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I N T R o D u e e I o N 

Para los empresarios e inversionistas de cualquier País, ya sea 

altamente industrializado o en vías de desarrollo es de vital -

importancia al tener conocimiento del valor real y actualizado 

de los bienes que poseen las empresas productivas, especialmen

te en &sta época, en que se presentan cambios constantes en la 

economía debido a la espiral inflacionaria que predomina pr&cti

camente en todo el planeta. 

Para el estado también es muy importante contar con esta infor

maci6n, ya que la industria representa, et1 la mayoría de los 

paises, la principal fuente de producci6n y por ende de ingresos 

econ6micos. 

México es un país que actualmente atraviesa por una de las peo

res crisis econ6micas de su historia y experimenta frecuentemeu 

te cambios de bastante importancia en el valor del dinero y de 

los bienes que se adquieren en él. Por eso el Gobierno, por m~ 

dio de la Comisi6n Nacional de Valores, Instituci6n Estatal a la 

que deben estar afiliadas todas las empresas productivas del 

pais, decidi6 en el mes de mayo de 1980 que las Empresas deben -

informarle anualmente en la presentaci6n de sus estados financi~ 

ros de los efectos de la inflaci6n sobre sus bienes. Para ello 

se reglament6 la presentaci6n de estos informes en base a los b~ 

letines .B-7 y B-8 publicados por el Instituto de Contadores PG

blicos y las circulares 11-3 y 11-6 de la·Comisi6n Nacional de -

Valores, 
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Lo anterior sirve para que tanto el estado como los particulares 

puedan tener conocimiento cabal del valor real de las empresas 

y con ello, saber con exactitud de los recursos econ6micos con 

que cuenta el país. Además, teniendo un conocimiento actualiza

do de lo que valen las inversiones, los empresarios pueden con-

trolar en una forma adecuada su estabilidad econ6mica, ya que la 

falta de ésta informaci6n puede conducir a condiciones desfavor~ 

bles y peligrosas para las empresas y para la econom!a nacional, 

como la descapitalizaci6n de las empresas po: ~l gravamen· o el -

reparto de utilidades ficticias. 

Cuando las condiciones econ6micas del país eran estables era po

sible saber ~on bastante precisi6n del valor de los bienes, úni

camente consultando los registros contables de las Empresas, pe

ro hoy en día esto se hace más dtfÍcil, ya que las unidades mon.!!_ 

tarias de diferentes épocas ·son heteróg~neas y los costos hist6-

ricos después de un corto lapso pierden su significaci6n. 

El valuado~ industrial debe tener amplios conocimientos sobre 

procedimientos y costos de construcci6n e instalaci6n de equipos 

industriales, así como conocimientos generales sobre economia, -

finanzas y administraci6n,· para que solo o auxiliado de profesi!!_ 

nales en cada ramo, pueda conjuntar adecuadamente la informaci6n 

en las conclusiones de sus avalúes, 

El presente trabajo pretende ofrecer una visi6n general de las -

partes que componen una industria· y de los métodos y procedimie~ 

.tos aplicables para obtener en cualquier momento dado su justo -

valor. 
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A N T E C E D E N T E S 

En paises en vías de desarrollo y en los altamente industrializ! 

dos, existe. una estructura industrial cuya integraci6n puede ser 

deficiente o responder con eficacia a la demanda del mercado in· 

terno de cada pais o a su correspondiente demanda internacional. 

La importancia de la existencia de la industria radica en dos ª! 

pectos fundamentales, .el económico y el social: 

IMPORTANCIA ECONOM!CA,· La peque11a industria apareci6 muchos al\os 

antes que el capitalismo industrial, Tenla C9J!J9 fuente creadq;r¡¡ 

las necesidades primarias del hombre, como el tallado de la pie· 

dra, el trabajo de metales, la manufactura de prenda~ de vestir, 

etc,, ~sí se constituy6 no solo en fuente de abastecimiento de 

artículos para consumo, sino que además fué la piedra angular que 

hab1a de propiciar el desarrollo de las fuerzas productivas, y • 

es principalmente en la industria de modestos recursos donde se 

apoya la revolución industrial y con ello la tecnología que hoy

fomentan y desarrollan las grandes empresas. 

El crecimiento del sector industrial dentro de una economia hace 

que aumente la dimensión de las unidades productivas, por lo que 

los ·niveles de industria se trasladan de los sectores artesanales 

o de incipiente producción a los de pequefia industria y estos a 

los niveles medianos y grandes. En México, lo que en 1930 era • , 
muy pcquefia industria dejó de serlo para convertirse en pequefta 

y mediana industria y lo que era mediana industria se convirti6 

en gran empresa. 
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No debe dejar de mencionarse que la importancia que tienen la p~ 

quefia y·mediana industria es bastante considerable, ya que aun·· 

que su producción es mucho menor que la de la gran empresa cuan

do se analiza particularmente, es la más frecuente, lo que hace 

que el capital invertido en ~se sector ocupe una buena parte de 

la fuerza económica en nuestro país, por el gran número de empl~ 

os que genera y por la capacidad de compra que da a la población 

trabajadora a través de sueldos y salarios¡ por el valor de su -

producción, por las materias primas que consume, por la formación 

de capital fijo y por los impuestos con que contribuye al creci

miento de la infraestructura nacional, 

IMPORTANCIA SOCIAL,· La industria, al incorporar fuerza de trab! 

jo procedente del agro al sector manufacturero, contribuye, por 

un lado, a elevar el rango social de un sector de desocupados a 

semi·ocupados; por la capacidad de compra que les proporciona -

con la remuneración de su trabajo y por los bienes que adquieren 

con dicha capacidad, Por otro lado contribuye a formar y a cap! . 

citar la mano de obra que por la estructura educacional no alca~ 

za a cubrirse, aumentando el acervo cultural do los trabajadores. 

La industria se desarrolla en lo particular en instalaciones un! 

tarias, aunque puede ser parte de una integración vertical y ho· 

rizontal. Su producción es en serie y básicamente con un alto -

grado de inversión en maquinaria y equipo. 

El hombre ha vendido y cambiado sus bienes a lo largo de toda la 

historia¡ pero hoy en día los bienes industriales y comerciales 

que el hombre puede llegar a poseer son tantos y tan diversos 

que solo pueden justipreciarse mediante un detenido estudio de 

todos los factores que dan valor a dicha propiedad. 



Para comprender mejor el presente trabajo es necesario citar al

gunas definiciones relacionadas con. la industria y propiamente -

con e1 trabajo de valuación de la misma. 

El concepto de industria admite una interpretación múltiple, ya 

que en sentido general puede hablarse de ella como equivalente 

de la producción de bienes y prestación de servicios y como si

n6nimo prácticamente de la organización económica. 

En sentido más restringido el concepto de industria se refiere a 

las actividades extractoras y transformadoras de materias primas 

que por lo general requieren el empleo de fuerza mecánica. 

La valuación se define como el arte de estimar en su justa medi

da monetaria la apetencia de poseer en propiedad bienes específi 

cos para fines determinados. 

Una valuaci6n ordinaria es aquella en la que el valor se determi 

na a juicio del vendedor y del comprador, ambos teniendo en cuell 

ta su conocimiento del 'objeto del cambio y las exigencias de las 

dos partes. 

La valuación tecnológica o de ingeniería es el arte de estimar -

el valor de propiedades específicas, para lo que es necesario t~ 

ner conocimiento y criterio profesional en materia de ingeniería • 

. 
La base fungamental del valor de toda propiedad específica es el 

valor actual para el poseedor y el probable comprador de·los be-· 

ncficios futuros que se esperan de tal propiedad, durante su vi

da productiva. 



8 

El valor, en tiirminos generales, puede definirse como la medida -

de la apetencia de poseer algo en propiedad. Esta apetencia se 

mide por los problables rendimientos, beneficios o satisfacciones 

que puedan lograrse en el futuro para quien lo posea. 

El valor justo, es aquel que se considera razonable y equitativo 

para las partes interesadas (comprador y vendedor) habiéndose 

ponderado debidamente todas las consideraciones del caso. 

Ei valor de mercado es el precio más alto expresado en términos 

de· dinero que una propiedad puede alcanzar si es expuesta a la -

venta en un mercado iibre, permitiéndose un tiempo razonable pa

ra encontrar un comprador que requiera los servicios que esa pr2 

piedad pueda ofrecerle con sus usos posibles y sus limitaciones. 

El valor de sustitución se aplica cuando el valor de un~ PfoPie• 

dad o los servicios pr<>Stados por ella, se determina en base a -

lo que costaría reemplazarla por otra propiedad u otros servicios 

equiparables e igualmente satisfactorios, 

El valor de recuperación o de rescate es el importe neto que pu~ 

de obtenerse de una propiedad cuando termina su vida económica, 

entendiéndose por vida económica el lapso en que la propiedad e~ 

tá en condiciones satisfactorias de funcionamiento y de rendimiell 

to económico, 
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I.- B As Es LEGA LE s y REGLAMENTA c I o N 

Con el fin de que el gobierno d~ México obtenga informaci6n obj~ 

tiva, confiable y oportuna de las empresas cuyos activos ~ijos • 

estén registrados ante la Comisi6n Nacional de Valores, se publi 

c6 en el año de 1980 la reglamcntaci6n tanto para los cmpresa--

rios como para los peritos valuadorcs de industrias, mediante -

los boletines B-7 y B-8 del Instituto de Contadores Públicos 

y las circulares 11·3 y 11-6 de la Comisi6n Nacional de Valores, 

para la presentaci6n anual de los estados financieros de las cm· 

presas, 

Esta reglamentaci6n incluye disposiciones de carácter oblígate·· 

rio para los empresario~ requerimientos que deben cubrir los pe· 

ritos valuadorcs y la forma en que deben presentarse los mencio· 

nadas informes para que los datos que se registren procedan de • 

un criterio uniforme. 

A continuaci6n se presenta un resumen de los puntos más. importa!!, 

tes de dicha reglamentación .. 

l. · DE LAS EMPRESAS: 

Las sociedades que tienen sus títulos inscritos en el registro -

. Nacional de Valores e Intermediarios, deberán de observar el bo· 

lctin denominado "Rcvelaci6n de los efectos de Inflaci6n en la -

Información Financiera" emitido por el Instituto Mexicano de Ca!!, 

tadorcs POblicos, A.C. que entr6 en vigor el 1°de enero de 1980, 

1. 
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EN RELACIDN AL ACTIVO FIJO: 

El activo fijo se valunr5 anualmente dentro de los seis meses a~ 

teriores nl cierre del ejercicio social de la Empresa, por peri

tos independientes designados por la empresa, registrados en la 

Comisión Nacional de Valores. 

La información que proporcionen de sus activos fijos las empre·' 

sas deberá contener: El costo de Adquisición, la depreciación -

anual correspondiento •. el incremento por valuación y la vida pr.!?_ 

bable de los bienes valuados. 

EN RELACION A !.AS INVERSIONES EN ACCIONES: 

Cuando la empresa sea propietaria del 25 al 501 de acciones ordi 

narias de otras empresas las valuar5 por el método de participa· 

ción. (publicado en el Boletín B-8 del I.M.C.P., A.C.) 

Cuando su inversi6n en acciones de otras empresas sen inferior -

al 251 en·relaci6n al capital social de las mismas, estas se ex· 

presarán a su costo. 

Cuando la compafi!n tenedora s?a propietaria de más del 501 de • 

acci~nes ordinarias de otras empresas, deberá presentar, indepe~ 

dientemente de sus estados financieros, otros estados consolida

dos con sus suqsidiarias y tendrá obligación de publicar ambos. 

EN RELACIONAL CAPITAL CONTABLE: 

La cuenta de actualización patrimonial se presentará dentro del 

grupo de. capital contable y se registrarán en ella los d·iferen

ciales por valuación en sus activos fijos y las variaciones en • 
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el valor de las acciones de sus empresas subsidiarias y asocia·c 

das. 

EN RELACION A LAS CUENTAS DE RESULTADOS: 

La depreciación de los bienes del activo fijo se hará de acuerdo 

con su vida probable determinada por el valuador, separando la • 

depreciación a costos his.tóricos (de adquisicl.ón) de la actuali· 

zada por revaluación para que figuren en renglones espec1ficos • 

de dicho estado. 

z •• DE LOS VALUADORES 

Las personas fisicas o ·moralcs·que practiquen avaluos y solici·· 

ten su registro en la Comisión Nacional de Valores deberán cubrir 

la siguiente información: 

En el caso de personas f1sicas p;esentarlin solicHud, la que co!!_ 

tendrli su nombre, domicilio, nacionalidad, cédula profesional, -· 

experiencia en materia de avaluos y referencias, ast como en su 

caso, pertenencia a asociaciones profesionales de valuadores.' 

Tratándose de personas morales deber4n presentar; escritura con! 

titutiva y reformas de la sociedad, domicilio, balance de los ~~ 

tres ·01timos ejerclcios, en su caso: lista de accionistas, cons~ 

jeros y funcionarios, Ast mismo entregarán una relaci6n de los 

profesionales que realicen los avaluos, su profesi6n y su expe·· 

riencia t6c~ica en la materia. 

Las personas ffsicas o morales presentarán el sistema o sistemas 

·que siguen en ía preparaci6n ele avaluos, de su actualizaci6n, 
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raz6n de uso de los mismos y control admini$trativo interno efes 

tuado de las valuaciones, 

Expresarán además; 

a) El sistema o bases que siguen para el cobro de avaluos, 

b) El compromiso frente n ln Comisi6n Nacional de.valores de de~ 

ahogar las aclaraciones que la misma les solicite, con m~tivo de· 

avaluo respectivo y obligarse asimismo a cubrir los requerimien

tos generales que establezca para el desahogo de dichos a.valuos 

3, • DE LOS AVALUOS 

Las sociedades que tienen sus títulos inscritos en el Registro 

Nacional de Valores e Intermediarios y los valuadores autorizado·· 

por la Comisi6n Nacional do Valores, deber5n de obse:rv~:r lo~ cr; 
. ,. 

terios técnicos que se indican a continuación, en la formulació1 

de la -informaci6n que deben suminlstrnr ¡¡ dicha entidad respc"ctc. 

de los avaluos do activos fijos, 

PRACTIVA DEL AVALUO BASE; 

El ¡¡valuo base de los activos fijos de una empresa determinarú 

un valor que se entenderá como una estimaci6n del valor físico 
' en uso, en condiciones de operaci6n normal, Por lo tanto, deberi· 

considerarse el valor que tiene el bien en cuestión para la em• ·· 

presa como una unidad productiva y no debe considerarse el val.or 

que podrá· tener el bien · en caso de venta del mismo en forma ir· 

dividua! ó como en la venta total de.la empresa. 

FECHA DE CIERRE DE LOS BIENES A VALUAR: 

Se entiende como "fecha de cierro", la fecha en la cual do ncuer. 
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do a Registros contables se listan los bienes a valuar. 

La fecha de cierre del avaluo puede no coincidir con la de cierre 

contable de la empresa. Sin embargo, de acuerdo a las disposici~ 

nes de la circular 11-3, la fecha de cierre del avaluo deberá qu~ 

dar comprendida en el segundo semestre del ejercicio social de la 

empresa. 

TRATAMIENTO DE OBRAS EN PROCESO: 

Las obras en °proceso, preferentemente se excluirán del avaluo en -

tanto hayan sido excluidas de la relaci6n de los bienes a valuar. 

TRATAMIENTO DE PROBLEMAS ESPECIFICOS DE LA EMPRESA: 

La empresa junto con el valuador deberán sefialar los criterios a • 

seguir para resolver problemas específicos dclavaluo, de acuerdo -

a las características de la rama industrial a la que pertenece, 

DE LA INFORMACION AL VALUADOR; 

El valuador practicará el avaluo del activo fijo de la· empresa, de 

acuerdo a las principales cuentas o tipo de activo fijo que lo irr 

tegran, como son: Terrenos, Construcciones, Maquinar;ia y Equipo,-· 

Herramientas, Moldes, dados y .troqueles, Muebles y Enseres. y Equ! 

po~ de transporte. 

Las relaciones anallticas de activo fijo que proporcione la empr~ 

sa u otro tipo de documentaci6n que mencione los bienes a valuar 

deberán ser verificados por el valuador mediante inspecci6n fisi-

ca, 
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Ln información minima necesaria que proporcionará la empresa al

valundor para la práctica del avaluo es la siguiente; 

TERRENOS; Fecha y costo de adquisición, copia fotostática la es· 

critura o documento relativo donde se indiquen medidas y colin-

dnncias, asi como superficie y nomenclatura catastral del terre

no ·en cuestión. 

CONSTRUCCIONES: Fecho y costo de adquisición, planos arquitectó

nicos y estructurales de los obras civiles importantes del proc~ 

so • 

. ~IAQUINA~IA Y EQUIPO; Fecho y costo de adquisición indicando si 

se compró nuevo o usado, descrlpción, marca, modelo, No. de serie 

capacidad nominal, dimensiones, etc. 

HERRAMIENTAS, MOLDES, DADOS Y TROQUELES: Fecha y costo de adqui-

sición, descripción especificaciones, etc, 

MUEBLES Y ENSERES: Fecha y costo de adquisición, descripción, --

marca, modelo, No, de serie, etc, 

Para un mejor conocimiento de los bienes a valuar, la empresa d~ 

berá dar acceso al valuador a la información. necesario que le pe[ 

mita contar con los elementos de juicio suficientes en lo prácti 

en del ovaluo. 

Esta información, podrfi ser entre otra: datos técnicos o especi, 

~icaciones, datos de tipo ·contable como facturas, cuentas de ga! 

tos, registros de mantenimiento, dibujos, planos, etc •• 
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DE LOS VALORES DEL AVALUO 

Los valores que debe incluir el valu~dor en el pv¡¡.lui;> b¡¡.sc y en 

sus actuplizpciones: son los siguientes; 

VALOR DE REPOSlCION NUEVO (V ,R,N ,) ; que se entender~ como el VJ!. 

lor de cotizaci6n o estimado de mercndo 1 de unn con~trucci6n o· 

equipo igual o equivalente; más los gastos en que se incurriría 

en la actualidad por concepto de: derechos y gastos de importa·· 

ci6n, fletes; gastos de instalaci6n eléctrica, mecánica, civil, 

de maniobras, etc., 

VALOR NETO DE REPOSICION (V,N.R.), que se entenderá como el va~

lor que tienen los bienes en la fecha· en que se prnctic6 el ava· 

luo, y se determinará a partir del valor de reposici6n n'uevo, CE_ 

rregido por los factores de depreciación debidos a la vida cons~ 

midn respecto de su vida Gtil de producción y econ6mica, estado 

de conservaci6n y grado de ob.solescencia relativa para la empre

sa en cuesti6n, 

VIDA UTIL REMANENTE ·(V,U,R,), que se entenderá como la vida Gtil 

probable que se estima tendrán los bienes en el futuro, dentro -

de los límites de eficiencia de producci6n y económic~, para la 

empresa en cuesti6n, 

DEPRECIACION ANUAL (D,A.), que se entenderá como el cargo que se 

considera tendr5 cada bien o equipo en términos económicos y de 

producción en el periodo de su vida Gtil remanente, y se deter·

minará como el cociente de dividir el valor neto de rcposic.ión -

entre la vida Gtil remanente. 
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las cifras V.R,N., V.N.R. y D.A. se expresarán en miles de pesos, 

bajo el criterio de redondear las cifras arriba o abajo del díg! 

to inmediato al cinco. 

DE LOS METODOS DE VALUACION 

Los métodos más comunmente aceptados en la práctica de la valua

ción industrial en México son: 

a) El método de. la linea recta, el cual contempla asignaci6n de 

valores a cada factor de depreciaci6n o demérito en forma directa 

según sea el caso del bien a valuarse, 

b) El método de la Unen recta ponderado el cual contempla la a· 

signación o demérito, al cual previamente se le consider6 un de' 

terminado peso según sea el caso del bien a valuarse. (estos me 
todos se explicaran detalladamente en el capítulo V). 

FORMULACION DEL AVALUO 

1.· OBSERVACIONES: 

a) Se deberá indicar que tipo de ,bienes de activo fijo se valua· 

ron y su localizaci6n correspondiente. 

b) Tipo de bienes )' otros activos no incluidos·en el avii1uo 

c) Fecha de la relación de bienes valuados y su propiedad legal 

d) Periodo de la verificaci6n física de los bienes valuados. 

e) Se deberá mencionar la definición de cada uno de los conceptos 

o términos empleados en el avaluo base, Principalmente los si·· 

guientes: 

VA~OR DE REPOSICION NUEVO (V.R.N.) 

VALOR NETO DE REPOSICION (V.N.R.) 

VIDA UTI L REMANENTE (V, U. R.) 

DEPRECIACION ANUAL (.O.A.) 
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f) se deberá indicar el periodo de investigaci6n de precios o c~ 

tizaciones de los bienes que se valuaron, asimismo, se deberá s~ 

ñnlar los tipos de paridad monetaria, empicados respecto ni pa!s 

de procedencia de los bienes. 

g) Se deberá mencionar que en el avaluo no se consideran dcscuerr 

tos por parte de los proveedores de los bienes valuados, as! co

mo tampoco el impuesto ni valor agregado (!.V.A.). 

h) Se deberá mencionar en que secciones se describen los bienes 

valuados en el avaluo base. 

2.- RESUMEN DE VALORES Y CERTIFICADOS 

Se <leberá incluir un resumen de valores de 1os bienes valuados -

de acuerdo a las principales cuentas de activo fijo de In empre

sa, mencionando : VRN, VNR, VUR y DA. 

Posteriormente se deberá mencionar la certificación de los valo

res resultantes, asi como In fecha y la firma de las personas a~ 

torizadns por In Comisi6n Nacional de Valores. 

3.- INFORME DE TERRENOS Y CONSTRUCCIONES 

Cuando se valúen terrenos únicnmen.te con ciertas instalaciones -

especiales, se deben mencionar las siguientes partidas: 

a) Antecedentes 
b) Características Urbanas 
c) Descripci6n General del_ Predio 
d) Avalúo F!sico . 
e) Avalúo por capitnlizaci6n en rentas 
f) Conclusiones 
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Cuando se valGe el inmueble industrial incluyendo terreno y con! 

trucciones se incluiran los siguientes incisos: 

a) Antecedentes 
b) Características Urbanas 
c) Características del Terreno 
d) Descripción general del Inmueble 
e) Tipos de Construcción observados, elementos de construcción y 

valores avalGo para cada tipo 
f) Instalaciones especiales 

.g) ResGmen de Valores de avalúo físico 
h) Avalúo por capitalización de rentas 
i) Conclusiones· 

4.- INFORME DE MAQUINARIA Y EQUIPO 

La maquinaria y equipo se clasifica de acuerdo al catálogo de -~. 

cuentas de la Empresa valuada; o en su caso, ésta podrú clasifi

carse en tres divisiones. 

a) Equipos de Servicio; que son los necesarios para dotar al pr~ 

ceso productivo de la empresa los servicios. de agua, vapor, aire, 

energía eléctrica, equipos anticontaminantes, etc. 

b) Equipos.de proceso, que son aquellos equipos directamente re

lacionados con el proceso productivo de la empresa. 

c) Otros equipos; que son los que en forma indirecta se relacio

nan con el proceso producti\•o de la empresa, como• los equipos de 

control de calidad, de mantenimiento y otros. 

Los datos que se deben incluir para cada uno de los equipos son 

los siguientes: 

Descripción del Equipo (nombre, marca, modelo, No. de serie, ca

pacidad, y características). 
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S.- MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA 

Los bienes que comprenden este capítulo se pueden agrupar según 

los siguientes criterios; 

a) Efectuar el avalOo para cada uno de los bienes según su fe• 

cha de adquisici6n (en forma individual). 

b) Efectuar el avalúo por grupo de bienes de la misma especie, 

según la fecha de adquisición (en forma de grupo por especie). 

c) Efectuar· el avalúo por grupo de bienes de cualquier especie 

(en forma de grupo global). 

Los datos que se deberán indicar para los bienes valuados son 

los siguientes: 

- Descripción del bien (nombre, marca, modelo, capacidad o caras 
teristicas prin~ipales en su caso) 

- Afio de Adquisición 

Número de Serie. 

6._- EQUl.PO DE TRANSPORTE 

De acuerdo a la información proporcionada por la empresa, el va

luador debe efectuar el avalúo para cada una de las unidades de 

transporte (autom6viles camiones, etc.) y de las de manejo de car. 

ga (montacargas, equipo para manejo de tambores, etc.) 

Los datos que se deben incluir para los bienes valuados son: ti

po de vehículo, marca, modelo, número de serie, principales ca-

racter!sticas y equipo opcional extra, en su caso. 
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7.- EQUIPOS ESPECIALES 

Los equipos especiales son aquellos que no contribuyen directame~ 

te al proceso productivo de la empresa, 

Bajo este concepto se tiene los siguientes equipos: 

a) Equipo y Maquinaria empleada en la j.ndustrh de la construcción 

como: retroexcavadoras, tractores de oruga, grúas hidráulicas s~ 

bre camión,cornpactadores, etc, 

b) Equipos divc~sos como: aviones, barcos, ferrocarriles, etc. 

s,. CASOS ESPECIALES 

Se pueden considerar dos tipos diferentes como casos especiales 

como son: 

a) Los equipos fue~a de operaci6n, que son aquellos bienes inst! 

lados o no,·han estado fuera de operación por un tiempo conside· 

rable. Generalmente estos equipos se valuan al costo hist6rico 

o al valor. neto de realizaci6n, si liste es menor que el valor n.!!_ 

to registrado en libros,· 

b) ·Los equipos corno·chatarra, que son aquellos equipos dnt\ados,· 

abandonados o que se utilizan como fuente de refacciones para •· 

otros equipos de la empresa, Estos equipos se con~ideran corno • 

·chatarra en el mercado y deberán valuarse al precio por kilo que 

exista en ese momento, 

PRAC1ICA DE LAS ACTUALIZACIONES DEL AVALUO BASE 

Para la actualizacidn de los avaluos industriales deberán tornarse 

en cuenta las condiciones actuales de los bienes valuados ante--

riores; las adiciones o altas; las bajas y las transferencias. 
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Para este efecto se aceptarán dos actualizaciones anuales poste

riores al avalúo base. Al tercer afio deberá practicarse un nue· 

vo avalUo base. 

Para la actualización de valores, el valor de reposición nuevo 

(V.R.N.) se actualizara preferentemente por cotizaciones o pre· 

cios estimados de bienes o equivalentes. 

En segunda instancia se utilizarán indices industriales respec· 

tivos del país de procedencia, según la rama industrial a la que 

pertenezca el bien a valuar. 

En los siguientes capítulos se pretende, dar una visión más de· 

tallada sobre la secuencia y la metodología a seguir en la rea· 

lización de un avalúo industrial desde el momento en que el va

luador se pone en contacto ~on la empresa, hasta la conclusión 

de su trabajo. 
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JI INVENTARIOS 

Il. 1 EXAMEN PRELHl!NAR DE LA EMPRESA Y OF. SUS BIENES 

El primer paso para la valuación t6cnica de instalaciones indus· 

triales consiste en visitarlas y estudiarlas con el fin de poder 

planear su valuación sistemática. El estudiarlas ti<'ne por ohj!,'. 

to conseguir una idea exacta del car5ctcr de la empresa, asi co· 

me suficiente familiaridad con los pormenores de la misma. 

El historial, ns! como las. circunstancias de cualquier empresa · 

deben conocerse para ser consideradas al efectuar la valuación 

de la misma; una buena parte de esos datos.~e encuentra en !ns· 

anotaciones administrativas y los informes anuales de la emprcsu. 

El objeto de estudiar el historial de la empresa así como su si

tuación actual, es el de situarla en un proceso evolutivo y poder 

prever su proyecci6n a futuro, ya que la evolución de cualquier 

empresa generalmente cae dentro de moldes típicos. 

Las fases evolutivas por las que tiene que atravesar casi cual--

quier empresa para situarse como un negocio establecido y prove

choso se pueden a~rupar en cuatro periodos fundamentales: 

1.· PERIODO ANTERIOR A LA l~STAl.ACION.- Ourante et cual se conc.!_ 

be la creación de la empresa y se comienza su promocl6n mediant" 

una o varias personas. Se asegura el capital y se tramitan los 

derechos necesarios. 
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2.- PERIODO DE INSTALAC!O:'\.- llurante et cual ta planta es pro-

rectada, construida y dotada de las instalaciones necesarias pa 

ra ponerla en condiciones de iniciar ta explotación .. 

3. · PERIODO DE DESARROLLO COMEHCIAL.- En el cual ta empresa ini-

cia sus actividades. En este periodo, la empresa opera con bajo 

rendimiento, mientras se prepara el desarrollo de ug v6lumcn co

mercial surisfacror10. 

4. - PER!OUO DE EXPLOTACION. - Durante et cual la empresa disfruta 

de una justa retribución y está sujeta a crecimiento. 

El estudio de Jos informes financieros periódicos de la empresa 

da una idea clara de la trayectoria que ha seguido la misma. 

Estos informes son el balance general y el informe sohre nctiv.!_ 

dadcs. 

El balance general es una importante fuente de datos para el va· 

luador, ya que proporciona cinco puntos sintetizados: 

1.- La inversi6n neta total. 
2.- La invcrsi6n en bienes inmateriales. 
3.- La inversión en capital activo. 
4.- Las fuentes de obtención de los fondos empleados para adqui

rir bienes. 
s.- Capital adel1dado o en ohli~acionP~ r capital de equidad o en 

acciones. 

El estudio de una serie de ~alance~ grnrrnlcs a11unlcs da una idea 
del car5cter general do la rmprc~a, .se ronsPguiríln indicacionrs 
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gracias a gráficas de expansi6n por periodos en los que se espe· 

cifique el crecimiento ~el capital fijo (una gráfica que muestre 

la relaci6n del activo corriente con el pasivo corriente, afta 

tras año, puede proporcionar datos en relaci6n a las normas ere· 

diticias de la empresa). 

El informe sobre las actividades de la empresa proporciona cinco 

puntos importantes: 

1.- Los ingresos.totales de la empresa percibidos por cualquier 

motivo durante el periodo contable (ventas, compaftias filiales, 

dividendos sobre t!tulos de propiedad). 

2,- Los gastos de explotación de la empresa únano de obra y mat~ 

rialcs empleados en la exP~otación~ imPuestos, conservaci6n de -

instalaciones, gastos de administ'racl6n y gnstos de venta y dis· 

tribución), 

3,• Gastos de depreciaci6n de los bienes f!sicos, 

4. - El beneficio anual de la empresa para el periodo c.i;mtable (di 

ferencia entre ingresos totales y gastos de explotaci6n), 

s,, Disposición del.beneficio anual de los propietarios para rei~ 

v'ettirse, 

El estudio de una serie de informes anuales sobre las actividade.s 

de ·1a empresa revelará en que medida se aprovechan los mercados 

abiertos a la misma, por ejemplo: 

Una gráfica que muestre la relaci6n afto por afio de los gastos de 

explotaci6n contra los ingresos obtenidos de la producci6n, pro· 

porciona una idea de la eficiencia relativa en la producci6n de 

la empresa. 
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S~ el valuador logra disponer de gráficas o informes similares • 

de empresas semejantes, podrá emitir un ·juicio respecto a la po· 

sici6n relativa de una empresa particular en relación con las · 

demás del ramo, 

En resumen, durante el exámen preliminar de la empresa, el valu~ 

dor realiza un estudio de la vida y de las circunstancias de la 

misma, para obtener una perspectiva Gtil al momento de la valua

ci6n .• Analiza los informes financieros periódicos para conocer 

la conducta general de la empresa, Trata de descubrir entre los 

bienes cualquier objeto.de alguna importancia que pueda hallarse 

fuera de uso o que pueda carecer de utilidad .• 

Una vez cumplid'a esta fase, el
15

valuador es.U en condiciones de · 

planear los detalles del procedimiento a seguir para la valuación 

II,2 PREPARACION PRELIMINAR DEL INVENTARIO . 

El segundo paso importante es la labor de oficina para obtener • 

un inventario de los bienes, Ln intensidad de este trabajo de· 

pende.de si existe o no un libro de bienes que suministre la in· 

.formación necesaria para el establecimiento de las secciones de 

valuación y las secciones del inventario. Si no existe este ll 

bro, el valuador tendrá que realizar dicho inventario directameE 

te sobre el terreno, 

Ya sen auxililindose o no dÚ libro de bienes, el valuador debe • 

relacionar los mismos en formatos previamente preparados, en los 

que se anotan sus principales caracteristicn~ como en el siguieE 

te ejemplo: 
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t\.'V !Jb l\'U)IERO ESTAOO toNSTRUC- DE FABRI-
'ION O AD C\CION O DIMEN- C!\ITTIIJ,\D DE DFSCRJPCION bBSERVACIONES 

llLJ!SICION mDao SIO~'ES CONSERVA-
CI0:-1. 

Estos formatos pueden variar dependiendo de las condiciones es

pecificas del equipo o de las instalaciones que se valuen, pero 

este modelo puede utilizarse como general. 

JJ,3 TRABAJO DIRECTO DE INVENTARIO 

Cuando es.necesario.realizar un inventario completo sobre el te

rreno se h.ace una lista completa y fiel de todas las unidades -

que componen las instalaciones en cuestión (se deben tomar las -

medidas ~decuadas para poder garantizar que todos los objetos han 

sido registrados, pero sin repeticiones), 

Para evitar errores deberá seguirse un plan sistem4tico de real! 

zaci6n del inventario. Hay que anotar, por ejemplo: todas las -

habitaciones de cada piso, contándolas hacia la derecha a partir 

de la situada junto a la escalera prihcipal, registrando del mi~ 

mo modo todos los objetos existentes en cada habitaci6n. 

Es conveniente que un técnico especializado (un °propio de la cm-
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presa) revise el trabajo realizado por el valuador o por su equ! 

po, con el objeto de verificar que se incluyan todos los objetos 

en el mencionado inventario. Cuando se ha reulizado un inventa

rio aproximado auxiliándose del libro de bienes, el trabajo so-

bre el terreno se simplifica mucho para el valuador, pero el re

corrido físico sigue siendo necesario, yu que en el se verifica 

y se complementa la información del inventario preliminar. 

Normalmente es necesario que el valuador distribuya los bienes en 

secciones geográficas. Esta división se hace necesaria por dos 

ra:ones: 

1.- Puede ser preciso poseer una valuación· completa de cada una 

de las diversas secciones de la empresa, 

2.- Dividiendo en secciones se facilita la comprobación del inve~ 

tario de bienes. 

Una sección de vnluaci6n en instalaciones industriales constitu

ye una subdivisión geográfica perfectamente delimitada para la -

que conviene una valuaci6n completa por separado, en la mayoria

de las valuaciones se busca el valor total de la empresa, pero -

en algunas es necesario separar en partes a la misma. 

II.4 CLASIFICACION DEL INVENTARIO 

El tercer paso en el proceso de la valuaci6n consiste en clasi

ficar el inventario. Esto implica el desglose de las unidades 

en cada sección de valuación en grupos y subgrupos, un índice -

de dichos grupos y la preparación del material para la aplicación 

de los datos sobre los precios y la depreciación sobre la base 

del costo original o del costo de sustitución o de ambos. 
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Un grupo de valuación es una. subdivisión de los bienes de una • 

sección de valuaci6n y comprende todas las unidades de uso par

ticular. Ejemplos de ello son: terrenos, estructuras, planta de 

electricidad, cables aéreos de transmisi6n, postes, torres y ma· 

terial fijo, puentes, viaductos,,alcantarillas, niveladoras y -

dep6sitos dé agua. 

Un subgrupo de valuación es una-subdivisión de un grupo de valu! 

ci6n de unidades similares entre si para facilitar la estimaci6n 

del costo de las unidades y el c6mputo de su respectivo valor. -

Por ejemplo, el grupo de valoraci6n postes, torres y material fi 

jo puede subdividirse por tipos de material, longitudes, diáme·

tros y edades.-

La preparaci6n"de resúmenes completos de todo inventario ~OT gr~ 

pos y subgrupo.s de valuaci6n de los bienes es la forma mlls conv~ 

niente para la definitiva estimaci6n del precio y del costo y P! 

Ta el cálculo sistem~tico de su valor actual. 

El siguiente ejemplo es un modelo general para la valuaci6n de · 

grupos o subgrupos del resumen del inventario. 

~ CXJSro COSTO AJUSTA!X) POR 

gs~~ 
MENOR !TfILillAD 

OBJETO ~ 
~ !!! si 

~ ¡::: "'a"'" ORIGINAL SUSTI· ORIGINAL SIJSTI • 

>ª ~ g¡ fü 'IOCION. 'JUCION. 

•. 
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!ll COSTOS DE CONSTRUCCION E INSTALAC!ON 

Después de haber tenido el inventario de los bienes f!sicos, el 

valuador pasa a ia estimaci6n de aquellus evidencias del valor 

en la empresa. En esta etapa se incluyen, tanto los costos ori

ginales como los de sustitución o reproducci6n de bienes. En la 

prdctica se don muchos casos en que no se tienen a la mano los -

datos originales y entonces el valuador deber§ conseguirlos por 

medio de alg~na fuente adecuada (datos personales; precios pro-

porcionados por los fabricantes o contratistas, afiadiendo los 

costos de instalnci6n y gastos generales propios de cada caso; 

datos procedentes de precios publicados que sean de aplicaci6n). 

En algunos casos el valuador puede hacer uso de Indices con el 

fin de conseguir los costos originales que no puede obtener por 

otros medios. 

Para obtener los costos de reproducci6n, el valuador en la mayo

r!a de los casos puede hacer uso de su propia recopiluci6n de d~ 

tos o de las cotizaciones de los fabricantes. 

Il l. 1 FUENTES DE DATOS SOBRE EL COSTO 

De los libros de la empresa generalmente se obtienen datos sobre 

los costos de la instalaci6n, cuando estos si llevan en orden. 

Del libro de bienes o de las anotaciones suplementarias se obti~ 

ne el costo original de las unidades existentes y en ciertos ca

sos sobre el costo de reproducci6n . 

. El vnluador generalmente tiene a su disposiGi6n datos sobre costos 

que pueden aplicarse a casos particulares ll,Ue se .van presentando. ,.. 
Estos datos casi siempre son recopilados ~urante varios anos 
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a partir de otras valuaciones, datos publicados e informaciones 

de los 'fabricantes, intermediarios o contratistas para el caso

de costos de edificnci6n (aunque generalmente éstos tiltimos .se 

estiman por unidades de superficie o de volúmen). 

III.2 INDICES DE PRECIOS ESTANDAR Y DE COSTOS DE CONSTRUCCION 

Los datos sobre precios y cotos generalmente se refieren a una 

unidad particular determinada y en una fecha específica, pero -

estos datos son un tanto restrictivos cuando se trata de apli·· 

carlos a la predicción de precios futuros. A menudo los inves

tigadores del tema agrupan datos sobre el comportamiento de los 

precios y de los costos en un periodo o en una regi6n determin! 

da y forman los índices que se necesitan para obtener esos datos 

(un índice os un sistema de exposición de los cambios relativos 

en los precios y los costos durante un periodo determinado), 

El proceso para la obtención de un índice puede resumirse en 

seis etapas~ 

1. - Dete,rminar lo que el ind~ce ha de mostrar. Por ejemplo, el 

indice Engineering Ncws·Record sobre costos de edificación indica 

las fluctuaciones de dichos costos a lo ancho de una país en un 

mismo periodo, por otro lado, el índice de costos de construcci6n 

de California indica costos relativos. para cada año a lo largo · 

de esa región· específica. 

2.- Seleccionar un periodo base. Este periodo puede ser ~e un · 

día, un mes, un afio o una serie de años, generalmente se acostu~ 

bra hacer uso de un lapso que sea reconocido como indicativo en 

cuanto a precios, dependiendo del lugar al que se ha de aplicar •. 
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Normalmente el principio de un periodo se considera en la fecha 

en que se efectúa un cambio considerable en el nivel del costo -

o de 1 precio. 

3,- Determinar que capitules quedarán comprendidos en el indice. 

por ejemplo, el Engineering News-Rocord incluye cuatro capitulos 

básicos: madera, cemento, acero para estructuras y mano de obra 

especializada. 

4.- Determinar las unidades de cada capitulo que se consideren -

para los diferentes productos del indice. 

Al preparar los indices, suelen usarse dos tipo.s de factores de 

ponderaci6n; las cantidades especificas o el porcentaje que cada 

c¡ipitulo ocupa del ces.to total. Estos factores de ponderaci6n -

se determinan generalmente como.promedio de los objetos indicados 

en el indice. 

' Los factores mencionados indican en cada caso la importancia re

lativa de cada capitulo del indice en relaci6n con el total. 

s.- Recopilar promedios peri6dicos de precios unitarios, lo que 

se logra con el uso de m~todos estadísticos adecuados (si se de

sea obtener un indice general y de amplitud nacional es necesa

rio tener en cuenta las diferencias de precios de costos en las 

diferentes zonas del mismo), 

6.- Cáculo del indice: 

Si los factores de ponderaci6n son cantidades especificas se e! 

plea la siguiente f6rmula: 
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Ixo • 100 
~ Qi Uxo 

~ Qi Ub 

Donde: Ixo es el índice para el afio Xo 

es el nlÍmero de distintos objetos considerados 
en el mismo. 

Q es el factor de ponderaci6n. 

Uxo es el precio Unitario en el afio Xo 

Lb es el precio Wli tario en el periodo base. 

Si los factores de ponderaci6n son porcentajes del costo total en 
período base, la ecuaci6n queda de la siguiente manera: 

Uxo 
Ixo • i:. Qi \ ----

i•I Ub 

I:bnde: Qi\ es el factor de ponderaci6n expresado en porcentaje, 

F.n cirCIUlstancias invariables los dos m6todos conducen al mismo 

resultado. 

Para ilustrar lo' anterior se puede tomar el índice_ del Engineering 

News-Record. 

Se puede foilllllar una tabla de las características de los,cuatro • • 

. productos que integran el índice: 
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CAPITULO Q 
PERIODO JtA.SE M"'O Xo 

Ub Ub o o ' Uxo Uxo O 

mnEM ( HOJAS ) 1,000 o.os so 2S 0.10 100 

CT:J.IENTO ( MRRILES ) .10 2.00 20 10 
3 ·ºº 30 

ACERO ( LIBRAS ) 2,500 0.02 so 25 o.04S 120 

MAi\\) DE OBRA (llRS.·llO)!Dllli) 100 o.so so 40 2.SO 2SO 

Si se sigue la fónnula de las cantidades especificas se obtiene: 

1 ºº + 30 + 120 + 2SO = 26S 
IXo = 100 

so + 20 + so + so 

Si se sigue la fónnula de los porcentajes del costo total en el periodo 

base se obtiene: 

.• 0.10 3.00 o.04S 2,80 
Ixo • 2S -- + 10 -- + 2S -- + 40 -- = 26S 

o.os 2.00 0.020 o.so 

Nota: Adviértase que el factor detenninante es la relación de los • • 

precios. unitarios y no' los precios en sr. 

El valuador puede utilizar diferentes índices generales. En los Estados 

Unidos se publican mensualmente ( y anualmente ) en el Survey of CUrrcnt 

Business y otros períodicos. La publicación anual sobre costos de cons· • 

trucción, el Engineering News·Record es de gran utilidad para el valuador, 

ya que publica la mayoría de los índices y para un número considerable de 

alias. En Míxico se utiliza la relación de índices que publica el Banco de 

México JTCnsualmente sobre los productos de precio controlado y algunas 

otras publicaciones. 

Es práctico y bastante exacto para algunos casos hacer uso de los 
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índices generales que se publiquen, pero en otros es conveniente 

elaborar un índice particular dependiendo de las circunstancias • 

locales de cada caso, ya que el procedimiento a seg~ir para elab~ 

rar índices particulares es el mismo, solo varían el nOmero de -~ 

elementos que se consideren en las condiciones de costos y de pr~ 

cios de los mismos. 

III.3 USO DE INDICES DE VALUACION 

Uno de los problemas de mayor dificultad dentro de la valuaci6n i!l 

dustrial consiste en atribuir costos adecua.dos de reproducci6n o 

sustituci6n a las unidades que componen el inventario. 

En muchas ocasiones, para resolver este problema, el valuador ti~ 

ne que realizar una predicci6n de precios, la que debe ser razon~ 

ble y de aplicaci6n a un futuro pr6ximo y para la cuál son OtÍ·: 

les los índices generales yespecíficos. Además, los índices per· 

miten determinar las estimaciones del costo: orginal o del costo 

original revisado, que indican el posible significado de la sus ti· 

tuci6n. 

El valuador, para predecir precios futuros, puede hacer uso del · 

promedio de los P.recios anteriores más recientes y de los precios 

actuales para determinar un precio de periodo que pueda conside·· 

rarse válido en el futuro inmediato. 

Para dicha predicci6n de precios, el valuador generalmente se au

xilia de un analista de costos, ya que el pr';,blema es de signo · 

estadístico e interpretativo. Los movimientos en los niveles de 

precios pueden ser atribuidos a: tendencias a largo plazo, vari~ 
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índices generales que se publiquen, pero en otros es conveniente 

elaborar un índice particular dependiendo de las circunstancias -

locales de cada caso, ya que el procedimiento a seg~ir para elab~ 

rar indices particulares es el mismo, solo varían el número de -·

elementos que se consideren en las condiciones de costos y de pr~ 

cios de los ·mismos. 

III.3 USO DE INDICE~ DE VALUACION 

Uno de los problemas de:mayor dificultad dentro de la valuaci6n i!!,. 

dustrial consiste en atribuir costos adecuados de reproducci6n o 

sustituci6n a las unidades que componen el inventario. 

En muchas ocasiones, para resolver este problema, el valuador ti~ 

ne que realizar una predicci6n de precios, la que debe ser razon~ 

ble y de aplicaci6n a un futuro pr6ximo y para la cual son úti-e 

les los índices generales y especificos, Adcmlis, los índices per

miten determinar las estimaciones del costo: orginal o del costo 

original revisado, que indican el posible significado de la susti

tuci6n. 

El valuador, para predecir precios futuros, puede hacer uso del -

promedio de lo·s precios anteriores más recientes y de los precios 

actuales para determinar un precio de periodo que pueda conside-

rarse vlilido en el futuro inmediato. 

Para dicha predicci6n de precios, el valuador generalmente se au

xilia de un analista de costos, ya que el problema es de signo -

estadístico e interpretativo. Los movimientos en los niveles de 

precios pueden ser atribuidos a: tendencias a largo plazo, vari~ 
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ciones cíclicas,.cambios estacionales e influencias locales, El -

analista mediante métodos estadísticos adecuados debe descubrir

las causas de· esos cambios de preeios y predecir luego su efecto· 

futuro acumulativo. 

Para calcular el costo de sustituci6n, el valuador {junto con el 

analista de costos) debe considerar, tanto la base de precios a , 

la fecha de la valuaci6n, como las supuestas condiciones relati

vas a la sustitución te6rica de los bienes. 

Para calcular el costo de reproducci6n, se tienen que tomar en 

cuentn estas mismas consideraciones y además se debe contemplar -

que tanto afecta el estado de conservación de los bienes, como la 

viavilidad del proyecto a la fecha de la valuaci6n. 

Para obtener el costo de reproducci6n como el costo original rev!. 

sado, empleando como dato b4sico el costo original registrado de 

la unidad, se puede usar la siguiente f6rmula: 

Ix 
CRx ~ CXly-

Iy 

Donde: CRx es el costo original revisado de la unidad especifica 
para el año X. 

roy es el costo original registrado de la unidad espec!fi 
ca instalado en el afio Y. 

Ix es el número del indice de la unidad especifica para 
el afio X. 

Iy es el número del indice de la unidad espec~fica para 
el ano Y. 

El costo original revisndo de este modo puede proporcionar un va
lor del costo de sustituci6n muy acertado, pero debe cuidarse que 
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los datos empleados sean adecuados tomando en consideraci6n las 

circunstancias particulares y locales de cada caso, 

III.4 COSTOS Y GASTOS D~ INSTALACION. 

Los costas de instalaci6n de una empresa deben estar registrados 

en el libro de bienes de la empresa y es labor del valuador el -

investigar si los costos registrados en dicho libro son o no ad!!_ 

cuados y completos. Si lo son, los costos unitarios. y las cantl 

dados que figuran en el libro pueden ser empleados como base; si 

no lo son, el proceso de estimaci6n de costos originales.puede -

describirse de la siguiente manera. 

Proyecto realizado por contrato. La estimaci6n se realiza por el 

mism~ procedimiento y sobre las mismas bases que un contratista 

emplearía para preparar sus ofertas en un campo competitivo. 

Las cantidades adecuadas de materiales que componen el proyecto

se tomarán del libro de bienes, de sus anotaciones complementarias 

o auxiliares o de la lista del inventario. directo cuando no se -

cuenta con los datos adecuado·s en los registros de· 1a empresa. 

En los costos de instalación se incluye la mano de obra, más una 

cantidad por el uso de equipos necesarios para realizar ln insta

laci6n (generalmente por horas). Estos costos pueden incluir a-. 

signaciones para los diversos gastos generales en que incurre el 

propietario al realizar instalaciones que han de ser imputadas a 

más de un capítulo de bienes, a dHcrencia de aquellos costos C!!_ 

ya cantidad exacta puede asignarse directamente a una unidad del 

inventario. 

,. 
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Los gastos generales de instalación pueden clasificarse en tres -

grupos: técnico, general y de intereses durante la instalación. 

Los gastos generales de instalación son normalmente ~eterminados 

en su valor monetario, pero con frecuencia se representan como -

un porcentaje de los costos directos de instalación, ya que con~ 

tituye un medio lógico y bastante exacto en la mayoría de los C! 

sos para representarlos. 

La Comisión Federal para la energía de los Estados Unidos consid~ 

ra quince elementos del costo de instalación dentro de lo que son 

gastos generales, que dan una idea bastante completa de la inte·· 

gración de los mismos: 

1.- Transporte (de empleados y equipo de trabajo hacia y desde los 
puntos de instalación), 
2.- Servicio especial de maquinaria (costo de la operación de ins
talación de equipos). 
3,· Servicio de Talleres (proporción del departamento de talleres 
del servicio pfiblico asignable a trabajos de instalación). 
4.- Vigilancia (contra robo e incendio) 
s.- Dafios y perjuicios (dafios a personas, perjuicios en instalaci~ 
nes contiguas, investigaciones relacionadas con ello, defensa co~ 
tra acciones). 
ó,· Privilegios y Licencias. 
7.- Alquileres (centros de dirección de la instalación, locales 
para oficinas). 
8.- Técnica y Supervisión (porción de gastos y pagos a técnicos, 
topógrafos, dibujantes, inspectores supervisiones y sus ayudantes 
asignables al trabajo de instalación). 
9,. Servicios técnicos, cantidades pagadas a otras firmas o pers~ 
nas por planos, proyectos, estimaciones, supervisión, inspección, 
servicio de consulta e informes técnicos), 
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10.- Administraci6n general capitalizada (porción de gastos, pa

gos. de cargos y gastos generales y administrativos aplicables al 

trabajo de instalación). 

11.- Seguros (contra fuego, robo y perjuicios). 

12. - Gas tos ) urídicos. 

13.- Impuestos (a cargar sobre la propiedad durante la instalación) 

14.- Intereses sobre la instalación (costo neto dé los fondos to

mados a préstamo para la instalación, o una proporción razonable 

sobre los propios fondos del servicio público cuando sean emple! 

dos) . 

. 15.- Gastos y ganancias .durante la instalaci6n. 

De estos quince puntos, podemos hacer la agrupa'ción mencionada -

anteriormente: . 

Los puntos 8 y 9 consideran en el grupo de gastos técnicos; los -

puntos 1,2,3,4,5,6,7,)0,11,12,13 y 15 se consideran dentro de los 

gastos generales y el punto 14 como gastos de intereses durante 

la instalación. 

Es importante para el analista de costos el saber si una instal! 

ción se realiza bajo contrato con alguna compaília externa, ya que 

cuando es así, ya se incluyen en el precio del contrato los pun

tos 1,2,3,4,5,6,7 y parte de los puntos 8 y 9, quedando i~cluíd°os 

en los costos directos. 

Cuando el propietario es su propio contratista si deben incluir

se los quince capítulos íntegros. 
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III. 5 VALUACION DE EDIFICIOS A BASE DE SU VOLUMEN O SUPERFICIE 

Durante muchos afios, las firmas de valuadores han estimado el -

costo de sustituci6n (asi como el costo original) de los edifi -

cios basándose en su v6lumen o superficie aplicando generalmente 

los datos sobre los costos registrados en e6ifici6s similares . 

. Los diferentes tipos de estructuras que se presentan se pueden -

clasificar en tres grupos según el manual de valuaciones Boeckh

(Boockh' s manual of Appraisals): a) residencias; b) departamen-

tos, hoteles y edificios para oficinas; c) edificios comerciales y 

plantas industriales. En cada uno de estos grupos se presentan 

varios tipos diferentes de construcciones;' por ejemplo; ol primer 

grupo se divide en dos: con armaz6n de.madera o de tabique, y C! 

da subgrupo se di vide en otras clasificaciones, haciendo un .total 

de 12 categorías diferentes de viviendas. El grupo de departame~ 

tos, hoteles y edificios para oficina ofrece 50 variedades de e! 

tructura y el grupo de construcciones comerciales e industriales 

abarca 25 tipos diferentes, además se afiade una sección para edi 

ficios inclasificables en los grupos citados y para las cstruct~ 

ras de granjas Y.fincas rústicas. 

La segunda consideraci6n se refiere a la calidad de la construc-

ci6n, generalmente se dan cuatro categorias: corriente, mediana 

buena y muy buena o de lujo. De cada tipo de estructura se da -

una serie de especificaciones comprendiendo; excavación, ciment! 

ci6n, muros, suelos, techos, 'acabados interiores y servicios ade

mds se da una base del costo (por unidad cúbica o cuadrada según 

el caso) para cada estructura descrita, con esto, el problema se 

reduce a encontrar las dimensiones del edificio y localizarlo en 
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su equivalente del manual. 

A lo anterior se aplican dos cl3ses de modificaciones: la prime

ra se trata de la variación del co$to unitnrio ocasionada por las 

diferencias en la superficie de la planta baja, Por ~jemplo, dos 

almacenes pueden tener volúmenes iguales aunque tengan diferente 

superficie, En este casq costará más el de menor superficie, yo 

que ocµpa mayor cantidad de materiales para lograr la altura ne

cesaria paro alcanzar el mismo volúmen que el otro almacén. En 

el manual se dan tablas de cálculo de esta variación ·del costo ~ 

nitario para cada estructura. 

La segunda modificación trata de los "costos individuales". Es 

frecuente que una estructura no se ajuste exactamente a ninguna

serie de especificaciones. Una residencia puede tener un pórti

co o un cuarto de bafto suplementario, un departamento puede tener 

instalaciones extras que no se ajusten a las especificaciones C! 

" nerales de un tipo de vivienda, En estos casos el ajuste se co

noce como "recargo neto" por detalles de instalaclón o sea car-

ges que deben agregarse al ces.to base, 

Aunque los costos registrados en el manual de Boeckh ya no tienen 

validez por si solos pueden ser objeto de conversión por medio de 

indices dependiendo de la localidad y el tiempo que se trate, 
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IV ESTIMACION DE LA VIDA UTIL 

Se parte del conocimiento de que los bienes que ya llevan un tie~ 

po en uso no valen tanto como los bienes idénticos nuevos, ya que 

los bienes en servicio pierden gradualmente su utilidad potencial 

en condiciones normales de operación debido al paulatino desgaste 

de sus componentes. Por esto, al evaluar dichos bienes hay que 

considerar el hecho de que la utilidad potencial de los mismos · 

·ha decrecido. 

El parámetro que se torna corno referencia para medir el agotamie!!. 

to· de la utilidad de un activo suscepÜble de' depreciaci6n con .· 

sisto en comparar la utilidad potencial total de un objeto al m~ 

· mento de valuarlo, con la utilidad potencial total del mismo oh· 

jeto nuevb". 

Cuando la utilidad potencial de un bién ha decrecido en tal far· 

ma que sus condiciones de operación ya no satisfacen las necesi· 

dades de lq empresa que lo utiliza,"termina su vida útil y este· 

es retirado del servicio y eliminado de las cuentas de inversio· 

nes de la empresa. 

La retirada del servicio de los bienes de una empresa no es pro· 

vocada, únicamente por el desgaste de la utilidad potencial de • 

los mismos. Las circunstancias que'conducen a la retirada de los 

bienes por el término de su vida útil se pueden agrupar en tres· 

puntos: 

t.· Condiciones físicas, como accidento, catástrofe, deterioración 

debida al tiempo, desgaste y desperfectos debidos al uso. 
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2.- Circunstancias funcionales, como inadecuaci6n o capacidad in 

suficiente para el servicio requerido, obsolescencia económica, 

obsolescencia de estilo y moda. 

3,- Circunstanc.ias externas a los bienes, como el ti;rmino de la - . 

necesidad de uso de un equipo o cambio de la ubicación de las in! 

talaciones de una industria. 

En ocaSiones los bienes son retirados del servicio activo aunque 

su vida Otil no haya terminado, ya que son sustituidos por otros 

que generalmente cuentan con avances tecno16gicos m's convenien

tes para la empresa y que pueden ofrecer condiciones de servicio 

m's satisfactorias y econ6micas. 

La retirada de un bii;n no significa necesariamente su separaci6n 

física de las instalaciones industriales de la empresa. Un obj~ 

to se considera retirado cuando permanece fuera de uso por. un -

tiempo considerable. 

IV.1 CURVAS DE SUPERVIVENCIA 

Debido a la importancia de conocer, tanto la vida útil total de 

los activos deprcciables, como la vida útil restante de los bie

nes que se encuentran en servicio, se han desarrollado curvas de 

supervivencia mediante m6todos estadtsticos que se basan princi

palmente en experiencias pasadas con los equipos que ya han con-· 

cluido su vida Otil. Actualmente son pocas las curvas existentes 

en relación con la gran cantidad de objetos en servicio, pero el 

análisis de la vida Otil de los bienes depreci~bles constituye.

una prftctica establecida en la industria. 
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Antes de entrar propiamente al tema, es conveniente citar las d~ 

finicioncs de algunos de los conceptos que se manejan en la ela

boración de las mencionadas curvas para facilitar su comprensión. 

Estas definiciones son las siguientes: 

l.· Los datos originales se refieren a la9 anotaciones correspou 

dientes de los bienes instalados, incluyendo el número de los mi~ 

mos, el costo en efectivo, las edades, las fechas de entrada en 

servicio, las fechas de retirada y otros hechos necesarios para 

completar un conocimiento de la historia de los bienes durante -

el periodo cubierto por los datos. 

2.- Un grupo de bienes esta compuesto por un número de unidades 

individuales, distintas entre st desde el punto de vista ftsico 

o contable. 

3. - Un grupo original. consiste de una colección de unidades in~ 

taladas al mismo tiempo por lo menos durante el mismo periodo cou 

table. 

4.- Un periodo de experiencia es el tiempo en que un grupo de -

bienes es observado para los trabajos estadSsticos. 

s.- La edad de los bienes es el tiempo transcurrido desde la fe

cha de su instalaci6n hasta la fecha de observación. . Para un -

grupo de bienes, la edad media significa el promedio de las eda

desde sus distintos componentes. Por conveniencia suele contar

se la edad a partir del año completo inmediato o a partir del 

lºde enero, lo que determinará que la edad de los bienes sea de

medio año cuando se trate de una instalaci6n realizada el 1°de -

julio como término medio. 
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6.- La vida Otil de los bi~nes es aquel tiempo de servicio que 

se extiende desde la fecha de instalaci6n hasta la fecha de su 

retirada del servicio. Esta vida útil generalmente se expresa 

en afias, pero puede expresarse también en término de unidades 

producidas (tornillos, ruedas, libras, millas, etc.), o de combi 

naciones de unidades f!sicas o de servicio y tiempo (horas·lámp! 

ra, años-toneladas, etc,), 

7.· La esperanza de vida de una unidad es el intervalo de tiempo 

que se extiende desde la edad de la observaci6n hasta la fecha 

prevista en que la unidad será retirada del servicio. 

8.- La vida útil media de un grupo de unidades es el promedio de 

la vida Otil de todos los componentes del grupo. 

9.- La vida máxima o edad máxima es la edad de la última unidad, 

en un grupo dado, que ha de retirarse del servicio, Es la edad 

en la curva de supervivencia que tiene una ordenada cero, o un · 

porcentaje cero. 

10,· Las curvas de supervivencia muestran los bienes que perman! 

cen en servicio o a través de edades sucesivas, Las ordenadas · 

de la curva indican, para cada edad particular, el porcentaje o 

el número actual de unidades que permanecen en servicio. La ab

sisa se mide en afias o en otra medida adecuada al servicio, 

Para el cálculo de las curvas de supervivencia de los bienes in

dustriales existen tres métodos sistemáticos: el método de la t! 

sa anual o de la tasa de retirada, el método del grupo original 

y el método de la unidad individual: De los tres, el mejor es -

el método de la tasa de retirada. Es el que se tratará en el pre

sente trabajo, ya que está basado en la recopilación de datos de 

todos los bienes en servicio durante un periodo reciente de años 
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relativos tanto a los bienes retirados, como a los que aún mantienen en 

servicio. 

el m6todo del gnipo original tan solo hace uso de datos relativos a bie

nes agn1pados de oriAen y el m6todo de la unidad individual es un método 

de último recurso, porque hace uso soJamentc de datos sobre los bienes -

que )'a han sido retirados. 

l V. l. 1 METUlXl llE L4 T,\.SA De RET 1 IW1\ 

Los datos sobre las retiradas recogidos para su empleo en este método 

deberdn corresponder a un periodo noma! reciente ( de 3 a 50 años ) , 

que proporcione tasas de retirada fielmente representativas de las nor

mas y de las condiciones de servicio actuales y d,e las probables para 

el futuro. El periodo será uno suficientemente breve para reflejar tan 

solo Jas normas y las directrices actuales, pero será suficientemente -

extenso para que se produzca un mfnimo de retiradas en cada edad y pue

dan desprenderse tasas medias de retirada correctas durante un periodo 

que equilibre los altibajos de la empresa. 

Para cualquier bien industrial la secuencia de este método para la foma

ci6n de la curva de supervivencia es la siguiente: 

1. - Determinar el número de unidades, sus costos totales y las edades 

de los objetos retirados cada año dentro del periodo experimental ele-

gido para estudio. La tabla IV.1 dá un ejemplo de la recopilación de 

los mencionados datos para las retiradas de bombas centr(fugas de gas 

efectuadas de 1940 a 1900 por varfas industrias en los Estados Unidos, 
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TARLA IV • 1 COSTO EN DOLARES DE !.AS llCNllAS 
CEITTRil'UGAS DE GAS RETIRADAS -
CADA AOO DESDE 194U A lYSO. 
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( Uistribuci6n de la retiradas 
para el cálculo de la vida tltil 
media por el método de la tasa 
de retirada ) • 
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2. - Deteminar el número de unidades, o de sus costos totales, )' las edades 

de los bienes en servicio a principio de cada año del periodo M observaci6n, 

la tabla IV. 2 es w1 ejemplo de la recop1 laci6n de esta información expuesta 

para los mismos bienes cuya retirada viene en la tabla 11'.1. El periodo de 

observación es de 19~0 a 1950 mmque el de ubicación vaya de 19rn a rn5o. 

3. - Partiendo de las retiradas anuales de cada ¡¡urpo original obtenidas en 

la primern etapa, dctenninan las retiradas totales durante cada intervalo de 

edad, La columna (S) de la tabla IV .3 muestra el resultado de este paso. 

Las retiradas totales para cada edad se obtienen sumando las retiradas de In 

tabla IV.1 que se encuentran sobre la linea escalonada en dia~onal. L1s re

tiradas consi~nadas en cada wm de estas Hneas corresponden a bienes de la 

misma edad medía. La llnca del ejemplo se rcficr~ a las retiradas de bienes 

de Wl promedio de edad de 11 años ( o al intervalo de 10 1/Z a 11 1 /2 años) 

Las dos retiradas a .esta edad son: 6BY dólares en 1~50, correspondiente a ... 
los grupos originales de 1939, y 10 ,60Y dólares en .1946, correspondientes 

a los grupos de 1935. El total de las retiradas para este intervalo de edad 

es de 1 lmWB dólares ( 10 ,609 + 689 ) • 

4.- A partir de los blcnes en servicio cada año, obtenidos en el segundo -

paso, determinan el número total de unidades susceptibles de ser retiradas 

al principio de cada intervalo de edad. !.a colUJIU1a (2) de Ja tabla IV.3 

muestra el resultado de este paso, Los resultados totales para cada edad 

se obtienen sumando Jos bienes <le servicio de la tabla IV.2 que se encuen-

tran sobre la 1 ínea escalonada en diagonal, del mismo modo que para !ns re

tiradas. En el intervalo de edad e 10 1/2 a 11 1/2 años, los sumandos son: 

3,19Y; 9b2; Y96; B0,40ó; 2U,467; 8,916; 58,690 y 70,812; que dan un total 

de 22,1,~48 dólares. LOS bienes susceptibles de ser retirados al principio 

del intervalo de edad o 112 año son la suma de las instalaciones de cada -

año del periodo de observación. 
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::icgún el ejemplo, este valor se obtiene de la columna lZ) de la tabla 

rv.i sumando las instalaciones desde 1950 hasta 1940 inclusive, es de· 

cir 90,b76 + 15,215; lo que dá un total de 54b,214 d6lares. 

5,· llnpleando las retiradas de cada edad determinada en el tercer •• 

paso y las cantidades de bienes de cada edad en servicio, determinadas 

en el cuarto paso, calcular la tasa de retirada de los bienes para cada 

edad. Estas tasas se muestran en la columna l4) de la tabla IV.3 y son 

el resultudo de la divisi6n de la columna (3) por la columna (2). 

6.· Calcular el porcentaje de supervivencia al principio de cada inter· 

val o por el porcentaje de supervivencia al principio de este intervalo 

y restando este producto del porcentaje de supervivencia al principio • 

del mismo intervalo. Así, haciendo uso de la tasa de retirada para el 

intervalo de edad de 10 1/2 a 11 1/2 años, el porcentaje de superviven· 

cía para la edad de 11 1 /2 años se calcula de la siguiente manera: 

93,37 • ( 93.37 ) ( U.046218 ) = 89.05 \ 

Estos porcentajes de supervivencia se indican en la columna (5) de la 

tabla lV.3. 

7, • Trazar la curva de supervivencia a partir de los porcentajes en 

el bº paso, Estos porcentajes se indican en la columna (5) de la ta· 

bla IV.3 y se registran_ en la figura IV. l. 

8,· IJetermmar la vida útil medin partiendo del úrea limitada por la 

curva de supervivencia. En el ejemplo la vida útil media de las bom· 

has centrífugas de gas es de 19 años como se puede apreciar en la 

figura IV.1 
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IMPORTE DE IMPOITTE DE PORCE.'fl'A.JE 
LOS BIEl>'ES DE SUPER\'IVE.'11-

IITTERVALO SUSCEPTJllLES LOS B!E~'ES C!A AL PRINCI· ílETIR·\005 IJU- TASA DE DE EDAD DF. SER rum- R.\.'llTE EL IN- RETIRADA PIO DEL Im'ER· 
A.l\05 RAOOS AL PRIN TElfü\LO DE • 

VALO DE EDAD. 
CJPIO lll:L IN· fü1\D. TERV1\LO DE -
EDAD. 

rn r21 13) 141 151 

o - o 1/2 546,214 618 0.001131 100.00 
o 1/2- 1 1/2 458, 520 916 0,001998 99. 89 
1 1/2- 2 1/2 356 ,994 401 0.001123 99.69 
2 1/2- 3 1/2 177 ,383 877 0.004944 99. 58 
3 1/2· 4 1/2 87 ,958 244 0.002774 99.09 

4 1/2- s 1/2 124'136 1,060 o .008539 98. 82 
s 1/2- 6 1/2 123,076 1,261 0.010246 97.98 
6 1/2- 7 1/2 121,815 o 0.000000 96.98 
7 1/2- 8 1/2 142,282 712 o .005004 96.98 
8 1/2- 9 1/2 1 so ,486 4, 157 0.027624 96.49 

9 1/.2-10 1/2 188,491 901 o .004780 93.82 
10 1/2-11 1/2 244 ,448 11,298 0.046218 93.37 
11 1/2-12 1/2 349,495 10,667 0.030521 89.05 
12 1/2-13 1/2 388,466 10,608 0.027307 86.33 
13 1/2-14 1/2 429 ,274 S,812 0.013539 83.97 

14 1/2-15 1/2 422,466 38,286 0.090625 82.83 
15 1/2-16 1/2 341,201 31,862 0.093382 75.32 
16 1/2-17 1/2 334,227 9,224 o. 027598 68.29 
17 1/2-18 1/2 349,992 49 ,496 o' 141420 66.41 
18 1/2-19 1/2 305, 100 17 ,641 o. 057820 57 .02 

19 1/2-20 1/2 281' 803 . 38,001 o. 134850 53,72 
20 1/2-21 1/2 228,571 34,376 0.150395 46.48 
21 1/2-22 1/2 130,787 20 ,017 0.153050 39.49 
22 1/2-23 1/2 82 ,456 8,612 o. 104444 33.45 
23 1/2-24 1/2 60 ,089 23,411 0.389605 29.96 

24 1/2-25 1/2 36,678 812 o. 022139 18.29 
25 1/2-26 1/2 35,866 14, 143 o. 394339 17 ,89 
26 1/2-27 1/2 21,723 o ........ 10.84 
27 1/2-28 1/2 20,246 o ........ 
28 1/2-29 1/2 s, 861 o ........ 
29 1/2-30 1/2 1,996 o ..... , .. 
30 1/2-31 1/2 1, 262 o ........ 
hm'AL ••••••• 6' 549 3¡,2 335 41:1 ........ . .... 
TAB!;A IV -3 CALCU!.O DE LA CURVA DE SUPERVIVENCIA PARA BOMBAS CE.'llTRIFUGAS 

DE GAS POR El, Ml:1'000 DE LA TASA DE RETIRADA. ( periodo de 
ubicaci6n: 1919· 1950. Periodo de observaci6n: 1940· 1950 ) 
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Fig. IV. 1 curva de supervivencia de bombas ccntr1fugas de gas, según 
cálculo efectuado por el rrétodo de la tasa de retirada -
mostrado en las tablas IV-1, IV-2 y IV-3 

La vida útil media probable es un dato necesario cuando se 

·considera un grupo de bienes, Si se trata de una unidad e.!! 

tre los bienes, se requiere conocer su vida útil probable; 

Estos datos son necesarios tanto para la valuación como pa

ra la contabilidad. 

La curva de supervivencia de un grupo de bienes puede em-

plearse para estimar la vida media probable del grupo y se! 

virá por consiguiente para la predicción de la vida.útil 

prob·able de una unidad del grupo si se desea, 



- si -

V DEPRECIACION 

Al .determinar el valor de los bienes, el valuador debe también, 

por lo general, hacer estimaciones acerca de la depreciaci6n, • 

Su trabajo se ve afectado por la carga anual sobre los gastos • 

de producci6n que significa la consunción de l'a vida útil de los 

bienes de larga vida y por el servicio que aún pueden prestar • 

en relación con el servicio útil total durante el transcurso de 

su vida •. Por otra parte, al determinar el valor de los bienes 

mediante el estudio de su costo de reproducción o de sustitución, 

el valuador debe ajustar las estimaciones que se aplican a bie· 

nes nuevos, con el fin de equipararlos con los bienes existentes 

que ya han perdido una parte de su capacidad de servicio original. 

Una vez determinado el costo .del inventario, el siguiente paso 

en el proceso de la valuación industrial consiste en ajustar e! 

tos costos de acuerdo con la merma de utilidad de los bienes por 

efecto de su edad, uso, mantenimiento y obsolescencia. 

V.1 PRINCIPIOS Y RELACIONES DE LA DEPRECIACION 

Lo que se ha hablado sobre la depreciación en los capítulos an· 

teriores, da una idea de que son varios los factores que contri 

huyen a la merma del valor de los bienes industriales, 

Durante mucho tiempo se relacionó directamente a la .depreciación 

con la condición fisica de los bienes. Se pensaba que lo~ bie' 

nes mantenidos en buenas condiciones ftsicas y de eficiencia no 

podtan sufrir gran depreciación, Esta idea es un tanto inc.ompl!!, 

ta, ya que en ella no se consideran factores que son de impor' 

tancia para evaluar las condiciones actuales y para prever las 
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condiciones futuras de operaci6n de los bienes, 

Hablando de una manera general, se puede decir que la deprecia

ci6n es la pérdida de valor por ln disminuci6n de la utilidad -

potencial de los bienes, que no es restaurada por la conserva-

ci6n normal, y que es debida a todos los factores causantes de 

la retirada definitiva de los bienes, Entre estos factores se 

hayan:· la edad, el desgaste y los desperfectos, la decadencia,

la inadecuaci6n y la obsolescencia. 

La disminuci6n del valor de los bienes entre la edad cero y una 

edad de servicio determinada pro.viene de la reducci6n del valor 

actual (desde que fueron puestos en servicio completamente nuevos) 

conforme a sus probables servicios futuros, Los b.ienes físicos 

disminuyen de valor con la edad y con el uso por que por estas 

causas sufren una disminuci6n en la cuantía y en el carácter· del 

servicio futuro que serán capaces de prestar antes de ser reti 

radas. 

Por lo general, la disminuci6n de valor de los bienes industri! 

les, debida al uso es inevitable. El importe de los gas"tos de 

conservaci6n más cuidadosos no podrá lograr otra cosa que retr! 

sar hasta un cierto límite la fecha de retirada. 

La causa ·principal de la merma de valor radica en que el bién -

producirá beneficios durante un número menor de aftos, como con

secuencia de la disminuci6n de la esperanza de vida útil futura. 

Una causa más 4e la merma de valor estriba en la disminuci6n del 

valor anual futuro de los beneficios, ocasionada por rendimiento 
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más bajo del equipo, una capacidad de producci6n disminuida, un 

incremento en los costos de conservación y de explotación, y. una 

explotación que no llegue a alcanzar la capacidad normal requ~ 

rida por la empresa, 

TERMINOLOGIA EMPLEADA EN LOS CALCULOS DE DEPRECIACION 

Para comprender mejor la depreciación y la metodología que se , 

emplea en los cálculos de la misma es conveniente establecer el 

significado de algunos de los conceptos y la forma en que se m! 

nejan con relación al tema. 

Estos conceptos son los siguientes: 

a).- Valor de recuperación o valor de rescate, El valor de re

cuperación de ·los bienes industriales es la suma neta (actuali

zada) por encima del costo de remoción y venta; obtenida \le los 

mismos al enajenarlos su propietario, o el valor de los bienes 

retirados para utilizarlos en un emplazamiento diferente o fin 

distinto,. 

b) .·- Base de depreciación y base depreciable. La base de depr~ 

ciaci6n es el costo original,· el costo de sustitución, ei valor 

o cualquier magnitud equivalente que deba ser registrada o aju~ 

tada por depreciaci6n. La base de depreciación incluye el valor 

de recuperaci6n, 

La base deprecÚble es la base de depreciaci6n menos el valor .

de rescate. La base deprcciable corresponde al servicio Gtil -

dentro de la instalación. La porción depreciable de los bienes 

es aquella parte de la base d~ depreciaci6n que se recupe!a me

diante las imputaciones del costo de depreciación y no por ven-
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ta o por nuevo uso de los bienes retirados, 

c), - Depreciación acumulada, La depreciación acumulada es la 

total a partir de una base dada, desde la fecha en que el mate

rial es nuevo hasta la fecha de la valuación. Esta depreciación 

acumulada es la diferencia entre el costo de sustitución estim! 

do y el valor actual determinado de los bienes existentes, 

d). - Depreciación an.ual, La depreciación anual de los bienes " 

es ln depreciación durante un afio de su vida Gtil, o sen, la --

merma de valor que el bien sufre en el transcurso de cada año, 

e). - Valor actual. El valor actual de unas instalaciones indu.:?_ 

triales es su valor en las condiciones existentes a la fecha -

de la valuación, babi6ndose realizado los ajustes correctos por 

depreciación y otros factores. 

f), - Depreciación actual. La depreciación actual es la estima

ción de la misma realizada por una persona competente, tras oto!_ 

gar la debida consideración n todos los factores que provocan -

la depreciación de los bienes en la fecha de su valuación. La 

depreciación actu
0

al no puede estimarse sin un minucioso conoci 

miento del estado físico y de las condiciones de servicio de -

los bienes. 

g).- Depreciación acelerada, Para fines contables, el costo de 

.Ja.depreciación dé los bienes se calcula a base de una tasa anual 

d~terminada partiendo de la vida útil probable y el valor de r~ 

cuperación de los mismos. En épocas de excesivo uso de los bi~ 

nes, tales como durante guerras o periodos de servicio continuo 

durante las 24 horas del día, la utilidad potencial de los bie

nes se reduce más rápidamente de lo previsto al establecer las-

-, tasas de depreciación contables. Una empresa, por razones de º!. 

den interno, puede variar las tasas de depreciación a su arbitrio 
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con el fin de hacer frente a ese tipo de circunstancias, pero -

este criterio no se puede utilizar en relaci6n al pago del im

puesto federal sobre la renta, salvo alguna concesión especial 

de las autoridades hacendarias. 

h).- Agotamiento. Es el término aplicado a la consunción de los 

recursos naturales que no son sutituibles, como el gas natural, 

ol petr6leo, el carb6n, la madera y toda clase de minerales, asi 

como los yacimientos de materiales de edificnci6n como rocas y 

gravas. 

El gasto pagado de antemano (inversiones) por estos recursos se 

.imputa a los gastos de producción por medio de un cargo por ag~ 

~amiento. 

V.2 METODOS DE ESTl~!ACION DE LA DEPRECIACION 

· Actualmente existen muchos y muy variados métodos para la osti

maci6n de depreciación do los bienes, Estos métodos pueden el! 

sificarse en dos grandes grupos: 

1,- Los métodos que son planes de imputación del costo de los·

bienes depreciables a los gastos de explotación (no toman en co~ 

sideración los intereses ni los descuentos), 

2.- Los métodos aplicables 'cuando se trata de estimaciones para 

la vaiuaci6n propiamente dicha (aplican la teoria del interés -

compuesto). 

Los métodos del primer grupo son de aplicaci6n a unidades aisl! 

das del patrimonio, Los métodos del segundo grupo pueden ser 

~plicables tanto a unidades aisladas como a grupos de bienes, 
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Cabe aclarar que la depreciaci6n es una cantidad que debe ser -

hallada por estimaci6n porque ésta depende principalmente del ~ 

futuro, Excepto para un bién ya retirado, el valor de recuper!!_ 

ción depende del futuro, y los servicios· que aún puede prestar 

se situ6n también en el futuro, Esos dos conceptos son escenciJ!. 

les para determinar.la cantidad que ha·de contabilizarse como -

depreciaci6n, Puesto que no puede conocerse el futuro con cer

teza, la depreciación .es, como asignación de .costo y como valu! 

· ción, una cantidad de dinero cifrada por estimación. 

De los m6todos del primer grupo que se han desarrollado a tra-·

vés de la historia de la contabilidad y de la valuaci6n, actual 

mente muchos ya no son aplicab.les, ya que aunque en .otro tiempo 

se utilizaron por:-. valundores, empresarios y gobiernos, se ha -

visto que tienen deficiencias que conducen a rcsuliados erroneos 

en la mayoria de los casos. 

Algunos m~todos parten de la suposiciiSn. de considerar a un bién 

"bueno como nuevo", pero esto es· un error, ya que las propieda

des industriales, aunque sean conservadas en muy buen.estado de 

eficiencia de servicio y de ·capacidad de producci6n, no pueden 

considerarse como nuevos, por que los futuros servicios que PU! 

de prestar una pro~iedad vieja nunca ser«n iguales a los que P2 

drA prestar la misma unidad nueva. 

La asignaci6n directa de la depreciaci6n de un ·bi6n por intui-

ci6n basada en la experiencia y conocimientos del valuador, es 

aceptable en algunos casos sencillos de bienes que tienen una 

corta vida, pero no es muy recomendable, ya que en muchos <de 
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los· casos estas estimaciones arbitrarias no están totalmente -.

exentas de la influencia subconciente de alg4n prejuicio o ten

dencia del valuador •. Además no existe ninguna base teórica que 

respalde estas estimaciones, y a veces se omiten factores que 

son importantes para estimar la depreciación, como la vida útil 

probable y los servicios futuros que el bién podrá prestar, 

El método de "la suma de números enteros en afios" es un medio ' 

arbitrario de' imputación en el que la base dcpreciable, es con!?_ 

tante,· siendo decreciente la tasa anual. 

En este mGtodo se toma la suma de la serie aritm6tica de número 

de a n, siendo "n" la vida probable de la unidad, que se toma 

como denominador en una serie de fracciones, en nGmero de n. El 

númerador de la fracci6n para cualquier afio en el transcurso de 

la vida útil, es la esperanza de vida, admitida en dicho afio, -

por ejemplo¡ si se estima en 6 aftos la vida útil probable de la 

unidad, el denominador de las fracciones serli: 1 + 2 + 3 + 4 + ; 

. S + 6·• 21. Las cargas por depreciaci6n que corresponderán a -

cada afto se obtendrán multiplicando la base depreciable por la 

serie sucesiva de quebrados: 6/21 para el primer ano; 5/21 pa

ra el segundo, etc. hasta el sexto afio en que se cargarli 1/21 -

del valor. 

El resultado es cargar la mayor fracci6n de la depreciaci6~ en 

el primer afto para ir descendiendo cada afto hasta el último. E! 

te m6todo no es muy utilizado, en parte por la dificultad de -

aplicarlo a grupos grandes de unidades y tambi6n porque se pue

den conseguir resultados análogos con mayor flexibilidad y m~s 
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fácilmente con el método del saldo descendente. 

El método del "saldo descendente" se aproxima mucho en lo refe

rente n resultados con el de la suma de los nameros enteros en 

afios, pero en vez de aplicar el porcentaje fijo al valor de nu! 

vo como base, se aplica al saldo no imputado de la base (valor 

depreciado), 

·cuando el método del saldo descendente se aplica a una sola uni 

dad. de propiedad., la dep_reciaci6n anual es siempre u" porcent!!_ 

je fijo de la base no cargada por depreciación de la Unidad, al 

principio de cada afio, La fórmula do cálculo de la base no im

putada de la unidad, a cualquier edad, por el método del saldo 

descendente es: 

Bx= B (1-f)x 

Dondei Bx es la base no imputada a la edad x (baso depreciada) 

B ·es la base de depreciación (incluye valor de rescate 
Vs) 

f es la tasa peri6dica anual de depreciación 

• 
Aunque ln expresión (1.-f)x ·es siempre menor que la unidad y di! 

minuye a medida que la edad "x" aumenta, no llegan cero·micntras 

"x" no sen igual a infinito. De ahí, que contablemente, la de

preciación por este método nuncn llega a alcanzar el 100\ de la 

base. 

Para encontrar un límite finito de Bx, se sustituye su valor por 

el valor de rescate, con lo que quedaría la f6rmula de la siguie!) 

te manera: 
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Vs= B (1-f)x 

Cuando Bx llegue n ser igual que Vs ,· la parte deprecia ble de la 

Bas.e B habrá quedado totalmente depreciada, 

Conociendo el valor de rescate "Vs" y la vida útil "n" puede -

despejarse ésta f6rmula ~ara"conocer·cl factor de deprccinci6n. 

1'f1', pero este razonamiento no es del todo adecuado, puesto que 

la tasa de depreciaci6n depende del valor de rescate, ·y éste úl 

timo afectar!a la cantidad a depreciar, pero no es 16gico que -

la tasa de asignnci6n anual est6 controlada por el limite de re!!_ 

cate. Lo m~s aconsejable, de acuerdo a la experiencia, es apl! 

car un valor de "f" que fluctue entre 1 .s. y 3.0 veces el reci

proco de la vida útil "n". 

El método de deprecinci6n de la "línea recta" n diferencia de -

los métodos de la suma de números enteros ·en afios y saldo desee!!. 

dente que cargan la mayor parte de la depreciaci6n en los pri

meros afios, reparte la base de depreciaci6n de una propiedad ún! 

ca de manera uniforme a lo largo de toda su vida útil, salvo en 

el caso en que la vida útil deba modificarse, 

Este método es. el que más se aplica para determinar la depreci! 

ci6n a los efectos de la percepci6n de impuestos, asi como para 

las declaraciones de pérdidas y ganancias financieras. 

Según el concepto básico en que se apoya el método de la linea 

recta. Mientras el periodo de servicio y el valor de rescate, -

de los que de~ende la fijaci6n de la carga de dcpreciaci6n, per 
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mnnezcan inal terablcs, la provisión de fondos contabl.es para d~ 

preciaci6n seguirá siendo la mismn pnra cnda unidad de servicio 

prestada. Ahora que si la vida probable prevista hubiera de'm2_ 

dificarsc, por ejemplo, de 10 a 14 años, depués de haberse npll 

cado la primera durante 7 años, la gráfica representativa de la 

depreciación entre la edad cero y la de retirada consistiría en 

dos segmentos de recta con diferentes pendientes y con intcrscs 

ción en la edad 7. 

Una variante del método de ln linea recta os el de la línea res 

ta mQl tiple, que se produce cuando se presentan cambios frecuen. 

tes en la estimación de la vida útil o en los vnlorcs de recup~ 

rnción, como en el caso de México, en donde, debido a la infla

ción, los valores de recuperación de un equipo son generalmente 

distintos de un afio n otro. 

A continuaci6n se presentan lns bases mnternliticas pnra la apli· 

cnción del.método. 

Los términos usados son los siguientes 

B= Base de depreciación = valor de reposición 
Bd=.Base dcprcciable =Valor de Reposición - Valor de Rescate 
Bx= Base depreciada a la edad x 
D= Depreciación anual 
Da= Deprecinción acumulada 
n= Vida útil probable de la unidad o vida útil media de un grupo 
X= Edad de la propiedad 
E= Esperanza de vida útil = n - X 

Por definición del método,•1n depreciación anual es: 
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D= ~ = Bel n -n-

La depreciaci6n acumulada a la edad X serl: 

y por lo tanto la deprecinci6n totnl será 

D total = n ...!!!:!._ = Bd 
n 

la base depreciada a la edad X se calcula de la siguiente manera: 

Bx= B · X .J!L n 

Bx = Dd + Vs · X _!!L 
n 

Bx = Bd (1 • +) + Vs 

La Comisi6n Nacional de valores, Como se menciona el .capitulo I, 

acepta como válido el método de la línea ~ecta, pero en él se in· 

volucran además factores que afectan al bién por depreciar deb! 

do a su estado de conservaci6n y su obsolescencia relativa con 

los equipos de la misma especie que ha tenido avances tecnol6g! 

cos de cualquier clase. 

La fórmula aplicable publicada por la Comisi6n Nacion.al de Val_i 

res es la siguiente: 

VNR • VRN (1 · n/N)(FC)(FO) 
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Donde: VNR= Valor neto de recuperación 
VRN= Valor de reposici6n nuevo 

n= EJad del equipo 
N= Vida útil total probable del equipo 

FC= Factor de conscrvaciói1 

FO= Fuctor de obsolescencia 

La apllcoci6n de esta f6rmula es dificil, ya que debe trabajarse 

con factores de carScter abstracto que no representan la realidad 

de las condiciones de un equipo, ya que de usar factores reales -

las concll1isioncs resultan absurdas. 

Por ejemplo: 

Consideremos una máquina procesador~ de fibras sintéticas con las 

siguientes caractcristicas: 

Vida útil total 
Edad 
Estado de conservación regular 
Estado de obsolescencia media 
Valor do reposición nuevo 

Aplicando la ecuación tendremos 

10 afios 
años 

so 

so 

\ 1 1000,000.00 

VNR = 1 1 000,000.00 (1-5/10)(0;50)(0.50J= 12s,ooo.oo 

Como se puede apreciar el re·sultado que arrojn la aplicaci6n de la 

fórmula es muy bajo, ya que no es lógico pensar que un equipo al 

que todavía le resta la mitad de su vida Dtil, que es muy proba

ble que aún pueda rendir una cantidad considerable de servicios 

futuros satisfactorios, se le considero un valor del 12.S \ del 

valor de nuevo, cantidad que inclusive podr!a antojarse inferior 

al valor de rescate de la máquina al término de-su vida útil. 

El otro método que acepta la Comisi6n Nacional de Valores es el 

de la "línea recta ponderada". Mismo que es de mucho mejor npli 
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cnción ya que en el se utilizan factores de peso a cada uno de 

los conceptos que afectan el valor del bién, además de que su 

constitución es más lógica, ya que la depreciación causada por -

cada concepto se aplica directamente sobre el valor y al final 

se suman dando un resultado real. 

La ecuación a utilizar en este caso será: 

VNR = VRN [1 ·{ (n/N)(A) + l'C(B) + PO(CJ}] 

Donde: A,B Y C son factores de peso que reparten equitativamente 
la depreciación para cada uno de los capítulos, sabiendo 
que la suma de los tres será siempre el 100\ 

Considerando nuevamente el ejemplo de la procesadora de fibras · 

sint6ticas, con las mismas consideraciones tenemos: 

VRN= 1 1 000,000.00 

n= años 

N= 10 afios 

FC• SO\ 

·FO• SO\ 

Para este tipo de.máquina se suponen los siguientes factores de· 

peso: 

A (Factor de peso por edad) • 40\ 
B (Factor de peso por estado de conserva~i6n) • 30\ 
e (Factor de peso por estado de obsolescencia)• 3oi 

Aplicando la ecuación tenemos: 

VNR = 1 '000,000,00 [1-{-fo (0,40) + O.S0(0,30) + O.S0(0,30)}] 
VNR 1 1 000,000.00 (O.SO)• soo,000.00 

Lo que es un resultado lógico para las condiciones consideradas 
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de la máquina. 

Ln deficiencia de este método es que en el se considera la base 

de depreciaci6n en lugar de ln base depreciable, con lo que al 

término de la vida útil no se obtiene ningún valor de rescate, -

lo que no es muy lógico, pero esta deficiencia es fácilmente suk 

sanable, 

De los métodos del segundo grupo, o sen los basados en teoría del 

interés compuesto, vale la pena mencionar al método del " fondo 

de amortización", que ofrece una perspectiva bastante real· de los 

movimientos acumulativos en lo que se refiere n actunlizaci6n de 

costos. 

El método consiste en acumular un fondo de amortización que sea 

acorde con.el tiempo de uso que tenga el equipo, de manera que 

cuando termine la vida útil del mismo, se cuente con los fondos 

suficientes para sustituirla por uno nuevo. La suma imputable 

por depreciación en un ailo determinado es el depósito anual con!!_ 

tanto más el interés de ese año sobre la acumulación alcanzada. 

De ahí que la carga anual por depreciación se incremente cada afio 

hasta el último de servicio del equipo considerado, 

Para comprender mejor el desarrollo matemático del método, se men 

cionan a continuación los significados de los elementos que inte! 

vienen en las ecuáciones del mismo. 

• Tipo de interés en el periodo (anual) 
R • Anualidad abonada al fin de cada periodo 

Sn• Acumulación ·alcanzada en n afios 
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Sx= Acumulaci6n alcanzada en el año x 

Bd• Base despreciable ( Valor de reposici6n - Valor de rescate ) 

Bx= Base depresiada 

Vs• Valor de rescate. 

La aCUJ11Jlaci6n en un fucticio fondo de amortizaci6n es: 

Al final del prirrer año: s1 = R 

Al final del segundo ano: s2 = R + R (l+i ) 

Al final del tercer año: s3 = R + R ( l+i ) + R (l+i ) 2 

De manera que al final del año n se obtiene la serie que es: 

Sn • R + R (l+i) + R ( l+i ) 2 + ... + R (l+i)n-l ____ (j) 

Si se nultiplica la ecuaci6n por ( l+i ) se tiene: 

Sn (l+i) • R (l+i ) + R {l+i )2 + R (l+i ) 3 + ... + R (l+i)n ---© 
Si se resta la ccuaci6n 1 de la 2 se obtiene: 

Sn - Sn (l+i) = R - R (l+i)n 

De donde: 

Sn • R (l+i)n -
l 

R = Sn . 
(l+i)n • 

-··© 

···© 

Para una edad ''x" intenredia la ecuaci6n tres puede expresarse de la • -

siguiente manera: 

Sx = R (l+i)x • 
l ··-© 

La aCUl!lllaci6n en "n" años ( a lo largo de toda su vida útil ) a fin 

de cuentas deber4 ser igual al valor de reposici6n rrenos el valor • • 

de rescate que se obtendrá despu6s de la retirada del equipo ( Bd ) ,. 
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por lo que la ecuación cuatro puede expresarse de la siguiente 

manera: 

R = Bd i 
~-

---@ 

Sustituyendo el valor deR en la ecuación se obtiene que la ac!:!_ 

mulación alcanzada al final 

Sx = ~d[-i _l [ 
(t+i)n- J 

de un año cualquiera (Sx) 

(l+i)x - n. Bd [(t+i)x 
J (l+i)n 

será: 

:J----0 
La base depreciada Bx es igual a la base depreciable considerada 

para el material nuevo, menos lo acumulado en el fondo de amortl 

zaci¡in (depreciación acumulada) más el valor de rescate, o sea: 

Bx = Bd - Sx + Vs - - --@) 

Si se sustituye el valor de Sx se obtiene: 

Bx • Bd - Bd[(l+i)x - l t Vs 
(l+i)n - 1 J 

Bx = Bd [c~+i)n - . (l+i)x l Vs ----@ 
L c1+i)n - 1 J 

Este método es de bastante utilidad en paises donde la economia 

es estable y las tasas de interés se mantienen constantes, pero 

en.nuestro país no se da ese caso, ya que las tasas de interés -

son flotantes y eso complica el uso de las ecuaciones, además de 

que en la mayoria de los casos la inflación anual es mayor que 

las tasas de interés promedio que otorgan las instituciones fi

nancieras, por lo que el fondo que se amortiza en cada afio, mo

netariamente pierde una parte d~ su potencialidad adquisitiva -

para los afios subsecuentes. 
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El método de la "depreciaci6n Efectiva Presente" tiene una estrus 

tura mntemática parecida al método del fondo de amortización, Pi 
ro éste en lugar de trabajar con tasas de interés, considera pa

ra su cálculo las condiciones específicas de.l equipo por depre

ciar 1 como son: su vida probable, su estado de conservación y su 

obsolescencia relativa. 

La fórmula general parn obtener el valor depreciado es la siguie!!_ 

te: 

Dx = Dd(Fd) + Vs 

Donde: Bx es la base depreciada a la edad x 

.Dd es la base dcpreciable (Valor de reposici6n - Valor de 
rescate) 

Vs es el valor de rescate al final de la Vida útil del -
equipo 

Fd es el factor de depreciación 

para calcular el factor de depreciación (Fd) es necesario cono

cer alguno~ antect·dcntes, ya que en el, se contemplan las cond.!, 

cienes específicas del equipo mencionadas anteriormente, 

Por una parte. El estado de conservaci6n y la obsolescencia se 

catalogan en niveles de la siguiente manera: 

Niveles de conservación (NC) 

1. Nuevo 
2 Muy·bueno 
3 Buen<;> 
4 Regular 
5 Malo 
6 Muy malo 
7 Pésimo 

8 de retirada 
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Xiveles de obsolescencia (NO) 
Xulo 
Bajo Grado 
Regular 
Grado medio 
Alto grado 
Total 

En un caso determinado, si estas escalas son insuficientes pu! 

den ampliarse considerando estados intermedios pero se piensa -

que son suficientes las mencionadas. Para obtener los factores 

de conservación (FCJ y de obsolescencia (FO) aplicables al 'fac

tor de depreciación se utilizan las siguientes expresiones: 

FC • 0,65(8-NC)/7 

FO = 0.35(6-N0)/5 

Para la generalidad de los casos, en base a In experiencia, se

ha considerado un peso del 65\ para el estado de conservación y 

un 351 para el de obsolescencia relativa, aunque estos parfimetros 

pueden variar parn un caso especial, como el de las calculadoras 

elect~6nicas, en las que la obsolescencia puede llegar a ser m~ 

cho mfis Importante que el estado de conservación, pero en reali 

dad las variaciones en Jos resultados son de poca significación. 

Para efectuar la carga por depreciación que corresponde a la par 

te de vida conswnida del equipo se usan factores de ponderación 

que hacen utilizable en el m6todo la edad que tiene el equipo 

relacionada con la vida hil total lll'ohablc. 

El factor de •ida ponderada (VP) so calcula de Ja sipulente man! 

rn: 
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VP= Sx(VUT) 
So 

Donde: VUT es Ja vida Qtil probable del equipo 
Sx es el factor de ponderación de la vida Qtil del equipo 
So es el factor de ponderación de la vida fitil de nuevo 

(este valor es constante y es igual a 43.35) 

Los valores de Sx se relacionan en la tabla V-1, que abarca peri~ 

dos hasta de 99 años, que son más que suficientes para cualquier 

caso que pueda presentarse. 

El factor de depreciación se calcula mediante la siguiente expre

sión: 

~
1+ VÓ.,.lvx - (1+ -vbr-1VY] 

Fd= 1 
(1+ vtrrlvx -1 

Donde: Vx • Vp +Edad 
Vy • Vp(FC+FO) 

En el siguiente ejemplo se muestra el comportamiento del valor de . 

un equipo industrial conforme la consunción de su vida litil por -

el método de la depreciación efectiva presente (para apreciar m~ 

jor el ejemplo se considera un nivel constante de precios) •. 

Consideremos una máquina bondeadora de telas con las siguientes 

características: 

Base de depreciación (B) • $ 100,000.00 
Base depreciable (Bd) • $ 85,000,00 
10\ Valor de Rescate (Vs)• $ 15,ooo.oo 
Vida litil total (VUT)• 15 años 
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TABLA V-1 Factores de ponderación de vida probable para equipos 
industriales 

FACTOR DE FACTOR DE 

~· 
PERIODO PONDERACION PERIODO PONDERAC ION 

o. 43 ·• 03 s so. 20.849 1.. SO.S73 Sl. 20. 104 
2. 53,724 S2. 19,370 
3. 54. 7 04 53, 18.641 
4. 54.789 S4. 17.906 
s. 54.S33 SS. 17.172 
6. 54.024 S6. 16.444 
7. 53.43~ S7. 1 S, 727 
8. S2.740 . 58. IS.024 
9. 51. 985 S9. 14.340 

10. Sl. 193 60. 13, 676. 
11. 50.380 61. 13.037 
12. 49.544 62. 12.410 
13 •. 48.706 63. 11. 800 
14. 47,864 64. 11. 204 
1 S. 47.042 65. 10.621 
16·, 46.23S 66. 10.os2 
17. 4 s. 439 67. 9.496 
18. 44.662 68. 8.9S2 
19. 43,903 69. 8,430 
20. 43. 160 70. 7.934 
21. 42,429 71. 7 .469 
22. 41. 711 72. 7,030 
23. 41. 001 73, 6.620 
24. 40,288 74. 6.225 
2S. 39.S71 75. S.848 
26. 38,8S2 76. S.490 
27. 38.129 77. s. 151 
28. 37,399 78. 4.832 . 
29. 36.665 79. 4.533 
30. 3S,927 so. 4.255 
31. 3S, 184 81. 3,997 
32. 34.437 82. 3, 760 
33, 33.688 83. 3,S4S 
34. 32.934 84. 3.347 
35, 32, 179 as. 3;169 
36. 31 .421 86. 3.008 
37. 30,663 87. 2,863 
38. 29.907 88. 2.737 
39. 29,ISS 89. 2.631 
40. 28,404 90. 2,547 
41. 27.653 91. 2,466 
42. 26,900 92. 2.383 
43. 26. 146 93. 2.294 
44. 2S,390 94. 2.207 
45. 24.633 95, 2.098 
46. 23.875 96. 1.9SO 
47. 23,115 97. 1.798 
48. 22,3S5 98. 1. S42 
49. 21,600 99. 1.133 
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Se consideran 5 casos diferentes: 

1. - De nuevo 

2. - A los afias 

4. - \ los años 

4.- A los 10 afias 

5. - ,\ los 14 afias 

\ los tres afias de edad, el equipo tiene un valor que se determina 

mediante las sigui~ntes condiciones : 

Nivel de conservación (N:) • muy bueno 

Nivel de obsolescencia ( NO ) = 2 ( en bajo grado 

Factor de ponderación de la vida útil.al tercer afio (S3) • 54.704 

Vida últil ponderada (VP) • c54 . 7o4J Cl 5J • 19.067 43.035 

Vx • 19.067 + 3 = 22.067 

Factor de conservación (IC) • 0.65 (B-2) /7 • 0.557 

Factor de obsolescencia (FO) • 0.35 (6-2) /5 0.280 

Vy = 19.067 (0.557 • 0.280) = 15.959 

''''º' •••• ,,,,,,,,,, ,,,, • ' : [ 

Fd • 0.671 

B3 • 85.000 (0571) + 15,000.00 63,535.00 

22.067 .. 1 15.959]. 
-(1+15) 

( l+Ll 22.061 _1 15 
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Por facilidad de compración se relacionan los resultados de los 5 

casos en la siguiente tabla 

: aso 1 2 3 4 5 

Edad (x) o 3 (Í 10 14 

¡.;:; 1 2 3 5 7 

NC 1 2 3 4 s 
Sx 43.035 54.704 54.024 51. 193 47.Rú4 

l'p 15 19.067 18.830 17. 343 16.6B3 

Vx 15 22.067 24.830 27.843 30.683 

rr; O.ú5 0.557 0.464 0.279 o. 093 

FC 0.35 0.280 0.210 o. 140 0.070 

FC + PC 
1. ºº 0.837 0.674 0.419 o. 163 

Vy 15 15.959 12.691 7.476 2.719 

Fd 1.00 0.571 0.320 o. 123 0.031 

~X 100.000 63.535 42.200 25.455 17.635 

Como se puede apreciar, el comportamiento del valor del equipo du· 

rante el transcurso de su vida últil es bastante lógico y no se de· 

pende más que de los factores que involucran directamente a In mn· 

quinaria en relación a sus condiciones específicas. 

Existen algunos otros métodos para calcular la depreciación de los 

equipos industrialeS, pero se piensa que con los mencionados ante

riormente se obtiene una \'isi6n t.astantc amplia de las alternati-

vas que existen en el cálculo de este capitulo tan importante en el 

proceso de la valuación industrial. 
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V. 3 C CN'IA BI LI DI O DE L\ OEPl!EC L\C ION 

La responsabilidad de los encargados de la contabilidad de las em· 

presas, en lo que se refiere u la deprcciaci6n, reside en el modo 

de distribuir adecuadamente el costo de los bienes del activo fijo 

en los gastos de explotaci6n con el fin de que la cuenta de pérdi· 

das y ganancias y el balance reflejen resultados correctos. La de· 

preciaci6n en este sentido no constituye materia de valuaci6n, pero 

es un procedimiento r.on el que el valuador tiene que estar fami· 

llarizado, ya que está directamente relacionado con la gc~tión del 

negoclo. 

·La contabilidad de la deprecinri6n constituye un procedimiento de 

distribuci6n de un gasto ya pagado a los peri6dos contables duran· 

te los que se extienden los beneficios producidos por los bienes 

depreciables. 

Los métodos que se usan en la distribuci6n de la depreciación en 

el sentido contable son de carácter arbitrario ya que no existe 

ninguna prueba te6rtc.a ni práctica de como o en que proporci6n se 

produce la consunci6n de la utilidad económica de Jos bienes depre· 

ciables. En la fecha de retirada de los bienes industriales, las 

asignaciones por depreciación deberán igualar el costo original de 

los bienes menos el valor de rescate obtenido tras su retirada. 

La responsabilidad de los encargados de la contabilidad de las cm· 

presas, se centra en distribuir este costo entre los periódos de 

producción de un modo racional y equitativo. 

Para esta distribuci6n racional y equitativa se aplica generalmente 
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un mótodo que aplique el costo original de los bienes sobre los 

.gastos 'de explótaci6n, sin intentar determinar el valor de los 

bicn1)S por medio de métodos que se valgan de los precios corrientes 

de los productos o de los servicios, del costo de sustituci6n, 

del precio de mercado de los bienes,del precio competitivo o del 

valor actual de los.servicios futuros· de los bienes en cuestión. 

El método de distribuci6n generalmente empleado es el denominado 

'método de la linea recta", que distribuye la depreciación en can

tidades periódicas idénticas, a lo largo de la vida Gtil supuesta • 

. En México, en casos excepcionales se puede usar también alguno de 

los métodos de dcprecíaci6n acclerada·dcscritos en el punto Z de 

este capitulo. 

El procedimiento contable constituye simplemente un método de dis· 

tribución del costo, pagado por anticipado, a los pcriódos de ope

raci6n durante lo~ cuales la capacidad de los bienes se reduce al 

prestar su servicio. en esta detcrminaci6n contable se hace caso 

omiso de la proporci6n·monetaria de cualquier merma del valor de 

los bienes;· más bien se intenta distr-ibuir el costo de. los mismos, 

menos su valor de rescate, de acuerdo con alguna base equitativa 

relacionada con el tiempo de producción o con unidades de producción 

distintas que el Úcmpo·. Sin embargo es posible que una determi

nación de este tipo guarde una razonable relaci6n C<>n él valor de 

los bienes, a causa de que et valor·manetario•:de los mismos1 tam

bi6n depende de la futúra capacitdad de producción de los bienes, 

por lo que en pe.riódos prolongados de estabilidad econtlmica, la dis

tribucitln contable de la depreciáci6n puede relacionarse· directamente 
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con el valor con relativa precisi6n. Sin embargo, el objetivo de 

la contabilidad consiste en la distribución del costo de inversio· 

nes anticipadas a los gastos de producción 

V.4 IA DEPRECIACION CCNO UN FACTOR DEL VALOR 

Para efectos contables se trata a la dcpreciaci6n como un factor 

del costo, pero para efectos de conocer el valor real y actualiza· 

do de los bienes industriales se consideran todos los demás aspec· 

tos, aparte del costo, que le dan valor a un objeto en propiedad, 

Es bubno recalcar este aspecto, ya que con fccuencia se confunde 

la apliaci6n de ln depreciación en contabilidad y en valuaci6n. 

Si'un valuador parte del costo del equipo por depreciar y le res

ta una asignaci6n por depreciaci6n, la respuesta que obtiene es un 

costo no asignado y no un valor, por lo que la conclusi6n es erró

nea, También, en ocasiones, se resta del valor la depreciaci6n 

obtenida a partir del costo y esto tampoco es correcto, ya que se 

estl operando con cantidades anSlogas. Es como si se restaran fran 

cos de d6lares sin haber introducido algún factor de conversi6n. 

que convierta en homogeneas las cantidades por restarse. 

Para efectos de contabilidad, la deprcciaci6n anual generalmente 

representa una cantidad constante, ya que se trabaja con el costo 

original, pero hablando de valor, este fluctúa en mayor o menor 

cantidad dta con dta y 16gicament~ afio con afio y por eso representa 

también un factor variable. Puede implicar un aumento de precio 

o depreciaci6n negativa, en la medida en que los bienes vean incre· 

·mentado su valor de un afio a otro,~.por el contrario, una disminu-
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ci6n del mismo si de un año a otro se desploma el mercado de los 

mismos. 

En el periodo .que se inicia en 1945, a la terminaci6n de la segunda 

guerra mundial, muchos bienes se vieron envueltos en un alza muy 

.considerable de valor, debido al exes~ de demanda y a la escaces 

de producción, experimentando asi una depreciación negativa de su 

valor en comparación con los años anteriores. El caso contrario se 

presentó durante la época de la depresión .en los años treinta, cunrr 

do existía demasiada oferta y muy poca dlmanda, por lo que los bie

nes experimentaron ·una depreciación positiva o baja en su vaior. 

Como se puede apreciar, en este punto se está danto un aspecto dif~ 

rente y complementario de la depreciación que se considera en el 

punto de este capitulo; anteriormente se consideró a la deprecia

ción de acuerdo a las características propias de los equipos indus· 

triales tomando como un dato establecido el valor de reposición, 

pero, como se ve ahora, este va1or de reposición se ve afectado ta~ 

bién por una depreciación (positiva o negativa) que se relaciona di 

rectamente con el comportami~nto del mercado que compra o que vende 

los bienes. 
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VI VALUACION 

La valuación es la tenninación del trabajo bastindose en los principios dese; 

tos en los capítulos anteriores. El estudio completo y detallado de los mc1 

donados principios dará al valuador los suficientes medios para conocer el 

valor de cualquier tipo de empresa, agrupando todos los elementos que le dar 

ese valor. 

En el . presente capítulo se exponen los criterios complementarios para poder ,. 
ca~ificar adecuadamente la infonnación con que se cuente para las conclusio 

nes del valor de una empresa industrial. 

VI. I VALUACION DEL SUEID 

· Para la valuación de terrenos propiedad de empresas industriales se deben 

tomar en consideración, tantos las características de la zona en que éstos 

se encuentran, como las características propias de dichos terrenos y de las 

construcciones que se encuentren en ellos ( cuando las haya ) . 

Comenzando por los tipos de zonas, se tiene que estas pueden clasificarse 

en cuatro grupos generales. 

1 , • · ZONAS BUSIICAS, • donde genera~mente se encuentran tierras de labor, -

con construcciones núnimas para habitación de las personas que cuidan 

de ellas o las trabajan. 
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2.- UllAS HABITACICMLES.-

ISJA. ·, tms • lllt 
Sllll lf u ..,,_ 

Dcnle se encuentran terrenos c'MP coll/JlllMll(CA 
clones destinadas a uso hnbi tacional ( casas y edificios ) • 

3.- Z<llAS <DElCIALE.S.- f.n las' que se encuentran terrcbos con cons-

trucciones detinadas a Ctlllllrcios y oficinas. 

4.- Ufi\S IJIXJSl'RlALES.- lk>ndc se encuentran generalnente grandes 

planatas de proWccl6n y almacenes. 

Es comeniente que se trate de conservar una haoogeneidad del uso de 

la tierra en las diferentes zonas, ya que si Jos usos del suelo se 

aoozclan resulta inconveniente para todos. Por ejemplo, es ilógico 

pensar en establecer una planta industrial dentro de una Zona Rcsi--

dcncial por varias razmcs: 

1. - fil factor contaninaci6n ( ruido, hllllD, residuos, cte. ) 

2.-. fil factor urllanizaci6n. Una zoua residencial generalmente cuen

ta con servicios mmicipalcs cdccuados para ella ( agua potable, 

calles bien pavimentadas, jardines, etc. ) mismos que no son ne-

cesarios ni adecuados para una industria., la que en la msyorfa 

de los casos no Tillj\lierc de esos servicios. 

3.- fil t-mo de los terrenos en una zona residencial generalmente -

es pequeño, mientras que una industria requiere de grandes áreas 

de terreno para satisfacer sus necesidades y el valor de los --
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terrenos en wia zona residencial es 111Jcl10 más elevado que el de 

wia zona industrial. 

Desde luego existen excepciones, por ejemplo, algunas veces es conve

niente el edificar Wl centro cClllCrcial de gran magnitud dentro de una 

zona residencial, ya que éste no contamina y proporciona servicios que 

son necesarios dentro de esa zona, awique tampoco conviene saturar •• 

coioorcial!oonte una zona residencial. 

En lo que se refiere a "servicios públicos, las diferentes zonas rcquie· 

ren de los siguientes: 

1. • ZONAS RUSTICAS.· Agua para riego ( no potable ) , caminos de 

acceso de terracerras; cnergfa eléctrica, drenaje. 

2.- ZONAS HADITACIONALES.- Agua potable, cncrgfa eléctrica, gas, -

drenaje, guarniciones, banquetas, pavimentos, alumbrado público, 

transportes, teléfonos, parques, escuelas, iglesias, ioorcados. 

La calidad, cantidad y eficiencia de estos servicios depende en gran 

parte de la categorfa de las zonas habitncionales. Estas se clnsifi· 

CWl en: 

Residenciales o de priioora categorra, habitacionales ioodias o de se-

gunda categoría y habitacionales proletarias o de tercera categoría. 
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3.- ZONAS CD>IERCIALES.- Agua potable, cnergfa cl&:trica, gas, drenaje, -

guarniciones, banquetas, pavimentos, áreas razonables para estaciona-

miento, alumbrado público, transportes abundantes, teléfonos. 

En este caso, también depende de la categoría de las zonas, la calidad, can

tidad y eficiencia de estos servicios. Estas se clasifican en: Comercial 

de primera, segunda y tercera categorias. 

4.- ZO.'lAS INOOSl1UALES.- Agua potable, agua tratada para usos industriales, 

energía eléctrica, drenaje, banquetas, pavimentos ( no extrictamcnte -

necesarios ) , alumbrado público, transportes, teléfono. 

Las zonas industriales se clasifican en ligeras o de pcquefla industria, de

mcdiana industria y de industria pesada. 

Cano se puede ver, cada zona tiene particularidades en cuanto a sus servi-

cios, lo que reafirma la conveniencia de que no se mezclen unas con otras. 

El valor de los terrenos por su ubicnci6n y tipo de servicios públicos 

decrece de acuerdo con la siguiente escala: 

Los terrenos más caros son los comerciales, siguiéndoles los habitacionnles, 

los industriales y los rústicos. 

Analizando las características particulares de los terrenos, tenel!Ds que 

hay también varios factores que intervienen en el valor de los mismos como 

son: 
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TN>IAID.- En las zonas habitacionales Wlifruniliares generalmente se en

cuentran lotes pequeños; ;peuqcños y medianos en las zonas habitaciona-

, les misxtas y mul tifruniliares; lotes peuqeños, medianos y grandes en -

las zonas comerciales; lotes, medianos y grandes en las zonas Indus-

triales y lotes generalmente grandes en las zonns rústicas. 

En rclaci6n con estas características, los lotes se premian o se castigan 

de acuerdo a su tamaño. 

Para poder aplicar factores de premio o de castigo es necesario partir 

de Wl Jote tipo dependiendo de la zona en que se encuentre el lote por 

valuar. Los castigos pueden ser por: frente escaso, exceso de fondo, -

exceso de área por irregularidad y por topografía; y los premios por: 

amplio frente, por poco fondo, o por tener varios frentes. 

Estos factores son aplicables a terrenos baldíos, pero cuando existen 

construcciones en ellos, a criterio del valuador pueden o no aplicarse 

·de acuerdo con el buen_ o mal aprovechruniento del terreno. 

El activo disponible, así como los bienes inmateriales no fonnan parte 

de lo que son propiruncnte las instalaciones y los equipos industriales, 

pero es necesario considerarlos cOlll(l parte del valor de las llnpresas -

industriales, ya que ellos proporcionan los medios de operaci6n de las 

mismas. 

En los siguientes dos puntos se mencionan las características principa

les de estos conceptos, mismos que en ocasiones llegan a representar -

la parte más importante del valor de las llnpresas, sobre todo de las -

que se encuentran en proceso de crecimiento. 
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·vI,2 VALUACION DEL ACTIVO DISPONIBLE. 

El activo disponible poseído por una empresa puede ser clasifica

do en tres grupos fundamentales: 

1.- El capital activo, que está formado por: 

Activo corriente.+ existencias - pasivo corriente 

El activo corriente está constituido por: 

a) Efectivo en caja, 
b) Valores poseídos a corto plazo. 
e) Cuentas por cobrar. 
d) Anticipos pagados a proveedores. 

Las existencias son las siguientes: 

a) Materias primas. 
b) Productos en fabricaci6n. 
c) Productos terminados. 
d) Materiales y suministros diversos. 

El pasivo corriente se compone de: 

a)Cuentas por pagar. 
b) Adelantos a clientes. 
c) Salariós 1 impuestos, dividendos, intereses y otros acumulados, 

reconocidos, pero no pagados. 

2.- Fondos apartados,dcpósitos especiales, que pueden ser los siguic!!_ 
tes: 

a) Fondo para operación. 
b) Fondo a utilizar para retirar pasivo fijo. 
c) Fondo a utilizar para beneficios de los empleados. 
d) Fondo destinado para incorporar instalaciones en un futuro prll

ximo. 
e) Dep6sitos .de los clientes. 
f) Fondo de reserva para aplicar a posibles alzas en el paco. del

impuesto sobre la renta, 
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3.~ Las inversiones que son: 

a) Valores poseidos a largo plazo. 
b) Valores de compaftias asociadas. 
c) Otras inversiones. 

Muchas empresas pueden contar con todos los capítulos mencionado; 

otras solo con unos cuantos. Esto depende principalmente de la -

magnitud y el tipo de organización do las mismas. 

La valuación del activo disponible de una empresa no requiere de

nuevos conceptos o bases del valor que se salgan de las ya menci~ 

nados. 

Sin embargo, existen varios problemas que pue~en dificultar la t! 

rea del valuador. Por ejemplo, consideremos el carácter constanie 

mente variable del capital activo, o el caso de la mayor o menor 

velocidad de producción de una empresa, velocidad que puede cambiar 

en un corto lapso la significación de los datos obtenidos de las 

existencias. 

Para solucionar esto, el valuador tiene dos alternativas: 

1 .-. Cuando la empresa refleja movimientos similares en cualquier 

época del afio, el valuador podrá tomar los datos existentes en una 

fecha determinada, con la certeza de que las cifras que se incluyan 

en su informe serán significativas para cualquier otra fecha del 

periodo contable. 

Esto es en el caso de que la empresa cuente con registros adecua

dos de los movimientos del activo circulante. En el caso do que

éstos no existan, el valuador deberá auxiliarse del suficiente pe! 
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sonal para efectuar un inventario rápido de todos los conceptos -

que abarque ese capítulo. 

2.- Cuando se trate de una empresa que produce artículos de tem-· 

porada, en algunas épocas del afio pueden presentar grandes fondos 

de reserva y muy pocas existencias y viceversa, por lo que en es· 

tos casos, el valuador deber5 considerar para el cálculo de~ valor 

activo disponible, un periodo lo suficientemente grande para poder 

apreciar los cambios que se presenten y de ahí obtener un valor m~ 

dio para anexarlo a su informe •. 

VI.3 VALUACION DE LOS BIENES INMATERIALES 

Los bienes inmateriales de una .empresa son bienes reales¡ aunque· 

carecen de existencia física. Estos bienes son adquiridos bien a 

través de una inversi6n o mediante un proceso de anexi6n a la em· 

presa. 

Los elementos que so pueden agrupar dentro de esta clasificaci6n 

son los siguientes: 

El favor pQblico·(distribuidores y clientes particulares). 
Los contratos, 
Las patentes y secretos industriales o comerciales. 

El criterio ·en que generalmente se basa el valuador para cu~ntif! 

car estos bienes son los probables beneficios a futuro para la em 

presa.que los posee. Para esta estimación, el valuador debe con· 

tar con los siguientes datos: 

1.- La probable vida futura del elemento inmaterial. 
2.- El rendimiento anual previsto. 
3. - ·La tasa justa de rendimiento. 
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El favor público es aquella buena ~redisposici!in que los clientes 

mantienen hacia una casa comercial. Esta fidelidad puede ser re· 

sultado de un adecuado contacto personal entre la empresa y los • 

clientes o de un continuado y efectivo programa de publicidad. 

~ºÍ'. lo general, la valuaci!in del favor público tiene lugar cuando 

~n·~stablecimiento está en venta o en caso de sucesi!in. Ambas. s!. 

'tuaciones exigen que con la empresa se transfiera el favor público 

de la clientela, lo que sucede cuando se cumplen algunas condici~ 

nes: que el naabre comercial no sufra ningún cambi~, que el grueso 

del personal de confianza siga en sus puestos, que el mercado en 

que la firma actOe no sea alterado y que los antiguos propietarios 

~st~n de acuerdo en no iniciar un nuevo negocio del mismo tipo en 

la misma zona. 

En una empresa abierta a la competencia y no regulada oficialmente 

pueden presentarse con claridad evidencias del favor público exis· 

tente, pero la evidencia fundamental de que el favor público es V! 

lioso reside en un exceso de beneficios sobre el rendimiento justo 

~e las inversiones realizadas en la empresa. 

Las empresas establecidas cuyos rendimientos medios no alcanzan el 

rendimiento justo de la inversi6n realizada en el negocio, pueden 

contar con el favor público y Este puede ser de algún valor. 

Esto se debe a que los rendimientos medios podrian ser menores t!!_ 

davía de no ser por la influencia que ejerce sobre la empresa.el 

favor público. 
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Es necesario establecer que solo una parte de los beneficios pro

ducidos por los bienes inmaterfales corresponde al favor pdblico, 

ya que el hecho de que una Empresa sea capaz de registrar un ren

dimiento positivo, se debe a que todos los elementos de la Empre

sa: las instalaciones físicas, los procedimientos, los diversos -

componentes del capital activo, la capacidad de los empleados, 

etc., han sido reunidos en un conjunto armonioso. Los productos 

que han resultado del conjunto de las actividades que implican te_ 

dos estos e~fuerzos humanos y mecánicos han sido vehdidos y los 

clientes han acudido de nuevo a la Empresa repitiendo sus adquis! 

clones. El conjunto de la demanda de los clientes ha dado por r.Q. 

sultado beneficios para la Empresa. 

Los propietarios d~ las Empresas. esperan percibir tales beneficios 

Esperan que cada máquina rinda lo suyo; esperan obtener una utili-

dad justa sobre su-capital activo empleado en la Empresa y esperan 

un equitativo resarcimiento por los ingresos perdidos durante la 

puesta a punto del negocio. 

El rendimiento anual atribuido al favor pdblico puede determinarse 

mediante la siguiente fórmula, 

-[RfMiiM°ÍEÑm ] [ . l ¡ . j [ 1 ~RENDIMIENro MlJi\, ANUAL ATRI- RENDIMIENI'O TASA JUSIA INVERSI TRIBUIOO A OTRO• 
BUIOO AL FA- = M'UAL MEDIO - ~~=I-- gi!P~ - DllTEJ1MINAIXJS BU: ' 
VOR ruBLHXl ' ' NES I/l>IATERIALES. 

la inversión de la Empresa equivale a la suma del valor correcto -

.ajustado por depreciación de los bienes físicos, el capital ncti· 

voy demás inversiones. 
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los 'utros determinados bienes inmateriales" son aquellos para los 

que puede estimarse un rendimiento anual especifico. Ejemplo de 

ell~s son los contratqs, las patentes y los secretos industriales 

que serln explicados más adelante. 

El Rendimiento anual medio suele calcularse sobre el promedio de 3 

a 5 años de rendimiento normales pasados y actuales. 

la tasa justa de rendimiento deberá ser la apropiada para la empr~ 

sn {se verá con más detalle en el siguiente punto) 

Supongamos que el siguiente ejemplo es de aplicación de una empre

sa que se dedica a ln producción de determinadas piezas metálicas 

pequefias empleadas en la industria automotriz. Esta Empresa ha e

xistido durante unos 15 años, ha experimentado un continuado cree! 

miento y sigue sanas normas, tanto en sus relaciones públicas como 

en las industriales. 

.Inversi6n en la Empresa 

Probable rendimiento anual medio 

Parte del rendimiento atribuible a otros 
bienes materiales 

Tasa justa de rendimiento de la Empresa 

18'000,000.00 

1'650,000.00 

S\ 

8\ 

Empleando la fórmula anterior, el rendimiento atribuido al favor 

público es el siguiente. 

Rendimiento Anual atribuido al favor público ª 

= $1'650,000.00 - (O.OS) (18'800,000.00) - (O.OS) {1'650,000.00) 

• t1'6SO,OOO.OO - 11 504,000.00 - 82,500.00 

63,500.00 
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Se puede presentar 2 situaciones diferentes en relaci6n al futuro 

del favor público: 1) que ~ste dure indefinidamente, o 2) que está 

previsto el fin de su influencia·sobre la empresa de un determin~ 

do tiempo. 

Para el primer caso, digamos que el favor público con que cuenta 

la Empreaa puede ser mantenido por tiempo indefinido mediante la 

prosecuci6n de las normas actuales, pero que el riezgo que pesa s~ 

bre la continuidad de este ren:dimiento equivale a dos veces el - -

riezgo medio que corre la Empresa. En consecuencia, la tasa de c~ 

pitalizaci6n empleada para hallar el valor de los rendimientos pr~ 

bables atribuidos al favor público es de un 16\. 

Entonces el valor del favor público (P) sera: 

p = 

o sea unos 

63,500.00 = 396,875.00 o. 16 

400,000.00 

Como segunda soluci6n supongamos que es de presumir que los rendi

mientos atribuibles al favor público seguirán manteniéndose tan s~ 

lo durante 3 afios, debido a la importancia que para· el éxito de la 

Empresa tiene uno de los hombres de la direcci6n cuyo retiro está 

previsto. Los riezgos de la continuidad de los rendimientos atri

buibles al favor público para un peri6do tan limitado no son mayo-

res que los riezgos corrientes de la Empresa. Entonces, el valor 

del favor público será: 

• 
~( 1 + 

r )n - 1] p = ll 
r ( + r )n 
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Donde P es el valor del favor público. 

Res el rendimiento anual del favor público. 

r es el riezgo de continuidad del valor público, que en este 
caso equivale al riezgo de Ja empresa. 

n es el npumero de años en que se estima la continuidad del 
favor público. 

p = 63,500.oof i.o
93 

· 1 J 
(0.08 (J.08 3)] 

p • 63,500.00 ( 2.577 ) = .163,645.00 

o sea unos 160,000.00 

En lo que se refiere a los contratos, en la mayoría de los casos,· 

su costo es la mejor evidencia de su valor. En efecto, la canti

dad que paga Ja Empresa por un contrato como el de servidumbre pu~ 

de constituir con frecuencia el único dato disponible. 

Por ejemplo, el importe pagado al propietario de una granja por -

una compañia de electricidad por el derecho de instalar sus pos·· 

tes o torres de transmisión a travez de una parte de su granja y 

el derecho de paso para dar mantenimiento 

ta el valor del mencionado contrato. 

los mismos, represen-

También existe la probabilidad de hacer estuios de mercado sobre 

el valor de algunos contratos que son comunes en una determinada 

zona. Por ejemplo, cuando existen varias Industrias que necesi· 

tan abastecerce de agua para su producción de un río cercano, -· 

contratan derechos con el Gobierno de la localidad. Es muy pro· 

bable que las Empresas que h~Jlan contratado este derecho varios 
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ai\os atraz paguen cuotas más económicas que las que la hallan he

cho recientemente; entonces, aunque el precio que paguen las pri

meras sea más bajo, el valor del contrato será el más alto que se 

encuentre en el mercado. lo mismo ocurre con algunos otros re·

cursºos naturales como los minerales y la madera. 

El valor de las patentes y los secretos industriales o comerciales 

por lo general se determina mediante la estimación del valor ac-

tual de la parte del rendimiento anual que cabe atribuir a la pa

tente o al secreto. Este rendimiento puede calcularse facilmente 

en el caso de Empresas que arrienden una determinada patente a un 

competidor percibiendo por ello los correspondientes derechos. 

Supongamos que la compailía X es titular de una patente y que pro

duce 100,000 unidades anuales de su producto, pero el mismo tiem

po arrienda su pate~te a la compafiía Y, la cual produce 50,000 -

unidades anuales, abonándole a X $100.00 por cada unidad manufac

turada. En este caso,el rendimiento anual de la compai\ía X que -

cabe atribuir a la posesión de la patente es de 115 1 000,000.00. 

Sin embargo, si la compafiía x no arrienda su patente, cabe tratar 

de estimar los ingresos atribuibles a 1a posesión de la patente a 

base de suponer cuales podrían ser los derechos justos por unidad 

si la patente fuese arrendada. Este procedimiento resulta acept~ 

ble siempre y cuando las estimaciones no reflejen fantasías o si~ 

ples conjeturas. 

Otro modo de llegar a estos datos consiste en estimar el ahorro en 
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el costo de producci6n que cabe obtener cuando una patente cubre 

fundamentalmente una mejora en los procedimientos de fabricaci6n. 

Supongamos que el tosto de producci6n de un envace de pllstico m2 

diantc el empleo de procedimientos antiguos es de ~100.00 por uni 

dad y el costo mediante el empleo de un nuevo procedimiento es -

solo de $70.00. El rendimiento unitario atribuible a la posesi~n 

de la patente es de S 30.00, y, si la producci6n es de 100,000 uni 

dades anuales, el valor de la patente será de $3'000.000.00 anua

les, durante toda ln vida de la patente, siempre y cuando las con· 

diciones actuales se mantengan. Sin embargo, el progreso de Jos -

proyectos t6cnicos puede ocasionar que el ahorro previsto para la 

duración legal, lo que inducirá al valuador a reducir el rendimi~ 

to previsto para Ja misma. 

VI. 4 TAS\ DE RENDIMIENTO. 

la tasa de rendimiento de una Empresa es el cociente de su rendí-

miento anual dividido por una base adecuada, expresandose por lo -

general el resultado en un porcentaje. l.a base puede ser el valor 

de Ja Empresa, el costo original ajustado por la merma de las con

diciones de servicio de los bienes o la cuantía registrada en las 

anotaciones financieras como inversi6n existente en la Empresa. 

Cuando la base y el rendimiento anual de una Empresa don datos co

nocidos, la tasa de rendimiento se determina fácilmente. 

No obstante, esta determinaci6n no demuestra por si misma si la -

tasa es o no justa. 
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La taza justa de rendimiento se determina por buen criterio basada 

en la adecuada consi~eraci6n de los factores inherentes a la tasa 

(un importe equivalente al interés puro alternativo obtenible so-

bre una suma idéntica al justo valor y una compensación por los -

riesgos y las incertidumbres derivados de la inversión). 

Por interés puro se entiende la compensaci6n basada únicamente en

e! factor tiempo, por el uso del dinero. El interés puro expresa

tambH!n el premfo relativo ,que se estaría dispuesto a pagar en la 

actualidad por el privilegio de poseer en mano un efectivo o un -

valor equivalente en comparaci6n con la percepci6n de esa suma en 

alguna fecha futura . 

. El factor adicional que compensa por los riesgos e incertidumbres 

que acompa!l~n en una inversión en la empresa varían grandemente. 

Esta v'ariación es inevitable a causa de que también difierpn mu

cho entre si lo~ riesgos a que se ven expuestas las distintas i~ 

versiones.· .Las causas más importantes de éstas variaciones son 

las siguientes: 

Tipo de Negocio 

e ompetenci a 

Prestigio de la Empresa en la Insdustria. 

Emplazamiento de las instalaciones y de los mercados de la 
Empresa. 

Tiempo relativo de existencia y estabilidad presente de la -
Empresa. 

~stabilidad de las ganancias anteriores y de las probables.g~ 
nancias futuras. 

Magnitud, fortaleza económica e historial financiero de la -
empresa. 
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Tendencias rc!ntivas de los precios de· los productos ele In E!!! 
presa 

~ siguiente tabla nos puede dar una idea general del rango de in

fluencia que pueden ejercer estos conceptos en la tasa de rcndimign 

to de las Empresas. 

PffiC ENTAJE PAPA 
A SIGNAC 1 CN EN RIESGCS E I!IC E]! 

TIP C DE NEGO:: 10 INTF.RES PURO T!DUHBRES. TO'LI L 

Negocio pcrmnncntc con g;:i_ 
nancias estables garanti-
zadas. 5.5 7.5 11 

Negocio permanente con PQ. 
cos riesgos. 5.5 8.5 12 

Negocios permanentes con 
riesgos medios 5.5 7 4 7 9.5 14 

Negocios probablemente no 
permanente con riesgos líl!:_ 
dios. 5.5 7 5 - 8.5 10.5 15. 5 

Negocio significativamen-
te afectado por condicio-
nes climáticas. 5.5 12. 13.5 - 19 

Negocios con grandes 
riesgos 5.5 7 10 y más 15. 5 y más 

Ln tabla anterior resume en términos generales los l!mites que de_ 

ben tener las tasas justas de rendimiento de las inversiones de -

las Empresas. Sin embargo, el valuador debe ser capaz de juzgar-

correctamente los riesgos relativos que se ciernen sobre una invcr 

si6n en unn Empresa determinada; ha de tener la capacidad de pres~ 

poner los azares a que se vcr5 sometida 1:1 invcrsi6n en cadn tipo 

de industrio y ha de conocer usimismo la firmeza relativa de In -

empresa en proceso de valuación. 1~das estas consideraciones con! 

tituycn factores necesarios en ln estimación de tina t:1sn jt1st:1 de 
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rendimiento y, en efecto, debe adquirirse un conocimiento s6lido 

con el fin de limitar en lo posible el margen de las tasas justos 

de rendimiento. 

Por ejemplo, un valuador no puede arriesgarse a aplicar unn tosa 

justa de rendimiento cualquiera con el solo hecho de que ésta se -

encuentre dentro del rango en que se clasifique a la empresa, por

que los resultados del valor obtenido a partir de capitalizar el 

rendimiento de la misma por los limites difiere grando•ente. 

Supongamos que la Empresa All: que es un negocio permanente con ga

nancias estables garantizadas, obtiene rendiaientos sobre sus in

versiones de S 1'000,000.00 

Capitalizando en los limites tendremos: 

n) l'0006~~~5ºº • ~ 13'333,333.33 

b) 1•000,000.00 • $ 9'u9o,9o9.o9 
0.11 

Como se puede apreciar, la diferencia entre un resultado y otro r! 

presenta casi un SO\ del menor, lo que lo convierte en un error de 

mucha consideraci6n. 

VI. 5 JUSTO V\ J.OR DE L\ Er.JPRES\ . · 

Durante el desarrollo del presente trabajo se han detallado los -

procesos que pueden seguirse para la obtenci6n de las evidencias -

del valor. El justo valor de los bienes o instalaciones de una E~ 

presa debe, no obstante obtenerse mediante la aplicación de un - -
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buen criterio al análisis de todos y cada uno de los factores que 

afectan al valor, y concedi6ndole justa y correcta consideraci6n 

a todos los factores durante Ja determinación del justo valor. 

Cada valuaci6n constituye un caso particular que ha de decidirse 

segOn sus propias circunstancias mediante un buen criterio apli· 

cado a las evidencias y a las condiciones que se revelen, 

La expresi6n " justo valor " indica que cxisien dos o más persa· 

nas interesadas en la determinación del valor,ya sea efectuada 

la valuaci6n preventa, para seguros, para repartición de heren· 

cias o bien para el establecimiento de precios justos, dos o ·· 

mfis personas suelen hallarse en ello implicadas. El valuador, 

si bien es contratado Onicamente por una de las partes intere·· 

sadns en la valuación, tiene que velar tambi6n por los intire·· 

ses de la contraparte, Si el valor que da éste como justo es 

elevado, su cliente, el propietario puede perder una venta y· 

si es bajo., a la hora de efectuar la operación puede ocasionar 

p6rdidas de mucha cuantta para el mencionado vendedor. Por eso, 

el valuador siempre tratará de lograr que todas las partes in·· 

teresadas en la valuación queden finalmente satisfechas. Cuan· 

do la determinación final del valor es tal que ambas partes · 

consideran haber logrado cuanto deseaban puede decirse que se · 

ha encontrado el justo valor. 

Como ya se dijo, el valuador ha de conceder una meticulosa aten· 

ci6n a cada una de las evidencias del valor, ha de conocer 



- n -

perfectamente todas las condiciones que influyan sobre el - -

prop6sito para el que se está determinando el valor de los -

bienes de una empresa y ha de conocer exactamente los bienes 

que han de ser valuados. 

No todos los valuadores llegarán a una soluci6n siguiendo -

id~nticos procesos. Sus estimaciones del justo valor casi 

siempre diferirán de las de otro valuador, sin embargo, el 

arte de la valuaci6n es de tal naturaleza que toda diferen

cia en el valor de los bienes de una ~mpresa, ser4 siempre 

relativamente pequeña. La practica es comparable a la pre-

sentaci6n de ofertas para un proyecto de construcci6n al 

que normalmente acuden varios contratistas, Sus ofertas 

casi siempre se aproximan bastante a la que finalmente ha de 

triunfar, Del mismo modo, entre diferentes valuadores com

petentes, las estimaciones del justo valor obtenidas se agru

par4n estrechamente alrededor de un valor central. 
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VII e o N e L u s J o N E s 

llirante el desarrollo del prcser.te trabajo, se mencionan en repetidas - -

ocasiones tres factores que se consideran fundamentales para el buen - -

desepeño de las labores del va!wdor industrial, COllXJ son: 

1.- ~ el valuador integre lUl archivo de datos que le permita tener 

fdcil acceso a la informacl6n técnica que requiera, por lo menos 

de los equipos industriales que se encuentran con mayor !recucn-

cia en las llnpresas de nuestro pais. Debe truiiiién estar suscrito 

a revistas y catálogos que lo mantengan actwlizado en relaci6n con 

los precios y adelantos tecnol6gicos de los diferentes equipos. 

La falta de este archivo puede canplicar Dalcho la labor del valwdor. 

Si este realiza el avalúo de una llnpresa pcquefla, que cuente con pocos 

quipos pora su p1'0Wcci6n, no tendrá mayor problema en COllUlicarse con 

los respectivos provecdl>res y obtener informaci6n suficiente; pero si -

se trata de una gran &!presa, donde la producci6n depende de cientos de 

equipos diferentes, cuando termine de recopilar la infomaci6n necesaria, 

habrá tardado tanto que el avaldo ya no ser4 ele utilidad para la &!presa 

que ·10 solicit6. 

2. - El valuador debe cmocer todos los lll!todos de caracter técnico que 

en 1.11 -to deterllinado ¡Qedan utilizarse para emitir m dict.-n 

bien finlamntaclo 1!11 las conclusiones de sus avalúas, y as[ poder -

tOlll3r la solucie!n lllis adecuada pera cada caso, ya que todas las • 
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Empresas son diferentes por poco o por rucho y por lo tanto 

sus necesidades y circunstancias son di fcrentes tnmbién. El 

valuador debe adentrarse tanto en la Empresa cano sea necesa· 

rio, para ¡x:xlcr evaluar adecuadamente estas situaciones cspc-

ciales. 

3.- El valuador debe tener la suficiente experiencia, honestidad y 

criterio para tomar en cuenta todas las consideraciones necesa

rias dentro de la parte estimativa de sus estudios y no viciar 

con parcialiSJOOs la infonnaci6n que obtenga de la Empresa y de 

las diferentes fuentes mencionadas con anterioridad. Tal vez éste 

sea el punto más importante de Jos tres, ya que si el no cuenta 

con esas cualldades. ni el archivo más crnnpleto ni los métodos • 

más minuciosos y bien fundmnentados podran ofrecer, por si mis·· 

mos, la soluci6n de los casos que se le presenten. 

Ahora, analizando un poco ln econom!a del pais, podemos ver hasta hace 

poco Ücmpo se contaba con una situación relativmnente estable y ahora 

se suceden cmnbios muy frecuentes e impactantes dentro de la economfo 

interna, Uc ahí se deriva que la Industria sufra cmnbios de rucha con

sideraci6n en el valor de sus bienes aun durante periodos cortos. La 

vaJuaci6n Industrial se practica en México desde hace m.ís de 30 afios, 

pero anteriormente no exia-ían tantos problemas como ahora para estimar 

el valor de las Fnlpresas.. ü.lando comenzó a afectar la inflaci6n al valor 

de las ¡;,¡presas, nuchas de ellas no consideraron ese hecho en lo que se -

relacionaba con el valor de los equipos, las utilidrtdes que reparfían -
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entre los trabajadores incluían los fondos que deberían haberse - -

guardado para reposici6n de equipos en sus fechas de retirada y cuando 

hubo necesidad de reponerlos resut t6 que no se contaba con los fondos 

suficientes para hacerlo ya que los precios de tos equipos entn nucho 

m.'is elevndos de lo que habían previsto. 

A partir de ahí, trunbién se vi6 la necesidad de actualizar los métodos 

de vatuaci6n de las Empresas, pero existía una infinidad de criterios 

diferentes y los resultados de vatuaci6n hechas por distintas personas 

sobre los mismos bienes eran muy variadas ( diversas ) • Por eso, el -

Gobierno del pais se vi6 precisado a reglamentar la presentaci6n de -

avalúas. Desgraciadamente la regalmentacci6n que se emiti6 tiene algu

nas deficiencias: en ella se encuentran fallas de redacción que hacen 

confusos algunos conceptos; los dos métodos para depreciar la maquina

ria son de aplizaci6n sencilla" pero estos son de tipo arbitrario, e 

incluso uno de los dos conduce a resultados absurdos ( cano se vi6 en 

el cap!tulo V ) , lo que se presta a falsear la informaci6n que se -

presenta ,en los avalúes y si lo que pretende ta administraci6n pública 

es conocer el valor real de las Empresas para saber de los recursos -

con que cuenta el pais, deber5 modificar las disposiciones que conducen 

a este tipo de errores. 

Es verdad qu estamos en un país en vias de desarrollo, la mayor5i de los 

conocimientos que se han adquirido dn la materia, alguna vez fueron im-

portados del extranjero, de paises generalmente más evolucionados que 

el nuestro industrialmente habalndo y que tienen condiciones de vida -
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y de trabajo diferentes a las nuestras. 

La labor de todas las personas que se mueven en este medio es la de 

tomar los conocimientos que sean lltiles de la tecnología y experien

cias extranjeras que puedan adecuarse a nuestras condiciones y ccm-

plementnrlos con los propios Para lograr una verdadera tecnolo~fa -

valuatoria mexicana y que esta p¡¡cda ser lo:;suficientemente confia

ble para las autoridades, empresarios y dcmlis inversionista de nues

tro pais. 

• 
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