar asignaciones de avalúos hecha de una manera fulsa, exagerada, o que 
conduce a interpretación ~ no es considerada ética. 

Comentario: En los grupos u organizaciones que se dedican a la práctica de valuaciones, las 
decisiones relacionadas con remuneraciones par conseguir o referir clientela, compensación 
condicional, y propaganda, puede que no sean la responsabilidad de un valuador Individual, pero 
cuando se trota de uno asignación particular, es la responsabilidad del individua valuador 
asegurarse de que no haya in.fraccilm ética, que la valuación es preparada de acuerdo con estas 
normas. y de que el reporte puede ser certificado debidamente según es requerida por las Reglas 
Normativas 2-3, 3-2. S-3, 6-<J, 8-3 o 10-3. 

La restricción de la compensación condicional en el primer pánafo de esta sección no se aplica a las 
asignaciones de consultoría donde el valuador no está .actuando de manera desinteresada, y no se perciben 
razonablemente como la ejecución de un servicio que requiere imparcialidad. Esta compensación condicional 
permitida debe ser debidamente manifestada en el reporte. 

Comentario: Las asignaciones donde el valuador no está actuando de una manera desinteresada. 
son discutidas en el Comentario General de la Norma 4. · El que prepara et reporte escrito de tal 
asignación debe certificar que la compensación es condicional, y debe explicar la base de la 
condición (Ver Regla Normativa S-3) en su reporte y en cualquier carta de remisión que menciona 
las conclusiones. 

Confidcncialidad2 

El valuador debe proteger la naturaleza confidencial de la relación entre valuador y cliente. 

Comentario: El valuador no debe revelar los datos confidenciales obtenidas de un cliente o los 
resultados de uno asignación preparada paro un cliente, a ninguno otra persona que no sea: 1) el 
cliente y las personas especljicamente autorizadas por el cliente; 2) terceras partes que hayan sido 
autorizadas mediante orden judicial competente; y 3) un comité de revisión debidamente autorizado 
formado por profesionales valuadores. Como corolario, no es considerado ético que un miembro de 
un comité de revisión de profesionales valuadores debidamente autorizado revele información 
confidencial o datos idóneos presentados ante el comité. 

Mantenimiento de los Registros 

El valuador debe preparar sus registros escritos de avalúos, n:visiooes y asignaciones de consultoría -inclusive 
testimonios y reportes orales - y retenerlos por un periodo de por lo mc:DOS cinco (S) años después de su 
preparación, o por lo menos dos (2) años después de la disposición final CD un proceso judicial en el cual sirvió 
de testimonio, cualquiera de los periodos cuya expiración tarde más. 

Comentario: Los registros escritos de las asignaciones incluyen las copias fidedignas de reportes 
redactados. sumarios redactados de testimonio y reportes orales (o transcripción de un testimonio), 

2vease Declaración sobre las Normas de Avalt'lo nt'lmero S en la p:lgina 68. 
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todos los datos y declaraciones requeridos por estas normas, y cualquier otra información que 
puede requerirse para sustentar la investigación y conclusiones de un valuador. El término 
"registros escritos", también incluye la información que se guarda por medios electrónicos, 
magnéticos u otras formos. El valuador debe tener tales registros disponibles cuando son 
requeridos por una orden judicial competente, o por un comité de revisión debidamente autorizada 
de profesionales valuadores. 
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DISPOSICIÓN DE COMPETENCIA 

Antes de aceptar una asignación o de entrar en un acuerdo para ejecutar una asignación, el valúador debe 
identificar adecu.adamentc el problema a ser estudiado y debe tcDcr el conocimiento y experiencia para llevar a 
cabo la asignación de manera competente; o en su lugar: " • 

l. revelar al cliente la falta de conocimiento y/o experiencia antes de aceptar una asignación, y 

2. tomar las medidas necesarias o apropiadas para llevar a cabo competenteme11t su asignación; y 

3. describir en el reporte la falta de conocimiento y/o experiencia y las medidas tomadas para completar 
competentemente la asignación. 

Comentario: Los antecedentes y la experiencia de las valuadores varlan mucho y la falta de 
conocimiento o experiencia puede induci' a practictll' un avalúo tmp,opio o Impreciso. La 
disposición de competencia requiere que el valuado' tenga tanto el conocimiento como la 
experiencia requerida para ejecuta' competentemente un sef'VIcio especifico de avalúo. Si al 
valuado' se le ofrece la oportunidad de ejeCUIIJr un avalúo pero carece del conocimiento o 
experiencia necesarios pa'a consumarlo competentemente, el valuado' debe revela' su falta de 
conocimiento o experiencia al cliente, antes de acepta' la asignación, y Juego ho de tomar las 
medidas necesarias o apropiadas pa'a lleva' a cabo competentemente el sef'VIcio de avalúo. Esto se 
puede realiza' de varias maneras, inclusive, entre otras, a un estudio efectuado pa' el valuador; una 
asociación con un valuador que se conjla que 1te1111 el conocimiento o experiencia 1111cesarios; o 
contratando otros que tengan los conocimientos o experiencia requeridas. 

Aunque esta disposición requiere que un valuado' identifique el problema y revele cualquier 
deficiencia de competencia antes de acepta' una asignación, los factores o condicio1111s que salen a 
luz durante el cuno de una asignación pueden hace' que el valuado' descubra su falta de 
conocimientos o experiencia para cumplir competentemente la asignación. En el momento que lo 
descubre, el valuadar llene la obligación de nollflctll' al cliente y ast cumpli' con los antculas J y 2 
de esta disposición. 

El concepto de competencia también se extiende a las valUDdores que han pedida o llenen que viajar 
a áreas geográficas donde no hayan tenida experiencia de avalúo reciente. A fin de preparar un 
avalúo en una localidad e::ctralla, el valiiDiior debe pe17'fiD1Illce' elllempa suficiente para comprender 
los visos del mercada local, y los factores de oje1'tll y demanda relacionadas al lipa especifico de 
propiedad y localidad en cuestión. Esa comprensión no se adquirini solamente considerando los 
datos especificas tales como la demograj/a, los costos, ventas y arriendas. Se necesita comprender 
las condiciones locales del mercado para saber el vincula entre una venta y una venta comparable, 
o entre un arriendo y un arriendo comparable. Si el valuador no está en posición de permanecer el 
llempa necesario en el área del mercado para abte1111' estos conocimientos, lo apropiado seria 
afiliarse con cualquier valuador calificada de la lacalidad para asegurar la realización de un 
avalúo competente. 
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DISPOSIOÓN DE DESVIAOÓN 

Esta disposición pennite excepciones limitadas a las secciones de las Normas Unifonnes que están clasificadas 
como guias específicas y DO como requerimientos obligatorios. La carga de la prueba recae en el valuador, 
cuando decide acq~tar una asignación limitada, de que el resultado no sea confuso o mal interpretado. La 
carga de notificación también corresponde al valuador para informar tales limitaciones. 

El valuador puede enttar en UD acuerdo para ejecutar una asignación que exige algo menos, o diferente del 
trabajo que seria requerido por las guias específicas, siempre que antes de enuar en tal acuerdo: _ 

l. el valuador ha detenninado que el alcance de la asignación a ser ejecutada DO es tan limitado que 
resulte en UD avalúo, revisión o servicio de consultoria que podría causar equivocación o confusión al 
cliente, los usuarios del reporte, o al público; y ' 

2. el valuador ha advertido al c1icnte que la asignación pide algo menos, o diferente, del trabajo requerido 
por las guias específicas, y que el reporte expresará el alcance limitado o diferCntc del avalúo, revisión, 
o servicio de consultoría. 

No son permitidas las excepciones a los siguientes requerimientos: Reglas Nonnativas 1-1, 1-5, 2-1, 2-2, 2-3, 
2-5, 3-1, 3-2, 4-1, 5-1, 5-3, 6-1, 6-3, 6~. 6-7, 6-8, 7-1, 8-1, 8-3, 9-1, 9-3, 9-5, 10-1, 10-3 y 10-5. Esta 
restricción de las desviaciones son reiteradas a través del doCumento en el comentario recordatorio: ~ 
pennitida la desviación de este requerimiento obligatorio. 

Comentario: Antes de hacer una decisión para entrar en un acuerdo de servicio de avalúo que pide 
la desviación de una guia especifica de avalúo, el valuador debe emplear sumo cuidodo para 
determinar si el alcance del servicio valuatoria a ser ejecutado es tan /Imitado que resulte en un 
análisis, opinión, o conclusión que tiendo a confondir o equivocar al cliente, usuarios del reporte, o 
al público. Para propósitos de esta disposición. los usuarios del repone pueden incluir otros 
participes tales como prestadores, empleados de agencias de gobierno, socios limitados de un 
cliente, abogado o contador del cliente. En este contexto, el propósito del avalúo y el uso previsto o 
posible del reporte es crucial. 

Si el valuador entra en acuerdo poro ejecutar un servicio de avalúo que erige algo menos o 
diferente del trabajo que foero requerido por las gulas especificas de avalúo, las Reglas Normativas 
2-2{k), S-2(1), 8-2(h), y 10-2(h) requieren que esta condición sea clara y precisamente establecido en 
el reporte. 

Los requerimientos de la disposición de desviación pueden ser satisfechas por medio de la técnica 
de incorporar referencias. 

Por ejemplo, si un archivo completo del valuador foe introducido como evidencia en una audiencia 
pública o un juicio público, y el valuador después preparó un reporte de una pógina que 1) 
identifica la propiedad. 2) expresa el valor, y J) declara que la conclusión del valor no puede ser 
comprendido propiamente sin referencia a su archivo completo, y dirige al lector al archivo 
completo, entonces los requerimientos de la disposición de desviación serian satisfechos si el 
archivo completo del valuador contiene, en forma coherente, todos los dotos y declaraciones que 
son requeridos por las Normas Uniformes. 
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Otro ejemplo seria presentar un reporte actualizatio3 que incorpore expresamente por rejérencia 
todos los datos de los .antecedentes, las condiciones de mercado, suposiciones, y condiciones 
1/mitantes que fueron incluidas en el reporte original preparada poro_ el mismo cliente. 

3 V~ase la Opinión de Asesorla G-3 en la pAgina 81. 
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EXCEPOÓN JURISDICOONAL 

Si alguna porción de estas normas es contraria a la ley o a la política pública de cualquiera jurisdicción, 
solamente esa porción deberá omitirse y no tendrá fuerza o efecto en esa jurisdicción. 

Estas Normas Uniformes proporcionan la base común para todas las prácticas de avalúo. Normas 
complementarias aplicables al avalúo, preparadas para propósitos o tipos de propiedad específicos, pueden ser 
emitidas por organismos públicos y ciertos grupos de clientes, por ejemplo, agencias reguladoras, autoridades 
de dominio eminente, administradores de bienes, e instituciones financieras. Los valuadores y los clientes 
deben cerciorarse si cualquier norma suplementaria a estas Normas Uniformes, se puede aplicar a la 
asignación en cuestión. 4 

4veasc las siguientes Opiniones de Ascsoria: 
G-7 en la pagina 94. 
G-8 en la pagina '17. 
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DEFINIOONES 

Las siguientes definiciones son aplicables para los propósitos de estas nonnas: 

AVALÚO: El acto o proceso para determinar UD valor. Sinónimo: valuación. 

VALUATORIO Perteneciente a la valuación y funcicmes relacionada-;, por ejemplo, práctica 
valuatoria.; servicios valuatorios. 

PRACTICA DE A VALÚO: El trabajo o servicios desempeñados por los valuadores, definidos por tres 
ténninos en estas nonnas: avalúo, revJSión, y consultoría. 

"Comentario: Estos tres términos son intencionalmente genéricos, y no son mutuamente excluyentes. 
Por ejemplo, un estimado de valor puede ser requerido como parte de una revisión o servicio de 
consultor/a. El uso de otra nomenclatura por un valuador (por ej., análisis, asesor/a. evaluación, 
estudio, propuesta, valuación) no le aime a un valuador de som11tene a estas normas. 

BIENES DE UNA EMPRESA: Los recursos tangibles e intangibles que son empleados por una empresa en 
sus operaciones. 

EMPRESA O NEGOOO: Una organización comercial, industrial o de servicios que persigue una actividad 
eccnómica. 

PATRIMONIO"DE UNA EMPRESA: Los intereses, beneficios, y derechos inherentes a la propiedad de 
una empresa de negocios o paru; de ella en cualquiera de sus fonnas (incluyendo pero no occesariamentc 
limit:ldo a :=iones de capital, intereses en sociedad, cooperativas, propiedad única, opciones, y certificados). 

ANÁLISIS DEL FLUJO DE EFECTIVO: Un estudio del mDVimiento anticipado de efectivo de entrada o 
salida de una inversión. 

CLIENTE: Cualquier de las partes para quien desempeña UD servicio UD valuador. 

CONSULTORÍA: El acto o proceso de brindar infollllación, análisis de datos sobre bienes raíces, y 
reccmendaciones o conclusiones sobre problemas diversos de bienes raíces, que no sean la estimación de valor. 

ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD O VIABILIDAD: Un estudio de la relación costo-beneficio de una 
empresa eccnómica. 

PROPIEDAD INTANGIBLE (ACTIVOS INTANGIBLES): Activos no fisicos, incluyendo pero no 
están limit:ldo a franquiciaS, man:as registradas, patcut=, dcrechos de autoria.; plusvalía acciones de dividendo 
no fijo, derechos minerales, valores, y contratos, en comparación con activos fisicos como instalaciones y 
equipOS. 

ANÁLISIS DE INVERSIÓN: Un estudio que refleja la relación entre el precio de adquisición y beneficios 
futuros anticipados de una inversión de bienes raíces. 

ANÁLISIS DE MERCADO: Un estudio de las condicicmes del mercado de bienes raíces para UD tipo 
especifico de propiedad. 
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VALOR DE MERCADO: El Valor de mercado es el interés principal de la mayoría de los trabajos de 
avalúos de bienes raices. Se han desarrollado y depurado definiciones del valor mercado tanto económicas 
como legales. Una definición eConómica actual aceptada por las agencias que regulan las instituciones · 
financieras federales en los Estados Unidos de América es:. 

El precio más probable que se obtendría por una propiedad en un mercado abierto y competitivo bajo 
todas las condiciones necesarias para una venta justa, acUlando el comprador y vendedor, cada uno, 
forma prudentemente y enterada, y asumiendo que el precio el precio no es afectado por un estimulo 
indebido. hnplícita en esta definición esta la consumación de una venta en una fecha especificada y el 
transpaso del título del vendedor al comprador bajo condiciones allí asentada•: 

l. El comprador y vendedor tienen una motivación típica; 

2. Ambas partes están bien informadas o bien aconsejadas, y actúan· según lo que ellas 
consideran el mejor de sus inte=es; 

3. Se contempla tiempo razonable para exposición en el mercado abierto; 
' 

4. El pago se hace en efectivo en dólares de Estados Unidos o en condiciones de arreglos 
financieros equiparables; y 

S. El precio representa la prestación normal por la propiedad vendida, sin gravamen de algún 
financiamiento especial o creativo, ni concesiones de venta concedidas por cualquiera asociado 
con venta. 

Es apropiado sustituir los dólares de Estados Unidos de la cuarta condición por otra moneda cuando se tr:lta de 
otros países o en reportes dirigidos a clientes de otros paises. 

Las personas que llevan a cabo los servicios de avalúo que puedan estar sujetos a litigio, deben prevenirse de 
buscar la definición legal exacta de valor de mercado en la jurisdicción en que se prestan los servicios. 

AVALÚO DE MASIVO: El proceso de valuar un universo de propiedades en una fecha d:lda, utiliz:mdo 
metodología estándar, empleándo datos comunes, y pennitiendo la comprobación estadística. 

MODELO DE A VALÚO DE MASIVO: Una expresión matemática de cómo interactúan en un mercado los 
factores de oferta y demanda. 

PROPIEDAD PERSONAL: Objetos muebles y tangibles identificables que el público en general considera 
como "personales", o sCa, mobiliario, obras de arte, antigüedades, gemas y joyería, artículos de colección. 
maquinaria y equipo; toda propiedad que no se clasifique como bienes raíces. 

BIENES RAÍCES: Una sección o parte identificada de un terreno, incluyendo mejoras, si las hay. 
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PROPIEDAD INMUEBLES (PROPIEDADES RAICES): Los intereses, beneficios, y derechos inherentes 
a la propiedad de bienes raíces. 

Comentario: En algunas jurisdicciones, los términos bienes ralees y propiedad inmueble ,tienen el 
mismo significado legal. Las definiciones separadas reconocen la distinción tradicional entre dos 
conceptos en la teorla de avalúos. 

REPORTE: cualquier comunicación, escrita u oral, de un avalúo, revisión o análisis; el documento que es 
remitido al cliente al completarse una asignación. 

Comentario: En algunas jurisdicciones, los términos bienes ralees e inmuebles tienen el mismo 
significado legal. Las definiciones por separada reconocen la tradicional distinción entre los dos 
conceptos en la teorla de avalúos. 

REVISIÓN: El acto o proceso de estudiar en forma critica un reporte preparado por algún otro. 

. .¡, 
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NORMA 1 

Al desarrollar un avalúo de propiedad inmueble, el valuador debe estar consciente de que comprende y emplea 
correctamente Uldos los métodos y técnicas probadas que son necesarias para producir una valuación 
convincente. 

Comentario: Lo Norma 1 está dirigida hacia los aspectos substantivos ck la elaboración ck un 
avalúo competente. Los requerimientos establecidas en la &gla Normativa 1-1, las gulas ck avalúo 
expuestas en las Reglas Normativas 1-2, 1-J, 1-4, y los requerimientos expresadas en la &gla 
Normativa 1-S, reflejan el proceso valuatorio en el orden ck las tópicos tratadas, y pueckn ser 
empleados convenientemente como puntos ck verificación por los valuadores y los usuarios ck 
servicios de avalúo. 

Regla Normativa 1-1 

Al desarrollar un avalúo de propiedad inmueble, el valuador debe: 

(a) percatarse de que comprende y emplea com:ctamente todos los métodos y técnicas que son nerrsuios 
para producir una valuación convincente; 

Comentario: No es permitida la desviación de este requerimiento obligatorio. Esta regla reconoce 
que el principio de cambios continua afectanda la tnani!TO por la cual los valuadores ejecutan los 
servicios .valuatorios . . Los cambios y desarrollos en el compo de bienes ralees tienen. un ·impacto 
substancial en la profesión de avalúo. Cambios importantes en el costo y maneras ck construir y 
vender bienes ralees comerciales, industriales, y reslcknclales, y los comblos en la estructura· legal 
dentro ck la cual se crean, transfieren, e hipotecan Jos ckrechos y participaciones inmobiliarias, 
han resultado en las reformas co"espondientes ck la teorla y práctico ck avalúos. · Los cambios 
sociales también han tenido efecto en la teorla y práctico valuatorias. Para mantenerse al tanto ck 
estos· cambios y progresos, la profesión ck avalúos está constantemente revisando y corrigiendo los 
métodos y técnicos ck valuación, y diseilando nuevos mitodas y técnicas encaminados a abordar las 
nuevas circunsta.~cias. Por esta razón no es suficiente que los valuadores tan lólo mantengan los 
conocimientos y pericia que adquirieron con sus tirulos. Cada valuador ckbe continuamente 
me¡orar su capacitación para continuar siendo expertos en el avalúo ck propiedad inmueble. 

(b) evitar cometer un error de omisión o comisión substancial que afecte significativamente un avalúo; 

Comentario: No es permitida la desviación de este requerimiento obligatorio. Al realizar servicios 
de avalúo, un valuador ckbe tener certeza ck que la recolección ck información fehaciente es 
conducido con la suficiente diligencia poro asegurane ck que está consickrando los datos que 
tendrán un efecto sigrri.flcotlvo o material en las opiniones o conclusiones resultantes. Más aún, un 
valuador debe tener suma cuidado al analizar dicha información para evitar errores que afecten 
sigrriflcativame~te sus opiniones y conclusiones. 

(e) evitar rendir servicios de avalúo de manera descuidada o negligente, tal como una serie de errores que, 
considerados individualmente, pueden no afectar mayormente los resultados de una valuación, pero 
que al ser considerados en conjunto, inducirian a una interprclación equivocada. 
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Comentario: No es permitida la desviación de este requerimiento obligatorio. La perfección es 
imposible alcaiiZQr y la competencia no requiere perfección. Sin embargo, el valuador no debe 
rendir servicios de valuación de manera descuidada o negligente. Esta regla requiere que el 
valuadar emplee la debida diligencia y debida cuidada. El hecho de que el descuida o negligencia 
de un valuador no haya ocasionada un error que afecte mayormente sus opiniones o conclusiones, 
que pudiera perjudicar seriamente al cliente o terceros, no es una excusa para cometer tal descuida 
o negligencia. 

Regla Normativa J-2 

Al realizar UD avalúo de propiedad inmueble, UD valUador debe observar las siguientes guíaS específicas de 
avalúo: 

(a) identificar adecuadamente el bien raiz5, identificar la participación en la propiedad inmueble, 
considerar el propósito y el uso designado del avalúo, considerar la magnitud del prOceso de. 
recolección de infonnación, identificar cualquier condición limitantc especial, e identificar la fecha · 
efectiva del avalúo;6 

(b) definir el valor que será considerado; si el valor a ser estimado es UD valor de mercado, el va!Uador 
debe indicar clar.unentc si el estimado es el precio más probable: 

(i) 
(ii) 
(iii) 

en términos de efectivo; o ;.: 
en términos de arreglos financieros equivalente al efectivo; o :t· 
en otros términos que puedan ser definidos con precisión; si el estimado de valor está basado 
en UD financiamiento inferior al mercado,o un financiamiento con condiciones o incentivos 
excepcionales, ,los términos de dicbo financiamiento deben ser claramente expresados, 'sus ! >!~. 
contribuciones, o su influencia negativa, en el valor deben ser descritos y estimados, y 'la 
infonnación ~lógica que sustenta la valuación estimada debe ser descrita y explicada;...; 

,. 

~1.' 

Comentario: Para ciertos tipos de asignaciones de avalúo en el cual se ho establecida, y tiene 
precedencia. una definición legal de valor de mercada, puede aplicarse a esta guia la Excepción 
Jurisdicciolllll. 

Cuando se está estimando el valor de mercado. el valuador debe ser especifico en cuanto al 
estimado del tiempo de exposición que está ligado al estimada de valor. 7 

(e) considerar los derechos de paso, restricciones, gravámenes, arriendos ó rentas, reservaciones, 
convenios, contratos. declaraciones, tasaciones especiales, ordenanzas municipales, u otras situaciones 
de naturaleza semejante; 

(d) considerar si el avalúo de una participación fraccionaria, segmento fisico, o título parcial, representa 
una prorrata del valor total; 

5 Vease Opinión de Ascsorla G-2 en la página 78. 
6vease Declaraciones de la Norma de Avalilo No. 3 en la página 63 y No. 4 en la página 65. 
7véase Déclaraci6n sobre la Norma de AvaJlJo 6 en la pagina 71 y las Opiniones de Asesorfa G·7 Y G-8 
relacionadas en las paginas 94 y 97 
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Comentario: Esta guia no requiere que el valuodor haga, 11n11 valuación del total CIIQJitio el objeto 
de la valuación constituye 11n11 participación fraccionaria, un segmento ftsico, ·o titulo parcial. Pero 
si el valor del total no es considerado, el avalúo debe reflejar claramente que el valor de la 
propiedad siendo valuado no puede ser empleado para estimar el valar del total par ertensión 
matemática. 

(e) identificar y considerar el efecto que tiene en el valor, cualquier propiedad personal, c:nscrcs del oficio, 
o elementOs intangibles que no son propiedad inmueble pero que están incluidos en el avalúo. 

Comentario: Esta guia requiere que el valuodor reconozca en el estimado general del valor, la 
inclusión de elementos que no son propiedad Inmueble. Se puede necesitar mayor pericia valuodora 
de propiedad personal (Véase Norma 7) o de empresas a fin de asignar un valor a los divenos 
componentes. Una valuación separada de tales elementos se requiere cuando éstos constituyen un 
factor significativo dentro del valor total. 

Regla Normativa 1-3 

Al desarrollar un avalúo de propiedad imnueble, un valuador debe observar las siguientes guias especificas: 

(a) Considerar el efecto del uso y valor de los siguientes factores: las regulaciones vigentes sobre el uso del 
terreno, modificaciones razonablemente probables de tales regulaciones sobre el uso del terreno, la 
demanda económica, la adaptabilidad fisica del bien raíz, las tendencias del vecindario, y el mejor y 
más alto uso del bien raíz; 

Comentario: Esta guia establece 11n11 lista de factores que afoctan el uso y valor. Al considerar las 
tendencias del vecindario, el valuador debe evitar supuestos estereotipados o prejuicios que se 
relacionan con la raza, edad. color, religión, sezo, u origen nacional, o supaner que es necesaria la 
homogeneidad racial, étnica o religiosa para conforir máxima valor al vecindario. Aún más, el 
valuador debe evitar hacer suposiciones sin fundamento o premisas acerca del decaimiento del 
vecindario, la edad efoctiva, y la vida remanente de éste. Al considerar el mejor y más alto uso, el 
valuodor debe desa"ol/ar ese concepto siempre y cuando se requiera para 11n11 solución apropiado 
del problema de valuación que se está considerando. 

(b) reconocer que el terreno se valúa como si estuviera vacío y disponible para ser desarrollado al mejor y 
más alto uso y que el avalúo de las mejoras se basa en su contribución real a la propiedad. 

Comentarlo: Esta gula puede ser modificado para reflejar el hecha de que, en varias situaciones 
legales y prácticas, 11n11 propiedad puede tener un valor contributivo que difiere del valor de 11n11 

vac/a. 

Regla Normativa 1-4 

Al desarrollar un avalúo de propiedad imnueblc, un valua.dor debe observar las siguientes guias específicas, 
cuando sea aplicable: 

(a) · valuar el terreno por medio de un método o técnica de avalúo apropiado; 

USPAP EDICIÓN DE 1994 14 



(b) recolectar, verificar, analizar, y conciliar: 

(i) los datos de costo comparable que estuvieran disponibles para estimar el costo nuevo de las 
mejoras (si las hay); 

· (ii) los datos comparables que están disponibles para estimar la diferencia entre el costo nuevo y el 
valor presente de las mejoras (depreciación acwnulada); 

(iii) los datos de ventas comparables, propiamente identiñcados y descritos, que están disponibles 
para indicar una conclusión del valor; 

(iv) los datos de arriendos o rentas comparables que están disponibles para estimar el arriendo o 
renta de mercado de la propiedad siendo valuada; 

( v) los datos comparables de gastos de explotación que están disponibles para estimar los gastos 
de explotación de la propiedad siendo valuada; 

(vi) los datos comparables que están disponibles para estimar las tasas de capitalización y/o tasas 
de descuento. 

Comentarlo: Esta regla cubre los tres métodos para determinar el valor. Véase Regia Normativa 2-
2ú) para los requerimientos de reparte co"espandientes. 

(e) fundamentar las proyecciones de renta y gastos futuros en evidencias razonablemente claras y 
apropiadas; 8 

. ) 

(e) 

.. 
Comentarlo: Esta gula requiere que, al desa"ollar estados financieros de ingresos y gastos, y las ". 
proyecciones de flujo de efecTivo, el valuador pondere la información histórica y las tendencias, los · 
factores presentes de mercado que afectan dichas tendencias, y los acontecimientos anticipados 
tales como la competencia de otros proyectos baJo. construcción. 

al estimar el valor de una propiedad que paga un arriendo o renta, o que recibe un arriendo, considerar' 
y analizar el efecto en el valor, si lo hay, de los términos y condiciones del arriendo o arriendos; 

considerar y analizar el efecto en el valor, si lo hay, del conjunto de varias propiedades o partidas '1· 

componentes de la propiedad, y evitar hacer un estimado de un valor total tan solo sumando el " ' 
conjmto de los valores individuales de las diversas propiedades o de la;; partidas componentes; 

Comentarlo: Aunque el valor del total puede ser igual a la suma de las propiedades separados o de 
sus partes. también puede ser mayor o menar que la suma de dichas propiedades o partidos. Por lo 
tanto, el valor total debe ser comprobado haciendo referencia a los dotas idóneos de mercado, y 
sustentado por un análisis apropiado de dicha información. 
Un procedimiento semejante debe seguirse cuando el valor del total ha sido establecido y el 
valuador busca el esTimado de valor de una parte. El valor de dicha parte debe ser comprobado 
haciendo referencia a los dotas de mercado apropiados, y sustentado par un análisis apropiado de 
dichos dotas. 

S véase la Declaración sobre la Norma de Avaldo odmero 2 en la pagina 60. 
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(f) considerar y analizar el efecto en el valor, si lo hay, de las mejoras 3111icipadas, públicas o privadas, 
localizadas dentro o fuera del terreno, siempre y cuanto la actividad del mercado refleje tales mejoras 
anticipadas en la fecha efectiva del avalúo; 

Comentario: En las asignaciones para avalúo condenatorio en ciertas jurisdicciones, la Excepción 
Jurisdiccional puede aplicarse a estas gulas. 

(g) identificar y considerar los procedimientos apropiados y la infonnación del mercado requerida para 
ejecutar UD avalúo, incluyendo todos los factores fisicos, operacionales y del mercado externo que 
puedan afectar el avalúo; 

Comentario: El avalúo puede requerir un anólisis completo del mert:ado (Véase Regla Normativa 
4-4). 

(h) avaluar las mejoras propuestas sólo después de examinarlas y tenerlas disponibles para UD estudio 
futuro: . 

(i) los planos, especificaciones, u otra documentación suficiente para identificar la magnitud y el 
carácter de las mejoras propuesias; . 

(ii) la evidencia que indica el tiempo probable para completar las mejoras propuestas; y 
(iii) la evidencia razonablemente clara y apropiada que sustenta el costo del proyecto, ganancias 

anticipadas, proyecciones de ocupación, y la competencia prevista cuando se haya tenninado 
las mejoras. 

Comentario: La evidencia requerida que se uamina y mantiene bajo esta gula puede incluir 
partidas como Jos estimados del contratista relativos al costo y tiempo necesario para completar la 
construcción, estudios de viabilidad y de mercada; datas de gastos operacionales; y la historia de 
proyectos similares completados recientemente. El avalúo puede requerir un anólisis completo de 
viabilidad (Véase Regla Normativa 4-6). 

(i) Toda infonnación pertinente en los párrafos (a) hasta (h) inclusive deberá ser emple:ula en el desarrollo 
de UD avalúo. 

Comentario: Véase la Regla Normativa 2-l(k) para los requerimientos de reparte correspondientes. 

Regla Normativa 1-5 

Al desarrollar UD avalúo de propiedad inmueble, el valuador debe: 

(a) considerar y analizar cualquier Contrato de Compra-Venta, opción, o de corretaje actuales de la 
propiedad siendo valuada, si tal infonnación está disponible al valuador durante el curso normal de su 
tarea; 
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(b) considerar y analizar las tr.ulsfercncias anteriores de la propiedad siendo valuada, que bayan ocurrido 
dentro de los siguientes plazos: 9 

(i) 
(ii) 

un ado para una propiedad residencial de una a cuatro familias; y 
tres años para todos los otros tipos de propiedades; 

Comentario: La intención de este requerimiento es fomentar. la investigación y análisis de las 
ventas anteriores de la propiedad en cuestión; los piazos mencionados son los mlnimos. 

(e) considerar y conciliar la calidad y cantidad de infonnación disponible y analizada, dentro de los 
enfoques empleados, asi corno la aplicabilidad o idoneidad de los enfcx¡ues empleados. 

Comentario: No es germirida la desviación de los requerimientos obligatorios (al hasta (el 
inclusive. Véase el Comentarlo de la Regla Normativa 2-2(k) para los requerimientos de reparte 
correspondientes. 

" 
' o 

. ' 

' 

9v~ase Opiniones de Asesorla G-1 en la pagina 75 y G-4 en la pagina 84. 
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(g) 

(h) 

exponer todas las suposiciones y condiciones limitiiiiCS que afectan los análisis, opiniones y 
conclusiones; 

~~ ( 

Comentario: Se sugiere que las suposiciones y condiciones limitan/es sean agrupadiu en unD 

sección identificada en el reporle. ~ · ' · 

exponer la información considerada, los procedimieutos valuatorios seguidos, y la justificación que 
sustenta los análisis, opiniones, y conclusiones; ' . _ .. ~ . 

Coment~rio: Este requerimiento exige qrlé el valuador haga un resunuin de la información 
considerada, y los procedimientos que foeron seguidos. CadD punto debe ser apuesto con la 
profondidod y detalle requeridos de acuerdo con su significada en el avalúo. Elvaluador debe tener 
la certeza de que proporciOM suficiente' información para que el cliente, los usuarios de/ reporte, y 
el público. lo comprendoil y no los desoriente o las confonda. El contenido substantivo del reporte, 
no su tamallo, detemliM su cumplimiento 'con esta gufD especifica de redacción del reporte. 

(i) exponer la opinión del valuador del mejor y más altO uso del bien raíz, cuando dicha opinión, es 

(j) 

(k) 

necesaria y apropiada; · 

Comentario: Este requerimiento erige que el reporte escrito contenga unD declaración de la 
opinión del valuador sobre el mejor y más alto uso del bien ralz, a menos que la opinión del mejor y 
más alto uso no foera necesaria, por ejemplo, en valum:tones de seguras, ava/úos del valor en uio. 
Si la opinión del mejor y más alto uso es requerida, la justificación que sustenta la opinión debe ser 
incluida también. · ·. · · 

explicar y sustentar la exclusión de cualquiera de los enfoques de avalúo comunes; 

' 
manifestar cualquier infonnación adicional que puede ser apropiada par.l demostrar acatamiento de los 
requerimiento de la Nonna 1, o identificar claramentc y explicar las desviaciones pemútid:ls de dichos 
requerimientos. 

Comentario: Este requerimiento erige que un reporte escrtto de un avalúo. u otra <'otm.micación 
escrita relacionada con los resultados de un avalúo, contenga. suficiente información para indicar 
que él valuador cumplió con los requerimientos de la Norma /, incluyendo los que rigen cualquier 
desviación permitida de las gufDs de avalúos. La cantidad de detalles requeridos variarán con.su 
importancia en el avalúo. · 

La infonnación considenlda y amlizada en cUmplimiento de la Regla Normativa 1-5 constituye información 
signific:1tiva que merece un comentario en cualquier reporte. Si tal infoimación no es posible obtener, se 
requiere comentar sobre los esfuerzos que hizo el valuador para conseguir la. información. 

(1) incluir una certificación finnada de acuerdo con la Regla Normativa 2-3. 

Comentario: No es permitida la desviación de los rrquerimientos obligatorios (a/- hasta (1) 

inclusiVe. 
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Regla Normativa 2-3 

Cada reporte escrito de avalúo de propiedad irunueble debe contener una certificación cuyo contenido debe ser 
similar al siguiente formato: 

Certifico que, a mi mejor juicio y palecer: 

las declaraciones de hechos contenidas en este reporte son verdaderas y correctas. 

Jos análisis, opiniones, y conclusiones reportados están limitados sólo por las suposiciones y 
condiciones limitantes reportadas, y son mis propios análisis, opiniones, y conclusiones 
profesionales e imparciales. 

No tengo (o especificar) interés presente o futuro en la propiedad que es objeto de este reporte, 
y no tengo (o especificar) interés personal o parcialidad con respecto a las partes involucradas. 

Mi compensación no está condicionada al reporte de una valor predeterminado o dirigido a un 
valor que favorece la causa de un cliente, al monto del valor estimado, a obtener un resultado 
estipulado, o a un acontecimientO subsiguiente que pueda ocurrir. 

Mis análisis, opiniones, y conclusiones fueron desarrollados, y este reporte ha sido preparado, 
de conformidad con las Normas Uniformes para la Práctica Profesional del Avalúo. ., . 

. , 

He realizado (o no he realizado) una inspección personal de la propiedad que es objeto de este 
reporte. (Si más de una persona firma el reporte, esta certificación debe especificar 
claramente los individuos que hicieron, o los que no hicieron, una inspección personal de la·. 

· propiedad valuada.)l3 

nadie ha proporcionado asistencia profesional significativa a la persona que firma este reporte. 
(Si hubiera excepciones, el nombre de cada individuo que proporcionó asistencia profesional 
significativa debe ser declarado.) 

Comentario: No es permitida la desviación de este requerimiento obligatorio. 

Regla Normativa 2-4 

Al punto de que sea tanto posible como apropiado, cada reporte oral de avalúo de propiedad inmueble 
(inclusive el testimonio experto) debe abordar los asuntos importantes que se establecen en la Regla Normativa 
2-2. 

Comentario: Además de 'cumplir con las requerimientos de la Regla Normativa 2-1, un valuador 
que da un reporte oral debe procurar lo mejor posible de tratar cada uno de los asuntos importantes 
contenidos en la Regla Normativa 2-2. 

El testimonio de los análisis, opiniones y conclusiones de un valuador, constituyen un informe oro/, 
que el va/uadar debe rendir cumpliendo con los requerimientos de esta Regla Normativa. 

13vease las Opiniones de Ascsorla G-2 en la pagina 78 y G-S en la pagina 86. 
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Véase Mantenimiento de Rerristros bajo el CÓDIGO DE ÉTICA para los requerimientos 
co"espondientes. 

Regla Nonnativa 2-5 

El valuador que finna un reporte de avalúo de propiedad inmueble preparado por otro, aún cuando esté bajo el 
rubro de "valuador revisador", debe aswnir plena responsabilidad por d conteoido del informc.14 

Comentarlo: No es permitida la deT!!iación de este requerimiento obligatorio. 

Este requerimiento está dirigida al empleador o supervisor que firmD-el reparte de un empleado o 
un subcontratista. El empleador o supervisor que firmD el reparte es tan responsable par el 
contenido y conclusiones del avalúo y par el reporte, como el individuo que prepara el avalúo. 
Aunque emplee un l'l.lbro condicional junto a la firmD del empleador o supervisor, o firme un 
informe en la linea encimo de las palabras "valuador revisadorw, el individuo no está exonerada del
acatamiento de estas normas. 

Este requerimiento no se refiere a las respansabtltdad de un valuador revisador, que es asunto 
tratado en la Norma J. 

14veasc Opinión Asesora G-5 en la pagina 86. 
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NORMA3 

Al revisar un avalúo y reportar sobre los resultados de dicba revisión, el valuador debe fomw una opinión en 
cuanto a la adecilación y propiedad del reporte que está siendo revisado, y debe revelar claramclltc la 
naturaleza del proc:cso de revisión que se realizó.! S . 

Comentario: La fonción de revisar WJ avalúo requiere la preparación de WJ reparte separado o WJ 
memorándum de archivo del valuador que ejecuta dicha revisión, estableciendo los reSII.Itados del 
proceso revisador. Lo8 valuadores revisadores realizan algo már que la comprobación del grado de 
integración y consistencia del reparte revisado, al comentar sobre el contenido y las conclusiones . . 
del reporte. Puedo ser que tengan o no WJ conocimiento inmediato de la propiedad valuado, o de 
los datos en el reporte. La DISPOSICIÓN DE COMPETENCIA se aplica al valuador que realiza 
una revisión asl como al valuador que prepara el reporte después de la revisión. 

La revisión es IUJQ fonción muy diferente de la que trata la Regla Normativa 2-S. Para evitar 
confosión en el mundo comercial entre estas dos fonciones, el valuador revisador no debe firmar el 
reporte siendo revisado a menos que desee asumir la responsabilidad de cosignatario. · 

Las valuadores revisadores deben tomar la acción apropiado para indicar a las terceras partes el 
alcance preciso del proceso de revisión. Un método aceptado seria preparar WJ reporte separado, o 
IUJQ carta. Otro método apropiado seria usar WJ formato, o IUJQ lista de comprobación, firmado par 
el valuador que ejecuta la revisión, la cual se adjWJta al reporte siendo revisado. Es posible 
también que se emplee WJ sello en el reporte de revisión deiavalúo, con la firma o con las iniciales 
del valuador revisador, siendo éste WJ mitodo apropiado para separar la fonción de reVisión de la 
del signatario del reporte. Para ser efectiVo, sin embargo, el sello debe indicar brevemente el 
alcance del proceso de revisión, y se debe referir al memorándum de archivo que claramente detalla 
el proceso de revisión realizado. 

El valuador revisador debe ejercer sumo cuidado en distinguir claramente entre los procesos de 
revisión y de avalúo, o de consultor/a. El trabajo original del va!uador revisador puede ser regido 
por la NORMA 1 o NORMA 4 en ve% de esta norma. Una revisión y/o reporte engailoso o 
fraudulento, constituye violación del CÓDIGO DE ÉTICA. 

Regla Nonnativa 3-1 

Al revisar un avalúo, el valuador debe: 

(a) identificar el reporte siendo revisado, el bien raíz o participación en el inmueble que está siendo 
valuado, la fcc:ha efa:tiva de la opinión del reporte revisado, y la fecha de la revisión; 

(b) identificar el alcance del proceso de revisión que se conduce; 
(e) fom~ar una opinión en cuanto a la cualidad integral del repor;e bajo revisión en base de los 
requerimientos de estas normas; 

15vease Opinión de Asesoria G-ó en la pagina 91. 
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Comentario: Esta revisión debe ser conducida dentro del conte:rto de las condiciones del mercado 
en la fecha efectiva de la opinión del reporte siendo revisado. 

(d) fonnar una opinión de la aparente adecuación y relevancia de los datos y si son apropiados los ajustes 
de los datos; 

(e) fonnar una opinión si son apropiados los métodos y técnicas valuadoras empleados, y explicar las 
razones de cualquier desacuerdo; 

(t) foimar una opinión si los análisis, opiniones, y conclusiones en el reporte revisado son apropiados y 
razonables, y esclarecer las raiones de cualquier desacuerdo con ellos. 

Comentario: No es permitida la desviación de los requerimientos obligatorios fal hasta ro 
. inclusive. 

Una opinión diferente al estimado de valor que contiene el reporte revisado puede ser e:rpresada. 
·siempre y cuando el valuador revisador:l 6 

l. satisface los requerimientos de la NORMA 1; 

2. identifica y establece cualquier información adicional confiable. y la justificación y base 
para llegar al estimado de valor diferente; e, 

3. identifica claramente y revela todas las suposiciones y limitaciones relacionadas ·con el 
valor estimado diferente, para evitar confUsión en el mundo mercantil. 

Regla Normativa 3-2 

Al reportar los resultados de una revisión de avalúo, el valuador debe: 

(a) revelar la naturaleza, alcrnce, y detalle del proceso de revisión re:llizado; 

(b) revelar la información que debe ser considerada bajo la Regla Normativa 3-1 (a) y (b ); 

(e) exponer las opiniones, razones, y conclusiones requeridas por la Regla Normativa 3-1 (e), (d), (e), y 
(f); 

(d) incluir toda la información pertinente conocida; 

16vease la Declaración sobre la Norma de Avalao nllmcro 1 en la pagina 58. 
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(e) incluir una certificación fumada similar en su mntt:nido a lo siguiente: 

Certifico que, a nú mejor juicio y parecer: 

los bcc:hos y. datos informados por el valuador revisador y empleados en el proceso de revisión 
son verdaderos y correctos. · · 

los análisis, opiniones, y conclusiones de este infonne de revisión están limitados sólo por las 
suposiciones y condiciones limitantes declar.idas en este infonne de fcvisión. y son nús propios 
análisis, opiniones, y conclusiones profesionales e imparciales. 

No tengo (o especificar) interés presente o futuro en la propiedad que es objeto de este reporte, 
y no tengo (o especificar) interés personal o parcialidad con respecto a las partes involucradas. 

Mi compensación no está condicionada a ninguna acción o acontecimiento resultante del 
análisis, opiniones, o conclusiones, o del empleo de este reporte de revisión. 

Mis análisis, opiniones, y conclusiimes fueron desarrollados, y este reporte de revisión ha sido 
prepazado, de confornúdad con las Normas Ulliforme: Para la Práctica Profesional del 
Avalúo. 

No he realizado (o he realizado) una inspección personal de la propiedad del reporte bajo 
revisión. 

nadie ha proporcionado asistencia profesional significativa a la persona que firma este reporte 
de revisión. (Si hubiera excepciones, el nombre de cada individuo que proporcionó asistencia 
profesional significativa debe ser declarado.) · 

Comentario: No es permitida la desviación de los requerimientos obligatorios (al hasta (el· 
inclusive. 
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NORMA4 

Al ejecutar servicios de consultoría de bienes ralees o propiedad inmueble, el valuador debe percatarse de que 
comprende y emplea correctamente los métodos y técnicas reconocidas que son nccesaria.S pa.ra producir un 
resultado convincente. 

Comentario: La Norma 4 está dirigida a los mismos aspectos primordiales de la práctica 
profesional que establece la Norma 1, pero aplicada a los servicios de consultor/a que realiza el 
valuador. La consultor/a es un término amplio concemiente a los estudios de bieiU!S ratees que no 
implican el estimado de un valor. La utilización de/terreno; análisis del mejor y más alto uso; los 
estudios de mercadologta, viabilidad. o de inversión; y otros estudios de pesquisa son ejemplos de 
asignaciones de consultor/a. El va/uadar debe tener la habilidad de desa"ollar un programa de 
análisis/estudio que responda a los objetivos del cliente; de ejecutar investigación básica; de 
recolectar y presentar datos secundarios o terciarios; y de preparar un reporte redactado 
debidamente documentado. 

La Norma 4 trata del concepto de identificar el objetivo del cliente. Hay una diferencia importante 
enire la ejecución de un servicio de consultor/a imparcial, como un tercero desinteresado que 
responde al propósito establecido por el cliente, y proporcionar un servicio de consultor/a ·que está 
destinado a facilitar que se logre el objetivo del cliente. Mientras que ambos son actividades 
comerciales legitimas dentro de la práctica profesional de avalúo, el valuador debe reconocer las 
diferencias y los obligaciones consecuentes. 

Un valuador contratado para actuar como una tercera parte desinteresada ·(o razonablemente 
percibido por el público como una tercera parte desinteresado) poro ejecutar un servicio de 
consultor/a imparcial, no puede ser compensado de una manera que dependa de los resultados. Sin 
embargo, un valuador contratado para ejecutar un servicio legitimo tal como un corretaje. 
financiación hipotecaria. asesor/a tributaria, o zonificación, puede ser compensado con un 
honorario condicional a !os resultados alcanzados. pero sólo cuando se r<.'Vela apropiadamente la 
actuación del valuador e."' <S te coso. 

Regla Nonnatjya 4-1 

Durante el cumplimiento de servicios de consultoría de bienes ralees o de propi~ inmueble, un valuador 
debe: 

(a) percatarse de que comprende y emplea correctamente los métodos y técnicas de consultoría aceptados 
y que sean necesarios pa.ra producir resultados confiables; 

(b) evitar cometer errores substanciales de omisión o de comisión, que afecten mayormente los resultados 
de un servicio de consultoría; 

(e) evitar rendir servicios de consultoría de manera descuidada o negligente, tales como una serie de 
errores que, considerados individualmente pueden no afectar mayormente los resultados, pero si se 
consideran en conjunto pueden dar lugar a interpretaciones equivocadas. 
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Comentarlo: La Regla Normativa 4-1 es idéntiC!J en_t:l~JI propósito a la Regla Normativa'/-/. 
No es permitida la desviación de los requerimientos obligatorios (al. (bl. v (el. 

Regla Normativa 4-2 

Durante el cumplimiento de servicios de consultoría de bienes raíces o propiedad inmueble, el valuador debe 
observar las siguientes guias específicas: 

(a) identificar claramente el objetivo del cliente; 

(b) definir el problema a ser considenldo, definir el propósito y el uso que se prctcnde dar al servicio de 
consultoría, considerar la magnitud del proceso de recolección de datos, identificar adecuadamente el 
bien raíz y/o propiedad inmueble bajo consideración (si la hay), describir cualquier condición especial 
limitantc, e identificar la fecha efectiva del servicio de consultorla; 

(e) recolectar, verificar, y conciliar toda la inforinación que puede ser requerida para completar el servicio 
de consultorla; 

(i) si el valor de mercado de una propiedad especifica es pertincatc a la asignación de conmdtoría, 
se debe incluir en la recolección de datos un avalúo de confonnidad con la Norma l. 

se debe incluir toda información pertinente; 
.1 

Comentarlo: Si foera pertinente tener un avalúo, el valuador qw ejecuta el servicio de consultorla 
debe revisar.cuidadosamente el CÓDIGO DE ÉTICA, y el comentarlo e:rplicativo al comienzo de' la 
NORMA 4, para asegurarse de que cualquier Interés personal del valuador o de compensación 
condicionada al resultado del servicio, no está en conflicto con la independencia requerida para 'la 
fUnción de avalúo. . . .. 

:• '• 

El valumior que ejecuta el servicio de consultorla puede hallar necesario contratar (o sugerir qu~;el 
cliente contrate) los servicios de otro valuador para ejecutor el avalúo. 

(d) aplicar las técnicas y medios de consultoría apropiados en la información colectada; 

(e) fundamentar todas las proyecciones en evidencia razonablemente clara y apropiada. 

Comentarlo: Un servicio de consultorla debe comenzDT con la identificación clara del objetivo del 
cliente, el cual puede no ser suficientemente e:rpl/cito en la solicitud de asignación del cliente. El 
valuador debe definir con precisión la naturalem del problema qw enfrenta el cliente, y el 
propósito del servicio de consultarla. Si el servicio de consultarla implica una propiedad o bien 
raiz especifico, el valumior debe obtener una descripción legal. la dirección local u otro medio de 
identificación preciso y adecuada del bien raiz o de la propiedad. 

El valuador debe evaluar el alcanc.t global del trabajo para resolver el problema, las metodalog/as 
empleadas, y los datos especificas investigadas directamente relevantes al servicio de consultorla. 
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Regla Normativa 4-3 

Durante el cumplimiento de servicios de consultarla de bienes raíces o propiedad inmueble, el valuador debe 
observar las siguientes guías especificas cuando la naturaleza de la asignación requiere fonnular una 
conclusión o recomendación: 

(a) identificar cursos de acción alternativos para lograr el objetivo del cliente, y analizar sus 
implicaciones; 

(b) identificar las restricciones conocidas y anticipadas de cada alternativa, y medir sus impactos 
probables; 

. (e) identificar los recursos disponibles presentes o anticipados en el futuro para cada alternativa y medir 
sus impactos probables; 

( d) identificar el curso de acción óptimo para lograr el objetivo del cliente. 

Comentario: Después de considerar apropiadamente todos las cursos de acción alternativos, el 
valuador debe identificar el cuno de acción óptimo en términos del objetivo del cliente y 
pronosticar la pasibilidad de lograrlo. Todas las conclusiones debe ser lógicamente relacionadas a 
los recursos disponibles y las restricciones que puedan limitar cualquiera de las alternativas. 

Regla Nonnativa 4-4 

En el ciunplimiento de un análisis de mercado, el valuador debe observar las siguienteS gui:ls específicas 
cuando sea aplicable: 

(a) definir y deline:u' el área del mercado; 

(b) identificar y analizar las condiciones corrientes de oferta y demanda que rigen el mercado específico de 
bienes raíces; 

(e) identificar, medir, y hacCr un pronóstico del efecto de nuevos proyectos anticipados y otros cambios, y 
la oferta futura; 

(d) identificar, medir, y pronosticar el efecto de =bios anticipados económicos u otros, y la demanda 
futura. 

Comentario: El valuador debe definir y delinear cuidadosamente el área de mercada pertinente al 
·análisis. Se debe exponer la justificación que sustenta la selección de los /Imites periftricos. El 
valuador debe identificar la clase, o clases especificas de bienes ralees bajo consideración, y 
analizar las fuerzas que probablemente afectarlan la relación de oferta y demanda. 

El valuador deberla proporcionar una descripción integral jlsica y económica de la disponibilidad 
de espacio eristente, para el uso especifico dentro del área definida de mercada, con una 
explicación de la posición competitiva de la propiedad valuado. y un pronóstico de como padrlan 
afectarla los cambios anticipados de la disponibilidad futura (adiciones o disminuciones del 
inventario). 
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El valuador deberla proyectar la cantidad y precio, o nivel de renta del espacio que estará en 
de111l111da dentro del submercado en particular. lm tasas de captura o penetración de proyectos 
competitivos deben ser emminadas en suficiente detalle para llegar a una conclusión razonable en 
cuanto al precio o nivel de renta pronosticado que el mercado posiblemente acepte para dicho 
espacio. y el periodo de absorción estimado o del plazo de ocupación completa. 

El análisis de los cambios económicos en el mercado donde está localizado la propiedad, puede 
incluir los siguientes determinantes de la de111l111da: población, empleo, y caracterlsticas de 
ingresos; tasas de interés; regulaciones de zonificación y otras; arriendos y/o ventas; nueva 
edificación planeado o en construcción; lotes ba/dlas que tengan potencial para competir con el 
sujeto; transporte; impuestos; y el costo y suficiencia de desagae, agua, electricidad y otros 
servicios públicos. lm técnicas de los pronósticos debe ser relevantes, razonables, prócticas, y 
sustentables. Sin .tener en cuenta los modelos de pronósticos empleados, el valuador deberla 
proporcionar uná explicación clara y concisa y una descrlpción de los modelas y metodologlas. 

Regla Normativa 4-5 

En el desarrollo de una análisis de flujo de efectivo y/o de inversión, el valuador debe observar las siguiema 
guias especificas cuando sean aplicables: 17 

(a) considerar y analizar la cantidad y calidad del flujo de utilidades; 

(b) considerar y analizar el historial de gastos y reservas; 

(e) considerar y analizar la disponibilidad y términos de financiacióu; 

(d) seleccionar y sustentar el método apropiado para procesar el flujo de utilidades; 

(e) considerar y analizar el rendimiento, y reversión, del flujo de efc:ctivo al nivel de inversión especific:ido 
sobre un periodo proyectado. 

Comentarlo: Puesto que las decisiones para inversión de bienes ralees están basados en 
implicaciones financieras, el sei'Vicio de consultarla debe definir los crlterlos de inversión del 
cliente, considerar las variables importantes en los mercados de bienes ralees y financiero. y 
pronosticar los resultados anticipados. Las definiciones de los lndlces fiNJN:ieros empleados (tales 
como la tasa interna de rendimiento) deben ser incluidos, asi como las explicaciones de las técnicas 
de análisis financiero y los progromas de computadora empleados. El CÓDIGO DE Él'JCA y la 
DISPOSICIÓN DE COMPETENCIA son particularmente importantes poro la Regla Normotiva 4-S 
con respecto a las condiciones hipotéticas y la pericia técnica. · 

17 V ease la Declasación sobre la Norma de A val6o a limero 2 en la página 60. 
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Regia Nonuativa 4-6 

Al desarrollar un análisis de viabilidad, el valuador debe observar las siguientes guías específicas, cuando sean 
aplicables: 

(a) prepazar un análisis completo del mercado; 

(b) aplicar los resultados del análisis del mercado a los cursos de acción alternativos para lograr el 
objetivo del cliente; 

(i) considetar y analizar los costos probables de cada alternativa; 

(ii) considerar y analizar la probabilidad de alterar cualquier restricción dC cada alternativa; 

(iü) considerar y analizar el resultado probable de cada alternativa. 

Comentario: Un paso importante en el análisis de viabilidad es hacer el análisis completo del 
mercado. 

El valuador debe comparar los siguientes criterios del proyecto del cliente con los resultados del 
análisis del mercado: el presupuesto del proyecto (todos los gastos de construcción, sueldos, costos 
de almacenamiento. gastos operacionales permanentes de la propiedad); la cronalogla de las 
actividades (planeamienro. construcción y mercadologla); el tipo y costo de financiación obtenible; 
ylo los pronósticos del flujo de efectivo durante los periodos de construcción y/o los tiempos 
muertos; y las e:rpectativas de rendimiento. El valuador debe tener suficiente información para 
estimar si el proyecto se desarrollará de aCUJ!rdo a las e:rpectativas del cliente. y si es 
económicamente viable de acuerdo con los objetivos financieros definidos e:rpllcitamente par el 
cliente. 
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NORMAS 

Al reportar los resultados de un servicio de consultoría de bic:ncs raíces o propiedad inmueble, el valua.dor debe 
comunicar cada uno de los análisis, opiniones, y conclusiones de una manera que no sea interpretada 
erróneameme. 

Comentarlo: La Norma S es idéntica en su concepto y propósito a los requerimientos de reporte tk 
avalúos en la Norma 2. El va/uador tkbe explicar lógica y convincentemente el juicio que sustenta 
sus conclusiones. El acopio de información tkbe ser ordenado y progresiva, yendo tkl nivel má.r 
amplio al má.r especifico posible del análisis. Los tópicos más criticas tk las conclusiones tk 
consultoría deben sobresalir má.r detalladamente. 

En muchas situaciones comerciales que tienen relación con servicios tk consultoría, el pope/ tkl 
valuador tk por si implica imparcialidad Por esta rtl%Ón, el valuador tkbe ejercer suma cautela al 

. aceptar asignaciones que presuponen conseguir las metas especificas tk un cliente. Un enunciado, 
clara y completo, del papel que tendrá el valuador tkbe ser porte tk cualquier reporte escrito que 
resulte al aceptane tal asignación. El enunciado tkbe hacene en cualquier carta tk remisión, en 
las declaraciones de suposiciones y condiciones limitan/es, y en el resumen ejecutivo. En relación 
con éste, el uso apropiado de la Certificación en la Regla Normativa S-3 es también requerida, pero 
no es suficienre·-por si sola. Una declaración completa, y en tiempo oportuno, se requiere en 

' cualquier reporte oral. 

·' Regla Normativa 5-1 

Cada reporte de consultoría escrito u oral debe: 

(a) exponer clara y exactamente el servicio de consultoría de manera que no sea mal interpretado; 

(b) contener suficiente información que permita a la persona. o personas, que reciben o confian en i:I 
r':porte, comprenderlo propiamente; . 

(e) revelar e laza y precisamente cualquier suposición extraordinaria o condición linútante que direc=ente 
afecta el servicio de consultoria, e indicar su impacto en la conclusión o recomendación final (si la 
hay). 

Comentarlo: No es oermitlda la desviación de los requerimientos obligatorios (al. (bl. y (e/. Un 
reporte tk consultoría debe ser lo suficientemente integral tk manera que el cliente pueda 
comprender el problema y seguir el raciocinio a través tk cada paso tkl proceso analltlco. Es 
esencial que todos los datos, análisis, suposiciones y conclusiones contenidas en el reporte sean 
sustentadOs lógica y adecuadamente. Los principios básicos analltlcos y estad/stlcos, la 
ponderación lógica, y el juicio profosional correcto son ingredientes esenciales tkl reporte. 
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Regia Normativa 5-2 

Cada reporte escrito de consultoría debe c:umplir con las siguientes guias específicas de infonnación: 

(a) definir el problema a ser considerado; 

(b) enunciar el propósito del servicio de consultoría; 

(e) identificar y describir el bien raíz y/o propiedad bajo consideración (si la bay); 

(d) establecer la fecba efectiva del servicio de consultoría y la fecba del reporte; 

(e) describir el ámbito general del trabajo y la magnitud del proceso de recolección de datos; 

( f) exponer todas las suposiciones y condiciones limitantes que afecten los ariáiisis, opiniones, y 
conclusiones; 

(g) exponer la información considerada, los procedimientos de consultoría seguidos, y el juicio que 
sustenta los análisis, opiniones, y conclusiones; 

(h) exponer las conclusiones o recomendaciones finales del valuador (si las bay); 

(i) exponer cualquier información adicional que pueda ser apropiada para demostrar acatamiento de la 
Norma 4, o identificar claramente y explicar las desviaciones permitidas de dicba Norma. 

Gl incluir una certificación firmada de acuerdo con la Regla Normativa 5-3. 

Comentario: El valuador debe e:rponer todas las condiciones limitan/es y suposiciones bajo las 
cuales se realiza el servicio tk consultor/a, y. tkbe sustentar su validez. Las suposiciones o 
condiciones especificas impuestas por el cliente tkben ser claramente e:rpresadas como porte tk la 
identificación del propósito del servicio de consultor/a. El valuador tkbe Úrvestigar la valitkz tk 
tales suposiciones o condiciones. y debe dar razones por qué las encontró factibles. 

Es impropio omitir, sin haber buena razón. cualquiera de los requerimientos del reporte tk 
consultor/a trasmitido al cliente. Cualquiera desviación tkl procedimiento normal, y el efecto tk 
cualquier factor o condición e:rtraordinaria relacionada con el problema, debe ser e:rplicada. Un 
reporte engailoso o fraudulento constituye IJ.IIQ violación del CÓDIGO DE ÉTICA. asi como de esta 
Norma. 
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Regla Normativa S-3 

Cada reporte escrito de consultoría debe contener una ~cación que sea semejante en su contenido al 
formato siguiente: 

Certifico que, a mi mejor juicio y parecer: . 

las declaraciones de hechos contenidas en este reporte son verdaderas y correctas. 

los análisis, opiniones, y conclusiones reportados están limitados sólo por las suposiciones y 
condiciones limitantes ·reportadas, y son mis propios análisis, opiniones, y conclusiones 
profesionales e imparciales. 

No terigo (o especificar) interés presente o futuro en la propiedad (si la hay) que es objeto de 
este reporte, y no tengo (o especificar) interés personal o parcialidad con respecto a las partes 
involucradas. 

Mi compensación no está (o está) condicionada a una acción o acontecimiento resultante de Ios 
análisis, opiniones, o conclusiones, o d empleo, de este reporte. (Si la compensación es 
condicional, la base de tal condición debe ser revelada en esta certificación y en cualquier 
carta de remisión y resumen ejecutivo.) 

Mis análisis, opiniones, y conclusiones fueron desarrollados, y este reporte ha sido preparado, 
de confornlidad con JU Normas Uniformes Para la Práctica Profesional del Avalúo. ~:-t 

He realizado (o no be realizado) una inspccci6rÍperso~al, de la propiedad (si la hay) que es 
objeto de este reporte. (Si más de una persona firma d reporte, esta certificación debe 
especificar claramente los individuos que hicieron, o los que no hicieron, una inspeccj9,n 
personal de ~propiedad valuada.)l8 .ft· 

nadie ha proporcionado asistencia profesional significativa a la persona que firma este repo~. 
(Si hubiera excepciones, el nombre de cada individuo que proporcionó :uistencia profesional 
significativa debe ser declarado.) 

Comentario: No es permitida la desviación de este requerimiento obligatorio. 

Regla Normativa 5-4 

En cuanto sea posible así como apropiado, cada reporte oral (inclusive d testimonio experto) debe abordar los 
asuntos importantes que son establecidos en la Regla Normativa S-2. 

lB véase la Opinión de Asesona G-2 en la pagina 78. 
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NORMA6 

En el desarrollo de un avalúo de masivo, un valuador debe percatarse de que comprende y emplea 
correctamente los métodos y técnicas generalmente aceptados, necesarios para producir y comunicar avalúos 
convincentes. 

Comentarlo: La NormD 6 está dirigida hacia los aspectos substanciales del desa"ollo y 
comunicación competente de los análisis, opiniones, y conclusiones del avalúo de un universo de 
propiedades. Las avalúas de mDSivos son empleados principalmente para propósitos tributarlos. 
Dependiendo del propósito del avalúo y la disponibilidad de datos estadlsticos, los procedimientos 
de avai:Jo de mDSivo puede ser apropiadas también para la valuación de cualquier universo de 
propiedades, pero solamente cuando los reportes escritos se han completado y se ha reve/oda y 
explicado cabalmente los resultados de las pruebas estadlstic:Ds. Las er~;epciones jurisdiccionales y 
de reporte aplicables a los avalúos de mDSivos públicos, preparados para propósitos tributarios, no 
se aplican a los avalúos de mDSivos preparadas para otros propósitos. 

Las avalúos de mDSivos pueden ser preparadOs con o sin la asistencia de computadora, y 
frecuentemente son desarrollodas por grupos de individuos. La validez de las conclusiones de un 
avalúo de mDSivo es frecuentemente comprobada o disputada por los avalúos de propiedad 
individual. Los avalúos de propiedad individual deben hacerse conforme a las Normas 1 y 2 para lo 
propiedad inmueble, y a las Normas 7 y 8 para la propiedad personal. Dentro del concepto de lo 
NormD 6, los términos avalúo y avalúo de mDSivo se refieren ambos al avalúo de un universo de 
propiedades, ya sean inmuebles, personales, o ambos. 

Lo Excepción Jurisdiccional en la página 6 puede aplicarse a varias secciones de la ·NormD 6, 
porque la administración de impuestos al valor está sujeta a varias leyes estatales. regionales. y 
municipales. 

Regla Nonnativa 6-1 

Al desarrollar un avalúo de masivo, el valuador debe: 

(a) percatarse de que cómprcnde y emplea correctamente los métodos y técnicils generalmente aceptados, 
necesarios para producir un avalúo convincente; 

Comentarlo: No es oermitida la desviación de este requerimiento obligatorio. El avalúo de mDsivo 
emplea: 

l. División de tareas, 
2. Recolección y análisis estandarizados de datos, 
3. Modelos de valuación especificados y calibradOs apropiadamente, y 
4. Estándares y medidas de la e:mctitud de los datos recabadas y de los valores producidas. 

Esta regla reconoce que el principio de cambios continua afectanda la mDnera como los valuadares 
ejecutan los avalúos de mDSivos. Los cambios y los adelontos en el campo de bienes ralees tienen 
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un impacto apreciable en la profesión valuadora. Las revisiones de la teortay práctica de avalúos 
resultaron de: · 

los cambios en el costo y modalidades de construcción y la mercadologla de bienes 
comerciales. industriales, residenciales, y otras tipas de bienes ralees; 

los cambios en la estructura legal para la creación, transferencia, finanaación hipotecaria, 
y gravamen de derecl;os y participaciones de la propiedad inmueble; 

los cambios correspondientes en la teorta y práctica del avalúo; y 

los cambios sociales y económicos. 

Para mantenerse acrualiz:ado sobre estos , cambios y adeianlos, la profesión de avalúo está 
constantemente revisando y corrigiendo los métodos y técnicas va/uatorias, y está diseifando nuevos 
métodos y técnicas poro cubrir las nuevas circunstancias. Por esta razón, no es suficiente que los 
valuadores' mantengan las habilidades y conocimientos de cuando se hicieron profesionales. Los 
valuadores de masivos deben perfeccionar continuamente nu habilidades para retener su 'pericia. 

(b) evitar cometer un error importante de omisión o c:amisión que afecte significativamente un avalúo de 
masivo; 

(e) 

Comentario: No es permitida la desviación de este requerimiento obligatorio. 
6-/ (b) es idéntica en su propósito a la Regla Normativa 1-1 (b). 

evitar rendir un avalúo de masivo de manera deso•idada o negligente; 

La Regla Normativa 
" 

Comentario: No es permitida la desviación de este requerimiento obligatorio. La Regla Normativa . , .. 
6-/ (e) es idéntica en su propósito a la Regla Normativa 1-1 (e). _ 

Regla Nonna¡jva 6-2 

Al desarrollar un avalúo de masivo, el val.uador debe observar las siguic:ates guías específicas de avalúo: 

(a) consideras el propósito y empleo que se pretende das al avalúo; 

(b) identificar cualquier condición espcciallimitantc; 

Comentario: Aunque los va/uadores para imposición tributaria no deben ser responsables por las 
limitaciones que están fuera de su control, se les requiere por medio de esta gula,· que identifiquen 
las restricciones de costo, y que tomen las medidas necesarias para asegurar fondos suficientes para 

. producir avalúos que cumplan con estas normas. 

Las niveles de gastos para la administración tJJsadora dependen de un número de factores. Las 
restricciones fiscales pueden tener un impacto en la nactirud e integración de los datos, en los 
métodos de valuación, y en la e:ractirud de la valuación. En cuanto las valuadores deben procurar 
los fondos adecuados y revelar el impacto de las restricciones fiscales en un proceso de avalúo de 
masivos, ellos no son responsables por las restricciones que están fuera de su control. 
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(e) identificar la fecha efectiva del avalúo; 

( d) definir el valor siendo considerado; si el valor a ser estimado es un valor de mercado, el Valuador debe 
indicar cl:uamente si el estimado es el precio más probable: 

(i) en ténninos de efectivo; 

(ii) en ténninos de arreglos financieros equivalentes a efectivo; o 

(üi) en otros términos que puedan ser definidos con precisión; si el estimado de valor está basado 
en una financiación más baja que el mercado, o una financiación de condiciones o incentivos 
extraordinarios, los ténninos de tal financiación deben estar claramente expresados, sus 
contribuciones al valor, o su influencia negativa en éste debe ser descrita y estimada, y los 
datos de mercado que sustentan el valor estimado deben s.er descritos y explicados; 

Comentario: En cienos rlpos de asignaciones de avalúo pora los cuales se ha establecido, y tiene 
precedencia, una definición legal del vaior de mercado, se puede áplicar la wepción 
Jurisdiccional. 

(e) identificar la propiedad inmueble y la personal, según sea aplicable; 

Comentario: El universo de propiedades debe ser identificado en términos generales, y cado 
propiedad individual dentro de éste debe ser identificado con la debida referencia a su identidad, 
según archivado en su registro de propiedad. 

(f) al valuar una propiedad inmueble: 

(i) identifique y considere cualquier propiedad personal, enseres del oficio, o partidas intangibles 
que no son propiedad inmueble pero que son incluidos en el avalúo; 

Comentario: Esta gula requiere que el valuador tome en cuenta la inclusión de portidas que no son 
propiedad inmueble dentro del valor total estimado. Se puede necesitar ·pericia en el avalúo de 
propiedad personal (véase Norma 7) o de empresas (véase Norma 9) pora atribuir un valor total a 
sus varios componentes. Una valuación separado de tales partidos es requerida cuando tienen 
significado en el valor total. 

(ii) considere si un segmento fisico valuado contribuye una prorrata al valor del total; 

Comentario: Esta gula no requiere que el valuador haga una valuación del toral cuando el motivo 
del avalúo es un segmento .ftsico. Sin embargo, si el. valor del toral no es considerado, el avalúo 
debe admitir claramente que el valor de la propiedad valuado no puede ser usado para estimar el 
valor del rotál por e:rtensión maremárlca. 
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(g) · identificar la participación, o participaciones en la propiedad; 

(i) considerar los derechos de paso, las restricciones, gravámenes, aniendos, rcscrvaciollcs, 
convenios, contratos, declaraciones, tasaciones cspcciales, ordenanzas, u otras partidas de 
nanualc:za semcj31UC; ' . 

(ii) considerar si una participación fraccionaria o patrimonio parcial contribuye una prorrata al 
valor del total; " 

Comentario: Esta guia no requiere que el valuador haga unD valuación del rora/ cuando el objeto 
de la valuación es unD participación fraccionaria o un patrimonio parciaL Sin embargo, si el valar 
del rora/ no es considerado, el avalúo debe reflejar claramente que el valor de la propiedad valuado 
no puede ser empleado para estimar el valor del total par e:rtensión matemática. 

(h) al valuar una propiedad inmueble, considere el efecto de los siguientes factores en el uso y el valor: las 
regulaciones vigentes del uso del terreno, las modificaciones razonablemente probables de dicbas 
regulaciones, la oferta y demanda económica, la adaptabilidad fisica de la propiedad, las tendencias del 
vecindario, y el mejor y más alto uso de la propiedad; y 

(i) 

·Comentario: Esta guia establece una lista de factores que afectan el uso y el valor. Al considerar 
las tendencias del vecindario, un va/uador debe evitar conjeturas estereotipadas o prejuicios 
relativos a raza, edod, color, sexo, u origen nacional, o presumir que la homogeneidad racial, 
émica o religiosa es necesaria para marimizar el valor del vecindario. Además, un va/uador debe 
evitar hacer conjeturas o premisas sin .fondamente acerca del decaimiento, edod efectiva. y vido 
remanente del vecindario. :41 considerar el mejor y más alto uso, el valuador debe desa"o/lar el 
concepto al punto que sea conveniente para unD solución apropiado del problema de avalúo. ·• 

::: reconocer que el terreno es valuado como si estuviera vacío y disponible para desarrollarlo a su mejor · 
y más alto uso, y de que la valuación de las mejoras eslá basado en su contribución p~ al 
espacio. 

Comentario: Esta guia puede ser modificado para reflejar el hecho de que en varias situaciones del 
mercado, un te"eno puede téner un valor con:ribuyente que difiere del valor si estuviera vaclo. 

Regla Nonnativa 6-3 

Al desarrollar un avalúo de masivo, el valua.dor debe: 

(a) identificar y considerar los procedimientoS apropiados y la infonnación del mercado requerida para 
realizar un avalúo. incluyendo todos los factores fi.sicos, funcionales, y del merc:Jdo exu:mo que 
puedan afectar un avalúo; 

Comentario: Estos estudios de costumbre incluyen el,desarrolla de formularios estandarizados de 
recolección de dotos, procedimientos, y material de capacitación que son empleados uniformemente 
en el universo de propiedades bajo considera,ión. 

(b) emplear técnicas generalmente aceptadas para especificar modelos de valuación de propiedades; y 
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Comentario: El desarrollo formal de un modelo en un e11U11Ciado o e=ctón se le llatnQ 
espeCificaCión del modela. Los valuadores de masivos deben desarrollar modelos matemáticos que 
representen, con razonable exactitud, la relación entre el valor de la propiedad y los factores de 
oferta y demanda. según representados por las caracterlsticas cuantitativas y =litativas de la 
propiedad. Estos modelos pueden ser especificadas empleando los enfoques de costo, comparación 
de ventas. o ingresos, para determinar un valor. El formato de especificaCión puede ser tabular, 
matemático, lineal, no lineal, o cualquier otra estructura idónea poro representar la relaCión entre 
el valor de mercada y las caracterlsticas notables de la propiedad. Se debe emplear los enfoques 
apropiados al valuar una clase de propiedades. Los conceptos de técnicas aceptados son aplicables 
a los modelos de valuación de la propiedad inmueble asi coma de la propiedad personal. 

(e) emplear técnicas gc:ocralmentc aceptadas para calibrar los modelos de valuación de masivo. 

Comentario: No es permitida la desviación de los requerimientos obligatorios (al hasta (e} 

inc/usi.ve. Calibración se refiere al proceso de analizar conjuntos de propiedades y datos 
mercadológicos para determinar los parámetros especificas de un modela. Las partidas tabulares 
en un manual de costos, son ejemplos de parámetros calibradas, ast coino también son los 
coeficientes en rin modelo lineal, o no lineal. Los modelos deben ser calibrados empleando técnicas 
generalmente aceptadas, inclusive, pero no limitados a, la regresión lineal múltiple, regresión no 
lineal, y estimación adaptable. 

Regla Normativa 6-4 

Al desarrollar un avalúo de masivo, el valuador debe observar las siguientes guias cspccific= de aValúo 
cuando sean aplicables: 

(a) recolectar, verificar, analizar y conciliar todos los datos que sean necesarios y apropiados para: 

(i) estimar el costo nuevo de mejoras; 
(ii) estimar la depreeW:ión acumulada; 
(iii) estimar el valor por ventas comparables de propiedades; 
(i') estimar el valor por capitalización de la renta, esto es, arrien:los, gastos, tasas de interés, tasas 

de capitalización e infonnación de desocupación. 

Comentario: Esta regla requiere que los valuadares de masivos tomen los pasos razonables para 
asegurar que la cantidad y calidad de la información que recogen son suficientes para producir 

. avaiúos confiables. Para la propiedad inmueble, se deben establecer los sistemas para el acopio 
rutinario y mantenimiento de informaCión sobre los titulas de propiedad. datos geográficos. ventas. 
ingresos y gastos, costos, y las caracteristicas de la propiedad. Los datos geográficos deben estar 
contenidos en un juego completo de mapas catastrales recopiladas de acuerdo a las normas vigentes 
en sus detalles y exactitud. Los datos de ventas deben ser recolectados, confirmados, selecCionadas, 
ajustados. y archivadas de acuerdo a las normas de práctica vigentes. El archivo de las ventas debe 
contener, para cada venta, los datos caracterlsticos de la propiedad que sean contemporáneos con 
/mfechas de venta. Lo información sobre las caracterlsticas de la propiedad _deben ser apropiados 
a los modelos de avalúo de masivo que se están empleando. El archivo de las caracterlsticas de la 
propiedad debe contener información contemporánea con la focha del avalúo, pudiendo contener los 
datos históricos de las ventas. El programa poro la recolección de datos· debe incorporar un 
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programD lk control lk calidad. incluyendo comprobación y auditarla lk los datos para asegurar 
t¡UIIIos registros sean actuales y consistentes. - · -

(b) fundamentar las proyecciones de tasas futums de rentas, gastos, tasas de interés, tasas de 
capitalización, y tasas de desocupación, en evidencia que sea raz.onable y apropiada. 

Comentario: Esta gula requiere que el valuador. al desa"ollar estados lk cuentas lk Ingresos y 
gastos. y proyecciones del flujo lk efecttvo. pondere la información histórica y las tendencias. los 
factores lk mercado actual que afectan tale.r tendencias, y acontecimientos razonablemente 
anticipados. tales como competencia lk otros proyectos~ sean planeados o bajo construcción. 

(e) considerar y analizar los términos y condiciones de todos los arriendos disponibles. 

( d) COnSiderar la necesidad, y alcance, de ~ cualquier inSpÍ:cción fisica. 

Regla Normativa 6-5 

Al emplear un modelo calibrado de avalúo de masivo, el valuador debe: 

(a) valuar las parcelas edificadas por medio de métodos y técnicas aceptados basados en el enfoque del 
costo, enfoque de comparación de ventas, y el enfoque de ingresos, según sean aplicables; 

(b) valuar los terrenos por medio de métodos o técnicas gencralm=te aceptados; tales técnicas incluy~ 
pero no se limitan a los enfoques de comparación de ventas, método por asignación de partidas, 
método por abstracción, capitalización de la renta del suelo, y la técnica por la vía residual del terrenO; 

(e) al estimar el valor de una propiedad arrendada, o propiedad que paga alquiler, considerar y analizar el 
efecto en el valor, si lo hay, de los ténninos y coudicioncs del arriendo; 

Comentario: Para la imposición de impuestos. podrla ser t¡UIIIOS reglamentos o la ley requiera qUe 
el valuador valúe la propiedad como dominio aclusivo. como si no tuviera restricciones lk 
arriendos corrientes. En tales casos. la renta lk mercado seria empleado en el avalúo. ignorando el 
efecto de los contratos individuales lk arriendo vigentes. 

(d) considerar y analizar el efecto en el valor, si lo hay, del conjunto de varias parcelas, participaciones 
divididas, o las partidas componentes de la propiedad; el valor del total no debe ser estimado sum:utdo 
los valores individuales de varias parcelas, participaciones divididas, o partidas componentes; y 

Comentario: cuando 'el valor lkl total ha sido establecido y el vaiUDdor busca estimDr el valor de 
uno pone. el valor de dicha pone debe ser comprobado por referencia a los datos lk mercado 
pertinentes: y sustentado por un análisis apropiado lk dichas datos. 
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(e) considerar y analizar el efecto en el valor, si lo hay, de mejoras anticipadas públicas o privadas 
localizad•• dentro o fuera del terreno, siempre que la actividad del mcrca.do refleje dichas mejoras 
anticipadas en la fecha efectiva del avalúo; valuar las mejoras proyectadas solo después de examinar y 
u:ncr disponible para UD estudio futuro: 

(i) Jos planos, especificaciones, u otra documentación suficiente para identificar 1a magnitud y 
carácter de las mejoras propuestas; 

(ii) la evidencia que indique el tiempo probable para completar las mejoras proyectadas; y 
(iü) la evidencia razonablemente clara y apropiada que sostiene los costos de edificación, las 

ganancias anticipadas, las proyecciones de arrendamiento, y de la compeu:ncia anticipada en 
la fecha que la edificación sea tenninada. 

Comentarlo: De costumbre, las mejoras proyectadas no se valúan para propósitos t:k imposición 
tributarla. A veces, sin embargo se les pit:k a los valuadores que proporcionen estimados t:k valor 
t:k las mejoras proyectadas, para que los propietarios puedan estimar las foturas cargas tributarias 
t:k la propiedad. Algunas veces, los condominios y unidot:ks en agrupamientos planificados, son 
vendidos con una participación en la propiedad comunitaria no edificado, el valor pro"ateado t:kl 
cual, si lo hay. debe ser consit:krado en el análisis t:k los datos t:k ventas. 

Regla Normativa 6-6 

Al conciliar un avalúo de masivo, el valuador debe: 

(a) considerar y conciliar la calidad y cantidad de la información disponible y analizarla según los 
enfoques empleados, y la aplicabilidad o idoneidad de los enfoques empleados; y 

(b) emplear procedimientos generalmente aceptados para comprobar avalúos 'de masivos, y técnica para 
asegurar que se mantiene normas de exactitud. 

Comentarlo: No es permitida la desviación de los requerimientos obligatorios (a) y (bl. Es 
impllcito en un avalúo de masivo, aunque se empleen modelos· propiamente especificados y 
calibrados, que algunos estimados t:k valor individuales no alcancen el grad? t:k racionalidad. 
consistencia, y e:a:zctitud. Sin embargo, los valuadores que realizan avalúos t:k masivos tienen la 
responsabilidad profesional t:k asegurar que, t:k una manera general, los modelos producen 
estimados t:k valor a niveles aceptables de e:a:zctitud. Esta responsabilidad requiere que los 
valuadores evalúen la eficacia t:k los mot:klos, empleando técnicas que incluyen, pero sin limitarse a 
ellas, estad/sticas que encajan. ejemplos negativas. análisis t:k residuales. y datos t:k la razón 
avalúo-venta. Asimismo, t:kben revisar los estimados de valores individuales antes de emplearlos. 

Regla Normativa 6-7 

Un reporte sumario por escrito de un avalúo de masivo para imposición tributaria, o UD reporte escrito de un 
avalúo de masivo para cualquier otro propósito, debe comunicar claramentc los elementos, resultados, 
opiniones y conclusiones de valor, de un avalúo. 

La documentación que acompaña un avalúo de masivo para imposición tributaria puede estar conformada de 
(1) registros de propiedad, (2) reportes, (3) manuales, (4) regulaciones, (S) estatutos, y (6) otras formatos 
aceptables. 
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Cada reporte escrito de avalúo de masivo para cualquier propósito que DO sea imposición tributaria, debe: 

(a) 

(b) 

(e) 

exponer claza y precisamente el avalúo m!lizado de una manera que DO sea interpretada 
cquivocadamcntc; 

contener suficiente infotmación que permita a la persona, o pcrscnas que reciben o confian en el 
·reporte, comprenderlo cabalmcntc; 

revelar clara y precisamente cualquier suposición o condición limitante extraordinaria que afecta 
directamcntc el avalúo, e indicar su impacto en el valor. 

Cada reporte escrito de UD avalúo de masivo para cualquier otro propósito que DO sea imposición tributaria, y, 
cuando se proporciona UD reporte sumario escrito de UD avalúo de masivo para imposición tributaria, éste debe: 

(a) declarar el propósito y uso que se pretende dar al avalúo; 

(b) revelar cualquier suposición o condición limitante que resulte en la desviación de métodos y técnicas 
generalmente aceptadas, o que afecte los análisis, opiniones, y conclusiones; 

(e) 

(d) 

(e) 

Comentarlo: Una condición limitante que debe ser revelada es ~i la inspección ftsica se realizó o 
no. 

establecer la fecha efectiva del avalúo; 

Comentario: Para una imposición tributaria, la fecha efectiva del avalúo puede ser determinada 
por la ley. Si no hay una fecho efectiva determinada por ley, la fecha efectiva de un avalúo. si _no "' · 
está expresada. se presume que sea contemporánea con los datos y conclusiones del avalúo. 

definir el valor a ser estimado; 

identificar l1.s propiedades valuadas, incluyendo los derechos propietarios; 

ComentaniJ: el reporte debe documentar las foentes utilizadas para localización, descripción. y 
corretaje de la propiedad. Cuanda sea aplicable, incluya referencias a las descripciones legales. 
direcciones. identificadares de parcelas, fotograjlas, y bosquejos de consii'Ucción. En un avalúo de 
masivo, esta información con frecuencia está incluida en los registros de_ propiedad. Cuando los 
derechos de propiedad valuados son especificados en un estatuto o disposición judicial. se debe 
hacer referencia a dicha ley. 

(O describir · y justificar la especificación, o especificaciones, del modelo considerado, de los 
rcquerinúentos de información, y de los modelos escogidos; 

Comentario: El usuario y las partes afectadas deben confiar que los procesos y procedimientos 
empleados están conformes a los métodos tU:eptadas y que resultan en estimados de valor 
convincentes. En el caso de un avalúo de masivo pai'Q imposición tributaria, la estabilidad y 
e:ractitud son importantes para la confiabilidad de los estimados de valor. El reporte sumarlo debe 
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incluir una discusión de la racionalidad de cada modelo, las t~cnicas de calibración que se usarán, 
y las medidas de desempeilo que serán empleadas. 

(g) · describir el procedimiento para recolección, validación, y reporte de la información; 

Comentarlo: El reporte S1U11Qrlo debe describir las fuentes de información y de recolección de 
datos, y los procesos de validación. Se debe hacer referencia a los manuales detallados de 
recolección di datos, incluyendo donde se les puede hallar poro inspección. 

(h) describir los métodos de calibración considerados y escogidos, incluyendo la ecuación matemática del 
modelo, o modelos finales; describir como fueron revisados los estimados de valor, y, si fuera 
necesario, describir la disponibilidad de estimados de valor individuales; 

(i) en el caso de propiedad imnueblc, explicar como se dctenninó el mejor y más alto uso; 

Comentarlo: El reporte sumarlo de un avalúo de masivo debe hacer referencia al precedente legal, 
estatuto o plan público que describe los requerimientos para el mejor y más alto uso. Cuando el 
requerimiento es del uso verdadero, el reporte debe explicar coma fueron estimadas los usos
valores. 

(j) identificar las pruebas de desempeño del avalúo, y explicar las medidas de desempeñó obtenidas; 

(k) proporcionar cualquier información necesaria para explicar más detalladamente el avalúo realizado, 
incluyendo las desviaciones permitidas por la Disposición de Desviación; y 

(1) contener una cc:rtiñcación firmada por el valuador que sea consistcnt.c: con las leyes, reglas o 
regulaciones aplicables, y con las prácticas generalmente aceptadas de avalúos de masivos preparados 
para imposición tributaria; y los avalúos de masivos preparados con otros propósitos deben contener 
una certificación de acuerdo con la Regla Normativa 6-8. 

Comentarlo: No es permitida la desviación de este requerimiento obligatorio. 

Regla Normativa 6-8 

Cada avalúo de masivo escrito para propósitos que no sean imposición tributaria debe contener una 
certificación que sea semejante al contenido del formato siguiente: 

Certifico que, a mi mejor juicio y par=: 

las declaral:iones de hechos contenidas en este reporte son verdaderas y correctas. 

los análisis, opiniones, y conclusiones reportados están limitados sólo por las suposiciones y 
condiciones lirnitantes reportadas, y son mis propios análisis, opiniones, y conclusiones 
profesionales e imparciales. 
No tengo (o especificar) interés presente o futuro en la propiedad que es objeto de este reporte, 

y no tengo (o especificar) interés personal o parcialidad con respecto a las partes involucradas. 
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Mi compensación no está condicionada al reporte de una valor predeterminado, o dirigido a un 
valor que favon:cc la causa del clicme, al monto del valor estimado, a obtener un resultado 
estipulado, o a un acontecimiento n:sultamc que pueda ocurrir. 

Mis análisis, opiniones, y conclusiones fileron desarrollados, y este reporte ha sido preparado, 
de Conformidad con las Nonnas Uniformes Para la Práctica Profesional del A valúo. 

He realizado (o no be realizado) una inspección personal de la propiedad que es objeto de este 
reporte. (Si más de una persona firma el reporte, esta certificación debe especificar 
claramente los individuos que hicieron, o los que no hicieron, una inspección personal de la 
propiedad valuada.) 19 

nadie ha proporcionado asistencia profesional significativa a la persona que firma este reporte. 
(Si hubiera excepciones, el nombre de cada individuo que proporcionó .asistencia profesional 
significativa debe ser declarado.) 

Comentario: No es permitida la desviación de este requerimiento obligatorio. 

19vea.se la Opinión de Ascsoria G-2 en la p~ 78. 
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NORMA 7 

En el cumplimiento de un avalúo de propiedad personal. el valuador debe percatarse de que comprende y 
emplea com:ctamemc los métodos y técnicas reconocidos que son necesarios paia producir un avalúo 
confiable. 

Comentario: lA Norma 7 trata de los mismos aspectos principales establecidos en la Norma J, 
¡;ero dirigidos al avalúo de la propiedad personal. 

Regla Nonnativa 7-1 

En el cumplimiento de un avalúo de propiedad personal. el valuador debe: 

(a) percatarse de que comprende y emplea com:ctameniC los métodos y técnicas reconocidos que son 
necesarios paia producir un avalúo confiable; 

Comentario: No es permitida la desviación de este requerimiento obligatorio. Esta regla reconoce 
que el principio de cambios continua afectando la 1TltUII4ra como los valuadares ejecutan sus 
servicios de valuación. lAs cambios y adelantos en la práctica de propiedad personal tienen un 
impacto considerable en la profesión de avalúo. Los cambios impanantes en el costo y en los 
modos de producción y mercadalogla de la propiedad personal, y los cambios en la estructuras 
legal dentro de la cual se crean, transfieren y se financian los derechos y participaciones en la 
propiedad, han resultado en cambios correspondiente en la teorla y práctica del avalúo. Los 
cambios sociales también han afectado la teorla y práctica del avalúo. Para mantenerse 
actualizada de ,estos cambios y adelantos, la profesión de avalúo revisa y corrige los métodos y 
técnicas valuadoras, y concibe métodos y técnicas para enfrentar las nuevas circunstancias. Por 
esta razón, no es suficiente que los valuadores sencillamente mantengan las habilidades y 
conocimientos que adquirieron al obtener titulo de valuadar. Cado valuadar debe mejorar 
continuamente sus propias habilidades para mantener su pericia en el avalúo de la propiedad 
personal. 

(b) evitar cometer un error importante de omisión o comisión que afecte significativamente un avalúo; 

Comentario: No es permitida la desviación de este requerimiento obligatorio. Al realizar servicios 
de avalúo, el valuador debe tener la ceneza de que la recolección de información es ejecutado de 
manera suficientemente diligente para asegurar que se están considerando los datos que podrán 
tener un efecto material o significativo en las opiniones o conclusiones resultantes. Aún más, el 
valuador debe emplear sumo cuidado al analizar tal información a fin de evitar e"ores que podrlan 
afectar significativamente sus opiniones o conclusiones. 

(e) evitar rendir servicios de avalúo de manera descuidada o negligente, tales como una series de errores 
que, considerados individualmente, pueden no \Ciler wi efecto considerable en los resultados de un 
avalúo, pero si fueran considerados en conjunto, podrían dar lugar a interpretación errónea. 
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Regla Nonnativa 7-3 

Al desarrollar UD avalúo de propiedad personal, el valuador debe consiaerar el propósito y el uso que se 
pretende dar al avalúo, y observar las siguientes guias específicas de avalúo: 

(a) considerar el efecto del mejor y más alto uso midiendo y analizando el uso presente y los usos 
alternativos para abarcar lo que es lucr.llivo, posible, legal y físicamente posible, según sean relevantes 
al propósito y el uso que se pretende dar al avalúo; 

(b) la propiedad personal tiene varios mercados medibles, y el valuador debe identíficar, definir, y analizar 
el mercado apropiado consistente con el propósito del avalúo; 

Comentario: El valuador debe reconocer que hay varios niveles diferentes tk comercio, y cada uno 
puede tener su propio valor tk mercado. Por ejemplo, untJ propiedad puetk tener un valor 
particular a niVel tk mayorista tkl comercio, a nivél tkfllillsta, o un valar bajo variadas . 
condiciones de subasta. Por lo tanto, el valuador debe considerar dicha propiedad tkntro tkl 
conterto del mercado co"ecto. · · 

(e) considerar las condiciones del mercado al tiempo de la valuación, incluyendo las posibilidades de 
aceptación de la propiedad en el mercado, así como la oferta, demanda, escasez o rareza; 

(d) 

(e) 

considerar una cantidad suficiente . de información y las transferencias anteriores de la propiedad, 
dentro de UD periodo suficiente de actividad para Uegar a UD estimado apropiado del valor, · 

considerar los enfoqu~· de costo, ingresos, y comparación de ventas, y sus grados de aplicabilidad C:U 
la valuación de propiedad personal. La selección de los enfoques valuatorios que serán usados deben 
estar fundamen1ados en la disponibilidad de información y en el propósito del avalúo; 

( f) considerar los efectos en el valor causados por atributos tales como la condición, estilo, calidad, 
productor, autor, materiales, o~gen, edad, procedencia, alteraciones y renovaciones; 

(g) identificar cualquier bien raíz, propiedad inmueble, enseres del oficio, o partidas intangibles que no 
constituyen propiedad personal pero que están incluidos en el avalúo. 

Comentario: Puetk requerirse pericia adicional para valuar propiedad inmueble (véase NormD 1), 
o de empresas (véase NormD 9), para las asignaciones tk avalúo que comprendan algo más que la 
propiedad personal. 

(h) toda la información pertinente en los párrafos (a) hasta (f) inclusive debe ser empleada en el desarroUo 
de UD avalúo de propiedad personal. 
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Comentario: No es Dt!rmitida la desviación de este requerimiento obligQ(orio. La perfección es 
imposible de alcanzar, y la competencia no requiere perfección. Sin embargo, el valuador no debe 
rendir servicios de avalúo de manera descuidada o negligente. Esta regla requiere que el valuador 
emplee la debida diligencia y el cuidada necesario. El hecho de que el descuida o negligencia de un 
valuador no ha ocasionado errores que hayan afectada mayormente las opiniones o conclusiones 
que pudieran perjudicar seriamente a un cliente o tercera porte, no constituye excusa pora cometer 
dicho descuida o negligencia. 

Regla Normativa 7-2 

Al desarrollar UD avalúo de propiedad personal, el valuador debe cousidcrar el propósito y uso que se pn:tcndc 
dar a la valuación, y observar las siguientes guías específicas de avalúo: 

(a) identificar adecuadamente la propiedad a ser valuada, incluyendo el método de identificación; 

Comentario: Esta gula es un elemento esencial en todos los avalúos. Una identificación adecuado 
de la propiedad debe describir con precisión la propiedad como se le determina dentro de su 
mercado. 

(b) definir el propósito y uso que se pn:tende dar al avalúo, incluyendo todas las condiciones limitantes 
generales y particulares; 

(e) identificar la fecha efectiva del avalúo; 

(d) seleccionar y definir el valor a ser considerado cousistente COD el prop0sito del avalúo; 

Comentario: Si el valor a ser estimado es un valar de mercado, el valuador debe indicar 
claramente si el estimado es el pncio más probable: 

l. en términos de efectivo; o 

2. en términos de arreglos financieros equivalentes a efectivo; o 

J. en otros términos que puedan ser definidas con e:ractitud; si el estimado de valor está 
basada en financiación submercado, o financiación con condiciones o incentivos 

· extraordinarios, los términos de dicha financiación deben ser apresadas claramente, sus 
contribuciones o influencias negativas en el valor deben ser descritas y estimados, y los 
datos de mercado que sustentan el estimado de la valuación deben ser descritos y 
e:rplicadas; 

(e) recolectar, verificar, analizar y conciliar todos los datos que estuvieran disponibles, identificados y 
descritos adecuadamente, para indicar una conclusión de valor, 

( f) valorar la propiedad por medio del método o técnica de avalúo apropiado; 

(g) toda información pertinente en los pámlfos (a) basta (f) inclusive, deben ser empleados en el desarrollo 
de UD avalúo de propiedad personal. 
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NORMAS 

Al reportar los resultados de un avalúo de propiedad personal, el valuador debe comunicar cada análisis, 
opinión, y conclusión en tal forma que no dé lugar a inrcrpretación equivocada. 

Regla Normativa 8-1 

Cada reporte de avalúo escrito u oral de propiedad personal debe: 

(a) exponer el avalúo claramcntc y con exactimd, de tal forma que no dé lugar a inrcrpretación 
equivocada; 

Comentario: No es oermitlda la desviación de este reauerlmiento obligátorio. Puesto que muchos 
de los reportes son usados y confiados por terceras portes, las comunicaciones que el cliente tkl 
valuador considera adecuados pueden no ser mficlentes. Un valuador tkbe tomar mmo cuidado tk 
cerciorarse que sus informes no se presten a ser mol .interpretados por los diversos usuarios tkl 
informe valuatorlo. 

(b) contener suficic:ntc información que permita a la persona, o personas que reciben o confiaD en el 
reporte, a comprenderlo correctamente; · 

Comentario: No es permitida la desviación de este reauerlmiento obligatorio. La falla en observar 
esta regla podrla causar al cliente o a otros usuarios tkl informe el cometida tk un error serlo, 
aunque cada análisis, opinión. y conclusión en el reporte est4 clara y precisamente apresado. Para 
evitar este problema y los peligros que represente a los e//entes y otros usuarios tk los informes. 
esta regla requiere que el valuador incluya en cada reporte información suficiente que permita al 
lector comprenderlo correctamente. Todos los reportes, tanto escritos como orales, tkben presentar 
clara y eractamente las análisis, opiniones, y conclusiones tkl valuador con suficiente projimdidad 
y detalle pora tratar adecuadomente la importancia tkl problema especifico tk avalúo. 

(e) revelar clara y exactamente cualquier suposición o coodición limitant.e extraordinaria que afecta 
directamente el avalúo, e indicar su impacto en el valor. 

Comentarlo: No es oermitlda la desviación de este requerimiento obligatorio. El uso tkl avalúo 
por una tercera porte está sujeto al propósito tkfinida y el uso que se pretende dar al avalúo. 
incluyendo las suposiciones y condiciones limitan/es. · En un reporte escrito, se requerirla dicha 
revelación junto con las tkclaraciones tk cada opinión o conclusión que es ajéctado. 

Regla Normativa 8-2. 

Cada reporte escrito de avalúo de propiedad personal debe c:Wnplir con las siguientes guias específicas para 
proporcionar o incluir en su contenido: 

(a) la identificación descriptiva de la propiedad personal siendo valuada; 

(b) la identificación de la participación en la propiedad que está siendo valuada; 

USPAPEDICIÓNDE 1994 47 

-'! 

t' j 



Comentario sobre fa/ v @/: Estas dos guias son elementos esenciales en cualquier reporte. La 
identificación de los derechos propietarios qw son valuados requiere WIQ declaración directa 
sustentada, según se necesite, que establezca cualquiera restricción conocida. 

(e) una declaración del propósito y el uso que se pretelldc dar al avalúo; 

(d) Una definición del valor siendo considerado que es consistente con el propósito del avalúo; 

(e) la fecha efectiva del avalúo y la fecha del reporte; 

Comentario sobre (el. fdl. y fe/: Estas tres guias requieren qw se revele claramente al lector del 
reporte la información del por qué, cual y cuando que rodean al avalúo. El propósito del avalúo es 
empleado genéricamente para incluir tanio la rana en si como la razón del avalúa (propósito y uso 
que se le pretende dar). Para definir el valor a ser ·estimado, se requiere WIQ definición con 
referencia adecuada, asl como los comentarios necesarios para Indicar claramente al lector como 
se aplicó tal definición (Véase Regla Normativa 7-2). La fecha efectiva del ava/úa establece el 
conte:r:;o del valor estimado, mientras que la fecho del reporte indica si foe en perspectiva, presente, 
o retrospectiva fas proyecciones del valuador sobre fas condiciones de mercado en la fecha efectiva 
del avalúo. Reiterar la fecho del informe, y la fecho efectiva del avalúo en varias etapas del reporte, 
es importante para impartir claridad al mismo. 

(f) una descripción del alcance del proa:so de recolección, confumación y reporte de la información; 

Comentario: Esta gula está destinada a proveer al lector un entendimiento del proceso de avalúo, y 
para proteger terceras partes cuya confianza en el reporte de avalúo puede ser afectada por la 
investigación del valuador; esto es, el proceso de recolectar, confirmar y reportar la información. 

(g) todas las suposiciones y condiciones limitantcs que afectan los análisis, opi.rúones, conclusiones y 
valuaciones; 

(h) la información a: nsiderada, los procedimientos de avalúo seguidos, y la justificaci So que sustenta los 
arui.lisis, opi.rúones, conclusiones y valuaciones; 

Comentario: Esta gula pide que el valuador hoga un sumario de los datos considerados y los 
procedimientos que foeron seguidas. El valuador debe tener la certeu~ de que estos puntos son 
elaborados con suficiente profondidad y detalle pora qw el cliente, y los diversos usuarios del 
reporte de valuación. lo comprendan y no de lugar a equivocación o confosión. El contenido 
substancial del reporte, no su tamallo, determina el acatamiento de los lineamentos espectjicos para 
redactar el reporte. 

(i) cuando sea apropiado, la información de ventas comparables, resultados de subastas, ofertas de firmas 
serias u otras estadísticas; si no son incluidas eu la natl11liva del reporte, deben hacerlo por rcféreucia 
y se debeD mantmcr con las notas del estudio. (Véase CÓDIGO DE ÉTICA, Mantenimientos de 
Registros). 

G) cuando sea apropiado, una explicación y justificación del análisis del mejor y más alto uso; 

(k) cuando sea apropiado, una explicación y justificación del análisis del mercado apropiado; 
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(1) una explicación y justificación de la exclusión de cualquiera de los enfoques comunes de valuación; 

(m) cualquier información adicional que pueda ser apropiada para demostrar cumplimien!O con los 
requerimientos de la Nonna 7, o identificar claramente y explicar las desviaciones pemútidas de dicha 
Nonna. 

(n) una certificación firmada de acuerdo con la Regla Nonnativa 8-3. 

Regla Nonnativa 8-3 

Cada avalúo escrito de propiedad personal debe cootencr una certificación que sea semejante en cootenido al 
fonnato siguiente: · · 

· Certifico que, a mi mejor juicio y parecer: 

las declaraciones de hechos contenidas en este reporte son verdaderas y correctas. 

los análisis, opiniones, y c:onclusiones reportados están limitados. sólo por las suposiciones y 
condiciones limitantes reportadas, y son mis propios análisis, opiniones, y conclusiones 
profesionales e imparciales. 

No tengo (o especificar) interés presente o futuro en la propiedad que es objeto de este reporte, 
y no tengo (o especificar) interés personal o parcialidad con respecto a las partes involucradas. 

Mi compensación no está condicionada al reporte de una valor predeterminado o dirigido hacia 
un valor que fuvorccc la causa de un cliente, al monto del valor estimado, a obtener un 
resultado estipulado, o a un acontecimiento resultante que pueda ocurrir. 

Mis análisis, opiniones, y conclusiones fueron desarrollados, y este reporte ha sido preparado, 
de conformidad con las Nonnas Unifonncs Para la Práctica Profesional del Avalúo. 

He realizado (o no he realizado) una inspección personal de la propiedad que es objeto de este 
reporte. (Si más de una persona finna el reporte, esta certificación debe especificar 
claramente los individuos que hicieron, o los que no hicieron, una inspección personal de la 
propiedad valuada.) 

nadie ha proporcionado asistencia profesional significativa a la persona que finna este reporte. 
(Si hubiera excepciones, el nombre de c:lda individuo que proporcionó asistencia profesional 
significaiiva debe ser declarado.) · 

Comentarlo: No es permitida la deSViación de este requerimiento obligatorio. 
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Resla Normativa 8-4 

Al punto que sea tanto posible como apropiado, cada reporte oral de avalúo de propiedad penonal (inclusive: 
testimonio experto) debe abordar los asuntos principales establecidos co la Regla Normativa 8-2, y debe 
declarar su conformidad con la Regla Normativa 8-3. 

Regla Nonnativa 8-5 

El valuador que firma uÍI reporte de avalúo de propiedad personal preparado por otra persona, aún cuando esté 
baj·o el titulo de "valuador revisador", debe aceptar plcoa responsabilidad por el contenido del reporte. 

Comentario: No es permitida la desviación de este requerimiento obligatorio. 

Este requerimiento está dirigido al empleador o supervisor que firmo el reporte de un empleado o 
:rubcontrati:rta. El empleador o supervisor que firmo el reporte es tan responsable como el individuo 
que preparó el avalúo, por el contenida y las conclusiones del avalúo y del reporte . . El uso de un 
titulo condicional junto a la rúbrica del empleador o supervisor, o firmar un formulario de reporte 
en la linea :robre las palabras "valuodor revi:rador", no exonera al individuo de acotar estas 
normas. 

Este requerimiento no trata de las responsabilidades del valuador revisadar, el cual es asunto de la 
Regla Normativa .3. 
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NORMA9 

Al desarrollar un avalúo de empresas o de bienes intangibles, el valuador debe percatarse de que comprende y 
emplea correctamente los métodos y procedimientos reconocidos que son necesarios para producir un avalúo 
convincente. 

Comentarlo: La Norma 9 está dirigida hacia los mismos aspectos importantes establecidos en la 
Norma 1, pero que tratan de los avalúos de empresas y de bienes intangibles. 

Regla Normativa 9-1 

Al desarrollar un avalúo de empresas o bienes intangibles, el valuador debe: 

(a) percatarse de que comprende y emplea correctamente los métodos y procedimientos reconocidos que 
son necesarios para producir un avalúo convincente; 

Comentarlo: No es permitida la desviación de este requerimiento obligatorio. Los cambios y 
adelantos en la economla y en la teorla de inversiones tienen un impacto considerable en la 
profesión del avalúo de empresas. Los cambios importantes en el ámbito financiero, regulación de 
valores, ley tributarla y las nuevas resoluciones judiciales importantes pueden producir como 
resultado cambios correspondientes en la práctica del avalúo de empresas. 

(b) c:vitar cometer un error de omisión o comisión substancial que afecte significativamente un avalúo; 

Comentarlo: No es permitida la desviación de este requerimiento obligatorio. A./ realizar servicios 
de avalúo. el va/uador debe terur certeza de que la recolección de información idórua es conducida 
de manera suficientemente diligente, para asegurar de que está considerando la información que 
tendrá un efecto significativo o material en las opiniones o conclusiones resultantes. Más aún, el 
valuador debe tener sumo cuidado al analizar tal información para evitar errores que afecten 
significativamente sus opiniones y conclusiones. 

(e) eviw rendir servicios de avalúo de manera descuidada o negligente, tal como una serie de errores que, 
considerados individualmcnte, pueden no afectar mayormente los resultados de una valuación, pero 
que al ser éonsiderados en conjunto, podrían inducir una interpretación equivocada. 

Comentano: No es permitida la desviación de este requerimiento obligatorio. Es imposible 
alcanzar la perfección y la competencia no requiere perfección. Sin embargo, el valuador no tkbe 
rendir servicios de valuación de moruro descuidado o rug/lgente. Esta regla requiere que el 
vo/uador emplee la tkbida diligencia y el cuidodo necesario. El hecho de que un descuido o 
negligencia el va/uador no haya ocasionado un error que afecte mayormente sus opiniones o 
conclusiones, y que pudiera perjudicar seriamente al cliente o terceros, no es una excusa poro tal 
desc.;ido o negligencia. 
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Resla Normativa 9-2 

Al realizar un avalúo de empresas o de bienes intangibles, el valuador debe observar las siguiCIIICS guias 
específicas de avalúo: 

(a) identificar adecuadamente la empresa, los bienes, o patrimonio bajo consideración, definir el propósito 
y el uso que se pretende dar al avalúo, considerar los elementos de la investigación valuatoria, 
considerar cualquier condición limitativa especial, e identificar la fecha efectiva del avalúo; 

(b) definir el valor siendo considerado. 

(i) si el avalúo se relaciona a una empresa o participación patrimonial, considerar cualquier 
convenio de compra-venta, restricciones en canas de inversión de valores, cláusulas 
restrictivas de acuerdos societarios o de la constitución corporativa, y cualquier elementos o 
factor que pueda tener influencia en el valor. 

(ii) si el avalúo se relaciona a los bienes, el valuador debe considerar si los bienes son: 

( 1) valuados separadamente; o 
(2) valuados como participaciones en una empresa en marcha. 

Comentario: El valor de los bienes de una empresa puede cambiar considerablemente según se 
haga la valuación sobre la base de adquisición o de restitución, uso continuado en el lugar, o 
liquidación. · 

(iii) si el avalúo es en relación con las participaciones de patrimonio en una empresa, considerar si 
las participaciones abarcan o no elementos de control propietario. 

Comentario: Se debe dar atención especial a lO$ atributO$ de la participación que se valúa. 
incluyendo los derechas y beneficios propietariO$. Los elementO$ de control en una situación dada 
pueden ser afectadas por la ley, la distribución de participaciones en la propiedad, las relaciones 
contractuales. y muchos otros factores. Como consecuencia, el grada de control o falta de éste. 
depende de una variedad amplia de hechas y circunstancias que deben ser evaluados en cada 
situación especifica. Los participaciones patrimoniales en una empresa no. tienen necesariamente 
participación pro"ata del valor de la empresa en total. 

Por otro lado, si el valor de un total oo es considerado, el valor de la empresa no es siempre una extensión 
matemática directa dcl.valor de las participaciones ftaccionarias. 

Regla Normativa 9-3 

Al desarrollar un avalúo de empresa o bienes intangibles rclacicmado a una participación patrimonial capaz de 
causar la liquidación de la empresa, el valuador debe investigar la posibilidad de que la empresa puede tener un 
valor mayor en la liquidación, que el valor de la operación rontinn•d• como empresa en marcha, en ausencia 
de disposiciones judiciales conuarias por una jurisdicción rompctcnte Si la liquidación es la base indicada 
para la valuación, cualquier propiedad inmueble, o propiedad personal a ser liquidada debe ser valuada bajo 
las normas apropiadas. 
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Comentario: No es permitida ·la desviación de este requerimiento obligatorio. Esta regla requiere 
que el valuador reconozca que la operación continuado de la empresa no es siempre la mejor ,. ;.> 
premisa de su valor puesto que en liquidación puede resultar en un valor más alto. Debe notarse, 
sin embargo, que ésto se debe considerar sólo cuando el patrimonio neto de la empresa siendo 
valuada está en posición de causar una liquidación. Si la liquidación es la premisa apropiada del 
valor, entonces los bienes tales como los inmuebles y propiedad personal tangible, deben ser 
valuados bajo las Normas 1 y Norma 7, respectivamente. 

Regla Normativa 9-4 

Al desarrollar un avalúo de empresa o bienes intangibles, el valuador debe observar las siguientes guías 
especificas de avalúo, cuando sean aplicables: 

(a) considerar todos los métodos y procedimientos apropiados de avalúo; 

(b) recolectar y analizar la infonnación relevante relacionada con: 

(i) la naturaleza e historial de la empresa; 
(ii) las condiciones financieras y económicas que afectan la empresa, su industria, y la economía 

general; · 
(iii) los resultados anteriores, operaciones corrientes, y la perspectiva futura de la empresa; 
(iv) ventas anteriores de valores capitales u otras participaciones en la propiedad de. la empresa 

siendo valuada; 
(v) ventas de empresas o valores capitales similases de empresas públicas semejantes; 
(vi) precios, ténninos, y condiciones que afectaron ventas anteriores de bienes de empresas 

semejantes. 

Comentario: Esta gula está destinada a encaminar al valuadar al estudio de las perspectivas y 
retrospectivas de la empresa, y a examinarla en términos del ámbito económico e industrial dentro 
del cual fonciona. Más aún, deben ser consideradas las ventas de valores de la empresa 
propiamente, o de r.mpresas similares que disponen de información suficiente. 

En ciertas circunstancias, el valuador de empresas también podrla recolectar y analizar datos 
relativos·a la utilidad funcional ylo económica, o la obsolescencia de los bienes de la empresa. 

La obsolescencia económica es un factor importante cuando los bienes son consideradas parte de la 
empresa en marcha. También puede ser una de los criterios para decidir si la liquidación es la 
premisa apropiada para una valuación. 

Regla Normativa 9-S 

Al desarrollar un avalúo de empresa o de bienes intangibles, el valuador debe: 

(a) seleccicinar y emplear uno o más enfoques que se aplican a las asignaciones especificas de avalúo. 
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Comentario: Esta regla requiere que el valuador emplee todos los enfoques relevantes que disponen 
de suficiente información fidedigna. Sin embargo, 110 quiere decir que el valuador debe emplear 
todos los enfoques a fin de cumplir con esta regla, si hay algunos que 110 son aplicables. 

(b) considerar y conciliar los indicios de valor que resultan de los diversos enfoques a fin de Uegar a la 
conclusión de un valor. 

Comentario: No es permitida la desviación de este requerimiento obligatorio. El valuador debe 
evaluar la confiabilidad relativa de varios indicios de valor. El valuador debe considerar la calidad 
y cantidad de información que lo condujo a cada indicación de valor. La conclusión del valor es el 
resultada del juicio del valuador y no necesariamente el resultada de un proceso matemático. 
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NORMA 10 

Al reportar Jos resultados de un avalúo de empresas o bienes intangibles, el valuador debe comunicar cada 
a.Iiálisis, opinión, y conclusión de manera que no de Jugar a una interpretación equivocada. 

Regla Normativa 10-1 

Todo reporte escrito u oral de avalúo de empresas o de bienes intangibles debe:· 

(a) exponer clara y precisamente el avalúo de manera que no de Jugar a una interpretación errónea; 

Comentario: No es permitida la desviación de este requerimiento obligatorio." 

(b) contener suficiente información que pennita a Jos usuarios comprenderlo. Cualquier condición 
Iimitante relativa a la información debe ser anotada. 

Comentario: No es permitida la desviación de este requerimiento obligatorio. Cualquier condición 
limitante especifica debe ser anotada en la carta de asignación asi como en el reporte propiamente. 
La falla en observar esta regla puede causar que los usuarios del reporte cometan un serio error 
aunque cada análisis. opinión, y conclusión en el reporte estén clara y precisamente enunciados. 

(e) revelar clara y precisamente cualquiera suposición extraordinaria que afecta directamente el avalúo, e 
indicar su impacto en el valor de éste. ' 

Comentario: No es permitida la desviación de este requerimiento obligatorio. Esta regla requiere 
que se revele clara y eractamente cualquier suposición o condiciones extraordinarias que afectan 
directamente un análisis, opinión, o conclusión. Ejemplos de tales suposiciones o condiciones 
extraordinarias podr/an incluir elementos tales como la ejecución de un acuerda de o"endamiento 
pendiente, financiación atlpica, infosión de capital de trabajo adicional. o realización de otras 
adiciones de capital, o el acatamiento de reglas de una autoridad regulatoria. El reporte de6e 
indicar si la suposición o condició>r extraordinaria tiene un impacto positivo, negativo o neutra; 
sobre el valor. 

Regla Nonnativa 10-2 

Cada reporte escrito de un avalúo de empresa o de bienes intangibles debe redactarse cumpliendo con las 
siguientes guias específicas: 

(a) identificar y describir la empresa, bienes, o patrinlonio que están siendo valuados. 

(b) exponer el propósito y el uso que se pretende dar al avalúo. 

(e) definir el valor a ser estimado. 
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( d) establecer la fecha efectiva del avalúo y la fecha del reporte. 

Comentario: Si el avalúo trata de un patrimonio de capital, no es suficiente identificar la entidad 
dentro de la ClU1I se está valuando sin identificar también la naturaleza del patrimonio, par ejempla: 
el número de acciones comunes o de valores preferencia/es. El propósito padrla ser para expresar 
una opinión del valor, pero el u.so pretendido del avalúo también debe ser manifestado. 

El reporte debe llevar la fecha en que es sometido; la fecha del avalúo o la fecha del valor es la 
fecha efectiva de la conclusión del valor. 

(e) describir la magnitud del proceso valuatorio empleado; 

( f) exponer todas las suposiciones y condiciones linútantes que afectan los análisis, oplDloncs, y 
conclusiones. 

(g) Exponer la iofolli13Ción considerada, los procedimic:ntos valuatorios seguidos, y la justificación que 
sustenta los análisis, opiniones y conclusiones. 

(h) exponct C1,131quier información adicional que puede ser apropiada para demostrar acatamiento de los 
requerimic:ntos de la Norma 9, o identificar claramcntc y explicar las desviaciones pennitidas de dicha 
Norma. 

(i) exponer la justificación de los métodos de valuación y procedimic:ntos considerados y empleados .. 

(j) incluir una certificación de acuerdo con la Regla Normativa 10-3. 

Regla Normativa 10-3 

Cada reporte escrito de avalúo de empresas o bienes intangibles debe contener una certificación cuyo conu:nido 
debe ser similar a lo siguiente: 

Certifico que. a mi mejor juicio y parecer: 

las declaraciones de hechos contenidas en este reporte son verdaderas y correctas. 

los análisis, opiniones, y conclusiones reportados están limitados sólo por las suposiciones y 
condiciones limitantes reportadas, y son mis propios análisis, opiniones, y conclusiÓnes 
profesionales e imparciales. 

No tc:ngo (o especificar) intcRs prcscmc o futuro en la propiedad que es objeto de este reporte, 
y no tc:ngo (o especificar) intcRs personal o parcialidad con respecto a las partes involucradas. 

Mi compensación no está condicionada a ninguna acción o acont...,imicnto resultante de los 
análi.;is, opiniones, o conclusiones, o del uso que se le de a este reporte. 

Mis análisis, opiniones, y conclusiones fueron desarrollados, y este reporte ha sido preparado, 
de conformidad con las Normas Uniformes Para la Práctica Profesional del Avalúo. 
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nadie ha proporcionado asistencia profesional significativa a la persona que firma este reporte. 
(Si hubiera excepciones, el nombre de cada individuo que proporcionó asistencia profesional 
significativa debe ser declarado.) 

Comentario: No es permitida la desviación de este requerimiento obligatorio. 

Regla N onnativa 1 0-4 

Al punto que sea tanto posible como apropiado, cada reporte oral de avalúo de empresas o de bienes 
intangibles (inclusive el testimonio de experto) debe abo!"dar los asuntos importantes que se establecen en la 
Regla Normativa 10-2 y deben declarar confonnidad con la Regla Normativa 10-3. 

Regla Normativa 10-S 

El valuador que firma un reporte de avalúo de empresas o de bienes intangibles preparado por otro, aunque 
esté bajo el titulo de "valuador revisador", debe aceptar plena responsabilidad por el contenido de dicho 
reporte. 

Comentario: No es permitida la desviación de este requerimiento obligaiorio. Este requerimiento 
· está dirigido al empleador o·supervisor que firma el reporte de un empleada o un subcontratista. El 

empleador o supervisor que firma el repone es tan responsable por el contenida y conclusiones del 
avalúo y por el repone, como el individuo que prepara el avalúo. Aunque emplee un rubro 
condicional junto a ÚJ firma del empleador o supervisor, o firme un informe en /¡;¡ linea arriba de las ... 
palabras "valuadar revisadar", ·el individuo no está exonerada de acatamiento a estas normas. 

Este requerimiento no se refiere a las responsabilidad de un valuadar revisadar, que es asunto 
tratado en la Norma J. 
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DECLARACIONES SOBRE LAS NORMAS DE AVALÚO 

Las declaraciones de las Nonnas de A valúo están autorizadas por los estatutos de la F wulación Para el 
Avalúo, y ti= espccíficanu:ou: el propósito de esclarcccr, interpn:tar, explicar o detallar las Nonnas 
Unifonnes para la Práctica Profesional de Avalúo (USPAP). Las Declaraciones tienen todo el peso de una 
Regla Nonnativa y sólo pueden ser adoptadas por la Junta de Nonnas de Avalúo después de su exposición y 
comentario. 
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SMf-5 Regla de Confidencialidad del Código de Ética .................................................. 69 

SMf-6 Estimados de Valor en Tiempo Razonable de 
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DECLARACIÓN No. 1 SOBRE LAS NORMAS DE AVALÚO (SMT-1)20 

ASUNTO: Revisión del Avalúo· Aclaración del Comentario de la Regl.i¡. Nonnaliva 3-l(t) 

La Regla Nonnaliva 3-1 (f) y el comentario explicativo relacionado ccn esta regla expresan lo siguiente: 

Al revisar un avalúo, el valuador debe ... 

(t) fomw una opinión si los análisis, opiniones, y ccnclusiones en el reporte revisado son apropiados y 
razonables, y esclarecer las razones de cualquier desacuerdo ccn ellos. 

Comentario: No es permitida la desviación de los requerimientos obligatorios (a/ hasta fO 

inclusive. 

La opinión de un estimada de valor diferente del que está en el reporte bajo revisión, debe ser 
erpresada siempre que el valuador revisadar: 

l. satisface los requerimientos de la NORMA 1; 
2. identifica y presenta cualquier información adicional confiable, y la base y justificación ael 

estimada diferente de valor; e, . 
3. identifica claramente y revela todas las suposiciones y limitaciones relacionadas con el 

estimada de valor diferente, a fin de evitar confosión en el mundo comercial. 

LA CUESTIÓN: 

Si el valuador revisador desarrolla una opinión diferente del estimado de valor que aparec:c en el reporte de 
avalúo revisado, ¿cómo puede el valuador revisador satisfucer los requerimientos de la Nonna 1, y qué tipo de 
reporte es requerido? 

LA DECLARACIÓN: 

El avalúo revisado es un producto diferente, tanto en su proceso cerno en su reporte ccnsiguiente, del avalúo y 
reporte de avalúo. El proceso del avalúo de revisión está establecido en la Regla Nonnaliva 3-1. Los 
requerimientos para reportar los resultados de un avalúo de revisión están ccntenidos en la Regla Normativa 3-
2. Un avalúo de revisión que no incluye todos los requerimientos ccnténidos en la Regla Normativa 3·2 está en 
violación del USP AP, puesto que no es permitida la desviación de esta regla. 

Los valuadores de revisión pueden tener infonnación adicional • ya sea local, regional, o nacional • que no 
estuvo disponible para el valuador inicial. Es apropiado que el valuador revisador emplee dicha infonnación 
para estimar un valor. Si el valuador revisador encuentra un error de omisión o ccmetido en el reporte de 
avalúo original, se espera que lo manifieste en una opinión y ccnclusión diferentes. Al cumplir ccn la Regla 
Nonnali1fa 3-1, el valuador revisador ccmprueba si el avalúo original está acatando la Nonna l. Los puntos 
que a su parec:cr son acatada,, pueden ser extendidos al reporte del valuador revisador Aquellos puntos que a 
su parecer no acatan las reglas, deben ser explicados y tratados por el valuador revisador, ccnfonne e la 

2 Oveasc la Opinión de Ascsorla G~ en la p:lgina 91. 
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Norma 1, para producir un estimado de valor confiable. USPAP 110 pcnnitc la desviación de las Reglas 
Nonnativas 1-1 y 1-S. 

La NORMA 3 requiere que el valuador revisadOr produzca un reporte de avalúo revisado de conformidad con 
la Regla Nonnativa 3-2. La norma para reponar un avalúo revisado es diferente del reporte siendo revisado, 
porque los reportes sirven propósitos distintos. El reporte bajo revisión debe ser capaz de sostenerse por sí 
como documento integral, mientras que el reporte de revisión de avalúo es una crítica complementaria 
destinada a ser empleada conjuntamente con el reporte revisado. Si el valuador revisador forma una opinión de 
valor diferente del que está en el reporte bajo revisión, no es necesario que dicha opinión sea ex¡:iresada en un 
reporte de avalúo separada, conforme la Regla Nonnativa 2-2. La opinión del valor puede expresarse en un 
reporte de avalúo revisado, siempre que el reporte identifique y exponga todas las suposiciones y limitaciones 
que afectan tanto el desarrollo como el reporte de la opinión de valor del valuador revisador, con la 
información y datos considerados, los procedimientos de avalúo \'filjzadM, y la justificación que sustenta el 
estimado de valor. 

Conclusiones 

El avalúo de revisión es un producto diferente, tanto en su proceso como en su reporte consiguiente, 
del avalúo y del reporte de avalúo. 

Los valuadores que efectúan una revisión pueden tener información adicional que esté disponible para 
ellos_. Es apropiado que el vaiuador revisador emplee esa información al estimar el valor. 

Aquellos puntos que se cree que están conformes pueden ser c:xtcndidos al reporte de revisión del 
valuador. . 

Aquellos puntos que no se cree que están conformes deben ser explicados y tratados de conformidad 
con la Norma l. 

El reporte de revisión de avalúo es una critica complemenlaria destinada a ser empleada conjuntamente 
con el reporte siendo revisado. 

Si el valuador revisador forma una opinión de valor diferente de la que está en el reporte bajo revisión, 
no es necesario que su opinión sea expresada en un reporte de avalúo separado preparado de 
conformidad con la Regla Nonnativa 2-2. La opinión del valor puede expresarse en el reporte de 
revisión del avalúo. 

Adoptada W!ánimemcnte el 8 de julio de 1991. 

USP AP EDICIÓN DE 1994 

Junta de Normas de Avalúo 

Jobn L. Leary, Presidente 
Sbcrwood Darington, Vice Presidente 
Charles B. Akcrson 
Daniel A. DiDOte, Jr. 
JobnL. Gadd 
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DECLARACIÓN No. 2 SOBRE LAS NORMAS DE AVALÚO (SMT-2) 

ASUNTO: Análisis de Flujo de Efectivo Descontado 

LA CUESTIÓN: 

El análisis del Flujo de Efectivo Descontado (FEO) constituye un medio analítico y un método valuatorio 
aceptado dentro del enfoque por capitalización de ingreso para detenninar el valor. El FEO no es un método 
nuevo, pero ha sido utilizado ampliamente hasta que la tecnología moderna de computadora permitió a los 
valuadores la automatización del proceso. Puesto que el análisis del FEO está orientado hacia las utilidades y 
depende del análisis de eventos futuros inciertos, está expuesto a ser empleado erróneamente. ¿Cuáles son los 
pasos que debe tomar el valuador para evitar el uso errado del análisis del FEO? 

LA DECLARACIÓN: 

El análisis del FED como método de valuación comenzó a ser aéeptado en el mercado institucional de bienes 
raices, y se ha extendido a la inversión inmobiliaria en el mercado general de bienes raices. ·Las técnicas de 
FED pueden ser aplicadas a la valuación o análisis de proyectos de construcción; explotación del terreno; 
proyectos de condominios, o de conversión; proyectos de rehabilitación; y bienes raii:es rentables de varios 
tipos. El anális_is del FEO se está convirtiendo en un requerimiento para asesores, administradores de bienes, 
fiduciarios, administradores de carteras de valores, síndicos, aseguradores, y otros que tratan de inversiones a 
nivel de bienes raices. Dichos usuarios de servicios valuatorios favor= la inclusión del análisis del FED 
como un instrumento administrativo para proyectar el flujo de efectivo y las expectativas de rendimieiito, 
requerimientos de capital, oportunidades de refinanciaCión y la cronologia para futuras disposiciones de. la 

· propied:ld. El análisis de FED se considera uno de los mejores métodos de replicar los pasos para llegar a iina 
decisión de compra/vcnta/retcru:ión de las inversiones, y es th:cuc:ntcmcnte parte del ejercicio de la debida 
diligencia al evaluar tma inversión. 

La metodologia del FED está fundamentada en el principio de anticipación, esto es, el valor es cre:ulo por la 
anticipación de beneficios futuros .. El análisis del FED refleja los criterios de inversión, y requiere que. el 
valuador haga suposiciones empiriciís y subjetivas. El análisis del FEO puede ser empleado para los avaí~os 
del valor de inversión, y iel valor de mercado, asi como también para otros propósitos tal;:s como pruebas de 
sensibilidad. 

Él análisis del FED es un instrumento adicionid al alcance del valuador, y ·su mejor aplicación es para 
estimaciones de valor dentro del contexto de uno o más enfoques. Esta Declaración se concentra en los 
criterios para un análisis apropiado del FED, y no implica que el análisis del FED es o debe ser el único 
método empleado. 

Para evitar el uso errado o la mala interpretación cuando se hace un análisis del FEO en tma asignación de 
avalúo para estimar el valor de mercado, el valuador tiene la responsabilidad de asegurarse que los datos de 
control son consistentes con la evidencia del mercado, y las situaciones prevalecientes del mercado. Los 
análisis del FED para el valor de mercado deben estar sustentados por los datos derivados del mercado, y las 
suposiciones deben ser especificas a la propiedad así como al mercado. Los análisis del FED del valor de 
mercado pretenden reflejar las expectativas y percepciones de los participantes del mercado, junto con los datos 
fehacientes disponibles. Deben ser jn zgacios por el respaldo que el mercado da a los pronósticos que se 
hicieron, y no si los puntos específicos de los pronósticos se realizaron o no. Un reporte de avalúo que incluye 
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los resultados de UD análisis del. FED debe mencionar claramc:otc las suposiciones sobre las cuales se basó el 
análisis, y debe exponer los datos relcwntes empleados en dicho análisis. 

La "Regla Normativa 1-l(b) declara que el valuador no debe cometer UD error substancial de omisión o 
cometido que afecte significativamente UD avalúo. La Regla Normativa 1-l(c) expresa que el valuador no debe 
rendir servicios valuatorios de una manera descuidada o oegl.igentc, tales como una serie de errores que, 
considerados individualmente pueden no afectar los resultados de UD avalúo, pero si son considerados en 
conjunto, pueden provocar una interpretación equivocada. Estas dos reglas son importantes para el análisis del 
FED por su potencial de UD efecto agravante de errores en la entrada de datos, suposiciones irreales, y errores 
de programación. 

Los impresos de computadora que muestran los resultados del análisis del FED pueden ser generados por una 
informática comercial o por informática preparada por el valuador: De cualquier manera, el valuador es 
responsable por el análisis completo, incluyendo los datos de CODtrol, los cálculos, y los resultados 
consiguientes, El valuador debe citar el nombre y la versión del programa de infonnática y proveer una 
descripción breve de los métodos y suposiciones inhereates en didla infonnática. 

La Regla Normativa l-4(h) requiere pronósticos válidos en el avalúo de mejoras propuestas y proyectos de 
construcción. La Regla Normativa 1-4 (e) requiere que los estimados de re111as futuras y gastos anticipados, 
estén basados en evidencia razonablemente clara y adecuada El COIIII:IItlrio explicativo a esta regla se refiere 
específicamente a las proyecciones-del flujo de efectivo, la esencia del análisis del FEO. 

El FED da cuenta y refleja aquellas partidas y fuems que afectan los ingresos, gastos y la capacidad final de 
rendimiento de UD bien raíz, y representa el pronóstico de eventos que serian considerados probablemente 
dentro de UD mercado especifico. Por ejemplo, en el avalúo de una propiedad de arriendos múltiples, UD 

análisis de cada uno de los arriendos incluyen el CODtr.úo y las rentas de mercado, escalamientos específicos, 
gastos operacionales, provisiones temporales, conccsiooes especificas o derivadas del mercado, gastos de 
capital, y otras provisiones especificas ponderables que se pueden aplicar. La tasa de crecimiento del 
rendimiento, o supuestos de la tasa de disminución, son presunciones derivadas del análisis de los factores de 
oferta y demanda, y otras condiciones y tendencias económil:as dentro del ámbito mercantil del sujeto. Las 
tasas de cambio de gastos operacionales deben reflejar tanto las tendencias generales de gastos, como la 
tendencia especifica de las partidas de gastos importantes. 

Las tasas de descuento aplicadas a los flujos de efectivo y estimados de reversión, deben derivarse de datos e 
información del mercado de bienes raíces y de los merc:3dos fiuaacicros. El SOlideo de las opiniones de 
inversionistas y de los indices de rendimiento son también útiles para seleccionar las tasas, pero sólo cuando el 
tipo y el mercado de bienes ralees siendo valuado es coosistente con el tipo y mercado de bienes raíces 
adquiridos típicamente por los inversionistas entrevistados en el sOlideo. Las consideraciones empleadas para 
seleccionar las tasas son riesgo, inflación, y tasas reales de rendimiento. 
Cuando se usan tasas de reversión de capitalización, éstas deben reflejar las expectativas del inversionista 
considerando el tipo de bien raíz, su edad y condición, las características del flujo de efectivo, y otros factores 
relacionados. El periodo de proyección es una variable y debe ser fijado sobre la base de los bechos y 
circunstancias de cada análisis. 

Los resultados de UD análisis de FED debe ser ensayados y verificados para detectar errores y su racionalidad. 
Debido a los efectos agravantes en la proyección de ingresos y gastos, los errores de datos más insignificantes 
se magnifican y pueden producir resultados irracionales. Como ejemplos se puede decir que una buena 
práctica seria comprobar si los flujos de efectivo están cambiando en tasas razonables, y comparar la tasa de 
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reversión de capitalización con la tasa de capitalización de entrada supuesta, para ver si la n:lación entre estas 
tasas es razonable y explicable. 

La Regla Nonnativa 2 n:quien: que el valuador comunique cada análisis, opinión y conclusión de una manera 
que no sea interpretada equivocadamente. Los avalúos que usan el método FED en el enfoque de 
capitalización de ingresos puede contener proyecciones computarizadas del flujo de efectivo por partidas, 
sustentado por muchos impn:sos que pueden ser erróneament:: interpn:tados. La precisión aparente de las 
proyecciones generadas por la computadora pueden dar una apariencia de veracidad a las proyecciones que son 
en realidad variables dentro de una escala amplia. En el análisis del FED, todas las suposiciones (tasas de 
crecimiento, tasas de disminución, tasas de rentas, tasas de descuento, términos financieros, tendencias de 
gastos, tasas de capitalización, etc.) afectan directamente la conclusión y deben ser expuestas clara y 
exactamente en el n:porte del avalúo. · 

Conclusiones 

El análisis FED es un instrumento adicional al alcance del valuador y su mejor aplicación es para 
estimados de valor dentro del contexto de uno o más enfoques. 

Es la n:sponsabilidad del valuador asegurarse de que los datos de control son consiStentes con la 
!Mdencia del mercado y las actitudes prevalecientes del merCado. 

Los análisis del FED para el valor de mercado deben estar sustentados por los datos derivados del 
mercado, y las suposi~ones deben ser específicas a la propiedad así como al mercado '· 

El valuador debe citar el nombn: y la versión del programa de informática y proveer una descripción 
bn:ve de los métodos y suposiciones inherentes en dicha informática. 

El FED da cuenta y réfleja aquellas partidas y fuerzas que afectan los ingresos, gastos y la capacidad 
final de rendimiento de un bien ra.íz, y n:pn:scnta el pronóstico de eventos que se consideran probables 
dentro de un mercado específico. · ·• 

Los resultados de un análisis de FED deben ser ensayados y verificados para detectar errores y 
comprobar su racionalidad. 

La Regla Normativa 1-l(b) declara que el valuador no debe cometer un error subs=cial de omisión o 
cometido que afecte significativamente un avalúo. 

Adopt:lda Wlánimemente el 8 de julio de 1991. 
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Junta de Normas de Avalúo 

John L. Leary, Presidente 
Sherwood Darington, Vice Presidente 
Charles B. Akerson 
Daniel A. Dinote, Jr. 
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DECLARACIÓN No. 3 SOBRE LAS NORMAS DE AVALÚO (SMT·3) 

ASUNTO: Estimados de Valor Retrospectivo 

LA CUESTIÓN: 

Dos fechas son esenciales en un reporte de avalúo. La Regla Nollllativa 2·2(e) requiere que cada reporte de . 
avalúo especifique la fecha efectiva del avalúo y la fecha del reporte. La fecha del reporte indica la perspectiva 
desde la cual el valuador examina el mercado. La fecha efectiva del avalúo establece el contexto para el valor 
estimado. Se pueden emplear tres categorías de fechas efectivas • n:trospcc:tiva, corriente, o prospectiva • de 
acuerdo con el propósito y función de la asignación de avalúo. Cuando se emplea una fecha efectiva 
retrospectiva, ¿cómo se puede preparar y presentar un avalúo de una manera que no sea interpretado 
erróneamente? 

LA DECLARACIÓN: 

Los avalúos n:trospcc:tivos (la fecha efectiva del avalúo es amcrior a la fecha del reporte) pueden ser requeridos 
para asuntos de impuestos a la propiedad, impuestos al patrimonio o herencia, procesos condenatorios, juicios 
para recuperación de daños y otras situaciones semejantes. 

Los avalúos corrientes son aquellos cuya fecha efectiva es contemporánea con la fecha del reporte. Puesto que 
muchos avalúos requieren estimados de valor corrientes, la importancia de especificar tanto la fecha del reporte 
como la fecha efectiva del análisis es algunas veces desapcr<;ibida. 

Los avalúos prospectivos (la fecha efectiva del avalúo es posterior a la fecha del reporte) pueden ser requeridos 
para valuaciones de participacioocs en la propiedad rclaáonadas con proyectos futuros, como base para un 
valor al final de una proyección de flujo de efectivo, y para otras razones. (Véase SMT -4 sobre Estimados de 
Valor Proyectado). 

El empleo de un lenguaje claro y conciso, y la tenninología apropiada en los reportes de avalúo ayudan a 
eliminar la preparación de reportes que pueden ·ser int.erprctados erróncamcntc. Para evitar confusión, el 
valuador debe est:,blecer claramente la fecha vigente de los estimados de valor. En los estimados de valor 
retrospectivos, el empleo de un modificador para el término de valor de mercado, y los verbos en tiempo 
pretérito aumenta la claridad (por ejemplo " ... el valor de mercado retrospectivo fue ... • en vez de " ... el valor de 
mercado es ... "). 

Un avalúo retrospectivo es complicado por el hccbo de que valuador ya CODOCC lo que ocurrió en el mercado 
después de la fecha efectiva del avalúo. Los datos posteriores a la fecha efectiva pueden ser considerados al 
estimar un valor n:trospcc:tivo como una confirmación de las tendencias que hubieran sido razonablemente 
consideradas por el comprador o vendedor a partir de esa fecha. El valuador debe dctenninar un limite lógico 
puesto que, en algún punto distante de la fecha efectiva, los datos posteriores no reflejarán el mercado 
relevante. Esta es una determinación dificil de hacer. El estudio de las condiciones de mercado a partir de la 
fecha del avalúo ayuda al valuador a juzgar donde deberla haber puesto el limite. En ausencia de evidencia en 
el mercado de que :os datos posteriores a la fecha efectiva fueron consistentes, y confirmaron, las expectativas 
del me!'cado a partir de la fecha efectiva, entonces la fecha efectiva debería ser empleada como la fecha limite 
para los datos considerados por el valuador. 
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El empleo de pasajes extraídos ~ de reportes corrientes de avalúo, preparados en la fecha efectiva 
retrospectiva, ayudan al valuador y al lector a comprender las condiciories de mercado a partir de la fecha 
efectiva retrospectiva. 

Conclusiones 

Un avalúo retrospectivo es complicado por el hecho de que el valuador ya conoce lo que ocurrió en el 
mercado después de la fecha efectiva del avalúo. 

Los datos posteriores a la fecha efectiva puedm ser considerados al estimar un valor retrospectivo 
como una confirmación de las tendencias. 

El valuador debe determinar un lúnite lógico del plazo. 

El empleo de pasajes extraídos directamente de reportes corrientes de avalúo, preparados en la fecha 
efectiva retrospectiva, ayudan al valuador y al lector a comprender las condiciones de mercado a partir 
de la fecha efectiva retrospectiva. 

En ausencia de evidencia en el mercado de que los datos posteriores a la fecha efectiva fueron 
consistentes, y confirmaron, las expectativas del mercado a partir de la fecha efectiva, entonces la 
fecha efectiva deberla ser empleada como la fecha lúnite. 

Adopbda unánimemente el 8 de julio de 1991. 
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Sherwood Darington, Vice Presidente 
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DECLARAOÓNNo. 4 SOBRE LAS NORMAS DE AVALÚO (SMT-4) 

ASUNTO: Estimados de Valor Prospectivo 

LA CUESTIÓN: 

Dos fechas son esenciales en un reporte de avalúo. La Regla Normativa 2-2(e) requiere que cada reporte de 
avalúo especifique la fecha efectiva de la valuación y la fecha del reporte. La fecha del reporte indica la 
perspectiva desde la cual el valuador examina el mercado. La fecha efectiva del avalúo establece el OOJttt:xto 

para el estimado de valor. Pueden utilizarse tres categorías de fechas efectivas - restrospectiva, corriente, o 
prospectiva - de acuerdo con el propósito y función de la asignación de avalúo. Cuando se emplea una fecha 
efectiva prospectiva, ¿cómo se puede preparar y pn:scotar un avalúo de manera que no de lugar a 
interpretación equivocada? 

LA DECLARAOÓN: 

Los avalúos reuospectivos (la fecha del avalúo es anterior a la fecha del reporte) pueden necesitarse para 
asuntos ttibutarios de la propiedad, de la hacicuda o de sucesión, para procesos condenatorios, juicios para 
recuperar dados, y otraS situaciones semejantes. (Véase SMT-3 sobre Estimados de Valor Retrospectivo.) 

Los avalúos corrientes son los que tienen la fecha efectiva del avalúo cootcmporánea con la fecha del reporte. 
Como la mayoria de las valuaciones requieren estimados de valor corriente, la importancia de Cspecificar tanto 
la fecha del reporte como la fecha efectiva del análisis algunas veces es desapercibida. 

Los avalúos prospectivos (la fecha del avalúo es subsiguieotc a la fecha del reporte) pueden requerirse para 
valuaciones de participaciones en la propiedad relacionadas coa proyectos propuestos, como la base del valor 
al final de una proyección de flujo de efectivo, y para otros fines. 

El empleo de un lenguaje conciso y claro y la terminología apropiada en los reportes de aválúo ayuda a 
eliminar la preparación de informes que pueden ser interpretados cn'ÓIICaDialtC. Para evitar confusión, el 
val=lor debe establecer claramci:tte la fecha a la cual se refiere el estimado de valor. En los esrimados de 
valor prospectivo, es impropio emplear el término valor de mercado sin un modificador, tal como pronosticado, 
prospectivo, y sin un verbo en tiempo futuro, (por ejemplo, • ... el valor prospectivo de mercado se espera que 
sea ... ' y no • ... el valor de mercado es ... "). 

La intención de los estimados de valor prospectivo es reflejar las cxpcctasivas presentes y las percepciones de 
los participantes del mercado, en conjunto con los datos fehacientes disponibles. Deben ser juzgados por la 
corroboración del mercado de los pronósticos que se hicieron, en vez de si se realizaron o no los elementos 
específicos de los pronósticos. 

Cuando se requiere estimados de valor piospectivo, con relación a proyectos propuestos, es relevante referirse 
a la Regla Normativa l-4(h) en relación a la magnitud, tipo y tiempo probable de tcnninación de las mejoras 
propuestas, y a la Regla No= va 1-4( e) relativa a la base para remas y gastos anticipados futuros. La 
evidencia de que las mejoras propuestas pueden completarse para la fecha efectiva del avalúo, es importante. 
Para sustentar los estimados de ingresos y gastos al tiempo de tcnninación de las mejoras propuestas, y duranrc 
los períodos de arriendo completo o de venta completa, se requiere la incorporación de suficieotc investigación 
del mercado para el avalúo y para la consideración de la competencia prcseotc y futura. Es apropiado estudiar 
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proyectos comparables para tener evidencia de los periodos de construcción, los costos de edificación, niveles 
de ingresos y gastOS, y de absorción. Las partidas tales como concesiones de arriendo, comisiones, •· 
asignaciones para acabados del inquilino, &ct.ores superpuestos, y gastos provisorios, deben ser estudiados 
para estimar la expectativa verídica de ingresos. 

Con relación a los proyectos propuestos, se pueden requerir dos estimados de valor prospectivo: a partir del 
momento que se termina el proyecto, y a partir del momento que se calcula que el proyecto logre una ocupación 
estable. Estos valores prospectivos forman la base para tomar las decisiones de inversión y de financiación 
prestataria. 

En un avalúo prospectivo, el valuador analiza las tendencias del mercado para sustentar los estimados de sus 
pronósticos de ingreso y gastOS, o de renta completa, periodos de absorción, tasas de capitalización, y tasas de 
descuento a partir de la fecha efectiva del avalúo. Las tendencias económicas tales como crecimiento de la 
población, empleo, y competencia futuras, son también analizadas. El clima económico en general y las 
variaciones cíclicas comerciales deben ser considerados y ponderados en la realización de un proceso 
valuatorio. Todas las conclusiones de valor deben incluir referencia a Ji cronología de la prepar.lción del 
análisis, para delinear claramente las condiciones de mercado, y como punto de referencia de cuando el 
valuador desarrolló sus estimados de valor prospectivo. Es esencial incluir una condición limitante de las 
condiciones del mercado que dieron base al estimado de valor prospectivo, e indicar que el valuador DO puede 
ser responsable por acontec:imientos imprevistos que alteren las condiciones del mercado antes de la fecha 
efectiva del avalúo. 

Conclusiones 

' La intención de los estimados de valor prospectivo es reflejar las expectativas presentes y las 
percepciones de los participantes del mercado, en conjunto con los datos fehacientes disponibles. 
Deben ser juzgados por la corroboración del mercado de los pronósticos que se hicieron, en vez de si Se 
realizaron o no los elcinentos específicos de los pronósticos. 

Es apropiado estudiar proyectos comparables para tener evidencia de los periodos de construcción, los 
costos de edificación, niveles de ingresos y gastos, y de absorción. 

Las partidas tales como concesiones de arriendo, comisiones, asignaciones para acabados del inquilino, 
factores superpuestos, y gastos provisorios, deben ser estudiados para estimar la expect:Uiva verídica 
de ingresos. 

Todas las conclusiones de valor deben incluir referencia a la cronología de la preparación del análisis, 
para delinear claramente las condiciones de mercado, y como punto de referencia cuando el valuador 
desarrolló sus estimados de valor prospectivo. · 

Es esencial incluir una condición limitante de las condiciones del mercado que dieron base al estimado 
de valor prospectivo, e indicar que el valuador DO puede ser responsable por acontecimientos 
imprevistos que alteren las condiciones del mercado antes de la fecha efectiva del avalúo. 
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Adoptada unánimemente el 8 de julio de 1991. 

USP AP EDICIÓN DE 1994 

Junta de Normas de Avalúo 

Iohn L. Leary, Presidente 
Sherwood Darington, Vice Presidente 
Charles B. Akerson 
Daniel A. Dinotc, Ir. 
IohnL. Gadd 
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DECLARACIÓN No. S SOBRE LAS NORMAS DE AVALÚO (SMT~S). 

ASUNTO: La Regla de Confidencialidad del CÓDIGO DE ÉTICA. 

La regla de Confidencialidad y el comentario explicativo relacionado con esta regla son enunciados como 
sigue: 

El valuador debe proteger la naturaleza confidencial de la relación entre valuador y cliente. 

Comentario: El valuador no debe revelar los datos confidenciales obtenidas ·de wr cliente, o fas 
resultados de una asignación preparada para wr cliente, a ninguna otra persona que no sea: J) el 
cliente y las personas especlficamente autorizadas par el cliente; 2) terceras partes que hayan sida 
autorizadas mediante orden judicial competente; y 3) wr comité de revisión forWJda par 
proftsionales valuadores debidamente autorizados. Como corolario, no es considerada ético que rur 
miembro de wr comité de revisión de proftsionales valuadores debidamente autorizado revele 
información confidencial, o datos idóneos, presentadas ante el comité. 

LA CUESTIÓN: 

La relación entre valuador y cliente empieza, y está regida, por un contrato escrito u oral de compromiso entre 
valuador y cliente. ¿Cuáles son los aspectos confidenciales de la relación entre valuador y cliente que el 
valuador debe proteger bájo USP AP? 

LA DECLARACIÓN: 

Las responsabilidades fiduciarias 'son inhcrcntes a la práctica profesional de avalúos. La naturaleza 
confidencial de la relación del valuador con el cliente fue reconocida por la profesión valuadora antes del 4 de 
diciembre de 1989, fecha de la modificación al CÓDIGO DE ÉTICA de USPAP, como se evidencia en los 
códigos de ética profesional de un número de organizaciones profesionales de avalúos. 

La obligación del val•w:lor de proteger la naturaleza confidencial de la relación entre v.Uuador y cliente, no es 
absoluta ni tampoco comprendida claramente. 

Bajo USP AP, el valuador debe actuar en buena fe con respecto a los legítimos intereses del cliente del uso del 
reporte escrito u oral, y a la diwlgación de elementos confidenciales del reporte de avalúo, o de la información 
confidencial que el valuador obtuvo del cliente en relación con el avalúo. 

Es obvio que no hay violación de la regla de Confidencialidad cuando el valuador revela los resultados de una 
asignación o de los datos fehacientes confidenciales obtenidos del cliente al cliente mismo, y a todas las otras 
personas exclusivamente autorizadas por el cliente. 

Sin embargo, la relación entre valuador y cliente prevista por USP AP no es comparable, por ejemplo, con la 
relación entre abogaáo y cliente, porque no hay violación de la regla de Confidencialictag cuando el valuador, 
sin permiso del cliente, revela los resultados de una asignación o datos fehacientes confidenciales obtenidos de 
un cliente, a terceras partes autorizadas por un debido proceso legal, o a un comité de revisión de profesionales 
debidamente autorizados. La diwlgación, bajo estas circunstancias, sirve los intereses superiores del público y 
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de la profesión valuadora, poniendo al descubierto la infurm3ción material suprimida, o el uso impropio y 
abuso de la regla de Confidencialidad por la defensa 

Los resultados de una asignación preparada para UD cliente constituyen los análisis, opiniones y conclusiones 
del valuador pertinmu:s a dicha asignación. Estos son claramc:ntc asuntos ronfidenciales bajo T¡lSPIId'cjit""'rlennstituye 
ser revelados sólo a los tres grupos citados en el comentario de la regla de ConfidencialirJad. 

Bajo USP AP, el valuador sólo puede diwlgar los datos confidenciales obtenidos del cliente a las personas 
dentro de los mismos tres grupos citados. CODSeCUelltemell el significado de "datos fehacientes confidenciales 
obtenidos del cliente" es de importancia vital porque los datos fehacientes DO considerados confidenciales 
obtenidos de UD cliente, pueden ser revelados por el valuador sin permiso del cliente. 

Los datos mercadológicos son necesarios para la profesión valuadora y la calidad de trabajo que el público 
tiene el derecbo de esperar de los profesionales. Intetpretar como confidenciales todos los datos fehacientes 
obtenidos de UD cliente, tan sólo porque fueron dados al valuador para usarlos en relación con el avalúo, es una 
acepción extremadamente amplia y arbitraria que pone una carga indebida en el valuador, sin beneficio 
compensatorio para el público. Una menor disponibilidad de datos tiende a dismim,ir la calidad de los servicios 
valuadores. 

Con relación a los datos felw:ientes proporcionados al valuador, el cliente está en mejor posición de decidir 
cual información debe ser considerada coofidencial, y de provcc:r una explicación de tal detcnninación. 
USP AP reconocen que dichos datos deben ser tratados confidencialmente sólo cuando el cliente 
específicamente instruye al valuador que los datos fehacientes son coofidenciales. Los datos suministrados por 
el· cliente a potenciales compradores o financiadores de hipotecas sin condición confidencial, tampoco vienen a 
ser confidenciales cuando se les proporciona a UD valuador. Todos los otros datos fehacientes obtenidos por el 
valuador de cualquier fuente, DO son n:conocidos como confidenciales por USP AP a menos que el valuador 
sepa de la naturaleza coofidcncial de los datos. 

ED el reporte de avalúo remitido al cliente, cualquier dato fehaciente confidencial dado al valuador por el 
cliente, y confiado en los análisis, opiniones, o conclusiones del valuador, pucdCn ser espccitic:unente citados 
en el reporte sin violación de la regla de Confidencialidad. 

Conclusiones 

Las responsabilidades fiduciarias son inherentes a la prál:tica profesional de avalúos. 

Bajo USPAP, el valuador debe actuar CD buena fe con respecto a los legítimos intereses del cliente. 

Los resultados de una asignación preparada para UD clicnr.c constituyen los análisis, opiniones y 
conclusiones del valuador pertinc:ntcs a dicha asignación Estos son c1aramcate asuDIOS confidenciales 
bajo USP AP y pueden ser revelados sólo a los tres grupos citados eu el comentario de la regla de 
Confidencialidad. 

Con relación a los datos fehacientes proporcionados por el clicnr.c al valuador, el cliente está en mejor 
posición de decidir cual información debe ser considerada confidencial, y de proveer una explicación 
por tal determinación. 
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Los datos suministrados por el cliente a potenciales compradores o financiadores de hipotecas sin · 
condición confidencial, tampoco vienen a ser confidenciales cuando se les proporciona a un valuador, 

Adoptada unánimemc:nte el JO de setiembre de 1991. 
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John L. Lcary, Presidente 
Sherwood Darington, Vice Presidente 
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DECLARACIÓN No. 6 SOBRE LAS NORMAS DE AVALÚO (SMT -6) 

ASUNTO: Tiempo Razonable de Exposición en los Estimados de Valor de Mercado 

LA CUESTIÓN: 

En USPAP, el Comentario de la Regla Normativa 1-2 (b) declara: 

Cuando se está estimando el valor de mercado, el valua.dor debe ser espec:ífico en cuanto al estimado 
del tiempo de exposición que está ligado al estimado de valor 

El Comentario a la Regla Normativa 2-2 (e) declara: 

... La definición del valor a ser estimado requiere UDa definición de referencia apropiada, así como 
también necesita algún comentario para indicar claramcme al lector como se está aplicando esa 
definición (Véase la Regla Normativa l-2(b)). 

¿Cómo se hace el estimado de un tiempo razonable de exposición? ¿Cuándo se presume que va a ocurrir, esto 
es, antes o a partir de la fecha efectiva del avalúo? 

LA DECLARACIÓN: 

El tiempo razonable de exposición es uno de una serie de coodiciones en la mayoría de las definiciones de valor 
de mercado. Se presume que el tiempo de exposición sicmpn: es anterior a la fecha efectiva del avalúo. 

El tiempo de exposición puede definirse como sigue: El periodo de tiempo estimado durante el cual hubiera 
sido ofrecida en el mercado la participación de la propiedad siendo valúada, anterior a la consumación 
hipotética de la venta al valor de mercado en la fecha efectiva del avalúo; un estimado retrospectivo basado en 
un análisis de eventos anterion:s suponiendo un mercado abierto y competitivo. 

El tiempo de exposición es difen:nte para diversos tipos de bienes raíces y bajo variadas condiciones de 
merc:uio. Se señala que el concepto general de exposición razonable abarca no solamente el tiempo razonable, 
suficiente y adecuado sino también el esfuerzo razonable, suficiente y adecuado Esta declaración se concentra 
en el componente de tiempo. 

El hecho de preswnir siempn: que el tiempo de exposición oc:wrc antes de la fecha efectiva del avalúo, está 
sustentado por hechos n:lacionados en el proceso valuatorio: las coodicioncs de oferta y demanda a partir de la 
fecha efectiva del avalúo; el empleo de infonnac:ión de costos corricn1es; el análisis del historial de ventas 
(vendido después de su exposición y después de completarse las negociaciones entre vendedor y comprador); 
asi como el análisis de los ingresos futuros esperados, estimados desde la fecha efectiva del avalúo. 
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Razón y Método oara Estimar el Tiemoo Razonable de Exposición 

El estimado del periodo de tiempo para una exposición razonable no tiene por objeto predecir la fecha de una 
venta ni es expresado en una línea. Más bien es una parte integral de los análisis que se llevan a cabo durante 
la asignación de avalúo. El estimado puede ser expresado dentro de una escala de valor y puede ser basado en 
uno o más de los siguientes puntos: 

• información estadística acerca de los días en el mercado; 

• información recogida a través de verificaciones de ventas; y 

• entrevistas con los participantes del mercado. 

La información idónea recopilada a través de este proceso incluye la identificación de los compradores y 
vendedores típicos para el tipo de bien raíz en cuestión. y los niveles de inversión de capital y/o ténninos 
financieros. 

El periodo razonable de exposición es una función de precio, tiempo y uso, no es un estimado aislado de tiempo 
solamente. Como ejemplo, un edificio de oficinas pudo haber estado en el mercado por dos aílos a un precio de 
$2,000,000 que los participantes del mercado consideraron inmoderado, y luego, el propietario baja el precio a 
$1,600,000, y comienza a recibir ofertas que culminan seis meses después en una transacción de $1,4000,000. 

-Mientras que el tiempo real de exposición fue de 2.5 años, el tiempo razonable de exposición en una escala de 
valor de $1,400,000 a $1,600,000 seria de seis meses. La respuesta a la pregunta "¿cuál es el tiempo 
razonable de exposición? debería incorporar las respuestas a la pregunta • ¿para qué tipo de bien raíz a qué 
escala- de valor?", en vez de aparecer como una expresión de un periodo aislado de tiempo. 

Explicación del Tiemoo de Exposición en un Reporte de A valúo 

La explicación del tiempo razonable de exposición debe aparecer en una sección apropiada del reporte de 
avalúo que presenta la explii:ación y análisis de las condiciones de mercado, y puede servir de referezi'cia 
cuando se declara la definición asi cómo la conclusión del valor. 

Aplicaciones de los Usos del A valúo oor el Cliente 

Cuando se pide un avalúo para los cfcetos de una solicitud de hipoteca después que un vendedor y comprador 
potenciales entran en un Contrato de Compra/Venta, no hay ningún conflicto entre la suposición. en el proceso 
valuador, de que el tiempo de exposición ocurre antes de la fecha efectiva del avalúo, y la función (cliente 
usuario) del avalúo. 

Cuando un avalúo es solicitado para reubicación de un empleado, evaluación de bienes, liquidación por 
incumplimiento de pagos, o para propósitos de adminisuación de bienes, la suposición, en el proceso valuador, 
de que el tiempo de exposición ocurre antes de la fecha efectiva del avalúo puede entrar en conflicto con la 
función del avalúo según pn:tcndido por el cliente. 

Surgen problemas cuando Jos clientes tratan de hacer decisiones comerciales o comprobación de bienes sin 
comprender la diferencia entre el tiempo razonable de exposición y el tiempo en el mercado (vea la Opinión de 
Asesoria G-7 que trata de los Estimados de tiemoo en el Mercaclol. 
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Conclusiones 

El tiempo razonable de exposición inhcn:ntc al concepto de valor de mcn:ado se presume siempre que 
precede a la fecha efectiva del avalúo. 

El tiempo de exposición es diferente para diversos tipos de bienes raíces y bajo diversas condiciones de 
mercado. 

La respuesta a la pregunta • ¿cuál es el tiempo razonable de exposición?" debe siempre incorporar las 
respuestas a la pregunta "¿para qué tipo de bien raíz y a qué escala de valor?" en v.ez de aparecer como 
una expresión de un periodo aislado de tiempo. 

Adoptada unánimemente el 16 de setiembre de 1992. 
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OPINIONES DE ASESORÍA 

Las Opiniones de Asesoría emitidas por la Junta de Normas de Avalúo (JNA) no establecen nuevas normas o 
interpretan las normas c:xistentes. Las Opiniones de Asesoría son emitidas a fin· de ilustrar la aplicabilidad de 
las nonnas de avalúo en situaciones especificas, y para ofrecer consejos de la JNA en la solución de asuntos y 
problemas de avalúo. · 
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OPINIÓN DE ASESORÍA G-1 

Esta comunicación por la Junta de Normas de Avalúo (JNA) no establece nuevas normas o interpreta las 
normas eristentes. Las Opiniones de Asesor/a son emitidas pora ilustrar la aplicabilidad de las normas de 
avalúo en situaciones especificas, y pora ofrecer consejos de la JNA pora la resolución de asuntos y 
problemas de avalúos. 

ASUNTO: Historial de Ventas 

LA CUESTIÓN: 

Las Normas Uniformes Para la Práctica Profesicmal del Avalúo (USPAP) y las nonnas complementarias 
emitidas por otros, contienen diSposiciones sobre el historial de ventas que requieren que los valuadores de 
propiedad inmueble consideren, analicen y reponen los acuerdos, opciones, corretaje y ventas, pendientes y 
recientes, relacionados con la propiedad siendo valuada. Debido a las diferencias que hay en las leyes estatales 
y las prácticas opcr.lcionales relacionadas con la divulgación y confidencialida de datos de ventas de 
propiedad inmueble, el cumplimiento de dichas disposiciones sobre historial de ventas por los valuadores 
varían de acuerdo con la jurisdicción y la disponibilidad de información. Debido a esta falta de consistencia 
·han sutgido dudas sobre la aplicabilidad y rc1cvancia de las disposiciones sobre historial de ventas. 

¿Cómo puede el valuador cumplir mejor con las disposiciones de historial de ventas de las normas de avalúo 
aplicables, cuando se presenten obstáculos que están fuera del alc:aocc del valuador? 

RECOMENDACIÓN DE LA JNA SOBRE EL ASUNTO: 

Esta Opinión de Asesoria ofrece consejo y guía para cumplir con los requerimientos de considerar, analizar y 
reporur el historial de ventas, y la infonnación relacionada, en avalúos de propiedad inmueble. 

La Regla Nonnariva 1-5(a,b) de USPAP rcquicrc que el valnador considere y analice (a) todo Acuerdo de 
CompraN enta, opción, o corretaje, de la propiedad siendo valuada, si tal información está disponible para el 
valuador durante el curso nonnal de su tarea, y (b) toda venta anterior de la propiedad siendo valuada que baya 
ocurrido d !IJtro de un ado para propiedad residencial de una a cuauo 6unifu:.s, o tres años para todos los otros 
tipos de propiedades. De cualquier manera, la Regla Nonnariva 2-2(k) de USP AP pide que el reporte escrito 
de avalúo contenga suficiente infonnación para indicar acatamientO con la disposición del historial de ventas. 
La Regla Nonnariva 2-2(k) también requiere que, si la infonnación de historial de ventas no es obtenible, el 
reporte escrito de avalúo debe incluir un comentario sobre los esfuerzos hechos por el valuador para conseguir 
dicha infonnación. 

Las Normas Complementarias emitidas por las agencias reguladoras y las autoridades de dominio eminente 
también contienen disposiciones que requieren que el valuador analice y reporte la información del historial de 
ventas, siendo que estos requerimientos varian de acuerdo con la jurisdicción. 

El requerimientO de que el valuador considere, analice y reporte el bistorial de ventas e información 
relacionad.J, es fundamental en el proceso valuatorio. Asi como el valuador debe tener en cuenta las ventas 
pendientes y recientes de una propiedad comparable, el valuador debe considerar cualquier venta pendiente o 
reciente de la propiedad valuada. Esto no quiere decir que el precio dado en una venta pendiente o reciente de 
la propiedad valuada sea ncccsariamentc rcprcscntalivo del valor definido en el reporte, pero si el valuador deja 
de considerar, analizar y reportar estos hechos, puede ·excluir información importante del enfoque de 
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comparación de ventas para determinar el valor. La infonnación relativa al estado corriente de mercado, y al 
historial de ventas de la propiedad valuada, puede también ser útil para determinar el mejor y más alto uso o el 
análisis de las tendencias del mercado: . 

Ejemolo de Historial de Ventas 

Los siguientes ejemplos de historial de ventas son ofrecidos como ejemplos de infonnación que podrlan ser 
incluidos en un reporte de avalúo, en cumplimiento de las normas pertinentes. Los datos de ventas son 
ficticios, y su único propósito es para ilustración. 

Para una propiedad comercial que no está bajo acuerdo u opción de venta, ni ha sido ofrecida en el mercado 
libre, y no ha cambiado de manos en los tres últimos años, el historial de ventas podría ser expresado en el 
reporte de avalúo como sigue: 

El propietario informa que dicha propiedad no está actualmente bajo ningún acuerdo u opción, y no ha 
sido ofrecida en venta en el mercado libre. De acuerdo con los registros públicos, dicha propiedad no 
ha cambiado de manos durante los últimos tres ailos. 

Para una propiedad comercial que es ofrecida en venta en el mercado libre, y fue adquirida por su dueilo actual 
dur:mte el año pasado, el historial de ventas incluido en el reporte de avalúo podría aparecer como sigue: 

La propiedad siendo valuada es actualmente ofrecida en venta por un precio de SXXX,XXX. Co¡Íia 
del acuerdo de corretaje con Mary Smith, corredora de propiedad inmueble, es incluida en el anexo "a 
este reporte. 

La propiedad siendo valuada fue vendida el 1° de junio de 19XX por John Jones al actual propietario 
por un precio anunciado de xxx,xxx. Los participes de la transacción han afirmado que el 
vendedor recibió todo el efectivo, y que el precio informado no fue afectado por ningún financiamiento 
especial o creativo, o concesiones de ventas otorgados por cualquier asociado con la venta. Esta venta 
es analizada en la sección de Enfoque por Comparación de Ventas del reporte. de avalúo. ;.. 

De acuerdo con los registros públicos, durante el ailo pasado no han habido otras transferencias de la 
propiedad siendo valuada. 

Comentarios de los Ejemplos 

Los siguientes comentarios son ofrecidos como ejemplos de los que pueden ser incluidos en un reporte de 
avalúo en los casós cuando la información pertinente no está disponible para el valuador durante el curso 
normal de su trabajo. Los comentarios son ficticios y son ofrecidos solo para propósitos de ilustración. 

En los casos donde se sabe que la propiedad siendo valuada está sujeta a una transacción pendiente, pero que al 
valuador no le han confiado los términos de dicha transacción pendiente, y las partes que intervienen en dicha 
transacción han rehusado revelar al valuador los términos de aquella, el historial de ventas incluido en el 
reporte de avalúo podría incluir un comentario como el que se da " continuación: 

Se sabe que la propiedad siendo valuada está sujera a un acuerdo pendiente de compra y venta, pero el 
valuador estuvo imposibilitado de obtener los términos del acuerdo. El propietario actual confirmó que 
la propiedad está bajo un acuerdo, pero rehusó revelar los términos del acuerdo o comentar la 
naturaleza del acuerdo. · 

USPAP EDICIÓN DE 1994 71 

., 



En las jurisdicciones donde DO se puede encontrar en los registros públicos una información ronfiable de 
precio, y donde el valuador DO puede obtener información completa dur.mlc el curso normal de su tarea, sería 
apropiado incluir Cll el reporte de avalúo UD romcntario similar al que se muestra a seguir: 

La propiedad siendo valuada fue vendida por John Iones al propietario actual el 1° de junio de 19XX, 
por UD precio desronocido. El valuador trató de obtener el precio de rompra y otros términos de la 
transacción, sin éxito. Los participes de la transacción rdwsaron hablar sobn: los términos 0 
rondiciones de la venta. 

De acuerdo con los registros públicos, no han habido Otras tr.lnSfen:lleia de dicha propiedad dur.mlc 
los últimos tres ailos. 

Conclusione1 

El requcrimiCIItD de que el valuador ronsiden:, analice y reporte el historial de ventas e información 
relacionada, es fuodamental en el proceso valuatorio. 

Esto no quien: decir que el pn:cio dado Cll una veuta pendiente o n:cienU: de la propiedad valuada sea 
necesariamcnu: representativo del valor definido Cll el reporte, pero si el valuador deja de considerar, 
analizar y reportar estos bechos, puede excluir información importante del enfoque de comparación de 
ventas para determinar el valor. 

La infonnación relativa al estado corricnu: de mercado, y al historial de ventas de la propiedad 
valuada, puede también ser útil para determinar el mejor y más alto· uso o el análisis de las tendencias 
del mercado. 

Esta Opinión de Asesorta está basada en condiciones supuestas sin Investigación o verificación tú 
circunstancias vertdicas. No se asegura que esta Opinión tú Asuorta representa la única solución posible 
a los problemas erpuestos, o que se aplica igualmente a situaciones que parezcan ser similares. 

Aprobado para distribución general el 3 de diciembre de 1990. 
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OPINIÓN DE ASESO lÚA G-l 

Esta comunicación por la Junta de Normas de Avalúo (JNA) no establece llUevas normas o interpreta las 
normas eristentes. Las Opiniones de Asesor/a son emitidas pora ilustrar la aplicabilidad de las normas de 
avalúo en situaciones especificas. y pora ofrecer consejos de la JNA pora la resolución de asuntos y 
problemas de avalúos. 

ASUNTO: Insp~ión de la Propiedad Inmueble Valuada 

LA CUESTIÓN: 

¿Qué constituye una inspección mínima de los bienes raíces de la propiedad siendo valuada, bajo las normas 
pertinentes de las Normas Uoifonnes Para la Práctica Profesional del Avalúo (USPAP)? ¿Bajo qué 
condiciones es pennisible un avalúo "transeúnte"? 

RECOMENDACIÓN DE LA JNA SOBRE EL ASUNTO: 

Los elementos de USP AP que ~ relacionan a la inspección de bienes raíces para el propósito de desarrollar un 
avalúo, requiere que el valuador identifique ádec:uadamcme el bien raíz, considere el propósito y uso que se 
pretende dar al avalúo, considere la magnitud del proceso de recolección de datos, identifique cualquier 
condición limitante especial, e identifique la fecha efectiva del avalúo. USP AP también obliga que cada 
reporte escrito de avalúo debe contener una certificación fumada exigiendo que cada individuo signatario del 
reporte de avalúo certifique que el o ella ha realizado, o no ha realizado, una inspección de la propiedad. El 
alcance y profundidad del proceso de inspección varia según el tipo de propiedad valuada y las condiciones del · 
avalúo. Esta Opinión de Asesoría trata sólo de los requerimientos mínimos en gcncral del proceso ~ 
inspección, sin discutir los requerimientos o tipos de propiedad especiales. 

Es la responsabilidad del valuador determinar si hay infonnación adecuada disponible sobre el bien raíz que 1~ 
permite desarrollar un avalúo de' propiedad inmueble que esté conforme con USP AP. Un valuador no puede 
desarrollar inteligentemente un· avalúo si no consigue infonnación adecuada disponible sobre dicho bien ~~ 
Consecuentemente, si no hay la oportunidad de conseguir información sobre las =tcristicas fisicas por 
medio de una inspección completa, o de fuentes confiables de terceras partes, el valuador tiene el deber de 
obtener la informa.ción necesaria para elaborar su avalúo antes de continuar o de retirarse de tal asignación. 

Muchos avalúos incluyen inspecciones por el valuador tanto del terreno como del exterior e interior de las 
mejoras existentes, sobre una base de un "recorrido. • Este tipo de inspección no es necesariamente el 
equivalente de una inspección por un ingeniero calificado. La inspección de un valuador debe ser, por lo 
menos, suficientemente minuciosa para (a) describir adecuadamente el bien raíz en el reporte de avalúo, (b) 
desarrollar una opinión del mejor y más alto uso, cuando tal opinión sea necesaria y apropiada, y (e) realizar 
comparaciones competentes en la valuación de la propiedad. 

Hay siruaciones cuando no es posible hacer inspecciones completas del interior y exterior en la fecha efectiva 
del avalúo. Por ejemplo, las inspecciones no son fisicamcntc posibles cuando la• mejoras han sido destruidas o 
removidas, o ao se han construido todavía Las inspecciones no son posibles contractual o legalmente si al 
valuador es negado el acceso por el dueño de la propiedad o si el contr.l%0 estipula un avalúo "transeúnte • 

Cuando una inspección completa del interior y exterior es imposible de hacer por alguna razón válida, la 
información de las características fisicas relativas al bien raíz debe ser obtenida de una fuente confiable de 
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terceros, en la forma de fotograñas, infonnación pública de los tasadores locales u ouas agencias 
gubernamentales, y de la infonnación particular de com:taje y ottas compañías de servicio de datos, y de 
archivos de. individuos. Las mismas fuentes puedcD ser empleadas para investigar y verificar los datos de 
. ventas comparables, a fin de obtener infonnación a=ca de la propiedad objeto del avalúo. Un avalúo 
realizado sin el beneficio de una inspcc:ción interior y exterior complc:ta hecha por el valuador, está sujeto a las 
mismas normas que se aplican si el valuador hubiera hecho persona (mente una inspección completa. 

Un reporte de avalúo con una certificación que declara que se ha hecho una inspección personalmente, significa 
que la inspección realizada fue suficiente para satisfacer todos los requerimientos de las reglas normativas 
pertinentes. Si se hizo personalmente la inspección de una propiedad que tiene mejoras interiores, y la 
inspección fue linútada a una observación externa, dicha linútación debe ser m-elada. Por otro lado, la 
inspección de una propiedad que consiste de terreno solamente, sin c:ontencr mejoras, no requeriría tal 
declaración. 

Un reporte de avalúo puede c:ontencr una certificacióu manifc:stmcio que la inspección no fue =!izada 
personalmente por el valuador. Tan solo revelar este hecho, sin embargo. no lo exonera al valuador de la 
responsabilidad de determinar si hay infonnación adecuada disponible sobre el bien raíz valuado para realizar 
un avalúo que no sea insensato o confuso. 21 

Ejemplos de Condiciones Limit!-"tes Especiales 

Los ejemplos citados a seguir son ilustraciones de la redaccióu de una condicióu linútante especial dentro del 
reporte de avalúo para lin cliente que pidió un avalúo "transeúnte•. 

El valuador fue solicitado para realizar un avalúo transeúnte, sin entrar al edificio para no perturbar los 
ocupantes. Las características fisicas descritas en este avalúo, están basadas en una inspección que el valuador 
realizó hace tres años, cuando la propiedad fue valuada para propósitos tributarios. Para el propósito de este 
avalúo, se supone que la condición interior de dicha propiedad oo ha cambiado materialmente durante los 
ultimas tres años. Dicha propiedad fue observada desde una via pública en la fecha efectiva del avalúo. Esta 
inspección exterior reveló que el exterior del edificio ha sido repintado y que el techo ha sido reemplazado. 

o, 

El val~or fue solicitado para realizar un avalúo tranwínte, y sin entrar al edificio para no perturbar los 
ocupantes. Las caracteristicas fisicas descritas en este avalúo están basada• en los registros de tasación de 
(citar la jurisdicción), y en el servicio de información de corretaje de (citar la fuente). Dicha propiedad fue 
observada desde una via pública en la fecha efectiva del avalúo. En baSe a las condiciones observadas, los 
registros de tasación y la iufonnación del servicio de com:tlje parecen ser correctos. Para los propósitos de 
este avalúo, se supone que la condición interior de dicha propiedad es consistente con las condiciones externas, 
según observadas, y que la información conccmiente a la condición interior según provista por los registros de 
tasación, y el servicio de corretaje, es correcta. 

\ 

21 Vease Opinión de A.scsoria G-5 en la pagina 86. 
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Conclusiones 

Es la responsabilidad del valuador detenninar si bay infonnación adecuada disponible sobre el bien 
raíz qué le pcnnita desarrollar un avalúo de propiedad inmueble que esté conforme con USPAP. 

Un valuador no puede desarrollar inreligentcmenre un avalúo si no consigue información adecuada 
disponible sob1~ dicho bien raíz. 

Hay situaciones cuando no es posible bacer inspecciones completas del inrerior y exterior en la fecba 
efectiva del avalúo. 

Las núsmas fuentes que son empleadas para investigar y verificar los datos de ventas comparables, 
pueden usarse para obtener infollii3Ción acerca de la propiedad objeto del avalúo. 

Un reporre de avalúo puede contener una certificación manifestando que la inspección no fue realizada 
personalmente por el valuador. Tan solo revelar este bccho, sin embargo, no lo exonera al valuador de 
la responsabilidad de determinar si bay infonnación adecuada disponible sobre el bien raíz valuado 
para realizar un avalúo que no sea insensato o confuso. 

Esta Opinión de AsesorlD está basada en condiciones supuestas sin investigación o verificación t:k 
circunstancias verldicas. No se asegura que esta Opinión de AsesorlD representa la única solución posible . 
a los problemas expuestos, o que se t;zplica igualmente a situaciones que parezcan ser similares. .~ 

. Aprobado para distribución general el 4 de diciembre de 1990 
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OPINIÓN DE ASESORÍA G-3 

Esta comunicación por la Junta de NormDS de Avalúo (JNA) na e~tablece nuevas naf771Q3 o interpreta las 
normas existentes. Las Opiniones de Asesor/a son emitidas para ilustrar la aplicabilidad de las na1771QS de 
avalúo en situaciones especificas, y para ofrecer consejos de la JNA para la resolución de asuntos y 
problemas de a-.ia/úas. 

ASUNTO: Ac1!Jalización de UD Avalúo 

LA CUESTIÓN: 

El Comentario Explicativo de la · Disposición de Desviación de las Nonnas Unifonnes para la Práctica 
Profesional del Avalúo (USPAP) cita UD reporte ac!!J•Iizado coino ejemplo de una situación donde los 
requerimientDs de la Disposición de Desviación podrían satisfucersc por medió de la incorporación .de 
referencias. Debido a que las reglas de avalúo adoptadas por las agcocias del Consejo de Examea de la 
Instirución Financiera Federal, DO pcnnitell el empleo de la Disposicióo de Dc:sviación, y aquf se menciona la 
actualización de reportes, surge confUsióD sobre si la adnalizacióa de reportes· constituye una práctica 
aceptable de valuación. 

RECOMENDACIÓN DE LA JNA SOBRE EL ASUNTO: 

Una actualización es una extensión de UD avalúo y reporte original y completo, en el cual confió el cliente al 
hacer una decisión comercial pasada. La práctica de requerir arnmlizacioncs periódicas es una técnica 
razonable de administración de bienes para las instirucioncs financieras que: controlan la calidad de los bienes. 

En la práctica residencial, las arnmlizacioncs son requeridas por lo regular por prestamistaS y participantes de 
mercados secundarios, donde el plazo entre la fecha efectiva del avalúo y el cierre de un préstamo excede 
cuatro meses pero es menor de UD ailo. 

Puesto que la actualización es una extensión del avalúo origiDal, hay tres condiciones que deben ser satisfechas 
antes de aceptar una asignación de actualización: 

1. La finna/valuador original y el cliente están involucrados. 

2. El bien raíz DO ha tenido cambios significantes desde el avalúo original. . 

3. El lapso entn: la fecha efectiva del avalúo original (o de su más reciente actualización) y la 
fecha efectiva de la anualización pendientc no es demasiado largo para el tipo de bien raíz en 
cuestión. 

En la actualización, el valuador aborda cualquier cambio en las condiciones del mercado y el estado en que: se 
encuentra la propiedad en cuestión, desde la fecha efectiva del avalúo original o anualización previa, y analiza 
el efecto de estos cambios para llegar a UD estimado de valor actual para dicha propiedad. 

Todos los enfoques para el valor desarrollados en el avalúo original deben ser puc:stos al dla, y los datos 
empleados en estos enfoques deben ser analizado• llllCVliiDCII1C así como también los datos nuevos empleados 
en la actualización y los daros usados en actualizaciones previas. 
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Al preparar una actualización, el valuador debe expresar claramente que el único que puede confiar en el 
reporte de actualización es el lector familiarizado con el reporte original y cualquiera otra actualización 
anterior. Al revisar una acmalización, el cliente debe considerarlo en el contexto del avalúo original y de las 
actualizaciones anteriores. Una buena práctica seria archivar el original y sus actualizaciones en un mismo 
lugar. 

Ejemolo del Esquema de Contenido en un Reporte de Actualización 
(Que no sea propiedad de 1 a 4 familias) 

Introducción 
Página con el título 
Carta de Remisión Ampliada (Rcswncn del avalúo con referencia al 

original, o con extractos de éste, definición del valor, fecha del estimado de valor, los 
derechos de propiedad valuados, los enfoques empleados, conciliación y conclusiones 
de valor, eu:.) 

Anexos 

Certificación 
Condiciones limituttcs y calificadas/suposiciones generales implícitas 

Identificación del bien raíz con fotografias 
Cambios en las condiciones del mercado desde el avalúo original 

(incluir la tasación/impuestos actuales, eu:.) 
Cambios en el bien r.liz valuado deSde su valuación original 

(reparaciones, nuevos arriendos, eu:.) 
Acmalizacioo del mejor y más alto uso 
Actnalizaci.fm del enfoque del costo 
Actmlización.del enfoque de ventas comparables 
Actualización del enfoque de capitalización de la renta 

Apéndices 
Descripción legal detallada 
Otra infonnación relevante pertinente a la actualización 
Calificaciones del valuador 

Ejemplo del Esquema de Contenido en un Reporte de Actualización 
(Para propiedad de 1 a 4 familias) 

Carta de Remisión con 
Referencia cspccífica al reporte de avalúo original 
Declaración de cualquier cambio en las condiciones de mercado después del avalúo original. 

·Declaración de cualquier cambio en dicho bien raíz después del avalúo original. 

. 
< 

Declaración del valor o extensión del estimado original de valor y declaración de la nueva 
fecha efectiva. 
Certificación. 

Presentación y análisis de todos los datos adicionales considerados. 
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Conclusiones 

Una actualización es una c:xtcosión de un avalúo y reporte original y completo, en el cual confió el 
cliente al haCCI' una decisión comen:ial pasada. 

Tres condiciones deben ser satisfechas antes de aceptar una asignaCión de actualización. 

Al preparar una actualización, el valuador debe expresar c1ar.unentc que únicamente el lector 
familiarizado con el reporte original y cualquiera otra actualización anterior, puede confiar en el 
reporte de actualización. 

Esta Opinión de Asesorla está basada en . condiciones supuestas sin investigación o verificación de 
circunstancias verldicas. No se asegura que esta Opinión de Asesorla representa la única solución posible 
a los problemas expuestos, a que se aplica igualmente a situaciones que parezcan ser similares. 

Revisado y aprobado para distribución gc:ilcral e125 de mayo de 1993. 
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OPINIÓN DE ASESORÍA G-4 

Esta comunicación por la Junta de Normas de Avalúo (JNA) no establece nuevas normas o interpreta las 
normas eristentes. lAs Opiniones de Asesor/a son emitidas pora ilustrar la aplicabilidad de las normas de 
avalúo en situaciones especificas, y para ofrecer consejos de la JNA para la resolución de asuntos y 
problemas de avalúos. · 

ASUNTO: REGLA NORMATIVA 1-5 (b) 

LA CUESTIÓN: 

La Regla Nonnativa 1-S(b) Rquiere que el valuador considere y analice las ventas previas de la propiedad 
valuada que ocurrieron en el plazo de un a.ilo pam una propiedad residencial de una a cuauo fumilias, y de tres 
años pam todas los otros tipos de propiedades. ¿Se deberla considerar y analizar una transferencia de título en 
vez de liquidación por incumplimiento de pagos, o una venta de la propiedad por liquidación 1 

RECOMENDACIÓN DE LA JNA SOBRE EL ASUNTO: 

La intención de la Regla Nonnativa 1-S(b) es estimular la investigación y análisis de las ventas anteriores de la 
propiedad en cuestión. Cualquiera venta previa de la propiedad valuada, dentro del periodo prescrito 
establecido en la Regla Nonnativa l~S(b), incluye las transferencias en lugar de liquidación o ventas de 
liquicbción por incumplimiento de pagos. 

Una transferencia voluntaria de un título al acreedor hipotecario por el deudor hipotecario, en lugar de la 
liquicbción de la propiedad por incumplimiento de pagos, así como la venta por liquicbción, están 
fundamentadas en una necesidad objetiva. De cualquier mancm, éstas son ventas porque hay una transferencia 
de propietario y titulo de propiedad por un precio valuable. Por medio de la investigación y análisis, el 
valuador es capaz de reportar bajo la Regla Nonnativa 2-2(k) que una venta anterior de la propiedad valuada 
fue influenci:ida por un estimulo indebido, o que la venta no n::fleja el motivo del comprador y vendedor típicos. 

Conclusiones 

Las ventas anteriores de la propiedad valuada, dentro del periodo prescrito establecido en la Regla 
Nonnativa 1-S(b ), incluyen las transferencias en lugar de liquidación o ventas de liquidación por 
incumplimiento de pagos. 

Esta Opinión de Asesor/a está basada en condiciones supuestas sin investigación o verificación de 
circunstancias veridicas. No se asegura que esta Opinión de Asesor/a representa la única solución posible 
a los problemas erpuestos, o que se aplica igualmente a situaciones que parezcan ser similares. 
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Aprobado para distribución general el 3 de junio de 1991 
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OPINIÓN DE ASESORÍA G-5 

Esta comunicación por la Junta de Normas de Avalúo (JNA) no establece nuevas normas o inteipreta las 
normas eristentes. Las Opiniones de Asesorta son emitidas para ilustrar la aplicabilidad de las normas de 
ávalúo en situaciones especificas, y pora ofrecer consejos de la JNA pora la resolución de asuntos y 
problemas de avalúos. 

ASUNTO: Ayuda en la Prepa:ación de un Avalúo. 

LA CUESTIÓN: 

¿Cuál es el nivel de participación apropiado de los asistentes en un proceso valuatorio? Los clientes que 
requieren un valuador con Iia:ncia o certificado, junto con las agencias y entidades responsables por las 
transacciones de indolc federal, están preocupados con el grado de participación de asistentes sin li=cia o 
certificado, en un próceso de avalúo. El asunto es a mcnudo expresado en ténnillOs de si puede un asisu:m.e 
conducir la inspección de la propiedad por sí solo, y ejecutar otras partes de un proceso de avalúo, o prepamr 
un avalúo o un reporte de avalúo completo, que sólo es firmado después por el valuador principal. La 
principal área de preocupación está en el ámbito del avalúo residencial, donde la proporción típica de asistentes 
para cada valuador principal es relarivamentc alta. ¿Qué guia se puede encontrar en las Nonnas Uniformes 
para la Práctica Profesional del Avalúo (USPAP) sobre este asunto? 

RECOMENDACIÓN DE LA JNA SOBRE LA CUESTIÓN: 

Aún cu:mdo las partes que presentaron este problema están preocupadas mayormente con el ramo de avalúo 
residencial, la recomendación es válida para todas las valuaciones. 

Referencias Relevantes de USPAP 

En USP AP, las responsabilidades relevantes de los valuadorcs con respecto a este asunto son manifestados en 
la scccim1 Conducta del CÓDIGO DE ÉTICA, en la DISPOSICIÓN DE COMPETENCIA, y en las Reglas 
Normativas 2-3 y 2-5. La Opinión de Ascsoria G-2 sobre Inspección de la Propiedad Inmueble Valuada ofrece 
guia adicional. 

La Regla Normativa 2-5 es la referencia más directa rclariva a este asunto, y requiere que cualquier valuador 
(inclusive el valuador con lia:ncia o certificado) que firma un reporte preparado por otro (inclusive un asisu:m.e 
sin licencia o certificado) debe aceptar plena responsabilidad por el avalúo y el reporte. El texto de esta regla 
es inequívoca y trata d.ircctamcntc la problemática de las partes que presentaron esta cuestión. El propósito de 
la Regla Normativa 2-5 es prevenir que un valuador principal tralc de evitar plena responsabilidad de un 
avalúo por medio del empleo de un título condicional junto a su fuma. 

La Regla Normativa 2-3 requiere que todo valuador que firma un reporte exprese si él o ella inspeccionó la 
propiedad valuada, y si cualquiera otra persona no firmante del reporte proporcionó ayuda profesional 
significante. Esta divulgación obligatoria informa y protege al cliente y a otros usuarios del avalúo. 

La Opinión de Ascsoria G-2 manifiesta: "Un reporte de avalúo puede rontt:ncr una certificación manifestando 
que una inspección no fue realizada personalmente por el valuador. Tan solo revelar este hecho, sin embargo, 
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no lo. exonera al valuador de la responsabilidad de dctenniDar si hay información adecuada disponible sobre el 
bien raíz valuado para n:a1izar un avalúo que no sea insensato o COIIfuso. • 

La sección Conducta del CÓDIGO DE ÉTICA rcquicrc que el valuador evite cualquiera acción que sea 
considerada engañosa o fraudulenta. 

Responsabilidad del Valuador Principal y la Competencia de los Asistentes 

La responsabilidad del jefe por el trabajo de uno o más asistentes es inherente en la mayoria de las profesiones. 
Por ejemplo, los licenciados emplean asociados, auxiliares e investigadores, pero son al final, responsables por 
el documento que se prc:scnla al cliente. Los a.cociados en las firmas de contabilidad gcncralmcnte ronflan en 
los auditores asistentes y en lÓS que preparan las declaratorias de impuestos, pero al final son responsables ante 
el cliente por la auditoria o por la declaración de impuestos. 

Como en otras profesiones, el valuador principal es responsable por la supervisión c:smcrada del trabajo de los 
asistentes, por el adiestr.lmic:ato y el progreso de los asistaJtes, y por ejc:rccr juicio sobre el nivel de trabajo que 
un asistente es capaz de n:a1izar compcteutemcnte. El asistente, por su vez, emplea educación, experiencia Y. 
labor ejecutada bajo la dirección de su valuador principal para conseguir una licencia, certificación y/o 
nombramic:ato profesional. 

Cada asistente debe demostrar capacidad en varios aspcc:tos del proceso de valuación a diversos intervalos 
durante su desenvolvimic:ato profesional. Por ·ejemplo, a un asistmte DUCVO cou mínima experiencia de 
avalúos, o educación nelacionada, no se le puede pcnnitir ejccutlr ninguna etapa del proceso valuatorio por sí 
solo, sin la dirección de UD valuador principal, o de UD asistente con más experiencia. Por ·otro lado, UD 

asistente que recientemente ha entrado al campo de avalúos, pero ha tenido experiencia previa como 
constructor o corredor de inmuebles, podria tener los conocimic:lltos y cxpcricncía para identificar 
adecuadamente los materiales de construcción, las partidas de mantenimiento diferido, y las formas de 
obsolescencia. Si bien este asistente estaria calificado para completar una inspección del bien raíz valuado, 
podria ser que no tenga competencia para Uevar una inspección en los enfoques de valuación, de modo que una 
inspección por el valuador principal o un asistente con más experiencia seria ncccsaria. 

A medida que el asistente demuestra más capacitación, es apropiado que el valuador principal ponga más 
confianza en el trabajo de ese asistente. Un asistente que tiene una buena educación de avalúo, y una 
experiencia amplia de trabajo, puede bien ser competente para inspeccionar el bien raíz y preparar un reporte 
de avalúo por si solo, sujeto a una conciliación final apropiada por el valuador principal, quien seria el 
signatario o cosignatario del reporte. La conciliación final apropiada dcbcria incluir una explicación de todos 
los aspectos del proceso valuatorio cnuc el asistente y el valuadar principal. 

Si el valuador principal firma el reporte por si solo, la contribución del asistente debe ser n:cooocida (Regla 
Normativa 2-3) y las tan:as específicas ejecutadas por d asistente deben ser clanuncnte manifestadas. Si tamo 
el asistente como el valuadar principal s0n cosignatarios del reporte, el principal debe aceptar plena 
responsabilidad por todos los aspectos del proceso de avalúo, según evidenciados por el contenido del reporte 
(Regla Normativa 2-S). Bajo ninguna circunstancia es apropiado que el valuadar principal meramcntf! finnc el 
reporte de avalúo preparado por un asistente. 
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Ejeroplos del Empico Apropiado de Asistentes en un Proceso de Avaiúo 

Los siguientes ejemplos ilustran el empleo apropiado de asistentes en un proceso de avalúo: 

El asistente Smith ha sido empleado por V aluadores Expertos, S .A. por seis meses y es asignado al 
grupo del Valuador Principal Jones y otros cuatro asistentes. Se le pidió a Smith que complete un programa de 
orientación de la fuma durante el primer mes de empleo, y ha tomado y dprobado un curso de trabajo sobre 
principios y normas de avalúo. Jones o el asistente Brown, un jefe de grupo con dos ados de experiencia, 
acompañan a Smith en todas las inspecciones de bieoes raíces y guían sus actividades de investigación y 
análisis diariamente. Smith prepara borradores preliminares de varias secciones del avalúo y los redada 
después de consultar con Jones o Browo. A Smith no se le permite todavia ser cosignatario de los reportes de 
avalúos de acuerdo con la política de la firma. Jones fuma cada reporte como valuador principal, reconoce las . 
contribuciones ,especificas de Smith y/o Brown en la certificación (Regla Normativa 2·3), y asume plena 
responsabilidad por el contenido del reporte (Regla Normativa 2-S). Si la certificación muestra que Browo 
inspeccionó el bien raíz con Smith, y Jones no lo hizo, entonces debe revelar que Browo fue confiado, y está 
calificado, para realizar una inspección del tipo de bien raíz valuado. 

El asistente Browo tiene dos ados de experiencia trabajando con Valuadoi'es Expertos, S.A., y es ahora 
un jefe de grupo trabajlllldo bajo el Valuador Principal Jooes. Browo no comcnm a ser cosignatario de los 
reportes de avalúo con Jones hasta que completó con éxito un curso de trabajo sobre normas, principios y 
procedimientos de avalúo, y ha demostrado capacitación básica en la mayoría de las etapas de un proceso 
valuatorio. Hasta ese IDOIIIeDUI,)ones u otra persona mayor de la firma lo acompañaban para realizar . 
inspecciones de bienes raíces. A Browo se le permite ahora conducir inspecciones con asistentes menos 
experimentados, y COIIlÚDillel1tc adVierte a Jones de cualquier atributo fisico del bien raíz que pueda rcquefir ser 
re-inspeccionado por Jones .. Browo conduce todas las etapas del proceso de avalúo, discute sus averiguaciones 
con Jones, y prepara los bor:radores finales de los reportes de avalúo. Además, él guia otros tres asistentes en ; 
las porciones del proceso valuatorio cuando Jones no está disponible. Culllldo es cosignatario de un reporte con 
Jones, Brown reconoce también las contribuciones específicas de otros asistentes en la certificación (Regla 
Norm:uiva 2·3), y aswnc pi~ responsabilidad por el contenido del reporte (Regla Normativa 2·5). :J 

La Valuadora Principal Jones es socia en la firma Valuadores Expertos, S.A., y está certificada por el 
Estado. Tiene IS aiios de experiencia de avalúos y es responsable por dos grupos valowlorcs, de cuatro 
personas cada uno, encabezados por asistentes de mayor experiencia. Jooes dirige el programa de orienw:ión 
de la firma para los nuevos asistentes, y conduce reuniones semanales del grupo, lo cual le proporciona una · 
oportunidad para evaluar la competeDcia valuadora de los asistentes que trabajan con ella. Cuatto de los ocho 
asistentes hao demostrado un nivel de educación y comprensión del proceso que los capacita para ejecutar la 
mayoria de las etapas de un avalúo. Jones permite que estos cuatro asistentes conduzcan solos las inspecciones 
de bienes raíces, y es cosigaataria de los reportes de avalúo. Según la política de la fuma, se requieren 
fotograñas detalladas del interior. Jones examina las fotografias con los asistentes cuando discuten las 
conclusiones preliminares y los primeros borradores de los avalúos, y, como mioirno, siempre realiza las 
inspecciones externas del bieu raíz valuado. Si se notan caractcristicas especiales en una inspección interior 
hecha por un asistente, Jones re-inspecciona el bien raíz antes de completar el proceso de avalúo. Jones revela 
en cada reporte el tipo y magnitud de su inspección (Regla Normativa 2·3), y rccoooce y asume plena 
responsabilidad por las co.1tribuciones de los asistentes (Reglas Normativas 2·3 y 2·5). 
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Comentarios Finales 

El gi3do de asistcru:ia que se puede dar en un proc:cso de avalúo está clircdamcme rcl.al:ionada con la 
competencia del asisteDte, y el valuador principal es responsable por la continua evaluación de la competA:Dcia 
de sus asistentes, 

Si un cliente tiene evidencia de que un valuador en particular o una firma no está asumiendo la debida 
responsabilidad por las acciones de los asistentes, entonces una queja al cuerpo regulador estatal de avalúos, o 
a una organización de avalúos, estaria justificada. Esta queja debe ser hecha contra el valuador principal (con 
licencia o certificado), asi como contra el asistente. 

USP AP requiere que el valuador revele y acepte su responsabilidad. Los procedimieotos reguladores estatales 
establecidos bajo el Título XI de FIRREA y la imposición del Código de Ética por la organización de avalúos 
proporcionan el último recurso cuando UD valuador abdica la responsabilidad requerida por USP AP. 

Conclusiones 

La Regla Normativa 2·.5 requiere que cualquier valuador (illl:lusive el valuador con li=ia o 
certificado) que firma un reporte preparado por otro (iDclusive un a.sisteote sin licencia o certificado) 
debe aceptar plena responsabilidad por el avalúo y el reporte. 

La Regla Normativa 2·3 requiere que todo valuador que firma UD reporte exprese si él o ella 
inspea:ionó la propiedad valuada, y si cualquiera otra persona no finnaDtc del reporte proporcionó 
ayuda profesional significante. 

La sección Conducta del CÓDIGO DE ÉTICA requiere que el valuador evite cualquiera acción que 
sea considerada cngadosa o fraudulenta. · 

El valuador principal es responsable de juzgar el nivel de trabajo que un asistente es Capaz de realiz3r 
competentemente. 

Si el valuador principal firma el reporte por si solo, la contribución del asistente debe ser reconocida. 

· Bajo ninguna circunstancia es apropiado que el valuador principal meramente firme el reporte de 
avalúo preparado por UD asistente. 

Esta Opinión ck Asesorla esrá basada en condiciones supuestas sin Investigación o verificación ck 
circunstancias verldtca.r. No se asegura que esta Opinión ck Asesorla representa /Q única solución posible 
a los problemas erpuutas, o que se aplica igualmente a s/tuac/onu que porezazn ser similares. 
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Aprobado pan distribución general ellO de mayo de 1992. 
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OPINIÓN DE ASESORÍA G-622 

Esia comunicación por la Junta de Normas de Avalúo (JNA) no establece nuevas normas o interpreta las 
normas existentes. Las Opiniones de Asesor/a son emitidas pora ilustrar la aplicabilidad de las normas de 
avalúo en situaciones especificas, y pora ofrecer consejos de la JNA pora la resolución de asunttM y 
problemas de avalúos. 

ASUNTO: La Función de Revisión de un Avalúo 

LA CUESTIÓN: 

La Norma 3 de USP AP declara: • Al revisar un avalúo y reportar sobre los. resultados de dicha revisión, el 
valuador debe fonnar una opinión en cuanto a la adenmción y propiedad del reporte que está siendo revisado, 
y debe revelar c:laramcmc la lllltUraleD del proceso de revisión que se realizó. • ¿Cuál es la difereacia entre un 
avalúo revisado por un valuador, de acuerdo con la Norma 3 de las Nonnas Uniformes para la Práctica 
Profesional del Avalúo (USPAP), de otros tipos de revisioacs de avalúos? 

RECOMENDACIÓN DE LA JNA SOBRE EL ASUNTO: 

La JNA lw:e una distinción entre los términos revisión téc:Dica y revisión administrativa. Una revisión téc:nica 
es una tarea ejecutada por un valuador de acuerdo con la Norma 3 con el propósito de • ... fonnar una opinión si 
los análisis, opiniones, y conclusiones en el reporte revisado son apropiados y mmnables ... • (Regla Normativa 
3-l(f)). Una revisión administrativa es un ttabajo realizado por cliemes o usuarios de los servicios de avalúo, 
como una función de debida diligencia, dentro del concepto de llegar a una decisión comercial (subscripción de 
valores, compra/venta, etc.). Si bien el esquema propuesto por la Norma 3 puede ser de ayuda a ambas partes, 
ellos no están obligados a observar la Norma 3 como lo estaría el valuador. 

Revisión Técnica por el Valuador Bajo la Norma 3 

Dos cuestiones separan la revisión téc:Dica de avalúo ejcw:nrado de acuerdo con la Norma 3, de la revisión 
administrativa. Una es la babilidad bajo la Regla Normativa 3-1 (f) de expresar un estimado diferente del valor 
que aparece en el reporte siendo revisado (véase Declar.lcióu sobre la Norma de Avalúo No. 1). La otra es la 
certificación requerida por la Regla Normativa 3-2(e). Los climtc:s y usuarios de avalúos de revisión 
administrativa no requien:n certificarla, pero sí debe lw:erlo el valuador que ejecuta un avalúo de revisión 
técnica. 

El Comentario sobre la Norma 3 es explicito acerca del papel del valuador allw:er la revisión de un avalúo, y 
de la responsabilidad del valuador de distinguir entre un avalúo, una revisión y una función de consultoría, que 
comprenden la práctica valuatoria como es definida en USPAP. 

22véasc Declaración No. 1 sobre las Normas de Avalilo en la pagina 58. 
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A los valuadores se les requiere acatar la Norma 3 al ejecutar la función de revisión de un avalúo, y tienen que 
sujetarse al CÓDIGO DE ÉTICA, la DISPOSICIÓN DE COMPETENCIA, y todas las otras secciones 
pertinentes de USPAP. Los individuos que se adiestran paza ser valuadores, y ayudan a ejecutar la revisión de 
avalúos, deben seguir la Norma 3 paza asegurarse que el produCIO de su labor sea consistente con USPAP, 
conforme procuran tener experiencia en valuaciones. La JNA también comprende que algunos iwlividuos 
realizaron trabajo de revisión de avalúos siguiendo mayormente las pautas de la Norma 3, aún antes de la 
existencia de dicha Nonna. 

Revisión Administrativa por Oientes y Usuarios de Avalúos 

La revisión administrativa es ejecutada por una variedad de individuos, incluyendo licenciados, contadores 
suscriptores dC seguroS, examinadores de bancos, y ejecutivos empresariales. La intención de estos individu~ 
es considerar la información del avalúo conjuntamente con otra información, como parte del fundamento paza 
una decisión comcrcial. · 

Estos individuos 110 tieucn que ser licenciados o rontadores a fin de considerar el consejo de dichos 
profesionales al tomar una decisión. La misma analogía se aplica cuando un individuo que realiza una revisión 
administrativa no tiene que ser un valuador paza considerar la información en un avalúo. 

La clara distinción es de que la revisión administrativa es usada en el contexto de una decisión eomercial más 
vasta. El individuo que hace la revisión administrativa puede que no tenga ncces•riamcnte la competencia o 
fuentes de información paza rcaiizár un avalúo. Después de completar una revisión administrativa, ~ 

· individuo está en posición de comprender las fuerzas y debilidades de la información que lo dirigen a un 
estimado de valor en el reporte bajo revisión. Coa esto y otra información relacionada, el individuo puede estar . l\'; 
en posición de tomar decisiones en asuntos tales como: si persigue un litigio o no; establecer un valor suscrito 
paza un bien; si aplica o 110 lineamentos conservativos o agresivos de suscripción de valores; si hace o acepta 
una oferta de compra; cte. , · · 

Conclusiones 

Una revisión técnica es una tarea ejecutada por un valuador de acuerdo con la Norma 3. 

Una revisión administrativa es un trabajo realizado por clientes o usuarios de los servicios de avalúo, 
como una función de debida diligencia, dentro del concepto de tomar una decisión comercial, y no 
están sujetos a observar la Norma 3 como lo cstaria el valuador. 

Esta Opinión de AsuorlD está basada en condiciona supuestas sin ilfW!stigoción o verificación de 
circunstancias verldicas. No se aseguro que esta Opinión de AsesorlD representa la única solución posible 
a los problemas expuestos, o que se aplica Igualmente a situaciones que parezcan ser similares. 

USPAP EDICIÓN DE 1994 93 

·¡ 

.. 
"' 



Aprobado para distribución general el 2 de junio de 1992 
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OPINIÓN DE ASESORÍA G-7 

Esta comunicación por la Junta de Normas de Avalúo (JNA) no establece nuevas normas o interpreta las 
normas eristentes. Las Opiniones de Asesor/a son emitidas para ilustrar la aplicabilidad de las normas de 
avalúo en situaciones especificas, y para ofrecer consejos de la JNA para la resolución de asuntos y 
problemas de avalúos. 

ASUNTO: Estimados de Tiempo en el Mercado 

LA CUESTIÓN: 

Las Nonnas Uniformes Para la Práctica Profesional del Avalúo reconoce que, para propósitos o tipos de 
propie<kui específicos, hay normas complementarias aplicables a avalúos que pueden ser emitidas por agencias 
públicas y ciertos grupos de clientes. Algunas de estas normas complementarias requieren que el valuador 
analice y reporte un periodo razonable en el mercado para la propiedad valuada, cuando se está estimando el 
valor de mercado de un bien raíz. 

¿Cómo se estima CS!C periodo razonable Cll el mercado, y cuál es la relación de1estc estimado de tiempo Cll el 
mercado con el proceso del avalúo? 

RECOMENDACIÓN DE LA JNA SOBRE LA CUESTIÓN: 

El. tiempo razonable CD el mercado es un estimado del tiempo que se tomarla para vender la participación 
propietaria de un bien raíz, al nivel del valor estimado de mercadO, durante un periodo inmediatamente después 
de la fecha efectiva del avalúo. 

El tiempo en el mercailo es diferente del tiempo de exposición. el cual siempre se supone que· precede la fecha 
efectiva del avalúo. (Véase Declaración sobre la Norma de Avalúo No. 6 sobre Tiempo Razonable de 
Exposición en los Estimados del Valor de MercadO.) 

Razonamiento y Método para Estimar el Tiempo en el Mertado. 

Al estimar el tiempo en el mercado se emplean algunos de los mismos datos analizados durante el proceso de 
estimar el tiempo razonable de exposición, corno parte de un proceso de avalúo, y no se pretende que se:1 una 
predicción de la fecha de venta o una expresión breve. Es una parte integral de los análisis realizados durante 
la asignación de un avalúo. El estimado se puede expresar corno un rango y puede ser basado en uno o más de 
los siguientes: 

• infonnación estadística acerca de los dias en el mercado; 
• infonnación recopilada por verificación de ventas; 
• entrevistas de participantes del mercado; y 

cambios anticipados en las condiciones del mercado. 

La infonnación idónea recopilada a través de CS!C proceso incluye otras condiciones mercadológicas que 
pueden afectar el tiempo en el mercado, tales como la identificación de compradores y vendedores tipicos para 
el tipo de bien raíz en cuestión, y niveles tipicos de inversión de capital y/o términos de financiación. El tiempo 
razonable en el mercado es una fimción de precio, tiempo, uso, y condiciones anticipadas de mercado, tales 
como los cambios en el costo y disponibilidad de fondos; no es un estimado aislado de tiempo solamente. 
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Exolicación del Tiempo en el Mercado en el Reporte de Avalúo 

Puesto que el tiempo en el mercado OCIIITC después de la fecha efec:tiva del estimado de valor de mercado, y el 
estimado de tiempo en el mercado está relacionado, pero aparte, al proceso de avalúo, es apropiado que la 
sección del reporte de avalúo que trata de esta cuestión y sus implicaciones aparezca al final del repoite, 
después de la conclusión del valor de mercado. Un pedido para estimar un tiempo razonable en el mercado 
excede la información requerida para llevar a cabo un proceso de avalúo, y debe ser tratado separadamente de 
dicho proceso. 

Es también apropiado que el valuador explique el impacto de la relación precio/valor en el tiempo en el 
mercado, y haga un contraste de diferentes precios potenciales y el tiempo en el mercado asociado, con el 
tiempo razonable en· el mercado al momento de estimar el valor de mercado. · 

Las Aplicaciones a los Usos del Avalúo por el Cliente 

Los clientes interesados en negociar bienes raíces, y que obticm:n un avalúo de valor de mercado como parte 
del procedimiento para llegar a una decisión, deben saber que seria impropio suponer ·que el valor pcrmancce 
estable durante el período en el mercado. Por lo tamo, es técaicamentc incorrecto que el usuario de un avalúo · 
tome el estimado del valor presente, llevarlo hacia adelante: para terminar con un período estimado en el · 
mer~o. y luego dcscontarlo de vuelta al presente. 

Algunos clientes tratan de resolver sus problemas pidiéndole al valuado~- un "valor de mercado por 120 días", 
un "valor de mercado por seis meses", o uo "valor de mercado por un ailo. • A menos que el estimado de 
tiempo razonable de exposición hecho por el valuador durante el curso de tal asignación, coincide con la 
condición predeterminada por el cliente, la respuesta a dicha asignación 110 puede ser expresada como un valor 
de mercado, bajo una definición tlpica del término. En tales situaciones, el valuador debe distinguir claramcntc 
entre el estimado de valor de mercado, dejando un margen para el tiempo rnmnable de exposición, y cualquier 
alternativa, como sean los estimados de valor dcfuiidos a.dccuadamentc sujetos a una condición linútante 
especial, citando el lapso en el mercado impuesto por el cliente. 

Si el valuador y cliente definr:n o no el problema de avalúo incluyendo más de un estimadc.• de valor de 
mercado: los papeles de ambas partes deben ser aclaradas. El valuado~- proporciona al cliente un estimado 
sustent:ldo de un valor definido en un reporte propiamente documentado, que incluye una sección sobre el 
tiempo razonable en el mercado y cualquier otra indicación de precio/valor inherente. La decisión final sobre 
asuntos tales como cual sería el precio a pedir, cuando se aceptaría un precio de ofena en particular, y como se 
contabilizaría el bien durante el intervalo, son por cuenta del cliente. 

Conclusiones 

El tiempo razonable en el mercado es un estimado del tiempo que se tomaría para vender la 
participación propietaria de un bien raíz, al nivel del valor estimado de mercado, durante un período 
inmediatamente después de la fecha efectiva del avalúo. 

El tiempo en el mercado es diferente del tiempo de exposición, el cual siempre se supone que precede la 
fecha efectiva del avalúo. 
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Esta Opinión de Asesorla está basada en ·condiciones supuestas sin investigación o verificación de 
circunstancias verldicas. No se asegura que esta Opinión de Asesorla representa kl única solución posible 
a los problemas e:rpuestos, o que se aplica igualmente a situaciones que parezcan ser simiklres. 

Aprobado para distribución general el 16 de setiembre de .¡ 992 
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OPINIÓN DE ASESORíA G-8 

Esta comunicación por la Junta de Normas de Avalúo (JNA) no establece nuevas normas o interpreto las 
normas eristentes. Las Opiniones de Asesor/a son emitidas pora ilustrar la aplicabilidad de las normas de 
avalúo en situaciones especificas, y para ofrecer consejos de la JNA pora la resolución de asuntos y 
problemas de avalúos. 

ASUNTO: Valor de Mercado contra el Valor Justo en los Avalúos de Propiedad Inmueble 

LA CUESTIÓN: 

La mayoría de las asignaciones para valuar propiedad imlweble rcquicn:n UD estimado de valor de mercado. 
Algunas reglas de las agencias reguladoras requieren estimados del valor justo para los préstamos 
inmobiliarios y bienes raíces en dificultades que son propiedad de una institución financiera. ¿Se difen:ncian 
entre si el valor justo y el valor de mercado? 

RECOMENDACIÓN DE LA JNA SOBRE LA CUESTIÓN: 

El valor justo es UD término de contabilidad y el valor de men;ado es UD término de valuación. La literatura de 
contabilidad es clara al hacer esta distinción. 

El término yalor ju§!o aparece en tres declaraciones por la Junta de Nonnas de Contabilidad Financiem 
(FASB): No. 13, No. 15, y No. 67. Estas referencias son resumidas abajo y en la siguiCDte página. 

Declaración de la Norma de Contabilidad Financiera No. 13 de FASB (Contabilidad oara los 
Arriendos Efectiva 1 Q de enero de 1977) Ya!or justQ de la prppjMad w•ru1ada El precio por el cual 
la propiedad puede ser vendida en una transacción directa c:otre entidades no relacionadas. 

Declaración de la Norma c!c CQirtabilidad Financiera NQ. 15 de FASB <Contabilidad oor Deudores y 
Acreec!ores para Resmvcturar W!i Deuda Problemática. Efectiva 31 de diciembre de 1977l. El valor 
justo de los bienes transferidos es la cantidad que el deudor razonablemente puede esperar recibir por 
ellos en una venta corriente entre UD comprador deseoso de adquirir y UD vendedor descoso de vender, 
esto es, que no sea una venta forzosa o de liquidación El valor justo de los bienes deberán ser 
medidos por su valor en el mercado, si existe UD mercado activo para ellos. Si no existe UD mercado 
activo para los bienes transferidos, pero existe uno pan¡ bienes semejantes, los precios de 'venta en 
dicbo mercado pueden ser útiles para estimar el valor justo de los biencs transferidos. Si no se 
encuentra UD precio de mercado, UD pronóstico de flujos de efectivo anticipadOs podrían ayudar para 
estimar el valor justo de los bienes transferidos, siempre que los flujos de efectivo anticipados son 
descontados a una tasa equivalente al riesgo involucrado. 

Declaración de la Norma de CQntabilidad Fjnanciera No. 67 de FASB <Contabilidad de Costos y de 
OoeraciQnes Iniciales de Renta de ProvectQs inmQbiliarios. Efectiva el 31 de diciembre de 19821. El 
monto en efectivo o valor efectivo en considcracióo equivalente, que una parcela inmueble n::ndiria en 
una venta corriente c:otre UD comprador dispuesto a comprar y UD vendedor dispuesto a vender (esto es, 
precio de venta), pero que no sea una venta forzosa o de liquidación. El valor justo de una parcela es 
afectado por sus caracterlsticas fisicas, su uso final probable, y el tiempo ·requerido por el comprador 
para hacer tal uso de la propiedad, consider:u:Jdo los fadores de acceso, planos de edificación, 
restricciones de zonificación, y de absorción del mercado. · 
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El Instituto Americano de Contadores Públicos declara en su Quía oara el Uso de la Información de un Ayalúo 
de Bienes Raíces (1987 y 1990): 

El valor justo es definido en varios pronunciamientos autorizados de contabilidad: la Declaración No. 
13 ... ; ... No. 15 ... ; y ... No. 67 ... de FASB. Aunque las definiciones están expresadas para encajar las 
circunstancias a las que se refieren los pronunciamientos, el valor justo es generalmente definido como 
la cantidad que se espera razonablemente recibir en una venta corriente entre un comprador dispuesto y . 
un vendedor dispuesto, y que no sea una venta forwsa o de liquidación. 

El auditor puede gencralmcntc relacionar la definición de valor justo en la literatura de contabilidad 
con la dCfinición del valuador de un yalor de mercado ... 

Es claro que, tomado de la literatura de contabilidad, el contador se refiere al concepto valuatorio de valor de 
mercado al establecer un valor justo para los bienes raíces. 

La confusión en el mundo mercantil sobre el valor justo y el valor de mercado resulta de una definición de 
valor justo y las instrucciones relacionadas proferidas en la Regla 12 CFR 7.3025 de la Oficina del Contralor 
de Moneda (OCC), que difiere de las definiciones de valor justo en la literatura de contabilidad mencionada 
arriba. La definición de OCC y las instrucciones relacionadas declara: 

El "valor justo" es el precio en efectivo que puede anticiparse razonablemente de una venta corriente 
bajo las condiciOIII:S necesarias para una venta justa. Una venta justa significa que el comprador y 
vendedor están cada uno actuando prudcntcmcntc, con CODOCimiento, y bajo ninguna necesidad de 
comprar o vender - esto es, otta que no fuera una venta forzada o de liquidación. El valuador debe 
estimar el precio en efectivo que se puede recibir después de exposición en el mercado abierto por un 
tiempo razonable, considerando el tipo de propiedad y las condiciones del mercado local. Cuando una 
venta corriente no es probable - esto es, cuando no es probable que la venta puede completarse dentro 
de 12 meses -el valuador debe descontar todos los flujos de efectivo generados por la propiedad, a fin 
de obtener el estimado de un valor justo. Estos flujos de efectivo incluyen, pero no se limitan a los que 
provienen de la participación propietaria, la edificación, operación, y venta de la propiedad. El 
descuento aplicado deberá reflejar el juicio del valuador de lo que un comprador prudente y ccnocedor, 
sin ninglina necesidad de comprar, estaría dispuesto a pagar para comprar la propiedad en una venta 
corriente. 

La confusión creada por esta definición es obvia. Las primeras ocho líneas corresponden a ottas definiciones 
de valor justo en la literatura de contabilidad y al concepto valuatorio del valor de mercado. Las seis lineas 
siguientes introducen una limitación impuesta por el cliente del tiempo en el mercado (12 meses) que puede o 
no puede resultar en un estimado de valor que el valuador pueda llamar valor de mercado (véase Opinión de 
Asesoría G-7 sobre Estimados de Iiemoo en el Merr;¡dn). Las tres lineas que siguen enumeran las 
deducciones del flujo de efectivo que parecen ser extraídas del concepto contable de valor realizable neto. 
Finalmente, las últimas cuatro líneas revierten al uso de una tasa de descuento consistente con ottas 
definiciones de valor justo y valor de mercado. 

La Junta de Normas de Avalúo y ottas entidades, han rccomcndado que la definición de OCC del valor justo 
sea eliminada en el contexto de los requerimientos actuales para avalúos de valor de mercado. Hasta que las 
reglas de la agencia reguladora de bienes raíces y préstamos inmobiliarios en dificultad, se modifiquen para 
requerir que las instituciones financieras pidan estimados de valor de mercado para todas las valuaciones de 
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bienes raíces. los valuadores deben explicar claramcntc cualquier diferencia entre el valor de mercado y los 
conceptos de valor justo, cwin.do sea aplicable. Los estimados de valor resultantes bajo ambos conceptos serán 
los mismos cuando el tiempo estimado de exposición en el estimado de valor de mercado es menos de UD ailo, o 
cuando es apropiado usar los métodos de flujo de efectivo descontado para estimar el valor de mercado de 
bienes raíces redituables o proyectos inmobiliarios. 

Los valuadores y contadores conocedores deben comprender la relación entre el ténnino de contabilidad de 
valor justo. y el término valuatorio ya!or de mercado. y deben estar en posición de esclarecer el uso de estos 

términos para sus clientes comunes. 

Conclusiones 

El valor justo es UD término de contabilidad y el valor de mqguin es UD término de valuación. 

Los valuadores y contadores conocedores deben comprender la relación entre el ténnino de 
contabilidad de valor justo. y el término valuatorio valor de mercadO. y deben estar en posición de 
esclarecer el uso de estos términos para sus clic:Dtcs comunes. 

' Esta Opinión de Asesorla está basada en condiciones suprusuu stn investigación o verificación de 
circunstancias verldicas. No se asegura que esta Opinión de Asesorla representa la única solución posible 
a los problemas expuestos, o que se aplica igualmente a sitiiQciones que parezcan ser similares. 

Aprobado para distribución general el 16 de setiembre de 1992. 
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OPINIÓN DE ASESORÍA G-9 

Esta comunicación por la Junta de Normas de Avalúo (JNA) no establece nuevas normas o interpreta las 
normas existentes. lAs Opiniones de Asesorla son emitidas para ilustrar la aplicabilidad de las normas de 
avalúo en situaciones especificas, y para ofrecer consejos de la JNA para la resolución de asuntos y 
problemas de avalúos. 

ASUNTO: La Responsabilidad de los Valuadorcs Con Relación a la Contaminación de Substancias 
Tóxicas o Peligrosas 

LA CUESTIÓN: 

Se ha decretado legislación federal y estatal para el COII!rol ambic:ntal de substancias tóxicas o peligrosas, y 
para asignar responsabilidad por cualquier acto de contaminación. ¿Cómo es que las Normas UDiformes Para 
la Práctica Profesional del A valúo (USP AP) se aplican al avalúo de propiedad que considera; 

(1) el reconocimiento de la contaminación; 
(2) estimado de costo de la corrección y acatamiento; y, 
(3) los estimados de valor de participaciones en el bien raíz afectado? 

RECOMENDACIÓN DE LA JNA 'sOBRE EL ASUNTO: 

La honradez y la competencia profesional son los elementos comunes en todas las USP AP. No debe suponerse 
que la competencia profesional de un valuador incluye el cooacimicnto o experiencia de un agrimensor 
profesional, arquitecto, ingeniero, licenciado, u otro cspccia1ista. Un valuador que profesa o implica tener tal 
peritaje pero carece las calificaciones requeridas, está confundiendo al cliente, a los usuarios del reporte de 
valuación, y al público. Esa conducta capciosa está prohibida por el CÓDIGO DE ÉTICA de USP AP. Por 
otro lado, un valuador puede depender razonablemente de la investigación y opiniones de un especialista 
debidamente calificado, y puede trabajar en concierto con otros profesionales en grupos multidisciplinarios 
reunidos para estudiar una parcela contaminada de un inmueble. 

Reconocimiento de la Contaminación 

Un valuador es un observador capacitado y cxperimcntado de bienes raíces, pero reconocer, detectar o· 
medir una contaminación está muchas -=es fuera del ámbito de sU habilidades de valuador. El valuador se 
entera de un problema de contaminación ya sea por revelación del cliente y por hechos conocidos antes de 
aceptar la asignación de avalúo, o por medio de una observación normal e investigación realizada durante una 
asignación de avalúo. Si a un valuador se le pide llenar una lista de verificación, como parte del proceso de 
averiguación de la contaminaci9n, el valuador debe solamente responder esas preguntas que pueden ser 
respondidas competcntcmcntc dentro de los limites de su peritaje en esa área En cada caso, la PROVISIÓN 
DE COMPETENCIA de USPAP rcseila las responsabilidades del valuador. 

Estimado de Costo de Corrm;ión y Acatamiento 

El estimado del costo de corrección y acalamicnto implica conocimientos y experiencia que están fuera del 
alcance de muchos valuadorcs. . Estos estimados son gcneralmcntc proporcionados por especialistas de 
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consultoría ambieota.l que están propiameatc versados en los requisitos federales y estatales del medio 
ambiente, y están calificados para tasar y medir los materiales y/o métodos apropiados para efectuar la 
corrección y acatamiento. Se puede consultar con otros profesionales que tratan de los cargos legales y 
operaciones empresariales, para realizar los estimados de costo. El valuador puede ra71!11abiemcntc depc:ndcr 
de los estudios y opiniones de los especialistas calificados en estimar los costos de corncción y acatamiento 
ambiental. 

Estimados de Valor de Participaciones en Inmuebles Afecta4os 

Muchos clientes emplean expertos en varías disciplinas, por separado y simultáncamc:ntc, y toman decisiones 
basadas en la comparación de los resultados de los estudios de. varios expertos. Estos clientes pueden pedirle al 
valuador que valúe un inmueble, que está o pudiera estar cootaminado, bajo una condición hipotética de que el 
inmueble está libre. de cootaminación. El valuador puede valuar las participaciones de la propiedad inmueble 
que está, o se cree que está cootaminada, basándose en una condición hipotética de que dicha propiedad está 
libre de coctaminación siempre y cuando ( 1) el avalúo resu1tantc no es mgañoso, (2) el cliente ha sido 
advertido de la limitación, y (3) se satisface el CÓDIGO DE ÉTICA de USPAP. Para evitar confi,.ión en el 
mundo comcreial, el CÓDIGO DE ÉTICA requiere que se revele, clara y pfi'Cisamentc, el problema de 
contaminación asi como también que se baga una declaración sobre la validez y la utilidad de la suposición 
extraordinaria de que la propiedad inmueble no está afc:ctada. 

Cuando los especialistas calificados han documentado la existencia de la coctaminación, y han estimado .los 
costos de corrección y acatamiento, el valuador puede estar en posición de estimar un valor "tal como está", y 
debe saber, comprender, y emplear corredami:lltc los métodos reconocidos y técnicas ncccsarias para producir 
un avalúo confiable. El valor de una participación en la propiedad raíz afectada o contaminada no puede ser 
medido simplemente. deduciendo el costo estimado de la correccióD o •caramiento, del estimado de valor como 
si estuviera sana. Otros filctores pueden influenciar el valor, inclusive cualquier impacto positivo o negativo 
sobre su potencial de venta (estigma) y la posibilidad de cambio de su mejor y más alto uso. 

Soluciones Multidisciplinarias 

Algunos valuadores ya han desarrollado una e:<peci•lización para valuar participaciones en bienes raíces 
contaminados, a través de una asociación con ingenieros ambientales, licmcia.dos ambieota.les, y otros 
profesionales relacionados, congregados en grupos mnlridisciplinarios. Este tipo de asociación es 
recomendable, siempre que cada uno de los profesionales involucrados permanezca dentro de los limites del 
peritaje asociado con su profesión, y en los reportes que dcpc:ndcn en parte del trabajo de otros se reconozca las 
contribuciones de otros profesionales. 
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Conclusiones 

Si a un valuador se le pide llenar una lista de vcriñcación, corno parte del proceso de averiguación de 
la contaminación, e! valuador debe solamente n:spond.er esas preguntas que pueden ser ~ 
competentemente dentro de los límites de su peritaje en esa área. 

El valuador puede razonablcmcntc dcpcndcr de los estudios y opiniones de los especialistas calificados 
en estimar los costos de corrección y acatamiento ambiental. 

El valuador puede valuar las participaciones de la propiedad inmueble que está, o se cree que está 
contaminada, · basándose en una condición hipotética de que dicha propiedad está libre de 
contaminación siempre y cuando (l) e! avalúo resultante no es engañoso, (2) el cliente ha sido 
advertido de la limitación, y (3) se satisfiu:e el. CÓDIGO DE ÉTICA de USPAP. 

El valor de una· participación en la propiedad raíz afectada o contaminada no puede ser medido 
simplemente deduciendo el costo estimado de la corrección o acatamic:ltto, del estimado de valor como 
si estuviera sana. 

Esta Opinión de Asesoria está basada en condiciones supuestas sin investigación o verificación .k 
· circunstancias verldicas. No se asegura que esta Opinión de Asesoria representa la única solución posible 

a los problemas expuestos, 'o que se aplica igualmente a situaciones que parezcan ser similares . ... ~ ' 

Aprobado para distribución gc:ocral e! 8 de diciembre de 1992. 
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OPINIÓN DE ASESO lÚA G-10 

Esta comunicación por la Junta de No17MS de Avalúo (JN.A.) no establece nuevas no/7NJS o interpreta las 
normas existentes. Las Opiniones de Asesorla son emitidas para ilustrar la aplicabilidad de las normas de 
avalúo en situaciones especificas, y para ofrecer consejos de la JN.A. para la resolución de asuntos .Y. 
problemas de avalúos. 

ASUNTO: La Relación c:ntrc V aluador y Cliente 

. LA CUESTIÓN: 

Las reglas valuatorias adoptadas en agosto de 1990 por las Agencias Reguladoras de las Instituciones 
Financieras Federales (FFIRA) paza cumplís con el Título XI del As:.tJJ de Vigilancia, Recuperación, y Reforma 
de las Instituciones Financieras, de 1989 (FIRREA) imponm UD requerimiento de las instituciones reguladas 
que "Si UD avalúo es preparado por UD valuador pagado, el valnadgr debe ser dircctamcnte COiltratado por la 
institución regulada o su agcnu: ... •23 Muchas veces el dud1o de una propiedad contrata UD valuador, y luego 
decide obtener UD préstamo hipotecario. Esto cooducc a dos preguntas: 

Pregunta 1: ¿Tiene el valuador una obligación bajo las Nonnas Unifonnes Paza la Práctica Profesional del 
Avalúo (USPAP) de asegurarse que sus servicios están directamente contratados por la 
institución regulada 1 · 

Pregunta 2: ¿Cuál es la responsabilidad del valuador cuando se le pide proporcionar una nueva carta de 
presentación o una carta de remisión del avalúo indicando como cliente al prcslamista, cuando 
el avalúo fue originalmente ejecutado paza oua entidad? 

Además de los asuntos relacionados con los clientes prestatarios y prestamistas, los valuadon:s a menudo se 
topan con pedidos paza realizar UD avalúo de una propiedad que fue antcrioi'IIICDte valuada paza otro cliente. 
Esto conduce a una pregunta adicional: 

Pregunta 3: ¿Cuánto dw-a la relación c:ntrc valuador y cliente? 

RECOMENDACIÓN DE LA JNA SOBRE EL ASUNTO: 

Referencias Releyantes de USPAP 

El CÓDIGO DE ÉTICA pone éu&sis en las obligaciones y responsabilidades personales del valuador. La 
sección de NORMAS COMPLEMENTARIAS requiere que el valuador se asegure si las otras nonnas además 
de USP AP se aplican a la asignación conside~ La Regla NOI'IIWiva 1·2 requiere que el valuador considere 
el uso que se pretende dar al avalúo. 

2 3 Federal Reserve Systcm 12 CFR 225.65(b) 
Federal Dcposit lnsurancc Corporation 12 CFR 323.S(b) 
National Crcdit Uníon Admini•ttation 12 CFR 722..S(b) 
O !!ice of tbc Comptroller of tbc Currcncy 12 CFR 34.4S(b) 
Oflice of Thrift Supervision 12 CFR .564.S(b) 
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Respuesta a la Pregunta 1: 

¿Ticac el valuador una obligación bajo las Normas Uniformes Para la Práctica Profesional del Avalúo 
(USP AP) de asegurarse que sus servicios están directamCIIIc contratados por la institución regulada? 

Antes de que el valuador acepte una asignación sabiendo que el uso que se pretende dar al avalúo es para 
solicitar hipoteca de una institución regulada federalmentc, es la responsabilidad del valuador revelar al clic:nte 
potencial que el prestamista o su agente está obligado a contratar directamente sus servicios. Si el cliente aún 
desea ordenar el avalúo después de esta advertencia, es el deber del valuador de informar al cliente de las 
implicaciones de la Pregunta 2. 

Respuesta a la Pregunta 2: 

¿Cuál es la responsabilidad del valuador cuando se le pide proporcionar una nueva carta de 
presentación o una carta de remisión del avalúo iru!i<-ando como cliente al pn:stamista, cuando el 
avalúo fue originalmente ejecutado para otra entidad? 

El valuador ticac la obligación personal y la responsabilidad profesional de evitar cualquier acto que se 
considere capcioso, y de proteger la na1Uralc2a confidencial de la relaci6n entre valuador y cliente. Constituye 
una acción capciosa si se cambia la carta de presentación o una carta de remisión de un reporte de avalúo sin 
revelar plenamente la relación original entre valuador y cliente. Los valuadores deben estar enterados de que 
las mismas reglas valuatorias de FFIRA"citadas arriba, dcclaran: 

Una institución regulada puede aceptar un avalúo que fue preparado por un valuador contratado 
directamc:ntc por otra inStitución sujeta al título XI de FIRREA, si la institución regulada que acepta ei 
avalúo: 

(1) 
(2) 

(3) 

Ha establecido proc:cdimicntos para revisar los avalúos de bienes raíces; ,, 
Ha revisado el avalúo bajo los proc:cdimientos establecidos de revisión, encontrando que el 
avalúo es accpUble; y " 
Ha doc:umcntado la revisión por escrito. 

Respuesta a la Pregunta 3: 

¿Cuánto dwa la relación entre valuador y cliente? 

No se puede establecer un plazo definido para finalizar la relaciÓn entre valuador y cliente como. Un plazo 
probable para limitar la relaci6n entre valuador y cliCII!e podría ser cuando se baya completado el uso que se 
designó al avalúo original. Otros llmitcs de tiempo son mencionados en la Opinión de Asesoria G-3, en 
Actualización de un Aya!úo. en especial si el bien raíz no ba sufrido cambio notable y el periodo de tiempo 
transcurrido desde el avalúo original (o su acl!!alización más recic:nte) pcrmitiria una acl!!alización. 

Cuando un valuador es abordado para valuar una propiedad y cree razonablemente que está todavía vigc:nre 
una relación pre na de valuador y cliente, el valuador debe pedir una exoneración (preferiblemente por escrito) 
de su cliente previo antes de aceptar una nueva asignación. 
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Conclusiones 

Es la responsabilidad del valuador n:ve1ar al clieme poteacial que el prestamista o su agc:me está 
obligado a cootratar dim=tameme sus servicios. · 

Constituye una acción c:apciosa si se cambia la cana de p=c:ntación o una carta de remisión de un 
reporte de avalúo sin revelar plCIWIICIItc la relación original emrc valuador y clieme. 

CIWldo un valuador es abordado para valuar una propiedad y cree raronahlc:rnc:me que está todavia 
vigente una relación previa de valuador y clic:atc, el valuador debe pedir una CXOIICI'3ci6n 
(pn:fcriblemcntc por escrito) de su clieme previo autcs de aceptar una nueva asignación. 

Esta Opinión de Asesorla está basada en condiciones supuestas sin Investigación o verificación de 
circunstancias verldicas. No se asegura que esta Opinión de Asesorla representa la única solución posible 
a los problemas apuestos, o que se aplica Igualmente a situaciones que parezcan ser similares. 

Aprobado para distribución geueral el 23 de mano de 1993. 
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CAPITULO 1 

Alternativas 

L 1 Los dos papeles del ejccuti\'o Cada ej<'<:uti\'O tiene 
(los >a )ch·s · muchos· descm wií:111 sf')lo uno de ellos. 

cm ar ues se lleven 
(·orrectó:js, que no d 

,_. - 1 
uastcametJte 

St • en c. ·- m;mtenimicnto de los estándares- preestablecidos· es una ta-. 
rca Importante que llevan a cabo muchos ejecutivos, no sólo con ''las man
gas arremangadas" sino también, con frecuencia, después de las horas 
regulares de actividad. Se sobreentiende comúnmente que si algo puede 
\;di.- mal, saldrá mal; p01· eso, el ejecutivo parece estar reparando con-
1 inuamcnle las ''Í;ts dt: agua que se desarrollan en las operaciones de sus 
negocios. Incluso con un apego estricto al principio de excepción, las 
eXcepciones serán suficientes para mantener ocupado a un ejecutivo·. La 
función del ejecutivo, en este papel, es similar a la de un servomecanismo, 
debido a que todos los sistemas dinámicos necesitan reajustes continuos 
para hacer cumplir las normas. Nadie niega que esa función exige un 
gran esfuerzo. 

1 se undo tándares existentes, 
de tal modo ue a coro añía u 

n este pape • e eJecutivo e generar a ternauvas. De manera 1 ea 
pone a prueba todas las normas y métodos de su esfera de responsabili
dad, busca alternativas y ·las adopta, de acuerdo con criterios económicos. 
Este papel es vital, debido a que cualquier compañia que se contente sólo 
con mantener sus estándares existentes declinará. a causa de la presión 
de la competencia. La compañia que mantiene con éxito su slalu qW>, 
mientras que otras compañfas mejoran sus métodos y aumentan sus utili
dades, descubrirá eventualmente que no puede satisfacer los precios es
tablecidos por ous competidores progresistaS- Sin embargo, muchos eje
cutivos no están preparados para desempeñar ese papel taíl importante 
y. con demas1ada frecuencia. carecen totalmente de preparación para la 

25 
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toma de decision~ económicas o ~a desdeñan lamentablemente. Ceorge 
Terborgh ' dice: "Cuando tomamos en consideración las técnicas avanza. 
das que se emplean actualmente en otros campo:; ·de la administración 
de empresas. podemos preguntamos si, en e•n·····' r' polltica de equipo 
no es el Retor m!s ab"aSado de todos. Nos .~cm m:.u.; itldinados a creerlo''. 
Sugerimos que esa afirmación pueda ampliarse, p;ua incluir todo el cam
po de Ja toma de decisiones económicas. 

A pesar de Jo duro que pueda trabajar un ejecutivo en su papel de 
"mantenimiento de los estándares", su compañia, y él individualmente 
como administrador, pueden fracasar. No pasem01 por alto el hecho de 
que ciertos ejecutivos han tra~ftjado con mucJ•<~ diligencia, honradez y 
éxito para mantener las normas. ~n realidad, algunos ejecutivos se han 
preocupado tanto de ·fta tarea que no se han producido cambios de es. 
t.ándares en sus empresas en muchos años (a este respecto, es posible que 
los que mayor éxito hayan tenido se encuentren quebrados). 

Nuestra meta, en este texto, es investigar el papel del ejecutivo y pre· 
sentar Jos principios y los procedimientos de la roma de decisiones eco· 
nómicas. EJ proceso consta de dos fases: primero, generar las ahernalivas 
y, segundo, evaluarlas y adoptarlas, ser-á anal11.ado ampliamente, ~~~e el 
punto-<le vista de los criterios ecoñómicos. Sólo si el ejecutivo tiencen 
cuenta cuidadosamente esos criterios podrá lle\"ar- a cabo una búsqueda 
inteligente de ahern:uivas y. después, tomar decisiones ecc>ñ-Orñicnñente 
correctas. 

1.2 Búsqueda de allnnativas El segundo papel del ejeculJVO se des· 
e._rende del primero. Tomemos el ej~mplo de un capataz que ajusta una 
máquina para una operación de produeci6n de acuerdo con un estándar-· 
previamente establecido para ese fin. TaOro si el caparaz tiene dificulta· 
des para mantener este estándar como si no 1:1~ t i1~:~~ (y puede tenerlas 

· --con piezas defectuosas, por- faha de henamient:ts, ele-), d estándar mis-
mo puede convertirse en base de una in\"f"stigación para encontrar un 
medio más económico de ajustar ~na máquina para la producción. Ha
ciéndose preguntas sobre las diversas facetas del rnétcdo ar:wal, el ejecu
tivo responsable puede generar alternativas. Esas prt,;· ·:H1:o; podrían ser: 
¿Q~ebe ajustar la máquina? ¿el ca~az? ¿un o.brcro de producción? 
¿un ajustador ~cial? ¿cómo debe ajustarse la máqmna? ¿pueden dise· 
ñarse herramientas especiaíeS'para llevar a cabo el trabajo en forma más 

·eficiente? ¿puede automatizarse el método? ¿qi!L.r!!á.q!~na debe ajustar· 
si'? ¿se ha e_srogido la máquina apropiada? ¿qué _pieza va. a producirse? 
¿es el mejor disdio posible. de la pieza? Luego, ron· plena c!'nciencia de 
los ci-iiFriOJ ttan6mic~ eJ ejecutivo podi1Geter~.!!]I!.•lr._q~!é i!l!Ernativas 
darán como resültado un costo más bajo, inCiuycndo '((JUidcraciones so-
bre <!_esperdicios. in~ad-ymala calidad. · -----·~ 

Examinemos otra situación. Un ejecuttvo tiene qur autorizar el pago 
d<! una nómina de 50,000 dólares para el viernes siguiente. Se presume 
qu<! él está satisfecho de que esa suma ha sido calculada de acuerdo ron 

1 Cror,tr T~rJ
\"& Vort. 1949, p4 

Dynamic Equipment Polit:y. McCnw·Hill Book Comp.any. Nuc· 

\ 
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Jos estándares establecidos para determinar la ro~pensaci~~ por trabajo 
realizado. F..sta aceptación de la nómina actual mcluye ~~~lO grado de 

. de '<lrd'tit.n Sin embargo se necesitan mayores dcc1s1ono en rela· 
tonta · ... -· · ' "ó d · , .. ,_.,... re!l de acuer· 
ción a ¡u s:~"'- ·nnóo papel_ -en la creac1 n e meJOlf"S . .if • 

d 
· -.~ 1• ... -onómicos El hecho es que ~t·~.a nt.mthh\ de ese v1ernes 

0 con an<..~ -.·;, ._.._ · - E 
es el resultado de una decisión económica tomada anos aures. _xcepto 

r esaJ decisiones, )a nómina -podrfa ser actualmente de 45,000_ o, meloso re 65,000 dóbre,. A 1 gcuerar hoy mejores mé~odos de produccoón, la nó-
mina de un \"H'.; u-; iururo puede ser más baJa. . 

Fuera de cada acto llev~do a cabo de acuerdo con las nonnas exasu~n
tes el ejecutivo, si está preparado para pensar. de -~·-!~~rJI.:'•_ puede ~ 
ne;ar alte~~~vas" económ~eas. Esta ~oma ae·-dcCi~~~l~~ .. u~va<I~ tod~ 1~ 

· --· ·-··----,- t' s desde ventas a prmlucciOIL)'" (,CS(Ic ftnanzas a mge ·campos ejCCU tVO, . ' 

niería. . . · cual· 
La aplicación <le este tipo de toma de deosao~es económ1~as a . 

quier tipo de .acli\·idatl empresarial puede_ d.ar ongcn a un eJerc!~JO an
teresante. Tomemos en consideración el ejemplo de una compama que 
~recibe de un cliente potencial una petición par~ el envío de un catálogo 
de ventas. La pr-áctica ordinaria consiste en env1arle por correo, tan pron· 

10 como sea posible, un boletín sobre la línea estándar del p~oducto. lla~ 
muchas ahCrnativas para es.a acción, una de las cu~•lcs pud1era ser s~h· 
cientemente mejor, dependiendo de J~ criterios, _como para conventrse 
en estándar nuevo. Una de l.fls ahernauvas es env1ar a un vende_d~r- con 
el catálogo, bajo la suposición de que ~se tra~a de una buena ~s1b11tda~~ 
Otra alternativa consi~le en telefonear al cl•ente para saber SI ~sa po 
bilidad parece re;tl , i d diente se deCidirá o si comprend_e ~a m forma
ción pe(Ütla. l) 11 ~ 1 ~o;;:.c1a alternativa consiste en "·olver a d1senar el catá· 

·Jogo para lograr más ventas; una cuarta ~n m<Kii[icar el producto para 
que sarislag-.t mejor las necesidades del cliente, e~c- . 

Al an.,_ti7:JT. ~p~L~u~neJ:~~ión ~~---~~!~.!!'~~~~~~ ~;~-~~-~·e~~ ~o de· , 
bemos[Jélsaf"f--..oralto el hecho de que muchas c~mpamas han as•gnado 
a ejecutivos ~e su organilación la. tarea d~ s~•perv•_sar o_ d: llevar _a c~bo 
realmente el trabajo de planeam1ento, d1seno e mgemerJa. La f~ncJÓn 

· · 1 d esos e¡"ttt~tivos es crear cambio· pero el mero camb•o solo pnncopa _ e . . . , : 
na constituye una _toma ·de dec•s•ón ecohóm•ca. 

Tomemos por ejemplo a un ingeniero que diseñe una máquina con
formadora que deba usarse en la ~a~ulactura d~ una p1eza nu_e~a en ' 

. la fábrira. F.sa herramienta puede dosenarse a parur de planos utahzados 
duranlc muchos años modificándolos simplemente para que estén de 
acuerdo ,~0n el tamaño y ]a forma de la nueva pieza que va a _fa~ncarse. 
Esto equivaldrfa a mantener el slalu quo o las no"?as de do~no. _Por 
otra parte, para ajustarse al papel que esta~os estudtando, el mgemero 
deberla examinar todos Jos diseños alternattvos para 1~ máquma ! sus 
piezas componentes y deberla evaluar todas esas alternaltvas y seleccoonar. 
la más económica. 

En otro ejemplo, el ejecutivo responsable del. planea· 
expansión propm~sra de 13 ~mprr<C'-~ ,~o fleberá limitarse 
.-,.-J;rt;r.,., ,,.,11 :"1¡,...,. ~ .... nrnrlnrr11'.r. . ,:.:, ,.;,.,n nn,... 

' de una 
.npliar las 

~ .... h,.....-J; .-v-,rn1- - .l 
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nar todos JOs métodos ahernativos de producción. A u' n m' d b á id ·ó ,¡- · . as. e er to-
~ar en cons

1 
de~ac! nd •sllntas ahernat1vas para ubicar la fábrica, v3.ria~ 

· CJOD~ en e tSeno _el. producto, métodos ahernativos de manejo, de 
maknalrs, almacenatmento, inspección, empaque, etc. 

Ninguna función de ingenierla ni de diseño se encue 1 ' d n ra exenta de esa .orma e pensar. Tomemos en consideración el caso d · · 
· · ·1 · d · - e un mgemero 
c•v•. que ueóne _que •senar_ un puente para cruzar un rlo. Muchas alter· 
nauvas econ m1cas son pos•bles, no sólo con respecto 1 1 · . 

a ug<tr exacto en 

F"ll'• 1.2 El ~pralc lby Rridg<-~ mumos d~ ck claro. 
na: 11ft proble-ma dr loma dr dttüionn «<ftÓmicu. 

~ue debe rr~rzarse, ~ino tom1bién la trayectorb (si se trar.a de un puente 
ar~). el num~ro económico de estribos v comra(uertcs, diselios alter. 

natn·os de estnbos · · d' - ' · · tu . Y c•mentacmnes,. tsenos alternatn·.os de superestruc-

1 dr~, etc. Cas1 lodos Jos diseños conocidos de puentes -de annadura v ..... 
a 1zo are ¡·d · • ~ 

Ch • os. suspenc 1 os Y de trabes- se encuentran combinados en el 
esapeake Bay Bridge (Puente de la Bahía ChesaP.,ake) como puede 

verse en la figura 1 2 E. . ' . · · . ste puente muestra que Ja dJStanc1a más corta 
enu:e dos puntos puede no ser la más barata e ilusu·a diversos diseños de 
cst~Jbos ·Y. superesrructuras en un solo puemr. F.spcr-amos que )a u·ayec
rona particular Y los diseiíos alternativos fueron seleccionados para s;~tico. 

ALTERNATIVAS 27 

facer criterios económicos y no, como dijo con soma un estudiante: "por
que tenlan mucho cambio de personal en su departamentQ de diseño ... 

1.5 Toma de d«isiones económicas Cada dólar que gastamos, o cada 
uno que nos proponemos no gastar, se convierte en la base de una toma 
de decisión económica. Si un ejecutivo decide no hacer nada con respec
to a. su nómina de 50,000 dólares. estará, no obstante. tomanllo una deci
sión económica. Una decisión de no hacer nada implica la decisión de 
seguir con la práctica actual y de rechazar todas las demás alternati\·as. 
)as que conozca y las que. no conozca, por no haberlas busculo. . 

1\tuchos ejecutivos estarán de acuerdo en que la decisión 
1
Je aprobar 

una erogación de 40,000 dólares para la compra de una nuc\·a máquina 
es un ejemplo típico de decisión económica. Pero 110 podrá considera_rse 
como una decisión econúmic1 compclcnH' :t mt·uos <¡ue 1) h;~yan. stdo 

/ .,examin:u.las rodas -las ahcrnativas. 2) se h~yau incluido todos los elemen· 
/ tos de costos e ingresos y 3) que loS pnncipio:; ~ Lis técnicas de <:\·alua
. . ción s.t::w t:orrectos. La decisiún econumic• ronc< 1:1 pudiera sn rcd•az;~r 

el gasw de •10,000 dólares por una nueva m:iquina y consf!l"\";u- b. ;mti
gua. o g::t-.t:•r 25,000 dóbrcs en una m:it¡uin:t difcrenlc o 75,000 dolarc!l 
en ptra. o 15,000 dólares pdra mejor~u la ya existente, ere 

Así pues, todas las tlct:ision~s de los ejccuti\·os incluyen b toma de 
decisioucs et:onómicas. IJd<.:e :dgunos ;uios, un t'JIXlllÍH' tr:1IÚ de dt.·mos· 
trar 'a uno de nuestros estudiantes que uinguna dccisi6n cc:onúmica po
día aplic1r~c a la situat·iún ':• la <¡uc se cnfn:uraha. En esa époct m:b de 
veinte de nuéstros estudi;uHcs graduados esraban llc-..·:mdo a Gibo inves
tigilciones tic procesos de toma dr det:isioncs c¡·olllmlÍGIS milit:tdos en l;t 
industria. Para1 h~cerlo. cada uno de ellos visi~;.tha una empn:sa, rcco~í3. 
los d:1tos utilizados en la decisión, y registrab:1 el método de e,·;tluaoón 
y la condusibn. Como cortesía por la información recibida, los estudian
res ofrct:inon presentar comern:trios cscritüs. utilitando principios ma<ler
nos y t1s últimas técnica~. En un CISO, 1111 c~uuli;mtc después de recibir 
Ja acogida cordial que er~ habitual y Ja exprt·~ión de un ~r;.~n iutcrfs por 
los principios y las técnicas que pensaba 41plic;1r a los datos, se enfrentó 
a la revelación siguiente cu;.~ndo ya se iba: "Jo\-cn, oh•idé decirle (JUC 

esa nueva máquina qu~ planeó adquirir reemplazará. a otra que tiene 
cuarenta años de antigüedad y que no puede reparat·se. Si no reemplazo 
esa máquina, mi producción se detendrá y me encontraré Cuera de lo~ 
negocios. Ahora, p:>r favor. haga usted sus cálculos y clig;une si debo o 
no llevar a cabo la compra". 

.Esta actitud demostraba un desdén casi absoluto por el concepto de 
toma de decisiones económicas. En primer lugar. hacemos notar que Ja 
decisión ·de ese ejecutivo comenzó muchos años antes. La investigación 
revelÓ que debía haber reemplazado su m~quina aJ menos. 25 años antes 
y que. al no hacerlo, rechazó los ahorros que le hubiera procurado el 
reemplazamiento. Adem~s. desde entonces cada arlo estuvo tomando una 
decisión equi...-ocada al no reemplazar Ja citada máquina; durante 25 años. 
estuvo rechazandO Jos ahorros que se encontnlJ;.~n a su disposición . .El 
valor ac11ral efe lo~ ahorroo;. rf"rh:l7;-,rfn<: r,.n,..tirl_..,,nr-,,,,.. ,,,,, .. ,,,,,. '"'''' •. ,.,. 
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a ue siente demasia o 
s uesto los costos Presentes. En muchos 

casos. os compromisos futuros de una decisión acr"n.al sobrepasan a_I costo 
presente. ~or ejemplo, la recomendación de comp~ de una m.iquma he· 
rramienta de 10,000 dólares entraña el comproma~ de pagar todos s.us 
costos futuros, y ese compromiso puede rener un· alc~nce muy am~ho. 
Los costos futuros incluirán la energía para hacer func10nar la ·máquma, 
J3. mano (lé obra necesaria para manejarla, )OS. COSIOS de montaje_~ des· 
ntantelamiento, el costo de deterioro dé matenales y de clcsperdtcto de 
mano de obra, la supervisión adicion;1l, el costo de los t~maiios de lotes. 
si existen, el mantenimienlO y la rcp;•L•cic)n, la inspecctún, el seguro Y 
Jos impuestOs. Debc__!l_i!!f.lli!!~-.!2~~~ J~~~~e~s ~peciales, t;1les (·omo los 
valores de recuperaciún, y todo el anaho,•~ tlebcr;l hacerse S~ll.)rc la dura· 
ciún completa del scnicio deseado. Lt dccisiún de adcpunr la hcrra· 
mienta incluye la aceptación del pa~o ele todos esos dest•mbolsos opera-
1¡,·os. Supongamos que éstos se estiman en 8,0_?0 dólar~s ;111u:tles durante 
un;1 \'Ída prevista de la herramienta de 8 anos. al fmal dt· los cuales 
podr;in •·ec••Jw!.ff·;(• ,-o.uo valor (le dt-sct·l•o 2,000 dólares. Entonces, la 
corriculr 1!.: ¡·<J'.t''" IJ'ufd representarse fOnto sigue: 

10,000 

o 
8,000 8,000 8,000 8,000 

3 ' 4 

Valor de ret·uper:arión = 2,()(X) 
8,000 8,000 R,OOO 8,000 

5 6 1 8 

F.l mmpromiso de <kscmbolso es 10,000 + 8 (8000) - 2000,- $72,000 o 
sc;1, apruxima&tll!t·:,::· ·.: veces el ~osro ~nicial. E~ c~mprom_•~· en su ~o· 
t;~lid;ul, es ¡., ,. .\-.i!idad del mgemer<;) que dtsena o sug•cre. del qc
ct~tivo de opn ;,, Jlllt que recomienda, del ~jecutivo f~nanciero que trans
milc y de los directores y los administradores que, fmalmentt·. aprueban 

la=~· , . 
Todó el compromiso deberá ser juzgado y ap~<•I,.<Jo por medto de en· 

terios económicos que· desarrolJaremos y presentaremus e•• este hbro. En 
este momento, una prueba preliminar de la adquisición propuesta de 
esa máquina herramienta es comparar su compromiso de desembolso ~e 
$72,000 con el de cualquier método alternativo para l!evar a c~bo la mtS· 
ma operación de maquinado. como el uso de herramtentas mas o menos 
automátic01s, de mayor o menor velocidad. herramientas de segunda mano 
y la herramienta precisa -si existe. Si el compromiso t?t":' de una de las 
alternativas resulta de $65,000, de nuestro examen prehmmar se despren· 
derá que no debemos aprobar una máquina que tenga un costo total de 
72,000 dólares.' · 

~ Como mostnn-mos rn rl capítulo siguirnlc. la sola suma de 
paración insuficiente de alkrnativas --ckbt h.a~ algo adicit10al. 

1 es una com· 
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EJEMPLO 1.6 Puede ronscguiiY una máquina hrrnminua por 10.000 .dólarn. 
Su dcsrmbolso anual df': (uncionaminuo por mano df': obra. combusliblf':, mamf':ni
mif':nto, ttc., sni df': 8,000 dólarn anuales durantf': su vida útil pr(':Yista df': 8 años. al 
final de los cuaks su valor de recuperación srri de 2,000 dólarrs. Puede obtenrrsc una 
lu·JT3micnra alrnnaliva para rl mismO trabajo por 20,000 dólarrs. Su dnnnbolso de 
fundon.:amicnto stri dt" 6,000 dólara anuales duranlc una vid.:a económica de 8 años. 
con un valor dr n-cuprración de l.OOO dólares al (inal de·~ tiempo. F.xamf~n5(': Jo~ 

rumpromisos dr drstmholso p:na oda una de esas hcrrOJmicnlas. 

.-1 Vnlor d1: recuperactón ""' 2,000 
10,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 

o 2 3 4 5 6 7 8 

¡¡ Valor de ret"upera.ción- 3,000 
20,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 

o 2 J • 5 6 7 8 

SoLUCIÓN. El compromiso wtotl, de desembolso para A es de í2,000 
dúlares. Para B es de 65,000 dólares. 

Notamos que B tiene la mayor eficiencia de ingeniería, debido a que, 
1 aunque las m4guinas tienen igual rendimiento, el insumo de B, medido 
r¡'iór su desembolso de funcionamiento, es de 6,000 dólares_ anuales, en 

comparación con 8,000 dólares para A. Esperamos esto, debtdo a que el 
pago de 10,000 dólares más de costo inicial por B debe medir una mayor 
Cficiencia de construcáón de la moiquina. 

La eficiencia financiera es una medida absolutamente diferente de la 
de ingenieríjl. B llevará a cabo el mismo trabajo que A; pero con un des
embolso total de dólares menor. De acuerdo con la afirmación de Gold
man, B tiene ]a mayor eficiencia financiera. En este caso. B tiene mayor 
eficiencia de ingeniería al mismo tiempo que una eficiencia financiera 
más elevada. Se trata sólo de una coincidencia. 

1.7 Búsqueda de baja eficiencia de ingeniería Si la elección entre 
• hcrnativas se basa e;- la eficiencia financiera sola, la búsqueda de al-

~ l ,._ 
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ternativas deberá llevarse a cabo sin tener en cuenta Ja eficiencia de 
ingenierfa. Esto significa que la búsqueda de una elevada eficiencia finan
ciera no es necesariamente )a búsqueda de la mayor eficiencia. de inge
nierla. Si esto fuera asl, la selección podrla hacerse exclusivamente con 
base en la eficiencia de ingeniería. Por consiguief!~ede resultar útil 
señalar que una búsqueda activa de baja eficiencia de ingeniería puede, 
en muchos casos, revelar la mejor decisión económica, como trataremos 
de demostrar con el ejemplo siguiente. 

EJEMPLO 1.7 La.s máquinas del ejemplo anterior se proponc:n para cmpko _m 
una Ubrica <"D que nrcesitadn llenr a abo mucho menos trabajo. Con la icducc•ón 
d~ empleo. se espera que rl desembolso dr funcionamiento por mano de obra. rnrr
gia. mOJntcnimicniO. etc.. ~rá para la miquina A, de sólo 2.000 dólart"s al año y, para 
la B de sÓlo 1 PI)()() como se muntra t::n las siguicnln escalas de tit·mpo. Co~•p.á_rcnst" 
las dicit-ncias financiera ~- de ingt•nieria de aml.las rn;iquinas . 

A 
... 

Valor dt' recupcrH.ción 03 2,000 
10,000 2,000 2,000 2,000 :!,000 2,000 2,000 2,ÓOO :!,000 

.--4-o 2 J 4 5 6 7 8 
¡¡ Valor Je te<'upcración = :1,000 

:!0,000 1,500 1.500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,5110 1,5110 

o 2 3 4 5 6 7 8 

Sol.ucuJ!'\. El tompromiso de desembolso de A es de ~4.000 dólares. 
El <ompromiso de IJ es de 29,!100. 

Así pues, podemos ver que la m:i(1uina B, con la m:_I)'Or diciencia de 
in~enicría, tiene la menor eficiencia finan(·icra. 

Esle ejemplo ilustra numerosos puntos En primer lu¡'i" slf!!IIICSifa 
uc no existe nin una fórmula abreviada >ara la toma de dt(:isiones eco

númicas: el ejecutivo debe tener la com¡x;trncia ncccsari:1 p;tra rcso \'cr, 
cada caso JX)r sus propios méritos. l..1. elc,:ción • de la m;Í(JUilu pasó ~~e 
B en el ejemplo 1.6 a A en el 1.7, de la máquina con mayor diácnoa 
de ingeniería a la de menor. La elección será a(ectada por un cambio de 
ulilización del equipo. Podrá ser afectada lambién por cambios en la cuo
ta por hora de mano de obra, el costo unitario de la energía, el valor 
del espacio ocupado, el co~to de la confia,bilidad, o cualquier otro com· 
ponente de costo. El efecto combinado de esos elementos de costo debe 
ser evaluado por el ejecutivo para tac:b: nueva- situación, basoindose en el 
conocimiento de· Jos principios y las técnicas que _vamos a tratar de pre· 
sentar en Jos capítulos siguientes. 

El ejemplo muestra también que la máquina escogida para una situa
ción puede ser rechazada para otra.. Como señalamos, la búsqueda de al· 
ternativas con baja e(iciencia de ingenieria es tan necesaria como la de 
las de. eH ciencia de ingenierfa ~levada. U_n~ conclusión j~stificada en una 
situación puede invcrtirse drbado a camhaos crt b utd•zacJÓn o e _los 
costos umtanos. Por consiguien~amQ!-ª.J!.._condusión de que las 
al tu uati was-pueden ser·--nfUyñ.umcroSólls; una observación qu~ proporcio-

.. Como alinnábamos e~ )OJ sección 15. la sola suma de los coSlos ~ insuricicn- ... ,. 
· lt-. El obsenar qué mJc-¡uin:l lirne la me¡o.- t-fidrnda finandrn n famhit'n in,.nfir-irnf~ 

... _..;¡ 
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para la investi~~i6n, la inventiva y ~1 

a seguridad. Se espera todavía que el ingenierq_1Li::f•~~-~'!!!!111Ínas que fun
Cionen y edificios ue no se derr-umben (tu ·:: .' .. .!...._!Oda la compelen· 
oa previa <e su arle y sus conoCimientos .:iemHicos. Pero. como mos· 
rraremos más ;ulrbme jnclusn las n1rstjones de exactitud. confianza· y 
!<Puridad se resuelven de acuerdo con las consideraciones económicas. En' ,. 
muchas. si no en la mawría de las orasioncs no cs. cconÓmu:nmente be- .... 
1~Uie diseiiar con u~1a exaflj(!ld absnlll(a: u~••• I~:~!c:ci1n del cient~ ~ 
nento o una se urulad crf('da. Los cntenus «'(onomJ-L:OS ro rcaonan 

ara sus actividades más allá de la satJS acc1 n <e 
metros. 

·- ----;.-

~OShl5 generados por las "decisiones rcqn{Jmjqs ·pueden djyjdjqc ·11 
en dos clases enerales: 1) erog;Kiones de reducción ele costos 2 eroga· 
ciones < e aumemo de ingreso .. ---:::=::-

1.8 · Erogaciones que tienden a la ~uoción de costos La mayoría de 
las sugestiones ~ refieren a las erogaciones destiná~dai a reducir Jos cos
tos futuros;_ pero mur pocas tienen relación con el aumento de. ~~ingre
sos brutos. En unos cu_~~os ~~~s. las erogaciones pueden lograr taoto 
un aumento de los ingresos como una reducción de Jos costos. Por ejem
plo: una sugestión puede hacer que disminuya el costo de producción y 
aumentar tambi~n la calidad, de tal modo que el producto pueda justi. 
ficar un precio m~s elevado. 

~~3cteií~Ca- d~Jas erogaciones de r~n de costos es que la 
deosoón n~a a los ingresos .J!!:utos. Supóngase que un fabricante de 
motores eJéctncos prOduzca Jos ejes d~ nos niotores en tornos semiauto
máticos; per e una proposición de reducción de costos muestre que 

-
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seria m".• ~nómico producir esos ejes en toroo~ enteramente automiti
c-~~ E"'-·i·i ,.,~,.raewe, los ejes serán iguales en ambos casos y ]a decisión no 
akt.·.latá hrs venta:\ ni. los ingresos brutos. Una situación diferente resulta 
si una reducción de costos es tan grande que permita una rroiiCciOilde 
j>l'"e_c?_~~ Esto puede suceder si e!. ~oto_r:_~-!~iseña~.<!_~..!!!f!~~mente para 
permour l'rocesos de producción de costo ll)ás._b~jo. Los ingreiOs.aumen· 
tarán debido a que, probablemente, tendrán Jugar más ventas a un nivel 
más bajo de precios. Este es un ejemplo de las erogaciones de combina· 
c~ón de r~ducción de costos y aumemo de ingresos. que acabamos de men
c•onar. Dtgamos nuevamente que. en el caso de las erogaciones de reduc· 
ción de costos los ingresos bruros carecen de importancia. Con frec~encia, 
no sabemos a cuánro ascienden. ni tenemos necesidad de saberlo. En el 
eje~plo 1.6 se ilusrrabé! ese punlo. Por supuesto, anoramos que, aunque.· 
los mgresos brutos no varíen, el costo reducido hará aumentar las tllili
dades ncras <¡ue, después de todo, consriruyen la. meta de la decisión. 

1.9 Erogaciones que tienden al aumento de ingresos Cuando una 
c~~g;•ción hace aurnenrar los ingresos brutos, la dccisiúu estará regida ram
bien por el aumento de urilidadcs ncras. 

En la ~imera prueba de uua crogaóón propuesta de aumemo de in
gresos, los mgn:so'i loralcs deben ser superiores al <:ompromiso wwl de 
costos. En el segundo GIS«l, la utilidad neta resuhdntc debe ser suficienl~
mt-•utt: atrauiva por cada dólar invertido como para justificar el gasto de 
ese dólar. Por ejemplo, nadie ~probaría una erogación si los ingresos bru
los resultantes fueran sólo suficientes para recupnar In~ (PSlOS totaJcs. 
En realidad. natlie aprobaría un desembolso si lrJs !ur:rcsos brutos "·an a 
excede•· 5~:.1,~ ligeramente a los costos.~· Así pues, ¿por -~uámo tlcben exce
der a los costos? 
_ Podemos hacer una observación similar para las erogaciones de reduc· 

c1ón de costos:. una mera diferencia en Jos compromisos de costos wtales 
de las alternauvas no es suficiente para justíficar uua elección. En el 
cj~mplo 1.6 el compromiso para A era de 72.000 dólares y p;ora B de 65,000 
dolares. un aumento de 7,000 dólares de utilidades ne!:as. Teniendo en 
cuenta que cualquier aumento no es suficiente, la J;rq~uula es: ¿en cuán
to deben aumemar las utilidades netas para justificar una elección? La 
respuesta a esas preguntas. es la finalidad ·de este texto y' la desarrollare· 
mos en el capítulo siguiente. 

PROBLEMAS 

J.l Pnmnrt:id!!~nse nrias ah~m:uivas par.a: sujc1ar 2 piezas m~lálica.s con 6 J>('r· 
nos-; mcanogntfi:JI· 1ds ca.rlas par.a notificación d~ una junta a 6 dirtttora de d~par
tammto: lr:ansporte d~ pi~zas ()n!U~iias d~ fundición a la ~ala de chiflón o sopletc:ado 
d~ arena m uoa arutilla d~ mano; lr:aumi~nto tlrmico d~ Jos ejes de a~ro en un 
horno de gas; mvfo de Jos motorrs dh:tricos por ferrocarril desde la übrica, situada 
en P~nsi~vania. ~1 almacln dd rabricante localizado en San Fnncisco; vend~r squros 
por mnl10 de Yutas de vendedorn. • R~sp.: Su~tense con lomillos metilicos en lugar 

5 Desderhmos las consideraciones favorables que son iDiangible'S y, 
IC'. no evaluabks.. 

ansiguitn-
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de ·pcrnot. Wpse uoa pina y no da.. 'Óst!le cualqui~r otro n~rro de pernos. su~dense 
1u pie:Z:U. diete un matrrial DO mctilico, cte. 

1.1 IDdlqUeJe ·el compromiso de costo de a) un automóvil nutvo; b} de un tomo 
de wo pnaJ en un WkT melalórgi.co; e) de una nueva autopista; dJ de un aisk
ma de alumbrado eo una planta de manufadura: e) de un par de ~u~ 

J.J. •J Compiroe el patrón de costo de una ,máquina de baja eficiencia de ingr
nicrla COil otra que teoga una eficiencia de ingcnierú. clcvaU. Ihbt~rue. indicando 
tos costos iniciales comparati\tos. los dnm~bolsos de operación y los n.loits de ruu
~nc:ióa JObre las vidas económicas de las m.tquinn. b) ¿Cómo afttta la utilización pro
puesta de las adquinas la dcc:ción entre dbs61' e) Muátrae cómo la m.iquina menos 
dideote puede str la mejor ckccióo. 

1.4 Mubtrne por qu~ las altcritalivas sigu!mtn pualcn compttir «onómiC2mcn
tc en un proycc1o dl:do. Por c~mplo, un tomo revóbcr -csptcial puede rstar jus1Hi
C3do como alternativa para un t~mo de uso grncra1. debido a que, a ptsar de su 
mayor cmto inicial, tiene Un costo futuro mis bajo por concepto de mano dr obra 
par.l operación.. 

Transportadores contra mot«Jtstibadores <'R una fundición 
Almadn de cemento contra un almacén lotalmente metálico 
Miquinas btnamirntas .acopladas di~ctamentr a motores contra las de transmisión 

de banda • 
Alumbrado fluo~s«nlr cootra inc.andcsccntt 
Motor de gasolina contn dirscl, para hacer (unciona.r un generador pan alumbrado 
Tuberla de madera contra la de acero para un ·acueducto de gra~dad. 
• Rt:sp.: Los- moton·s acopl:ldos directa me me a las m:iquinas tienen un coslo ini. 

cial mis elendo; debido_ a que su velocidad es meno¡; pero producen ahorros anualt:s 
al diminar las ~rdi<bs de tnnsmisión de la.'i b2ndas. 

1.S Repítase el Problema 1.4 para las siguit:ntes ahernati,·as: una f:ibrica auto
matizada o de línea recta contr.t otra que Ulilitt mucho trabajo manual, pai.t producir 
la misma untidad de un producto dado; tul:M:ría de 18 pulgadas contra olla de 21 
pulgadas para conducir una untidad diaria dada de gas natural; funcionamiento de 
una henamienta para. el corte de metales a. alta velocidad contra otra de velocidad 
media; un edificio administr.tti'-o de 20 pisos contra otro de 30 en un teOTno dado; re
construcción de una m;iquina dada contra la adquisición de otra nueva. 

1.6 ¿Cuil es una de bs anctaístic:as que distinguen a una erogación de reduc
ción de costos? ¿Cuil es la prueba final "de una erogación de mJucción de costos? 

1.7 Un agricultor purdc mejorar el rendimiento de sus cuhi"'os aumentando la 
lertilb:ad6o y las laborrs poi' htcúrea. En la actualidad. gasta 100 dólarn para cuhi
":'r c:ada becdrea y ruibc 150 dólarn de producto bruto por becútta. Sin embargo, 
u gasta ·120 dólares tuibid 180. cte., como se indica abajo. 

~Qul m&odo debe adoptar para su propínlad de 10 bectin:as? ¿Por qul? 

Méi~O Costo Ingresos 

a $1.000 $1.500 ... 
b 1.200 1,800 
e 1.400 2,000 
d 1.600 2.500 

l.S ~tilla::x el ejemplo antei-ior para cstablcctt e iluSirar los aitcrios esenciales 
para &xidir ftiiTe in'ftrsioncs altemativu que impliqutn aumento de ingresos. 

cqui!! : ha. c?viado una recomendación para la adqUisición de cier-ta pieza de 
IC Usa aa:a mcnaona ninguno de Jos puntos siguientes: .a) el mltodo, si existe, que 

.. bncntc Pan llf"V<<r :. r.~ho d tnha;o: b) qul alternativas st tomaron en 

\ 

CAPITULO 2 

Necesidad de una· tasa 
de rendimiento 

2.1 La motivación de utilidades En el capftulo 1 obsennmos que 
las erogacsones que implicaban un aumento de ingresos se aprobaban sólo 
cuando el inversionista. esperaba recibir algo más de lo que gastaba. El 
aliciente de esas decisiones ~s la esperanza de obtener utilidades. De ello 

\J se desprende que cada erogación que tenga perspectivas de dar uJilidades 
' puede clasificarse como inversión, ya. que gastar dinero con esperanzas 

de obtener utilidades es la definición de una inversión. Veremos mis ade
lante que el principio de 1nver.sión y la mottvaaón de utilidades r_igen 
rodas las deciSiones de inversión tanto las de aumento de Jos ingresos 
como las de ·reducción de costos. 

La motivación de utilidades puede explicarse como ~~ aliciente ue 
hace eseos actuales basado en 
a perspectiva e sa 1 ac r o ros mayores en e uturo. aliCiente rige 

nuestras inversrones personales. Cuando las mversrones son dirigidas por 
administrador_es profesionales, como en las . empresas industriales, se les 
paga a éstos para satisfacer Jos deseos de uJilidad de Jos accionistas de 
la compañía. 

La utilidad puede explicarse Jambién como el resulladó de .~o-

\) 

duclividad del cae!tal. ·El dinero procura mélodos, máquinas, hombres 
~ maJeriales, que pueden ser coordinados para aumentar Jos ingresos bru
tos o reducir Jos costos. La ·u1ilidad resultanle, originada por el uso de 
dinero, debe atribuirse a la productividad del capital. ' 

2.2 Costo del capital El usuario del capital debe satisfacer los de· 
seos de utilidad del que Jo proporciona. Esta obligación del usuario debe 
considerarse como Sil rosto por usar el capiJal. Es su Jasa de uso de ca-

' ~su-de~~ · ' 
El uso de capital no es gratuito, romo tampoco Jo es el uso de tierras. .1 

máquinas, herramientas o edificios. Cada dólar de capital debe satisfacer 
la utilidad esperada por su propieJario. La obligación de pagar por el i 
uso de Jos fondos del propietario puede ser legal, romo la obligación· 

1 
r • --' 1"\ ........ ...t,... ~ .... ~ ...... ~ j' ~ 

.:\ .... -.. 
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obligación moral, como en el caso del uso del dinero de los accionistas. 
caso en que la administración está obligada moralmente a pagar una tasa 
de uso de capital a los accionistas en la fonna de futuros dividendos . .Jn
duso cuando R ttata de nuestros ro ios fondos tenemos una obli ac13ii 

tener 

' U Costo de oportunidad Cada propietario de capital tiene más de 
una o~rtunida~ de invertir _su din~o. Cada vez que ~epta una de esas 
o~r!umdades p•erde la ocas1ón de mvertir en otra y. as!, p•erde el be
nef•c•o que hub1era podido obtener en esta última. Esta situación hace 

· s~rgir el ténnino costo ~ oportunid4d. Este co~cepto sostiene Que el ca
•tal no es nunca atutto uesto ue la elecCJón <~S-.!.111 uso de capital 

1m 1ca el costo de rder la o nunidad de obtener un benehCJo con 
en otra parte. 
Nuestras finanzas personales proporcionan un ejemplo apropiado de 

costo d~ oportunida~. Para simplificar, supóngase que tenemos sólo dos 
oportumdades para 1nverur ahorros personales: una de ellas consiste en 
invertirlos en bono~ ~1 6% de in~erés ~_la otra en adquirir la casa en que 
nos pro~nemos VIVIr. Cuando 1nverumos en la casa. dejamos pasar la 
oportunidad de obtener una utilidad de) 6%. Debemos reco~ocer que 
be es el costo del capital para finant;.iar la compra de la casa con nuestros 
propios ~hor~os. A causa de los costos de oportunidad. ni siquiera nues- J 
tro prop1o dmero es gratuuo. . -

1
!1 En la ind~stria, .la administración tiene pdicticamente dos oportuni

dad~ par_a la_anversaón de los fondos de la empresa: una de ellas consiste 
en mvert1r dmero fu~ra de la compañfa. en acciones y bonos de otras 
organ~zaciones: la otra es invertir denuo de la compañfa. en sus propias 
m.S.quma!' y rrocesos. La administración r~nte invierte fondos de la 
compaiiía t."fJ e1_l'prcsas exteriores a su propia orgahizadón. por la simple 
razón ~e que SI las mejores oportt¡nidades para invertir los fondos de la 
companla se encuentran fuera de la empresa quizá ésta no deba cominuar 
en operación. El costo de oportunidad basado en la inversión de fon
~os en una empresa exterior a la compañia tiene poco significado prác
uco en el establecimiento del costo de capital de la compañía; pero de
muestr~ que nunca debe invertirse dinero en los activos fijos de la em
presa SIR esperanzas de obtener utilidades. 

·~¡.;·· 

¡: ~\f 
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·;.· 

2.4 Cargo del costo del capital contra el equipo Las esperanzas tk 
los prestamistas y de los accionistaS por igual de recibir una compens:~ 
ción por el uso de su capital invertido. confinna el hechO de c)úe el usn 
de dinero cuesta dinero. Si el costo de capital se estima en un 10% anual. 
el cargo anual de capital por una máquina que cuesta 10,000 dólares ser.;' 
1.000 dólares; siguiendo ese mismo razonamiento. debe haber un rJrg• 
anual por el uso de 10,000 dólares. sin que importe que el capital se en> 
plce para comprar máquinas. combustible. mano de obra. mantenimiem• 
o reparaciOnes. A fin de cuentas. el costo de ca ítal es inde ndiente del 
U~ que se le. quiera dar aup sj e) "SIIario desea :¡ólo fUar arO en un:t 
ca a Tuerte como a esconderlo deba ·o de colchón m u 
ar mventari a e .No hay dinero sobre el que el prestamlSI.I 

re un rendimiento ni sobre el ue el usuario uc<b 
evilar lrpcr en PIPO'? "0 rostg El dinero empleado para adquirir (001 
h_ustible podría usarse para comprar máquinas; en realidad. esas erog;1 
Clone~ con~umen los fondoJ de existencia disponibles par-a la compra dt 
máqmna. Cada dólar debf! considerarse como capital y esperarse que oh 
renga recursos sufidentes p~ra cubrir el costo de cap1tal. 

2.5 Valor cronológico del dinero El punto de vista fundamental. 
expresado en la sección anterior --que todo dinero debe proporcionar ;d. 
menos el costo de capital- complica el cálculo del costo de vida útil w 
tal establecido tan sencillamente en el capítulo L 

El conc~pto llamado ."valor cronológico del dinero" simplifica esl' 
punto de VISta y proporoona una base para visualizar las matemática .... 
Esto puede ilustrarse mediante la consideración de un prástamo de 1,000 
dól~res que va a usa~ durante los próximos ruatro años, si el costo de 
cap•ta~ es del JO por ~ie.nto anual. L:i"cantidad poselda al final del pri· 
mer ano es la suma ongmal· de 1,000 dólares más el costo de capital que 
es 100 dólares, o sea 1,100 dólares; al final del segundo año será 1,1~0 
dólares más el costo de capital para ese año, 110 dólares o sea, un total 
de 1,210 dólares; al final del tercer año, será 1,210 dólares más un cos· 
to de 121 dólares, o sea 1.~~1 dólares; y al final del ruano año será 1.3~1 

dólares más U~.10 o sea 1,464.10 dólares. Este es el proceso de interés 
compuest~, esto es, la acumulación del interés tanto sobre el capital como 
sobre. el mterés no . pagado. Al aplicar el concepto del valor cronológico 
dd dmero a este eJemplo, observamos que 1.000 dólares actuales tienen 
un valor cronológico de 1,100 un año después, 1,210 dos años más tarde,: 
1.~~1 pasados tres años y 1,464.10 pasados cuatro año• la inversa, el· 
v~lnr rrnnnM~cr. rJ,. 1.4fi4 10 Mhr~ ~ nt:ltrn ~ñ~ vi~ rf~ l.fMlO dó. 

L 
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Esos son Jos valorn cronológicos al 10%. 

S 

:merés. Es el proceso red'?r_oco del interés compuesto. 
Pero, para nu_estro anáhsrs acrual, es más imporrante el ]lecho dt" que 

:1 descuento es Simplemente un reconocimiento del valor cronolc'wico del 
Jinero. ,, 

2.7 Ejemplo del valor cronológico del dinf'ro En el capíwlo 1 calcu
~amos el costo total de una m;iquina consistente en el costo ini•:i 3 J m;is 
'os costos futuros, sin inclusión del costo del capital. En este nHllllelllo 
febemos preguntar: ¿cuál cs ese costo total, lomando en cuen1:1: rl cos1o 
!el capirall 

E~MPLO 2.7 .El costo inicial de una m:iquina n 1.000 dólar~s. Sus HI)IOS de 
1Xra4:JÓn por concxpao de mmbustible y mano de obra al finalizar el año srrá de 1 100 
.l_ólares Y m COito dr operación por- mano de ~ra. combustible y mantenimient~ al 
m~l dd .egu~o a6o llf!'li 1,210 dólaro. Para simplificar. supongamos que la mi
~uma deba uuüzane a6lo dunnk' dos años '1 que su valor dr rrcupención, rn ae 
.lomrnto, leri cuo. iCtdl n el rosao total ck la dttisión de usar dicha miquina si 
·1 COito de capital ea del ordm del 10%? 

_ ~LUcró,.. El costo total no es $1,000 + $1,100 + $1,210 = $3,310. 
t.S ~ert.o que d propietario "desembolsará" 3,310 dólares; pero esa dfra 
;e distnbuye durante un período de dos años; los 3,310 dólares no cons
.ttuyen una suma de dintto -es una corriente de dinero o una serie de 
•umas. Para ~cular una simple suma, o un costo total nprnado en un 
~u'.lto en d. uempo, debemos adoptar el punto de vista del valor crono
>g.co del dinero. El lector recordar;i que las valores cronológicos de esas 
•mas, al 10% de interés, para intervalos de 1 y 2 años, se esrablecieron 
• Ja sección 2.5: por consiguiente, 
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= $1,000 
Valor cronológico actual de $1,000 gastados hoy 

·Valor cronológico actual de $1,100 gastados dentro de 

un año 
Valor cronológico actual de $1,210 gastados dentro de 

dos años 

= 1,000 

= 1,000 

Costo toral de la máquina = $3,000 

punto· del tiempo 

2.8 Influencia del valor cronológico del dinero en una dCrj:¡jóq El 
cosro ror;tl tic una má<¡uina iuduyendo el costo dd dinero, nO es igual. 
evidcnLcmcntc, que 'el (usto hHal de la mism;1 si se c.:xcluyc t..lid1u CO)IO 
de capit;tl. Al comparar dos cursos ahcrnativos de acción, es naturaf pre
gumarsc ~¡ d tosto del dinero dci.Jerá ser o no un (actor. El cj1:mplo si
guicmc proporciona un:. ilustra«.:ión sencilla de dos máq~in;ts que tie
nen el mi~mo costo toral si prescindimos dd valor cronológico dd dine
ro, y <·osros difcrcnles si lo induimos. 

.Eji::!\IPLO 2.8 Puede instal~tM~ una máquin:t lu.:rramic.:nra ;IULotnoiLin p01 2.000 
dólares )" ~ c.·~pe.-a «tue tenga un c~lo anual de opcr:~ción de 100 dólan:s al [inal de 
cada uno de sus di~z. años de ,·itla. Puede in!itabrsc una máquina hcrr.uuit·naa scmi
automitict por 1.000 dólares, con cost~ de opc.:r~ción 1k :.!00 dóbrcs ;wu:dn durante 
tambi~n 10 años de Yida. Si desprrciamos el c:os.to del c.:a¡Jil<&l o el valor nunológico 
del dinno. notaremos que cad:t una de esas moíquin;ts hcrr:unicmas tinu· un costo 
rotal de SJ.OOO a lo largo dr su vida titil. Si d intt:n's l'S dc.:l w·;~. ¿cúmu I'IICdt: ~10 
aft."t:lar ;t la dec:ción? 

Sol.l!CIÚN 

UI::RRAMit:NTA AUTOMÁTICA 

Valor 

· $2,000 a gasrar ahora 
.100 a gastar dentro de 
100 a gastar denlro de 
100 a gastar dentro de 
100 a gastar dentro de 
100 a gastar dentro de 
100 a gastar dentro de 
100 a gastar dentro de 
100 a gastar denrro de 
100 a gastar denrro de 
100 a gastar dentro de 

rronológlro $~.000 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

Valor croiwlógico hay 

52,000.00 
a1io 90.91 
años 82.64 
años 75.13 
años 68.30 
años 62.09 
años 56.45 
años 51.32 
años 46.65 
años 42.41 
años 38.55 
Valor 

cronológico (lO%) $2,614.45 
.. _ ..... 



40 INGENIERÍA ECONÓMICA 

IIERRAMIENTA SEMIAUTOMÁTICA 

$1,000 a gastar ahora 
Yalor cnmológico hay 

$1,000.00 
200 a gastar dentro de 1 año 181.82 
200 a gastar dentro de 2 arios 165.28 
200 a gastar dentro de 3 años 150.26 
200 a gastar dentro de 4 años 136.60 
200 a gastar dentro de 5 años 124.18 
200 a gastar dentro de 6 años 112.90 
200 a gastar dentro de 7 años 102.64 

.200 a gastar dentro de 8 ailos 93.30 
200 a gastar dentro de 9 ailos 81.82 
~00 " g;rstar dc·ntro de· 10 arios 77.10 Valor Valor 

c-ronológico $3,000 cronológico (lO%) $2,228.90 

Si todos los pa~c~s fururos se convierten a su valor cronológico actual, 
'"'~tan.'m(ls ~n ~omhnoru:s de ~~der dectH<Ir una c~mparación válida entre 
bs dos maqumas. La talmlo.•c~nn dcmu_esrra la existencia de una ventaja 
de. coslo, a_ un val~r nunoln~tco del (lmero del 10~{. -en favor de la má
quuiJ senuamorn:íttGI, de S2.fil1.'15 -- $2.22R.90 = $385.55. Si el valor 
uonolú~ico del dinero. es cero, no hahría n:~'b (jtJc! ':S.n'ger entre bs dos 
ahcrn_auvas; pero, debulo a que ese valor no es nunca cero, habr;i una 
\'Cnl3J3 de 1111a sohre la otra. . 

_ .. L, -~·cmaj;~ •!•: (osru_ de la m:ff¡t~ina st•miaulomática exige su insrala
uon (st rodas la:; de~nas cosas son •gualcs) y el rechazo de Ja máquina 
e-meramente_ ~Ulornáuca._ El análisis, en este caso, favorece a la máqui
n;~ menos e!•nem_e que ltcnc un costo inicial de sólo. 1,000 dólares." y reco
m~e~lCfa la_ mvers1ón de Jos 1.000 dúbrcs restantes nn t"';-t t ... m;íquina m:ís 
t/tneme _s•_no en orr;~ p.anc de la e)\lprrsa donde pueda ¡uutfm ¡,. 11"a tas;

1 ce l>enc[ICJO dd JO•;;, (por lo menos). 

Un_ m_étodo ~mcrctmente diferente que lleva a la misma conclusión, 
t.'S el s1gmente: S1 se '~:,,r;m t'fl la actualidad 1,000 dólares m.is, 'los desem
I>Oisos anuales. serán de 100 dólares menos durame 10 alios. 1Es ventajoso 
?astar 1,000 dolares ~oy con el !in de evitar el pago de IIKI dólares anua
les durame los próx1mos 10 años? El valor cronológico actual de esos (u
Luros ah?rros, al '?% de imerés, es de 614.45 dólares, como puede verse 
~n las ctfras anr~nor~s para la herramienta autom.itica. Por consiguien~ 
•e. el ahono es 1nlenor _al costo extra de 1,000 dólares (en 585.55 dóla
' es) Y la desventaja, al mstalar la máquina automática, es de 585.55 dó
lar~. Redp~ocamenre, _ésa es también la ventaja de instalar la máquina 
c.emlautomáuca -la misma conclusión a que llegamos ames. 

2.9 ' Productividad del capital y laJa mínima requerida de rendimiento 
_remos. ~otad~ '" ~·- cap~ tal es pr~uctivo y que su prry!ncrjvidad rind~ 
-~a utdtdad . •tetano del capnal. Un examen más ¡;ofundo mos-
·ará que la p.. .ivicbrl rlrJ ranir:-~1 o;,. rf,.r;, . .., ~'"' l,,.,..,, .. ,~. ---. • 1:-

1' • . 
. 
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u e 

IIIOS lllSIS(If ('1\ <)ll(." 

) 

ú) que cs~t tasa de rendimic·nto no será inferior a una tasa míuim;r nccc· 
s.ii 1.1 tlt 1 ti1lhm•cnto que se ha ·a fi :u lo. Al cxi •ir < uc c:;ub dúbr S.lllsbga 

e rendimiento :mtes e e a pro ):1f una uu:cr-
1. c~an· 

n rar un rcn tmtenro saus actono. cxammar a aport<toon <e 
nueVO capttai. y la conservaczon y auffienio del anl~~o por medio _de pro
n·dimit.·nlos de inversión. pueden asegurarse l<ts uulul;u]es fulllr<ts. 

·Cómo se esrablece esa tasa mínima necesaria de rendimiento? Aunque 
lu ~xplictremos dctall_adamente en el capitulo 10, es preciso (ptc d~mos 
;¡hora cit:nas explicaciones, pueslo que en todos los problemas antcnor~s 
;¡) ( :•pirulo 10 se emplea el (·oncep10 tk tasa mínim<t an·pt;thlc de n·ndr-
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Para hacer esto correctamente. la administración deberá estar en con~ 
diciones de clasificar ep CKala cada porción de la demanda. para mostrar 
su tasa de regdjmien'o 81i1 fXUpn:'iva Si se colocan en orden desc;endeñ

. te de rendimiento esperado, tendremos la tabla siguiente: 

Rrndimiento Cantidad 
Purción Invasión esperado acumulativa 

A $ 40,000 SO% o más $ 40,000 
B 50,000 iO a 80% 90,000 
e 6.?,000 60 a 70 155,000 
D 85,000 50 a 60 240,000 
E 120,000 40 a 50 360,000 
F 140,000 30 a 40 500,000 
G 175,000 20 a 30 675,000 
H 215,000 10 a 20 890,000 
1 %0,000 ha>ra 10% 1,250,000 

,. 

~:.Jo a los proyccros < ue lromctan- una rasa de 0 
más. Imer reramos est · tasa mínima re ueri a de rendi
rmento para el ario venidero es 30".;,. 

No_ pasemos p)~- a_ho ninguna de las implicaciones de la tasa mínima 
requerrda de rcndtm;Ie~to. Significa fJUC todas las inversiones que pro
metan 30% de Tti_Hfl_nncnro deben :1probarse, rechazando todas las que 
pro~etan un rcn,hm1ento menor. Eso significa también que buenas in. 
ve_rs1ones por un valor de 750,000 dólares prometiendo tasas de rendi
nuento de _hasra :.!!' ~r ciento serán rechazadas. Es también muy im
porta~te senalar que, SI las predicciones son correctas, siempre que una 
mve:rs•ón que ,pr·omt.·la un rendirnienro dt>l 30% o m;is se encuentre dis
pom~l~ deberá ser aceptada. El no arcptar un;1 in\·ersión del 30% de 
rcndJmae?to cread l~n cx~cdcme en los fondos presupuestados que, en
ronces. SC::lo ... po<.ldn mv_erllrse a una 1as;1 menor de rendimiento, pues1o 
que las umcas oporru_m~lades rcst:mrcs de inversión ser:ín las que ofrcz-
t:an una tasa de rcndumcnto inferior al 30%. ' 

La tasa mínima requerida de rendimiento rstablece el límite inferior 
sobre el ue demos invertir ue eso, como acabamos de ex-

licar dicta tami.Ji · 

e rmdimi~to 
.En cualquier caso en gue 

nar ca nil suficiente ar 

--L>~~mm~~~~~~~~~~~~~~~~~>ta~ 
f'Tllbar-
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go. hasta que presentemos en el capitulo 15 el cálculo del costo· de los 
impuestos, nos limitaremos a suponer que los desembolsos por este con

. ttp!O en alguna forma, se encuentran incluidos en los desembolsos dados . 

2.10 El punto de vista contable El contador. el analista de econo
mía llevan a cabo funcio nmero C:l cu a 
)as utilidades obtenidas durante períodos pasados, después de conocer los 
ingresos y los gastos. Calcula los resultados de las operaciones y determma 
cuál fue el rendimiento del capital. El contador resta los gastos de los 
ingresos para hallar la utilidad sobre la inversión del propietario: No 
añade una tasa requerida de rendimiento a sus costos sino que. por el 
contrario, su objeth:o es determinar cu;íl ha sido esa tasa de rendimiento 
como resultado de operaciones pasadas. 

fl an;llista de ccouomÍ<I, 
vidad ' e una o raoón 

roducti-

rocedimientos ha oca-

:\d("m;ís, el cont;ulor no 1rata de atrihuir una diferencia en producti
\"ictul a t·ada clúlar de la inversión IOI;tl. El analista de eConomía puede 
':tlntlar la produn i\"i«<:ul de cada dúlar en una potcn,:ial oportunidad 
de in\"ersiún y. por medio de procedimientos de auditoría, esrima la apa
rente pnKiuctividad de cada dólar despul-s de hecha la inversión. 

2.11 Tasa de ygdjmjepcq. rédito e interés El porcentaje de utili
lidad obtenido de una inyenjóo recibe djkrentes nombres. romo tasa de 
rendimiento. rédito, urilidad. anancia. interés. Hasta cierto punto. esa 

or e em-
os 

inversión 
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bargo. ese tér-mino contribuye_ a que se com fl'"'!nrlan ~a) los objetivos del 
analista de eronomla de ingenierla en comparación ron los del contador. 

2.12 :El rendimiento V procJnce después de la rmtprracióo del capital 
Cada análisis de una d«isióo" de erogación debe mostrar una tasa apro

iada de rendimiento -:-a lo menos una tasa mínima r uerida de reñdi. 
sólo uede 

PROBI.EMAS 

. 2.1 [,pli•pw t1 molivación de utilidades --.-sinónimo dd prmCIPlO dc inversión
con wspcclo a l:~!io crog-o~,·ioncs siguicnlcs: una m:iquina hcnamirm.a; una bibliotra; 
un vchiculo npaci.al para explorar la Luna; un pucntc cn un lug;¡r nuc\'0 dc un 
rio; un motor clk:trico. 

2.2 Muéstn·sr cómo d uJSto de nportunid.ad del indhiduo a(r<la d punlo lit 
,·isra dc fJUC 1.1 •·mru·r~ tiene unas r..:.i~rt.·ncias de Ullii.JI libre dc costo pan fina 
de inversión. 

2.3 Calcule el \alor cronológico tic J dólar actu:al dur::mt~ los próximos 5 años si 
· .d COSIO dc:l uso d~l din~ro es dd 1&·· Comparr aus rnpues~:as con la columna mar· 

nda ''spcaf' m b t:abla dt 10% clt .atnés, al final d~l libro. 

2.4 Calcule ~• valor cronológico de 1 dólar d~ntro de- 5 años por cada afto h2sta 
d pRtttll~. si ~1 costo de- capital " del 10%. Comparr su .. descu~nto .. con la coluntDa 
marcada "sppwr ~o b. tabla dt int~rés dd 10%. al final d~l libro. 

2.5 Basado m loo álculos drl probkma 2.4. ¡ru.tl " •1 monto Bfobal total "ac· 
aual" MI pago d~ 100 dólatta al final d~ cada afto. hasta ~ incluyendo d final del 
quinto año, si ~• nlor cronológico d~l din~ro es 10%? 

U Basado m los dlcuJos dtl problnna 2.4, ¿qui m~quina ddH! ~tlcc.cionane 

si d nJor cronológico drl diDCTO es lo,'.? La mAquina d cunu 10,000 dólarrs insta· 
lada y !,000 dólara al afto por concrpto d~ operación dunnt~ sus cinco años d~ Yida.. 
La mjquin:. 8 runta instalada 5,000 dólarn y 4,000 dólares anuales por operación 
durant~ años d~ vida. 

llilt-.r-,. .. 

~;·: NECESIDAD DE UNA TASA DE RENDIMIENTO 4! 

f 
promete una laSa de beneficio del '0% sob~ una inweni6a de 800.000 dóbra. UD.;J 
pt'4 • ·M alttmativa consiste en ampliar. b nuen p~a.n.la propunta ~ ua COIIL 

1cfjdooa:l de 400.000 dólares. La tasa prevu~ de. rrndmuento sob~ ae IDCtttllC:DIO 
·~: oomp-larios a 25%. lO.be la compallla •n.,......r 800.000 6 1.200.000 d61am m b 
·r: 0 uCva empresa. Ji todas 1u dcmú premisas son iguales? 

1.1 ¿Por qui ~• anatista ck rconomfa "carga" ~n sus Wlisis una tasa minim;a 
~uerida de reodimi~nto. mimtr.u qu~ ~• comador no time en cumla dicho cugo 
(o:«PIO por las cargas d~ interatJ ~a d~udas contnctualcs) ~ 

,......... .-.-~ ............. !"'-• .... . . ~ 'v-· .... ,.,. ......... ·••''-'"·. 
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CAPITULO 3 

Fórmulas y deducciones 
de la tasa de rendimiento 

3.1 Técnica de la escala de tiempo L.1.s escalas de tiempo son_ fre
~te~entc indispensab~!..E.<!..Y_i~~ali_~ar ·~r-·n,!JOjueV~~-~~ de- ·e!:_C~~~; 
resultante de "º3 jnycr.sió.Q._P.ropuesta. -

Una escala de tiempo se ilustra en la figura 3.1. En esta escala, las 
unidades de tiempo son períodos de interés, no meses ni años. Por ejem
plo, si el interés se paga trimestralmente, ·una inversión de JO años mos. 
trará 40 períodos de escala de tiempo. Por consiguiente, sólo cuando el 
pe.-fodo de interés sea de un año corresponderán las unidades de escala 
de tiempo a años. El número del periodo de interés o su fecha, si prefe
rimos utilizar fechas, se escriben bajo la escala de riempo. 

Las cantidades m dólares se escriben sobre la línea en el momento 
en que se prevea que vayan a producirse. A veces, aun cuando va a ·gas
tarse dinero durante todo el aiio, se acosrumbra indicar sobre la escala 
de tiempo qnc los gaslos tuvieran lugar íntegramente al final del año.' 
Las cantidades indicadas sobre las escalas de tiemp:> se consideran como 
desembolsos, a menos que se· indique otra cosa. Los ingresos, cuando se 
producen, debercin señalarse claramente sobre la escala de tiempo, me
diante el uso de signos o símbolos. como veremos más adelante en el texto. 

o 500 500 500 500 500 500 500 

o 1 2 3 4 :; 6 7 
(alloo) 

r.,. u Dustnclón dC' b ac:aJa de tirmpo 

La figura 3.1 presenta una serie uniforme de desembolsos anuales que 
tienen Jugar al final de cada año durante un período de 7 años. Hacemos 
notar que la cantidad que figura en el punto 1 es el desembolso que tiene 
lugar al final del año 1, y la cifra del punto dos es la de final del año 2, 
etc. (pero nótese también que el punto 1 es el comi~nzo del año dos, asl 
como también el final del año 1). 

1 Oln 31lcmativ:a ntriha r-n suponn un nulo· C"Oillinuo con nri1alir.~ci6n C'On·: --~·· 

r 
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3..2 Símbolos y témrin~ En las fórmulas de tasa de rendimiento 

se utilizan Jos símbolos siguientes: 

P designa una cantidad prc:sente (o actual) de dinero. Sobre la escala de 
tiempo ocurre en el punto cero o en cualquier otro punto desde el 
mal escogemos medir el tiempo. P, como se indica, se encuentra al 
comienzo del periodo inicial. 

S designa una cantidad de dinero en una f~cha futur·a especificada. Sobre 
la escoda de tiempo se indica en el punto n o en algún punto futuro 
hacia d que escojamos ir en el tiempo. S se encuentra al final del úl
timo periodo. 

R designa una serie uniforme de pagos de final de período. Para satis
facer esta definición, deben ser pagos iguales y tener lugar al final 
de catÜJ periodo (las fórmulas se deducen salo _para P, S y R, definidas 
y localizadas estrictamente como indicamos antes). 
designa la tasa de interés obtenida al final de cada periOtlo. Se usa 
''inrcrés"' en su sentido más amplio y puetlc significar "tasa de rendi
miento'", "rédito·· ... tasa de utilidad ... etc. 

n designa el número de períodos de interés. - .. 3.3 Tasas compuestas de ttndimiento El interés, en la U:•nca, es la 
_rasa de -!.~i~nto. o eLremjj~jenfo mismo_que.Je.pag¡t a(.d~~~nte..; 
SI se ae a e~ mterés :" ~pósuo, es habit.ua.Lpaga[ iru.g~g~ybr~J. 

sta rc111versí6n de los uucreses el o de intereses sobre el interés, aSí 
·tdiiiOS'íl~ii'C a 1nvers1 r•gmal. <pnstuuyC::CL_prncrso~~El~iiZ:100n, 
dcsigu~d~ pur ~.UIUWÚAJ<r;(.¡ cw;p.pucstP. 
---r:uellc observarse que capitalización refleja el r.oncepto inherente al 
valor cronológico del dinero --o sea. que cadn dó!;1~- .. crece" con el tirna
po. Por orra parte, si el "interés simple" no rd!ej.z. rse valor cronológico 
del dinero se debe a que el interts no produce intereses. Vamos a evaluar 
alternativas administrativas y de ingeniérfa. por medio de )as matcm;íticas 
del interés compuesto, basándonos en el concepto de crecimiento de 
cada dólar. 

La evaluación depended del interés por periodo y del número ·de pe
ríodos. Para determinar el im~s por período es necesario, en algunos· 
casos. comprender las siguientes expresiones bancarfas que describen la 
frecuencia de capitalización: 

"Seis poL.cieniO..capitalila!!k_!!imestra!.f!!.e!lte"' signilica....Q@_t!Q_~Ío
.dos de interés al año que a~E_an L~o.. de_ inr_~rés al final de cada perfoJo 
de 3 ineseo~._ 

· :~~ciento capitalizable ~mianualm~~te''_ ~ig¡-Ji_~ica dos períodos 
_de mterés araño, con un ~go de_lPe interés al final-deCaifa perlo
élo de 6 meses. -

·:Seis r ciento de interés'' sin otras indicaciones se considera co.m.q 
un mterés anual d~ p!:ÓlldQ....eUJ...aii.2...1in.J:ap.ita!izacióq. 

En los dos primeros e_krrtpj_~-~1 interés nominal. mient;aL!lllf 
el _!!!ter~s ~(utivo ~ anual real es al~. ma~~el 6%.' En el tercer ejem-

. j>lo ~és nommal y el electivo son iguales. --

• Para ma)"orn infonncs, vt:ue la xui6n !.lf. 
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14 Factor de pago sim~e--cantidad compugr?' Dada una cantidad 
pr-esente, P, ¿cuál será su va ~r futuro, S, al final de n periodos a interés 
compuesto, i7 

p s-r 
o 1 2 3 n-1 

El. valor cronológico de P será: 

al final del primer periodo: P + Pi = P (l + a) ; 

al final del segundo periodo: P (l + a) + P (l + a) i = p (l + 1) • 

Por inducción. la suma S al final del enésimo Periodo será: 

S = P(l + a) • (Ha) 

S = P · ;-.spcaf (3.-lb) 

El ejemplo siguiente ilustra la técnica sugerida para utilizar los sím
oolos. 

EJEMPLO 3.i ¿Cuál scr.l el inrerá de $1,000 .al 6% a diez años? 

SoLUCIÓN. 

S = P · ;-.spcaf = 1,000 · _.._,.spcal'-''0 ' = $1,790.08 

.-E!-~_-''!!'Íno _ ·:~~t~r de__pa_go. sim~l~ti'!_a_d co_mE_es~~· describe d 
w~qu~va_.a._Cal8!.;::es ~!__factor por el cual se mulltpltca un pago 
~pie para obtener su nto ca italizado a una fediifuiür~ "f): 

cada, Pat<L.q!!.<;._!J'Sulte más sencilla esa representación, la pr cttca úto
mendada ~ interpretar ,.._,.spcaf es, olvidando las iniciales, decir;··e1 
~I.IIL.de..valor final dc:..j!jg!t posible-cantidad compuesiaaJ6%yeñ .. 10 
anos .. -

5.5 Factor de pago simple-valcw actual Dada una cantidad futun 
S, hállese su valor actual P, hay n períodos antes. Vemos que se !rata de 
la redproca del proceso de la sección 3.4, por consiguiente: 

p =S 1 
(1 + a)• 

(3.5a) 

··-·---' 
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El factor 
1 

·se llama "factor de pago simp~-valor jctual". 
(1 + •)• p, e ~7 wort oj 1-0 

El nombre describe su función: es el factor por el que se multiplica un 
pago simple (futuro) para obtener su valor actual. En t~rminos de slm
bolo mnemónico tenemos: 

(3.5b) 

(sppwf) en inglés sigoilica: "Single- ent resent-worrh factor". f 
Este factor se conoce también como "valor. actual. de 1". (l'{e:,e-u 
Wod4 o l f i-} . 

3.6 Factor de seri.c:s uoifOJJQrt:c;nitidild compuq,..._Dada yna serie 
uniforme de pagos de-linahld-periodo-Rrtodnto se acumulará en un,. 
pagos a interés copp_~-º.~Q i'l El pr.o~Jema se enuncia en la escala (fe 
ifeinpo: ____ .-:--

R R 

o 2 

R 

3 

Fig. !.6 

R 
S- 1 

R R 
n.-2 n-1 n 

Cada pago R esÍá sometit.lo a interés cómpucsto por n número di(cren
. te de periodos: el primero durante n - 1 períodos, el segundo durante 
n - 2, el anterior al último durante un· periodo y el último pago en el 
año n no devenga interés. La cantidad futura S es la suma de Jas canti-
dades compuestas calculadas en la ecUadón 3.4a: -

S = R(l + i)•-• + R(l + i)•-' + R(l + i)•-• + · · · + R(l + •)' 
Multiplí<¡uese la ecuación (1) por (1 + •): + R(l + i) + R (1) 

8(1 + i) = R(l + i)• + R(I -f i)•-• + R(l + a)•-• + · · · + R(l +a)' 

Réstese (1) de (2) : + R(l -t i)' + R(l + i) (2) 

S(l + a) - S = R(l + a)• - R 

S=R[(I+ar-1] 
El factor entre corchetQ...M: Jlªma .. bcto~jcs nnjfgrma gnti<Ud { 
compuesta" 0 y es_rl_fa.ctor por el cual se multiplica la serie uniforme R 
para hallar su cantidad compuesta S. La ecuación, escrita SJml:ifficamen~ 

Do "'"5 r::-. • t lt.M ?-t--i) 
S = R • 1~uscaf l L-->- ....,_"'! (3:6b) 

~actor se conoce también como "cantidad compuesta de $1 ""·-' 
~odo"._ c. 
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·· . ', 5.7 Factor de depóoito de foudo de amortización ¿Qu~ serie uni
JqgpC dC dcpó,jtm de fin de periodo d~ber' hacqsc durante, n ~odos 
a int= compu~to. i para que proporaone una futura canuda!_éque-

rida S1 pod o b" - A Frur de la ecuación 3.6a, emos escn tr: 

(3.7a) 

Este. factor. llamado "factor de depósito de fopdo de_;unortiiacióp",• 
es aquél OOr d cual debe multiplicarse una cantidad futura S para en-. 
ronrrar Jos de sir d fondo de amortización ue harán <¡ue aquella 
se acumule. La ecuación. es: 

R = S· ,_sfdf (Ub) 

Este factor se conoce tambi~n como .. serie uniforme que equiv~Je a $1'". 

3.8 Factor de recuperación del capital ¿Cuál es la serie futura de 
pagos de final de periodo que permitir~a recuper~r una canud~d actual 
p sobre n perfodos a interés compuesto 1 como se 1l~stra en la_ f•gura 3.8? 

Dado ~-~~--Encontrar--------, 

P-~-~R~-R~-~R ~R~--+R--~R 
u 2 3 n-2 n-1 n 

De desarrollos pre_vios: 

Yh~(! ~L ~[' 

1-N SDL\J T 

R = s(0 + .~. _ 1] 

C:N "N~ 
y S= P(l + i)• 

Por consiguiente-: 

R a p[ i(l + t)• ] 
. (1 + i)•- 1 

(3.8a) 

Este faClor se ])ama '"factor de teQipcracióp del capital .. •• El factor plf 
~1 cual debe multjplicane uua cantidad actual de capital P para hallar 
la serie futura R qyc pqmjrjd qpe K recupqe exactamente Hte con sus 
mtereses. Simbólicamente; Pk Í-},Jl. Yo'( ~ f 

R = p. ,...cr (5.8b) 

El factor se conoce también como "serie uniforme que adquiriri $1". 

• En in~ las siglas (sfdf) = sinüntt-fund deposit faaol'. 

. ,.,__.¡ 
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19 Factor de series unñ 
tuaJ p de una serie unifo otmes-vaJor actual ¿Cu;IJ 1 
periodos a interés rompuer;;'" "7de pagos de final de perfod";Re dvalor ac-

A · d 0 ' urante n part!r e la ecuación s 8a pod . . 
. • emos ~ibir: . 

p = R[(l + •1•- ll 
• i(l + •1• (3.9a) 

.Este factor es el "factor se . . 
(X!r el que se multiplica la serre•es l_J~Iformes-valor actual'' • Es el f . 
La ecu ó - un11onne R pa h JI · actor 

act n, escnta stmbólicamente • ..__ ra a ar su valor actual p 

Pte 5et...--l \.U o ;t ') O·~· 1 ,-,,_ Q. • 
rv PE ¡¿WD == R · ;~uspwl 

Este factor se conoce (3.9b) . 
también com •• al 

o v or actual de •¡ . . 
• J 0 ., por pcnodo .. 
"· Resumen de fórmul f . as actor de pa . . 

go sunple-cantidad com 

S = P(l + •). 
factor de pago simple-valor 

anual; 

-S - , · ;.,.sppwf p = S•--'
(1 + i)• 

factor de s.--.. ;1 , .f . 
~~~~~-·-.r·r!lt'S-canl·d 1 

' at compuesta: 

S = R[(l + i)• - 11- ~ 
t - R · ¡ .• usca( 

factor de depósito de fondo 
de amortizaci9n: 

R = s[ ;. J 
(1 + i)• - 1 = S· ; .• sfdf 

factor de recuperación de ca . 1 
pua : 

R = P[ i(l + •1• 1 
(1 + •1•- 1 = P · ;...crf 

factor de series 
uniform6-valor actual: 

p = R[(l + •1• - IJ 
. i(l + •1• = R · ;...118pw{ 

• En inglts las siglas (u•...;f) .......... = uniform • 
1C11CS Pratnt worth laaor. 

1' 

puesta 

(H) 

(3.5) 

(3.6) 

(3.7) 

(3.8) 

(3.9) 

FÓRMULAS Y oiouCCIONES 

ll.ll Fórmulas visualizadas Con estas seis fórmulas, el analista pue
. de t:'"·atuar e•alquier alternativa; pero t:l uso de fórmulas no discrimina· 
das puede conducir a errores graves. Recomendamos que se haga una 
pausa para visualizar el proceso. que lleva a cabo la fórmula, para obser
var si se trata del proceso requerido. Esta pausa para la reflexión es. una 
buena práctica administrativa y de ingenier(a . 

Para ntablecer un an_álisis. la visualización de los procesos necesarios 
se (acilita mediante el empleo de escalas de tiempo. La visualización de 
Ja (unción que lleva a cabo cada fórmula se facilita, como hemos visto, 
por Jos slmbolos mnemónicos que han -sido asignados a cada fórmula. 

EJI:MPI~O J.JI ~ gastad una suma de 1.000 dólara ahora, st pst.ari.n 500 dó
brn anual~ &lo! final dt cada afto dun.nte 6 años y 800 dólarn al lOmicnro de los 
años tercno y quiOio. ¿CuJI n la cantidad compuesta de estos gaslos al cabo de los 
6 años, si ti inlerb n dd 10%? 

SoLUCIÓN. La primera etapa para visualizar la situación es construir 
una escala de tiempo. 

800 800 
+ + 

1,000 500 500 500 500 500 500 

o 2 3 4 5 6 

El segundo p~•<>t' !''111\iste en visualizar el proceso que lransforma cada 
suma o serie en la ..._ouespondieme al punto requerido de tiempo. La vi
sualización del proceso ayuda a seleccionar las fórmulas correctas. En el 
caso dado, deseamos un proceso para la capitalización de 1.000 dólares 
al final de St:is períodos. de 800 dólares al cabo de cuatro periodos. de 800 
después de dos periodos y la cantidad compuesta de la serie uniforme de 
~()() dólares cada fin de año durante seis períodos. Visualizamos esto como 
s1gue: 

S 1,000 · .1o..spcal'·"' + 800 · ,spcal'-'" + 800 · ,spcal'-"0 

+ 500 · 6usca(u1• 
1,772 + 1,171. + 968 + 3,858 = $7.769 

Uno de los procesos más dillciles de visualizar para el principiante es, 
probablement.,, !;. ' .. ,.,!"ración de capital ron interés, el (crf). La tabla 
3.11 pretende "1''''·" ore proceso con capital de 10,000 dólares, 10% de, 
interés y cinco pagos uniformes de final del año para la recuperación del 
capital. En ese caso, la serie de reembolsos ser;l: 

R = 10.000 · •••.• crr•ueo = $2,638 

· La tabla 3.11 muestra que el dinero en depósito al comienzo de cada 
periodo (columna 1) devenga intereses durante ese periodo (columna 2) 
Y que el pago al final del periodo (columna 4) paga este interés m;ls 
parte del capital prinrapal (columna 6). Por ejemplo, e' 'tal princi-
pal no pagado al principio del año 2 es de 8,362 dólau interés de-
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v~ngado en ese año, al 10% ~ d~ 836 dólares, y el pago de 2,636 dólares 
~fcctuado al final d~ ese· mismo año se compone de 836 dólares de int~
r~ y 1,802 dólares de capital principal. Debe notarse que· la proporáón 
d~ inter~ y apital principal en cada pago no ~ la misma todos los 
años; Jos pagos ~ int~ disminuyen mientraS que aumentan los d~ JU. 

titución del apital. Cuando se paga anualment~ el interés devengado 
más una parte del capital, todo el capital será "entualmente. reembol· 
sado o recuperado con intereses. El dinero poseído (columna 1, 3 y 5) 
disminuye, por ronsiguiente, haSta que, al final del año 5, ha sido total· 
mente pagado. 

Tabla 5.11 

A\'UDA PAllA VISUALILUl EL FACTOR DE RECUPERACION DEL CAPITAL 

(1) (2) (J) (1) (') (6) 

Dinero que Capital e Dinero qu~ 

Año u. adeuda 111 Interis que interés que Rumbobo e adeuda út Recu/Je:fa-

comienW se adeuda a e adeudD a hecho G fúJ fin dd oño cidn de 

dd año 
fin de año 

/iruJI del año de año después dd capital 

t>ogo 
·-· 

1 $10.000 $1.000 $11.000 $2,638 $8.362 $ 1.638 
2 8.362 H36 9.198 2.638 6.560 1.802 
3 6.560 6S6 7.216 2.638 4.578 1.982 
4 4.578 458 5,036 2,638 2.398 2.180 
5 2.398 240 2.638 2,638 o 2.398 

1 1 T01al $10.000 

3.12 Fórmulas relacionadas Las relaciones entre las fórmulas reSuJ. 
tan, a veces. muy útiles. Las siguientes relaciones reciprocas fueron pre· 
viamente indicadas:· 

spcaf 

uscaf == 

crf == 

sppwf 

1 
sfdf 

uspwf 

Otra relación útil es el resuhado de la observación de que: 

crf == sfdf + i (~. 12) 

' ,, 
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"""" , . ._.. ecuación 3.12 puede verific;u:se Ucilment~ probando la identida• 
Jos términos de la ecuación: 

j (1 + •). == + j 

(1 + •) • - 1 (1 + •). - 1 

Otra observación de las tablas de interés es: 

1 + {1 + •) + {1 + i)' + .. ' + {1 + i)•-t + (1 + i)•-• = {l + ,,. - 1 
• 

o, simbólicamente: 

1 + ,spcaf + ,spcaf + .... + __ ,s¡><·af + ... spcaf == .uscaf · 

Esta relaci1Jn se derivó ya en la sección 3.7. donde se demostró que J:t 
canlidad compuesta de la serie R cquiv~le a R · ,.uscaf. 

Las tablas mueslran también una relación similar: . 
{1 + ;¡-• + (1 + ;¡-• + ... + (l + ;¡•-· + (l + ;¡-· (1 + i)• - 1 

= '--e¡ (:';-1-+:----ci ¡""·-" 

o, simLólicameme: 

,sppwf + ,sppwf '+ + •. ,sppwf + .sppwf == .uspwf 

Puede norarse que. con base en estas relaciones, puede deducirse un · 
juego complew de tablas a partir de una sola tabla de factores de pago 
simple-canri,lad compuesta. Estas relaciones serán útiles cuando no se 
disponga de un juego completo de rabias, en algunas ded~ccioncs m;ue
máticas y. quid, como ayuda p<lfa visu:tlizar las fórmulas. 

3.13 La suma y la res1a están prohibidas Supongamos que nos dan 
las cantidades anuales que se muestran en la escala de tiempo de la fi
gura 3.13 y que el interés ---.,) valor cronológico del dinero- sea del 
10%. 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

o 3 4· 5 6 7 8 9 JO 

Fig. 5.15 

Cada cantidad vale 100 dólares únicamente en el momento de tiem
po en que se muestra y. en cualquier otro momento, su ~alor es d~stin· 
to. Por ~jemplo, no podemos sumar los 1~ dólares al fmal del ano 6. 
a Jos 100 del final del año 8. Debernos, pnmero encontrar su valor ero. 
nológico en el año 8, o sea, debemos transformar la ci~a a modo de 
que corresponda al año 8, antes de que la suma tenga senudo. Puesto que 
100 • •10_2spcafl.t•oo = 121 dólares, la suma de lo~. ~o~ ~~t.<!s. ~ C:~. ~.~~, 8 
sed 121 + 100 = 221 v no 200 <f<SI>r<'<. · • .. .-
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Si deseamos ~blerer una regla, podcm.,. ~nunciarla asi: Las canti
dades sólo pueden sum~Jrse o restarse cuando ocurren m el mismo mo
mtmto de tiempo. Las cantidad<S corr<Spondientes a fechas diferent<S de
ben transformarse primeramente en equivalentes en un mismo momento 
de tiempo, de acuerdo con el valor cronológico del dinero, antes de que 
puedan alguna otra forma) . 

Es 1,000 dó-

3.14 Tasas nominai<S y efertivas Con uspccro a la cxpresron "6% 
de interés capitalizado trimestralmente'", ya observamos en la sección 3.3 
que el interés nominal es 6% pero que el efectivo o real es mayor que 
6%. A continuación, vamos a calcular el interés efectivo. 

El. interés efectivo es el aumemo en porcentaje del capital principal 
por aiio. En este caso. hay cuatro períodos a 1.5% de interés: 

p S=! 
f---+----+---J ~ o 2 ~ 4 

Interés electivo= [ 8 ~ /'](100%) = [ 1' · _.,,_,s~cal- P Jooo%) 

= [.spcaf'·"" ~ 1)(100%) = 6.14% 

Como· indicamos antes, el i"nterés efectivo es igual a: 

1 •• spcaf ~ 1 (3.14) 

En donde n es el número de per-íodos de inretés e i el interés por. período. 
No vamos a i~uroducir ur~ símbolo nuevo para eJ interés efectivo; por 

mnsiguiente, i puede designar ya sea el interés por periodo o el interés 
efectivo anual. No será difícil idemificarlos, pueSlo que la mayoría de los 
problemas industriales que utilizan interés discreto adoptan un periodo 
de interés de un año, y Jos que usan el interés continuo se ven obligados 
a utilizar el interés anual efectivo, debido a que el interés por periodo 
es infinitamen'e pequeño. 

3.15 Tasas simples de rendimimto Con inuirés "simple", la prácti
ca .,. no pagar interés sobre los intereses. Para ilustrar la teoría mediante 
un préstamo a largo plazo, una cantidad actual de 1,000 dólar<S al 6% 
de interés simple por 5 años se convertirá en 1,000 + (1,000) (5 X 0.06) 
= 1,300 dólar<S. En la práctica, se paga intrrés 5¡iltJlk robre Jos préstamos 
a corto plazo en los que el tiempo del p~éstamo se mide m dfas. 

El interés sobre un préstamo a 60 días de 1,000 dólares, al 6% de in
terés simple, es: 

~-· 
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~t: Esto, posiblemente, plantea la cuestión de cómo se compara el imer 
~F simple ron el compues10 en el mismo préstamo a 60 días al 6% acum 
.··•. · lado diariamente. 

( 
0.06)

10 

Interés = (1 ,000) 1 + 
365 

- 1,000 = $9.91 

(La operación se Uevó a cabo por medio de una calculado~a.)_ .. 
El interés efcctavo sobre ese préstamo a 60 días es sólo msrgnrfrcant• 

mente mayor (solamente 1/2 de 1%) que el interés simple durante < 

mismo período. Por consiguiente. el uso de interés simple en préstam<, 
a corro _plazo parece justificado desde un punto de vista práctico. 

3.16 G..3dientes de costo e inkt"eso Los desembolsos por cierto eq"' 
po aumentan con la ·vida de dicho equipo. Si este aumen~o es uniform~· 

0 se supone que lo es. pueden desarrollarse fórmulas útiles para reduci; 
el trabajo <k dlculo. Por ejemplo. el cálculo del "valor actual" de L 
~rie siguiente es un proceso laborioso de más de 20 operaciones a meno· 
que se disponga de una "fórmula de gradiente". 

o 4,000 4,100 4,200 4,300 Aumento 100/aJlo 

o 2 J 20' 

Si la serie ae~e aritméticamente. como se muestra arriba. podemos re
prescnr.r el gr.odrente anual de 100 dólares por año por medio del sim 
holo f!, y j7'.Jd~mos transformar sus incrementos en una serie uniforme. 
como sigue (la cantidad anual uniforme de 4.000 dólares es ya una serie): 3 

o l. o Jg <• - 2)g <• - l)g 

o 2 J n- t n 

S = g · •. ,spcaf + 2g- •. :.Spcaf + + (n - 2)g · 1spcaf + (n - l)g (1) 

multiplíquese . (1) P!'r 1spcaf 

S • rspcaf = f.· ~,spcaf + 2g • _.spcaf + 
réstese (2) de (1): 

+ (n- 2)g·,spcaf , 
+ (n - 1) g · 1spcaf (2) 

S - S· ,spcaf = - g · ~•spcaf - g · _,spcaf - ... -g . ,,11Caf - g · 1spcaf 
+ (n- I)g (3) 

S(l + •) -S = g[ •• ,spcaf + ~•spcaf + ... + 2spcaf + 1spcaf + 1]- ng 
(4) 

pero Jos términos entre corchetes equivalen a ,.uscaf. cr 
la sección 3.12, 

se muestra en 

' ... · .. ........ 
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asl Si JScaf - ng. Multipllquese (S) por .sfdf, la reciproca de ,uscaf: 

Si· .sfdf = g - ng • ,sfdf, pero, puesto que R = S • ,sfdf, 

Jo cual puede escribirse: 
R = ~ - ng .sfdf 

' . 
" · .sfdr] = g · ,.,asf 
' 

(3.16&) 

(3.16b) 

El término entre corchetes se llama "factor de serie aritmética". Es el 
factor por el cual se multiplica el gradiente g en una serie aritmética para 
transformarla en una. serie uni(onn~ R. El nombre es sólo parcialmente 
descriptivo, puesto que el proceso transforma una serie ·aritmética en serie 
uniforme, y podría denominarse "(actor de serie 'aritmética-serie unilor
me". teniendo en cuenta, además, que el uso· doble de la palabra ··serie" 
puede omitirse sin problemas. · 

En el ejemplo presentado, si i es IOcy0 • la serie uniforme equi\·alcnte 
será: 

R = 1,000 + 100 · .10.,.asf'·"80
' = $1,651. 

3.17 Flujo continuo de cfqrjyo y qRitalización cont·inua Eu J;¡s 
fórmulas antcnores, todos los pagos se efcrtuaban discretamente, cr:m SU· 

mas globales en un momemo dado en, el tiempo. Asimismo, en dichas 
fórmulas anteriores, el interés se acumulaba discretamente en el instante 
del fin del período. Ahora podemos preguntar si Jos pagos e intereses dis-
cretos describen los sucesos reales. 

Para la primera parte, los pagos reales pueden ser sumas ~luh;tk .... ilus. 
tradas frecuentemente por Jos costos iniciales o los valores de t·c~.:upera
ción, o pueden fluir más o menos continuamente durante todo el año, lo 
cual es típico de muchos desembolsos de operación. El costo de la mano 
de obra puede pagarse semanalmente; la energía mensualmente, y los 
materiales en otro intervalo de tiempo. El suponer que esos costos llu)"Cn 
sin interrupción, como el agu:J., es sólo una aproximación; pero est;i pro
bablemente más cerca de lo que sucede realmente, más que cuando supo
nemos que tienen lugar a~ final del año. Podemos añadir que el costo 
inicial P puede extenderse rambién durante el alio o los años, como en 
el caso de un trabajo importame de construcción. 

Con respecto al interés continuo. esto significa un descuento o una 
capitalización continuos. El concepto del interés continuo se deriva del 
punto de vista de que se crean utilidades cada dia. hora }" minulo de 
Opt'Tación. · 

.Como consecuencia de ello, una escuela de pensamiento presupone un 
· fluJo_ continuc:- de efectivo y un imerk continuo, en Jugar del flujo de 
elec11~~ y del interés discretos representados por las fórmulas previas. Son 
supostciOnes independientes, puesto que el interés continuo puede apli
carse tanto a sumas globales como a Dujos continuos de efecti\'o. 

Como hicimos notar, tanto si se suponen Dujos discretos o continuos 

S 

cual·· 
qUiera ~ qu mfrodp! no §QQ imoortaP'R 

·· · G evidenáa indica que el método discreto se utiliza más en la in· · 
dustria y en las universidades, en los libros de texto y en los manualn, 
de las compañ_las. Probablemente, la razón más importante para ello es· 
que la industria. que determina las herramientas que va a utilizar aceptt· i 
el sistema para el cual se siente más preparada. Las experiencias (inanci<· : 
ras de la mayorla de los ejecutivos con pagos de interés discreto so u• e: 
depósitos bancarios. bonos, hipotecas y otros préstamos, sirven como hase 1 

para comprender "6% de interés"', por ejemplo. Por ou·a parte, 6% ,¡.. ' 
interés continuo no puede, sin una explicación adeCuada, relacionarst" 
con el concepto de interés con el cual se encuentran familiarizados hh 
t"jecutivos. · 

· Los conceptos previos serán desarrollados en las seccioneS subsecucnh·,. 
de acuerdo con los símbolos y las definiciones siguientes: 

n ahora designa años (a interés continuo, el núinero t.le períodos en 1111 

año es indelinidamente un número grande). 
P, S y R designan pagos globales de fin de periodo. como antes. 
P, S: Ji designan la cantidad anual nominal o 101:11, calculada a irW.Tt:, · 

cero, de los pagos que nuyen continua y uniformemente durante el ;,t •• '· 
i designa la tasa anual efeCliva. de interés continuo (o Jiscrero). 
r designa la tasa anual nominal de ese interés cominuo. 

3.18 Cómo comprender las tasas continuas de interés El interés con· 
tinuo concibe m periodos de inlcrés al ario, donde m se aproxima al in· 
finito como Jímite. Así, si T es el interés anual nominal~ el interés por }H: 

ríodo será rfm y el (spcaf) para m períodos será: ( 1 + . ~ ) m. 

. La tabla 5.18 iluscra el efecto del número de períodos de capitalio· 
c1ón en un año. La tabla da el valor de S al final de un alio para P de 1 
dólar, un rango de m desde 1 a infinito, y para dos ,·aJores supuestos de 
interés nominal, r = 20% y 100%. __ . 
En este caso, S = P(spcal), dónde el interés por período es rfm y el nll· 
mero de periodos in; por consiguiente: . 

La tabla 3.18 demuestra que debemos comprender si ••interés" se re
fiere al interés nominal o al efectivo. Pór ejemplo, debemos especificar 
si se tra_ta de 20% de interés continuo nominal o 20% de· interés conti
nuo efectivo. En el interés discreto, los convenios definen si nos rderimos 
a interés nominal o efectivo; por ejemplo. '"6%"" sin caliFicación significa 
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.._ 1.11 

COMPARA.CION DE INTERESES COI'ITINUOS NOMINALES Y EI'ECnVOS 

Nllnwo <k 
21>% de intnú ...,.,.;,.¡ JOO~ k inlnh nominal 

f>erlDdos 
ContidDd t:k 11 lntnú Contidlld <k 11 hatnis fJOt' Gño 

•' fm.l de ~/«<ÍIJio ol JiruJI de eJutifiO .. 
1 111iio,. S ('7.} 1 año~ S ('7o) 

1 $1.2000 20.00 $2.0000 100.0 
10 1.:!190 21.90 2 !i1Jl7 159.4 . 
12 1.21!1f- 2Uf 1~UO 161.5 
52 1.2209 22.09 :; .. (;926 169.3 

100 1.2211 22-11 2.71H8 1705 
!165 1.2213 22-13 2.7145 1715 

00 1.221f 22-lf 2.7183 171.8 

6% de inr:rés efectivo. pero .. ~% c.aphalizado trimestralmente .. signifi
ca 6%, de 1n1eré~ nominal. .En el inrerés continuo debemos ddinir qué 
querclUtt.s: tf;x-it·. 

Puesto <JUC debemos hacer una difttencia entre rasas nominaJa y efec
tivas, observemos que es m.<is significativo especificar el interés continuo 
efectivo, debido a que es el interés real que ~ paga en un año. En la 
tabla, notamos que las tasas de 22.14% ó 171.8% especifican la magnilud 
del interés pagado; pero las tasas nominales de 20% y lOO% dan poca 
idea de ello. 

Puede resuhar también útil observar que el interés continuo n muy 
aproximae1.tamcnre el mismo qu~ el interés r..apilaHudo diariamente. En 
efecto, al aurncnlar los periodos de 365 a un número infinitamente gran· 
de, se eleva sólo el interés efect-ivo ~e manera insignificante. 

3.19 Comparación entre el inr~ amrinuo y el c:onvencional {Cuál 
os rl c:onceplo dr valor de 20% de int~ continuo en comparación con 
20% de inrerés discrero? Si nos atenemos a la r<gla de definir d interés 
conlinuo de acuerdo COii su interés efectiuo, rl problema desapar~ apa·. 
rentemrnlr. Si Jos sistemas discrrlos y rontinuos tienen un in!~ efec
tivo igual, sabremos qur cada uno dr dios produce d mismo pago anual 
dr inlereses, sin lener en cuenla sus diferrncias en in1erés nominal. 0., 
todos modos, no nos inleresa el interés nominal. Por ejemplo, en b LO· 
bla. 3.18, un inrerés discrelo del 22.14% ...-á igual a un interés conrinuo 
efettivo de 22.14%. 

La ecuación para d inrrrés c:ontinuo efectivo resulta ser e' - 1, dondr 
r rs d interés <:mlinuo nominal y e es 2.71828. Igualando eslá expresión 
el interés continuo efectivo. i, ten~os: 

i=e'-1 (3.19) 

Si i rs 22.14~ r, al resolver esla ecuación, ser~ 20% (como se indica 
en la tabla 3.1 l. si i es 20%. r ser:! IR.~,?<>~; 
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J'ur a;;»ip,llientr, siguirndo la rq¡la propul"ta, f.to tablas dr inler~s 
continuo, aJ final del texto, muestran· el interá efectivo, con el intoú no
minal indicado entre parénresis. Con b tabb del 20% como rjemplo, 
d interés efecrivo e' - 1 es 20%. pero rl interés nominal, r, es 18.232%. 

Las tablas discrrtas muestran también d interés efectivo; pero, en este 
easo. las tasas efectivas y nominales son iguales debido a que hay sólo un 
periodo dr capitalización al año. 

AJ utilizar el inrerés efectivo como punto de referencia tanto para el 
sist~a continuo como para el discreto, mantenemos un concepto s.imple 
del valor de cualquier lasa especificada dr interés. 

3.20 ·lkducci6n de fórmulas para el monto global de Dujo de efe<:· 
tivo de Po S a interk continuo Como se indica en la sección 3.17, las 
f6rrilulas de inlerés continuo entrcm eó dos categorías: las que sirven para 
calcular el valor cronológico de a) pa!{OS al instante o sencillos y b) la< 
que se IHiriL<m para calcular el valor cronológico de los pagos continuos. 
En muthos t:asos. la inversión P y ciertas cantidades futuras S~ tales como 
el costo de rehahiliración o Jos ingresos por recuperación, se representan 
Mejor como pagos simples. Las (<lrmulas para calcular el valor cronolú
gico de esos pagos a imerés. continuo se de_ducen como sigue: 

El (spcaf) conrinuo puede deducirse de la ecuación discreta S = P 
(1 + i) "~ en donde n es el número de arios y P y S .son pagos sencillos de 
fin del periodo. El interés. P,OC período en ·el factor continuo será rfm. 
donde r es el interés anual nominal y m el número de periodos de capi
talización (un número infinitamente grande). Por consiguiente: 

( 
r )•" S==P 1+-;;¡-

y esto puale .escribirse: 
. •( r )(rrr./rJ (,.,, 

S=P 1+-
m 

pero 

lim (1 ,._.00 + _r_).''
m . 

neperiano de logaritmos. A si: 

e, 2.71828, la base del sistema natural o 

S= P(t"') 

donde d continuo , .• spcaf es e"'. 

El inrerés anual decrivo es: 

s.:....p 
p 

P(e') - p = -e"-1 p 

Si el interés discreto efectivo i es igual al in1..-és continuo dt 
los discreto y rontinuo (spcal} serán iguales, o sr2, (1 + •) • 
de debemm rf"f'nrrf:-~r ,.",. ...- ..... "' : .... · · 

(3.2Qa) 

!'- l. 
~-don· 
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Del>.. -• hacer notar, nuevament<O, que S y P son pagos simples o S"D· 

cilios qu<O tienen lugar en un instant<O, en d tiempo. 
El (sppwf) continuo es la recíproca del factor previo; as!: 

donde 
1 

,.,.sppwf = .... (3.20b) 

Si Jos intereses efectivos continuos y diSCJ:<Otos son iguales. Jos valores 
disuetos y continuos de (sppwQ ser~n iguales. P y S son pagos sencillos 
instantáneos. como indicamos antes. · 

3.21 Deducción de fórmulas para el flujo continuo de efectivo d<O 
R. a interés continuo En muchos casos, los pagos anuales R resultantes 
de desembolsos de operación o de ingresos pueden represenrarse comO' 
nuyendo continuos durante todo el año. Las fórmulas para calcular el 
valor noftológico de tales pagos a interés continuo se deducen como sigue: 

F.l (nscaf) continuo puede deducirse a partir del (uscaf) discreto: 

Con interés continuo, rfm es el intefés por perfodo. 
Con pagos continuos, R fm es cada pago de fin de periodo que se hace 

m veces al a~o. donde R es el pago total anual. Supongamos que ll de· 
stgna la canudad anual total de una serie d<O pagos qu., fluyen conti
nuamente durante todo el año. R seguirá designando una serie de pagos 
discrelo!i de fin de año. Como_ antes. m se aproxima a infinito. S, por SU· 

puesto, e-s un pago instantáneo de final del período. Por consiguiente: 

R- l+- -1 [( 
T )'•1•11 ••1 J 

S=- "' 
m r/m 

y 

donde 

(3.2Ja)' 

De la prueba precedente, el lector comprenderá qu<O los (uscaQ con· 
tinuo y disaeto no son iguales en est<O caso. Para indicar este hecho, dis-

. -s.· _( ... _.) • Una deducci6a mú simple a S = R 
0 

ertdl =- R r . 

propósilo la otr.¡ pan mostrar la relación rnlre fórmulas. 
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. tinguiremos el (uscaQ que debe usars<O roo interés continuo y flujo con
tinuo d<O efectivo ii por medio dé una raya sobr<O d factor, romo .., muestra. 

El (sfdQ continuo es el r<Odproco de (uscaQ. asf: 

donde 
R=s(-' ) ... - 1 

-- r . 
, .• sfdf = --e,.•- 1 

(3.21b) 

En este caso, tam!>ién el (sfdf) discreto y el (sfdf) continuo no son 
iguales .. 

El (crQ continuo se deduce de: 

H.= --• ~ T ) 
en - 1 y 

de donde 

H.=P--- ("'") e,.• - 1 (3.21c} 

donde 

Notamos que P es un pago sencillo de principio de ~ríodo. También 
en este caso, el (crQ discreto y el (crQ continuo son desiguales. 

El (uspwf) continuo es la recíproca de (crQ, de modo que: 

'donde 

P=R --. -(é•- 1) 
re,.,. 

-- er•-1 
,...uspwf = --,.... 

(3.21d) 

Aquí, por supuesto, las (uspwQ discretos y continuos no son iguales. 
Esos factores serían los mismos si las tasas de interés efectivo fueran las 
mismas v si R fuera una cantidad global. La diferencia .., debe al hecho 
de que R es un pago continuo. 

A continuación. presentamos un resumen de las fórmulas deducidas en 
las secciones 3.20 y 3.21: 

S = P • ~·spcaf = P(<'") 

P = S· ~..sppwf = s(. ..!...) 
. ~· 

·····'·" 
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- - -(e"" - 1) S =. R · ,....uscaf = R --,-

- (re"") ( R = P · Ncrf = P t!" _ 1 ó P 
1 '.-.. ) 

P = R · , .• uspwf = R -- o - - -(e"" - 1) . '1 - .-.. ) 
· w• r 

donde P _es una suma global, pago simple o sencillo de principio de aoio, 
S es una suma global de fin de año, R es una serie de pagos continuos 
durame el año, r es el interés noiuinal anual, y n (:S el número de años. 
Por supuesto. pueden usarse las mismas fórmulas para otros períodos de 
tiempo, además de aiíos; pero, en ese c1so, P, S, R, r y n deben aplicarse 
al período de tiempo seleccionado. 
· En la sección 3.23 se desarrollan fórmulas para el flujo global de efec
tivo de R a interés continuo. Sin emLargo, Jos factores desarrollados en 
Ja sección 3.23 se us;:m con muy poca frecuencia. En primer Jugar. los 
factores son iguales en valor a los factores discretos (a condición, desde 
luego, de que el irunés discreto dccrivo sea igual al interés continuo efec
tivo) . Además, si adoptamos el interés co'ntinuo, podemos suponer tam· 
bién un flujo continuo de desemboi!>O~ e: ingresos anuales, si esos pagos 
no son realmente globales. 

3.22 Deducción de fórmulas para t:l flujo continuo de efoctivo de P 
o S a intaá continuo Las fórmulas deducidas en la sección 3.20 deben 
utilizarse sólo con pagcs globales o senc~llos de P o S. Pero supongamos 

que esos pagos, (jlle designarenlos ahora como P y S, se hagan continua
mente durante rodo el aiio; entonces, la Guuidad compuestoi de P al cabo 
de n alios será: ' 

- - " -(e" - 1) P. ,uscar. ·-·•peal = P -,- <'" 

y el valor presente, al comienzo de n arios, será: 

- - -(1- .-.} S · 1uspwf · .-osppwf = S -r-- -,. 

Las fórmulas anteriores servirán para Jas situaciones en que la cons
trucción o la reconstrucción de un proyecto llevt: un año o más, distri
buyéndose el costo de inversión durantt: ese período. 

ll.n DeduA~ de fórmulas para d monto global de Oujo de doc
tivo de R a ~ continuo Por las razones apuntarla~ '"" h ~,.,.r;ñn 
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~ , .. antt:rior, las fórmula. para d O u jo insunúneo dt: doctivo dt: R se usan 
' i raraJilente. Sin embargo, b:s deducciones fomentan una mejor compren
," ': ·.. sión dd sistema de int':'és_ continuo y de Ouj? continuo dt: t:fectivo, en 
, . • .. comparación con d fluJO mstanúneo de t:fecuvo. 

·'·· LaS dos primera. fórmulas se desarrollaron anteriormente. Las repe-
timos aqul, debido a que P y S son· pagos globales: 

(1) S == P • .-.spcaf == Pe'" (3.23a) 

Como indicamos antes, este factor es iguál al factor (spcal) discreto, 
si Jos intereses efectivos continuo y discreto son iguales. 

(2) P = 8 · ~..sppwf = 8(.!.) 
. d" 

(3.23b) 

Los n~i.,rn•::.o; comentarios para (1) se aplican a (2). 

(3) Si ll es una serie de pagos discretos de fin de año: 

(a) 

Multiplíquese (1) por e•: 

Se" = Re• + Re""+ Re" + ... Re<•-•>• + Re"' (b) 

Réstese (2) de (1): 

8(1 - e') = R - Re•• 

por consiguiente (·-- 1) 8 = R ~ = R · ,_,uscaf (3.23c) 

Si el interés efectivo·¡ es igual a e' - 1, entonces: 

8- R(:.: ~ n- Rel +·r -lJ 
de tal modo que los (uscal) son igualts para los intereses continuo y dis
creto, li los pagos son globales. 

(4) El (sfdl) es el reciproco del factor anterior y, entonces: 

(3.23d) 

y Si el interés eft:ctivo i es e' - 1, tendremos que: 

R = 8[;: ~ 11l = 4 (1 + ,;. - ,l .... ·-... 
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Y los (si, . ..on iguales para 
son .sumas globales. intereses continuo y discreto . 1 st os depósitos 

(5) Para encontrar el (crf) notam d "'ed . · 
• 05 e u ucc10nes previas que: 

de modo que 
y S= P(e·•¡ 

R = p( e~<•+n _ e'") _ 
• \ e•r _ 1 - P · r-.crf (3.23e) 

y. si el interés efectivo es - _· 1 .:;· • entonces: 

R = l'(e''·:." - e'") = p[ i(l + i)• 1 
e - 1 (1 + i)• - 1 

lk ello se desprende que los (crl) . 
tinuo y discreto si todos Jos pagos son S::r~~gluales para Jos intereses con-

,., a es. 

(6) El (uspwl) es el rcd¡>roco del factor 
previo, de modo que: 

P= 
(3.2;!1) 

Y· por medio del razonamiento 
mtereses continuo y discreto ·. ~ntcl·ior, los (uspwf) son- iguales para los 

Por consiguiente t SI os pagos son globales .. 
b 1 , no amos en todos Jo . 

a es, y si el interés discrcro ere . s _casos que SI los pagos son glo-
facrores de interés para 1 . cuv~ es Igual al continuo efectivo los 
e . os ststcmas d 1screto y · . . • 
onsecuenna, puede utilizar . conunt1o seran 1guales. En 

los fanores continttos de : se, un JUego de l:tblas discretas para obtener 
mrcrc.:s ¡nra T d 

se trara de interés comintto . .: 1 ser IHr lla os con pa~os globales Si 
podrá · 'Wmma el inrc · J · · . no encontrarse en nin ún . . . res e ec~I\'O fOrrrspondienre 
ejemplo, dado un inlerés g. JUt'go de tablas de tnH·rés discreto Por 

. commuo nominal del 2001 1 · · correspondtente de 22 14')¡ n /o• e mterés efectivo 
de interés discreto. E~ es: o se encontrará en ningún juego de tablas 
factores directamente con caso. pueclfe resultar más sencillo calcular los 

1 1 d un manua de Cune· . 
ca cu a ora de esctitorio que in te 1 1 d tones exponennales y . una 

rpo ar os e las tablas discretas. 

!1.24 Variedad de tlllblas d · . 
el ltttor, existe una an va . e anteres Como supondrá probablemente 
ten~os las tablas de~nterésfledad d~ ta~las de interés. En primer lugar 

. pagos son discretos como se eco~~e;cmna es en las que los períodos y lo~ 
Una variación de ~sas tablas "!r:; e~~/a prim~a parte de este capítulo. 
tral, que utiliza los periodos u . amado sutema de descuento cen
en lugar de a final del - . q e com•enzan y tenninan a mitad del año 
~ a- ' mo hemos visto, son posibles h 

mue as tablas de int~rés continuo. 

l. 
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.Primeramente, tenemos las indicadas por intetú nominal ":"!''> que lo 
son por interés electivo. Hay tablas para pagos globales a interb continuo 
v otras para pagos continuos a interés continuo. Tenemos tablas para pa· 
gos continuos efectuados uniformemente durante 5 m~ 6 m~ etc., 
durante periodos de 5 años,· a interés continuo. Tenemos tablas continuas 
en las que los periodos comienzan y terminan a mitad del año, en lugar 
de al Cinal. 

' ., Cuando el analista encuentra una tabla nueva, sobre todo si se trata 
de una rabia de interés continuo, debe tomarse el tiempo para analizar. 
la, de tal modo que pueda utilizarla correctamente. Tomando en consi
deración la gran variedad de tablas, no podemos siempre decir cómo uti· 
!izar alguna de ellas a partir de su titulo y su descripción. La mayorla 
de las tablas de intetú continuo, por ejemplo, no indican si la tasa de 
interés es nominal o dectiva (en cuyo caso será probablemente nominal, 
pero no podemos adivinarlo) . El mejor consejo que podemos dar es pro
bar varios de los factores calculándolos ít partir de tablas exponeOciales. 

' 
3.25. Coov~io utilizado en este texto Con los muchos convenios y 

las numerosas t bias de inte-réS u e existen, torñamos la JeaSlOR de que
e m lO o_ $. S: ICiente ~ .. _gLe_sen.!!!:..rl...tema, f. f) ffiénos confuso p_a:á et 
estu iant~ era d uso de l!~co_n~~niQ_Y un c~~~er_t~íñte~~ a9;o 
de todo el libro. Por consl~!_ente, hemos uulua.<.&::tl conven~~~ 
del periodo para pagos ¡¡Jobales a int!;(és di:scr<to....S!: trata de U.!L!'!m:és 
convencional , ·unto con Jos agos globales de fin de ~dodo, constitu· 
ven a pr ct.ca or mana en a mayoda delOS"liLTOSOe· econom1a deíñ
geniería existentes en la actUi"frdia. 

El que la eliciencia de. presentación de este texto requiriera ~p-
rj<W:••!! un..iiíéiJ:iWt; _® $)giiifiC'a::ijQf ~ ... co.P.Wl&ata...iofqjot..A._)os otros 

· mécgrfos De J¡echq J.a,s fórmulas de jnlqés OlQ•iQll~~~u· 
do la solu.d.ón de modelos mat~m4•iW\..DIIIlPtc!Qs COD,JQ sríi•laremos al 
calculi!Ld costo sjej taiD!jl,s.n acciono I'.!Lc:l.capí~uiQ !1, Un punto habi
!J!almrnt.e eo ~avor dd,J.iste!!J.J!__<liM:tCII.I..~-!:Lr:mendimieqto ge,!!!!;al~ 
9.ue goz!!_.g!!!..< •. !«U ana,\is_!.~~P.'!!~S>U_v,e.m~j~~il!!luil;ra d~Jos 
-~u&<;Jil35. podrla U!!!i.~rse t;.qnJ<a.~l/~ . ..:esultados...A..est.e. .respecto, 
513f~n analis~a pre~no de los sistgn..as_ .de_jgterés continuo. ~d 

'""ffiO!ve~pt~lq.\l.i~a de los ejeme.I<!Ukl.~ULD~ suh<t¡~llxs:lllii'Jin>~tc 
_con lo~~f.:$ _,e los lactOiei.. ... de imerb. .c;on•inuo..Jas...de 1m fac¡arf:L.de 

Bfsdiscrci!WI\Ie Cig\.WIIl. en lp• ejcO>plos Fstii.A..~Q.cillo, ~~-a 
~l(.!!!aS tienen 10$-mipno¡~facuvcs...aun o•anda..n••méw:•cam~n

.re no sean ieyals;;¡._ 

PROBLEMAS 

!.1 lndiqumst las fónnulas siguientes de a~rdo coo los factores dados co la 
~cción 3.10: a) Para. S. ,¡ P le encuentra al comkruo del afio 1 y S al comiC1lZO del 
at\o n. (Res p. S = P • 1 _ 1spcaf.) b) Para S, á P ~~e encuentra al final dd aAo 1 y S . 
al final del año n. e) Para S, si P se mcuentra al final del afto 1 y S al comieiuo del 
año n. d) Pan P; si P te encuentra aJ final del a6o 1 y S al prinápio del afto ra. 

5.2 Jndfq~nsc las fórmulas 1iguientes, en thminos de los lacto~ dad01 en la 
Stteión !.10: a) Para P. 5i P se cnc~cntra al principio d~l afto J y R al comienzo de 

_ __,;¡ 
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cada aAo. (Re.Jil>. P = R • 1 .-tUIPWf + R.) b) Pan P. si P lit ~ntn al final d~l 
a6o 1 J R al principio de cada a4o. e) Pan P. ú P se cocueotra al final dd afto 1 y 
R. al final de cada ai\o. d) Para s. si S .e C'OCUtlltra al final del año n y R al comim- .. 
10 de cada afto. e) Para R. si P 1e cncuent.n. al comienzo del aAo 1 y. R al comitnm 
de ada aAo. 1) ~ara R~ si S 1e CDCUCDtn. al final dd aAo n y R al principio de 
cada ailo. 

a) 

b) 

e) 

S.S Prulbne que la:~ siguicata cxpraioncs son identidadn: 

.uspwf - •sppwf = n-I uspwf 

,.crl - ; = "'<¡(df 

.usa.f + .spc;af = ~-t 1 t~·· ·.'f 

S.f Dada una tabla qut COOialp e6lo (apcaf) y (sppwf). dcdUzansc todos los 
dl"fflú factorn.. Se prrmitc sumu. pero DO dividir" o multiplicn; lin ~mbugo, puede 
~xp~s;)J:U: un fac1or como antidad · Jttfproca. llústrcie la uspunta a (J;uli•· d~ la 

· tabla de 20% 

S.S Si una suma de 1.000 dólares debe rttmbols.a•se ~n cinco Pagel'$ igualrs de fin 
de ~i\o; de 250.97_ .~ólarn. mubtn:K cuinto de ad;;~. pl.w> f'..S interá y cu:lnlo pago da 
capalal. Pua facahtar n1o; prep.irne una grific.a que Hllk"~rt lo siguicntt para ti 
pcrfodo de 5 años: el ailo, ti interb que te debe al firual del ado; la druda total an
lts del pago dd plazo; la dtuda dnpub del pago dd plazo; la cantidad de capital en 
d pluo. 

5..6 _tJ) Dada una tabla de (uscaf). solamente, muhtrcse cómo obtrnl"l. una tilbla 
de (spuf). b) Dada una tabb de t61o (uspwf), muCstrese cómo dnlucir un;1 tabla dt 
(sppwl) . 

S.7 Calcóksc ti inkrk anual efectivo de aJ 1% Dltnsu~; b) 2% mensual; e) 6% 
cada 60 dlu. 

!.1 Calc~lcx ti . intcra sob~ un prútamo d~ ft.OCH d~bm pan los siguientes 
periodos de lttrnpo. 11 la tasa de tnln'h es a) 6% dt int~tá timple. b) 6% dt interb 
capitalizado mensualmente: 50 dlas; 60 cUas; 90 dfas. Supóngase que hay 360 dlas m 
un ai\0. 

5.9 G' ~ la f6nnula para el equivalente anual uniff)nnt de un¡¡ serie arilmt
tiu. crn:icntc en la que el gradiente anual n g y d primer tbmioo de la serie, g, tit-
ne lugar al final del afio 1. • 

b_J Di: L1 r6nnula para el cquinlrntc global ~n fic:t1~ c:no dt una serie arit
mi·' !<:"l ( r""t5cttte en la que d padieote a g y d pdmtt t~1mioo de la ttrie, ~ tic~ 
iugu •l (irt4lt ckl a6o 2. 

e) lnd&quae· la fórmula para el cqui-valcDte :rrmal lllliforme dr un ingrno anual 
1 que disminuye aritmlticammtc en e dólam. cmprzando al fiDa1 dd año 2. 

110 Prulbcse que la ~ota al alce pan la Ecuiición !1.21a es COITC'Cta. 

S.ll Dcd'llzcue la fórmula pan d equivalente glohal S aJ final dd a6o n Ji 1e 

dt"poáta una suma de D dólua cootinuammte. durante n aftos. a interb ,. ca'pitali
:ado cootinuammle. 

UZ Comp_A...,. la cantidad acumulada al final de 10 alloo - el paso de 5.200 
d6lua anuales, al loo pagos 1011 •) a final de olio; b) oemanala; e) c:GatinuOL El intftá 
anual cfcct.iYO a !Q%. 

S.IS Una IUDla ele 10,000 cJólarn debe rrembolsane unifon:ucmmre durante JO 
afiOL El l. crcctiYO .. 20% anual. CompArrnoc los pagos anwtlcs a dcoembollar al 

FÓRMULAS Y DEDUCCIONES L ·_, 

.. ~--- O:X! a) al final de cada a6o. bj al final de cada semana: e) tan frecuentes que 
- ~~ldcrux como continuos. 

. LH .¡ji llcdAa::ue la f6rmula pan el cquinlcntl: gfuh.J:f Q úempo erro de 10,000.000 
. d6laret para coastrUil" un edificio. d lit incurri6 en ese COito de maocn uniforme y 
. coatillua durante el afto aotcrior a su terminación m el tiempo erro. El intcrls e(cc-

·uvo a 20% anual. 

bJ Repftase el dkulo para el ca.so m que el periodo de COI1.$lnKX:Í6n dtl rdificio 
!~!! lQ.QM,OOO de dólares fuera de !1 aftoa anteriores al ti~mpo ttro. 

... .t'OOúzcasc la fórmula pañ el rquivalente glotal tr' W.:n1po erro de un costo 
de 1~ut1 ucción de 100,000 dólares qut tiene lugar unilorme y cootinu.imente du
rantt el dttimo afto de Yida de la cstrudura. 

S.IS Cakúlcsc d nlor actual m tiempo cero de &-pósitos de 1,000 dólares anuil· 
Jcs durante 10 años, con intnls nominal dt 18.2'% para o) depósitos de" final de alw 
e interá continuo, b) dtpósitos cominUos durante el año e intcrb continuo. 

!'.16 A 10% de intcris anual efectivo, trtccnsc las curvas de dólares ~n compara· 
.-i6n t-~l .lfl!l-S. desde cero a 50 años. para Jo siguien1~: a) la cantidad acumulada por 
vn .- ~ ~ 100 dólares m tiempo «ro; b) el costo anual de recuperación del ca· 
pital de un prt~tamo de 1.000 dói<J:rcs; e) la cantidad compuesta por un depósito de
lOO dólares anuales. Todos los pagos son discretos. 

!U7 Dcdlizcasc la rcuación para rl nlor actual (global en licmpo cero) de un 
gradiente arilmtlico. g. Supóngase. qut el primtr tlnnino df' l.a serie comienza al findl 
del año 1 y aumenta conlinuamentt a lo largo dd ¡\ñu. 
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FACTORES O! TASA DISCRETA DF. M.ENl>_IMIENTO 

1• ¡contlnO•! 

""'" SPPWr cor USPW'P S1DP USCAP . ., 
61 I\.2'7J .OIUO """' 14.110 '""""' ,, .... n.•,. 
70 111 ... ,oom '"'"" 14.110 ,00002 1114.1 n.tM 
71 ...... '"""' m ... \4.11115 ,_,. 22151.7 ,,_,,. 
10 :tzc.D , ..... .07031 14.222 ,00031 Slet.l ,,,.,., 
11 114.50 .00311 """" 14.240 ,QOOU 4471.1 14.011 

111 
1 LtlOCO .125t:S 1,0100 ,., .. , 1,0000 1,0000 
2 1.1164 .15714 ,1!60'1l 1 .713! ,....,., ,, .... ........ 
¡ 1.21517 .79)1~ ,,..., 2.!1771 ,10801 J.Zo\641 ,..,. 
• LJIOO ,n,., .30112 3.1121 .22112 4.5011 ,, .... 
1 1 . .teN , ..... .zso.a , um ,l?o.t ,,_ ·-6 '·*' .1!01? .z lUZ 4.6221 . !Je:JZ 7.3311 ,. .... 
7 1."11 .SU41 "'"' !1.20&4 ,11207 0,0221 ,. . ., 
1 ,,_ , .. ..., .17401 5.7465 ,00.002 IO.U? ,,_. 
9 1,- ,IOQ25 .11008 e.z~t ,00000 ,,._ ... 1.4110 

10 1.1. .... ,. .14803 1.?101 ,00003 .. ...., 1.1711 

11 Z.SJII ,.,.. ,1.,.,. ?.!Sto ,00000 ,,_ .. , 4.ZS815 
12 2,5112 .31711 .13270 '7.5301 .05270 ,,_,., .,.., 
11 2.7111 .111'70 .126$2 7.1031 , ..... ZI,CI$ ··-11 2.0Jn ·- . 121)(1 1.2 .. 2 .04130 24.215 1.2'711 
11 J.17Z2 .31524 .11183 8.551S ...... 27,1&2 ··-16 J.WI .21188 . 11288 1.1514 .032INI )0,324 ...... 
17 3.7000 .Z7027 .108153 1.12\f ,02 ... 33.7SO 1.2037 
11 ...... .uou .10&70 1.3'?11 .021570 J7.450 1.41:20 
19 4.1117 .23171 .IQ.II J 1.15031 .02413 ,,_ ... ,,,..., 
10 .... 10 .21&S5 .!Qla! 1.1111 .crz' as ... ,.. ,, .... 
21 ...... . 1 .... ..... 10.017 .OI81SJ lO. <&al 7.2010 
11 ...... .113 .. '- 10.201 ,01103 ... .., 7.1412 
11 '·"'' .170» ·-· 10.3?1 .011<&2 00.101 '·"" 21 1.3412 .1mo ·""'" 10.521 ,Q141111J 11.715 ··-11 ...... .I..OZ . ..... 10.175 .OIJM 73.101 . ...... 

'• 16 ,_, .... .13510, .08251 10.110 .01251 71.164 ...... 
27 7.1811 .12$11 ,C)t141 IO.Q$ .o• ''' 17.:UI ...... 
11 1.0'11 .1191 ·"""'' 11,0$1 ,QI Q.ll .,_,. ...... 
11 1.1171 .10'7)1 ,.,.... II.IM ·"'*' 103.17 I.Oih 
JO IO.ON ·- ...... 11.2!1 ·-· III,ZI' 1.1117 

JI 10.111 .00202 .OMII ti.J&O .00111 IZS.l5 ,,_ 
J2· 11,177 ...... .08745 !I,QS .00745 134.21 1.5117 
)) 12.171 ..... ·*" 11.514 .0000$ !&S. M '·""' )1 13,110 .cmoo ,00050 11 .51'7 ,00050 1'1.63 ··-JS 14.'711 .01761 ,00500 11.85$ ,....., 172.32 •.• 11 

10 21.721 .01601 ,CIOJ. II,NJ .00101 251.01 10.170 
ll II,RQ, .OIU.J .01251 11.101 .00251 Hl.ll 11.0111 
so ...... .021Jt .01114 12.Z)J .0011• 5'73 ,7'1 11 .411 
Sl N1.114 . 014!1 .Q8111 12.111 .001 ,, .. .,. . 11.110 
60 101,21 ...... ,,._ 12.1'7? ,ooooo IZ!l.Z 11,tQ2 

6S 141.'71 '"'"'' ,Q005.0 12.411 .00004 , .. '7.2 II.CliO 
70 211.11 .O()tl'7 .oeon 12.643 ,OOOJ7 2720.1 12.1'78 
7S JZI,20 .OQJII .00025 12.411 ,(1002, 400l:l 12.ZOO 
10 471 .• .00211 ·*"· 12.474 .00017 ... .,. 11.130 
IS 111 ... .001 ... .ceo u 12.482 .00012 16!5.7 12.!1'7 

10 1011.1 .00000 ,00000 12.'18 ,QOOOO 

.00000 .,.,. u..-. 12 ... 65 
o ~ 12.500 

l.. 

~' 

..... , 
ltQ,\1 
IN.U 
IM.IO 
111.07 

'"·'' 100.70 

-,...,.. ...... 
4.1&01 
1.m• 

10.1&1 
14.024 
1 ?.1011 
21.101 
za.m ...... ,.,. .. 
11.041 
4l.•n 
47.111 ...... ...... 
oo .... 
15.011 
11.010 
7J.OU ,., .. 
oo.m ...... 
17.101 
11.1 .. ... -
"·"' 100.11 

101 .... 

IOI.U 
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"'·· 111.71 
111.01 

12I.Ot 
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l,594 
··---1 

10 

y el valor cronológico de esa cantidad futura de 2,594. dólares es 162.75 
dólares anuales durante los 10 años precedentes: 

R = 2,594 · ,,..,..,{df-0'"' = $162.75 

(5) 
R - 162.75 S=? 

~----------------~~ o 10 

y el valor cronológico. dentro. de diez años, de una serie u~iforme de 
162.75 dólares durante los próximos 10 años es de 2,594 dólares: 

.S = r'62.75 · ...... uscaf"·"' = S2,594 

{6) 
p ~ 1 R- 162.75 

o 10 

\' el valor cronológi(o actual de 162.75 dólares anual~. dunnre los próxi· 
mos diez aiios, es 1,000 dólares: 

P = 162.75 • .tO-toUSpwf•·"" $1,000 

Los cálculos al 10% de interés pueden resumirse como sigue: 

• 2.594 dólares es el valor p-onológico de 1,000 dólares actuales, den· 
tro de JO años. 

• 1,000 dólares es el valor cronológico actual de 2,594 dólares dentro 
de diez años. 

• . Una serie de 162.75 dólares anuales, durante los próximos diez años, 
es el valor cronológico de 1,000 dólares actuales. 

• 1,000 dólares actuales es el valor cronológicó de una serie de 162.75 
dólares durante Jos próximos JO años. 

• 2,594 dólares es el valor cronológico, dentro de 10 años, de una serie 
de J62.75 dólares anuales durante los próximos 10 años. 

• Una serie de 162.75 dólares anuales durante los próximos JO años 
es el valor cronológico de 2,594 dólares dentro de JO años. 

Por ror 
f>raentan 

'ente, cadta una de e.sas cantidades o serü:s GltemtJtivas re- .. ~ .. _.. 
or cronold.trico tlt: rl'!"f,., ""'n tf,- fffo: nfrno: ~,...,,;,J .. ,l,.~ .... ~ .... : ... ~ 

EQUIV A.l..ENCIA 89 

5.2 De6nici6n de. «¡uivaleru:ia Las cantidades y series de la sección 
.anterior son también "«¡uivalentes". La equivalencia se presenta siempre 

· que una cantidad o serie es el valor cronológico de otra cantidad o serir. 
Por consiguiente, al 10% de interés, 2.594 dólares drntro de JO años es 
eJ equivalente de 1,000 dólares actuales. De hecho, cada una de las can
tidades o series anteriores es el equivalente de cada una de las otras can~i
dades o series. 

Es importante observar que esto no significa, ni quiere decir, que .~s 
cantidades o series sean iguales: no Jo son: sólo son iguales sus valores 
cronológicos. Por ejemplo, hemos mostrado que las cantidades o series 
siguientes son equivalentes al 10% ele iruerés: 

A 1,000 
0~--------------------110. 

B 

e R = 162.75/afto 

2,594 

10 

10 

Las cantidades no son de ninguna manera iguales; están relacionadas 
sólo por medio de sus valores cronológicos. 

Si las cantidades no son iguales, a) ¿cuál es la razón para calcular su 
equivalencia? y b) ¿cuál es la realidad de la equivalencia? Analizaremos 
esas cuestiones en las secciones siguientes. 

5.3 E valuación de alternativas por equivalencia El concepto de equi
valencia es la base para comparar proposiciones alternativas para gastar 
dinero. Esas proposiciones se describen generalmente por medio de una 
serie cronológica de costos que no puede ser evaluada mediante una ins
pección simple. Al utilizar la «¡uivalencia se hace posible comparar esas 
alternativas, como lo demostraremos con ejemplos. 

EJEMPLO 5.S Coropártt< uaa aitttaativa. A, cuyo costo a. de 10.000 ddlal<S y 
que ~uicre ck:sc:mbolsot m dcccbo ele 5,000 dólarn anualrs durante 10 aftol. con 
otra B. cuyo ~to n de 15.000 cl6lam y que YeqUiere dcttmbolsos fururos m dectivo 
dr 1.000 d.óLncs anualn duraore 10 atio&. Ji eJ inrttb rs «kl 10%. 

SoLUCIÓN. 

lks<mbol$05, A 
10,000 5,000/allo 

o 10 

Dco<mbol .... B 
15,000 4,000/afto 

o 10 

La equivalencia de cada alternativa en tiempo cero es: 

P.-lnMn 1 t:nnn. 
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No p~ede ro!Darse ~~a decisión para seleccionar la Sede A o la B mediante 
una. Simple mspe~c10n de las escalas de tiempo; pero si podrá tomarse a 
partu· de sus eqUivalentes en un mismo punto en el tiempo. El equivalen~ 
~e de B es más bajo que el de A y, puesto que se trata de costos no de 
mgresos, deberá elegirse B. ' 

Por consiguiente la · 1 · ·1· . • cqmva eneJa se ut1 tza como p;tlnln maestro para 
la <:omparac1Ón de alte · D 1 · · · rnauvas. e m•smo modo ff'W una distancia se . 
lr;msforma a metros para fines de evaluación, una serie ,.,,,mlúgica se trans-
fornn en un .. equivale 1 " Co ' . _ .. ' . . . . n e_ · . n respecro a la ev.:.lu;:u-ft',u, b equivalencia 
Sllu. p.ua una fmalul.ad smular, aunque más ampli;1. 

:.vi Sianiricado de ~· · 1 · · 1 ·""! "-'JliiVa CIJCias •gua es Ante~ .,,. fJIIC ¡)()(lamos h . 
ccr c:ualqu1er elecci6n t'nt - •. lt · 1 · 3 

.. _ · · • e ·' crnallvas, t e: hemos e.c;t ar ,k ;u·ucrdo en una 
la.\;, llltlllma requcrith d · 1' · 1 1 · · . . . • l rene 1nuento 1;1s;u <.t en b·: ·"''l'""'noncs como 
en l:t 'il'<Hon •> 9 d · · ¡ · f · · ' 
.... · .... • l 'JI~' " re ncmos uudos, h) Jos f,ndo·. :. .. n lunuados en 

lff.UJt•fl ;1 hs O()OrltlllU/·uks y ) 1 1 f. . . . · , _ · · e tot fh os ondr,c; .,,..,, ... un·rnrrSC'". Para 
,J(IIIH·IIJ,II ;¡J ffiaXIIIIO J ¡· j' ' · · • · · 
l . . . · 1 

:.. 1 cm mucuto~ snl11t: 1;1 Hl Vf:J ·''"". bs CXJSlencias 
Hllll:ul.ts dt•hcrán er111•ll"l ·se sól ¡ . · · · . . . . . . ·' o en ;,_., mqor·es ,,.\.,.,_..,.uu·s. y ello ha.::c 

uu 1 '·lllo el csrablcfuuH·ur 1 1" · · 
l . . o te un HHue 111ferifJr p:u;, J;,_.. 1;1sas de r·en-

t Hit u 1110 c1uc debemos . 
1 

1 .. E 1. . . 
, . • · ,J )fO MI. SIC IIIIIIC SC (fJfiVU'III" 1"11 IIIICSira laSa 

1111111na:• rcquenda tic lt'Hd. ·e 1 p · • · 
. · . : . . 11111 n o. t'ro notcse CJUf;, dc··"Jl"'·~. s•emprc que 

pod,JIIJOS 111\Crllr fOil C\" r· ·· • · . . 

1 ·1 .1s.1 nruum;t de tTntllmu:fllu tldwn~mos Jnc:er-
o, f111l'S(O CJUe Jo St'lf- · ·j . ' • . 

. . ·1 1 nn.tmos como puuto de u u,,. ,.urn.· las inversio-
nes .u qua bies y J-1.., • 1 .1 .. . · • · 11111 'l' )l'lcmos HTh;ll:tc Ellr) l'"· ... upquc que nues-
tro GlpHaJ haya sido l'n·s t 1 . - . . 

h.. . .u pues a< o par¡¡ permurrlo. l•nr· • onsrgmente, si 
rec .J7;unos orv1rtunul· 1 . . . d . 

l . . r- .u t s promete o1·;1s de la ras;¡ ,.,¡'"'":• requerida de 
rem muento, Jos fondos e . d 1-1 . . 
1 1 . f . JUc que en • lrt·s estarán lmut:ulns a oporruni· 

(a< es m errores al m· · · 1 . . • uumo requen< o. Asr ¡>ues c1•w•b •:ntendido que 
SICmpr·c <jliC SC prese J· . ' · .· .· nte ·• oporlumdad dcbt·mos invnri•· r·n todas las (JTO· 
posu •ones que se·m irntalcs . 1 
re l. . · • , ...... • o supenon·s a a tasa ruluiw:• r·t·querida efe 

n< rmtcnto. 
Supongamos ·ahon (JUC 1 . · 1 .. 

. : . • · t ucmos so o ln·s propu~u •nu1·s ahernativas 
como se Ilustra en bs es·· 1· 1 · · · ' ) OOO d · · :' ... ls <e llernpo srgUJcnu·s. ~ ,.._.,, ugncmos gastar 

• ólares en la actu:dulad como en A 2 t;()<J dóhu·s dntlro de JO ai"ios 
romo en B o 162 75 di>Ja 1 d ' .. · · · 
en C' E ~ · • res anua es urante los pn'•x imus 10 aiios como 

· n csre problema supondremos que, desde d puuro de vista del 
presupuesto de capiral la 1 • • . · . • e 1 1 1 .d • · • asa numma requenda df" ,.,·,ulunu~-mo se J1a 
~a> CCJ 0 ~n 10%. Las alrernali\·as son: 

-~ 

B 

e 

'" ·'··· 

t,OOO 

o 

162.75/allo 

W.· 

~·· 
11.·.?· 

l' 
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Para A, $1,000 

Para B, 2,594 • ,1o.,.sppwf."" = $1,000 

Para C, 162.75 • .>o->ouspwf'·'"' $1,000 

Los equivalentes de es.1s tres alternativas al 10~{, de tasa nununa re
querida de rendimiento son idénticas. ¿Elimina esto cualquier base para 
la selección entre ellas?; así parece, ciertamente; pero examinemos más 
de cerca las difere~cias entre las alternarivas. La diferencia entre A y B 
es que A requiere un dtsembolso inmediato de ·1,000 dólares, nlientras 
que R exige un gasto de 2,594 dólares al cabo de 10 años. Por consiguien
te, si preferimos A a B, gastaremos 1.000 dólares en la anualidad, aho
rrántlollo~ un gasto ele 2.:-.~H dólares dentro ele 10 aiios, como se ilustra 
en la t'S(;d;a de ricmpo siguiente: 

::-.~rcrión A sobre B 

Cnsto 
1,000 

o 

Ah •• rros 
2,594 

IU 

Por consiguiente, 1;, ~elección de A sobre B equivale a invl'rtir 1,000 
dúl;1rcs para recihir un beneficio de 2,5!H dúlares al cabo de W años. J.;¡ 
tasa de n·ndimiento sobre cs., inversión es: 

de donde 

' 

1.000 · ,.,.spcaf 

spcal 

i = 10% 

2.5'1-1 

2,59•1 

Se trara de la tasa numma requerida de rendimiento del 10'}'0 <JHe ha 
sido acm·dada. por Jo que es preciso que aceptemos la inversi6n. 

Com1>aremos ahora las alternativas B y C. Aunque sus equivalentes 
son iguales y no nos proporcionan una clave sobre sus diferencias, nota· 
mos que sus costos se distribuyen en puntos diferentes en el tiempo. Esa 
es la realidad, y ella sola harla qu~ lurran diferentes, aun<1ue sus costos 
fueran {·antidades idénticas. Las diferencias de tiempo y dinero entre n 
y C pueden mostrarse restando sus escalas de tiempo, como sigue: 

Seleed6n C •obre B 
o 

Cooto 
162.75/atio 

Ahorros 
2,594 

JO 

No se trata de una comparación teonca, sino de un enunciado de la 
diferencia real entre las alternativas. La selecáón de C requiere el des
embolso de 162.75 dólares al año, pero evita un gasto de 2,594 dólares al 
final del décimo año. Esto es lo mismo que invertir 162.75 dólares anuales 
para recibir un ingreso de 2,594 dólares dentro de . JO años. 

• 
~--



r·--
92 
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INGENIEJÚA ECONÓMICA 

162.75- ,_,.uscaf = 2.591 

uscaf = 15.937 

i =JO% 

y. puesto que es la tasa mfnima requerida dC' r(t'lf~.¡n,il!'nto, dr:hemos apro
bar la inversión en C. 

La única duda que queda es, ¿debe preferirse A sobre C1 

Coot.o 
1,000 

o 

Abono• 
162.75/ ailo 

JO 

La sclt·cci{,¡ 1 de A significa un gasto actual ('': ~ ,. ..... l~l dólares que ahorra 
el gasto de 1~2.75 dólares anuales. durante h.•~ pnhimos lO años. Es una 
buena inverslón, puesto que los 1,000 dólares serán recuperados con un 
10% de interés, la tasa mfnima requerida de rendimiento. 

por t?nto 

1,000- ;-•ocrf 

crf 

1 = 10% 

162.75 

0.16275 

Estos ejemplos muestran que aunque las alternativas tengan eqmva
lentes iguales, eso no significa que )as alternativas mismas sean iguales. 
De hecho, existe una diferencia y es preciso escoger entre ellas. La dife
rencia entre las alternativas se debe a que sus costos se producen en puntos 
diferentes en el tiempo. La diferencia no puede evaluarse mediante inspec
ción. sino calculando si el gasto actual será. recuperado con una tasa de 
beneficio suficientemente atr~ctiva. 

5.5 Electo del cambio de la tasa ft<jUttida de rendimiento Exami
ntmos nuevamente las tres alternativas: 

A 
1,000 

o 10 

B 
2,594 

o 10 

e 162.75/allo 

o 10 

En la úllima sección demostramos que, al 10% de interis, cada una 
de las alternativas ei equivalente a una cantidad actual de 1,000 dólares, 
y probo· que, aunque Jo~ equivalen~es _fueran iguales, deberla preferir 
A si la mlnima requenda de rendim1tnto fuera del 10%-

,: r ,......... ..... .l.,.. .. ,." rlhn;f"ntn. "l lnllii ronivalm-

• 

EQUIVA.I.ENCIA 

... 1.,.,w diferentes y b) puede cambiar la selección entre las alternativas. 

Para A, 
Para B, 
Para C, 

de cada una de esas alternativas al 15%, a 

$1,000 
2,594 • ,,._,.sppwP"' = $ ,641 

162.75 • ,,._,.uspwf•-••• = $ 817 

En nte caso, todos los equivalentes son diferente~ y, si la tasa mamma 
requerida de rendimiento es 15if0 , escogeríamos D, uo A. 

En este ejemplo se elige B porque tiene el (.u~to equivalente más. bajo. 
Esto significa que rechazaremos gastar 1,000 dólares en la actualidad, de
bido a que 2.594 dóloues no es un ahorro suficientemente grande. dentro 
de JO años, para recuperar Jos 1,000 dólares ·con 15% de interés (como 
vimos en la sección 5.4, es sólo suficientemente grande para recuperar 
1.000 dólares al 10% de interés)_ De manera similar, no se escoge C por
que 2,594 dó.lares no representan al G~bo rlc 10 aiios tm ahorró suficiente
mente grande para recuperar la serie de inversiones anuales de 162.75 
dól:~n~~ f:on uu J.l,';;, de interés. Por consiguiente, es m;:ts económico gastar 
2.5~N tl61ares al c.:abo de 10 años y ahorrarse 1,000 dólares en la actuali
•dad o 162.75 dólares anuales. 

Puede desarrollarse un razonamiento similar al tnmparar las altern3· 
tivas al 5% de interés; sin embargo, ya hemos tenido oportunidades su
ficientes para observar que a) los equivalentes exislcn sólo a la tasa de 
rendimiento dada y que b) el cambio de la tasa de rendimiento puede 
invertir la· selección. 

5.6 Equivalencia &ente a realidad Comprendemos ahora que la 
equivalencia es s<llo un tipo de medida que permite la evaluación de se
ries alternativas de desembolsos a una tasa determinada de rendimiento. 
Sin embargo, el cálcu~o no implica que deberemos llevar a cabo un des
embolso igual en cantidad al equivéllente. Por ej~mplo. si tenernos una 
serie de desembolsos de fin de aiio, por valor de 162.75 dólares durante 
10 aiios. el equivalente en tiempo Ct.:ro. al 10%. sed 1,000 'dólares; pero 
eso no quiere decir que vayamos a desembolsa.- l,OOH dólares en la actU3· 
lidad. Tampoco quiere decir que debemos· ;nv~·ft'·· : :·an dólarC!'S con d 
fin de disponer anualmente de 162.75 dólares. L~ e<¡uivalencia es sólo 
una merlida; no implica ningún procedimiento para comprar, financiar, 
invertir o reinvertir. Dt hecho, como~ hemos dicho, )a única realidad es 
la serie cronológica real. 

5.7 La equivalencia y el uso de fondos Aunque parece implicarlo, 
equivalencia no significa un uso igual de fondos. Por ejemplo, si compa
ramos las alternativas A y B, el uso de fondos es diferente, aun cuando 
sean equivalentes al 10%-

A J,ooo,__ _________ -1 

O JO 

B 
162.75/allo 

10 
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La persona que recibe 1,000 dólares en la actualidad tendr:l. una uti
.ización mayor de fondos que la que recibe 162.75 dólares anuales durante 
1 o años. Lo mismo puede decirse del uso cedido por las personas que pa
,.n esas cantidades. Por consiguiente, la persona que cambia el uso de 
i ,000 dólares en la actualidad por el de 162.75 dólares el año próximo y 
:62.75 cada año subsiguiente puede esperar compensación por el uso que 
cde. En este caso, su compensación es igual al lO% de interés sobre los 

i ,000 dólares. 
La equivalencia no implica uso igual, pero si que el uso desigual es 

ompensado por la tasa de rendimiento concedida a la persona que cede 
·1 uso de los fondos, 

5.8 Compar.iciones de equivalencia práctica En la mayorfa de los 
asos, );ts comparaciones de costos se hacen entre alternativaS con dife· 
entes cficil'ncias de ingeniería, sobre todo, una alternativa con un costo 
nidal clc\';ulo y desembolsos fuiUros bajos, en comparación con olra de 
n:-tlO inidal hajo ·y desembolsos futuros elevados. Estas alternativas no 
•ucdcn nnupararsc por medio de una inspecciún simple, ni siqui.c..·ra por 
'lcdio de surn;1s o ro.:st;~s. El simple hecho de que las cantidades se cnc.:uert· 
n:n distrihuic.las en el tiempo es su(icierue para exigir medidas de equi
;dencia. l.:t lmica excepción que se presenta es aquella en la que las dos 
:ltcrnali,·:•s tienen idénticas sern·.-. cronológica~, <mno las siguiente~: 

1,000 100/ ai\o 

o tO 

8 
1,000 tOO/ ai\o 

o tO 

fsas dos alternativas son iguales, sin ventaja numérica de una sobre la otr3. 

Sin emiJ;II'go, cuando dcspb141IIIOS dos cantidadc.:s en el tiempo. romo, 
as siguientes 

o 
o 

1,000 

o 

t,OOO 

10 

o 
10 

ms diferencias no pueden evaluarse por inspección. 
Las coniparaciones· de equivalencia son necesarias y. en la práctica. ~ 

conforman a uno de estos métodos generalmente aceptados: , 

J. Milodo de costo anual. Cada alternativa se transfonna en una 
serie equival~nte de pagos uniformes de fin de año. 

2. Métodos tú valor actual y tú costo capitaliUldo. Cada alternativa 
\e lrandorma en una cantidad simple equivalente situada en tiempo cero 
(o en un punto considerado como tiempo cero). 

3. Mitodo ·de tasa de rendimiento. Se calcula la tasa de rendimiento 
111e hará que las alternativas resulten equivalentes. Por consiguiente. esa 

·· .l.. . .. !; ... : ....• ,. , .. '"""' ..... ,,,...,_.;¡,., ,1;,.,...,.,..., ,1,... l·u: '>lt,...rO'll;, . .,c: 
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Estos tres métodos pr:l.cticos de comparación son ~1 tema de los tres 
' c:apl[tulos siguientes. 

PROBLEMAS 

5.1 Co~súhesc la tabla. 3.~1 del caphulo 3 y calcúl~ c1 equivalente global al 
final del qumto afio de lo Slguu:nte, al 10% de interés: a) )a Strie de 5 años de inte· 
reses (columna 2) mJ.s la serie de 5 años de pagos de rcruprr.ación del capital (co· 
Jumna 6); b) el prñramo de 10.000 dólar-es; e) un prkramo de 10.000 dólara" en el 
que todos los pagos de interesa son iguales y tienen lugar al final de cada aiio. 

5.2 Cu;inros modos de rnt.itución del p..-éstamo de 10.000 dólarn de la labia 3.11 
puede dncribir? El interb .es 10%. Dense rcspu~tas numéricas. ~Son tquivalcntcs 
esos m~todos? ¿Cuáles son las difc=rcncias económicas cnlre riJos? 

5..3 Una cnmpailía debe aclualml'lllc a un ba¡tco 3.000 dób.rcs que plu·dc n·sri
IUir en cual'¡ui_cra de los lrcs tiempos siguit:ntl·s: a) 3,000 dólau·s en Ja aclualidad; 
Id 5.373 dóJ;ucs (kntto de 10 años; e_) ·107.fil dólares anuaks duunte JO años. 

Dtlenninesc <'u;il sedo la mejor cknión de la compallia ~~ "" casa mínima u·· 
<¡uerida de rendimiento es a) 10%; b) Ei'7,,: e) 8'70 • 

5.4 Una pnsona JIUt'dc pagar una f;l(:lura J}()r 1,000 dóbu·s c·n la accualid:ul o 
pagar 1.030 dólares si M~r.t hasta rin de año. Sus oponunitladcs de im·crsión son 
tales que su I3S."l mfnima aceptable rt:c n·ndimicnto se con:-i•l•·ra •¡m· C!'ii 6'};,. Ana~icrnsc 
los cquivalcntn de las selecciones alu:mali,·as para pagar la Lu:tur:.. 

5.5 Una lOulp;lüia puffie repar;u , .. ,a ndc¡uina en l.a ;ulualitbd por 1.:!:•0 dtJI;1n·s 
o npcrar hasta rin de año; en el último caso, el cosw de la mano de obra ociosa a 
causa de las fallas de la mjquina hacia rinalcs del año scri de 250 dólarn. Comp;\· 
rcnst los rquio.·alt"nh·!'i de esas altrrnati'a~ .-.i b. rasa mfnima rrqucrida de rendimiento 
de la compañí3 e-; 20%, y h~psc una recomendación. 

5.6 Una compañia ÚlVierte 2.000 dólart·!'l en una pieza de equipo que ahorrad 
80() _dólares anuales. ~r COflttp~O de lllalel!:tlcs. La Vida ('(OnÓmica del equipo e'l. de 
6 anos y la laQ numma rrqucnda de rcnclunit.·nto es 12%- ¿Qué p:nle de los ahorrCK 
anu¡¡Jes debe invcrlirsc cada año, duranlt' fi ;uios, al 12%. para acumular una cuui
dad igual a la que se obtendría si los ~.000 dólares se invirtieran a la tasa. mínima 
requerida de rrntlimicnto? 

5.7 . Una rmprcsa. puede alquilar una máquina nueva por 25.852 dólarrs pagade
ros al f1nal de cada afio durante 10 años. o puede, ~dquirir esa misma m~quina al 
contado por 100.000 dólares. La Yicla ec:onómica de la m~quina n de 10 aftot y sr n
pera que el valor de rrcupcndóo tea cero. Sí la tasa mínima requerida de rtndimicn
lo n 20%. ¿significa alguna difermcia el que la compañfa escoja una o la otra de 
las alternativas? 

5.8 Una t:ompañía csti tomando en consider.tciÓn dos alternativas. La: altcrna
lh•a Jf cues1a 6.000 dólares y tiene una vida económica de 8 años. La B cuesla 4 000 
dóla~, liene u~ gas1o anu~l de oprración que es .575 dólares miyor que el de Á y 
~ 'Vada eronónuca n !-"'mbtm. 8 ailos. Por medio de una comparación de rquivakn· 
aa. h~llcst la alternatava rrc:omcncbble si la tasa mfnima rcqunida de rrndimicnto 
a •J 20%; b) 10%; e) 5%. 

5.9 Comp:hcse el uso de fondos por la penona que acrpta un prótamo bajo 
cada uno de los planes de pago que se sugirieron en el problema 52. 

5.10 Puede uslcd pa~t<~r una deu<b de 1.000 dólares m la actualidad o aplaz::ar ~---
'·' ~ ... 
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. ñ 
0 

..... ct.-. Mediante 11 equivah:ncia, ¿qu~ de· 
. al'dad o dentro de un a o, com ~-en 1a actu 1 

'dirfa usted baoo'l 
o 6 il una ttbaja de 400 dólares; 

5.11 Un hombre putde adqulrir ~erto aut~ ;are:' costad 100 dólares anual« 
sin embargo, calcula qu_e ese automóvtl en ro::.: 4 años, mis que uo automóvil por 
por cono=pto de _rtparacaon~s, dura~::o.·~:diante la equivalencia, analícese esta ganga. 
d que deba p;lgar el pre~to ~p lucr.ar al principio de cada año. 
Supóngase que las ttparacaonn tu~nen o-

6 

Comparaciones de costo 
y valor anuales 

6.1 Cálculo del costo anual fuL<i..l'.!>•<!.<:!...l!!l-º-~': .. J!!s .... métod~de 
_syaluación más empk'!ll.o~.~b~~l!~ eJI.41 .. 1!an~fo".!'~c.!J>n .. ~.el_ costo de cada 
.!IJI;,mi~.YYa...en...una...serie .. unifonue .. equix'!Jente~ ... fu~ __ sco_ coñoce ·c:omc:i- Mé: 
todo de comp_acaciÓJLdel.costO .. ;!!I!f;,)_, - ............. · ·· _____ .. 

El cos~o arm.al se ha calculado en la práctica ·por medio de uno de 
los tres mC(fJdc,s que vamos a analizar: 

l. Recuperación de capital con un método de tasa de rendimiento. 

2. Mé~<xlo de fondo de amortización. 

!1. Depredaúón proporcional, o de linea recta, mb método de interés 
promedio. 

Los símbolos 1. utilizados generalmerite son: 

p La inversión en el equipo; el costo inicial total; el costo de 
i~·~~:tbción. 

L El valor de recuperación al final· de la vida económica. 

n La vida económica en años, sobre la base de que la tasa de ron
dimiento i, en los problemas de costo anual, es por un periodo 
de 1 año. 

1 • U na serie de ingresos iguales de fin de año. 

D Una serie de desembolsos iguales de fin de año. 

i La tasa mínima requerida de rendimiento. 

R La serie uniforme de fin de periodo equivalente a P o a P y L; 
el costo uniforme anual equivalente de inversión. 

• ~ dmbolos soa ~an pagos_ in~D~ o globalrs.. ~ t:nismos sh. ...s. con una • · 
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JO.IS Dilrdnc.icsc el modelo de costo anual aai J como se sugiere en la ltcci6o 
10.12. pan ...nfiaJc la caw:i6n IO.I2a. 

IO.If D<muisbae qac la caw:ióo 10.121> equinle a la ecuación 10.12a. 

10.15 Una miquina cuesta 15,000 dóbrt'S coa un gasto de operación para d :u\o 
JiguiCnte de t,OOO dóbrn, una vida económica de 10 años y un valor de ttcuprración 
ttro al cabo de ne tiempo. Su vida, en tst srrvicio, concluir:l por el deterioro y oh». 
ltsccncia. Se: supooe que el gndiene.e aumenta ariunfticamenlc. La usa mínima nque
rida de rrndimirnto n 15%. a) Calcdlese su costo aoual comparativo para uso m una 
prueba de apbJ2Jilicnlo de 1 año. b) Tr.$cae una escala de tiempo que munt~ el COS· 
to ck operación de cada año. e} MNia.nle el gradiente calculado en la parte D.J~ corn
p.irese el cosro total anual uniforme de optracl~Sa de 9 años. 10 años, 11 años y de b 
~ración de un año, del dkimo al und«imo años. Supóngase que el valor de ~cu
peración K"a uro ~'todos Jos casos. 

10.16 R.rsU~lvaK' nucwamcntt" la parte 1J) dd problnna 10.15 si el ,·alor de n·cu
pcr<tcióo al cabo d-= los 10 años de vida económica ruc_ra dr 1.600 dólares, en lugu 
dr cero. En cstr c;,aso, ti v.dor dr rrcu~r.tdóo al abo dr b \'ida rconómica d(' JO 
años rs dr 1,600 dóbr('S rn lugar dr erro. En att aso. d v;1lor dr r('CUIX"ración al 
cabo dd año undhimo srr.i dc 1,300 dól.un. 

10.17 Drrhc:se la ecuación 10.i2a si ,d \•alor dr R-cuprración de la m~quina pro
. puesta, en lugar dr ser erro, furr:a el 20% del coslo inicial de la máquina, sin tomar 

en considrr:ación cu.indo se n:tiró la mjquina. 

10.18 Tómrse rl coslo ;,anual uniforme rquiv;¡Jf!'nlc· imlic:ulo en la última colum· 
na de la tabla 10.3 y compoircsr con el costo :tnual dc 1 aiio más dr operación. Por 
cjc:mplo, compjrrnsr 6.910 dólarn, d c051o ;,anual unironnc equivalente para 5 .años 
dr oprr.ación con d costo de manejar J;¡ máquina sólo durante rl año scxlo. J•rocc.:-d:•~· 

en la misma forma para todos los dcm:h. Al c..alcular el costo dr ne dnico año de o~
ración, supóng.asr que el -\'2lor de inversión P al comienzo dd .año sea del 20% dd 
costo original y que no disminuirá con un año de opcr:ación (rsto rs comp::uiblc cOn 
la .afinnación dd ejemplo 10.1!). lotrrprltensc los rcsulrados de las comparaciones. 

10.19 Una htrnmitnla con control clcClrónico toralmcnle progrimado dr sus 
operaciones, cunt.a -45,000 dólarcs. instalada. Se 'cs.X.r.. qur los g:ISIOS anuales de oprra
ción Stan de 16,000 dólara por d primer año. y que aumenten rn I.Cao dólarn anua
lcs. a continuación, cOmo rrsuhaclo de rcpar:acionn y tic.·mpu tic.· tklcnción .. I.a adn1i· 
nisnación crte que, al cabo de 6 ;¡ños, aparn:cri en d mnc:aclo una máquina prrkc
cionacb que har.i que el ~mplaz.amirnto 51:2 ccooómic..amcntc factible. Se espera que 
d valor de rrcuptración, en tst momento, sea dd 50%. La m:i•1uina haramic-nla exis
lcnle puede nndcrsc por 15.000 dólares (o sta, Al vaJcw aciUal ele inversión) y si se 
COilltiVa duranlC otro ai\o, su nlor de rccup.=rac:Wa. disminuiri a 12,000 dóla.ra. Sw 
gastos de opnadón para. nr .año te nptra que sean dt 25,000 dólares. La tas:a · mfnima 
ttqutrida dt RDdimicnto n 20%,. ¿Dd:tt adquirirst la m.iquina propuesta? 

10.20 SuponpmO& que .el analisea predice una Yida económica de 6 ai\os, como 
en el prol>lrm.a 10.19: pno tspt.-.a que ello sea rl rauhado del deterioro y obsolcs· 
c~~:ncia anuales combinados, tn la fonna de un gndimtt aritmltico. Supóngase que ti 
valor de recuperación sed cl 50% del c:oslo inicial tea cuando sta que 5C rrlire la mA
quina. Calcúlne el costo anual. Todol los ckm:ls da.IOs sedo idáuic:os .a los dcl pro
blema 10.19. 

10.21 ~Cu.il n la lasa compurs~a o dC' vida dt rmdimiento duranle 18 años de 
-wicb útil del ejrmplo 10.15 del texlOl tDrbm usanc noa cblos para lomar una dcc:i· 
s.ióa IObrt la adquisidón del equipo m tiempo a~ 

10-22 En una cmp"resa ron la qut se cncumllt'D ustedes familiariudos, indiquen 
cinto equipo que •) se encuentra sujeto a una ckpadación funcion.a1 discft't.a; b) ~ 
sujeto .a una dcgracbcióo continua: e) pucda dasif'tcane como "igual por igual .. : d) puc· 
.h .-1-..;r;~., .... -~'"" ·'··' .;.,,. ·'·· . . . . .. ;1;,., ... ·' ..... _, _ , . :•:. , , 
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Economía 
de reemplazamiento 

11.1 Signifipdo del reemplazamiento El término •-umplawmirnlo 
es tan amplio que casi todo el campo de la economía de ingenierfa cae 
I.Jajo él. FJ término se u1iliza con las implicaciones más amplias. Por ejem
plo, reemplazamienlo no significa que se duplique el equipo al final de 
su vid01; lampoco implica una subslitución igual ¡x>r igual. No es necesa
rio ningún parecido enlre el equipo actual y su reemplazamiento. El re
cmpl;u;unicnro, en este sentido, tiene 'lugar incluso si un proceso manual 
es superado por una máquina o si un grupo de máquinas son desplazadas 
por orra máquina mayor. 

Eso puede comprenderse mejor, si observamos que reemplazamiento 
es sinónimo de desplazamiento. Asf pues, lft:ID.Pl.azamiento significa que 
el proceso utilizado en la actualidad será desplazado por otro más econó
mico. Desde este punto de vista. podemos reemplazar una política finan· 
ciera. una operac.-ión empresarial integra, una Ubrica, un proceso de fa· 
1Jrif01dón, una m;íquina o una opcr;1ción manual, por otra mejor que la 
sustituya. · 

Al tomar en consideraCión el reemplazamientO, debemos observar que 
una proposición para hacer algo, como la de fabricar un prcxlucto, pu<de 
reemplazar a una política o práctica existente de no fabricarlo. En cada 
situación pueden haber muchas alternativas; pero una de éstas será siem· 
pre la de no hacer nada, de mantener el statu quo. La cuestión de reem; 
plazar una poUtica de no· hacer nada con otra positiva, subraya todas las 
comparaciones. Incluso una comparación de dos máquinas. aunque en tf 
misma no constituya un problema de reemplazamiento, existe sólo debido 
a una decisión anterior de reemplazar el statti quo con una proposición 
de aumento de ingresos que requiere una de esas máquinas nuevas. Por 
consiguiente, todo problema de inversión m equipo es también un pro
l>Jema de reemplazamiento o. cuando menos, parte de una situación m~s 
amplia de reemplazamiento. 

Los principios de la economía de ingeniería que hemos estudiado se 
aplican a todos los problell!as de reemplazamiento; pero. en este punto, 
~'\::lmÍn:lrt>mo-. v:1rin:o;: nrinrininc;. Ollf'Wl"' 011,. n11f"rlf'n rnmnn~n,.¡,....,.,. mP1nT-

L 
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11.2 Degradaci6n contra ~1-isposición o diminachjn. ¿Qué le sucede 
al equipo que se desplaza como resultado de un análisis económico? 

Podría suponerse que reemplazamiento significa el final de la vida del 
equipo en la compañía, o sea, que quiere decir retiro o eliminación ~el equi
po. Es más probable que, al ser re_emplazado, se conserve el ~~u1po p;lra 
que preste servicio en algún traba¡o degradado de la compama. De esta 
manera, puede reemplazarse una máquina varias veces. cada una de ellas 
en Ull snvido· di[erente, antes de su retiro final. 

CtJmo ejemplo, un turbogenerador instalado en una central eléctrica. 
será degradado probablemente varias veces. antes de su eliminación final. 
Jnicialmeme. mientras su eficiencia sea la Dl~s elevada de todas las m~
quinas instaladas, se encontrar.i en servicio primordial: sumini~trando la 
carga de base. Después de cierta obsolescenoa y cletertoro, sera reempla
zado por otra máquina más diciente y se le degradará a un servicio secun
dario. con respecto a bs mejores unidades. Ev~':'tualmente, se~ á_ reempla
zado t'll l'SC servicio v St' k dt:h'T.íldará a un servaoo de carga maxuna, para 
que· funcione sólo u' nas cu;uuas horas ~ia~i~s. De ~ servicio podrá ser 
degradado a la reserva. para que preste scn•1uo sólo en cmergcnnas_ Cuan
do sea desplazado de ese puesto, estará lisio para su retiro. 

( ::ub una de esas dcgra<l<lciones •·epresema un periodo de vida econó
mira en un servicio diren:nlc. Sin embargo, el equipo sólo debe tener ac
ceso a Gtda servicio nuc\"o, toJIIO resuhado de un estudio económico. Al 
ser despla1ado de un sc.:n:icin l,uede c;:on;,ertirsc en la máquina propuesla 
en un servicio degradado y si u·iun[a en un estudio económico desplazará, 
sólo enronces, a la máquina que ocupe en la actualidad ese servicio. En 
esa hu.:ha para obtener un puesto degradado deberá competir no sólo con 
la m;hJuiua que eslt: ocup;mdo ya ~icho puesto, sino también coq c:ual
quicr equipo nuevo o de segunda mano qur: p:1cda p..1 !"t:P~r un compet1dor 
ra70nable para el lrabajo requerido. 

F.l C(luipo dcspl:11ado no se retira de mantra auwm_á~ica ni tiene tam· 
pun)· asegurado auiOm;íticamcmc un puesto en un servJCIO de~~da~o. In· 
el uso para el servicio de reserva, el_ C(JUÍpo debe ganarse e~ p1~1vdeg10. con 
hase en una comparacibn t·cnnómica. A menm. (1uc el eqmp> pueda pasar 
con éxito una prueba econúmica. deberá retirarse del activo de la com· 
p;lñía en el balance general. 

· 11.5 Dq>ftciación 1~• depreciación tiene muchas definiciones. En el 
sentido de valor, se refiere a las pérdidas causadas por el deterioro y la ob
solescencia. En d sentido contable se refiere a la cancelación del costo no 
amortizado durante la vida útil del equipo. El costo inicial del equipo se 
trata en contabilidad de manera muy similar a !os gastos anticipados: se 
establee~ como un activo y. cada año, durante la vida supuesta del equipo 
hasta su retiro. cierta proporción de ese costo no amortizado se carga a 
Jos gastos. 

El perlodq de vida durante el que el contador deprecia un activo no 
es la vida económica definida en el capitulo 10. El contador calcula la 
depreciad/ ~urante toda la vida del equipo hasta su disposición o re
liro. que. • hic·imos nolar en b sección 11.2. puecft" cuhrir varios st'r-

·: 
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eco no-

categorías, son 

Cenit.· y cunrormaciótl , de- 111etaks . _ - . . .... - . - - .. 
Rdinaáün de metales .. - - ..... - .. --- - - .. - . 
Fabricación de papel . . . . . . . . . . - ......... · · · · 
Refinación de petróleo .............................. . 
Impresión .......................................... . 
Fabri<:ación de vagones de [crroc:anil . - ....... -. - - .. -. -
Fabricación de artículos de caucho - -- . . . . - . - ..... - -
Fabrtcacibn de cemento .. - . - - .. - . . ........ . 
Fabricación de tejidos . . . . . . . . . . . . . . . . . ........... . 
Producción de vapor central ......................... . 
Planta hidroelcctrica ............................. , .. . 
Planta nuclear .. - ................................... . 

12 
18 
16 
16 
11 
12 
14 
20 
14 
28 
50 
20 

No se le exige al contador que u1 ilice esas vidas para calcular los pa· 
gos de impuestos; pero tiene el privilegio de probar la vida útil del equ~-· 
po que adopra ~n una situación dada. 

Como indicamos. el contador prorratea el costo del activo (menos cual
quier valor previsto de recuperación en el mome.nto del .ret~ro) . contra 
las ganancias de cada año, y su modelo matemático de diStnbuaón de
fine el decto de la depredación sobr~ las utilidades de cada año. Además, 
la carga de gaslos de depreciación demasiado bajos representa una '?br~: 
estimación de las ganancias y el p;lgo de urilidades falsas, al prescmd1r 
d~ algunos de los costos de desperdicio de capital; a la inversa, la carga 
de una d~preciación excesi\'a, en un ario dado. hace que J-- ..,anancias de-

< ..... ,;, .• J 
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el aradas sean demasiado bajas. El contador se interesa por la cantidad 
de depreciación en un año dado y, con ese fin, emplea fórmulas que afee. 
tan al patrón de distribución del costo del activo y a· la cantidad de de
preciación en cada uno de Jos diversos años de vida útil del activo. A con
tinuación damos una lista de algunas de las fórmulas utilizadas: 

L De linea recta: da una depreciación uniforme. 
2. De suma de dlgitos anuales: da una depreciación rápida durante 

. los primeros años. 
3. De doble tasa saldo decrecient<: da una depreciación rápida du

rante los primeros años. 
4. De fondo de amortización: da una depreciación rápi«Ja durante los 

últimos años. 

Las fórmulas matemáticas para los importantes métodos de depreda-
. ción aparecen en t.·l capítulo 15, donde se utilizan en el cálculo de los 

impuestos sol.Jr-e la renta de las M)ciedades de capital y donde, en efecto, 
anali1.arcmos la depreciación en forma más detallada. En el capitulo ac
lual rios interesamos sólo en ese tema en relación al análisis del valor 
e onrablc y a su impotlancia para bs comparaciones eConómicas. 

Antes de analiz;u el valor contable, ~agamos notar que el analista de 
economía no utiliza las fórmu_las comables. debido a que no le corres
ponde prorratear Jos ahorros .sobre Ja recuperación de capital en cualquier 

·año (excepto si llega a afectar al impuesto .sobre la renta). en tanto se 
recupere el capi!al para cuando llega el linal del período de vida eco
nómica. 

11.4 Valor contable El valor contable es el costo no amortizado del 
acrivo que aparece todavía en los libros de contabilidad de la empresa. 
Es una suma que resulta únicamente de los procedimientos pasados de 
depreciación y de las delisionés pasadas. Por ejemplo, el período de vida 
útil y la depreciación anual cargada en arios anteriores son el resultado 
de predicciones pasadas que le parecieron apropiadas. en ese momento, 
al contador. 

·Si el contador hubiera seleccionado la depreciación de línea recta, el 
\'alor contable actual seria como sigue: 

donde 
P-I. 

" 

Valor contable = P - 1( P -: L) 

:= depreciación anual 

= número de años que se ha depreciado el 
equipo hasta la lecha 
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l)lloóooie~Ito dd hecho de que esas adquisiciones tienen Jugar al azar, 
cualquier tpoca del año. Cuando se haee es•o, se haee la misma carga 
allo en que se retira el .equipo. 
Debemos hacer notar que el valor contable no es el valor del merca
ni el valor liquidado del acúvo. Si pudiera predecirse perfectamente 

la depreciación, Jos valores contable y de mer~do serian idénticos; pero 
esa coincidencia sólo puede esperarse por casual1dad. El valor contable es 
estrictamente una ficción de contabilidad. 

No obstante. la existencia de un costo no amortizado planteará bs 
. .. preguntas siguientes, a las que es preciso responder: 

1. ¿Cómo entra el valOr contable en un análisis económico. si es q~.:~e 
entra? -

. 2. En un análisis de reemplazamiento, ¿qué valor de inversión. P. de· 
ber:l usarse para el equipo ac1ual? , . 

·3. Si no se usa el valor contable, tcómo afecta a la con~lus1Ó11 la dis
crepancia entre el valor _contable y el de mercado? 

Vamos a uatar de résponder .a esas preguntas en las páginas siguienlL~. 

11.5 Valor de inversión del equipo existente .El costo de inversión 
p es siempre el coSto instalado de) equipo. Pero. en ese caso. tcuál es el 
costo de inversión P (.le.' una máquina que funciona actualmente en el ser
vicio deseado? 

El costo instalado de una máquina que ya (.'Stá instalada en un servkio 
dado es a) su precio '"como está""; b) el ingreso neto que estará ligado al 
equipo al tomar la decisión de conservarlo, en Jug_ar de venderlo; e) ~1 • 
valor neto de recuperación. el cúal rechazaremos SI conservamos la um· 
dad en su servicio actual; d) el dinero que podrlamos tener a mano; pero 
al que renunciaremos. si manteneuios a la unidad _en su ~rvicio actual; 
~) el llamado Vdlor ualiwbl< neto, NRV. de la umdad. "l od?s dl~s dan 
el costo instalado de una unidad ya instalada, su valor de mverstón P. 
En el ejemplo siguiente se ilustran esos conceptos: 

EJEMft.O 11.5a En la Fig. Jl.!i, ¿cuJil a el costo ~ iuvcni~ P de b má'Jui.~a 
instalada actualmt:ntc rn rl Dt·llartan•cnlo A en un esr.udao «<nómaco de su n"C."mpla· 
.u.micn&M 

Costo de desmontaie - S 75 

Costo de movimiento de la miquiM a los furaones - S 25 

Costo de emball}e de 11 miquiM - S 100 
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Sowc•ó". En Ja figura dada, pueden realizarse 1,500 _dólares por el 
equipo libre a bordo de Jos furgones. Pero, para tcahzarlo, debemos des. 
montarlo ($75), embalarlo ($100) y transportarlo ~ 1'." furgones ($25). 
Esos costos son necesarios para la venta; por rons•gu•ente. el resultado 
nelo de la venia será $1,500 - 200 = $1,300. Este es el NRV (valor rea. 

~~~~~- . . 
Nótese que 1,300 dólares es también el costo msta~ado, debtdo a. que 

f"S el valor de inversión de ]a máquina en su pue~to, JJSta para func10n~r 
en el servicio deseado . .Es también cJ NRV, deb1do a que es el prec1o 
·•wmo está"' de la máquina. Un comprador daría 1,3~ dólares por la má. 
~~uin3 .onno eslá, debido.a que si vale 1,500 dólares hbre a bo~~o de los 
furgoue>. 1endroi que gastar 200 dblares pan tr;msf?rmar e) mstalada 
como está'' en "'libre a bordo de Jos furgones··. supornendo que sus costos 

· fueran iguales a l~s nuestros. . . 
· En el caso de una unidad )'D instalada en ·el ser~ICIO deseado, el cost? 

in.tlnlado scr;í, por consiguiente, el NRV. El rostn mstalado de una unt
tlad nueva es su precio de compra mcb ~odos los costos res_uhantes de su 
;1dquisición, sn instalación y su preparaciÓn p~r~ <fiiC fun~1one en el ser-

. · 1 d Por e1·emplo si podemos adqmnr una umdad nueva, ya v1no ' esea o. • . . 
sea ahsohuamcnte nueva 0 de segunda mano, por 1,500 t!ólares hbre a 
horcJo de Jos (urgones, con rJCICS pagados IJJSI!l lHit'!'oiTO anden de rlescarga 
del ferrocarril, y si Jos costos de instalación son: 

Desembalaje: 
Transporte de Jos furgones al lugar 

f)IIC deba ocupar: 
Montaje y conexión de la unidad: 

JO dólares 

25 
125 

d coslo inst:11aclo. de la unidad adquirida será: 1,500 + 160 = 1,660 

dól.res. 
Jncidcnt;tlmenré, esto apoya a la co~rlu:oi!)n· lúr;ir.~ de 9ue es más caro· 

comprar que ·conservar la p,ropietlad de un·, ~a·, .. bd uJépllca: aunque fue· 
.. a posible adquirirla al mismo precio lJllt' d que obtendnamos por su 
venta en la plaza del mercado. . . . 

Un problema más diHdl que el d~ de1erm~nar el costo de mvers•ó? 
de un::t unidad adquirida o de una umd;uJ y<' ms1alada _es el de detenm· 
nar el costo instalado en un nuevo puesto de una m:lquma que ya posea 
la compañía, pero que se encuentre instalada en otro lugar. 

EMPW II.Sb Tomemos rl caso de la m:iquin.a antrrior, instalada actualmente 
~JDcpartammlo A con un NRV o coslo de inversión d~ IJOO dóbrn. como alcu· · :0 ~ a tes. Supongar:.os qu~ n d"J)Iazada del Dtl>J,rtamcnto A J qu~ nos propone· 

mos 
05 :O~rJa ara dar1~ un puesto m el Departamento B~ si .~1 costo~ transporte a 

dkh: Departa:.rnto B es de 25 dólara y ~l.costo. d~ montaJe J mncx•ón se eltva a 
125 dólarn. Entonen. ¿cujJ aer.t su valor de ~ft11lón1 

SoLUciÓI<. El punto que debe recordarse es que el NRV de 1,300 dó
lares es el costo instalado en el Departamento A, de modo que, ~ los de· 
más ro d~bemos añadir los 75 dólares de eo.ro de desmontaJe de su 
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$1,300 + 75 + 25 + 125 = $1.525 

que el costo insralado de csra unidad no es su NRV; aunque ~, 

un ~emento de cálculo: . . . . \ 
Sm embargo, despues de que la maquma se encuentre mstalada en •¡ 

Departamenlo B, su costo instalado, para ~ualí¡uier prueba con el fin d 1

1 

decidir· si -~ebe pe_rmanecer en el ·nep;u·lameolt> B, será su NR~- r~~¡ 
ejemplo, St el precto de venta ele la máquina es de 1,500 dólares ltbre 
bordo de Jos furgones hasta nuestros andenes, mtonces, el NRV será d 
1,500 dólares menos el costo de poner el equipo libre a bordo de los fin 

. gones --<> sea, menos 75 dólares por el desmontaje, 25 por el transpon 
y 100 por el embalaje- un valor ocio de 1,300 dólares. Ahora, si nos p••· 
Ponemos probar si podemos consCTUnr esa máquina en el ser\.'icio desc;ul. 
después de instalarla, el valor correcto de inversión o costo instalado .... 
convierte en 1,.300 dólares. (Esro supone que el costo de desmontaje. eh, 
conexión, uansporre y embalaje totali1an 200 dólar~. como ames.) Pe•· 
el costo instalado para la misma máquina, sobre la ha~._. de que nos p• • · 
ponemos desmont••rla de su puesro en el Departarnemo A e instalarla e: 
el Departamento B~ es de 1,525 dólares. Sin embargo. en el momento t"l: 

que se encuentre iu~talada, su NR\' para ddcudcr su derecho a pcrman•· 
cer allí ser;í de 1.300 dólares. 

Compréndase que el costo de ira·crsión de una m;íquina, una -\.,._ 
iu1-t.lJ<tda, riene que ser menor; si fuera mayor, sería entonces económi, 11 

reli.-;;rb inmediatamente y reemplazarla con otra máquina igual y la m:í 
quina del exr~rior triunfaría siempre en la contienda por el reempla1;1 
miento. Sin embargo, mediante un razonamiento correcto; descubrimos que 
una vez 9e encuentra instalada una m:iquina se hace inmediatamente m;·,., 
difícil reemplazarla. 

1 L6 J--o inapropiado del valor contable El lccwr notará que, al cs
lob!rcct ti valor de inversión de rquipo instalado o reinstalado -equipo 
que ya poseemos-, el valor contable carecía de importancia y que no 
entraba en forma alguna en el cálculo. En vista del hecho de que algu
nos analistas emplean el valor contable para eslablecer el valor de inver
sión y <JUC se avanzaD argumentos muy fuertes en pro de su uso, exami· 
nemos las rawnes por las cuales. no debe utilizarse. Dejamos al leclor qe-
ducir la conclusión. · 

Una de las razones para la inaplicabilidad del valor eontable en un 
estudio económico es que sólo las diferencias futuras entre alternativas 
son importantes para la elección. El valor contable es el resultado de una 
decisión pasada y el compromiso de cancelarlo en el futuro existirá, sin 
ten<Z en cuenta cualquier selección futura de equipo. El compromiso de 
cancelar el valor eontable puede denominarse éosto sepultado. Este tér
mino se deriva del h~ho de que el dinero gastado o comprometido en el 
pasado como resultado de decisiones antiguas. como el a¡r 'bre la presa, 
no puede alterarse por medio de decisiones futuras. Por guiente, los 
costos sepultarlos no IÍf'nf'n :mJir:¡riAn n:--u-- .. h •''"'·'· :.·,~ - · .. ~ 
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EttUpLO 11.6a Hace 5 ai\os se adqui.-ió un acthoo J>?r 1,000 dólara Y ~nc u~ 
~-··. ua1 de 600 dóla.ra. Ha &ido deprroado durante una Ytda 'dtd 

,·alor n:alliablc otto act rándoee un n1or de ruupcradóo oulo 
de 20 aAos por el m~. dr ~ ~ en consideracióo d JUmplazamiento 
pan; esa f~ha. La adm~ ·-va. Mu&att:se cómo el valor CCJDtablc dd rquipo de ae cquapo por uoa m-.u1oa n..... l.uarlo , 

. "-b'- pa- la dccisi6o de con~rvarlo o rccmp · aistmte es maput.4 ~~e ·- . 

SoLUCIÓN. Como resultado de la decisión tomad~ hace !J aiio~, la ad
ministración decide cancelar el acti~ durante una voda de 20 anos, ~ro. 
rrateando las erogaciones por partes oguales entre ?'da uno de esos anos. 

1 1 d dos decisiones anuguas, el valor contable Tan sólo como resu ta< Q e nas ~ 
acrua't resulta ser: 

1,000 - "('::0) = $750 

. . t 250 dólares del activo se han cargado como gastos y · Por constgu•en e. · retie 
1 od Vla 750 Ahora debemos hacer notar que SI se . deben canee arse t a · • · d 1 do 

· · · t 1 debe ser cancdado, y so es esp aza . ne el equopo en su serv1cto ac ua • s· 
' · · deberá cancelarse igualmente. •n tomar deberá cancelarse y SI se reura. . . demos 
enta las alternativas que involucran a dicho equ•po. "? po 

en cu d 1 s 750 dólares deben cargarse: todavla a gastos 

;~~".:"6s. eish~~:os:'o ~=ul~~l:r~ n~ r.:•d;t::.~~·~~i:~na :~·~;t;1 •!o:~ 
dlor _reahz~.ble neto( qduee~incurrirá sola!';nte si la unidad sigue prestando e mverslon en e . 
su servicio actual. 

En r1 "'. 1óplo anterior, la admiui~tración insislc en que d \la· 
EJEMPLO 11.6b JC -"'lcul s· d ·be incluirse muálrne cómo puede 

lor conLiblt debe incluirse en los ""'" os.. • e • dób 
•·nvc•••"ón de b m""'uin.a propucsl;a es de 2,000 n:s. hacer5l". El costo de -. 

Valor Coritable, la comparación se had entre SoLUCIÓN. Si se omite el 
las ahcrnativas siguiente~: 

Miquina :u-lual 
·~ v, ~¡:_~~--''--~---l 
o 

2,000 
M6quina pcopuc:sla 

0 

v, 
• 

y la cuestión es si debe hacerse la inversión e~tra de 1,400 dólares, sac~n
dola de los ahorros ocasionados por b máquma propuesta. 1 

· bl d ber os .....,,ir cancdándolo, sea cua Si incluimos el valor conta e. e em -o-: . d bem 'ocluir d 
. ·amos.. En consecuenaa, st e os • 

sea la alternatiVa que escDJ ber - adirlo como costo a ambos 
valor contable de 750 dólares, de emos an 
lados: 

M6quin~t., ;~.rlu:d 

· 'f:(qo¡iu·o ¡;ro•1JIII~I:J 

1,350 

o 
2,750 

D, 

D, 
• 
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. La inversión extra es todavía de 1,400 dólares y llegaremos exactamen· 
a la misma respuesta. Por innecesario que pueda ser este ejemplo para 
iniciados, el método puede ahorrar muchas explicaciones a cualquiera 

·que sqstenga que los 7!>0 dólares, puesto que son un gasto futuro (y lo 
es), deben incluirse en el análisis. Desgraciadamente, un método utilizado 
era añadir la "pérdida por disposición" (el exceso del valor contable so. 
bre d valor realizable neto del activo actual) al costo de inversión del 
equipo propuesto. Nuevamente, la falla era el no observar que, si se in· 
cluyen esas erogaciones, deben añadirse: a todas las alternativas· y no sólo 
al equipo propuesto. 

Otra práctica errónea, cuando el valor contable puede ser superior al 
valor realizable ·neto, es utilizar el valor contable del equipo actual en 
Jugar de su valor realizable neto. Est«:_ es ciertamente el lugar en que de
bemos seiialar que el costo de inversión de la retención del equipo no 
debe ser mayor para el propietario del equipo que para su comprador 
posible. Eso se infirió también en la sccciún 11.5. 

En realidad, no es correcto decir que el valor contable es abJolutamen
lt.' inaplicable para la clcc,:iún, debido a que. como \·eremos en el capi
tulo 15, el desembolso anual por conccpro de impuesto sobre la renra se 
calcula a partir del valor contable, no del \'alor rc;llizable neto y. por 
consiguiente, a ese respecto es· un faclor importante. 

11.7 Pérdidas al elimiiY.Ir equipo A pesar de las afirmaciones he
chas en la sección anterior, la administración puede someter a debate la 
presunta inaplicabilidad del valor contable, si debe cancelarse inmediata
mente, en lugar de serlo sobre un período amplio de tiempo. Lo anterior 
puede ocurrir si se retira y se liquida el equipo, debido a que es una 
práclica general.de contabilidad el cancelar la pérdida por dispusición in· 
medi:uam!!nte. Por consiguiente, si se r-etira un equipo como resultado del 
reemplazamiento y si el valor contable es mayor qUe el rc;•lizable sobre 
la venta, en ese año tendrá lugar una pérdida en exceso de depreciación 
usual. Eso reducirá las utilidades de ese año· y cualquier reducción de las 
111ilidadcs no hace que la administración se ~it·•ua feliz.:! 

Por supuesto, es comprensible que la administración se oponga funda
mentalmente a una reducción en las utilidades del año en que aprueban 
un reemplazamiento (o en cualquier otro año); pero es una economfa 
falsa el -conservar equipo no económico sólo para evitar el reconocimien-' 
lo de un costo sepultado. 

Otra razón por la que la administración puede oponerse al reempla.ta
miento es que . una pérdida por disposición sugiere un error de aprecia
ción de la administración, cometido anterionnente. Parece demostrar que 
);, administración autorizó antes una adquisición que ha resultado inade· 
cuada. mientras que puede ser sólo una faUa de predicción de la tasa a 
la que hubiera debido depreciarse el equipo. Sin embargo, es mejor que la 

: La pr.iclic3. conl3.blc J)("mlite cargar dilft:lamentc la phdida por disposición de 
un matni.al a Ulilidadrs acumuladas,. lio ft'd'ucir las utilidades acrualra.. Esto r«onocc 
lo inadecuado de la depreciación ankrior y lo inapropiado qur ft'SUharfa c.arRU toda 
l·, ... ;;.T'"'"'"' ,.,., .. t ..• ~., • ., ..•••••• r• o:. ·. • •.• ~ 



212 INGENIERfA ECONÓMICA 

administración admita un error, sea cual sea su origen, que permitir que 
sea causa del error grave de no aprobar un r.rcmplazamiento económico. 

Podemos mencionar aqul que los c!ectos del impuesto sobre la renta, 
como veremos en d capitulo 15, favorecen una cancelación repentina 0 
inmediata en lugar de distribuirla sobre un periodo futuro. 

~:"nque se discute mucho en torno al problema de fa pérdida por dis
poSJoón, debemos notar que dicha disposición raramente tiene lugar como 
result~do ~el reemplazamiento. En la mayoría de los casos, el equipo no 
se retua. smo que se conserva,. para utilizarlu en un servicio degradado. 
En este caso, el contador se )imita a cancelar e~ equipo como antes, sin 
tener en cuenta su valor_ ~ealizable actual: El problema no es muy grave. 
debido a que: oJ hasta que el equipo se acerca a su vida útil prevista, las 
probabilidades est3n en contra de su retiro y b) entonces, cuando se retira 
eventualmente al fin de una vida útil y larga, las discrepancias entre su 
~alor contable plenamente amortizado y su valor realizable serán peque
ñas o. incluso, pueden ser 1-;anancias. · E.l golpe es sua\'izóldo también por 
el ahorro fiscal debido a una pérdida por disposición. 

11.8 Inclusión de lodos los costos e ingresos aplicables Mientras 
C'n~amos _conciencia de los costoS inaplicables. es también apropiado seña
lar que es preciso un cuidado especial para incluir todos los costos perti
nenres. Una prácrica ú1il es preparar una list:1 de conuol p~r:1 el ripo de 
equipo que se esté tomando en consn.Jer-.t:i/•n He "quf ejemplos de con
t(:p:m que pu.eden tomarse t·n cuenla p.o.• ·:~{.~ hst;.•. ele control: 

Mano de obra para operar, manej:1r, :ajustar y re1ir:1r 
Inspección 
Combustible y energía 
Supervisiim y tlift:uncitu de costo indiref."ln 
Desperdicio o merma, material y costos indirectos por despc.·rdici~s 
Impuesto predial sohr<; d costo inicial o la cvahaól,·iún 
Seguro 
Cósto no asegurado de ~icsgos 
Mantcnimicnlo (materiales, mano de obra. gastos generales) 
Revisión general periódica, reparaciones u otras erogaciones de capital 

Al establecer las ecuaciones de costos, el analista debe identilicar to-
das las diferencias inherentes en las alternativas, luego, deber! definirlas 
con exactitud y cuantificarlas en dólares. 

Un buen ejemplo es el del establecimiento <l_e diferencias de gastos 
generales entre proyectos alternativos. Por su familiarización con los nié· 
todos actuales y los propuestos, el analista podrá darse cuenta de si los 
liltimos tienen probabilidades de dar como resultado cambios en cual
quiera de los conceptos incluidos en los gastos generales. Por ejemplo, lla 
SUpervisión, en el proceso autom!tico propuesto, podría ser menor que 
en el proceso normal actual? La detección de diferencias estimulará la in· 
vestigación de las diferencias de costo real. Es raro que se disponga de los 
costos señalen dónde están las diferencias, de modo que el analiSia 
debe \ ima!'in:1rif.n n:1n nrf'rlrrir rlllnrlr po;t:1dn he; ..l;r ... r••r ... ;""' .... 
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localizar los costos para demostrar o no el punto. La difi. 
aum~nta. debido a que ya st'a una o amh:•_, alternativas oo estado 

;íoclavía prestando el servicio deseado y no existirán rtgistros de C05IOS. 
Como veremos, hay varias gulas útiles para establecer ciertas diferen

de costo comparativo, romo el espacio de suelo o la capacidad pro
ductiva inherente; sin embargo •. en Ja sección siguiente examinamo1 una 
de las primeras diferencias: una diferencia posible en la vida económica. 

P.': Selección· de la vida económica del equipo actual En muchos 
T'"'·bl<~""~ de reempl_azamiento, puede esperarse que el equipo actual t<n· 

· g;a una v1da ec;on~m1ca más corta que la del equipo propuesto. En algu· 
nos casos. nos 1nchnamos a Jlevar a cabo una prueba de reemplazamiento. 
baSilndonos en la creencia de que el equipo actual ha llegado o se en
cuentra cerca del final de su vida. 

Para el equipo que se conforma ·a los tipos de igual por igual o dede
lerioro y niJ•.nlt·.o;n~ncia. no es pOco habitual el probar el equipo actual 
por un año más de vida. Haremos notar que. con el aumenlo cada vez 
mayor del deterioro, si el valor realizable netb P es cero. el costo anual 
para cualquier período en exceso de un año será mayor que el del año 
próximo. En efecto, incluso si el costo de inversión no es cero, el dete
rioro puede estar ·aumentando tan rápidamente en relación al costo d~ 
inversión h;~jo de) equipo viejo ()IIC el costo anu:d más bajo se prtsente 
todavía para una vida de un año. 

~na ~bscrvación ~nuy .útil para probar el equipo actual es la siguien
te: SI tnunfa el equtpo aclual. con base en una vida económica de un 
año. ser;$ ¡,necesario lomar en consideración un periodo más largo. Por 
ou·a p:1rtc, si pierde con una vida de un año. deberemos lomar entonces 
la determinación de si una vida más larga dará como resuhado un costo 
anual uniforme equivalente m~s bajo. 

La observación ant~ior es ciena. ~n ef~cto. para todo equipo. actual 
o propuesto; pero, deb1do a que el costo anual del primer año del equipo 
nuevo es habitualmente mucho m~s elevado que el rosto anual durante 
el periodo de vida económica, se emplea raramente una vida de un año 
para probar equipos nuevos. . 

Si se requieren en ese momento erogaciones de capital para revisión 
gen~al y reparaciones importantes, 1a· vida económica más probable del 
eqwpo será más larga de un año. La vida podrá extenderse entonces hasta 
que ~ haga n~esaria ot':l revisión general, dependiendo, por supuesto., 
del tipo de equ1po. Por ejemplo, si es del tipo igual por igual, la vida se 
extenderá hasta que los gastos cada Vtt mayores indiquen la conveniencia 
del reemplazamiento. 

F~ndamentalme~te, la vida económica del equipo actual se líasa en 
las m1smas observaaones hechas en el capitulo JO. Las clasificaciones del 
equipo_ se apJ;.:,., ,,,,,,,¡én en este caso, modificadas por el hecho de que 
el equtpo ac1•n• l'"rd~ encontrarse cerca de o al final de su vida «<
nómica. 
~ primer luga~. notemos que mientras la vida del ~ 

de aproximarse a un año, la vida económica del equip 
flf'"T;f OIIP c;p:"1 l'Tlllrhn 1Tt:$<: ,..,,..,~.., •· ...,,.._ •• r.,-: .... : ... - · · 
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anual equivalente será más bajo que para una vida -de un año. En esta 
afirmación debe tomarse en cuenta la disminución temprana habitual de 
Jos valores de recuperación. 

11.10 Tipo de aviación militar El ejemplo siguiente ilustra una si
tuación de reemplazamiento en la que el analista considera que ambas 
ahernativas pertenecen a la categoría de equipo de tipo de aviación mi
litar. 

EJEMPLO 11.10 El equipo que tt encuentra actualmente en ~rv•c•o se instaló 
h:acc 5 años con un costo de 8,000 dólarn. Su valcw rnliublc neto actual n de 1.500 ' 
dól:nrs. Si ~ conscrv:J. a la mJquina rn servicio duranrc un a.ño mJs, su costo de o~. 
ración se prc:\'1: que St'r.i de 10,650 dólarn y su v.aiOr de rccu~ración disminuiri en 
500 dóla"rcs. 

.\caba de aparecer una máquina nueva que cuesta 10,000 dólares, ins
talad•• y lista para funcionar, Y. se espera que su costo de operación sea 
de sólo 8,000 dólares. El mamenimiento y las reparaciones constituyen un 
gasro uniforme de rulina, incluida en les costos declarados de operación. 
No se prevén costos especiales o incrementados de manrenimiento para nin
~una de las máquinas. La nueva permanecerá probablemente en ese ser
vicio hasta que surja un modelo perfeccionado. EI ... campo está _estimulado 
ten1ológ:icamente y se espera CJUC pueda aparecer una m~quma de esa 
índole al rabo de 5 ;liios. El valor d'e recuper.íiCión, en ese ~omento, es 
probable que sea de 2,000 dólares. Si se conserva la máquina actual du
rante 5 arios, se espera que su valor de recuperación sea de 400 dólaies 
en ese momenro. La rasa mínima requerida de rendimiento es 10~-~-

Sor.ucráN. 

M:iquin::t ac1uat 

~loiquin::t nueva 

D- 10,650 
NRV - t.500 L - 1.000 

o 
"10,000 

o 
D • 8,000 L- 2,000 

5 

Aparentemente, la máquina nueva tendría una vida económica de 5 
años. 

. La máquina actual sería rttmplazada por d modelo que acaba de apa· 
recer o duraría hasta la aparición de mra mejor, o sea, 5 arios, qne es 
cuando se espera que aparezca el modelo siguiente. · 

Con ga.stos constantes de operación y valores de recuperación que dis
minuyen de acuerdo con una diferencial más pequeña cada año, la má· 
quina adual tendrá su costo anual más bajo durante una vida de 5 años. 
Por supuesto, la m~quina actual puede probarse durante una vida de 1 
atlo; pero, si pierde. el analis<a deber~ probarla durante un período de 
5 años, como se ilustra en las dos soluciones siguientes: 

Máquina propuesta 

1\.C: - no orlo ? nnm .. ., .nf:··:~~n ! 1~ nnm rn lO\ • ~ nnn - t:ln ·~"' 
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~q1wDlll actual (primera solución) : 

de 1 año: 

(J.SOOI- J.OOO) • 1aft.IDO + (J.OOO)(O.JO) + 19.650 = $I1.300 
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Puesto que la m~quina ha fracasado en una prueba de 1 año. el ana· 
j¡sta deberá hacer otra sobre un perlado de 5 años. La única ventaja de 
la prueba de 1 atlo es que si la máquina actual triunfa. el analista se ha

. brá evitado las dificultades de hacer proyecciones a largo plazo de sus 
costos. 

M~quina actual (segunda solución): 

Cosro anual ·5 años: 

(1,500 - 400) · ,crf'",. + (400) (0.10) + 10.650 = $10,980 

En esle caso, la máquina actual pierde en ambas pruebas. 

11.11 Tipo de calesa de un caballo El ejemplo siguiente tiene el fin 
ele ilustrar una situación de reemplazamiento en la que el analista dól· 
sifica ambas ahernarivas c~mo del tipo de calesa de un caballo. El r~m
plazamiento del equipo de calesa de un caballo no se indica mediante 
una prueba económica sino por fallas el equipo mismo; por ejemplo. re· 
emplazamos una bombilla o foco eléctrico debido a que se ha fundido. 
Por ~nsiguiente, los análisis de reemplazamiento pueden aplicarse sólo 
a situaciones especiales, como el reemplazamiento en grupo del equipo an
tes de la expiración de artículos individuales (con el fin de ahorrarse 
costos de instalación), el traramiento del equipo antes de su expiración, 
para prolongar su ''ida, reemplazamiento de la parte del equipo que haya 
fallado en servicio. etcétera . .Estov último se ilustra en el ejemplo siguiente. 

EJEMPLO 11.11 Un poste 1clrf6nico de mad~:ra tiene 11 afios de amigüftlad y b 
illlpC'cción revela. que la. pulrefactióo de la. base ni~ que se retire prontamrntc. La ias· 
Pttrión mUCSira tambiln Ciue ai le coloca en. d s.x-lo un tope nuevo al que pueda 
sujrunr la parte aupcrior dd poste mediante cables, ~rfa prolonpiX' la wida 011'01 
5 aftas. El nlor rnlizable nrto dd IK*e actual, si 1e le wndr a un comerciaDtr. f=1 
dr 2 dólaff:S. EJ costo de un lope es de JO dólares instalado y su valor de rccuperac.i6o. 
en cualquitt momento, arr.l «ro. 

Putde insl:ala.nr un po:ur nueYO por un costo total de 28 dólares. Las tabla de 
mortalidad pRdietn una vida mrdia de 12 aftos rn na regióo ~fica.. El valor de re· 
cuprración de un poste virjo es 2 dólares. 

1..a tasa. mJnima ttquerida de rauümiento es lfl%. 

SoLUCIÓN. 

Poste sujeto al tope 

10+2 L-2 
·--·--J 
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Poste propuesto 

28 

o 
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12 

Poste nuevo, costo anual = (28 - 2) · _,._,,crf.""• + 2 (0.10) = $4.02 

Poste a tope, costo anual = (12 - 2) • ,crf.""0 + 2 (0.10) = $2.84 

1 1.12 Tipo igual por igual El reemplaumiento de equipo igual por 
igual es provocado por Jos costos crecientes d~ mantenimiento y repara~ 
ción, romo se ilustra en el ejemplo siguiente: 

EJEMPLO 11.12 St Csu tomando rn considrnci6n ,..1 H'cmplazamicnlo de un ca
mión que tknr 4 años dr antigikdad. Su valo..- ttali1able nt·to dr 1,-400 dólares sr rs
pen que descienda a 1,100 dólarn. si sr consrrv.t. d camión ocro año mis. Sr npcra 
que el costo de operación pan el año próximo sea M 4.100 dólurs. 

Un camión nuc\IO de igual capacidad costar;l 4.500 dólarf':S. Los <<ntOS de OI)Cra
ci6n. pttvislos a partir de ngi¡lros antiguos inclu~n manrcnimicnto, ttp:nación. com
bustible, llanas. impuatos, la contn11ación de ocros rranSJll(nltS cuando f.aiQ el nJlli
po, ere. -Se hicieron las praticcionn siguicntn de valores .de mercado de camiones de 
rdadn diversas: 

Co1tos tk Y•lm Gl /inat 
Ario o~raci6n tkt año 

1 $5.000 $5.500 
2 5.200 2.500 
5 5.500 2.000 
4 5.900 l.fiOO 
5 4.400 t.300 

La tasa mfnim.a ttqut:rida de ttndimirnlo es 10%. B.adndonos rn Jos costos prc· 
\lislos, ~cu111 n la vida a:onómica dtl rquipo? 

SoLUCIÓN. El cosro anual del camión aclual será el más bajo para el 
año próximo. debido a que Jos costos de operación crecicnres m~s que 
rom pensan las disminuciones 'tte _los costos de ca piral. 

Camión actual, costo anual: 

(1,400- I,IOO)·,crfl·' + (1,000)(0.10) +4.100 = $4,540 

El costo anual mfnimo del camión propuesto puede localizarse, calcu
lando los costos durante periodos de vidas sucesivas. Los resultados del 
cálculo son .los siguientes: 

.2 

' 4 
S 

Costo arwtt! tmiform~ 

equiwknt~ 

$U50 
4.500 

. U20 
4.450 
f.5t0 
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Esto demuestra que si un activo venct!, basindooos en la su¡x>sición· 
' que su vida es de un año, no ~ necesario probarlo durante un periodo 

Da» largo de vida. Sin embargo, si f>ierde, deberj probarse durante un 
~o de vida más largo, en el caso de que dé asf un costo anual 
... ~. h:rjo. 

11. '<. Tipo de deterioro y obsolescencia ron gt11diente estimado En 
el ..-:;¡.itulo iO tomamos en consideración un ti¡..o tle equipo para el que 
se prededa que el deterioro y la obsolescencia aumentaban uniformemen
te, de acuerdo con una patrón anual fijo. El ejemplo siguiente ilustra 
una situación de reemplazamiento para este tipo de equipo. 

EJEMPW IJ.IS La m:iquina actual titnt 10 años de antigürdad y sus ga¡ros dt 
optr.ación para ti afio próximo se rspna qut sran de 20.000 dólarts. Su valor n=ali· 
ublr ndo es de 1.500 dólares, que no st, npcr.a qut disminuya, ata _cuando lea qut: 
st: n=lirr ti equipo. La máquina propursta purdt adquirint por 19.000 dól.aro y su 
insrabción costad 1,000 dólarts. St: pttdict que d valor dt rttuptración ·K"d. del 15% 
al rinal •h! la vida uonómica, sra cuando sea. Los g.asros de optración para el atlo 
JHÓ' in•<r ~; calculan tn 18,000 dólartS. La lasa mínima ~uerida dt ttndimitnto rs 
10%. ¿\¿ut. m.1quina dt:hc sc:kccionarst? .. 

SoLUCIÓN. 

.\Uquina propuesla 
20,000 D = 18,000 + (t-l)g 

0.~----------------~ .. 
L- 3,000 

/) = 20,000 
1,500 L - 1,500 

Máquina actual o 

La operación de. la máquina antigua costar.i 2,000 dólares más que el 
de la nueva ·eJ año próximo. Esa es la inferioridad acumulada por la má· 
quina antigua durante un período de 11 años. Si aceptamos la suposi· 
ción boisica de acumulación uniforme de obsolescencia y deterioro y adop
tamos el gradiente aritmético explicado en la sección 10.11, podremos 
calcular un gradiente para la m~quina antigua: 

(n- l)g = 2,000 
donde: 

n = 11 
por consiguiente: 

g = 200 

Pero, ¿cómo se relacionará ron esa experiencia pasada la acumulación 
futura de inferioridad de la máquina nueva, tanto en cuanto a la canti
dad como a la distribución? La respuesta no es Ucil; se trata seguramente 
de un campo en el que se necesitan más investigaciones y estudios para 
apoyar predicciones de este tipo. Sin embargo, para el problema actual, 
el analista debe predecir un gradiente en el que tenga cierta confianta.. 
Supongamos en este caso que cree que el crecimiento te ico futuro 
será paralelo al pasado y que el gradiente de la máquin ,uesta será 
el mismo que el de la anti~ua. 200 cfól::trf"~. . .....J. 
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Para hacer una comparación de costo anual, deberemos hallar el costo 
anual mfnimo que resulta de ese gradiente. EJ costo anual uniforme COIJI. 
para.tivo lo da la ecuación 10.11. 

AC =. (P - L) · .crf + Li + D + g • .asf (10.11) 

y. a partir de la ecuación 10.12a, el mlnimo se presentar~ cuando: 

0 
~ (P - L)i + ~ _ .sppwf 

(/ . . 
0 = [20,000 - (0.~20,000)J(O.IO) + JO_ (lO) . .sppwf 

n = 18.5 - 10 · ,.sppwf 

(10.12a) 

En esta ecuación. mediante prueba y error, la vida se mcuentra entre 
16 y 17 años. Al utilizar 17 años en la ecuaáGn 10.11, el costo compa,a
tiuo de la máquina propuesta, de la diferida y de todas las máquinas fu. 
turas. será: 

AC = (20,000 - 3,000) · _, .. ,,crf ""' + (3,000),(0. JO) + 18,000 
+ 200. ,as('-· = $21,581 

El costo anual· de la máquina actual será el más bajo durante el año 
próxiino, debido a que su valor de inversión P no putde ser nunca más 
bajo y su costo de operaáón se~á más elevado en años futuros, puesto 
que sigue el proceso de deteriorO. Por c~msiguiente, una vida de 1 año 
da el costo anual más bajo y establece la vida económica de la máquina 
actual. 

AC = (1,500)(0. JO) + 20,000 = $20,150 

La máquina actual tiene el costo anual menor y. por consiguiente, la 
instalación de la m~quina propuesta debe aplazarse un año y. cuando 
ll<g~~e ese momento, una an~lisis puede indicar que se siga aplazando. 

Antes de dejar este ejemplo, debemos hacer notar que la curva de cos
to anual uniforme de la máquina propuesta es muy plana y que una 
variación en la vida de unos pocos años, en uno u otro. sentido, modifi· 
cañ muy poco el costo anual. Es interesante hacer notar, asimismo. que 
al prescindir enteramente del gradiente y predeár una vida de 20 años 
o menos, la m~quina propuesta, aun sin el costo de obsolescrnáa y dete
rioro, no triunfaría. Algunos analistas se limitan a ha= esto y, si la 
m~quina propuesta pierde, no siguen adelante, baúndose en que el gra
diente hace sólo que el costo de la máquina sea mú elevado. 

II.H Combinación dd tipo de aviación militar y del de gradiente 
Es c;oncebible que una pieza de equipo pueda experimentar los costos de 
deterioro que aumentan anualmente, como ~ d tipo igual por igual, 
~UI0f111P l~ nhc:l'liP<:rrnr·;., ,.,..,.,...,no;,., ., .. J.. l. 

·;' 
.;;:· 
.w 
" • 
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como.en el tipo de aviaáón militar. El modelo matemático mos
un gradiente anual para el deterioro solo, mientras que la obsoles' 

se apresará a intervalos discretos más largos; v.gr.: como si ocu
:m•'rao al final de cada periodo de vida. 

EJEMPLO 11.14 t.Jn motor rime' 5 aflos de antigüÑad y sus gastos de opcra
d6o. incluyendo combuslible, mantcnimicnlo, Rvisión anual y repan.cionts para el 
a4o próximo, se CSJM!'ta que sran de 8,650 dól.arn. A partir de rqistros pasados se n
tima que a SUPf!'rior en 1~ dólara al cOSto de ope:nción cuaodo dicho motÓr en 
purYO. y K atima rambi~n q~ loS gastos anuales se han incrementado aritm~ticamcn
te y que quir.in al mismO ri1mo en el rururo. Su Y.tlo~ realizable ~to actual cs de 
10.000 dólarn. 

Se acaba de ponu en el mercado un motor ptdcccionado que costad 22,000 dóla
rn y que lcndrá gas1os de operación 4c 5,000 ljlóla~s para d primt'r afio. A causa 
dd diseño pcrftt<ionado y a los m:.ucriala. de mejor calidad, se ~ra que los gasiO$ 
adicionalo ~ ~ración rcsullanto dd <ktcrioro serán las dos lcu:rras parles de los 
cxprrimentados por el molor actual. 

Se calcula que aparrccr;l otro mejor perfeccionado al cabo de 5 años que hará 
que el motor propuesto rnuhe obsolelo. El valor de recuperación dd motor propuesto 
m c1oa (echa ~r opera que .sea de 6.250 dólares y el del motor actual de 2.500 dólares. 

La tasa mínima requerida de= rcndimienco es 15%. 

SoLUCIÓN. El ¡,oradiente de de1erioro del mo10r aclual es (n - 1) g 
1 ,500; donde " = 6, la edad al final del año próximo, de donde g igual 

a 300 dólares. 

At'tual 

. Propursto 

10,000 

o 
:.t.l,OOU 

o 

MOlor ;tClUal, costo anual: 

IJ - 8,650 + (1 - 1)(300) 

D - 5,000 + (1 - t)f200) 

L ~ 2,500 

5 

L- 6,250 

5 

(10,000 '-- 2,500) · ..... crf·""' + (2,500) (0.15) + 8,650 
+ 300· .. si'-'' $11,778 

~\fotor propuesto, costo anual: 

(22.000 - 6,250) · .crf-'.,1" + (6,250)(0.15) + 5,000 + 200 • .. si'·" 
= $10,980 

La ,-ema ja del motor propues10 es de 798 dólares anuales. A· no ser 
por la aparición prevista de la máquina perfeccionada. las vidas de cual
quiera de las máquinas podrlan.ser mayores de 5 años, si el de1erioro 
fuera el único factor de reemplazamiento. . 

Por otra parte, sin tomar en consideración el deterioro, la ventaja del 
motor nue•o hubiera sido de sólo 626 dólares, en lugar de 798. Evidente
mente, n más conservador incluir Jos costos crecientes de deterioro, si es 
posible predecirlos. 

· J 1.15 o::-Qué mr.todo de análi~~ Recorrl:tmn-. :tT IN""tm· nn ................... ~ 
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nuevos priricipios le resulta al estudiante más sericHlc. con frecuencia, me~ 
diante d uso de ejemplos simples y directos que no "" aparten del prin. 
apio en desarrollo. Por esta razón, en la mayoría de los ejemplos, hemos 
empleado ilustraciones de rosto anual de preferencia a las soluciones más 
romplejas de tasa de rendimiemo o incluso a las soluciones de valor actual. 

No aplazamos permanentemente un examen de las técnicas de análisis 
que pudieran preferirse en la práctica: costo anual, valor actual, tasa de . 
rendimiento, o variaciones ~e esos métodos. Esa discusión seria .el objetivo 
principal del capitulo 17, y descubriremos, en ese momento, que el en. 
rendimiento de esas técnicas har:l necesaria una buena comprensión de 
la teorla básica. El estudiante recordará que el establecimiemo de la ecua
ción de costo anual uniforme es habitualmente el .primer paso en el mé
todo de tasa de rendimiento, tal y como se pcesenta en este texto. Cual
quier entrenamiento extra en el establecimiento de ecuaciones de c.osto 
anual, tanto en éste como en otros capitulas. no será un desperdicio. 

11.16 Reemplazamiento debido a capacidad inadecuada Hasta aho
rl hemos analizado la selección de la vida económica del equipo actual 
en una situación de reemplazamiento, con ilustraciones para diversos ti
pos de equipo. Sigamos ahora con otro problema que se plantea en situa
ciones de reemplazamiento: la capacidad inadecuada del equipo actual. · 
Esta Situación puede prcscntaTSC por la capacidad inadecuada sola o de
bido tamo a la ineficienci;a como a lo inádecuado de la capacidad. 

Un principio. verdade,-o en todos l«:>s análisis económicos de alterna
tivas que se excluyen mutuameme. es que la ((IIlpa.ración debe hacerse de 
acuerdo con producciones iguales. Cada alternativa debe f:rroducir canti
dades iguales. Por supuesto. los insumas serán diferentes. debido a que 
cada proyecto tendrá una eficiencia de ingeniería diferente. Sin embargo. 
los dólares de insumo no deben rertejar nunca diferencias de producción; 
dichos dólares deben adquirir unidades iguales de producción. 

En el caso en que la capacidad de ¡)foducción· del equi¡x• actual sea 
demasiado pequeña, sólo podrá· hacerse una comparación <OD una unidad 
mayor si se t:omplementa el equipo actual con una unidad nueva de ta
maño ~fi<iente para lograr la producción requerida. Esto se nmcsu·a en 
el ejemplo siguiente: 

EJEMPLO 11.16a Un torno lk S años de antigüedad ts detnuiado pcquci.o p<~.la 
. las nrcnicbdn rutun.s ck produet:ión. Dur-ante d año úhimo, la comp.aiiía tu,·o que 
subcontratar ·Ja mi1ad de las ncc:csid;adcs totales de produuióri. Una máquina nucv;~, 
que duJ•Iia '"" otros asp«aos a la ,-a t:ltistcnac, putdc adquirirY por 6.000 dólarn. El 
valor ttaliz.ablc ntto de la m~uina actual n de 4,000 dóbrn. Se csptn que ambas 
miquinu bcrr.nnicntu tengan vidas n:onómic.as de 6 afios a partir de b rccha. Al 
concluir ne ptrlodo. se ~n que el valor de recuperación de la mjquina nurva sea 
de 900 dóbm: y el dt la antigua 800. Los pstos de operación de a:da m.iquina. a 
plena ap.acidad. son de 4,000 dólares. 

Punte oblmnx una miquina sola pan· hacrr d mismo trabajo, m realidad. rcn· 
diri el 125% efe. la producxi6D con juma de las dos miquinas mAs pcquabs.. Su COito 
instalado n de 11,000 dólarn, c:oo un valor de rccupcración de 1.650 dólares al (inal 
de su vida · '1lica prcvista de 6 años. Sus gastos anualn ck Q~X"radón son de 7,500 
dólares cu odua: a toda su capacidad y de 6,000 dól:.nn cuando iguala a la 
pTOCiucción .te la~ dO'i máqninn más ~ueñas. (.a lag minitn:o~ rM¡tlt'fida de rcn-
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SoLUCIÓN. 

Unidad adicional 
6,000 

o 
4,000 

Unidad <tClual o 

Unidad m<tyor 11.000 

o 

D- 4,000 

D- 4,000 

D - (0.8) 7,500 

L- 900 

6 

L '- 800 

6 

L - t,650 

6 

Si los g~stos para cada alternativa no adquieren rendimientos iguales 
de produt:CIÓn, _n;!:r dr' las alternativas estará grabada i_njustaniente con 
costos no caJ·g.ldl.•~ en la otra. La primera alternativa. una máquina m;aror . .se -calcular_á por consiguienlc d~ acuerdo con una producción que 
•gu~le a la conJunta de las dos máquinas más pequeüas, como sigue: 

AC, == (11,000 -- 1,650) · .oo.,crf'"" + (1,650)(0.10) + 6,000 = $8,312 

La segunda ahernariva rcprcscma la prm.lucción conjunla de l;as dos má
quinas pequcr).:~o; 

AC, = ( 4 ,IX>: •. al""' + (800)(0.10) + (6,000 - 900) · ,crf "'" 
+ (900)(0.10) + 2(4,000) = SI0,07ü 

Por ronsiguienre, la ventaja es de la máquina mayor y sola. 
En problemas de reemplazamiento. el equipo actual puede tener un3 

vida más rorta que el nuevo, una siluación que. habitualmente, abre la 
puerta para numerosas p>sibilidades alternativas. cuando el equipo aduo•l 
tiene también una capacidad inadecuada, como veremos en el ejemplo 
siguiente: 

EJEMPLO ll.l6b Un<t aldt:ra ni~lr:nrc, dr: !) ;uios de antigüedad, proporc.ion;u;i 
s61o la mitad de las nr:usidada prcYilw de tratamir:nlo lÍTutic.o. Su valor rralizáblc 
~to aclual n de 800 dólares y los gaSlos de opcradón de S,OOO dólares al año. La vida 
económica esperada es de 5 aftos. con un valor de rttupr:ración erro. 

Una caldera moderna ele la misma capacidad cuesta 5.200 dólarn, con ga~•os clc
opr:r2Ción de 2.500 dólara... Una cilldml mayor, cuya capacidad n igual a la de la5 
dos pr:queAas juntas. cuesta. 6.000 dólarn, ron gastos de operación de 4500 dólarr:~ 
anualn. Sr: cspna q~ la vida econ6mica de cualquierá. de las nuevas unidades sea 
de 10 afios, con un valor de reai~nción ttro en na fecha (para c,·itar rompli~ 
cionn en nuestro r:jcmplo) • la tasa m(nima rcquttida ck rcndimie.mo es 10%. 

SoLUCIÓN. 

nativos: 
Concebimos que son posibles los siguientes planes alter-

J. Reemplazar la caldera actual e instalar una caldera nueva de ta· 
maño ·completo. 

2. Complementar a la caldera actual con otra caldera nueva de la 
mitad del tamaiio y efectuar todos los reemplaza~:entos futuros 
con la caldera de tamaño· medio. 

~- C.omf)lt>mentar la caldera existente ron otra nne"•• tamaiio me-
..... 
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~ "'"'lipuesto, son posibles otras alternativas, como complementar la 
caldera existente con orra u.ada; pero las tres allernativu anteriores ser
virán para ilusrrar el problema romo sigue: 

PIGn 1 
6,000 D- 4,.500 L • O 

l 1nidad ck ~mai'io o JO 
complclo 

800 D • 3,000 
3,200 

PIGn 2 1 
D ... 2,500 L-o 

Unidad an1igua 
1 1 o ~ 

·~ m4s 
l'nidad nur:va d• 

3,200 D - 2,500 L-o 
1amaño mrdio 0-- 10 

PltJra J 800 D- 3,000 L-O 
l 'i1idad antigua 1 

1 o 
rruis p = 6,000 D = 4,500 L • O 

r:uirlad d• 3,~ D • 2,500 Ll- 800 
1 

nU('Y.I 15 
l;uu;liJO ln('dio 

o 5 

Para comparar esos tres planes. a~optaremos un período de estudio de 
10 aiios. 

PW 1 = fi,OOO + 4,500 · .1o.. 10uspwf1.1"" = $33,6:ll 

I'W, = 800 + 3,000 · ,uspwf>.711 + (3,200 · ,,crf.'"" + 2,5001 · ,uspwf>.7" 
· .sppwf.- + 3,200 + 2,500 · ,.uspwf.., ... = 137,845 

En el tercer plan, predijimos que el valor de disposición de la nueva 
caldera de tamaño medio seria de 800 dólares (bas;lodonos en el hecho 
de que el valor realizable neto de la m.oiquina actual que tiene 5 años de 
omigüedad es de 800 dólares). 

I'W, = 800 + 3,200 + {(6,000 - 800) · ,,crf.!om + 4,5001 · ,uspwP·711 

· · .sppwf...., + (3,000 + 2,500) · ouspwl'·,., = 137,43.> 

La comparación muestra que la invenión exrra en el plan 1 se recu
pera con el 10% m;1s 2,784 dólares en relación con el plan que ocupa el 
segundo Jugar,. el plan -'· de aplazar la instalación de la unidad mayor 
durante 5 años, por medio de la instalación temporal de una unidad de 
tamaño medio. 

11.17 Tratamiento de la capacidad extta iohamte Hemos visto que 
si las comparaciones no se hacen de acuerdo roo producciones iguales. 
una de las alternativas esrant cargada injustamente col! costos exrra de 
operación· que provendr.ln solamente de su capacidad productiva extra. 
En todo caso, la capacidad 61ra inherente, que estari disponible cuando 
y si se necesita, es m;1s probable que sea un bien que una desventaja. Vea
mos cómo puede tratarse. 

Cualquier capacidad en exceso sobre la producción requerida en el 

'. 
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es un facror irreductible con ·valores superiores a 1 
é\>loluaciión cuantitativa. A primera vista, la capacidad en exceso, por e• 

de la capacidad requmda., es insubstancial. Por orra parte, la cap; 
exrra puede considerarse como una reserva contra las incertidun• 

que hacen que las mejores predicciones resulten equivocadas. Po. 
consiguiente, en el ejemplo 11.16a, la capacidad extra inherente de 25~, 
puede considerarse como una ventaja irreductible. En realidad, aparecí. 
también en el casto inicial de la máquina, que presumimos que hubier" 
sido m;ls bajo de encontrarse disponible una unidad de 100% de capaci· 
dad, y en el cosro de operación, si la eficiencia de la máquina hubiero 
sido m.ois elevada al funcionar más cerca de la capacidad indicada. Si c·J 
analista sugiere a propósiro una unidad de tamaño demasiado grande· 
(¿refleja una faba de confianza en sus predicciones?). ·sus costos anuaks 

deberán ser mayores, aun cuando Jos gastos de operación se calcul;¡rán para 
una producción idéntica a la de las orras alternativas. 

.EJ lratamiento cuantitativo de la capa<:idad extra inherenre, sin cm· 
bargo. es calcular Jos costos de operación bas.índose no eu la capacidad 
nominal de las unidades sino en las nccesidadt'.'i del trabajo -CJUC son la\ 
mismas p.ua todas las ahernativas. 

11.18 Reemplazamiento por arrendamiento El poseer u ;urcii<J;u· 
equipo es un problcm.1 h:isi<'O al que la.s adrninisrracioncs h:u1 prc~ratJ(, 

mud1a atención. EJ arrend;1miento presenta varias \"entajas. Por medio del 
arrend:1miento podemos cfudir ]as responsabilidades de la propiedad. in
cluyendo el mantenimiento, las reparaciones, la protección contra pérdi
das y «lestrucción. la obsolescencia, el deterioro y el reemplazamiento del 
rquipo. Esas pasan a ser preocupaciones de o1ras personas. Es posible tam. 
bién que el anendador lleve a cabo un trabajo mols eficiente y económico. 
si se .. pecializa en el manejo de ese tipo de equipo. 

Adem;ís. al evitar Ja propiedad por medio del arrendanlienw. no e~ 
necesario financiar el equipo. Los activos arrendados no aparecerán en Jos 
libros como acth·os o, si es necesario tomar prestado para. financiar la 
compra, como deuda consolidada. El arrend;uniento en Jugar de poseer 
almacenes, edificios, herramientas y equipo de rr~nsporte puede constituir 
diferenci,;~s considerables en la posición, de pasivo de una compariía y en 
las razones dd balance ·g<'neral. 

El cuadro de utilidades del arrendamiento, en comparación con la pro. 
piedad se determina por medio de una comparación económic.1. como se 
ilustra en el ejemplo siguiente. 

EJEMPLO 11.11 Un camión de 2 ailos de anrigüa:lad tiene un ulor n:ali1al.lc 
nero de 5.000 d6bn:s y te t'Jt}f:h que renga ua valor * rrcuper.ación de !MM) dólarC1. 
dapuls de Jos 5 allo$ de vida que le quMan. Sus pst01 de ~nción por conCt'Pfo 
de impuestos. quro y sqislro son d~ 160 dólaru anuales. La. insrl«f:ión. d manlcni· 
miento y las ft"P:iir.acionrs anuales ar cakulan m ISO dóbrcs pan. rJ primer af\o. (Otl 

un aumento de 50 dóbrn anualn pan los ados PQSteriO«S. Un camión ~uivakncc 
puede a~ne por 20 centnos la milb. más 15 dólaro diari01 por c:ada día que lo 
conserva d dit'nt.e, lanto si funciona corno si no n .aú. la utilización anual apr:~cb 
n de 5.000 millas y SO dfas. Sr supone que t'l conducto.- 11tti d mismo e-mpleado tanro 
si d c:amióa es propinbd dr la <ompañfa como ~¡ ro¡ :.m·ntf:l,,,... r .. · · _ __..6 
qut>rirl>~ tfr rl'nrlinoirn•,... •·· ,._,.. 
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En propiedad 3,000 . D - 310 + (1 - l)(OO) L - 900 

o 3 

Arrendado o D- 1,050 

o 3 

Costo anual de propiedad: 

(3,000 - 900) · _,._,cr(·""' + ('JOO) (0.15) · + 160 + 150 +·50· ,as(-••n 
== $1,410 

Costo ;mual de arrendamiento:· 

(3,000) (0.20) + (30) (15) = $1,050 

Rcsulla más barato arrendar que poseer. Puede notarse. gracias a este 
t'je111plo, t·omo un rosro inic_ial elevado, unido a una L.J,.i ui1iÍlación crea: 
uua siwa<:ión econúmica favorable al arrendamiento. En consecuencia, Jos 
conlratistas pueden considerar más económico alquilar _tractores, palas mc
Gínicas, rodiJios a \'apor, compresores de aire y perforadoras para satisfa
cer nercsidac..les especiales en un contratO de «ynstrucci6n, en lugar de 
adquirir el equi(X>. 

El Jlrohlema de propiedad o arrendamienro ha sido incluido, debido 
a que aparece frecuentemente como problema de reemplazamiento, o SC.J, 

si debe reempb:tarse el equipo existente por medio del arn:mb.mienro o si 
debe reemplazarse el equipo arrendado· por otro en propiedad. 

11.19 Equipo de segunda mano Hicimos notar en la sección ante
rior que si Ja utiJización es baja, puede resuhar más enHtt'nllh o arrendar 

.que seguir con equipo en propiedad. En circunstancias simílares, la ad· 
quisición de buen equipo de segunda mano para trabajos de corta dura
ción es frer:uelllemente más económico que arrendado. Es eón frecuencia 
un méiOdo de proporcionar maquinaria de construcción p:n·:: !;u empleo 
en algún traba jo especifico o maquinaria industrial para uso en un con
traro corto. sobre todo la maquinaria.especial o extra que se necesitará en 
un trabajo dado. Con frecuencia, al concluir el conu-:;to, el equipo se ven
de. El periodo es demasiado corto para justificar la compra· de equipo 
nuevo sólo para dicho trabajo y la utilización y el periodo son demasiado 
grandes para justificar el alquiler. 

11.20 Mejoramiento dd equipo existeaie La decisión de reemplazar 
una pieza de equipo no es completa si no se ha tomado en considtnción 
la posibilidad alternativa de mejorar el equipo existente. Esta alternativa 
es mejor con tanta frecuencia, que da origen al principio: "Mejora siem
pre Jo que tienes." 

Por supu~o. ·Jos campos de perfeccionamiento posible incluyen la re
paración y la- revisión general del equipo para corregir efectos dd dete
'ioro; pero, principalmente, el mejoramiento debe incluir rediseño, hasta 
donde sea -~ y económico, para vencer los efectos de la obsolescencia. 

·, 

1 
1 

l. 
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. Ei rediseño consistirá, en gran parte, de la incorporación de las nueva.
teroologlas que no se incluyeron originalmente en la máquina -proba· 
bleJIIente debido a que no se encontraban disponibles en ese momento. 
Esos perfeccionamientos toman con frecuencia Ja forma de diseños y acce
sorios para ahorro de mano de obra, con la finalidad principal de hacer 
avanzar y expeler automáticamente las piezas, la mecanización de todas 
)as operaciones, el aumento de las velocidades de funcionamiento, ]a pre
visión de instrumentos de sujeción mecánica, etc. El objetivo es aumentar 
)a ericiencia de ingeniería de )a máquina antigua. EJ COSto es. e) de pfa· 
neamienw, construcción e instalación de los cambios de diseño. Los aho
rros serán en gran. parte el resultado de un aumento de productividad 
rle la mano de obra, al reducir el tiempo necesario para preparación. re
tiro, operación de la máquina. manejo. inspección, ajuste, supervisión. 
mantenimiento y reparación. Los ahprros pueden Ser también de material, 
energía y, quizá, de conceptos de gastos generales. 

El principio de mejorar lo que se liene se basa en el hecho de que d 
aumento de eficiencia puede lograrse más económ¡camenre, mejorando la 
máquina existente, en lugar de construir o adquiiir' otra completamenre 
nueva. Esro es cierto, sobre lodo, cuando _el avance tecnológico incorpo
rado a la 111/C'I".\ 11t.'u¡uina puede ser resultado, en gran parle, de la adición 
de un insrrumeuw de ahorro <le mano de obra. Esro se Ilustra en el ejem
plo sig:ui<.'JH<'. 

EJEMPLO 11.20 tina m:iq'uina nislenlc parecr !-~r tan digna d~ conrian.ra como 
c~ando se comp~ó, hatt 5 años; sin embargo, acaba de aparecer una máquina peñec
ctonada tecnológicamt:'nre que cuesta 2.000 dólares y tirne gastOs de operación de SfO 
dólarn anuales. Se npcra que trnga un valor de rt'CUPf'r.tción de 1.(100 dólares al final 
de su vida económica de 5 afios. La m<ftquina actual tiene un valor realizable neto de 
1.000 dólares, e.-ogaciones anuales de operación de 800 dólares y un vo.lor de recupera
ción de 500 dólares al final de una vida económica de 5 años. La máquina existente 
puede tnejorarse mrdiante la adición de un alimentador autom~lico de tolva y un eyec· 
tor autom:itico dr piezas ;¡¡cabad;as a un costo de 500 dólares. Se esper;a que esas adicio
nes h<~gaf1 ;~ument.ar d valor de rttupc.-ación en 5 años a 750 dólar-es y que rcducir.ftn 
las erogaciones anuales de opr:ración :a 610 dóla.-es. U tasa mlnima "'JUerida de ren
dimiento es 10%. 

SoLUCIÓN. 

1,000 D- 800 L- 500 
1\Uquina <~clual 

o 5 
AUquina mtirñada 1,500 D- 610 L -100 

o 5 
2,000 D- 540 L - 1¡000 M:\quina nueva 1 o 5 

Actual, AC_, = (1,000 - 500) • ,1.,_.cr("'" + (500) (0.10) + 800 = $982 

Rediseñac:Ja, AC.' = (1,500- 750) • .crf."'" + (750) (0.10) 10 $883 

1 nnn• .! 
• ..-IIA 
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·
0 

amiento la máquina vieja seria reemplazada; per~ ~ evita 
Sin meJ r • ,__. d di - la maquma 

ediante la alternativa más econ ... uJc.a e re senar r ·. 
esto m 1 . ed"señado sea necesariamente tan e •aen. 

No se esper~ q~e e ~:to ~ ~e busc.a el diseñador creati\'o es el ni-

t:lc':~ ~~:n:~~~·n:e 0¡~ver~ión ~dicional. Descubrir;\, en m~ch?s ca-~~· 
v la ·adición de inversiones su[icientes para ~ac.er que la nta~mna VI J·~ 
~~nce completamente la eficiencia de ingemcna de la nue' a, no se_ra· 

económico. 

liemos VJ.SID ya que el reemplazamicn· 
1 1.21 Retención en reserva d 1 

itualmcnte, da como resultado el desplaz~m~ento en ~ugar e re
to, hab . bstante si cualqmcr máquma uo logra 
tiro del eqmpo; pero qu_e, nor :n ue~to degradado, debe retirarse. No 
triun(ar. ~n ~~. compctcncta rr::r una ~áquina por sentimentalismo. y tam· 
hay jusuhcaoon para consc . - 1 . . le I'C.'~cna ·• 

1 . stificación fl:dfa conservar una unida< en serviCIO < . • . 
poco 1ay Jll 

1 he económico lwcer o. 
menos que resu . . 1 d de un:J unidad ·en rescn·a es el 

la ahcrnativa al coslo de In opte< a r . . un·• Uni-
. . de na ro El costo de "no hacer nada .. , o sea, de segmr sml 1• 
costo r- . . .. 1 Es el fUSto de mano de obra <e os em· 
1 1 de reserva es un costo n .. t - 1 d 

<:u · ' . . ·xtras) del material que pue< e es- -
picados ooosos (y. '1 veces, turnos c. - ' . .. . · asionados por 

J .. •. F·· o dcslruitst' ,·ostos csl:thlcndos cxll,ts SI son oc 
pcn u.t.t .,.._ · . . .• . 
· 

1111 
y cncn~h cknnc1 t:xlt a, C'lcctcra. un paro. ,..., · . 

1 ft ·ntt· ele cneagi;¡ cli<t:Uica de un 
EJEMPLO 11.21 llan tenido lu~:n t•arOs l'U ;¡ u.: . . - Cad:. 

. . romrdio de un:. n·z cada cuOIHo anos. 
proceso de fabricación de "~dr~o, con 

11
_
0 

P ·l 1 ab:ajo de limpiar t:l \"idi"io congelado 
paro cuesta 600 dólares. !'~•nnpal~m:•.-::al~:l~ll~ u~ \lil·jo gl·ncrador de ,-apor que (i~:nc
~:n los moldes. l.a con1pan•a ~ IK~~-~~~: lUJ.ndo quiera que se vc..·nda. Ocupa un np::acio 
un valor como dt·sccho d_c bO ·s f.r c~IO de ill"l"'cciOn. niS:l)O y mamenimit-nto dd 
enluado en ~ dól3rrs ;mualt · d·.,nnn·•-lc cuando se nccrsitc es dt• 90 dó· 

1 1 1 que se encuentre ..... - .. tu • . 
generador. e e la mOt 0 

1 1 . a ···n el suminilitro u·gubr •k t·nt:rga:. 
F.l ·s.lra de hacc·r o unuon r . -

l:art:s :anuales. · c&..lo '· · _. 
1

. . 0 de co. rrit·me se considcr;l t.OIIIH dcsdc-
d&:uica. durante la con;.~ ,l~t~au~n t' un Jlolr 
iiJhlt'. a pesar de su b:aj;,~~ du:tcnna: . . ):-"' 

J.a lali:l mínima Tt'qUC"rida dt• rt·udumenro es :J ,u· 

So Ó 
•- p•obabilidad ele incidencia. en cualquier. aiio es de 1 

J.UCI N. .._. 1 · c:S 1!e 
1 Prob.1biC, 1 en cna <flllt.'l' :111'~· 

('ontra Olóltro, de nu.xlo que e_ c?siO 
600/4 =· 150 dólares. Por cons<gUJente: 

Sin reserva, AC $150 

Reserva, AC = (150) (0.15) +.50 + 90 = $162.50 

• 1 dado resuha más económico absorber los dartos que 
En el ejerup o d' • los No obstante otras alternativas pueden se•· 

hacer al~ ~ra re:e ~~~señ~s para impe«Íir los daños completos, ~uc
~ás edco~ m~ca~ c~U;¡tnle el paro o una restauración barata del Sistema 
ctón e os ano~ 1 . el paro Todas las alternativas deben ser lo
después de que ucne ugar · 
m_ac.las en considcraciim y probadas. 
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.. , La ldeaión para servicio de reserva es la úlíÍma oportunidad que 
: tiene una pieza de equipo· para prestar servicio m la rompaJila; pero ill 

· · . mención para ese puesto no está asegurada en Dinguna forma. Si el viejo 
· ~dnr nn logra obtener una posición económica en la rompallla, m 
a>DveiÍiente liquidarlo. . 

11.22 Reemplazamiento de una propiedad rentable Aunque en las. 
secciones anteriores hemos ilustrado inversiones de reducción de rostos, 
las situaciones de reemplazamiento se aplican también a inversiones de 
aumento de ingresos. Evidentemente, la inversión en una propiedad pro
ductora de ingrnos puede reemplazarse por la inversión en otra; por ejem· 
pJo, una compañía puede· reemplazar su inversión en bonos con una in
versión en una nueva llnea de prod1Jctqs. Una inversión de aumento de 
ingresos puede reemplazar a cualquier situación de sta.tu quo, induyendo 
una polhica actual de no inversión. El ejemplo siguiente ilustra la situa-
ción general. · 

EJEMPLO 11..22 Un invt:nionisra 5iente que· pu~:de irle mejor ai vend~: sus in
~rsiones ~:n bonos que produetn 5%. por un walor ~.ado m 100,000 dólares. pan 
inve-:_tir He dinero t:n birnt:s inmobiliarios rt:ntabks. Pra:licr qur la propiedad valdr.t: 
120.000 dólarn al cabo de 10 años, que los ingrnos brutos por conttpto de rrotas IC· 

r.in dr 22.000 dólarn anualn y que d cosro de la c>pf:r.ación, indu)'ftldo mantrnimien
Co, rtpar.aciones. impuestos y administración de la propitdad, sc-r.i ck 19.000 dólarn. 
A su vencimi~:nto, los bonos se r~:cu_l)("rar.in por 100,000 dólarn. 

SoLUCIÓN. 
., 

1- 3,000 

Propiedad inmobiliaria: 

PW = (22,000 - 19,000) · .os.touspwf'·"' + 120,000 · toSppwf·""' = $96,834 

Bonos: 

PW = $100,000 

Evaluada a la misma lasa de rendimiento de 5% que los bonoa, la in· 
ve~ión en bienes inmobiliarios no recupera los )00,000 dólarés invertidos. 
El aumento de precio del 20% en la propiedad más los pequefios ingresos 
por roncepro de renta no son suficientes para justificar cuanlirarivarnente 
la inversión. Adem:ls, el mayor riesgo de no obtener loo ingresos previstos 
hace que Jos factores irreductibles estén en contta de la proposición in· 
mobiliaria. 

11.23 Frecuencia de pruebas de rean('lazamimro La frecuencia de 
las pruebas de reemplazamiento deberá estar guiada por un plan ~eraJ. 
en Jugar de un procedimiento meramente al azar. La necesidad de inicia· 
tiva y. sobre todo, de una iniciativa planeada por parte de la adminisua-
ción. ,..,. mu'' P"T~nrlP rf,-.hirlo :1 '"'"'"' ,....,... .............. ;J...,.. ... ;...,,,:._ ~ • • · 

1 

J 
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que debe reemplazarse, excepto en los casos raros de equipo que se en
cuentra en· un estado r:an impoc.ibilitado C:fe reparación que ya no pueda 
seguir rindiendo servicio (y en ese caso,· no necesitaremos prottdimie:otos 
cuantitativos para saber que el reemplazamiento es necesario)_ Algunos 
planes_ para pruebas de reemplazamiento son también imperativos, debid_o 
a la pérdida de utilidades que ocasiona el rechazo de ahorros al no reem
plazar el equipo a ticmpi>, pérdidas que son •irrecuperables y pueden ser 
im p:»rtanies. · 

He aqul una guia de ocasiones para hacer pruebas de reemplazamiento 
en una pieza de equipo: 

J. Siempre que parezca qúe ha tenido lugar una obsolescencia consi
derable. Esto será indicado por la aparición de nuevos desarrollos terno. 
lógicos en máquinas o procesos de reemplazamiento. sin tener en cuenta 
la edad del equipo en servicio. . 

2. Siempre que r)areLca haberse producido un deterioro importante. 
F.sto lo indica la rlrccsidad de una rc\•isión general o el tener que hacerle 
reparaciones que no sean de nuina a una máquina. 

3. Cuando la m;iquina se acerca a la vida económica que se le pre
dijo originalmerite. Si esto no da como resuhado el reemplazamiento de 
la rn;íquina, puede parecer conveniente el probar la. máquina cada año 
subsiguiente. · 

PRORLt:.AI AS 

11.1 lJn:ill tm'iquin;;¡¡ ih~lal<illd:ill actualmente en una rjbrica pued~ vtndent ~r 1.500 
dólnts "libre a botdo de los furgones en la fábrica dtl vr:ndtdor"'. U descono:ión y 
el d~onrajt de su pursro- coslarin 100 dólares: r:l embalaje y las o~raciones de 
cuga en Jos furgones costado 150 dólares. Si sr conserva la mJquina para que preste 
servicio en otro lugar dc la compañfa. puede rransport.::nv e instalarse en un departa

. mento nuevo por 200 dóla~es ·(por supuf'slo. desputs; de desconectarla )" desmo.aarla 
del lupr aciUal qu~ ocupa). 

l. ¿Cuál es c:l \.'3101" de inYt'rsión P de la m:iquim: para uso en un análisis «<· 
nómico p.-rcir.cnte para a) <ruc :5iga la m;}quina prestando su Strvicio actual, b) que 
funcione en un St'rvicio nuevo. rn Olro departamento? 

2. Comp:irrn~ esOS '"·alorcs cdn el de inversión de una m~quina que puede com
prar!OI'" de ~nda mano por 1.700 dólares. con OetC's pagad05 hasra los andenes del 
cocupr.ldor. Ji los costos de descarga del futgón son desdeñables. pero Jos costos de ins-
pe-cción y prurba ae elevan a 50 dólares. · 

!. ¿Cujl str.l el nlor de inve-rsión en el caso l(b) ócspu~ de que la mjquina 
se rncucntre instalada en el d~artamento? 

4. ¿Cldl sai el nlor de inversión en los casos I(G) y l(b). !Í la m~quina debe 
srr reacondicionada y revisada, con un costo de 300 dólares? 

JI.% Una mj¡quina de !O aft~ d~ antigüedad tiene un nlor contable de -4,000 
dólarn; pao un valor Kali.zable neto de sólo 2.000 d6lara. Se ent::Uentra en compe· 
tencia por Rl puesto actual con una móiquina nueva que cacsta 10,000 dólares. iosb.
Jada. La adminisrnción insiste en que debe tomarse '!G cumta m eJ· aúlisis el nlor 
contablt-. •J Prutbese matnmuicamrn:e que el valor contable no es peninentc para la 
elección. b) La administr.:tción sostiene que d rrcmpla.zamiento en ese momento mos
trad una phdida de ytilidad~ if;'•al al c.oc«so del nlor contable sobre el valor reali
zable neto. ~ evitarlo, haciendo que Ja unidad siga prestando su rrvido actual. 
Hj¡gue un comentario 10bre esa. poUtica. 

IU 
impru-t:tnf"' 

:iónense ejemplos de decisiones en las que los co.o;tos siguientes ser.in 
.. b rlrf"ri~;.: 

ECONOMÍA DE ~IAZAMIENTO 

Mano de obra inditttta 
Mano de obra de copiados de ofiána 
Supcrvisióo 
Mal<rialco iDdirttiOS -Rr&cd6n 
Subcontratación 
Espacio de sudo 
Herramientas 
Suministros 
Seguridad 
Fkxibilidad -
Bcnd'icios marginales 
lnw:ntario 
Tiempo de paro 
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ll.f Puede _adquiriDe una máquina nueYa por 25.800 dólares. Se predice que su 
vida otconóruica Str.l de 8 años, con un valor de recupt:"ración de 6,000 dólares. Se es· 
pera que los gastos de operación st"an de 16.500 dólares anuales. La m.iqhina existente 
tiene m la ac10alidad un nlor neto de rttupcración de 3.000 dólares y se espt:"ra que 

.,. disminu~ en 500 dólares anuaft's. Los gastos anuales de la m.iquina actual :seJ~R de 
21.000 dól.u("s y no se es~ra que aumenten en el futuro prrvisible. La casa mínima 
requerida eJe rendimiento es 20,.,. H.ipsc: una comparación de costo anual. Ptutbese 
la máquina antigua para una vida de un año. ¿A qu~ conclusión puede llrg.atse me· 
diante Ja prueba de 1 año? 

11.5 Puc·de adquirinc una m;iquina nueva por 25.800 dólares. Se espera que sus 
gastos de opc1ación para d pri~r año sran de 16,500 dólares; a continuación. sr es
prra que aumenten a r.~zón de 692 dólares anuales, como resultado del deterioro. El 
analisla prt'dice que la m~quina propuesta 'SC1'li l'ttmplazada en el futuro por m~qui
nas "iguales··. que lendrin el mismo costo inicial '1 gastos de operación similara a 
los de b m:iquina nueva propuesta. _Los rttmplazamiemos se har.ln ncusarios a causa_) 
del aumento de los gastos de operación. Los valonos dr recuperación de todas las m~
quin;¡¡s nU.C\IO!S, en c:ualqukr año '· se opcr.a que se conformen a la fórmula: 

L = [(15 - t)(l6- 1)]<2 SOO) 
15 X 16 

5
• 

La miquina actual tiene hoy en dla un valor neto de recuperación de 5.000 d6-
laro Y se :csper.a que disminuid; a nzón de 500 dólares anuales por cada año que la 
m,jquina siga en·ta cmtlP2flfa. Sus gast01 de ~~ción anin dr 22,728 dólarn para el 
aAo próximo y se esrvr~ !tll~ aumentm. JN)IIerionneote, a ru6o de 650 dólara aoua· 
les. La tasa mfnilu"' '"'lUt"li<b de ft11di:aliento es 2()%. tDebc reemplazarse la miquioa 
actual? 

Jl.6 Rnutlvasr nuevamente d problema 11.5 bajo las co.ndicionn revisadas si· 
guientcs. La vida económica de Ja m!quina propuesta concluid como raultado de df:. 
terioro y ~cscencia combinados, que 1e 111pope que aumentad anualmente de acuer
do con UD gradimtc aritmttico. Las difeTencias entre Jos gasto. del afto pró:ximo de 
las dos mj,quinas 1011 de 6.228 dóla.ren r le espera que sean abaolutunéntc d read· 
tado del deterioro y la obsolcsanc.i.a.. Se esperaD tu mismas tasas para las ~uizw 
nucns. La Dlilquina esiltcnte li<nc nrnQimcnte 9 a11<>o de antigüedad. Todos b de
mú datoo - i¡uaks a b cid pnlbkma 11.5. 

11.7 R.esutlvase nunammte el PTUbkma JI.S bajo las coadiá ~isaclal si· 
guientcs. La Yida · ("(''QÓmjca de la mjquina propuesta c.oaduir.l; en. adtado del 
ef«to combinado dd deterioro y b ob:lolc:tcencia. que se supooe q~ aumcar.u. anual· 
mente. df" acuerdo con un mditnft": añtmlfif"o "'""rnnn.-itfn ~.. --~~-~.-- · • · • 

1. 

1 

J 
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00 d padimte) . El nlor de rccupcnci611 m d a6o a de la miquina PrGIJUCSia ·o ck 
aWquicr m*¡uina futura .e aupooc que nda. de acutrdo 0)11. b fórmula: 

. [(15- 1)(16 -1)](25,800) 
L- (15 X 16) 

Todos k>o dcmis d.tlos son iguaks a k>o del problcm• 11.5. 

11.1 Puede adquiri~ una-ld«¡uina aun¡ poi' 25.800 dólarn. Sus costos de ~ra
ción pan d primer aAo -de ~errido lit apera qur atan -dt 16500 dólares y que au
mcnttn an~enle de acuerdo ma un padimtt arilmltico, como resultado de La 
obsolctttncia y el dctC"rioro combinadoL Se ~ 'que el aumento stri. de 1.060 dób
rn al año. El valor de rttUpc.-acido de la miquina _sr nprn que sn;l d 30% drl costo 
inicial. cuando quiera que se rumplatt. La lUa • m(nima uqutrida dr rtndimirnlo a 
20%- cCU:Ucs ser.ln la Vida cconómia y el costo an¡ql comparativo de la nun41 moi

quina~ 

Jl.9 Jtc:sullvasc nuevamente d problrma 11.8, nccpl~ qur., en lugar de pra:lcci,
d gn.dimtt. el analista predicr que b. wida ttOitÓmica ttd de 1 ailos. El gradiente 
de deterioro y obsolnancia combinad01 Str.i aritmttico, como anres. Ca.lcúlf'SC el gra· 
dit:ntc y dctcrmfn~ rJ C0$10 anu;¡J comparativ~ de Ja miquina propucsla. 

11.10 La miquina A cunra 20.000 dólarn y K" "pera qu~ s1..1s gastos d~ ~ra
ción del aAo próximo sran d~ 12.000 dólarn. El analisla ~slima qu~ el gradirnte d~ 
drotrrioro y obsolesct"ncia stri dd f% de los gastos de operación dd primrr arlo y que 
aumentará aritmtticamrme. El valor de rttÚprración stri d lO% dd costo inicial, 
.:uando quirn. que sr rrtire d equipo. La miquina actual tiene un valor realizable 
PCIO ttTO y x predi« que aus gastos de operación para d a11o próximo sedo ck 18.000 
dólares. La tasa .mlnima requ~rida de rmdimirnto es 50%. ~Debe conxrvanc la mi· 
quioa actual por 1 o 2 ,aftas mis de JttriciW 

11.11 Una miquina cunta 10.000 dólaru. Se predice qur aus gastos de operación 
para el aJlo próximo arrin de f.OOO dób.rn. Se npera que el decerioro y b ob$oles· 
uncia de la miquina aumentarin de acuerdo con un gradiente aritmltico. durante toda 
la vida de la miquina. Se calcula que la vida ttonómin srri d~ 10 añO$, Supóngase 
que la miquina tenga una proporción constante de nlor de recuprración de 0.86S. Dr 
acuerdo ma esto, el .alor de ruuprradóa ca cualquirr año sed el 86.5,-0 del an
terior o, en cualquier ai\o 1

1 
~tri P(0.865) '• doodf: P es el costo inicial. El valor rÍ!ali

zable neto dr b miquina actual n cero y IUI pscoe dr opcrad6n para el al\o _prós.imo 
ascicndtn a 7.000 dólaru. La wa mlnima Rqucrida de rendimiento a IS%. CalaUca
lr d padieotc y d costo anual unironac: ~uinlcntc-. 

li..IZ JtcsuBwue .nunamente d problema 11.11, utilizando el mltodo de aúlisis 
dr la u.a ~ rendimientO: 

--1 Í.IJ Una mjquina que cuesta 20.000 dólara te predice que tmdri uoa Yida 
ccooómica ck 8 aftG, coa un nlol" de RCIJI)rraci6G de f,600 dólares en ae rnoa:amto. 
Saa psc:01 de oprenci6n para el aAo psódmo tniD de 15.000 dólares. La miquina ac
tual. en ae trabajo. tieDc un valor rulizablc oeto de 2.500 dólara.. Se apcia que 
cticbo nlol" disminuya en SOO dólua si K ~ b mjquioa dUrante- ua a6o m:b. 
Se apera que 111t psr.o. de opcracióa para d do próximo araa de 19.000 dób.rcs. La . 
m.iquina acuu.l tiene en ni~ mOfDCDtO 10 a6ol de antigüedad. Se supone q~ la dife· 
renda de patos de operación entre lu cto. maquinaa, para el afio prdximo, _ CJ el re
sultado dd detcrioi-0 y la obsotaomcia y qut dicba difettncia -=: ha ido acumulando 
anualmenle, de acuerdo con un gradiente- aritm~ko. Se pKdicc que la miquina pro
punta k:ndd el mism~ l(radi~ntr que bi Vieja. La t.aa mínima rrqucrid.a de rcndi-

·' 

,. 
~ 

1 
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11.14 Ua compraor ablalte AUDhúatrad a6Jo el ~ de lu Df'O"'idadn pre· 
do .u.. amndicionado paro d fulWO do la übrica. Su - ...W..ble - .. 

ele 2,111)0 dolla..., <011 potoo do opencicla do 5.000 dólarn al :olio· <011 na carga. Puede 
odqulrlne po< 9.000 d6lara un comp.._ DU<Yo que auminúuar:l euctomenle d ~ 
,.udonal nousario de ai..,. Sus gasloo do _..ocia son de 5.100 dólam •1 afto. Puede 
adq_uirlne una miquina d~ tam.a.llo completo por 20.000 dólares, con gastos de opcra
dóa de 7,600 dólares. Se estima que laa vidaa económicas de laa tra mjquinas son. de 
JO aAos. coa nJom de tuuperación del 10% de los valores actuales. La tasa m(nima 
requerida de rendimiento a 20%. CompJ:rmse las allematins por el mlf:odo de COSlO 
anuaL 

11.15 La m~uina instalada actualmrnte en cierto traba jo tiene un yaJor rnli· 
zable neto de J.OOO dólarn.. En S aftos, de acurrdo con las predicciones, atr.l nccrsari:a 
una revisión ~1 extensa qu~ hari qut rrsuhe no rconÓf!lico el seguir- manteniendo 
la unidad m ~nricio; el valor de r~aJperaci6n. ~n tSC momento, srri cero. Sus gas101 
anualn de operación 100 de 4.000 dólar"~ sin embargo, su producción n sólo (a mi
tad de las nrtt$idadn futuru calculadas de producción. 

Puede adquirirse por 10,000. dólares una miquina nueva y perfeccionada de la 
misma capacidad que la ya existente. Se npc-ra que sus gastos de optnción stan de 
3.750 dólawu y que su vida económica sta. de JO años, .con un valor de n:cupcración 
de 1.250 dólares en ex momento. • 

Una mjquina · grandt se encuentra disponible por 18.000 dólares. A plena capad· 
dad proporciona ti' el 120% de la capacidad rrquerida. Sus gastos al o~rar a plena 
capacidad. son de 8,400 dólares. La curva de la eficiencia d~ in~nieria de la miquina 
es escncialmr-nle plana a una capacidad del 80% al 12&f0 • Se prrodic~ que su vida ttO· 

nómica sed de 10 años, con un valor de recuJ)ención de 2.250 dólarros en ~se momento. 
Se espen qur denrro d~ diez aftos, el proceso actual y d ~quipo insralado m d 

pr-oceso serio obsoJeiOS y debcr.h\ reemplazarse. Se pttdice tambiln que el valor de 
rttuperacióo del equipo nunro, despub de 5 aftas de servicio, srd el 45% del costo 
iniciaL La tasa· mlnima rrqu~rida de rnadimi~nto es 10%. St-lttciónnr la ahematin 
m.is ~ica, ba.d.ndose en un anili.sis de c01to anual. 

11.16 P'lMde adquirirte una casa por 20,000 dólares. El futuro durrlo "pera ocu
parla durante 12 aftos. m cuyo momento. se apera que el nlor de rrcupcración sed 
de 16,000 dólarn.. Estima que las erogaciones anuales totales de operación -impuestos. 
caldacci6n, seguro, manc~nimit-nto y repara.ciontS-- srcln de 1.200 dólatts.. Cala~la 
q~ al final d~ cada 4 años. incluyendo aquel en el qu(" piensa venderla. la casa tm
dr.i que ~er pintada. con un costo de SOO dól.arn.. Estima Llmbiln que ~• mantmi
mimto y las ttpan.cionn aumentarin a n.z6a dc JO dólares anuales, dcspub del pri
mrr aAo. AJtttnatiYamenf(", puede alquilar una casa por 180 dólares· mensuales. mú 
15 dólares por el pn.je. Esta dltima propiedad le proporcionad aproximadamenf(" 
el mismo anicio que la casa cuya compn. nd tomando en consideración. Anticipa · 
que au renta aumentad m 15 d61an:a mensuales dentro de 4 al1os y otros 15 dóla.U 
mensuales deatro de 8 aftos. Puede lnft"''Cir Rl dinero en otn parte. con una tasa de , 
lntcra cid 6%- lDebc comprar o aJqWiar, badndote m un anJ:Iisis de tasa de rcndi· 
miento? 

11.17 lf.aoe 2 años K insuló una ¡úquina por 10,000 dólares. Su nlor rnliz.ablc 
neto actual a ele 7.000 dólara.. Lol p:sao. m b RJ"Yidoa neasarioa 1011 de I.SOO dó
lares aouales. Puede adquirine e inslalanr una m~uina de segunda mano por 2,500 
dólatts. Sur gast01 de opttadón m ese trrricio aedn de 2.000 dólares anuala. Se calcu· 
la que las Yidu «oollmic:aa ck ambas miquinas .:ñn de 8 aAos, coa 1.000 d6lara de 
nlor de -rerupnac:ióa pan. la primna miquina y erro pan. la dirima. La tasa mf· 
nima. m¡uerida ele rendimiento es 15%. fUgue una .elcc.ción, mcdianrc d mftodo ele 
tasa de rendimiento. 

11.18 Purdc compnne una miquina nueva por 15,000 dólarn. con una .ida 
l"'r-onlomir:o -"" 10 :1;'1...,.. ,, .,,. , . ..,,...,. "'~ .-~ ............ :..._.. •·•• ·•••·••• ~ ~ ... • .~....J 
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lor realiable neto de S.OOO dólares y __ Rll gastos de ·operación son de 10.000 dólarra 
anuales. Si no 1e desplaza ahora la mllquina actual, se espera que liga en su ICT'Yicio 
durante: JO a&.. El mor de rccupcr.aci6o ltti cero. AJtemativamcntc, la mjquina ac
tual ptiCCk RYisane y modcmiz>ne por 4,000 dólata, lo cual bar.l que loo gutoo d• 
optradón pueo a 1tt de 9,000 d6lan:s anuales. Ea ae caso. se espera t.ambiln que la 
"Yida ccon6mica a de JO aftos; pero coa un nlor de RCUperación de 1.500 dólares en 
na fecha. La tasa mlnima requerida de rendimiento es 25%. ¿Qu~ m~quina de~rá 

• scltecionanr, coo base en un aniiW. de costo anual? 

11.19 Sin ~uipo de rornra. un paro a.tañ 200 dólarts al dia. Se calcula que 
pun:lcn pcrde~ un prom«!io de 2.5 dJ.as anuales debido a los paros. Puede adqui
rirse una máquina de rnerva por 4.000 dólara. coo. una wida rconómica de 10 años 
y un valor de n:cupcr<~ción de 500 .dóbra m ex momento. Sus gastos anualt'S, indu

.ycndo Jos 2.5 dias de operación· real. srdn dc JOO"dólarn. La tasa minima ~ucrida de 
rcndimicnco es 20%. ~Qu~ dteisióa a aconsejable, con bast en un aruUisis de costo 
anual? 

11.20 Un in~cnionisla ricnc S,(M)() dólare-s en una cuenta en banco al 4% de in
lcrá capitaliz.ablc semC'Siralmentc. Puede utilizar esa suma para rinanciar la compra 
de un )ole urbano. · Es~ra que, en 10. arios, podri venderlo por 60% mis de lo que 
paga· por ti cn la aclualidad. Dur.mle ese pt"riodo, dcberot pagar 200 dólares anuales 
por concepto de impuesto sobre la prOJ-icdad y seguro. ¿Debed h.:u:cr J~ compr_~~ .. ;..-

! 
' 

' 
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CAPITULO 12 
Economía de varíadones 
en actividades de operación 

12.1 Variaciona eo producción Hasta este punto, el texto se ha 
ocupado de decisiones de compra o reemplazamiento de equipo, basadas 
en un cuadro continuo de costos durante la vida de la inversión. Por su
puesto se incluyeron en el cuadro cOntinuo variaciones de costos de año 
en año, cuando podía~ predecirse. Sin cmbarg.:>, existen ciertos problemas 
que se refi~ren únicamente a los efectos económicos de las variaciones 
solas. A pesar de Jos mejóres esfuerzos de la administración, las empresas 
pUeden raramente funcionar a un ~ivel t"onstante durante todo el año y. 
como podría esperarse, _numerosas decisiones operacionales se derivan ~e 
vadaciones en las actividades de la ~presa. 

_ Básicamente. esos pi-oblemas surgen del hecho de que las variaciones 
er. los co~o:; (v.gr.: !os insumas costos tot"ales al sistema) no son propor
cionales a las variaciones en producción. En el caso general, la curva de · 
costo-total-producción no pasa por cero y no es lineal. Esro se explica 
por el hecho de que los costos de producción consisten de costos fijos, in
dependientes de la producción, y costos variables que, aunque son (un
ción de la producción, responden z la ley de disminución de utilidades.· 

Esas variaciones d~ producción se, encuentran dentro de los limites de 
diseño d.e 1a fábrica existente, de modo que no nos interesaremos, como 
lo hemos hecho hasta ahora, por la adición de equipo. 

12.2 Costos fijos y variables Ciertos costos de una operación no va
rlan con los cambios de producción; dentro de ciertos limites, son inde
pendientes de la actividad y de la utilizacióc del equipo. Como puede 
esperarse, los costos de invenión se clasifican naturalmente como costos 
fijos. Todos Jos costos "generales" se ajustan siempre a esta clasificación, 
debido a que los impuestos, el seguro, la renta, la calefacción, la luz. Jos 
salarios del personal supervisor y administrativo y el mantenimiento, no 
varfan con ciertos cambios en la producciólL 

Los costos no pueden clasificarse como fijos o vari 
menre, debido a qu~, en_ gen~al. cualquier costo pUedt. 
--- .. 1: 

permanente
-' atu~r:tdo oor 
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2.0.- MÉTODOS DE ESTIMACIÓN DE LA DEPRECIACIÓN 

2.1 DEPREC.IACIÓN .~· ,: '- ,., -·.·· 

.,. 
2;·1:1 DefiniCión de conceiÍfos· 

- . . 1 ~ ' ' 
La depreciaCión es~ un proceso continuo de pérdida de valor que tiene toda propiedad fisica. . -:: ;.. ~. . . 

En la técnica de avalúo se exceptúa la pérdida de valor derivada de la fluctuación:cde precios. y 
únicamente se consi~era la pérdida de valor de una propiedad usada. en comparación con una propiedad 
nueva. igual o similar. como resultado del deterioro. obsolescencia, insuficiencia. falta de utilidad. y otras 
causas que ocasionen la disminución de su utilidad. 

El Departamento de Regulación del Tesoro de Estados Unidos de Norteamérica define para efectos 
fiscales. la depreciación como: 

"Una resen·a razonable para el agotamiento. uso y desgaste de la propiedad utilizada en el negocio. 
incluyendo una reserva razonable para la obsolescencia". 

La depreciación se origina en los diversos factores de los cuales los más importantes para nuestros 
propósitos son los siguiente: 

a) Deterioro .Físico 

Pérdida de valor por comparación con una propiedad nueva. debido al uso. desgaste. desintegración. 
servicio y la influencia de los elementós climatológicos. 

b) Obsolescencia Funcional . ' . 

l.-Pérdida de valor derivada de ser menos útil o deseable debido a los cambios en el arte. diseño o 
proceso. 

2.-Sobrecapacidad o capacidad inadecuada y otras influencias similares ligadas al departamento. 
proceso o articulo mismo o sus relaciones con otras partidas comprendidas dentro de la propiedad. 

e) Obsolescencia Económica 

Pérdida de valor, debido a condiciones externas, tales como condiciones económicas ajenas que 
afectan al carácter o grado de utilización. cambios en el medio ambiente. poder generador de utilidades. 
reducción de la demanda del producto. reducción o agotamiento de materias primas. etc. 

En la práctica no siempre es conveniente, deseable o necesario considerar separadamente todos los 
factores que constituyen la depreciación. 

La depreciación "normal" incluye el deterioro fisico y la obsolescencia ordinaria y la obsolescencia 
"funcional" es una depreciación extraordinaria. Existe un proceso normal de la obsolescencia que 
ordinariamente se considera como un porcentaje de la depreciación normal y solamente la obsolescencia 
económica y funcional extraordinaria se considera separadamente. 
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2.1.2 Deoreciación Teórica\' Deoreciación Obsen·ada 

La depreciación puede estimarse teóricamente o por observación y estos. inétodos pueden definirse 
como sigue: , ... 

Depreciación Teórica 

· Pérdida ·o pro\"isión para pérdida de valor. estimada por fórmula o estándares teóricos ( tales como 
el método de depreciación lineal sin el examen de las condiciones fisicas de la propiedad).. · 

r ' . . ; .. ::> . ' ' 1 ' 

El.Valuador puede ser requerido para' estimar una depreciación teOriCa sin' Una inspección personal 
de la propiedad. Esto puede hacerse en base a la edad de la propiedad comparada con la vida útil promedio 
esperada para ella. o por comparaciones juiciosas basadas en su experiencia con propiedades siinilares. 

Tales estimados de depreciación teórica no deben conf .. mdirSe con 1~ de~recia¿iÓn real 6 actual y no 
tienen peso como evidencia contra los estimados de depreciación por observación. 

Depreciación Observada 

Pérdida estimada como base en el juicio personal del Valuador mediante la inspección de las 
condiciones físicas y características operativas de una propiedad Comparada. con una propiedad ~ueva. 

1 (' 

En el término '!observado" se ha u·sado para distinguir los resultados y procesos de la inspección 
personaL de aquellos estimados teóricamente. · · 

''Observando" no se-uSa Cori erséntido de ver con IOs'ojos ~flic3mente si -~o que dfbe ser complet~do 
con el ejercicio de todas las facultades de la Observación. coordinando y complementaildo con los testimoñios 
de la experiencia y juicio. 

La depreciación como se considera normal y básicamente por el Valuador. es juzgada a través de la 
inspección personal v observación de la unidades individuales de las propiedades. La depreciación por 

•' . ' ~ '~' . : ' . . 
observación es la depreciación actual o acumulada. considerando el deterioro. mahtenimiento, condiciones, 
bajo las cuales se usa. su utilidad y la vida útil remanente en comparación con una unidad nueva de igual 
clase. 

·- l.:... 

L<i "depreciación" es un hecho existente v la depreciación observ·ada como es atestiguada oor un 
profesional :competente, basado en una insPección cuida'dosa de la probiedad, es récoAocida eri la decisión 
de las-cortes·como la mejor evidencia. · · ~ .. - ' ., _, J • _, • 

. •1 ¡¡. 

-·· 
2.1.3 Deterioro Físico 

El deterioro es particularmente susceptible de observación y se relaciona con la condición fisica de 
los materiales que componen la propiedad. La observación del deterioro es un proceso básico que requiere el 
ejercicio de facultades entrenadas. ·Puede implicar la consideraciÓn· de la diueza de los· materiales. la 
adaptabilidad de los materiales para el uso propuesto. la influencia de las fuerzas de tensión y compresión. 
resistencia del suelo o materiales de cimentación. el grado de mantenimiento. la reposición de partes y 
cualquier otra evidencia de uso .. desgaste o desintegración. r ·· · · !: · 

i.-

2.1.4 Depreciación Acumulada 
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La depreciación acumulada para propósito de determinar el Valor Neto de Reposición y el Valor 
ActuaL tiene en cuenta todos estos factores en la extensión en que ellos están sujetos a la determinación por 
estudio y observación de la unidad individual y ~us relaciones con otras unid_ades afiQ~$. 

El Valuador determina la "depreciación acumulada"· a través -de la inspección personal de la 
condición fisica .. Cficiencia de operación y estim3do de su ,·ida útil remanente. en comparación .. con una 
unidad nueva. 

Existen influencias anormales que bajo condiciones especiales afectan a la depreciación que 
requieren investigación posterior ~ consideración ~e lasJelaciol)CS de las partes a un todo. tales como una 

·,capacidad desbalanceada: construcciones excesi\:~s.9.reiaciones anormales de equipos-para requerimientos 
normales de producción . u'ria localización de,;·enta]osa. defectos en el diseño o en la distribución del 
equipo. fallas en materia_ prima, en mano de obra. o en mercado,e incapacidad de ser operada la propiedad 

• ton u\ilidades.' ' · " · ' · 
:.•· 

. ,-· ' . 

2.1.5 Vida Normal o Vida Útil Esperada 

La vida normal' o ,-ida útir~sperada de un bien 'es· una suposición sobre la vida razonablemente 
esperada. de un bien. basado en la experiencia. La vida útil de la propiedad individual puede ser.diferente de 
la vida normal supuesta. por uso anormaL abuso. obsolescencia, etc. 

' . 
• .,_ ' --1_ • • • 

. Los estimados . ordinarios o tablas de vida útil esperada,., tienen .previsión para condiciones 
econ.óniiéas~ 'PeréáricCs_ e~·entuales y un3 cantidad razonable de obsolescencia que limita la vida útil 
promedio. La vida actual o real puede exceder a.la vida normal: esperada. por lo tanto. si la depreciación es 

'' ,. o;dinaria d~~arite 'Jos prl;,eros ados de vida. puede no h&be;,gran disminución en la vida• remanente 
esperada en los últimos años. Como una base para estimados comparativos. la vida útil normal esperada 

. puede asumirse para difere~tes tipos .. de. propiedades operativas. bajo dife,rentes condiciones. como por 
'j'J."cjemplo: · ·: 1 ;,. • · ·.: ,. • . ·• . 1_, ~ . ·.: 

;,· ' 

CALDERAS 
! • ~~ 1 

25.AÑOS. 
!;li. 

TO.!U"OS ,, . ·. r 20AÑOS 

.,.. . . ..-. .. ' . ·:;;e 
· ' EDIFICIO DE LADRILLO . 

¡, ¡··. . . •.:.(;;"1 ',) 
.25AÑOS 

.. : 
.. " · ... 

: . ~ 

2.1.6 Vida Agotada 

).(.; ; • ~ ' !'• i' '· (:· ' 

· · ta vida agotadá puede ·no ser eqmvalente a la edad cronológtca actual. una unidad particular de 
''·propiedad'pdedÚenér una vida'nomiaJesperada de :iO año~ y tenei'J5 años de edad. pero si JlQr:obs~rvación 

revela que no ha sufrido la cantidad . normal de deterioro u obsolescencia durante estos años. la vida 
remanente esperada puede ser de 20 años. representando un agotamiento actual de solamente 33.33 %de su 
vida normal. Lo contrario puede. también ser cierto y a. través de abusos y descuido el _bien pudo hah\!rse 
agotado más de 50 %de su vida normal esperada. 

,,, . _.· L~'pP.t~ión de "~{da agoticta" debe emitirs~ como ei resul¡;;do de la ~bscrvación y c~~sideración de 
· la ütilid;¡d del bien que puede ser influenciada, tanto por la observación como por,la edad. · 

· .. ,·;:.-": ··:1 .. . 

.f: ~- .'•.'' 

2:1.7 Vida úi.;J'Remanente 
:¡. " 

La vida útil remanente esperada es la que gobierna la determinación del valor de una propiedad. 
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Una caldera, como se asentó antes. puede tener una vida útil esperada de 25 años. pero, si por 
_ .. , observ~ción se j~z~a que tiene una vida remanente de 30 % de una caldera nueva. es decir. una vida agotada 
'·· de 70%. si su edad cronológica actual es de 10 años (40%) ésta no será el factor que determine su valor en 

comparación con una caldera nueva. El 70% sería su depreciación acumulada y no el 40o/o que 
corresponqería a la edad cronológica de lO años.. "' .:• 

,' 1. . J;_:i : ;_;..- ' 

.. r 
Cuando se comPra una propiedad nueva. el. precio es el pa_go oor anticipado para un número 

determinado de años de servicio. 

.-
2.1.8 Reno,·aCHih \' MáÍttenimientO 

'"•'l -·· 
lndependienteméllte del agotamiento o la vida remanente esperada. la condición de la propiedad se 

ve afectada por el uso. desgaste. mantenimiel}to y renoYación. tales factores pueden no influenciar 
grande~ente a la vida remane~te espe~ada. pero s_on una base directa para estimar la depreciación . 

. La renovación completa o requerida .de una parte reemplazable modifica la depreciación. Cuando 
un edificio. maquinaria u otra parte compone~Íe de_ una propiedad esta formada por partes reemplazables, la 
depreciación del todo puede ser la depreciación promedio de las partes. 

2.1.9 Obsolescencia Funcional /- \ j 

La obsolescencia funcional. debida a una sobre capacidad o exceso de construcción. puede ser 
determinada comparanf!o el costq dooreproducción de un bien de igual clase. con el costo ·de· reposición de 
otrc;) ~iíill que preste ell)lisnío servicio., As~. si-el costo de reposición de.un edificio existente olmaquinaría es 
de 20.000.00 pesos. pero si debido at' diseño. exceso de materiales en construcción, o servicialidad. un 
servicio igualmente satisfactorio puede ser prestado por un substituto que cueste 16.000.00 pesos entonces la 
depreciación por obsolescencia funcional debe ser por lo menos del 20%,(20.000,16.0007q,ooo: ~000/ 
20.000 = 20.%) 

Si el bien existente es más costoso para operar, que otro _que pueda-ree!Jlplazarlo. esto incrementa la 
obsolescencia funcional. Esta depreci~ción se detennina en base a la capitalización a una tasa de descuento 
apropiada, del exceso de costos de operación. '·''. 

Algunas propiedades viejas o ineficientes. pueden tener pqco valor. q representar un pasivo cuando 
se calcula la depreciación bajo estas bases. 

2.1.10 Obsolescencia Económica. 

El valor de una propiedad depende del poder generador de ganancias así mientras una propiedad 
tenga una utilidad normal, una.capacidad productiva o poder generador de utilidades. su depreciación no se 
,·erá afectada por estas condiciones. pero cuando el poder generador.> de ·utilidades se ve reducido 
permanentemente. la depreciación debe de ser incrementada: .... · · .. 

rl· f .,,, •t··· L. ~;. ,fi • '.'.,'1•, :t: 't. ;1. '.,'t. lj ~;: 
- . '.' ...... Esta consideración se ilustra.en forma más simple por un,~ificio.cuyp,valor ha declinado.-.debido á! 

., > " •t . . ,,, ... •J • ···' •• -

·,:, c~p~io d~l ']',~~io. alljbiente. comP<;¡~ncia .. 0 qemanda: o una .. planta•; de eQcrgía, donde. métodos . más 
ecop~mic?~~.9c:~ener~'?i.~p.,.~s~n diSP,qJt,i,ble~.. .1 ¡11 : ;::• ~::.! ~~ :¡; ·.~ • • ,1, 

. ·.· .. ·· 
:;.'!• .. ;~ ...... r 

•¡ ·., 

2.1.11. Las Matemáticas en la Depreciación 
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1 

. . v_.,:. ... 

La depreciación acumulada·esta afectada po{ er estimado de vida agotada. Condició"n, ob~oles~encia 
y factores er::onómicos. · l · · ~ ·' .: ::·. · 

.:'• J 
1, .. 

Pero para una propiedad compuesta. estos factores deben aplicar<e···a'· las diferente{·partes 
reemplazables. Así. para una máquina dada. la depreciación debe de ser calculada teniendo en cuenta la 
deprecia~jón _c;le ~u_s _respectivas partes como sigue!"'' ··_ . ..,_: · _·.\:: . ·.· "-----:--!---~: 1 

• 

:.:._: .. _ ,-j~~!_L__ • 

PARTE %DE COSTO CONDICIÓN DE LAS PARTES DE P RE C 1 A C 1 O N 
; r 

PARTES TOTAL 
,;: 

·r.A , · .60. ,. . .. 20'% Vida agotada más 2% de ;-. )"_•¡ 

B 
e 

,, •D 

·. ·~: 

·:·-,;:: ....... , defiCiencia en mantenimicniO/ 
1 O Renovación. 

' 20' ,,. ''··· .• 50% de vida agotada,.,,. ,¡Jj' 

·. , lO .. , A punto de ser reemplazada' • ' 
·' DepreCiación total. '" .: ·e·:. ;. 

DEPRECIACIÓN PONDERADA 

·zz (Yo· 
O% 
50% 

100% 

/ ,,: '13.i'o/ci:.•iJ•i:; 

O. % 
10.0.% 

''10.0% 

~--' 

<.¡_. ! ,Cuando Ja :depreciación ·está~ forma·da por obsolesCeitCia;·funciOri31 y pOf'"depfedaciÓn debida a su 
condicióndlsica.oes conveniente determinarla por el método del'descúenio~' cin'no sigue:' ' ,• ·' 

lit' · ·".;'j' . ~·:, ;,;,· /11_,, ,.::. ;; ,· • 1:'• ''' ' •Ji :• ,e 

\''"'Costo de· Reposición 'de igtial· clase"' ",,, .. 

(-) Depreciación debida a exceso de costo 
": Lsobre una propiedad de serviCio eqúiválente. ,, 

Costo del servicio reemplazable 

'''' (-)Deducción de-ta:depreeiación·por·oondíi::ión 
fisica. 

Valor para uso. 

Depreciación total. 
' " 

: ·~·' 2.1.12. ·Responsabilidades del Vahiador 

20 o/.; . 
·:.: l '.f. : -'~- }i 

.••;1· 

_22% 

45% ---.. 

'· : -:~ 

o,·:: 

,, .. 

l' 

:· i 

El Valuador para emitir un JUICIO adecuado y satisfactorio de la depreciación, debe 
'' 'desarrollar su poder de observación idin alto grado, ilebe de téne'r'un buen.'conocimiento de sel'\icio de 
.::--~os tnaierialc"Si:, entender costos, reconocer el : carácter· y -Utilidad de · \i~3 val-iedad:~ arnpiiá _·de 

propiedades y estar capacitado para analizar costos de operaci'61\''y' podef generador dé uiilidades. " 

El costo de reposición de una propiedad es una cantidad relativamente fija, varia solamente con los 
cambios de precio del mercado pero con la depreciación interviene el grado de mantenimiento. el reemplazo 
de las partes. cambios en la operación, cambios de productos, cambios en el medio ambiente, etc. 
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'.! 

Por eso es necesario que todos los factores que entran en la determinación de la depreciación se 
anoten con det~lles. para conservar un récord permanente. 

_:·.; L.: j ¡ 

' . .... '•-' 
-~- __ ;. -! ., ' \' ~ . ! \ ' •• 

.., 

le 
,. ' .. 

.,. . ! 

;-: .::r. 

¡_.· -:: '.:t '.; 

.,_. ·" 
;¡ .:. :_ . ·:-:·: 

!l • 

.. 
¡ ,. ',. 

" . 

- ,::_ ' . ' 

. ')): . ' '' :'t 

'.· '• ,. ,._,_¡ 

..... , 
-~f . 'tl '· .. . !" '.) ·;:· .. · !'- __ \-_ _u·· 
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,;-,¡··· --~ .· '-·! 

-----~:---------

2.2.0.ESTIMADO DE LA OBSOLESCENCIA FUNCIONAL 

EJEMPLO 
VALUACIÓN DE LA PLANTA DE CHILCA 

Las instalaciones en operación de la planta de Chilca. propiedad de CEMENTOS LIMA. S.A 
representan una im·:ersión capaz de producir 150.000.00 T. M. por año de cemento, el valor de esta inversión 
se obtuvo determinando el Valor de Reproducción de la "Planta". y el Valor de Reposición de "otros 
activos". 

Para la determinación del valor de reproducción de.]a planta .. se ha tomado· en' consideración. el 
análisis de costos de proyectos de construcción recientes dentro de la industria del cemento~ información 
obtenida de la investigación efectuada por el "Instituto de Investigaciones de Stanford" referente a la 
construcción de plantas de cemento en la década de 1960-1970. y en la experiencia de los autores en la 
realización de avalúos· de otras plantas de cemento. Con base en diferentes análisis realizados se estimó el 
valor de reproducción de la planta y de reposición de (otros activos). 

. Basados en el análisis de la información antes mencionada se determinó ehalor total de planta de 
cemento de Chilca. al 31 de diciembre de 1971. como sigue: 

· a) Valor de Reproducción de la planta ·de 
cemento de 150.000 T.M. por año: 

Equipo electromecánico 
.. Edificios y mejoras 

b) Valor de Reposición de otros 
servicios que ~omprenden 
todo los excluidos del valor 

. reproducción 

TOTAL 

, Miles de soles 

352.944 
87.014 

35.505 

475.463 

La determinación del valor de la depreciación tomó en consideración el deterioro fisico y la 
obsolescencia funcional como se seilala a continuación: 

El deterioro físico se determinó en base en la inspección ocular practicada en la planta. y en base a 
la edad de losbienes. 

La inversión fue desglosada para estimar la depreciación clasificándola por tipo de activos. 

CLASIFICACIÓN VALOR INVERSIÓN DETERIORO DETERIORO PONDERADO 
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(miles de soles) ( %) (%) ( %) 

Equipo electromecá 
nico. . :.e·:·:.: •• , ·-~ 

,, 
3'52.99~' 65 48.25 

Edificio~. -;:.~~ejÓras 87.014 18.30 35 

. ' 
Otros acti\'os: --,, .. 35.505 7.47 70 5.22. ,. 
TOTAL H5.463 100.00 59.87. '. 1.!-

La obsolescenc_ia funcional se determinó.·capitalizando el exceso ·, anual. de costos de o¡ieración. 
considerando un p~ilodo igual a la .vida econórrücá restanie. o un período ·para· él cual se ~~ticipa que se 
incurriría en diferencias en costos de operación .. sea cual fuera de duración del período. 

';;..¡:.·.-~· 'f, ;;: ·:> . ;.~'},_, ~-;-~'- :J"' -~-::..-. '.1 :, "!:· 
, . :J ;,.,

1
, .... 

1 
;;: L~¡.ta~a. de capit~liz;_~~i(?n se, s~_le_c~iqn.ó:tom~ndo en consideraciónltodos.lós:factores inherentes' a la 

.industria ven base a un análisis del mercado de-inversiones en el Perú. . · , . ;¡; "'' · ,.•. · ;;: ,· . ~-' ... . . . . . . - - -· . - --- - . 
;L ,_ , ,-,¡,: i • ... :: .·!::.i- .' -·; ·.---..::.-: -:·.\~. t.' -·::.· 

-,,. . . ...... ·ce· La disminuci9n .detvaJor d'bido_, a la. obsolescencia funcional es independiente .. de las condiciones 
fis(cas e~\st~ntes en la propi<:dad y-.§_e.refleja,col]lo .una medida de los factores: de ·Ia.eficiencialde operación. 

. . -- __ ;_ . __ .,',· ..• · ·_,,_ ·'·'·.·. . '·1-_, __ ..,~,.-, l!. - ·-·- . . -·\ .. ~'i"~ ~-.::) .::• :;-:•· • ~ii::.·~--. ;:. ----~·-·' 

,, . ,1 , " Lps costos de,9pera<;ión se)ec;_cip¡¡_ados para comparación, son aquellos que.· son ·controlados por el 
diseilo de la planta y la distribución de los equipos, tales como: mano de obra de· .. operación, ·.consumo de 
combustible. consumo de energía. mantenimiento. suministros de operación y aditivos. costos que 

, . gen~ral!lle~\e son qe _natur'\\eza '~ríab,\e, en,. función d~ la producción. '1 , . ,.cc,c 
, ..• ,,, ;:, ~·- r;1; .. , ;·, ;.·. )':'' ~-- ·!'Y'· •·.-• ,.\: ''" . ;·~_-, J'' 

Los costos de operación histórí_cos y.actm.Ies._de-Ia planta fuerQn tomados.como índices·de su eficiencia· y se 
compararon con los costos de operación existentes en plantas de tamaño similar con construcción y diseñ.o 

Los datos de plantas m<X!emas fueron ~btenidos de-publicaciones técnicas.: de análisiscde datos de 
operación de plantas compilados por otros, y de análi~is de-los récords de operación en:las:plantas·modémas 
de cemento. . .1 ,_ / .;<.h·. ~~·,;¡~ t_·!;. -· · .. ;:; ,:;,··;; 

Con base en las c9nsideraciones señaladas. -la obsolescencia funcional de-'.la planta de ·Chilca se 
estimó en $119.800.000, estimado que se desarrolla en seguida: 

·i 
,¡._, 

'.... --.:: ~: .. ···, 
• 1' 

, A continuación se muestra la taQ~ C(?JV.parati\~a-~on los:~ostos._Qonside!'ados: .__. i. ~Y ; .:_ (!~- :J r :i: ~ 
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CONCEPTO SOLES POR TONELADA 

PLANTA REEMPLAZO '· CiíiLCA 

-Mano de obra de operación 
-Consumo de combustible 
·Consumo de energía 
·Mantenimiento 
-Suministro de operación 
-Aditivos ··:_ ... 

·.:.. ,. 

·C0STOS• UNIT ARJOS,IDE OPERACIÓN EN EXCESO.,· 
' : .(: !: . :_,~ . _. . 

70.211 
57.369 '; 
H363 
54.991 
39.527 
10.588 

296.049 

:.·· 
-: .. 

210.880 
''''106.430. 

53.840 
77.600 .· 
39.440 
19.140 

,, 

,, 

1 ·¡ 

Chilca tiene un costo de operación en exceso de 211.281. soles/ton. Este exceso en costo incurrido o 
"' ··sufrido en !la operación de la •planta•Chilca representa 'una·oortiente de i'llgresos que estarí~ disponible si 

. Chilca tuviera una planta modema.•a'cáusa de la obsolescel'lcia.'Esta coiñeritede ingresos se pfeide');'és un 
castigo contra la planta. El valor presente de este ingreso anual se determina por medio del método de 

•. ~ :capitalizar: pagos uniformes•a una tasa• de' interés compuesto. 'es'décir. dé'scontando el.ingieso anual Iierdido 
· a una,t~saideointeTés.coiTéspondieme ·a invel'siones similares ·e-ri'ePPerü. •eri'i~ste ~sO.· se:Cdnsidfir3 14%1

• La 
capitalización se realiza sobre un ingreso neto de impuestos, que refleja el efecto de los ingresos reales. El · 

. nivel.ae . .impuestos. está cerca· del 45%.t.Por'l<> que ·el ingreso ·neto es equivalente ar55%'del ingreso antes de 
:_..~,~deducirle dichos impUestos. · .. t. <) :!:.-: ·-~ .. ,~ ·:el·.··. .-. ·:! .. • ·: · ·!J' ~ '' -:- J= :' 

O" .·,','•,',•.', .' ¡l(,··:::•t::·;,J(,• ·J .. e::.:·;,.(:_; ¡;,l :•.;¡.-,;1~ -·-,:g!.~ •. , : t .... : ¡ ,:~;:;)1;>.'•!(". ~~-::;j!l ?· , 

La vida económica restante'dé-las operaciones:'de lii plalita de' thllca: !ia 'sido considerada de 25 
años. tomando en la debida consideración las inversiones periódicas requeridas para el reemplazo de bienes 

:•• .. necesarios. que permitan mantenerrla producción al nivel'de·L50.000 T'M.'!años! ''·" .·.,._,;;· .. ·: '· ·:."' '' •: ,: 
~;:· ·--~- ·;- 1•··.1. ,_:. ' .í -,. -. ,:e·;·,·, ·;co·.:..:--..·:.r 1'. :.-.,... ~--_.¡;·;t· 

· La obsolescencia funcional debida al exceso de costo de operación se calculó como' signe:· 

~·P ;-Oosto de.excesorron :·_.,,j:;')· :~:,:~(_·· J;;:.;..¡ r.¡ ¡·:soles/tÜrielada ·:: ;:, :' ¿_:·.r :_21 L261 ,¡· 

... ''"Produoción:anual·::· r;,,.·,:::c;!'·· :.~,'~''':o· "ToneladaS/año ·· .,,, ''1'50.000'' "' 
-Exceso de costo anual Soles/año 31,692.150 
-Ingreso neto de impuestos 
; J.i3C692.l50r.-X.{9.-55:~~' ;:_. ·:~:;:uú ¡,¡-~i!J. ~9JSoies/año·¡: 1 ' 

-Factor de capitalización de 
25 años de vida remanente. considerando 
una tasa de interés anual de 14% 

-Obsolescencia funcional 
debida a los costos de pe
ración en exceso. 
6.8729" 17.4330.682 Soles 

6.8729 

119,800.000 

DETERMINACIÓN:'I)ELVALQRJUSTO DELMERC~DO'G. '' ·.• .... ··· 

.lli 
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Después de 'considerar el nivel de iJ1V-"rsi<ín máxima~'¡iaraJ~s'instalaciones>.de la Planta~. y la 
disminución del valor por depreciación de las instalaciones. el Valor Justo de Mercado de los activos fijos de 
la Planta de Cemento de Chilca, al 31 de diciemt>re'.d(J 971, se determinó como sigue: 

¡:_ '" -,-_., 

··.--·· J· e:,:· .. Jc~: .• , 

d · ) '·· ~r;,, ''l: ;', '. ;_ ., ,·. · 

Y~lor de Rep(oducción Nuevo·de la "Planta"<· 
Valor de Reposición Nuevo de "otros activos" 

: VALOR TOTAL 

(-) Depreciación por Deterioro' Fisico 
4 75.463 X 0.60 285.278 

-·--· , ... 

.. :; : 

(); 

. -·. ;_,:' 1, . · .. ~ . 

· :ci•' ''-:..:_;,_ · 

·. •.' -.-, :.¡ ... j 

,_,_.,; ,. ¡~:.<¡.· .. :rn:...: .. ' 
:, (,).Obsolescencia FUI)cional. '·"" ,, .. ,,,_., .·., 

,., '~ ,¡_ . ;.:. ··-· ,., ,_¡-y i ,_;. - • l 

.... 
SUB TOTAL 

·.• . . . - :)'). . '1 ':: •. 

+Valor Justo de Mercado del equipo, de · 
transporte .. 

··r 

'· 

=-VALOR JUSTO DE MERCADO .. ,_; '·• ·•·;:·•¡•· 

' ' 

. ' ~ ; ' .. 

" 

- ;-¡-

439'958 .. , ' 
35.505: ¡~\:. 

285.278: 

"190.185• 

70:385 
_.;. __ .:.• 

l\ .. ' . . ;<. 

3.083 

.;, ·. • '..·•,· 73A68 '· 

(SETENTA Y TRES MIL, CtJA'I'ROCIENTOS SESENTA' Y OCHO MILLONES DE SOLES 
00100 M N.) ~1-·,;:_-_ ¡( /. ·.:J: · . .,- -·-·.:< ,, 

·. ;;[ :·.·. "' 

. ~ ~- <) ; ~ ¡ • ::.; " 
. . l ~- ~ i :J: /'. 

:¡,.: 

'. \' :J. 

. . -,~ :;.~. ;·_ :. :: .. i. ~:. •.;: ,,, ; .. 

. ' 

'.'".' • j ••• • ~ú ·.·)_:·.¡;; 

'' .; .. · 
¡ i 

.-:..e·· .. 

_: · :::·. ·: ILU: ." ~ ,¡:_ 

•.. r q, L .... 

;;·_ 

~ : • ¡: __ 

:.! .. ;: .. ;. 

·, ,:. ! .. ~ -~ ~·:¡ 

\.·· 

/ ... ¡, 

! ' •'·iJ .. •.' ¡,_ 

12 

,, , 


