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1. INTRODUCCIÓN

En la actualidad existe bastante independencia entre las normas de naturaleza 
contable y fiscal, es decir, las primeras rigen a la hora de llevar la contabilidad de la 
empresa y las segundas cuando hay que realizar las liquidaciones de impuestos. No 
obstante, en materia de Impuesto sobre Sociedades (IS) se entra en un terreno 
interdisciplinar, puesto que son de aplicación ambas normativas y ello origina 
diferencias entre ambas.

En este sentido es muy importante la novedad introducida por la última reforma en 
materia de IS llevada a cabo con la entrada en vigor de ia Ley 43/1995, de 27 de 
diciembre, ya que según establece en la Exposición de Motivos uno de sus objetivos 
primordiales es la determinación de la base imponible a partir del resultado contable, 
que debe ser calculado según las normas de carácter mercantil, como indica en el 
Artículo 10.3. Además, también dispone que los únicos ajustes a practicar sobre el 
resultado contable son los que expresamente establezca la normativa del IS.

La modificación que se acaba de señalar debería suponer un acercamiento fiscal 
a la contabilidad y, esto, se ha de traducir en una disminución de las diferencias que 
se ponían de manifiesto entre las disciplinas fiscal y contable antes de este cambio 
normativo.

Por todo lo dicho, en este trabajo se realiza un análisis de las diferencias 
existentes en el momento actual entre contabilidad y fiscalidad, para lo cual se hace un 
recorrido por la Ley del IS (LIS) así como por el Reglamento que la desarrolla (RIS), al 
tiempo que se contempla la normativa contable. A continuación, se comparan las 
discrepancias encontradas con las que se daban antes de la reforma del IS para 
determinar si efectivamente han disminuido, lo cual implicaría un acercamiento entre 
ambas disciplinas.

Finalmente, señalar que el estudio que se presenta es puramente teórico dado 
que es el primer paso de esta investigación, la cual ha de tener una continuación 
práctica para llegar a constatar si los resultados obtenidos tienen evidencia en la 
realidad.
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2. LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES

La liquidación del IS comprende el conjunto de operaciones necesarias para 
obtener ía cuota diferencial, que es la cantidad a pagar a la Hacienda Pública, o bien, 
el importe que ésta debe devolver al sujeto pasivo o compensar en períodos 
siguientes. Pero el sujeto pasivo no sólo hará esta liquidación, sino que paralelamente 
determinará la cantidad que debe reconocer como gasto del ejercicio en concepto de 
IS, para lo cual sigue un esquema similar al de la liquidación del impuesto.

Dada la importancia que tiene para la empresa tanto el IS como su 
contabilización, son muchos los autores1 que presentan, con distintos formatos, los 
dos esquemas antes mencionados, el de liquidación dei impuesto y el de 
determinación del gasto devengado, para observar a golpe de vista, de donde pueden 
surgir las diferencias entre ambos. A continuación se presentan dos cuadros para 
recoger los esquemas indicados, el cuadro 1 que facilita la liquidación del IS y el 
cuadro 2 que proporciona el cálculo del impuesto devengado.

Cuadro 1: Liquidación del IS
Resultado contable antes de impuestos

+/- Diferencias permanentes
+/- Diferencias temporales
= Base imponible previa

- Bases imponibles negativas de ejercicios anteriores
= Base imponible
* Tipo de gravamen

= Cuota íntegra
- Deducciones y bonificaciones

Cuota líquida
- Retenciones y pagos a cuenta

= CUOTA DIFERENCIAL

Cuadro 2: Cálculo del gasto devengado por IS
Resultado contable antes de impuestos

+/- Diferencias permanentes
= Resultado contable ajustado
★ Tipo de gravamen

= Impuesto bruto
- Deducciones y bonificaciones

= GASTO DEVENGADO POR IS

1 Entre otros: Jiménez Montañés y Alonso Carrillo (1996b, p. 612); Mallado Rodríguez y Correa Ruiz 
(1997a, p. 52); Pascual Pedreño (1996, p. 526); Trujiilano Olazarri (1998, pp. 27 y 30).
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Tras esquematizar las dos liquidaciones, ía fiscal y la contable, se puede observar 

como, en general, no va a coincidir el gasto devengado por IS con la cuota líquida, que 

es lo que en realidad pagará el sujeto pasivo en concepto de impuesto, ya que lo que 

se hace en el último escalón de la liquidación fiscal es descontar los ingresos y pagos 

a cuenta del IS realizados a la Hacienda Pública, los cuales sirven como anticipo de! 

pago definitivo. Los motivos por los que ambas magnitudes pueden diferir se deducen 

de los apartados no coincidentes en los dos cuadros previos:

□ Diferencias temporales
□ Bases imponibles negativas de ejercicios anteriores

De lo anterior se desprende que en el hipotético caso de que no hubiese 
diferencias temporales ni bases imponibles negativas de ejercicios anteriores, el gasto 
a contabilizar por IS coincidiría con el importe total a pagar a 1a Hacienda, del cual una 
parte ya estaría anticipado y por lo tanto reconocido contablemente como un derecho 
sobre la Administración Tributaría. Pero rara vez se pondrá de manifiesto tal situación 
y lo habitual será que los dos importes señalados sean distintos, lo cual va a tener 
unas implicaciones contables, vía reconocimiento de activos o pasivos fiscales 
derivados de tal situación.

Por lo que se refiere a los conceptos coincidentes en los dos esquemas 
anteriores, las diferencias permanentes, así como las deducciones y bonificaciones, 
también pueden tener efectos sobre la contabilidad, porque la Resolución de 9 de 
octubre de 1997, dei Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC), sobre 
algunos aspectos de la norma de valoración decimosexta del Plan General Contable 
(PGC) de 1990, la cual se dedica al IS, establece en sus normas segunda y tercera 
que tanto las diferencias permanentes negativas como las deducciones y 
bonificaciones se pueden periodificar, de manera que se deben reconocer en una 
cuenta de “Ingresos a distribuir en varios ejercicios” e ir llevándolas a resultados de 
manera proporcional a la depreciación del activo que las haya motivado. Sin embargo, 
las diferencias permanentes positivas como suponen un aumento del gasto devengado 
por IS en aplicación del principio de prudencia no se pueden diferir.

Por último, indicar que dentro de la liquidación del IS se encuadra el cálculo de la 
base imponible, constituyendo la fase de mayor importancia porque es el momento en
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el que se produce el nexo de unión entre las disciplinas contable y fiscal, al tener que 
aplicar la normativa fiscal sobre un resultado contable basado en las normas 
mercantiles, lo cua! llevará al nacimiento de diferencias.

3. DIFERENCIAS ENTRE CONTABILIDAD Y FISCALIDAD

Es muy interesante saber cuales son las principales diferencias existentes entre el 
ámbito contable y fiscal en materia del !S, al igual que también es importante conocer 
la repercusión que tales discrepancias van a tener sobre la contabilidad2. 
Seguidamente se presenta la tipología de diferencias entre las normativas contable y 
fiscal:

• Diferencias Permanentes: son las que se producen por una falta de acuerdo en 
cuanto al concepto de determinados gastos y/o ingresos.

• Diferencias Temporales: en este caso ambas normativas coinciden en 1a definición 
de gastos y/o ingresos, sin embargo, establecen distintos momentos de imputación 
temporal.

A continuación, se realiza un estudio detallado de estos dos tipos de diferencias, 
para conocer las principaíes partidas que las originan, así como su reflejo contable.

3.1. DIFERENCIAS PERMANENTES

Al analizar el esquema de cálculo del gasto devengado por IS (cuadro 2), se 
observa como ias diferencias permanentes se eliminan a la hora de calcular el 
resultado contable, esto va a implicar que contablemente no haya ninguna cuenta de 
activo ni de pasivo recogiendo derechos u obligaciones con la Hacienda Pública.

De lo anterior puede desprenderse que no van a tener reflejo contable estas 
diferencias, y en principio es así; sin embargo, como ya se expuso, por aplicación de la 
Norma 2a de la Resolución de 9 de octubre de 1997 del ICAC, se puede presentar una

2 Son muchos ios autores que analizan las diferencias entre el ámbito contable y fiscal, de los cuales se 
puede destacar a Gómez Valls (1997, pp. 19-27), por el estudio tan esquemático y claro que realiza.
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excepción cuando estas diferencias den lugar a una minoración del gasto por impuesto 

devengado.

Las diferencias permanentes se pueden clasificar en dos tipos, según supongan 
un aumento o una disminución dél resultado contable antes de impuestos:

• Positivas: Cuando aumentan dicho resultado, por lo que tendrán su origen en:
>  Gastos contables que no lo son desde la óptica fiscal.
> Ingresos fiscales no considerados como tal contablemente.

• Negativas: Aquellas que minoran el resultado, pudiendo deberse a:
> Ingresos contables que no pueden incluirse en ia base imponible.
> Gastos fiscales que no tienen esta consideración en el ámbito contable.

3.1.1. DIFERENCIAS PERMANENTES POSITIVAS

La existencia de diferencias permanentes positivas supondrá para la empresa el 
pago de una mayor cantidad a la Hacienda Pública en concepto de IS, ai igual que un 
gasto devengado por este concepto más elevado. Según (as dos causas planteadas 
previamente se van a señalar ios principales casos que se pueden presentar por estas 
discrepancias entre el ámbito contable y fiscal.

GASTOS CONTABLES -  NO FISCALES:

El artículo 14 de la LIS señala un conjunto de gastos contables que no son 
fiscalmente deducibles, por lo que darán lugar a un ajuste extracontable positivo, 
indicándose expresamente los siguientes:

=> Los que representen una retribución de los fondos propios: contablemente las 
retribuciones a los fondos propios son gastos deí ejercicio (por ejemplo: primas por 
asistencia a Juntas o regalos)3, salvo los dividendos. Sin embargo, fiscalmente no 
se permite la deducción de tales gastos por lo que se origina la diferencia 
permanente negativa.

3 Es interesante el estudio detallado realizado sobre esta cuestión por Trujillano Olazarri (1998, pp. 65- 
69).
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=> El gasto por IS, contabilizado en ia cuenta "(630) Impuesto sobre Beneficios”, 
cuando presente saldo deudor.

=> Las multas y sanciones administrativas, así como los recargos de apremio o de 

presentación de declaraciones fuera de plazo; respecto a la no deducibilidad de 
este gasto contable, se está de acuerdo con Trujillano Olazarri (1998, p. 69), 
cuando señala que “parece lógico que si una empresa incumple una normativa 
legal y es multada, no vaya a obtener un beneficio fiscal por ello”. Por otra parte, 
directamente ligados a estos gastos, están los intereses de demora, los cuales sí 
son deducibles puesto que la LIS no establece lo contrario, además, Martín Alba 
(1996, p. 67), justifica esta postura del legislador en la Sentencia de 26 de abril de 
1990 del Tribunal Constitucional, puesto que en ella se estableció que estos 
intereses no son lo mismo que una sanción por una conducta ilícita, sino que están 
concebidos para compensar el retraso del pago de ía deuda tributaria.

=> Las pérdidas del juego: parece lógico que este gasto no sea fiscalmente deducibíe, 
puesto que no tiene ninguna justificación desde e! punto de vista de la actividad 
empresarial.

=> Los donativos: que son entregas, a título gratuito, de bienes o servicios propiedad 
de la empresa, que dan lugar a la contabilización de un gasto. No obstante, existen 
ciertas excepciones, ante las cuales se permite la deducibilidad de estas partidas, 
recogidas en los artículos 14.2 de ia US y 63-66 de ia Ley 30/1994, de 24 de 
noviembre, de Fundaciones y de incentivos fiscales a la participación privada en 
actividades de interés general (Alonso Alonso y Presa Leal, 1996, p. 117).

=> Las liberalidades: entendiendo por tales aquellos gastos en los que incurre la 
empresa que carecen de ánimo de lucro. Ahora bien, se puede presentar el caso 
de determinados gastos que, aunque a corto plazo no parezcan necesarios,' sí 

sean convenientes para la generación de ingresos futuros; aún así, fiscalmente no 
está permitida su deducción (Trujillano Olazarri, 1998, p. 71).

=̂> Las dotaciones a provisiones o fondos internos de pensiones, según la Ley 8/1987, 
de 8 de junio, de Planes y Fondos de Pensiones4: en este punto hay que hacer una

4 Esta Ley ha sido modificada por la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenación y Supervisión de los 
Seguros Privados.
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matización, puesto que como manifiestan Labatut Serer y Uombart Fuertes (1996, 
pp. 94-95) lo que aquí se presenta es, en general, una diferencia temporal en vez 
de permanente. Por ser de ia misma opinión, se pospone el estudio de este gasto 
hasta el apartado dedicado a diferencias temporales.

=> Los gastos por servicios pagados a residentes en paraísos fiscales, salvo cuando 
el sujeto pasivo prueba que eí gasto devengado responde a una operación o 
transacción efectiva, en cuyo caso son deducibles estas partidas. Además, este 
punto enlaza con el artículo 19.2 de la LIS, donde se establece que en ias 
operaciones realizadas con residentes en paraísos fiscales la Administración 
Tributaria puede valorar por el valor normal de mercado dichas transacciones, 
cuando de ellas se derive una menor tributación en España. Es decir, que en el 
caso de que el sujeto pasivo pruebe que la operación es efectiva, será gasto 
fiscalmente deducible, pero su valoración puede ser objeto de revisión, según se 
ha expuesto. Todo esto, como recogen Salvador Cifre y Pía Valí (1998, p. 54), 
tiene su justificación en “el conjunto de medidas tendentes a evitar la elusión fiscal 
internacional mediante la interposición de sociedades".

Además, pueden darse otros gastos, distintos a los regulados expresamente en el
artículo anterior que, provoquen diferencias permanentes positivas, los cuales se
desarrollan a continuación:

=> Gastos de ejercicios anteriores contabilizados en el actual: el artículo 19.3 de la 

LIS señala que los gastos imputados a pérdidas y ganancias en un ejercicio 
posterior a aquel en el que hubiese procedido su imputación temporal se podrán 
aplicar fiscalmente en el ejercicio en el cual se hayan contabilizado, salvo que ello 
lleve a una menor tributación. Por tanto, los que no se puedan imputar por 
incumplir este requisito originarán una diferencia permanente de carácter positivo.

Gastos contabilizados para los cuates no existe soporte documental: se trata en 
este caso de aquellos gastos contabilizados, sin que exista para ellos un soporte 
documental adecuado o, incluso, inexistente. Aunque no sea frecuente, como 

establece Trujillano Olazarri (1998, pp. 75-76), puede ocurrir que por aplicación del 
principio de importancia relativa se hayan contabilizado varios gastos en estas 
circunstancias (por ejemplo, gastos de desplazamiento urbano, propinas, etc.) y 
llevarán al origen de una diferencia permanente positiva.
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=> Disminuciones de patrimonio producidas por transmisiones a título lucrativo: por 
aplicación del artículo 15.2 de la LIS en estas transmisiones patrimoniales habrá 
que tomar como valor de la enajenación el valor de mercado del bien, lo que dará 
lugar a que el gasto contable no sea deducible fiscalmente.

INGRESOS FISCALES -  NO CONTABLES:

=> Operaciones vinculadas (sociedad vendedora): el origen de esta diferencia viene 
motivado por io establecido en el artículo 16 de la LIS, donde se señala que en 
operaciones realizadas entre personas o entidades vinculadas, la Administración 
Tributaria puede aplicar valores de mercado cuando ia valoración convenida 
hubiese provocado, considerando el conjunto de personas o entidades implicadas, 
una menor tributación en España. Ésta puede venir motivada según Palao y 
Banaloche (1996, p. 561), por una mayor compensación de pérdidas, para las 
cuales ya acabase el plazo de aplicación. Por otro lado, como indica Falcón y Telia 
(1998, p. 35), es destacable eí hecho de que cuando la Administración aplica 
valores de mercado es con carácter bilateral, es decir, se ven afectadas las dos 
partes implicadas, io cual por un lado favorecerá a Hacienda y por otro la 
perjudicará. En este punto, dedicado a ajustes positivos, sólo se contempla el caso 
del vendedor, el cual reconocerá contablemente un ingreso menor al que 
correspondería aplicando valores de mercado.

=> Permutas de bienes y derechos: Cuando el vaior neto contable (VNC) de lo cedido 
es inferior al vaíor de mercado, contablemente se valora lo recibido por dicho VNC. 
Sin embargo, el artículo 15.2 de la LIS señala que ha de utilizarse ei valor de 
mercado, lo cual llevará al origen de una diferencia permanente positiva5.

=> Donaciones desde el punto de vista deí donante: cuando una empresa realiza una 
donación, contablemente debe dar de baja el bien que está entregando. Si se trata 
de un activo fijo lo saldará por su VNC y por igual importe recogerá una pérdida en 

la cuenta de gastos del ejercicio correspondiente, mientras que si es un activo 
circulante la contabilización será diferente según su naturaleza, pero en cualquier 
caso surgirá una pérdida. Sin embargo, la norma fiscal señala que en estas

5 A este respecto existen otras opiniones, como la vertida por Labatut Serer y Llombart Fuertes (1996, p. 
92), que consideran que esta diferencia se convierte en temporal cuando el elemento recibido es 
amortizable.
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operaciones hay que aplicar valores de mercado [Art. 15.2.a) LIS], por io que se 
van a producir diferencias permanentes de carácter positivo (Trujillano Olazarri, 
1998, pp. 408-409).

Antes de terminar la enumeración de posibles diferencias permanentes positivas, 
que en ningún caso pretende ser exhaustiva, sino una recopilación de las más 
generales, se debe hacer alusión a la Resolución de 9 de octubre de 1997 del ICAC, 
puesto que por aplicación de su norma primera, dedicada al principio de prudencia, se 
puede llegar a una diferencia permanente positiva cuando existan diferencias 
temporales de dicho signo cuya reversión exceda de diez años:

=> Diferencias temporales que provocan impuestos anticipados y cuyo período de 

reversión es mayor a 10 años: el origen de estas diferencias temporales positivas 
puede ser tanto un gasto como un ingreso, lo cual se analizará posteriormente en 
el epígrafe dedicado a su estudio. No obstante, el hecho de que den lugar a una 
diferencia permanente está únicamente motivado en la aplicación de la normativa 
contable (en concreto, en ei principio de prudencia) y no en una falta de acuerdo 
entre contabilidad y fiscalidad.

3.1.2. DIFERENCIAS PERMANENTES NEGATIVAS

Las diferencias permanentes negativas dan lugar a una menor cuota a pagar en 
concepto de IS, y así mismo a un menor gasto a contabilizar por impuesto sobre 
beneficios. Por ello, su presencia dará lugar a un ajuste extracontable negativo.

Al igual que en el caso de las positivas, se va a realizar un análisis de los posibles 
orígenes de estas diferencias a partir de las dos causas planteadas anteriormente.

INGRESOS CONTABLES -  NO FISCALES:

=> La cantidad contabilizada en la cuenta "(630) Impuesto sobre beneficios” cuando 

presente saldo acreedor: porque así lo dispone el artículo 14.1.b) de la LIS.

=> Corrección monetaria: en el artículo 15.11 de la LIS se establece que las rentas 
obtenidas por enajenación de inmovilizado, material o inmaterial, deberán ser
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disminuidas por la depreciación monetaria (mediante unos coeficientes 
correctores) producida desde el 1 de enero de 1983; es decir, con esta medida se 
trata de atenuar el efecto de la inflación, de manera que aquella parte del ingreso 
derivado de ésta no va a tributar.
Es importante destacar la problemática que se ha planteado, ligada a las 
amortizaciones que se han de considerar a la hora de aplicar los coeficientes 
correctores. Así lo entiende Querol García (1999, p. 41) cuando señala que en la 
Disposición adicional 9a de la LIS se alude a amortizaciones contabilizadas; sin 
embargo, la Ley 12/1996, de Presupuestos Generales del Estado para 1997, 
cambia de criterio e indica que se utilizarán las amortizaciones que se hayan 
llevado como gastos fiscalmente deducibles en ejercicios anteriores (de aplicación 
al ejercicio 1997); pero ai año siguiente, la Ley 65/1997, de Presupuestos 
Generales del Estado para 1998 vuelve al criterio de 1996, es decir, 
amortizaciones contables. En base a lo anterior, nosotros entendemos que estas 
variaciones de un año para otro sólo sirven para “desconcertar” a los sujetos 
pasivos.

=> La exención por reinversión en ias empresas de reducida dimensión: aunque sólo 
se pretenden contemplar los casos generales, éste puede ser interesante, puesto 
que son bastantes las empresas de “reducida dimensión” (volumen de operaciones 
menor a 250 millones de ptas.) y que por lo tanto van a poder presentar esta 
diferencia. Esta exención, como señalan Malíado Rodríguez y Correa Ruiz (1997b, 
p. 50), supone un incentivo, dado que no hay que integrar en la base imponible los 
beneficios procedentes de la enajenación de elementos del inmovilizado material, 
siempre y cuando dicho importe se reinvierta en bienes análogos a los vendidos. 
Esta exención tiene un límite máximo de 50 millones, de manera que si el beneficio 
extraordinario es superior a esta cantidad, la diferencia se podría acoger a la 
reinversión de beneficios extraordinarios prevista para el régimen general, io cual 
da lugar a una diferencia temporal y por ello será tratada más adelante.

Estas tres causas comentadas previamente no van a ser íos únicos orígenes de 
diferencias permanentes negativas, pero sí las más generales y comunes. No 
obstante, a continuación se van a mencionar otras de tipo más específico y que por 
ello no se van a desarrollar. Entre otras, y siguiendo a Trujillano Olazarri (1998, p. 
333), se pueden señalar las siguientes:
□ Rentas obtenidas por entidades total o parcialmente exentas (Art. 9 y Disposición 

Final 1a LIS).
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□ Subvenciones recibidas por Sociedades de Garantía Recíproca y de 

Reafianzamiento [Art. 13.2.0 LIS].
□ Rentas obtenidas por la transmisión de inversiones afectas a la Obra Benéfico 

Social de ias Cajas de Ahorro (Art. 22.2 US).
□ Rentas obtenidas por Sociedades y Fondos de Capital-Riesgo (Art. 69 US) o por 

Sociedades de Desarrollo Industrial Regional (Art. 70 US) en la transmisión de 
determinados títulos o participaciones.

□ Ayudas a la política pesquera comunitaria (Disposición Adicional 10a US).
□ Determinadas rentas obtenidas por Sociedades Cooperativas (Disposición Final 2a 

US).

GASTOS FISCALES -  NO CONTABLES:

No es frecuente encontrar este tipo de situación en la cual la Hacienda Pública 
permite aplicar un gasto que no existe desde el punto de vista contable y que, por 
tanto, origina una diferencia permanente negativa. Por ello, simplemente se va a hacer 
alusión a un caso, que además ya ha sido comentado previamente:

=> Operaciones vinculadas (Sociedad compradora): como ya se ha explicado, estas 
operaciones llevan a realizar un ajuste bilateral cuando el precio pactado sea 
inferior al de mercado, de manera que la empresa compradora habrá reconocido 
un gasto contable menor ai que hubiese correspondido por aplicación del valor de 
mercado.

Para terminar y a modo de resumen se presenta el cuadro 3 donde se recogen las 
principales diferencias permanentes previamente comentadas.
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Cuadro 3. Principales Diferencias Permanentes
DIFERENCIAS PERMANENTES

POSITIVAS NEGATIVAS
GASTOS CONTABLES - NO FISCALES INGRESOS CONTABLES -  NO 

FISCALES
> Gasto por IS (saldo acreedor)
> Corrección monetaria
> Exención por reinversión (empresas 

de reducida dimensión)
> Otras rentas obtenidas por:

=> Entidades total o parcialmente 
exentas

=> Sociedades de Garantía Recíproca 
y Reafianzamiento 

=> Cajas de Ahorro 
=> Sociedades y Fondos de Capital- 

Riesgo o Sociedades de Desarrollo 
Regional 

=> Sociedades Cooperativas 
=> Sociedades dedicadas a ia pesca

> Retribución de ios fondos propios
> Gasto por IS (saldo deudor)
> Multas y sanciones administrativas
> Pérdidas del juego
> Donativos
> Liberalidades
> Dotación a provisión para fondos 

internos de pensiones
> Servicios pagados a residentes en 

paraísos fiscales
> Gastos de ejercicios anteriores 

contabilizados en el actual
> Gastos contabilizados sin adecuado 

soporte documental
> Disminuciones patrimoniales en 

transmisiones lucrativas
INGRESOS FISCALES -  NO GASTOS FISCALES -  NO CONTABLES

CONTABLES
> Operaciones vinculadas (vendedor)
> Permutas de bienes y derechos
> Donaciones (donante)
=> Diferencias temporales que provocan 

impuestos anticipados con un plazo de 
reversión mayor a 10 años

>  Operaciones vinculadas (comprador)

3.2. DIFERENCIAS TEMPORALES

Al tratar ias diferencias permanentes ya se puso de manifiesto la imposibilidad de 
recoger todas las posibles, pues bien, este problema aún es más palpable ai estudiar 
las temporales porque no se pueden contemplar todos los distintos supuestos de 
imputación temporal. No obstante, en este apartado se realizará un estudio de las más 
importantes, comunes y generales.

Antes de pasar a la enumeración de dichas diferencias temporales, es 
conveniente realizar la siguiente clasificación de las mismas:

* Positivas: suponen un adelanto del pago por IS a la Hacienda Pública (impuestos 
anticipados), en relación a lo que habría que ingresar si no existiesen dichas 
diferencias. Por este motivo surge una cuenta de activo en el Balance de la 
empresa, que recoge un derecho sobre la Administración Tributaria. En cuanto a
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las causas que pueden originar un anticipo del IS, como señala Fernández López 
(1996, p. 70), estarán motivadas únicamente por gastos contabilizados cuya 
imputación fiscal es posterior.

• Negativas: en este caso se produce un diferimiento en el pago (impuestos 
diferidos) y, por ello, surge una cuenta en el pasivo del balance para recoger la 
obligación fiscal derivada de estas diferencias. En concreto, se producirán estas 
discrepancias cuando determinados ingresos contables sean diferidos fiscalmente, 
o bien en los casos en que se pueda anticipar fiscalmente un gasto que aún no se 
haya contabilizado.

Las diferencias temporales acaban revirtiendo en ejercicios futuros, con signo 
contrario al de su origen, de manera que en el caso de las positivas aquello que se 
pagó de más inicialmente se ingresará de menos en el futuro, y en el de las negativas, 
las cantidades diferidas en los primeros ejercicios deberán ser satisfechas en los 
últimos cuando se produzca la reversión.

3.2.1. DIFERENCIAS TEMPORALES POSITIVAS

Ya se había expuesto que la causa principal de origen de estas diferencias, y por 
tanto de impuestos anticipados, es la existencia de gastos contabilizados pero que 
fiscalmente son imputados en ejercicios posteriores, los cuales son analizados a 
continuación:

=> Amortización dei inmovilizado Material: en este caso pueden producirse diferencias 
temporales, puesto que la norma contable y fiscal no definen de igual manera 
determinadas cuestiones ligadas a este tema, como por ejemplo el significado de 
la amortización o la vida útil (Moreno Rojas y López Herrera, 1998, p. 600). 
Además, también hay divergencias en los métodos planteados por cada una de 
estas normativas para llevar a cabo la amortización. Todo esto llevará a que en 
muchas ocasiones el gasto contable no coincida con el fiscal, y cuando aquel sea 
mayor a éste surgirá una diferencia temporal positiva.

=> Amortización del Inmovilizado inmaterial: en este punto, dado que contablemente 

hay reglas concretas de amortización para cada partida de inmovilizado inmaterial, 
se va a realizar el estudio individualmente, considerando aquellas partidas que 
pueden generar impuestos anticipados:
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> Fondo de comercio: el artículo 11 de la LIS establece que son deducibles las 

dotaciones para la amortización del fondo de comercio con el límite de la 
décima parte de su importe, mientras que contablemente, hasta la entrada en 
vigor de la Ley 37/1998, de 16 de noviembre, de reforma de la Ley del Mercado 
de Valores, que amplía el plazo a 20 años, el límite para amortizar esta partida 
también era de 10 años, si bien, cuando excede de 5 debe justificarse la razón 
en ía Memoria. Por tanto, si contablemente se amortiza en 5 años, fiscalmente 
surgirá una diferencia temporal que se traduce en un impuesto anticipado8. 
Pero, actualmente, también puede darse ia situación contraria (impuesto 
diferido) s¡ ia empresa se acoge al límite de 20 años.

> Derechos de traspaso: la LIS en el mismo artículo prevé un período máximo de 
10 años para su amortización, salvo que el contrato sea para un plazo menor. 
Por su parte, la norma contable señala que estos elementos deben ser 
amortizados dentro del período de tiempo en el cual se esperan obtener 
ingresos, pero con el mismo limíte fijado para el fondo de comercio. Por este 
motivo, como es posible que surjan divergencias entre ambas normativas 
cuando contablemente se opte por el plazo de cinco años, lo cual dará origen a 
una anticipación en el pago del IS.

> Aplicaciones informáticas: desde la óptica contable han de ser amortizadas en 

cinco años, sin embargo, fiscalmente como no hay una mención expresa para 
este inmovilizado, es de aplicación el artículo 11.5.c) de la LIS, donde se 
señala que cuando estos elementos no tienen fecha cierta de extinción se 
pueden amortizar en 10 años. Por ello, como indica Gay Saludas (1997, p. 
440), puede aparecer una diferencia temporal consistente en una anticipación 
del IS.

Dotación a ia provisión para existencias: sólo pueden aparecer discrepancias entre 
la norma contable y fiscal en el caso de fondos editoriales, fonográficos y 
audiovisuales, ya que durante los dos primeros años en los cuales se pone en el 
mercado las producciones no se permite deducir este gasto (Art. 12.1 LIS). Por 
consiguiente, si contablemente es necesaria su dotación durante este periodo 
inicial, ante la presencia de una pérdida probable al cierre del ejercicio, surgirá una 
diferencia temporal positiva puesto que a partir de los dos años ya es deducible;

6 Para una mejor comprensión de este tema se puede consultar el ejemplo planteado por Segarra Tormo 
(1996, p. 159).
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además, como señala González González (1996, p. 34), no es necesario probar tal 

depreciación.

==> Dotación a ia provisión para insolvencias de tráfico: en este caso lo primero que 
hay que matizar es que para contabilizar esta provisión existen dos métodos 
posibles, el individual y el global, sin embargo, ia normativa fiscal sólo contempla el 
primero de ellos (Art. 12.2 LIS). Además, se establecen una serie de requisitos en 
dicho artículo para que el gasto sea deducible fiscalmente, entre otros, que haya 
transcurrido un año desde el vencimiento del crédito. Sin embargo, contablemente, 
por aplicación del principio de prudencia, habrá que registrar dicho gasto en cuanto 
haya dudas sobre la solvencia del deudor; por ello será frecuente encontrar 
diferencias temporales positivas derivadas de este gasto.

=> Dotación a la provisión para valores negociables: al tratar esta provisión la LIS 
hace una distinción entre valores con cotización oficial y valores sin cotización 
oficial (Arts. 12.3 y 12.4). Sin embargo, contablemente, la provisión se dota 
siempre que el valor de mercado es inferior a! contabilizado, independientemente 
de que coticen o no en un mercado organizado.
Seguidamente, se realiza un estudio individual de cada tipo de inversión:

> Valores de renta variable con cotización oficial: son deducibles las cantidades 
que se hayan dotado para estas inversiones; por tanto, no aparecerá ninguna 
diferencia.

> Valores de renta variable sin cotización oficial: la LIS establece que la 
deducción no podrá exceder de la diferencia ente el valor teórico contable al 
principio y al cierre del ejercicio, debiendo tenerse en cuenta las aportaciones o 
devoluciones de capital efectuadas en ei mismo; además, este mismo criterio 
es de aplicación a las participaciones en empresas del grupo y asociadas. Por 
tanto, como establecen Labatut Serery Llombart Fuertes (1996, pp. 95-96), si 
contablemente en cada ejercicio se realiza la dotación correspondiente a la 
depreciación, ésta será deducible7.

> Valores de renta fija con cotización oficial: en este caso la LIS establece como 

límite para la deducción de esta provisión la depreciación global sufrida por el

7 Enlazando con este tema es muy interesante el análisis realizado por Bolufer (1998, pp. 58-60), sobre el
fondo comercio surgido de la adquisición de participaciones de capital o fondos propios.
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conjunto de valores de estas características, mientras que como contablemente 
el análisis de cotizaciones se hace individualmente para cada tipo de valores, 
los resultados finales, contable y fiscal, lo más probable es que no coincidan, 
con lo cual si el gasto contable supera al fiscal surgirá un impuesto anticipado o 

diferido si fuese al revés.

> Valores de renta fija sin cotización oficial: serán deducibles las cantidades 
dotadas en este caso, salvo que los valores de renta fija tengan un valor cierto 
de reembolso; por tanto, si así ocurre, surge una diferencia temporal que 
supone una anticipación del IS.

=> Provisiones para riesgos y gastos: dado que son varias las provisiones que aquí se 
recogen, se hace necesario contemplar por separado las que provocan diferencias 
temporales positivas:

> Provisión para pensiones: surge contablemente esta provisión cuando la 

empresa crea un fondo interno de pensiones para cubrir gastos de personal 

futuros, como por ejemplo indemnizaciones. Desde el punto de vista fiscal, y 
por aplicación del artículo 13.3 de la LIS, no se permite deducir estos gastos 
hasta que se satisfagan, por lo que surgirá una diferencia temporal.

> Provisión para impuestos: como establece Trujillano Olazarri (1998, pp. 214- 
218), esta partida es una de las manifestaciones de la provisión para 
responsabilidades y, en genera!, no se va a admitir su deducibilidad fiscal, de 
ahí que surgirán diferencias de carácter positivo que pueden ser incluso 
permanentes cuando, por ejemplo, estén cubriendo una sanción.

> Provisión para responsabilidades: contablemente se dotará esta provisión para 
recoger pérdidas ciertas, o altamente probables, cuya cuantía se pueda 
determinar. Fiscalmente, el artículo 13.2.a) de la LIS establece que sólo serán 
deducibles las dotaciones relativas a responsabilidades procedentes de litigios 
en curso o derivadas de indemnizaciones o pagos pendientes debidamente 
justificados cuya cuantía no esté definitivamente establecida. Es decir, la 
norma fiscal no va a abarcar tantos casos como la contable, y por ello, en 
determinados ocasiones surgirán impuestos anticipados (Becerra Guibert, 

1997, pp. 133-134).
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> Provisión para grandes reparaciones: contablemente se recogen en esta 
provisión las cantidades necesarias para realizar revisiones o reparaciones de 
carácter periódico y extraordinario a los elementos del inmovilizado. Desde la 
óptica fiscal, el artículo 13.2.C) de la LIS permite la deducción de esta provisión 
cuando se trate de empresas que obligatoriamente han de realizar revisiones 
en sus flotas; sin embargo, en otro tipo de sociedades para conseguir tal 
deducción se requiere solicitud a la Administración de un plan para efectuar 
grandes reparaciones, de ahí que, si esto no se hace así, o el plan no es 
aprobado, surge una diferencia temporal positiva por el importe dotado en 
concepto de esta provisión.

3.2.2. DIFERENCIAS TEMPORALES NEGATIVAS

En este apartado se van a tratar de recoger las principales partidas que pueden 
originar diferencias temporales de signo negativo, las cuales implican un diferimiento 
en el pago del IS. Las causas de estas diferencias, como ya se había apuntado, 
pueden ser, bien ingresos contabilizados pero que fiscaímente se imputan en 
ejercicios siguientes, bien gastos que son deducibles fiscalmente en un ejercicio 

anterior al de su contabilización.

Seguidamente se recogen las principales diferencias temporales negativas:

Libertad de amortización: este método de amortización se traduce en un incentivo, 
en vez de en un procedimiento racional para recoger la depreciación sistemática 
(Conesa Duarte, 1997, p. 351), y consiste en poder amortizar fiscalmente de 
manera muy rápida. En concreto, el artículo 11.2 de la LIS recoge los elementos 
que se pueden acoger a ésta, pero además, hay que añadir lo previsto en el 
artículo 123 de la US, dado que aumenta el campo de aplicación de este incentivo 
a las empresas de reducida dimensión. Por todo lo dicho, y dado que 
contablemente hay que amortizar de acuerdo con la depreciación efectiva, surgen 
diferencias temporales negativas.

=> Operaciones con precio apiazado: a la hora de llevar a cabo fa imputación 

temporal de ingresos y gastos, tanto contable como fiscalmente (Art. 19.1 LIS), se 
aplica el principio del devengo. No obstante, la norma fiscal plantea algunas 
excepciones, como es el caso de las operaciones con pago aplazado, en las
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cuales es de aplicación el principio de caja salvo que el sujeto pasivo decida 
aplicar el de devengo. Por este motivo pueden surgir diferencias temporales 

negativas.

=> Reinversión de beneficios extraordinarios: siguiendo el Art. 21 de la LIS se observa 
el origen de una nueva diferencia temporal que surge cuando una empresa 
presente beneficios extraordinarios procedentes de una transmisión onerosa de 
elementos del inmovilizado material o inmaterial, o de valores representativos de la 
participación en el capital de otras empresas superior al 5%; en tales casos se 
puede diferir su tributación a lo largo de los 7 años siguientes, siempre y cuando 
dicho beneficio se reinvierta en bienes de la misma naturaleza en un período de 
tiempo comprendido entre el año inmediatamente anterior y los 3 siguientes. Esto 
se va a traducir, por tanto, en un diferimiento en el pago del IS. Pero además, 
como manifiesta Trujillano Olazarri (1997, pp. 192-193), esta diferencia se mezcla 
con la diferencia permanente cuyo origen es la corrección monetaria, que ya ha 
sido estudiada anteriormente. La razón es que a dicho beneficio extraordinario hay 
que aplicarle en primer lugar los coeficientes correctores de la inflación y, luego, la 

tributación diferida en siete años,

=> Arrendamiento Financiero: !a regulación del leasing aparece en el artículo 128 de 
la LIS, donde se establece el tipo de contratos a! que es de aplicación, que son 
aquéllos cuya duración sea como mínimo de dos años para bienes muebles, o de 
diez en caso de bienes inmuebles o establecimientos industriales; también se 
ocupa de esta cuestión el artículo 11.3 de la misma ley, pero para otro tipo de 
contratos distintos a los señalados previamente. Por ello, la comprensión de la 
norma fiscal resulta un poco compleja en este tema ya que regula dos regímenes 
distintos para los contratos de arrendamiento financiero. Siguiendo a Trujillano 
Olazarri (1998, p. 281) y a Pascual Pedreño (1998, p. 1261), se observa como los 
regulados en el artículo 11.3 no plantean diferencias entre la normativa contable y 
fiscal; sin embargo, los comprendidos en ei 128, en general, provocarán impuestos 
diferidos, dado que la carga financiera del contrato es tanto gasto contable como 
fiscal, pero la amortización fiscal se calcula aplicando el doble del coeficiente de 

amortización según tablas8.

8 Este tema es bastante complejo, por ello son varios los autores que facilitan ejemplos para una mejor 
comprensión, entre otros: Jiménez Montañés y Alonso Carrillo (1996a, pp. 503-520); Tejada Ximénez de 
Olaso (1996, pp. 739-744); Conesa Duarte (1998, pp. 180-189); y Pascual Pedreño (1998, pp. 1263- 
1272).
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Tras analizar las principales diferencias temporales se presentan en el cuadro 4 

como resumen.

Cuadro 4. Principales Diferencias Temporales
DIFERENCIAS TEMPORALES

POSITIVAS (Impuestos anticipados) NEGATIVAS (Impuestos diferidos)
> Amortización del inmovilizado material
> Amortización del inmovilizado 

inmaterial:
=> Fondo de comercio 
=> Derechos de traspaso 
=> Aplicaciones informáticas

> Dotación a la provisión de existencias
> Dotación a la provisión para 

insolvencias de tráfico
> Dotación a la provisión para valores 

negociables:
Valores de renta fija 

=> Valores de renta variable sin 
cotización oficial

> Dotación a la provisión para riesgos y 
gastos:
=> Pensiones 

Impuestos 
=> Responsabilidades 
=> Grandes reparaciones

>  Libertad de amortización

> Operaciones con precio aplazado

> Reinversión de beneficios 
extraordinarios

> Arrendamiento financiero

4. PRINCIPALES VARIACIONES INTRODUCIDAS POR LA NUEVA 
NORMATIVA DEL IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES

Tras haber analizado las diferencias entre contabilidad y fiscalidad existentes en la 
actualidad, a continuación se van a presentar las principales modificaciones 
introducidas por la última reforma del IS, tanto sobre diferencias permanentes como 

temporales, para comprobar si han disminuido y, por tanto, si se ha producido un 
acercamiento entre las dos disciplinas.

4,1. MODIFICACIONES EN DIFERENCIAS PERMANENTES

En apartados anteriores ya se han estudiado los orígenes de diferencias 
permanentes, tanto positivas como negativas, de manera que en este punto no se va a
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repetir lo allí comentado, sino que solamente se exponen las diferencias permanentes 
que se daban habitualmente por aplicación de la normativa derogada que han 
desaparecido con la actual. De igual modo, se señalan las posibles diferencias 
permanentes que se recogen en la nueva normativa y que no existían en la 
precedente.

En cuanto a diferencias permanentes positivas que han dejado de existir se 
señalan las siguientes:
=> Gastos de representación y atención a dientes: antes no eran deducibles y, por 

tanto, provocaban una diferencia permanente positiva. Actualmente son 
deducibles, en concreto, la propia LIS habla de ellos como una excepción dentro 
de las liberalidades (Art.14.1.e).

=> Amortización del fondo de comercio: la antigua Ley señalaba que no era deducible, 

con lo cual se producía una diferencia permanente positiva. El tratamiento de este 
gasto ha sido analizado anteriormente, donde se señaló que podía originar una 
diferencia temporal negativa o positiva.

=> Amortización de los derechos de traspaso; la modificación es semejante a la vista 
para ei gasto anterior, en cuanto que, desaparece la diferencia permanente 
positiva, si bien con la nueva normativa puede aparecer una diferencia temporal 
negativa.

=> Saneamiento del activo, donde se incluía amortizaciones del inmovilizado que 
superasen el límite establecido fiscalmente y el saneamiento del activo ficticio. En 

la actualidad, dado que la nueva normativa no señala nada al respecto, se 
entiende que dicho gasto es deducible, por !o tanto desaparece la diferencia 
permanente positiva cuando se sanean gastos plurianuales, mientras que se 
convierte en temporal en el caso de amortizaciones del inmovilizado.

De igual modo, se recoge ia principal diferencia permanente negativa, que si bien 
se daba por aplicación de la antigua normativa, tras la aprobación de la nueva LIS ya 
no se produce:

=> Exención por reinversión de beneficios extraordinarios: el antiguo RIS establecía 

que, siempre y cuando se cumpliesen determinados requisitos de forma y tiempo, 
los beneficios extraordinarios derivados de la enajenación de activos fijos 
quedaban exentos de tributación y, por tanto, originaban una diferencia 
permanente negativa. Actualmente, lo que se permite es tributar en siete años, con 
lo cual dicha diferencia se ha convertido en temporal. No obstante, para las
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empresas de reducida dimensión se mantiene el tratamiento anterior, como ya ha 

sido expuesto anteriormente.

Para terminar hay que comentar lo relativo a una diferencia permanente negativa 
originada por aplicación de la nueva normativa del IS como es:

=> Corrección monetaria en ventas de inmovilizado: cuyo objeto es dejar fuera de 
tributación aquella parte de los beneficios extraordinarios derivados de la inflación. 
Se trata por tanto de una diferencia permanente de signo negativo, la cual antes no 
existía.

De lo anterior se desprende que efectivamente se ha producido una disminución 
de diferencias permanentes con el cambio de normativa, algunas porque han 
desaparecido totalmente y otras porque se han convertido en temporales; como 
excepción, la corrección monetaria, que según se acaba de comentar ha dado lugar a 
una nueva diferencia permanente. No obstante, en conjunto se ha producido una 
disminución de estas diferencias, cuyo resumen se presenta en el cuadro 5.

Cuadro 5. Incidencia de la reforma sobre las diferencias permanentes

DIFERENCIA
PERMANENTE ANTES DE LA REFORMA DESPUÉS DE LA 

REFORMA

Gastos de representación y 
atención a clientes

Diferencia Permanente 
Positiva Desaparece la diferencia

Amortización del fondo de 
comercio

Diferencia Permanente 
Positiva

Puede desaparecer, o bien, 
convertirse en diferencia 
temporal

Amortización de los 
derechos de traspaso

Diferencia Permanente 
Positiva

Puede desaparecer, o bien, 
convertirse en diferencia 
temporal

Saneamiento del activo 
ficticio

Diferencia Permanente 
Positiva Desaparece la diferencia

Saneamiento del activo 
(amortización del activo fijo 
por encima del límite fiscal)

Diferencia Permanente 
Positiva Pasa a diferencia temporal

Exención por reinversión de 
beneficios extraordinarios

Diferencia Permanente 
Negativa Pasa a diferencia temporal

Corrección monetaria en 
ventas de inmovilizado No existía esta diferencia Diferencia Permanente 

Negativa

La lectura que se puede hacer del cuadro anterior es que las diferencias positivas 
son las que más cambios han sufrido, lo cual no es extraño, puesto que había más y 
por consiguiente pudieron ser objeto de más variaciones. De hecho, cuando se realizó
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el estudio de estas diferencias se pudo observar como la tipología de positivas 

superaba bastante a las negativas, de ahí que no es extraño que sean las más 

afectadas.

3.3, CAMBIOS EN DIFERENCIAS TEMPORALES

En primer lugar se debe señalar que estas diferencias tienen importancia para el 

sujeto pasivo porque suponen, según e! signo de las mismas, un adelanto o un retraso 

en el pago del IS; sin embargo, dado que se trata solamente de un desfase temporal 

entre ambas normativas, llegado el momento en el cual finaliza la reversión, la 

empresa habrá pagado igual importe en concepto de IS, tanto desde eí punto de vísta 

contable como fiscal. Por el contrario, en el caso de las diferencias permanentes, su 

existencia supone para la sociedad un mayor o un menor pago en un ejercicio, pero 

que nunca va a tener repercusión en el futuro, motivo por el cual tienen una mayor 

transcendencia.

Tras la matización anterior, seguidamente se van a presentar los principales 

cambios introducidos por la nueva regulación del IS sobre las diferencias temporales, 

las cuales en algunos casos han desaparecido, mientras que en otros ha disminuido el 

período de tiempo de reversión en cuanto a la imputación contable y fiscal. No 

obstante, también se observan nuevas diferencias temporales, algunas de las cuales 

han sido comentadas en el apartado anterior, puesto que se trata de diferencias que 

antes eran permanentes y actualmente son temporales.

Considerando las diferencias temporales cuyo origen es positivo y que, por tanto, 

suponen una anticipación del IS, se observan las siguientes variaciones:

□ Dotación a ia provisión para insolvencias de tráfico: el principal cambio que se 

observa en cuanto a 1a posibilidad de deducción de este gasto se centra en el 

momento del vencimiento del crédito. En concreto, la antigua normativa permitía 

deducir un 25% del crédito cuando había transcurrido entre 6 y 12 meses desde el 

vencimiento, un 50% entre los 12 y18 meses, un 75% entre los 18 y 24 meses y el 

100% si se superaban los dos años (Art. 82.4 Ley anterior). Sin embargo, 

actualmente se permite la deducción del 100% cuando haya pasado un año desde 

el vencimiento, por lo que se acorta el periodo de discrepancia entre ambas 

normativas.
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□ Dotación a la provisión para grandes reparaciones: E! artículo 13.2.d) de la LIS 

permite la deducción de este gasto, cuando cubre reparaciones extraordinarias en 

elementos distintos a buques y aeronaves. También, si tienen por objeto la 

cobertura de gastos de abandono de explotaciones económicas de carácter 

temporal. Esto, en Ja antigua normativa no era gasto deducible y, en consecuencia, 

surgía una diferencia temporal positiva, la cual ahora ya no se da.

□ Valoración de existencias por el sistema UFO: la antigua normativa no permitía 

este criterio de valoración de existencias (Art.80 anterior RIS), por consiguiente, 

cuando la empresa lo utilizaba contablemente se veía obligada a realizar los 

ajustes correspondientes, cuyo signo no se puede establecer, dado que dependerá 

de la evolución de los precios (Pascual Pedreño, 1996, pp. 597-598); no obstante, 

suponiendo el caso más normal, que es la existencia de inflación, surgía una 

diferencia temporal positiva. Actualmente, se admite fiscalmente cualquier criterio 

para valorar existencias, por tanto no hay ninguna diferencia por este concepto.

□ Diferencias negativas de cambio: por aplicación deí principio de prudencia estas 

diferencias se deben contabilizar como gasto del ejercicio en cuanto exista 

posibilidad de pérdida (Norma de Valoración 14a del PGC). Pues bien, la anterior 

normativa del impuesto no permitía deducir dicho gasto mientras no recogiese la 

pérdida en firme, es decir, en el momento del vencimiento de la deuda o crédito 

(Art. 51 antiguo RIS). Esto provocaba la aparición de diferencias temporales 

positivas, las cuales ya han dejado de existir, puesto que !a actual normativa 

admite el criterio contable (Labatut Se rery  Llombart Fuertes, 1996, pp. 99-100).

□ Subvenciones de capital: la normativa antigua establecía que estas subvenciones 

debían ser imputadas a resultados en un período no superior a diez años (Art. 87.3 

antiguo RIS), mientras que contablemente el criterio de imputación se basa en la 

depreciación del elemento financiado, es decir, se considera la vida útil del activo. 

Por este motivo, cuando en el ámbito contable el período de imputación superaba 

los diez años surgía una diferencia temporal positiva, la cual ha desaparecido con 

la nueva regulación, puesto que se admite el criterio contable.

En cuanto a las de signo negativo, es decir, las que originan un diferimiento del IS,

se detecta la siguiente modificación:

a Arrendamiento financiero: se ha expuesto en un apartado anterior que actualmente 

surge un impuesto diferido por esta operación, e igual consecuencia se producía 

por aplicación de la normativa anterior, no obstante, las diferencias actuales son 

menores, puesto que sólo se deben al posible exceso de amortización fiscal sobre 

la contable. Sin embargo, antes se permitía deducir la cuota pagada a la empresa
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de leasing y, finalmente, la amortización de la opción de compra pagada al 

terminar el contrato.

En ei caso de las diferencias temporales, lo más destacable es la desaparición de 

las discrepancias derivadas de la valoración de existencias y de las diferencias 

negativas de cambio, puesto que en los restantes casos expuestos sólo se produce un 

pequeño acercamiento entre las dos normativas. Además, como ya se ha comentado 

al principio, se ha producido una transformación de ciertas diferencias permanentes en 

temporales.

A  continuación, se presenta el cuadro 6 donde se resumen las principales 

modificaciones experimentadas por las diferencias temporales tras la reforma del IS.

Cuadro 6. Incidencia de la reforma sobre las d iferencias temporales

DIFERENCIA TEM PO R AL AN TES  DE LA  REFO RM A
D ESPU ÉS  DE LA 

REFO RM A

Dotación a la provisión para 
insolvencias de tráfico

Diferencia temporal con 
origen positivo

Se mantiene, pero se 
reduce el periodo de 
reversión

Dotación a la provisión para 
grandes reparaciones

Diferencia temporal con 
origen positivo

Desaparece la diferencia

Valoración de existencias 
por el sistema U FO

Diferencia temporal, con 
origen positivo o negativo

Desaparece la d iferencia

Diferencias negativas de 
cambio

Diferencia temporal con 
origen positivo

Desaparece la d iferencia

Subvenciones de capital
Diferencia temporal con 
origen positivo

Desaparece la diferencia

Arrendamiento financiero
Diferencia temporal con 
origen negativo

Se mantiene, pero en 
menor cuantía

Al igual que ocurría al analizar las diferencias permanentes, la variación

introducida por la reforma del IS sobre las temporales es más importante para las de 

signo positivo. Pero también es lógica esta situación, puesto que el número de 

diferencias temporales que provocan impuestos anticipados es mayor al de diferencias 

que originan impuestos diferidos, como se observó anteriormente al realizar su 

estudio.
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5. CONCLUSIONES

Como resumen del trabajo desarrollado se pueden extraer ias siguientes

conclusiones:

> Dentro de las diferencias permanentes, las que sufren mayores cambios son las de 

signo positivo, que al propio tiempo, eran y siguen siendo las más abundantes, lo 

cual es coherente con el hecho de que suponen un mayor pago a la Hacienda 

Pública. En concreto, dentro de las positivas dejan de existir las derivadas de 

gastos de representación y atención a clientes, del saneamiento del activo ficticio, 

de la amortización del fondo de comercio y de los derechos de traspaso (estas dos 

últimas pueden simplemente convertirse en temporales). Por lo que se refiere a las 

negativas sólo se ve afectada la motivada de la exención por reinversión, que se 

convierte en temporal excepto en las empresas de reducida dimensión para ias 

cuales se mantiene la situación anterior; sin embargo, surge una nueva derivada 

de lo que se ha denominado "corrección monetaria’’, consistente en la no 

tributación de la parte del beneficio procedente de ventas de activos fijos causado 

por la inflación.

> Entrando en el estudio de las diferencias temporales, nuevamente se observa que 

las más afectadas son las de signo positivo, lo cual es congruente con el hecho de 

que son bastante numerosas, lógico también desde el punto de vista de la 

Administración Tributaria, dado que suponen un adelanto en el pago del IS. 

Concretando, los cambios más significativos que se producen son la desaparición 

de dos diferencias positivas anteriores, una originada por diferencias negativas de 

cambio y otra por la imposibilidad del empleo de método de valoración de 

existencias LIFO. En cuanto a las de signo negativo prácticamente se mantienen 

en la misma situación que antes.

> De lo anterior se desprende que la Ley 43/1995 ha beneficiado a los sujetos 

pasivos del IS, puesto que sobretodo han disminuido las diferencias de signo 

positivo, las cuales cuando son permanentes suponen un mayor pago a la 

Hacienda Pública y si son temporales una anticipación del impuesto. Por tanto, la 

caída de las primeras supondrá una menor tributación y la de las segundas el no 

tener que adelantar el pago del IS.
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> Como conclusión final, que a su vez da respuesta a ia pregunta relativa a si el 

acercamiento entre contabilidad y fiscalidad tras la última reforma en materia de IS 

es una ficción o una realidad, el estudio ha demostrado que efectivamente hay 

unas variaciones en las diferencias entre las disciplinas contable y fiscal tendentes, 

en general, a la baja, por lo que se intuye un acercamiento real entre ambas 

normativas. Sin embargo, hay que esperar a ver que indica la información facilitada 

por las empresas, para determinar si esta caída experimentada por las 

discrepancias contables versus fiscales es algo teórico, io cual ha quedado 

demostrado, o efectivamente queda corroborado con los datos reales.
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P u b l i c  C h j o i c e  a n d  L o c a l  S p e n d i n g .  (A t e s t  f o r  S p a n i s h  
m u n i c i p a l i t i e s ) .
CARMEN FERNANDEZ CUERVO; L U IS  JULIO TASCON FERNANDEZ. -  De una
o l v i d a d a  r e v i s i ó n  c r í t i c a  s o b r e  a l g u n a s  f u e n t e s  h i s t ó r i c o -  
e c o n ó m i c a s : l a s  o r d e n a n z a s  d e  l a  g o b e r n a c i ó n  d e  l a  c a b r e r a .
ANA JESUS LOPEZ; RIGOBERTO PEREZ SUAREZ.-  I n d i c a d o r e s  d e  
d e s i g u a l d a d  y  p o b r e z a .  N u e v a s  a l t e r n a t i v a s .
JUAN A . VAZQUEZ GARCIA; MANUEL HERNANDEZ MUÑIZ. -  La i n d u s t r i a  
a s t u r i a n a : ¿Podemos p a s a r  l a  p á g i n a  d e l  d e c l i v e ? .
IN E S RUBIN FERNANDEZ.- La C o n t a b i l i d a d  d e  l a  Em presa  y  l a  
C o n t a b i l i d a d  N a c i o n a l .
ESTEBAN GARCIA CANAL.- La C o o p e r a c ió n  i n t e r e m p r e s a r i a l  en  
E sp a ñ a :  C a r a c t e r í s t i c a s  d e  l o s  a c u e r d o s  d e  c o o p e r a c i ó n
s u s c r i t o s  e n t r e  1 9 8 6  y  1 9 8 9 .
ESTEBAN GARCIA CANAL. -  T e n d e n c ia s  e m p í r i c a s  en  l a  c o n c l u s i ó n  
d e  a c u e r d o s  d e  c o o p e r a c i ó n .
JOAQUIN GARCIA MURCIA. -  N o v e d a d e s  en  l a  L e g i s l a c i ó n  L a b o r a l .  
RODOLFO VAZQUEZ C ASIELLES. -  E l  c o m p o r t a m i e n t o  d e l  c o n s u m i d o r  y  
l a  e s t r a t e g i a  d e  d i s t r i b u c i ó n  c o m e r c i a l :  Una a p l i c a c i ó n
e m p í r i c a  a l  m e r c a d o  d e  A s t u r i a s .
CAMILO JOSE VAZQUEZ ORDAS.- Un m a rco  t e ó r i c o  p a r a  e l  e s t u d i o  
d e  l a s  f u s i o n e s  e m p r e s a r i a l e s .
CAMILO JOSE VAZQUEZ ORDAS.-  C r e a c ió n  d e  v a l o r  en l a s  f u s i o n e s  
e m p r e s a r i a l e s  a t r a v é s  d e  un m a y o r  p o d e r  d e  m e r c a d o .
ISIDRO SANCHEZ A LVAREZ.-  I n f l u e n c i a  r e l a t i v a  d e  l a  e v o l u c i ó n  
d e m o g r á f i c a  en  l e  f u t u r o  a u m e n to  d e l  g a s t o  en p e n s i o n e s  d e  
j u b i l a c i ó n .
ISIDRO SANCHEZ ALVAREZ. -  A s p e c t o s  d e m o g r á f i c o s  d e l  s i s t e m a  d e  
p e n s i o n e s  d e  j u b i l a c i ó n  e s p a ñ o l .
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SUSANA LOPEZ A B E S . -  M a r k e t i n g  t e l e f ó n i c o :  c o n c e p t o  y
a p l i c a c i o n e s .
CESAR RODRIGUEZ GUTIERREZ. -  L a s  i n f l u e n c i a s  f a m i l i a r e s  en  e l  
d e s e m p l e o  j u v e n i l .
CESAR RODRIGUEZ GUTIERREZ. -  La a d q u i s i c i ó n  d e  c a p i t a l  humano:  
un m o d e lo  t e ó r i c o  y  s u  c o n t r a s t a c i ó n .
MARTA IBANEZ PASCUAL.- E l  o r i g e n  s o c i a l  y  l a  i n s e r c i ó n  
l a b o r a l .
JUAN TRESPALACIOS GUTIERREZ. -  E s t u d i o  d e l  s e c t o r  c o m e r c i a l  en  
l a  c i u d a d  d e  O v ie d o .
JU LITA  GARCIA D I E Z . -  A u d i t o r í a  d e  c u e n t a s :  s u  r e g u l a c i ó n  en  l a  
CEE y  en E s p a ñ a , Una e v i d e n c i a  d e  s u  i n p o r t a n c i a .
SUSANA MENENDEZ REQUEJO. -  E l  r i e s g o  d e  l o s  s e c t o r e s  
e m p r e s a r i a l e s  e s p a ñ o l e s :  r e n d i m i e n t o  r e q u e r i d o  p o r  l o s
i n v e r s o r e s .
CARMEN BENAVIDES GONZALEZ. -  Una v a l o r a c i ó n  e c o n ó m ic a  d e  l a  
o b t e n c i ó n  d e  p r o d u c t o s  d e r i v a d o s  d e l  p e t r o l e o  a p a r t i r  d e l  
c a r b ó n
IGNACIO ALFREDO RODRIGUEZ-DEL BOSQUE RODRIGUEZ.- C o n s e c u e n c ia s  
s o b r e  e l  c o n s u m i d o r  d e  l a s  a c t u a c i o n e s  b a n c a r i a s  a n t e  e l  n u e v o  
e n t o r n o  c o m p e t i t i v o .
LAURA CABIEDES MIRAGAYA.- R e l a c i ó n  e n t r e  l a  t e o r í a  d e l  
c o m e r c i o  i n t e r n a c i o n a l  y  l o s  e s t u d i o s  d e  o r g a n i z a c i ó n  
i n d u s t r i a l .
JOSE LU IS  GARCIA SU AREZ.- L o s  p r i n c i p i o s  c o n t a b l e s  en un 
e n t o r n o  d e  r e g u l a c i ó n .
M* JESUS R IO  FERNANDEZ; RIGOBERTO PEREZ SUAREZ. -
C u a n t i f i c a c i ó n  d e  l a  c o n c e n t r a c i ó n  i n d u s t r i a l : un e n f o q u e
a n a l í t i c o .
Ma JOSE FERNANDEZ ANTUNA.- R e g u l a c i ó n  y  p o l í t i c a  
c o m u n i t a r i a  en m a t e r i a  d e  t r a n s p o r t e s .
CESAR RODRIGUEZ GUTIERREZ.- F a c t o r e s  d e t e r m i n a n t e s  d e  l a  
a f i l i a c i ó n  s i n d i c a l  en  E s p a ñ a .
VICTOR FERNANDEZ BLANCO.- D e t e r m i n a n t e s  d e  l a  l o c a l i z a c i ó n  d e  
l a s  e n p r e s a s  i n d u s t r i a l e s  en  E sp a ñ a :  n u e v o s  r e s u l t a d o s .
ESTEBAN GARCIA C ANAL.- La c r i s i s  d e  l a  e s t r u c t u r a  
m u l t i d í v i s i o n a l .
MONTSERRAT DIAZ FERNANDEZ; EMILIO COSTA REPARAZ . -  M e t o d o l o g í a  
d e  l a  i n v e s t i g a c i ó n  e c o n o m é t r i c a .
MONTSERRAT DIAZ FERNANDEZ; EMILIO COSTA REPARAZ.-  A n á l i s i s  
C u a l i t a t i v o  d e  l a  f e c u n d i d a d  y  p a r t i c i p a c i ó n  f e m e n in a  en e l  
m e r c a d o  d e  t r a b a j o .
JOAQUIN GARCIA MURCIA. -  La s u p e r v i s i ó n  c o l e c t i v a  d e  l o s  a c t o s  
d e  c o n t r a t a c i ó n :  l a  L e y  2 /1 9 9 1  d e  i n f o r m a c i ó n  a l o s
r e p r e s e n t a n t e s  d e  l o s  t r a b a j a d o r e s .
JOSE LU IS  GARCIA LAPRESTA; Ma VICTORIA RODRIGUEZ URIA. -
C o h e r e n c ia  en  p r e f e r e n c i a s  d i f u s a s .
VICTOR FERNANDEZ; JOAQUIN LORENCES; CESAR RODRIGUEZ. -
D i f e r e n c i a s  i n t e r t e r r i t o r i a l e s  d e  s a l a r i o s  y  n e g o c i a c i ó n  
c o l e c t i v a  en E s p a ñ a .

MA DEL MAR ARENAS PARRA; Ma VICTORIA RODRÍGUEZ URÍA.
-  P r o g r a m a c ió n  c l á s i c a  y  t e o r í a  d e l  c o n s u m id o r .
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Ma DE LOS ANGELES MENENDEZ DE LA UZ;  Ma VICTORIA RODRIGUEZ 
U R ÍA .-  T a n t o s  e f e c t i v o s  en  l o s  e m p r é s t i t o s .
AMELIA BILBAO TEROL; CONCEPCIÓN GONZÁLEZ VEIGA; Ma VICTORIA  
RODRÍGUEZ U R Í A . -  M a t r i c e s  e s p e c i a l e s . A p l i c a c i o n e s e c o n ó m i c a s . 
RODOLFO GUTIERREZ. -  La r e p r e s e n t a c i ó n  s i n d i c a l :  R e s u l t a d o s
e l e c t o r a l e s  y  a c t i t u d e s  h a c i a  s i n d i c a t o s .
VÍCTOR FERNÁNDEZ BLANCO.-  E c o n o m ía s  d e  a g l o m e r a c i ó n  y  
l o c a l i z a c i ó n  d e  l a s  e m p r e s a s  i n d u s t r i a l e s  , en  E sp a ñ a .
JOAQUÍN LORENCES RODRÍGUEZ; FLORENTINO FELGUEROSO FERNÁNDEZ. -
S a l a r i o s  p a c t a d o s  en  l o s  c o n v e n i o s  p r o v i n c i a l e s  y  s a l a r i o s  
p e r c i b i d o s .
ESTEBAN FERNÁNDEZ SÁNCHEZ; CAMILO JOSÉ VÁZQUEZ ORDÁS. -  La
i n t e m a c i o n a l i z a c i ó n  d e  l a  e n p r e s a .
SANTIAGO R. MARTÍNEZ ARGÜELLES. -  A n á l i s i s  d e  l o s  e f e c t o s  
r e g i o n a l e s  d e  l a  t e r c i a r i z a c i ó n  d e  ra m a s  i n d u s t r i a l e s  a t r a v é s  
d e  t a b l a s  i n p u t - o u t p u t .  E l  c a s o  d e  l a  e c o n o m ía  a s t u r i a n a . 
VÍCTOR IG L E SIA S  ARGÜELLES.-  T i p o s  d e  v a r i a b l e s  y  m e t o d o l o g í a  a 
e m p l e a r  en  l a  i d e n t i f i c a c i ó n  d e  l o s  g r u p o s  e s t r a t é g i c o s . Una 
a p l i c a c i ó n  e n p í r i c a  a l  s e c t o r  d e t a l l i s t a  en  A s t u r i a s .
MARTA IBÁÑEZ PASCUAL; F . JAVIER MATO D Í A Z . -  La f o r m a c i ó n  no  
r e g l a d a  a exa m en .  H a c ia  un p e r f i l  d e  s u s  u s u a r i o s .
IGNACIO A . RODRÍGUEZ-DEL BOSQUE RODRIGUEZ.- P l a n i f i c a c i ó n  y  
o r g a n i z a c i ó n  d e  l a  f u e r z a  d e  v e n t a s  d e  l a  e n p r e s a .
FRANCISCO GONZÁLEZ RODRÍGUEZ.- La r e a c c i ó n  d e l  p r e c i o  d e  l a s  
a c c i o n e s  a n t e  a n u n c i o s  d e  c a m b io s  en l o s  d i v i d e n d o s .
SUSANA MENÉNDEZ REQUEJO.- R e l a c i o n e s  d e  d e p e n d e n c i a  d e  l a s  
d e c i s i o n e s  d e  i n v e r s i ó n ,  f i n a n c i a c i ó n  y  d i v i d e n d o s .
MONTSERRAT DÍAZ FERNÁNDEZ; EMILIO COSTA REPARAZ; d e l  MAR
LLORENTE MARRÓN. -  Una a p r o x i m a c i ó n  e n p í r i c a  a l  c o m p o r ta m ie n to  
d e  l o s  p r e c i o s  d e  l a  v i v i e n d a  en  E s p a ñ a .
Ma CONCEPCIÓN GONZÁLEZ VEIGA; Ma VICTORIA RODRÍGUEZ URÍA. -
M a t r i c e s  s e m i p o s i t i v a s  y  a n á l i s i s  i n t e r i n d u s t r i a l . 
A p l i c a c i o n e s  a l  e s t u d i o  d e l  m o d e lo  d e  S r a f f a - L e o n t i e f .
ESTEBAN GARCÍA CANAL.- La fo r m a  c o n t r a c t u a l  en  l a s  a l i a n z a s  
d o m é s t i c a s  e  i n t e r n a c i o n a l e s .
MARGARITA ARGÜELLES VÉLEZ; CARMEN BENAVIDES GONZÁLEZ.- La
i n c i d e n c i a  d e  l a  p o l í t i c a  d e  l a  c o m p e t e n c i a  c o m u n i t a r i a  s o b r e  
l a  c o h e s i ó n  e c o n ó m ic a  y  s o c i a l .
VÍCTOR FERNÁNDEZ BLANCO. -  La demanda d e  c i n e  en  E s p a ñ a .  
1 9 6 8 - 1 9 9 2 .
JUAN PRIETO RODRÍGUEZ. -  D i s c r i m i n a c i ó n  s a l a r i a l  d e  l a  m u j e r  y  
m o v i l i d a d  l a b o r a l .
Ma CONCEPCIÓN GONZÁLEZ V E IG A .-  La t e o r í a  d e l  c a o s .  N u e v a s  
p e r s p e c t i v a s  e n  l a  m o d e l i z a c i ó n  e c o n ó m ic a .
SUSANA LÓPEZ A R E S . -  S i m u l a c i ó n  d e  f e n ó m e n o s  d e  e s p e r a  d e  
c a p a c i d a d  l i m i t a d a  co n  l l e g a d a s  y  núm ero  d e  s e r v i d o r e s  
d e p e n d i e n t e s  d e l  t i e m p o  co n  h o j a  d e  c á l c u l o .
JAVIER MATO D Í A Z , -  ¿ E x i s t e  s o b r e c u a l i f i c a c i ó n  en  E s p a ñ a ? .  
A l g u n a s  v a r i a b l e s  e x p l i c a t i v a s .
M* JOSÉ SANZO P É R E Z .-  E s t r a t e g i a  d e  d i s t r i b u c i ó n  p a r a  
p r o d u c t o s  y  m e r c a d o s  i n d u s t r i a l e s .
JOSÉ BAÑOS PINO; VÍCTOR FERNÁNDEZ BLANCO.- Demanda d e  c i n e  en  
E sp a ñ a :  Un a n á l i s i s  d e  c o i n t e g r a c i ó n .
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Ma LE TIC IA  SANTOS VIJANDE. -  La p o l í t i c a  d e  m a r k e t i n g  en l a s  
e n p r e s a s  d e  a l t a  t e c n o l o g í a .
RODOLFO VÁZQUEZ CASIELLES; IGNACIO RODRÍGUEZ-DEL BOSQUE; 
AGUSTÍN RUÍZ VEGA.- E x p e c t a t i v a s  y  p e r c e p c i o n e s  d e l  c o n s u m id o r  
s o b r e  l a  c a l i d a d  d e l  s e r v i c i o . G ru p o s  e s t r a t é g i c o s  y  s e g m e n to s  
d e l  m e r c a d o  p a r a  l a  d i s t r i b u c i ó n  c o m e r c i a l  m i n o r i s t a .
ANA ISABEL FERNÁNDEZ; S IL V IA  GOMEZ ANSON. -  La a d o p c ió n  d e  
a c u e r d o s  e s t a t u t a r i o s  a n t i a d q u i s i c i ó n . .  .E v id e n c ia  en  e l  
m e r c a d o  d e  c a p i t a l e s  e s p a ñ o l .
ÓSCAR RODRÍGUEZ BUZNEGO.- P a r t i d o s ,  e l e c t o r e s  y  e l e c c i o n e s  
l o c a l e s  en  A s t u r i a s . Un a n á l i s i s  d e l  p r o c e s o  e l e c t o r a l  d e l  28 
d e  Mayo.
ANA Ma DÍAZ MARTÍN. -  C a l i d a d  p e r c i b i d a  d e  l o s  s e r v i c i o s  
t u r í s t i c o s  en  e l  á m b i t o  r u r a l .
MANUEL HERNÁNDEZ MUÑIZ; JAVIER MATO DÍAZ; JAVIER BLANCO 
GONZÁLEZ. -  E v a l u a t i n g  t h e  i m p a c t  o f  t h e  E u ro p e a n  R e g i o n a l  
D e v e lo p m e n t  Fund: m e t h o d o l o g y  a n d  r e s u l t s  i n  A s t u r i a s  (1 9 8 9 -  
1 9 9 3 ) .
JUAN PRIETO; M* JOSÉ SUÁREZ. -  ¿De t a l  p a l o  t a l  a s t i l l a ? :  
I n f l u e n c i a  d e  l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  f a m i l i a r e s  s o b r e  l a  
o c u p a c i ó n .
JULITA GARCÍA DÍEZ; RACHEL JUSSARA VIANNA. -  E s t u d i o
c o m p a r a t i v o  d e  l o s  p r i n c i p i o s  c o n t a b l e s  en  B r a s i l  y  en  E sp a ñ a .  
FRANCISCO J .  DE LA BALLINA B A L L IN A .-  D e s a r r o l l o  d e  cam pañas  d e  
p r o m o c i ó n  d e  v e n t a s .
ÓSCAR RODRÍGUEZ BUZNEGO.- Una e x p l i c a c i ó n  d e  l a  a u s e n c i a  d e  l a  
D e m o c r a c ia  C r i s t i a n a  en  E sp a ñ a .
CÁNDIDO PANEDA FERNÁNDEZ.- E s t r a t e g i a s  p a r a  e l  d e s a r r o l l o  de  
A s t u r i a s .
SARA M* ALONSO; BLANCA PEREZ GLADISH; M* VICTORIA RODRÍGUEZ 
U R Í A . -  P r o b le m a s  d e  c o n t r o l  ó p t i m o  co n  r e s t r i c c i o n e s :
A p l i c a c i o n e s  e c o n ó m i c a s .
ANTONIO ÁLVAREZ P IN IL L A ; MANUEL MENÉNDEZ MENÉNDEZ; RAFAEL 
ÁLVAREZ CUESTA.-  E f i c i e n c i a  d e  l a s  C a ja s  d e  A h o r r o  e s p a ñ o l a s .  
R e s u l t a d o s  d e  una f u n c ió n  d e  b e n e f i c i o .
FLORENTINO FELGUEROSO,-  I n d u s t r y w í d e  C o l l e c t i v e  B a r g a i n i n g ,  
Wages G a in s  a n d  B l a c k  L a b o u r  M a r k e t i n g  S p a i n .
JUAN VENTURA.- La c o m p e t e n c i a  g e s t i o n a d a  en  s a n i d a d :  Un
e n f o q u e  c o n t r a c t u a l
MARÍA VICTORIA RODRÍGUEZ URÍA; ELENA CONSUELO HERNÁNDEZ. -
E l e c c i ó n  s o c i a l .  Teorem a d e  A rro w .
SANTIAGO ÁLVAREZ GARCÍA. -  G ru p o s  d e  i n t e r é s  y  c o r r u p c i ó n  
p o l í t i c a :  La b ú s q u e d a  d e  r e n t a s  en e l  s e c t o r  p ú b l i c o .
ANA Ma G U ILLÉN.- La p o l í t i c a  d e  p r e v i s i ó n  s o c i a l  e s p a ñ o l a  en  
e l  m a rco  d e  l a  U nión  E u r o p e a .
VÍCTOR MANUEL GONZÁLEZ MÉNDEZ.- La v a l o r a c i ó n  p o r  e l  m e rc a d o  
d e  c a p i t a l e s  e s p a ñ o l  d e  l a  f i n a n c i a c i ó n  b a n c a r i a  y  d e  l a s  
e m i s i o n e s  d e  o b l i g a c i o n e s .
DRA. MARIA VICTORIA RODRIGUEZ URÍA; D . MIGUEL A . LÓPEZ
FERNÁNDEZ; DÑA. BLANCA Ma PEREZ GLADISH.- A p l i c a c i o n e s  
e c o n ó m ic a s  d e l  C o n t r o l  Ó p t im o .  E l  p r o b l e m a  d e  l a  m a x i m i z a c i ó n  
d e  l a  u t i l i d a d  i n d i v i d u a l  d e l  c o n su m o . E l  p r o b le m a  d e l  
m a n t e n i m i e n t o  y  m om ento  d e  v e n t a  d e  una m á q u in a .
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OSCAR RODRÍGUEZ BUZNEGO. -  E l e c c i o n e s  a u t o n ó m i c a s ,  s i s t e m a s  d e  
p a r t i d o s  y  G o b ie r n o  en  A s t u r i a s .
RODOLFO VÁZQUEZ CASIELLES; ANA Ma DÍAZ MARTÍN. E l  c o n o c i m i e n t o  
d e  l a s  e x p e c t a t i v a s  d e  l o s  c l i e n t e s : una p i e z a  c l a v e  d e  l a
c a l i d a d  d e  s e r v i c i o  en  e l  t u r i s m o .
JULIO TASCÓN.- E l  m o d e lo  d e  i n d u s t r i a l i z a c i ó n  p e s a d a  en España  
d u r a n t e  e l  p e r í o d o  d e  e n t r e g u e r r a s . -
ESTEBAN FERNÁNDEZ SÁNCHEZ; JOSÉ M. MONTES PEÓN; CAMILO J .  
VÁZQUEZ ORDÁS.- S o b r e  l a  i n p o r t a n c i a  d e  l o s  f a c t o r e s  
d e t e r m i n a n t e s  d e l  b e n e f i c i o : A n á l i s i s  d e  l a s  d i f e r e n c i a s  d e  
r e s u l t a d o s  í n t e r  e  i n t r a i n d u s t r í a l e s .
AGUSTÍN RUÍZ VEGA; VICTOR IG L E SIA S  ARGÜELLES. -  E l e c c i ó n  d e  
E s t a b l e c i m i e n t o s  d e t a l l i s t a s  y  c o n d u c t a  d e  com pra d e  p r o d u c t o s  
d e  g r a n  c o n s u m o . Una a p l i c a c i ó n  e n p í r i c a  m e d i a n t e  m o d e lo s  
l o g i t .
VICTOR FERNÁNDEZ BLANCO. -  D i f e r e n c i a s  e n t r e  l a  a s i s t e n c i a  a l  
c i n e  n a c i o n a l  y  e x t r a n j e r o  en  E s p a ñ a .
RODOLFO VÁZQUEZ CASIELLES; IGNACIO A. RODRIGUEZ DEL BOSQUE; 
ANA MA DÍAZ MARTÍN. -  E s t r u c t u r a  m u l t i d i m e n s i o n a l  d e  l a  c a l i d a d  
d e  s e r v i c i o  en  c a d e n a s  d e  s u p e r m e r c a d o s  . ' d e s a r r o l l o  y  
v a l i d a c i ó n  d e  l a  e s c a l a  c a l s u p e r .
ANA BELÉN DEL R ÍO  LANZA. -  E l e m e n t o s  d e  m e d i c i ó n  d e  m arca  d e s d e  
un e n f o q u e  d e  m a r k e t i n g .
JULITA GARCÍA DÍEZ; C R IST IA N  M IA Z Z O .-  A n á l i s i s  C o m p a r a t i v o  d e  
l a  I n f o r m a c i ó n  c o n t a b l e  e m p r e s a r i a l  en  A r g e n t i n a  y  E sp a ñ a .
M* MAR LLORENTE MARRON; D. EMILIO COSTA REPARAZ; M* MONTSERRAT 
DIAZ FERNÁNDEZ, -  E l M arco t e ó r i c o  d e  l a  n u e v a  e c o n o m ía  d e  l a  
f a m i l i a . P r i n c i p a l e s  a p o r t a c i o n e s .
SANTIAGO ALVAREZ G ARCÍA.-  E l  E s t a d o  d e l  b i e n e s t a r .  O r í g e n e s , 
D e s a r r o l l o  y  s i t u a c i ó n  a c t u a l .
CONStJELO ABELLÁN COLODRÓN.-  La G a n a n c ia  s a l a r i a l  e s p e r a d a  como 
d e t e r m i n a n t e  d e  l a  d e c i s i ó n  i n d i v i d u a l  d e  e m i g r a r .
ESTHER LAFUENTE ROBLEDO. -  La a c r e d i t a c i ó n  h o s p i t a l a r i a : M arco  
t e ó r i c o  g e n e r a l .
JOSE ANTONIO GARAY GONZÁLEZ.- P r o b l e m á t i c a  c o n t a b l e  d e l  
r e c o n o c i m i e n t o  d e l  r e s u l t a d o  en  l a  e n p r e s a  c o n s t r u c t o r a . 
ESTEBAN FERNÁNDEZ; JOSE M. MONTES; GUILLERMO PÉREZ-BUSTAMANTE; 
CAMILO V Á Z Q U E Z B a r r e r a s  a l a  i m i t a c i ó n  d e  l a  t e c n o l o g í a . 
VICTOR IG LE SIA S  ARGÜELLES; JUAN A . TRESPALACIOS GUTIERREZ; 
RODOLFO VÁZQUEZ C ASIELLES . -  L o s  r e s u l t a d o s  a l c a n z a d o s  p o r  l a s  
e n p r e s a s  en  l a s  r e l a c i o n e s  en  l o s  c a n a l e s  d e  d i s t r i b u c i ó n .  
LE TIC IA  SANTOS VIJANDE; RODOLFO VÁZQUEZ C A S IE L L E S .-  La 
i n n o v a c i ó n  en  l a s  e n p r e s a s  d e  a l t a  t e c n o l o g í a :  F a c t o r e s
c o n d i c i o n a n t e s  d e l  r e s u l t a d o  c o m e r c i a l .
RODOLFO GUTIÉRREZ.- I n d i v i d u a l i s m  a n d  c o l l e c t i v i s m  i n  human 
r e s o r u c e  p r a c t i c e s :  e v i d e n c e  f r o m  t h r e e  c a s e  s t u d i e s .
VICTOR FERNÁNDEZ BLANCO; JUAN PRIETO RODRÍGUEZ.- D e c i s i o n e s  
i n d i v i d u a l e s  y  consum o  d e  b i e n e s  c u l t u r a l e s  en E s p a ñ a .
SANTIAGO GONZÁLEZ HERNANDO.-  C l a s i f i c a c i ó n  d e  p r o d u c t o s  d e  
consum o  y  e s t a b l e c i m i e n t o s  d e t a l l i s t a s . A n á l i s i s  e m p í r i c o  d e  
m o t i v a c i o n e s  y  a c t i t u d e s  d e l  c o n s u m i d o r  a n t e  l a  c o n p r a  d e  
p r o d u c t o s  d e  a l i m e n t a c i ó n  y  d r o g u e r í a .
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VICTOR IG L E SIA S  ARGUELLES.- F a c t o r e s  d e t e r m i n a n t e s  d e l  p o d e r  
n e g o c i a d o r  en  l o s  c a n a l e s  d e  d i s t r i b u c i ó n  d e  p r o d u c t o s  
t u r í s t i c o s .
IN É S RUBÍN FERNÁNDEZ. -  I n f o r m a c i ó n  s o b r e  o p e r a c i o n e s  con  
d e r i v a d o s  en  l o s  i n f o r m e s  a n u a l e s  d e  l a s  e n t i d a d e s  d e  
d e p ó s i t o .
ESTHER LAFUENTE ROBLEDO; ISABEL MANZANO P É R E Z .-  A p l i c a c i ó n  d e  
l a s  t é c n i c a s  DEA a l  e s t u d i o  d e l  s e c t o r  h o s p i t a l a r i o  en e l  
P r i n c i p a d o  d e  A s t u r i a s .
VICTOR MANUEL GONZÁLEZ MÉNDEZ; FRANCISCO GONZÁLEZ RODRÍGUEZ. -
La v a l o r a c i ó n  p o r  e l  m e r c a d o  d e  c a p i t a l e s  e s p a ñ o l  d e  l o s  
p r o c e d i m i e n t o s  d e  r e s o l u c i ó n  d e  i n s o l v e n c i a  f i n a n c i e r a .
MARIA JOSÉ SANZO P É R E Z .-  R a z o n e s  d e  u t i l i z a c i ó n  d e  l a  v e n t a  
d i r e c t a ,  l o s  d i s t r i b u i d o r e s  i n d e p e n d i e n t e s  y  l o s  a g e n t e s  p o r  
p a r t e  d e  l a s  e m p r e s a s  q u í m i c a s  e s p a ñ o l a s .
L U IS  OREA.- D e s c o m p o s i c i ó n  d e  l a  e f i c i e n c i a  e c o n ó m ic a  a t r a v é s  
d e  l a  e s t i m a c i ó n  d e  un  s i s t e m a  t r a n s l o g  d e  c o s t e s :  Una
a p l i c a c i ó n  a l a s  c a j a s  d e  a h o r r o  e s p a ñ o l a s .
C RISTIN A LOPEZ DUARTE; ESTEBAN GARCÍA C ANAL.- N a t u r a l e z a  y  
e s t r u c t u r a  d e  p r o p i e d a d  d e  l a s  i n v e r s i o n e s  d i r e c t a s  en e l  
e x t e r i o r : Un m o d e lo  i n t e g r a d o r  b a s a d o  b a s a d o  en  e l  a n á l i s i s  d e  
c o s t e s  d e  t r a n s a c c i ó n .
CRISTIN A LOPEZ DUARTE; ESTEBAN GARCÍA CANAL; ANA VALDÉS 
LLANEZA.-  T e n d e n c i a s  e m p í r i c a s  en  l a s  e n p r e s a s  c o n j u n t a s  
i n t e r n a c i o n a l e s  c r e a d a s  p o r  e n p r e s a s  e s p a ñ o l a s  (1 9 8 6 -1 9 9 6 )  . 
CONSUELO ABELLÁN COLODRÓN; ANA ISABEL FERNÁNDEZ S Á lN Z . ~
R e l a c i ó n  e n t r e  l a  d u r a c i ó n  d e l  d e s e m p l e o  y  l a  p r o b a b i l i d a d  d e  
e m i g r a r .
CÉSAR RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ; JUAN PRIETO RODRÍGUEZ. ~ La
p a r t i c i p a c i ó n  l a b o r a l  d e  l a  m u j e r  y  e l  e f e c t o  d e l  t r a b a j a d o r  
a ñ a d i d o  en  e l  c a s o  e s p a ñ o l .
RODOLFO VÁZQUEZ CASIELLES; ANA MARÍA DIAZ MARTÍN; AGUSTÍN V. 
RU IZ VEGA. ~ P l a n i f i c a c i ó n  d e  l a s  a c t i v i d a d e s  d e  m a r k e t i n g  p a r a  
e n p r e s a s  d e  s e r v i c i o s  t u r í s t i c o s : l a  c a l i d a d  como s o p o r t e  d e  
l a  e s t r a t e g i a  c o m p e t i t i v a .
LUCÍA AVELLA CAMARERO; ESTEBAN FERNANDEZ SANCHEZ. -  Una
a p r o x i m a c i ó n  a l a  e n p r e s a  i n d u s t r i a l  e s p a ñ o l a :  P r i n c i p a l e s
c a r a c t e r í s t i c a s  d e  f a b r i c a c i ó n .
ANA SUÁREZ VÁZQUEZ.- D e l i m i t a c i ó n  c o m e r c i a l  d e  un t e r r i t o r i o : 
I m p o r t a n c i a  d e  l a  i n f o r m a c i ó n  p r o p o r c i o n a d a  p o r  l o s  
c o m p r a d o r e s .
CRISTIN A LOPEZ DUARTE; ESTEBAN GARCÍA C ANAL.- La i n v e r s i ó n  
d i r e c t a  r e a l i z a d a  p o r  e n p r e s a s  e s p a ñ o l a s : a n á l i s i s  a l a  l u z  d e  
l a  t e o r í a  d e l  c i c l o  d e  d e s a r r o l l o  d e  l a  i n v e r s i ó n  d i r e c t a  en  
e l  e x t e r i o r .
ANA BELEN DEL R IO  LANZA; VICTOR IG L E SIA S  ARGUELLES; RODOLFO 
VAZQUEZ CASIELLES; AGUSTIN RUIZ VEGA. -  M e t o d o l o g í a s  d e
m e d i c i ó n  d e l  v a l o r  d e  l a  m a r c a .
RAFAEL ALVAREZ CUESTA. -  La e s t i m a c i ó n  e c o n o m é t r i c a  d e
f r o n t e r a s  d e  p r o d u c c i ó n :  una r e v i s i ó n  d e  l a  l i t e r a t u r a .  
FERNANDO RUBIERA MOROLLO. -  A n á l i s i s  u n i v a r i a n t e  d e  l a s  s e r i e s  
d e  e m p le o  t e r c i a r i o  d e  l a s  r e g i o n e s  e s p a ñ o l a s .
JOSE ANTONIO GARAY GONZALEZ.- L o s  g a s t o s  y  l o s  i n g r e s o s  
p l u r i a n u a l e s .
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ISABEL GARCIA DE LA I G L E S I A . -  La e l e c c i ó n  c o n t a b l e  p a r a  l o s  
g a s t o s  d e  i n v e s t i g a c i ó n  y  d e s a r r o l l o .
LU IS  CASTELLANOS VAL; EMILIO COSTA REPARAZ. -  T e o r í a  d e  
s i s t e m a s  y  a n á l i s i s  e c o n ó m ic o :  una a p r o x i m a c i ó n  m e t o d o l ó g i c a . 
Ma DEL CARMEN RAMOS CARVAJAL. -  E s t im a c ió n  i n d i r e c t a  d e
c o e f i c i e n t e s  i n p u t - o u t p u t .
RODOLFO VAZQUEZ CASIELLES; ANA MARIA DIAZ MARTIN; M* . LETICIA  
SANTOS VIJANDE; AGUSTIN V. RUIZ VEGA. -  U t i l i d a d  d e l  a n á l i s i s  
c o n j u n t o  p a r a  e s t a b l e c e r  l a  i n p o r t a n c i a  d e  l a s  e s t r a t e g i a s  d e  
c a l i d a d  en  s e r v i c i o s  t u r í s t i c o s : s i m u l a c i ó n  d e  e s c e n a r i o s
a l t e r n a t i v o s  en e n p r e s a s  d e  t u r i s m o  r u r a l .
SANTIAGO ALVAREZ GARCIA; ANA ISABEL GONZALEZ GONZALEZ. -  E l
p r o c e s o  d e  d e s c e n t r a l i z a c i ó n  f i s c a l  en  E s p a ñ a , e s p e c i a l  
r e f e r e n c i a  a l a  C om un idad  A u tónom a d e l  P r i n c i p a d o  d e  A s t u r i a s  
SANTIAGO ALVAREZ GARCIA. -  La t r i b u t a c i ó n  d e  l a  u n id a d  
f a m i l i a r .  N u e v a s  c o n s i d e r a c i o n e s  s o b r e  un a n t i g u o  p r o b l e m a .  
SUSANA LOPEZ ARES; ISIDRO SANCHEZ ALVAREZ. -  C o n d i c i o n a n t e s  
d e m o g r á f i c o s  d e  l a  e c o n o m ía  a s t u r i a n a .
CELINA GONZALEZ M IE R E S .-  La m arca  d e  l a  d i s t r i b u c i ó n :  un
fe n ó m e n o  q u e  a f e c t a  a d i s t r i b u i d o r ,  f a b r i c a n t e  y  c o n s u m id o r .  
IGNACIO DEL ROSAL FERNANDEZ.- A n á l i s i s  d e  l a  demanda a g r e g a d a  
d e  e l e c t r i c i d a d  en E spaña  co n  s e r i e s  t e m p o r a l e s :  un
t r a t a m i e n t o  d e  c o i n t e g r a c i ó n .
JESUS ARANGO. -  E v o l u c i ó n  y  p e r s p e c t i v a s  d e l  s e c t o r  a g r a r i o  en  
A s t u r i a s .
JESUS ARANGO.- C r o n o l o g í a  d e  l a  c o n s t r u c c i ó n  E u r o p e a .
JULITA GARCIA DIEZ; SUSANA GAGO RODRIGUEZ. -P r o g r a m a s  d e  
d o c t o r a d o  en  c o n t a b i l i d a d  en  l a s  u n i v e r s i d a d  e s p a ñ o l a s : 
e s t u d i o  e m p í r i c o .
MAR ARENAS PARRA; AMELIA BILBAO TEROL; BLANCA PÉREZ 
GLADISH; M* VICTORIA RODRÍGUEZ URÍA; EM ILIO  CERDÁ TENA 
( U n i v e r s i d a d  C o m p lu te n te  d e  M a d x i d ) . -  A p l i c a c i ó n  d e  l a  

p r o g r a m a c i ó n  c o m p r o m is o  a l a  g e s t i ó n  d e  h o s p i t a l e s  
p ú b l i c o s .
MA DEL CARMEN RAMOS CARVAJAL. -  La c o m a r c a l i z a c i ó n  d e  l a s  
T a b l a s  i n p u t - o u t p u t : Una p r i m e r a  a p r o x i m a c i ó n .
L U IS  IGNACIO ÁLVAREZ GONZÁLEZ; RODOLFO VÁZQUEZ CASIELLES;  
MARÍA LE TIC IA  SANTOS VIJANDE; ANA MARÍA DÍAZ M A R TÍN .-
O r i e n t a c i ó n  a l  m e r c a d o  como c u l t u r a  d e  n e g o c i o  y  c o n j u n t o  d e  
a c t u a c i o n e s :  Un c o n t r a s t e  m e t o d o l ó g i c o  p a r a  o r g a n i z a c i o n e s  no  
l u c r a t i v a s .
M* JOSÉ SANZO P É R E Z .-  F u n c i o n e s  d e  l o s  v e n d e d o r e s  i n d u s t r i a l e s  
d e  l o s  d i s t r i b u i d o r e s  i n d e p e n d i e n t e s .  Una t i p o l o g í a  r e a l i z a d a  
en  e l  s e c t o r  q u í m i c o .
Ma BEGOÑA ÁLVAREZ ÁLVAREZ; RODOLFO VÁZQUEZ CASIELLES;  
FRANCISCO J .  DE LA BALLINA BALLIN A; M* L E T IC IA  SANTOS 
V IJ A N D E .-  E v i d e n c i a s  e m p í r i c a s  d e  l a  p r o m o c i ó n  d e  v e n t a s  en  
l o s  e s t a b l e c i m i e n t o s  d e t a l l i s t a s .
BEGOÑA GONZÁLEZ-BUSTO M ÚGICA.- La d i n á m i c a  d e  s i s t e m a s  como  
m e t o d o l o g í a  p a r a  l a  e l a b o r a c i ó n  d e  m o d e l o s  d e  s i m u l a c i ó n . 
BEGOÑA GONZÁLEZ-BUSTO MÚGICA. -  R e f l e x i o n e s  t e ó r i c a s  s o b r e  
e l  p e r s o n a l  s a n i t a r i o  e n  e l  S i s t e m a  N a c i o n a l  d e  S a l u d  
E s p a ñ o l .
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YOLANDA ÁLVAREZ CASTAÑO. -  Cómo a l c a n z a r  e l  é x i t o  en  e l  
p r o c e s o  d e  i n n o v a c i ó n  t e c n o l ó g i c a .
YOLANDA ÁLVAREZ CASTAÑ O .- La o r g a n i z a c i ó n  d e l  p r o c e s o  d e  
d e s a r r o l l o  d e  u/5 n u e v o  p r o d u c t o .
RODOLFO VÁZQUEZ CASIELLES; MARÍA LE T IC IA  SANTOS VIJANDE; 
ANA MARÍA DIAZ MARTÍN; LUIS IGNACIO ÁLVAREZ GONZÁLEZ. -
E s t r a t e g i a s  d e  m a r k e t i n g :  D e s a r r o l l o  d e  i n v e s t i g a c i o n e s
s o b r e  o r i e n t a c i ó n  a l  m e rc a d o  y m a r k e t i n g  d e  r e l a c i o n e s .  
SANTIAGO R. MARTINEZ ARGÜELLES; FERNANDO RUBIERA MOROLLON. -
P a t r o n e s  d e  c o n v e r g e n c i a  r e g i o n a l  e n  l o s  S e r v i c i o s  d e  l a  
E c o n o m ía  E s p a ñ o l a .
JUAN PRIETO RODRÍGUEZ; VÍCTOR FERNÁNDEZ B L A N C O A r e  m o d e rn  
a n d  c l a s s i c a í  m u s i c  l i s t e n e r s  t h e  sa m e  p e o p l e ?
VÍCTOR MANUEL GONZÁLEZ MENDEZ; FRANCISCO GONZÁLEZ 
RODRÍGUEZ. -  T r a n s f e r e n c i a s  d e  r i q u e z a  y  e f e c t o  c o n t a g i o  
a n t e  c r i s i s  b a n c a r i a s . I m p l i c a c i o n e s  p a r a  l a s  r e l a c i o n e s  
b a n c a - i n d u s t r i a .
SANTIAGO ÁLVAREZ; MARÍA TERESA ÁLVAREZ. -  I m p u e s to s  m e d i o  
a m b i e n t a l e s  y  c o n t r o l  d e  l a  g e n e r a c i ó n  d e  r e s i d u o s . ¿ H a c ia  
una r e f o r m a  f i s c a l  v e r d e ?
JA V IE R  SUÁREZ P A N D IE L L O .-  R a t i o n a l i t y  a n d  r e n t  s e e k i n g  i n  
t h e  s p a n i s h  r e g u l a t i o n  o f  p r o f e s s i o n a l  s o c c e r .
JA V IE R  SUÁREZ P A N D IE L L O .-  D e t e r m i n a n t e s  p o l í t i c o s  d e l  g a s t o  
p ú b l i c o  e n  E s p a ñ a .
MANUEL A . ALBUERNE GUTIÉRREZ. -  E s t r a t e g i a  d e  d i v e r s i f i c a c i ó n  y  
p a r t i c i p a c i ó n  a c c i o n a r i a l  d e  l o s  g e s t o r e s : e f i c i e n c i a
s u p e r v i s o r a  VS a t r i n c h e r a m i e n t o .
ANA SUÁRES VÁZQUEZ; JUAN A . TRESPALACIOS GUTIÉRREZ; IGNACIO 
A. RODRÍGUEZ DEL BOSQUE RODRÍGUEZ. -  E l e c c i ó n  d e  
e s t a b l e c i m i e n t o s  c o m e r c i a l e s ;  m o d e l o s  c o m p e n s a t o r i o s .
JOSÉ BAÑOS PINO; VÍCTOR FERNÁNDEZ BLANCO; ANA RODRÍGUEZ 
ÁLVAREZ . -  The a l l o c a t i v e  e f f i c i e n c y  m e a s u r e  b y  m e a n s  o f  a 
d i s t a n c e  f u n c t i o n : t h e  c a s e  o f  S p a n i s h  p u b l i c  r a i l w a y s .
LAURA GALGUERA GARCÍA; ANA Ma CAMBLOR P O R T IL L A .-  L a s  
t a r j e t a s  M i l t i - s p o n s o r .
Ma ELENA FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ . -  A c e r c a m i e n t o  e n t r e  
c o n t a b i l i d a d  y  f i s c a l i d a d  t r a s  l a  r e f o r m a  d e l  i m p u e s t o  
s o b r e  s o c i e d a d e s : ¿ F i c c i ó n  o r e a l i d a d ?
SANTIAGO ÁLVAREZ GARCÍA; URSIC1NO CARRASCAL ARRANZ . -  La
r e f o r m a  d e l  IRPF y  e l  t r a t a m i e n t o  d e  l a  f a m i l i a :  E l  c o s t e  
d e  l o s  h i j o s  y  s u  c o m p e n s a c i ó n  m e d i a n t e  e l  m ín im o  f a m i l i a r . 
P IL A R  ARBESÜ L Ó P E Z .-  La d e s c e n t r a l i z a c i ó n  y  l a  
c o n s o l i d a c i ó n  d e  c u e n t a s  e n  e l  á m b i t o  l o c a l .
CARMEN RAMOS CARVAJAL; Ma JOSÉ PRESNO CASQUERO. -  A l g u n a s  
t é c n i c a s  a j u s t e  d e  c o e f i c i e n t e s  i m p u t - o u t p u t : Una
c o m p a r a c i ó n .
L U IS  IGNACIO ÁLVAREZ GONZÁLEZ; FERNÁNDO GONZÁLEZ ASTORGA; 
FRANCISCO JA V IE R  DE LA BALLINA B A L L IN A . -  O r i e n t a c i ó n  a l  
m e r c a d o  d e  l a s  e m p r e s a s  d e  d i s t r i b u c i ó n  c o m e r c i a l : 
A p l i c a c i ó n  a l  c a s o  d e  l a  c o o p e r a c i ó n  e s p a c i a l  d e  
d e t a l l i s t a s .
IGNACIO DEL ROSAL FERNÁNDEZ. -  L o s  e f e c t o s  s o b r e  e l  b i e n e s t a r  
d e  l a  p o l í t i c a  c a r b o n e r a  en  E s p a ñ a , 1 9 8 9 - 1 9 9 5 .
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1 8 9 /9 9 Ma BELEN ALVAREZ P E R E Z .-  R e d u c c i ó n  d e  p r o b l e m a s  d e  a g e n c i a  
e n  l a s  c o o p e r a t i v a s : M e c a n i s m o s  d e  s a l v a g u a r d i a .
ALBERTO FONSECA P E Ñ A .-  N e g o c i a c i ó n  y  c o n f l i c t o  e n  e l  m a r c o  
d e l  GATT. Un c a s o  p r á c t i c o  b a j o  e l  p r i s m a  d e  l a  t e o r í a  d e  
j u e g o s .
C R IS T IN A  LÓPEZ DUARTE/ ESTEBAN GARCÍA
i n v e s t o r s ' c h o i c e  o f  m o d e  o f  e n t r y :
f r a m e w o r d .

C A N A L .-  F o r e i n g  
An i n t e g r a t i v e
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