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RESUMEN 

El Indice del Costo de la Construcción en la Capital Federal {ICC), es 
uno de los principales indicadores utilizados en el análisis económico del 
país y primer referente de la problemática del sector . 

El ICC base 1980, ha cumplido diez a~os de existencia y su 
representatividad ha caído sensiblemente. Actualmente se está llevando a cabo 
una nueva revisión del indicador y entre los distintos problemas bajo estudio 
se ha tomado el tema del cálculo del costo de los materiales. 

En este trabajo se analiza la reducción de la lista de materiales, 
posibilitando el mejoramiento de la calidad de la información con una 
simultánea reducción de costos y esfuerzos. 

Sin duda, el cambio propuesto es válido tanto para ser aplicado al índice 
actual como para cualquier modelo en el que se aplique el procedimiento de 
descomposición en factores tipo . 
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Introducción 

El Indice del Costo de la Construcción en la Capital Federal 
( ICC) es uno de los indicadores utilizados en el análisis 
económico del país . Se emplea en la elaboración de las cuentas 
nacionales y fue utilizado como mecanismo de ajuste para resolver 
los pro blemas creados por la depreciación del signo monetario en 
el sector de la construcción. 

Este indicador n o sólo se utiliza en su Nivel general sino 
también en sus distinto grados de desagregación, ya sea en f orma 
individual o integrando fórmulas polinómicas adecuadas a cada 
caso. 

Entre los usos más específicos se puede mencionar el 
análisis de los reclamos de los contratistas de obras por mayores 
costos en el sector público y la actualización de las cuotas o 
el precio final del inmueble, construído o a constuír, en el 
sector privado. 

El ICC base 1980 se refiere al costo de construir un 
edificio de vivienda multifamiliar. El modelo seleccionado fue 
un edificio de diez plantas con treinta y cuatro departamentos 
de dos, tres y cuatro ambientes, totalizando una superficie 
cubierta de 2.050 metros cuadrados. 

La cobertura geográfica del indicador incluye sólo Capital 
Federal con sus 200 km2 y 1.200.076 viviendas en donde se alojan 
2.960.976 habitantes, según el último censo (1). 

El indicador que nos ocupa ha cumplido diez años de 
existencia y ha perdido sensiblemente representatividad. Entre 
las principales causas del deterioro podemos mencionar que ha 
perdido vigencia el modelo elegido en 1980, ya que por una parte 
el edificio multifamiliar dejó de ser la obra tipo más frecuente 
y, por otra parte, la municipalidad de la Capital Federal ha 
modificado el Código de Edificación , de tal manera que el modelo 
tipo ha quedado fuera de las especificaciones permitidas. 

Además el avance tecnológico del sector ha tornado obsoletos 
algunos materiales del modelo y no se puede introducir cambios. 

(1) INDEC, Censo Nacional de Población y Viviendas de 1991, 
cifras provisionales al 24/5/91, provenientes de la agregación 
de resúmenes censales confeccionados por el personal de campo . 
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La cobertura geográfica actual no incluye a los Partidos 
Conurbanos con sus 3.680 km~, sus 2.299.468 viviendas y 7.926.379 
habitantes con una tasa intercensal de crecimiento p oblacional 
del 15,8 %, mientras que en la Capi tal Federal sólo fue del 1,3 
% ( 2) . 

A principios del año 1991 se han comenzado los trabaj os de 
revisión del indicador, contemplándose además la regionalización 
del mismo. 

El propósito del presente trabaj o es analizar un aspecto 
que será de utilidad no sólo en el momento de tornar decisiones 
para desarrollar una nueva metodología , sino también en ocasión 
de su posterior implementación. 

Observando atentamente el cálculo del costo de los 
materiales se conjeturó que no sería necesario utilizar la lista 
completa de los mismos para obtener resultados similares. O sea 
que se podrían reducir los costos, manteniendo y hasta mejorando 
la calidad de la información ofrecida . 

Con el fin de verificar la validez de la hipótesis propuesta 
se diseñó un experimento determinando los objetivos y alcances 
del mismo. Se reclasificaro n las variables y se estudiaron las 
condiciones y restricciones de las distintas alternativas 
consideradas en este trabajo. 

Estructura del Indicador 

El ICC base 1980 fue organizado en 20 ítem y 98 sub-ítem de 
obra. Cada sub-ítem está compuesto por los materiales o elementos 
y mano de obra que se necesitarían para construir una determinada 
cantidad de metros cúbicos, cuadrados o lineales, definida al 
realizarse los cálculos del cómputo métrico de los insumos 
intervinientes en el modelo. 

El número de los componentes de cada sub-ítem varía de 1 
a 114 y pueden ser solamente materiales, mano de obra o ambos 
y también el componente puede ser la provisión del material o 
elemento y su colocación, caso en el cual no se puede separar 
el costo de la mano de obra. 

(2) INDEC op. citado 
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En algunos sub-ítem la cantidad no se puede determinar por 
metros de obra, sino que se deben referir a la instalación 
general de un rubro en el modelo. 

El sub-ítem n º 20, denominado GASTOS GENERALES, incluye luz 
y fuerza motriz de obra, distintas tasas y derechos, seguros y 
honorarios. 

Importancia relativa de los materiales 

En esta oportunidad solo se analizará el tratamiento 
elegido para obtener el índice de precios de los materiales 
intervinientes en el ensamble del modelo tipo seleccionado. 

El procedimiento que se utilizó para determinar el 
presupuesto base 1980 difiere del que tradicionalmente se hace. 

Se procedió de la siguiente manera: con el presupuesto 
correspondiente al mes de noviembre del modelo base 1956 (casa) 
y el del modelo base 1980 (edificio ) se calculó un factor de 
conversion y con éste se "estimaron" los presupuestos del 
edificio de ene/80 a oct/80. De esta forma se mantuvieron las 
variaciones ya publicadas y promediando estos presupuestos 
"estimados" con los de noviembre y diciembre del 80 se obtuvo el 
presupuesto que se asignó al año base; logrando que el Nivel 
general del índice base sea igual a cien. 

Idéntico procedimiento se utilizó para generar la base y 
simultáneamente empalmar el Capítulo "Materiales", que en esta 
oportunidad nos ocupa. 

Si bien no estamos de acuerdo con el procedimiento que se 
utilizó para calcular el año base, esta cuestión no es tema de 
análisis del presente trabajo. 

Trabajando así y adoptando una solución tipo LASPEYRES se 
presentó la lista con sus materiales y sus ponderaciones, en este 
caso, las cantidades (Q;) necesarias para construir el modelo . 
Estas ponderaciones no permiten visualizar la importancia 
relativa entre los distintos materiales. 
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Lo aconsejable es presentar las ponderaciones como 
fracciones del gasto total, quedando así solucionado el problema 
de las comparaciones, o sea: 

Presupuesto base: G0 = E P~ Q~ 

Presupuesto actual: G, = E P¡; Q;
0 

= E ( P,, / P,0 ) P,0 Q,0 

Si bien los precios promedios mensuales no fueron utilizados 
para el cálculo del costo del año base 1980, se hallaban 
disponibles para la lista completa de materiales. 

Con estos promedios y las cantidades de materiales 
determinadas por el modelo se calcularon las participaciones 
relativas (W;) de los materiales. 

La matriz de ponderaciones 

Para realizar el experimento en la forma planificada se 
construyó una matriz de 336 filas por 98 columnas, con las 
cantidades necesarias de cada material especificado para llevar 
a cabo la construcción de cada etapa (sub-ítem) del modelo de 
obra seleccionado y un vector columna con los precios promedio 
de los materiales en el año base. El producto de la matriz de 
cantidades por el vector de precios generó una nueva matriz que 
partida por el presupuesto promedio del año base, estableció las 
ponderaciones o importancia relativa de los distintos materiales, 
distribuida entre los 98 sub-ítem de obra. 

La visión global de esta matriz permitió apreciar que los 
materiales básicos se distribuyen en varios ítem, mientras que 
los demás tienden a concentrarse por sub-ítem. 
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Reclasificación de los materiales 

Antes de comenzar con el programa de tratamiento s 
estadísticos, se comprendió que para hacer el trabajo c on 
idoneidad era necesario reclasificar los materiales, en 
consecuencia el siguiente paso de la investigación fue 
identificar los 336 materiales corno "variantes de artículo", y 
luego el agrupamiento de éstas generó los artículos . Esta nueva 
clasificación permitió deslindar 189 "artículos". 

Reducción de la matriz de cálculo de materiales 

Primera alternativa 

.Condiciones y restricciones 

Se estableció que para que un artículo de la población que 
integra el modelo , sea parte de la muestra o subpoblación bajo 
estudio, debería cumplir la condición de tener una importancia 
relativa mínima con respecto al costo. Y para preservar todos los 
sub-ítem de obra se limitó la condición con dos restricciones. 

Para valorizar las restricciones se identificaron los 
sub-ítem de obra se limitó la condición la condición con dos 
restricciones. 

Para valorizar las restricciones se identificaron los 
sub-ítem que tienen artículos con ponderaciones menores al 0,1 
% • Luego se modificaron los sub-ítem identificados excluyendo los 
artículos de menor peso y se analizaron sus distribuciones con 
respecto al número de artículos del sub-ítem y al grado de 
representación en términos de porcentaje de ponderación. 

Se analizaron ambas distribuciones en una tabla de doble 
entrada, constatándose que algunos sub- ítem quedaban con bajo 
nivel de representación y/o húmero de artículos. Dado lo cual se 
estableció en primer lugar, que la representación de cada 
sub-ítem no debería ser inferior al 80 % y luego que no quedarán 
menos de tres artículos por sub-ítem, después de la modificación . 
Los resultados de este análisis se exponen en la siguiente tabla 
de distribución. 
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Sub-ítem modificados, clasificados por 
nivel de representación y cantidad de artículos 

. :'.!.vel de Número de Artí culos 

Repr. o 1 2 3 4 5 7 10 Total 
y + 

90- 100 1 2 2 7 2 1 15 
80- 90 3 2 2 7 
-o- 80 1 1 

() - 70 o 
50- 60 1 1 
o- 50 2 2 2 1 7 

_otal 2 3 8 3 9 2 1 3 31 

Para fijar el punto óptimo de corte de la importancia 
relativa se consideró la ganancia en términos de cantidad de 
artículos el iminados teniendo en cuenta las dos restricciones. 

Se observa que para (0,09 ~ Wi ~ 0, 10 ) las restricciones 
anulan la gananc ia ya que las mismas impiden la eliminación de 
artículos. En el gráfico puede apreciarse que el polígono de las 
frecuen cias acumuladas con las dos restricciones, en su tramo 
final tiene pendiente nula. Si bien la meset a hallada es 
relativa, es evidente que al aumentar lo Wi no se obtendrían 
gananc ias signi ficativas . 

De esta manera, la importancia relativa mini.roa que un 
artículo debe tener con respecto al costo, para no ser objeto de 
revisión, es del 0,1 %. 
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Artículos eliminados por 
importancia relativa 

O O 01 O 02 O 03 O CA O 05 O 06 O 07 O oa O 09 O 1 

rest. 80% y 3 art . + rest. 80% x s / rest. 

. Reducción 

Trabajando de la manera propuesta se logró una reducción del 
42,3 % en el número de artículos, la lista original pasó de 189 
a 109 artículos; considerando los 336 materiales, éstos se 
reducen a 198, el 41.1 % menos . 

. Control 

Para constatar si los índices generados con los 336 
materiales tienen un comportamiento similar al calcularse sin los 
138 materiales que serían eliminados, se realizó una prueba de 
comparación entre pares de variaciones de los 16 sub-ítem 
modificados. 

Los resultados observados no presentan diferencias que 
llamen la atención, lo cual resulta favorable a la propuesta de 
trabajar por muestreo. 

Para verificar el comportamiento de las series de índices 
en forma objetiva, se está trabajando con un "modelo de función 
de transferencia" de los propuestos por Box-Jenkins. 
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. Efic i encia 

La reducción de las listas más extensas, evita el cansancio 
de los informantes, ahorra tiempo y mejora la rel ación con el 
encuestador. 

En gabinete, el ahorro de tiempo y esfuerzo se puede 
invertir en un mejoramiento del control de la calidad del dato . 
Entre las economías derivadas, se destaca el número de 
observaciones que se evitaría manipular en el ingreso de la 
información básica, tanto al sistema manual como al 
computarizado. Actualmente se elaboran 4391 datos, esta primera 
alternativa propone reducirlos a 2828 o sea que se postula un 
ahorro del 35,6 % . 

. Estudios adicionales 

Al reclasificar los materiales, se pensó que los que fueron 
agrupados como "variantes de artículo" podrían reflejar las 
mismas variaciones de precios. Para probar esta hipótesis se 
revisaron 27 grupos compuestos de 2 a 10 materiales, 
constatándose que la hipótesis solo se verif icó para el caso del 
plomo ya que en sus ocho variedades el comportamiento fue el 
mismo durante los cinco años observados. Esto se debe a que el 
elemento se vende por kilogramo y no se hace diferencia por 
diámetro del caño, etc. 

Otra hipótesis fue suponer que los materiales provenientes 
de materias primas similares, podrían comportarse con iguales 
variaciones. Se formaron 52 grupos con un mínimo de 2 y un máximo 
de 48 materiales . Los resultad os observados en un quinquenio no 
avalaron la expectativa . 

Cabe aclarar que en estos 
analizaron los efectos de las 
informantes . 

Otras alternativas consideradas 

estudios adicionales no 
altas, bajas y cambios 

se 
de 

Una segunda alternativa consiste en reagrupar sub-ítem de 
obra con el concurso de un experto profesional del sector, para 
luego aplicar un p rocedimiento similar al expuesto, teniendo en 
cuenta el poco peso de algunos s ub- ítem. 
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Como tercera alternativa se propone organizar el modelo sólo 
en ítem de obra. 

Y la cuarta es no considerar los ítem de obra; en esta 
alternativa y para este modelo, se pudo apreciar que con solo 
49 artículos (xx materiales) se alcanza una cobertura del 90 % 
del costo básico de la obra, y con sólo 30 artículos (xx 
materiales) se cubre el 80 %. 

Las alternativas presentadas responden a diferentes 
requerimientos de información. 

Comentario final 

El planteo general contiene la idea de trabajar con una 
muestra de artículos (materiales) del modelo que se seleccione. 

Esta tesitura da la posibilidad de seguimiento de más de un 
mod~lo, aumentando así la productividad sin afectar los costos 
de manera significativa. 

La lista reducida de materiales de un modelo de la region 
formada por la Capital Federal y los 19 Partidos Conurbanos , 
serviría para comparar los costos de adquisición de listas 
similares en distintas ciudades del país, especialmente cuando 
las administraciones regionales no cuentan con los medios 
necesarios para realizar relevamientos extensos. 

Serían listas similares, no iguales, ya que la geografía de 
nuestro país hace que se l o estratifique en zonas donde las obras 
edilicias dependen de las necesidades de sus habitantes y de 
algunos materiales propios del lugar. 

Finalmente creemos necesario aclarar que en todos los 
indicadores que hemos tratado, no se pretende estimar el costo 
de los materiales de una obra . Solo se trata de estimar las 
variaciones del costo. 
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