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RESUMEN

En el presente Documento de Trabajo se estudian las partidas de balance que 
representan gastos e ingresos diferidos, que han sido contabilizados en cuentas 
patrimoniales en el momento en que tuvo lugar la transacción económica que les dio 
origen por tener una proyección económica futura. Dichas partidas, de carácter 
plurianual, permanecerán en ei balance mientras no se imputen totalmente a ios 
resultados de los diversos ejercicios económicos a que correspondan, de acuerdo con 
íos principios contables.

Se analizan los diferentes conceptos de gastos e ingresos plurianuales contemplados 
en la legislación mercantil española, de manera preferente lo dispuesto en el Plan 
General de Contabilidad, y se hace referencia a otros planteamientos alternativos de 
organismos contables nacionales e internacionales.
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Los gastos y los ingresos plurianuales

1. LOS GASTOS PLURIANUALES

Los gastos plurianuales son aquellos que contribuyen a la generación de ingresos durante 
varios ejercicios económicos. La Asociación Española de Contabilidad y Administración de 
Empresas (AECA, 1992a, pp. 28 y 29), en su Documento num. 3, les atribuye las siguientes 
características bajo la denominación de "gastos amortizables":

1. La naturaleza de estos activos es intangible.
2. Normalmente, no representan derechos contra terceros,
3. Para reconocerlos como tales, previamente debe haberse producido una transacción 
económica que origine un desembolso.
4. Para mantener estos activos capitalizados, se debe entender que los mismos capacitan a 
la empresa para producir ingresos en ei futuro.
5. Son intransferibles a terceros, por estar su existencia como tales íntimamente 
relacionada con el negocio en marcha en su conjunto.
6. Generan cargos a las cuentas de gastos por la disminución del valor previamente 
reconocido.
7. Su proyección económica es normalmente superior a un año y por consiguiente son 
amortizables.
8. No es posible efectuar comparaciones de sus valores contabilizados con valores de 
mercado ya que, en general, no existen estos últimos.

Los gastos plurianuales se agrupan en dos bloques según la ordenación establecida por el 
Plan General de Contabilidad (en adelante PGC):

1. Los gastos de establecimiento, que se recogen en el subgrupo 20 del PGC; y
2. Los gastos a distribuir en varios ejercicios, representados en el subgrupo 27 del PGC.

Ambos bloques tienen características comunes. Únicamente cabe matizar que en los gastos 
a distribuir en varios ejercicios podría no darse en algún caso la condición número 3, relativa 
al desembolso previo, pues en ocasiones compensan parcialmente partidas de pasivo. Por otra 
parte, los gastos a distribuir en varios ejercicios no se incorporan a los resultados mediante el 
canal de la amortización sino a través de cuentas de gastos financieros, ya que tienen esta 
naturaleza.

La separación se debe a la adaptación de la legislación mercantil española a las Directivas 
comunitarias, más concretamente a la Cuarta Directiva, que establece que los gastos de 
establecimiento han de ser presentados separadamente de cualquier otra imputación diferida.



Los gastos y  los ingresos plurianuales

1.1. Los gastos de  es tab lec im ien to

Los gastos de establecimiento, como su nombre indica, son los relativos ai establecimiento 
de la empresa o ampliaciones de su capital. Comprende conceptos de gasto de naturaleza 
jurídico formal (los de constitución y de ampliación de capital), y otros de naturaleza técnico- 
económica (los gastos de primer establecimiento).

Entre los primeros, el PGC (norma de valoración 6a) cita los siguientes: honorarios de 
letrados, notarios y registradores; impresión de memorias, boletines y títulos; tributos; 
publicidad, comisiones y otros gastos de colocación de títulos, ocasionados con motivo de la 
constitución o ampliaciones de capital realizadas por la empresa1. Por su parte, entre los 
gastos de primer establecimiento enumera los siguientes: honorarios, gastos de viaje y otros 
para estudios previos de naturaleza técnica y económica; publicidad de lanzamiento; 
captación, adiestramiento y distribución del personal; etcétera, ocasionados con motivo de su 
establecimiento.

La Cuarta Directiva (sección 3, arts. 9 y 10) faculta a los Estados miembros para que 
presenten los gastos de establecimiento en un epígrafe independiente del activo dei balance o 
bien como primera partida del inmovilizado inmaterial. El PGC establece su inclusión dentro 
del inmovilizado pero en un apartado independiente del inmovilizado inmaterial. Aunque 
comparten con los inmovilizados inmateriales su naturaleza intangible y su carácter 
plurianual, se diferencian de éstos en que no representan derechos contra terceros2. Además, 
los gastos amortizables son normalmente intransferibles, mientras que los elementos del 
inmovilizado inmaterial tienen, en general, un valor de cesión a terceros.

Por otra parte, los gastos de establecimiento guardan una cierta similitud con los ajustes 
por periodificación ya que ambas partidas son una consecuencia del proceso de determinación 
del resultado periódico conforme a los principios contables. No obstante, responden a una 
concepción diferente; mientras que los ajustes por periodificación son consecuencia de la 
aplicación del principio de devengo en el cómputo de los gastos del ejercicio económico, los 
gastos de establecimiento surgen, en cambio, por la observancia del principio de correlación 
de ingresos y gastos, de forma que se difieren por tener una proyección económica en 
ejercicios posteriores al de su devengo.

Siguiendo con su delimitación conceptual, es discutible la calificación de los gastos de 
establecimiento como activos ficticios ya que tienen un valor, aunque éste, en todo caso, no 
será "per se", sino dentro de la consideración global de la empresa.

1 Aunque el PGC no se refiere a ello expresamente, entendemos que los gastos relativos a la transformación de 
sociedades son asimilables a los de constitución.
2 Los elementos del inmovilizado inmaterial se definen precisamente como "derechos susceptibles de valoración 
económica".
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Los gastos de establecimiento han de imputarse a resultados en los ejercicio en que sirven 
para la generación de ingresos. Ello viene matizado por el principio de prudencia de tal forma 
que cuando se dude de su capacidad para generar ingresos se imputarán totalmente a 
resultados en ese momento y, en todo caso, nunca en un plazo superior a los cinco años, como 
establece el PGC (norma de valoración 6a) recogiendo lo dispuesto al respecto en la Cuarta 
Directiva3.

Asimismo, se prohíbe toda distribución de beneficios a los socios o accionistas mientras 
figuren en contabilidad, salvo que el importe de las reservas libres sea, como mínimo, igual al 
de los citados gastos pendientes de sanear, según establece el artículo 194 del Texto 
Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas (TRLSA)4. La razón de esta cautela hay que 
buscarla en el principio de realidad del capital y, también, por la dificultad de delimitar en la 
práctica los auténticos gastos amortizables de los que no lo son. Se trata de evitar de esta 
forma la posible descapitalización de la empresa a través de una política permisiva de 
reconocimiento de gastos amortizables.

Así pues, a fin de ejercicio se procederá a su saneamiento o amortización sistemáticamente, es 
decir, con arreglo a la capacidad de generación de ingresos atribuida a tales gastos y con la 
limitación temporal reseñada. El apunte contable a realizar será el siguiente:

(680) Amortización de gastos de
establecimiento

a Gastos de establecimiento
(20)

Evidentemente en estos supuestos carecen de sentido la significación técnica y económica 
de la amortización, pues ni ha perdido valor el equipo capital disponible ni se ha incorporado 
a la producción una parte del valor del mismo.

1.2. Los gastos a distribuir en varios ejercicios

Los gastos a distribuir en varios ejercicios son flujos de renta de naturaleza financiera que 
se difieren por tener una proyección económica en varios ejercicios. Se trata de gastos
conectados con una financiación que se mantiene en períodos futuros, que se activan en
aplicación de los principios contables para su imputación a los resultados de los referidos

3 La Cuarta Directiva (art. 37.1), aunque establece un plazo de amortización máximo de 5 años para los gastos de 
establecimiento, autoriza a los Estados miembros para que, excepcionalmente, puedan ampliar ese plazo, 
posibilidad que no ha sido recogida en la legislación española.
4 Esta cautela viene establecida en la Cuarta Directiva (art. 34. Lb), siendo traspuesta a la Ley de Sociedades 
Anónimas española tras la adaptación de nuestra legislación mercantil a las Directivas de la CEE (actual Unión 
Europea).
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ejercicios futuros. En concreto, esta partida comprende los siguientes conceptos recogidos en 
el PGC (Subgrupo 27):

• Gastos de formalización de deudas.
• Gastos por intereses diferidos de valores negociables.
• Gastos por intereses diferidos derivados de otras deudas.

Los "gastos de formalización de deudas" (PGC, Cta. 270) son los relativos a la emisión y 
modificación de valores de renta fija y de formalización de deudas, entre los que se incluyen 
los de escritura pública, impuestos, confección de títulos y otros similares. En principio estos 
gastos, ya devengados, deberán afectarse como gastos corrientes en el período en que surgen, 
si bien podrán activarse y distribuirse en varios ejercicios excepcionalmente5 (PGC, norma de
valoración 7a. 1), en aplicación del principio de correlación de ingresos y gastos. El
movimiento contable será el siguiente:

(270) Gastos de formalización
de deudas a Tesorería (57)

0  bien:

(669) Otros gastos financieros a Tesorería (57)

por su consideración como gastos de ejercicio, y

(270) Gastos de formalización
de deudas a Incorporación al activo de

gastos de formalización 
de deudas (737)

por su activación excepcional.

Los gastos de formalización de deudas deberán llevarse a resultados durante el plazo de 
vencimiento de las correspondientes deudas y de acuerdo con un plan financiero; en todo caso 
deberán estar totalmente imputados cuando se amorticen las deudas a que correspondan (PGC, 
norma de valoración 7a. 1). Según AECA (1995, pp. 34-46), el plan financiero a seguir 
implicará el reparto de los gastos durante toda la vida de la operación financiera a que 
corresponden tales gastos de forma proporcional al importe de la financiación neta utilizada 
en cada ejercicio6.

5 La excepcionalidad es debida a la necesaria observancia del principio de prudencia valorativa que, como es 
sabido, tiene un carácter preferente sobre cualquier otro en nuestro ordenamiento jurídico. Así pues, sólo cabe la 
activación de los gastos de establecimiento cuando no existan dudas razonables sobre la asociación de tales 
gastos con ingresos futuros suficientes para absorberlos.
6 La definición del criterio financiero establecida por AECA en su Documento sobre Pasivos Financieros es 
aplicable a todos los gastos representados en el subgrupo 27 del PGC.
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El PGC define como "gastos por intereses diferidos de valores negociables" (Cta. 271) a la 
diferencia entre el importe de reembolso y el precio de emisión de valores de renta fija y otros 
pasivos análogos. De forma análoga, bajo la denominación "gastos por intereses diferidos" el 
PGC (Cta. 272) alude a la diferencia entre el importe de reembolso y la cantidad recibida en 
deudas distintas a las representadas en valores de renta fija.

La imputación a resultados de los gastos por intereses diferidos ha de hacerse con un 
criterio financiero durante el plazo de vencimiento de las correspondientes deudas (PGC, 
norma de valoración 7a), en función de su devengo. Como señala la AECA en su Documento 
núm. 3, el criterio financiero ha de ser en función de los títulos vivos, siendo inadmisibles los 
basados en los títulos amortizados y la imputación lineal, salvo cuando el volumen de 
endeudamiento sea constante hasta su amortización. Con el criterio basado en los títulos vivos 
los años en que el volumen de financiación ajena sea mayor soportarán un gasto mayor, 
estando ello en armonía con lo establecido en el principio de correlación de ingresos y gastos7.

Otro criterio alternativo de imputación de los gastos diferidos consistiría en la aplicación a 
la financiación de cada ejercicio de la tasa de coste efectivo para el emisor o tanto prestatario. 
Ahora bien, este criterio requeriría considerar una base completa de saneamiento, esto es, 
aquélla que incluya todos los gastos de la operación durante toda su vida: gastos de emisión, 
primas de emisión y reembolso, intereses y gastos de gestión.

Teniendo en cuenta los gastos por intereses diferidos representan flujos de renta no devengados, 
cabría la posibilidad de presentarlos como cuentas compensadoras de las deudas correspondientes 
en el pasivo del balance. Se evitaría de esta forma que figuren en el activo elementos que no 
incoiporen beneficios económicos para la empresa (Martínez Conesa, 1997, p. 94).

2. LOS INGRESOS PLURIANUALES

Los ingresos plurianuales son ingresos imputables a ejercicios futuros que se difieren en 
aplicación de los principios contables de correlación de ingresos-gastos, devengo o prudencia 
valorativa.

Según AECA (1992d), desde ningún concepto podrán presentarse formando parte del neto 
patrimonial pues no tienen la consideración de recursos propios. En efecto, se trata de fondos 
que podrán llegar a formar parte de los recursos propios, pero no de una forma directa, sino a 
través de su incorporación al saldo de la cuenta de pérdidas y ganancias a lo largo de los 
diversos ejercicios económicos en los que proyectan sus efectos.

7 Un supuesto en el que se aplica el criterio de los títulos vivos puede verse en el Ejemplo 1 del Anexo.
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Para dar solución contable a esta singular partida caben dos opciones alternativas: ubicarlos 
en el balance en un epígrafe independiente entre los fondos propios y los acreedores, o bien 
presentarlos en el activo con signo negativo, deduciéndolos cuando sea posible de las partidas 
con que guarden relación. La primera solución, que es la adoptada por el PGC, implica no 
calificar estos saldos ni como pasivos exigibles, puesto que no suponen obligaciones de la 
empresa con terceros, ni como cuentas de fondos propios, dado que no han pasado todavía por 
la cuenta de resultados (Gonzalo Angulo, 1990, p. 461).

Los conceptos recogidos en el PGC como "Ingresos a distribuir en varios ejercicios" 
(Subgrupo 13) son los siguientes:

• Subvenciones de capital.
• Ingresos por intereses diferidos.
• Diferencias positivas en moneda extranjera.

Esta enunciación explícita que en el Plan se ofrece pudiéramos decir que no comprende 
todas aquellas partidas cuya naturaleza se aproxima de forma precisa al significado y 
definición de los ingresos diferidos. Así, otras partidas que responden a este concepto y que 
no son contempladas en la norma, y que también serán objeto de desarrollo en el presente 
trabajo, son las donaciones y el fondo de comercio negativo.

Como ocurría con los gastos plurianuales, los ingresos a distribuir en varios ejercicios 
guardan una cierta similitud con los ajustes por periodificación, pero, al igual que aquellos, 
responden a conceptos diferentes. Los ingresos anticipados, entendidos como ajustes por 
periodificación, se refieren exclusivamente a flujos de ingresos situados entre dos ejercicios 
económicos, siendo su proyección económica siempre de corto plazo, mientras que los 
ingresos diferidos proyectan sus efectos a largo plazo, de ahí la necesidad de que sean 
imputados a ingresos de manera sistemática durante varios ejercicios (AECA, 1992d, p. 18).

2.1. Subvenciones

Serán ingresos a distribuir en varios ejercicios las subvenciones de capital o de inversión 
no reintegrables o firmes8, es decir, aquéllas destinadas a financiar el establecimiento o la 
estructura fija de la empresa cuando se hayan cumplido las condiciones establecidas para su 
concesión o, en su caso, no existan dudas razonables sobre su futuro cumplimiento (PGC, 
norma de valoración 20a).

8 Es preciso distinguir entre ias subvenciones de capital y las de explotación, pues estas últimas tienen por objeto 
cubrir déficits de explotación o asegurar a la empresa una rentabilidad mínima, contabilizándose como ingresos 
corrientes de ejercicio (PGC, Subgrupo 74). Por otra parte, las subvenciones de capital no reintegrables son, en 
realidad, deudas que si se cumplen ciertas condiciones pueden llegar a convertirse en subvenciones de capital, 
contabilizándose entretanto como pasivos exigibles (PGC, Cta. 172).
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Para la contabilización de las subvenciones firmes pueden encontrarse dos grandes 
métodos: el método del capital, según el cual la subvención se abona directamente a las 
cuentas del neto patrimonial; y el método de ía renta, consistente en la imputación de la 
subvención a los resultados de uno o más períodos. El primer método, que no es el 
adoptado por ningún pronunciamiento contable de los analizados9, parte del argumento 
de que es inapropiado reconocerlas en la cuenta de resultados por no haber sido 
ganadas, partiendo de un concepto restrictivo de ingreso y de un enfoque 
conservador10.

La AECA (1992c) en su Documento sobre Ingresos Diferidos establece el siguiente 
tratamiento alternativo para las subvenciones de capital:

1) como menor precio de adquisición de los inmovilizados que financia, o bien
2) como ingresos diferidos.

La primera alternativa, que es la adoptada con carácter preferente por el IASC 
(1993a, párrafo 24)11, implica determinar los cargos por amortización del activo con ei 
que se relaciona la subvención tomando como base ía parte del coste del inmovilizado 
no cubierta con la subvención, de forma que implícitamente la subvención se va 
reconociendo como mayor resultado, proporcionalmente a la amortización de cada 
ejercicio, ya que ésta será menor que la que se habría calculado sin tener en cuenta la 
subvención (AECA, 1992c, p. 36). Con este planteamiento, la subvención aparecería en 
el activo del balance restando, de forma que su saldo neto con la cuenta del activo 
representativo de la inversión y con la cuenta de la amortización acumulada de ésta, 
informe acerca del coste neto del activo que está pendiente de amortizar (López Díaz, 
1991, p. 224).

La segunda solución, que es la adoptada por el PGC, supone considerar la 
subvención como un pasivo no exigible que, no teniendo la naturaleza de neto 
patrimonial, se irá incorporando a lo largo de sucesivos ejercicios al resultado 
económico. La imputación a resultados se hará diferenciando entre las subvenciones 
destinadas a financiar activos depreciables y aquellas que financian activos no 
depreciables (PGC, norma de valoración 20a).

9 La Cuarta Directiva no trata ei tema de las subvenciones de capital. No obstante, la Federación de Expertos 
Contables Europeos, que constituye el único organismo consultivo de la profesión contable europea en relación 
con la Unión Europea, está elaborando un documento en el que permite el método de la renta.
10 El IASC (1993a, párrafo 15) da diferentes argumentos para desechar el método del capital.
M El IASC admite también como tratamiento alternativo considerar las subvenciones de capital como ingreso 
diferido.
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En el primer supuesto las subvenciones se llevarán al resultado de cada uno de los 
ejercicios en que el activo financiado con ellas experimente depreciación, y de forma 
proporcional a la misma. Se realizará el asiento siguiente12:

(130) Subvenciones oficiales
de capital

(131) Subvenciones de capital a Subvenciones de capital
traspasadas al resultado
del ejercicio (775)

Cabe observar que la amortización no estará cumpliendo aquí su función financiera, ya 
que las dotaciones estarán total o parcialmente compensadas con el ingreso por 
subvenciones, con lo que no se estará materializando en activos la cuota anual de 
amortización. Como señala la AECA en el referido Documento sobre Fondos Propios, en 
caso de que la empresa no quiera perder la financiación correspondiente a la subvención de 
capital, deberá crear una reserva por un importe equivalente al de la subvención, con cargo 
a los beneficios obtenidos en el período de imputación de ia misma.

En lo que respecta a las subvenciones destinadas a financiar activos no depreciables, el PGC 
señala que se llevarán a resultados en el ejercicio en que se produzca la enajenación o baja de 
inventario de los mismos. Este criterio, que implica una aplicación estricta y totalmente 
conservadora del principio de prudencia (Lainez Gadea, 1993, p. 557), podría suponer un 
diferimiento del ingreso por tiempo indefinido lo que sin duda alguna no facilitaría una 
determinación fiel de los resultados periódicos. La propuesta establecida por el IASC (1993a, 
párrafo 11) según la cual los ingresos se irán distribuyendo a lo largo de los años en que vayan 
surgiendo los gastos derivados del cumplimiento de las obligaciones ligadas a la concesión de la 
subvención parece más adecuada a la realidad del hecho que se contempla.

Por otra parte, aunque el Plan no se refiere expresamente a ello, entendemos que cuando 
el objeto de la subvención sea financiar el establecimiento de la empresa, el reconocimiento 
de los ingresos ha de hacerse teniendo en cuenta la política de saneamiento seguida para los 
gastos financiados con la subvención y en el plazo máximo de 5 años.

Finalmente, se plantea la posibilidad de recibir subvenciones en forma de transferencia 
de activos no monetarios. En este caso, que no es contemplado en el PGC, el activo 
incorporado al patrimonio debe darse de alta por su valor razonable13, contabilizándose la 
subvención por el mismo importe y traspasándose a resultados según las reglas aplicables a 
las subvenciones monetarias (IASC, 1993a, párrafo 20).

12 Un caso práctico sobre la contabilización de las subvenciones de capital destinadas a financiar activos 
depreciables se presenta en el Ejemplo 2 del Anexo.
13 El concepto de valor razonable establecido por el IASC puede equipararse con el concepto de "valor venal" 
recogido en el PGC (norma de valoración 2a.4).
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2.2. Ingresos financieros diferidos

El PGC (Cta. 135) define los ingresos financieros diferidos como los intereses 
incorporados al nominal de los créditos concedidos en operaciones de tráfico, cuya 
imputación a resultados deba realizarse en ejercicios futuros. Estos intereses se producirán en 
ía modalidad de ventas a plazos, por la diferencia entre el precio aplazado y el importe al 
contado de la operación. La anotación contable sería la siguiente14:

(43) Clientes
(44) Deudores varios a Ventas de... (70)

a Otros ingresos de
gestión (75)

a Ingresos por intereses
diferidos (135)

Se tratará de un ingreso diferido asociado a un crédito a L/P, que ha de llevarse como 
ingreso corriente en función del periodo de financiamiento y del capital financiado. En las 
ventas con vencimiento superior un año existe una separación entre la renta de la actividad 
operativa y la renta financiera, a diferencia de lo que ocurre con las operaciones a corto plazo. 
Ello justifica el diferente tratamiento contable de unas y otras15.

Aunque el PGC ubica los ingresos diferidos en el pasivo del balance, cabría la alternativa 
de presentarlos restando en el activo a los créditos correspondientes, por tratarse de menores 
importes contabilizados por los préstamos concedidos (García Diez, 1997, p. 464). Es más, 
esta partida tiene el carácter de verdadera cuenta compensadora ya que no ha acontecido el 
hecho crucial que determina la generación del ingreso* cual es el propio paso del tiempo que 
provoque su devengo y el derecho de la empresa a cobrar tales importes en la actualidad 
(Martínez Conesa, 1997, p. 95).

En nuestro PGC no se sigue paradójicamente el mismo tratamiento para los créditos no 
comerciales. Entendemos que si bien cabe la alternativa de contabilizar los intereses en el 
momento de la venta subsumiéndolos en el importe nominal del derecho de cobro o bien en el 
momento en que se devengan, no procede un tratamiento asimétrico de los mismo por razón 
de la naturaleza del crédito al que estén asociados.

14 Un ejemplo de contabilización de una venta a largo plazo puede verse en García de la Iglesia (1997, pp. 292 y 
ss). Para una visión conceptual más amplia del tratamiento contable de los intereses incorporados al nominal de 
los créditos comerciales puede verse, entre otros, Menéndez Menéndez, 1991.
15 En la valoración de los ingresos comerciales derivados de ventas a corto plazo se incluyen los intereses por 
aplazamiento, es decir, siempre se aplica el precio a plazo y no el precio al contado. Esto se constata al 
contabilizar las ventas cobradas al contado, en las que el ingreso se registra por el mismo importe que si la 
operación fuera a crédito, contabilizándose el descuento concedido por pronto pago como gasto financiero 
(García de la Iglesia, 1997, p. 292).
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2.3. Diferencias positivas en moneda extranjera

El problema de las conversiones monetarias afecta a numerosas empresas debido al 
desarrollo del comercio internacional y ia proliferación de las empresas multinacionales. Los 
aspectos fundamentales en la contabilización de las operaciones en moneda extranjera se 
pueden sintetizar en los dos siguientes:

1. La determinación del tipo de cambio aplicable a los saldos en moneda extranjera a 
efectos de confección del balance.
2. El tratamiento, en su caso, de las diferencias que surgen como consecuencia de la 
variabilidad de las cotizaciones.

Cabe distinguir entre partidas monetarias, es decir, aquellas que van a ser liquidadas en 
efectivo, y las no monetarias, que no van a originar variaciones en los flujos de tesorería. Nos 
centramos aquí en las primeras ya que son las que podrán dar lugar a ingresos diferidos.

La valoración de la moneda extranjera y otros medios líquidos en poder de la empresa se 
hará, de acuerdo con el PGC (norma de valoración 14a), aplicando el tipo de cambio vigente 
en la fecha de su incorporación al patrimonio, figurando al cierre del ejercicio en el balance dé 
situación al tipo de cambio vigente en ese momento. Si como consecuencia de esta valoración 
resultara una diferencia de cambio negativa o positiva, se cargará o abonará, respectivamente, 
al resultado del ejercicio.

Los valores de renta fija, créditos y débitos, se valorarán según el tipo de cambio vigente en 
el momento de perfeccionar la operación, pero la consecución de la imagen fiel obliga a que 
los estados financieros presenten los saldos en moneda extranjera en función del tipo de 
cambio a la fecha de confección de dichos estados. Ello es comúnmente aceptado por la 
doctrina contable, quebrando de esta forma el principio del precio de adquisición en favor de 
la imagen fiel.

En cuanto al tratamiento de las diferencias de cambio en valores de renta fija, créditos y 
débitos surgidas al aplicar los tipos de cambio de la fecha de cierre dei ejercicio existen 
diferentes posturas según los diversos pronunciamientos, siendo ei mayor problema contable 
el relativo a la imputación de los beneficios potenciales derivados de las diferencias de 
cambio.

La AECA en su Documento núm. 4, distingue entre las operaciones a corto plazo y a largo 
plazo. En las operaciones a corto plazo, si la conversión supone una pérdida, ésta debe 
cargarse a resultados del ejercicio en cuestión. Si la diferencia resulta positiva se debe 
considerar como un ingreso diferido, apareciendo en el pasivo del balance hasta el momento 
de ía liquidación, aunque también resulta aceptable la posibilidad de trasladar a resultados 
todos los flujos, derivados de las diferencias de cambio, sin necesidad de diferir los ingresos
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hasta su efectiva realización, en razón a que los vencimientos son próximos, si bien ésta no es 
la fórmula recomendada. Con respecto a las operaciones a largo plazo, considera que las 
diferencias negativas se imputarán íntegramente a resultados del ejercicio y las positivas se 
reflejarán en el pasivo como un ingreso diferido.

En cuanto a la posición global de cambio, AECA indica que la mejor forma de proceder es 
determinar las diferencias partida a partida. No obstante, acepta que puedan determinarse 
diferencias globales, cuando las partidas agrupadas tengan vencimientos similares y las 
monedas presenten estabilidades parecidas.

El PGC, que regula profusamente las operaciones con moneda extranjera, establece el 
siguiente tratamiento para los valores de renta fija, créditos y débitos:

a) A final del ejercicio se separarán todas las operaciones en moneda extranjera por 
grupos homogéneos, atendiendo a monedas de similar comportamiento y, cuando los 
créditos y débitos tengan el mismo ejercicio de vencimiento.
b) Se efectuará un cálculo de las diferencias en cambios, operación a operación, dentro de 
las que se integran en cada grupo.
c) Se obtendrá una única diferencia por grupo, mediante la suma algebraica de todas las 
diferencias parciales.
d) Si el resultado global por grupo tiene el sentido de pérdida latente, se reconocerá dicha 
pérdida en el propio periodo16.
e) Si el resultado global por grupo tiene el sentido de beneficio potencial, dicho beneficio 
se reflejará en principio como "ingreso diferido", no imputándose, por tanto, a los 
resultados del periodo de cálculo17.
f) Si en un ejercicio, para un grupo concreto, se ha calculado un beneficio potencial, y 
para ese mismo grupo en el ejercicio o ejercicios anteriores se habían cifrado pérdidas 
latentes que fueron reconocidas como pérdidas en sus períodos correspondientes-, se 
podrá llevar dicho beneficio potencial como ingreso del propio ejercicio, hasta el importe 
de las pérdidas reconocidas en los ejercicios anteriores18.
g) Los beneficios potenciales de un ejercicio anterior, que se hubieran reflejado como 
"ingresos diferidos", podrán llevarse como ingreso en otro ejercicio posterior en el que se 
calculen pérdidas latentes para el mismo grupo de operaciones y hasta el importe de las 
mismas19.

16 V er Ejem plo 3 deí Anexo.

17 Ver Ejem plo 4 del Anexo.

18 Ver Ejem plo 5 del Anexo.

19 Ver Ejemplo 6 del Anexo.
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h) En otro caso, distinto de los supuestos anteriores, los beneficios contabilizados en un 
ejercicio como "ingresos diferidos" se reconocerán como ingreso de los distintos periodos 
en los que se liquiden las operaciones que dieron origen a las diferencias de cambio 
positivas20.
i) Existe una norma especial que permite capitalizar las diferencias de cambio derivadas 
de préstamos destinados a la adquisición de inmovilizados como mayor o menor coste de 
los mismos, cuando se cumplan determinados requisitos.

El planteamiento descrito se puede sintetizar de forma esquemática tal como se recoge en 
el Gráfico 1.

GRAFICO 1.- Tratamiento de las diferencias de cambio

reconocidas en el propio  ejercicio o en ejercicios anteriores 

Fuente: MARTÍNEZ ARIAS y GARCÍA DIEZ (1992, p. 390).

El tratamiento expuesto para las diferencias de cambio derivadas de valores de renta fija, 
créditos y débitos en moneda extranjera, presenta algunos matices que pasamos a enunciar:

1. Su concepción como ingreso plurianual viene justificada por la prioridad jerárquica que 
adquiere el principio de prudencia en la valoración sobre cualquier otro.
2. De los principios de Contabilidad generalmente aceptados, singularmente dos de ellos, 
ei de prudencia y el de coste de adquisición, son los que mayor incidencia presentan de 
cara a las operaciones en moneda extranjera, siendo bastante cuestionable que con su 
aplicación estricta, pueda obtenerse una imagen fiel de la entidad que registra esta clase 
de transacciones.
Todos los pronunciamientos que se han emitido sobre el tratamiento de operaciones en 
moneda extranjera, conculcan, en mayor o menor medida, los principios de Contabilidad 
generalmente aceptados.

20 Ver Ejem plo 7 del Anexo.
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Si tomamos cambios actuales para la valoración de las transacciones en moneda 
extranjera, se está atentando contra el principio de coste de adquisición.
Por otra paite, con una aplicación rigurosa del principio de prudencia valorativa no 
creemos que se llegue al ideal de 1a imagen fiel. En todo caso, la situación a la que 
llegaremos será a la de una prudente imagen fiel de la realidad.
Quizá se consiguiese mejorar ia imagen fiel imputando a resultados todas las diferencias, 
tanto negativas como positivas, salvo el no reconocimiento de los beneficios potenciales 
derivados de monedas sobre las que hubiese dudas respecto de su convertibilidad futura o 
transparencia de cambios.
3. No es equivalente al tratamiento que se aplica a las diferencias de cambio apreciadas en 
las cuentas de tesorería. Si se actuó así en función de la seguridad, no siempre son más 
seguras las cuentas bancarias, dependiendo de países, instituciones y clases de monedas, 
que las no bancarias.
4. No se sigue la norma general del Plan, distinguiendo entre pérdidas reversibles -que se 
cubren con provisiones- e irreversibles que se imputan al resultado del ejercicio.
5. El propio procedimiento propicia el traslado de resultados de un ejercicio a otros, al 
poder compensar diferencias positivas con diferencias negativas de ejercicios distintos.
6. No se diferencia la mecánica contable ante una operación concertada a corto o a largo 
plazo. Compartimos este criterio, pues el hecho de que el vencimiento de un crédito o un 
débito esté^próximo no garantiza que el tipo de cambio no pueda sufrir una alteración 
importante.
7. Dada la repercusión que los criterios seguidos en la contabilización de las operaciones 
en moneda extranjera pueden tener en determinados sectores con volumen de 
endeudamiento muy elevado, el PGC (norma de valoración 14a.6) establece que "podrán 
existir también normas especiales aplicables a industrias o sectores específicos con 
grandes endeudamientos a largo plazo en moneda extranjera. Estas situaciones concretas 
serán analizadas en las correspondientes adaptaciones sectoriales o en otra normativa de 
aplicación específica a estas situaciones".

El IASC (NIC 21, 1993b) da un tratamiento mucho menos conservador para las diferencias de 
cambio que el PGC, ya que establece que tanto las pérdidas como las ganancias se incorporarán a 
los resultados del período, si bien se establecen algunas excepciones a la regla general.

Al igual que ocurría con ias subvenciones y con los ingresos diferidos, cabría una 
alternativa a la presentación de las diferencias positivas en moneda extranjera en el pasivo del 
balance. Ésta sería incluirlas en el activo con signo negativo si están asociadas con créditos 
(por ser la contrapartida de las revalorizaciones efectuadas en los derechos de cobro por 
variaciones en la cotización de la moneda), mientras que si surgen como consecuencia de
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deudas o valores de renta fija, convendría hacerlas figurar en el pasivo como cuentas 
correctoras de valor asignado a tales obligaciones (por ser la contrapartida de las 
devaluaciones experimentadas por ellas al variar el tipo de cambio de la moneda) (García 
Diez, 1997, p, 464).

2.4. Donaciones

Si bien el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC) no recoge el tratamiento 
contable de las adquisiciones a título gratuito en el PGC, dictó posteriormente normas de 
desarrollo para la contabilización del inmovilizado material21 en las que se establecen los 
siguientes criterios para las donaciones: La empresa receptora del bien obtenido sin 
contraprestación, lo contabilizará por su valor venal utilizando como contrapartida una cuenta 
de ingresos a distribuir en varios ejercicios y aplicando las reglas previstas en dicho texto para 
las subvenciones de capital22. Se entiende por valor venal (PGC, norma de valoración 2°.4) el 
precio que se presume estaría dispuesto a pagar un adquirente eventual del bien teniendo en 
cuenta el estado y el lugar en que se encuentre el mismo.

El concepto de valor venal plantea el inconveniente de que conlleva una cierta dosis de 
subjetividad. Podría identificarse con la expresión americana "valor justo de mercado", el cual 
es el precio por el que se transferirá la propiedad de un vendedor con voluntad de vender a un 
comprador con deseos de comprar, bajo los supuestos de que el primero no está obligado a 
vender, ni el segundo obligado a comprar, y suponiendo que ambas partes tienen un 
conocimiento razonable y suficiente de los hechos (Rivero Romero, 1991, p. 275).

La imputación a resultados de los ingresos diferidos ha de hacerse en razón a la 
amortización del bien objeto de la donación, en correspondencia con el principio de 
correlación de ingresos y gastos, y a la enajenación o baja de inventario del bien en el caso de 
activos no depreciables23.

Algunos pronunciamientos plantean la contabilización de las donaciones con cargo a 
reservas. Consideramos que no es éste un tratamiento muy adecuado teniendo en cuenta los 
conceptos generalmente admitidos como reservas por la doctrina contable24 y, sobre todo,

21 La normativa contable española no recoge, sin embargo, ninguna norma para el tratamiento contable de las 
donaciones de otro tipo de activos. Cabe interpretar, ante este silencio, que han de ser contabilizadas siguiendo 
los principios establecidos para las donaciones de inmovilizado material.
22 AECA (1992d) coincide con el planteamiento del ICAC, si bien también admite la asignación de un valor nulo 
al elemento recibido en donación para el caso de que se trate de un inmovilizado material.

23 Un caso práctico puede verse en el Ejemplo 8 del Anexo.
24 El PGC, como la AECA (Documento n° 10), consideran tres posibles orígenes de las reservas: los beneficios 
retenidos, las aportaciones de los socios y las revalorizaciones legales.
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porque la inclusión de las donaciones dentro de los fondos propios sólo se producirá en el 
caso de que la empresa decida retener el resultado al que se imputen como ingresos.

2.5. Fondo de comercio negativo

El fondo de comercio negativo aparecerá cuando se adquiera una empresa por un importe 
inferior a la suma de los valores reales de íos activos menos los pasivos asumidos. Tal como 
se recoge en la Resolución del ICAC sobre Inmovilizado Inmaterial, los elementos de activo 
han de valorarse como máximo a su precio de mercado, mientras que los pasivos se valorarán 
a su valor actual, sin perjuicio de contabilizar el valor de reembolso, teniendo en cuenta el tipo 
de interés de mercado.

Cuando la diferencia negativa surge porque se espera que la empresa adquirida pueda 
generar costes adicionales, responde a la naturaleza de ingreso diferido pues esta partida no 
estará liberada para aumentar la participación del accionista, sino que debe soportar alguna 
corriente contrapuesta producida por su propia existencia. AECA (1992d) plantea la 
imputación del ingreso diferido en un período máximo de 10 años, coincidente con el plazo 
establecido en el PGC en referencia al fondo de comercio positivo.

Por su parte, el ICAC, en su Resolución sobre Inmovilizado Inmaterial, recoge la 
posibilidad de un doble tratamiento alternativo excluyendo la posibilidad de considerarlo 
como ingreso diferido lo que es debido a la adopción del modelo del costes histórico25. 
Admite tratarlo:

- como una provisión para riesgos y gastos, se entiende que en el supuesto de que la 
sociedad adquirida estuviera sometida a un riesgo no contemplado en su balance; o bien,
- como menor valor de los activos adquiridos.

Al respecto, el IASC (NIC 22, 1993c) establece como tratamiento preferente distribuirlo 
entre los activos no monetarios adquiridos en proporción a sus valores razonables, 
considerando la diferencia residual que pudiera surgir como un beneficio diferido. Admite, no 
obstante, la posibilidad de reconocerlo como beneficio diferido íntegramente26.

25 Para una visión más amplia de la justificación del no tratamiento como ingreso diferido del fondo de comercio 
negativo en la legislación contable española, así como también de la naturaleza conceptual de esta controvertida 
partida puede verse, entre otros, Martínez Conesa (1997, pp. 115-ss) y Garrido Pulido (1998).
26 El beneficio diferido deberá llevarse a resultados a lo largo de un período que no exceda de los cinco años, a 
menos que pueda ser justificado y explicado en los estados financieros un período mayor, sin que, en ningún 
caso, exceda de los 20 años.
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3. CONCLUSIONES

Del trabajo expuesto a lo largo de las páginas anteriores se pueden extraer las conclusiones 
fundamentales que se exponen a continuación:

• La naturaleza conceptual de los diferentes conceptos de gastos e ingresos plurianuales 
es diversa, resultando difícil adoptar una posición genérica para todos ellos. No obstante, casi 
todas las partidas surgen como consecuencia de la aplicación de la imagen fiel y los principios 
contables en el cálculo de ios resultados de los diversos períodos en que se divide la vida de la 
empresa, a fin de proporcionar una información a los usuarios de los estados contables que les 
permita tomar decisiones fundamentadas.

• Los ingresos plurianuales podrían presentarse en el balance, de forma alternativa a 
como se dispone en el PGC, restando a los activos a los que corresponden. De esta forma se 
conseguiría dar una información más fiel sobre el valor contable de los elementos 
patrimoniales.

• Los ingresos y los gastos por intereses diferidos surgen como consecuencia de los 
criterios de valoración establecidos en el PGC para los créditos comerciales (a largo plazo) y 
para las deudas (no comerciales a corto y largo plazo y comerciales a largo plazo), 
respectivamente, de forma que incorporan un derecho o una deuda financiera que se irá 
devengando conforme pase el período de aplazamiento. De acuerdo con esto, ambas cuentas 
deberían tener la consideración de compensadoras, representando la diferencia el valor en la 
fecha del balance de los créditos o de las deudas respectivas.

• Tan importante como diferir los gastos y los ingresos plurianuales es establecer una 
adecuada correlación entre los flujos de renta de signo contrario que estén asociados. En este 
sentido sería deseable que el ICAC desarrollase los criterios recogidos en el PGC para la 
distribución anual de ios gastos plurianuales, demasiado imprecisos, así como también un 
tratamiento más adecuado para la imputación de los ingresos por subvenciones destinadas a 
financiar activos no depreciables. Asimismo, cabría una relajación del criterio excesivamente 
prudente de las diferencias positivas en moneda extranjera, en la línea con lo establecido por 
la AECA y por el IASC, sobre todo en el momento actual caracterizado por la estabilidad de 
los cambios en las puertas de la Unión Monetaria Europea.
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ANEXO: EJEMPLOS 

Ejemplo 1

La sociedad anónima ALFA emite el 1 de abril de 19X0 un empréstito con las siguientes 
características:

• Número de títulos: 9.000.
• Valor nominal: 10.000 ptas.
• Valor de emisión (Ve): 95%.
• Valor de reembolso (Vr): 105%.

El empréstito se amortizará en tres años a razón de 3.000 títulos por año el día l de abril.

- Por la emisión:

85.500.000
9.000.000

( - )
(271)

Obligaciones emitidas (Ve) 
Gastos por intereses 
diferidos de valores 
negociables (Vr-Ve) a Obligaciones y bonos (Vr) (150) 94.500.000

Por la suscripción y el desembolso íntegro:

85.500.000 (57) Tesorería a Obligaciones emitidas ( - ) 85.500.000

Al término del primer ejercicio de vida del empréstito se plantea la siguiente cuestión: 
¿cuál debe ser el importe de los gastos por intereses diferidos que debe soportar 19X0 como 
gasto?. En función de los años de vida del empréstito la imputación de los gastos se 
correspondería con el siguiente cuadro:

Años Títulos vivos Imputación de gastos

1 9.000 9.000.000/18.000 x 9.000 -  4.500.000

2 6.000 9.000.000/18.000 x 6.000 = 3.000.000

3 3.000 9.000.000/18.000 x 3.000 = 1.500.000

Hay que tener en cuenta que los años de vida del empréstito no coinciden exactamente con 
los ejercicios económicos de la empresa» ya que la emisión del mismo se produjo el 1 de abril 
del año 19X0. Así pues, a 31-12-X0, realizaríamos la imputación de los gastos diferidos en ía 
cuantía siguiente: 4.500.000 x 9/12 = 3.375.000. Y el asiento sería:

3.375.000 (661) Intereses de obligaciones 
y bonos Gastos por intereses 

diferidos de valores 
negociables_______ ( 271) 3.375.000
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Ejemplo 227

A la Sociedad TAX, S.A. se le comunica la concesión, por parte de un determinado ente 
público, de una subvención no reintegrable por importe de 500 millones de pesetas para 
realizar unas inversiones en nuevas instalaciones industriales, que es cobrada por transferencia 
bancaria a los quince días.

El 3 de enero de 199X finalizan las obras de las instalaciones industriales para las que se 
obtuvo la subvención, siendo entregadas a la sociedad para su entrada en funcionamiento de 
manera imnediata. El importe satisfecho por las mismas asciende a 1.000 millones de pesetas 
más el 16% de IVA (deducible).

La Sociedad realiza ias operaciones que proceden en relación con las mencionadas instalaciones 
al cierre del ejercicio 199X. A tales efectos la vida útil de las mismas se considera 25 años, siendo 
el valor residual nulo. El sistema de amortización empleado es el de cuotas constantes.

Se pide: Contabilizar las operaciones realizadas por TAX, SA durante el ejercicio 199X.

- Por la obtención de la subvención (expresando los valores en miles de pesetas):

500.000 (4707) Otras entidades públicas 
deudoras por 
subvenciones 
concedidas28

- Por el cobro de la subvención:

a Subvenciones oficiales de 
capital________________ (130) 500.000

500.000 (572) Bancos... c/c. vista, 
pesetas a Otras entidades públicas 

deudoras por 
subvenciones concedidas (4707) 500.000

- Por la adquisición de las instalaciones:

1.000.000
160.000

(222)
(472)

Instalaciones técnicas 
Hda. Pública, IVA 
Soportado

a Bancos... c/c. vista, 
pesetas (572) 1.160.000

Por la amortización de las instalaciones a 31/12/199X (ai99X~ 1.000.000 / 25):

40.000 (682) Amortización del 
inmovilizado material a Amortización acumulada 

del inmovilizado material (282) 40.000

27 Supuesto tomado de Martínez García y otros (1997, pp. 468 y ss.).
28 Definimos la cuenta «4707», no prevista en el Cuadro de Cuentas del PGC, para representar los créditos con 
las entidades públicas distintas de la Hacienda Pública por razón de las subvenciones concedidas.
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- Por la subvención que se imputa como ingreso a 31/12/199X, determinada de forma 
proporcional a la amortización practicada (500.000 / 25):

20.000 (130) Subvenciones oficiales de 
capital Subvenciones de capital 

traspasadas al resultado 
del ejercicio_______ (775) 20.000

Ejemplo 3

La empresa C presenta la siguiente situación de sus saldos en moneda extranjera al cierre 
del primer ejercicio en que ha realizado operaciones a corto plazo en dicha moneda:

• Créditos: 20 marcos alemanes, cambio histórico 70 ptas.
• Deudas: 5 francos franceses, cambio histórico 20 ptas.

Los cambios del último día del ejercicio son los que se expresan a continuación:
• Marco alemán: 65 ptas.
• Franco francés: 18 ptas.

Por tratarse de dos monedas fuertes con convertibilidad oficial en España, cuyas 
operaciones en los dos casos son a corto, se establece entre dichas monedas una especie de 
grupo homogéneo, compensándose las diferencias positivas y negativas que se hayan 
producido. En el caso práctico en concreto las diferencias negativas proceden de los créditos 
en marcos alemanes y las positivas de las deudas en francos franceses.

Marco alemán, créditos:
20 marcos, cambio histórico 70 ptas. 1.400 ptas.
20 marcos, cambio fin de ejercicio 65 ptas. 1.300 ptas.

Diferencia negativa 100 ptas.
Franco francés, deudas:

5 francos, cambio histórico 20 ptas.
5 francos, cambio fin de ejercicio 18 ptas.

Diferencia positiva

Compensación:
Diferencia positiva 
Diferencia negativa

Resultado de la compensación

Los asientos que procede realizar serán los siguientes: 

100 (668)

100 ptas. 
90 ptas. 
10 ptas.

10 ptas. 
-100 ptas. 
-90 ptas.

Diferencias negativas de 
cambio a Créditos en moneda 

extranjera______ 100
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10 Deudas en moneda 
extranjera a Diferencias positivas de

cambio (768) 10

En el caso práctico que acabamos de resolver, dado que el resultado de la compensación es 
negativo, debiendo lucir, por aplicación del principio de prudencia y de las propias normas de 
valoración del PGC, como pérdida del ejercicio, los asientos pueden limitarse a los dos expresados, 
con lo cual en ei debe de la cuenta de pérdidas y ganancias figurará la diferencia de los créditos en 
marcos alemanes y en ei haber la diferencia positiva de las deudas en francos franceses.

Ejemplo 4

La empresa D presenta la siguiente situación de sus saldos en moneda extranjera al cierre 
del primer ejercicio en que ha realizado operaciones en dicha moneda:

• Créditos: 20 marcos alemanes, cambio histórico 70 ptas.
• Deudas: 5 francos franceses, cambio histórico 18 ptas.

Los cambios del último día del ejercicio son los que se expresan a continuación:
• Marco alemán: 72 ptas.
• Franco francés: 22 ptas.

En este caso práctico las diferencias positivas proceden de los créditos en marcos alemanes 
y las negativas de las deudas en francos franceses.

Marco alemán, créditos:
20 marcos, cambio histórico 70 ptas. 1.400 ptas.
20 marcos, cambio fin de ejercicio 72 ptas. 1.440 ptas.

Diferencia positiva 40 ptas.

Franco francés, deudas:
5 francos, cambio histórico 18 ptas. 90 ptas.
5 francos, cambio fin de ejercicio 22 ptas. 110 ptas.

Diferencia negativa 20 ptas.

Compensación:
Diferencia positiva 40 ptas.
Diferencia negativa -20 ptas.

Resultado de la compensación 20 ptas.

Por ser positivo este resultado no se registrará como ingreso del ejercicio, debiendo 
contabilizarse en la cuenta "136. Diferencias positivas en moneda extranjera", hasta el 
momento en que se cancelen los créditos y deudas correspondientes o surjan para el mismo 
grupo diferencias negativas en posteriores ejercicios. Los asientos pertinentes serían los siguientes:

- 2 0 -
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40 Créditos en moneda 
extranjera Diferencias positivas de

cambio (768) 20
Diferencias positivas en
moneda extranjera (136) 20

20 (668) Diferencias negativas de
cambio a Deudas en moneda 20

extranjera

Ejemplo 5

En el ejercicio 19X0 la empresa E concede a una sociedad portuguesa un préstamo por 5.000 
escudos, tipo de cambio 100 escudos por 75 ptas., vencimiento en 19X3. En ei mismo ejercicio la 
empresa E vende determinada maquinaria a una sociedad francesa por 40 francos franceses, tipo de 
cambio 20 ptas. El importe de la venta se percibe al contado en su 50 por 100 y el resto tiene como 
vencimiento la fecha de 19X3 fijada en contrato. A 31-12-19X0 el tipo de cambio es como sigue:

• Escudo: 100 escudos por 72 ptas.
• Franco: 22 ptas.

A 31-12-19X1 el tipo de cambio es el siguiente:
• Escudo: 100 escudos por 78 ptas.
• Franco: 18 ptas.

Previamente a formular los asientos correspondientes, vamos a calcular las diferencias de 
cambio a 31-12-19X0 y a 31-12-19X1.

Diferencias a 31-12-19X0:

Escudo, crédito:
5.000 escudos, cambio histórico 100 escudos 75 ptas.
5.000 escudos, cambio a 31-12-19X0: 100 escudos 72 ptas.

Diferencia negativa

Franco, venta a plazo:
20 francos, cambio histórico 20 ptas.
20 francos, cambio a 31-12-19X0: 22 ptas.

Diferencia positiva

Compensación:
Diferencia positiva
Diferencia negativa

Resultado de la compensación

Diferencias a 31-12-19X1:

3.750 ptas. 
3.600 ptas. 

150 ptas.

400 ptas. 
440 ptas. 
40 ptas.

40 ptas. 
-150 ptas. 
-110 ptas.
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Escudo, crédito:
5.000 escudos, cambio histórico rectificado en 31-12-X0:
100 escudos 72 ptas. 3.600 ptas.
5.000 escudos, cambio 3 1-12-X1: 100 escudos 78 ptas. 3.900 ptas.

Diferencia positiva 300 ptas.

Franco, venta a plazo:
20 francos, cambio histórico rectificado en 31-12-X0: 22 ptas 440 ptas.
20 francos, cambio a 31-12-X1: 18 ptas. 360 ptas.

Diferencia negativa 80 ptas.

Compensación:

Diferencia positiva 300 ptas.
Diferencia negativa -80 ptas.

Resultado de la compensación 220 ptas.

Analizando los datos anteriores se deduce claramente lo siguiente:
- En ei ejercicio que termina en 31-12-19X0, el resultado de la compensación es negativo 
por 110 ptas., cantidad que deberá contabilizarse como pérdida de dicho ejercicio.
- En el ejercicio que termina en 31-12-19X1, el resultado de la compensación es positivo 
por 220 ptas. La sociedad E podrá contabilizar como beneficio del citado ejercicio la 
cantidad de 110 ptas.; es decir, la misma cantidad que en el ejercicio anterior lució como 
pérdida. El resto, por otras 110 ptas., habrá de diferirse registrándose en la cuenta "136. 
Diferencias positivas en moneda extranjera".

Los asientos pertinentes en el ejercicio 19X0 serán los siguientes:

Operación en escudos:

150 (668) Diferencias negativas de 
cambio a Créditos en moneda 

extranjera
Operación en francos:

40 Créditos en moneda 
extranjera a Diferencias positivas de 

cambio

150

(768) 40

Y en el ejercicio 19X1 procederán las anotaciones que siguen: 

Operación en escudos:

- 2 2 -
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300 Créditos en moneda
extranjera a Diferencias positivas de

cambio (768) 190
a Diferencias positivas en

moneda extranjera (136) 110

Operación en francos: 

80 (668) Diferencias negativas de 
cambio a Créditos en moneda 

extranjera________ 80

Ejemplo 6

Supongamos que en el ejemplo anterior las cotizaciones a 31-12-19X2 son las siguientes:
• Escudo: 100 escudos por 75 ptas.
• Franco: 20 ptas.

Diferencias de cambio:

Escudo, crédito:
5.000 escudos, cambio histórico rectificado en 31-12-19X1:
100 escudos por 78 ptas. 3.900 ptas.
5.000 escudos, cambio a 31-12-92: 100 escudos 75 pts. 3.750 ptas.

Diferencia negativa 150 ptas.

Franco, venta a plazo:
20 francos, cambio histórico rectificado en 19X1: 18 ptas. 360 ptas.
20 francos, cambio a 31-12-19X2: 20 ptas, 400 ptas.

Diferencia positiva 40 ptas.

Compensación:
Diferencia positiva: 40 ptas.
Diferencia negativa: -150 ptas.

Resultado de la compensación: -110 ptas.

Los asientos que se realizarán serán los siguientes:

(668)150 Diferencias negativas de 
cambio Créditos en moneda 

extranjera 150

40 Créditos en moneda
extranjera a Diferencias positivas de

cambio (768) 40

- 2 3 -
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Ahora bien, como en el ejercicio anterior se han diferido ingresos y en ei presente ha 
surgido una pérdida de 110 ptas., se pueden reconocer ingresos hasta dicho importe. El asiento 
a realizar sería el siguiente:

110 (136) Diferencias positivas en
moneda extranjera a Diferencias positivas de

cambio (768) 110

Ejemplo 7

La empresa A concede un crédito de 10 dólares USA, cambio de 110 ptas. Al cierre del 
ejercicio el cambio del dólar es de 120 ptas.

En el momento de la concesión del crédito se harta ei asiento siguiente:

1.100 Créditos en moneda 
extranjera______ a Tesorería (57) i.100

Y, al cierre del ejercicio se anotaría:

100 Créditos en moneda
extranjera a Diferencias positivas en 

moneda extranjera (136) 100

En el supuesto de que al cierre del ejercicio siguiente el cambio del dólar USA fuese de 
130 ptas., el asiento sería como el anterior:

100 Créditos en moneda 
extranjera a Diferencias positivas en 

moneda extranjera (136) 100

Al vencimiento del crédito, siendo el tipo de cambio de 140 ptas./$:

1.400 (57)

200 (136)

Tesorería a Créditos en moneda 
extranjera
Diferencias positivas de 
cambio

Diferencias positivas en
moneda extranjera a Diferencias positivas de

cambio

(768)

(768)

1.300
100

200

Ejemplo 829

La Unión Gremial de Tipógrafos recibe, gratuitamente, de una de sus empresas asociadas, 
El Timbre, S.L., que va a disolverse, los siguientes elementos: cinco máquinas de escribir con 
un valor de mercado de 125.000 ptas. y una colección de manuales técnicos de difícil

29 Supuesto tomado de Amador Fernández y Esteo Sánchez (1993, pp. 62 y ss.).
4
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valoración, al no encontrarse un mercado sobre ellos. Esto motiva la oportuna tasación 
pericial, determinándose por el experto contratado un valor de 30.000 ptas.

Suponiendo que la donación se produjo a comienzos de un ejercicio, que la vida útil de las 
máquinas de escribir es de dos años y que los manuales tienen un valor como libros antiguos 
que puede aumentar con el paso del tiempo, se pide contabilizar los hechos anteriores en el 
Diario de Unión Gremial de Tipógrafos, en el año de adquisición de los bienes.

- A la recepción de las máquinas de escribir (por el valor venal, según precio de mercado):

125.000 (226) Mobiliario a Ingresos diferidos por 
donaciones de 
inmovilizado material30 (137) 125.000

- Por ia amortización del primer año (a  ̂-  125.000 / 2 = 62.500): 

62.500 (682) Amortización del 
inmovilizado material a Amortización acumulada 

del inmovilizado material (282) 62.500
- Por la imputación a resultados de la parte del ingreso diferido correspondiente al ejercicio 

que se cierra, de acuerdo con lo establecido en la norma de valoración 20a del PGC (125.000 / 
2 -  62.500):

62.500 (137) Ingresos diferidos por 
donaciones de 
inmovilizado material a Donaciones aplicadas al 

resultado31 (777) 62.500
Por la recepción de ios manuales (por el valor venal, según tasación):

30.000 (229) Otro inmovilizado 
material a Ingresos diferidos por 

donaciones de 
inmovilizado material (137) 30.000

Al cierre del ejercicio no procedería apunte alguno en relación con el ingreso diferido, ya 
que los manuales son bienes no depreciables. La imputación a resultados se realizaría en el 
ejercicio en que se produjera la enajenación o baja de inventario de los mismos.

30 Cuenta no prevista en el PGC, definida de acuerdo con lo establecido en la Resolución del ICAC sobre 
Inmovilizado Inmaterial.
31 Cuenta no prevista en el PGC, definida de acuerdo con lo establecido en la Resolución del ICAC sobre 
Inmovilizado Inmaterial.
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d e  l a s  o p e r a c i o n e s  b a n c a r i a s .
ISIDRO SANCHEZ A L V A R E Z A m o r t i z a c i ó n  y  c o s t e  d e  p r é s t a m o s  
con  h o j a s  d e  c á l c u l o .

DIAZ FERNANDEZ. - La p o b l a c i ó n  como v a r i a b l e

La r e d i s t r i b u c i ó n  l o c a l  en l o s

JOSE MARIA GARCIA BLANCO. -  "Los  
d e c l i v e  e c o n ó m ic o : e l  c a s o  de
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0 2 4 / 9 0 LUIS JULIO TASCON FERNANDEZ; JEAN-MARC BUIGUES. - Un e j e m p lo  
de p o l í t i c a  m u n i c i p a l :  p r e c i o s  y  s a l a r i o s  en  l a  c i u d a d  de  
León { 1 6 1 3 -1 8 1 3 ) .
MYRIAM GARCIA OLALLA.- U t i l i d a d  d e  l a  t e o r í a s  d e  l a s  o p c i o n e s  
p a r a  l a  a d m i n i s t r a c i ó n  f i n a n c i e r a  d e  l a  e m p re sa ,
JOAQUIN GARCIA MURCIA.- N o ved a d e s  d e  l a  l e g i s l a c i ó n  l a b o r a l  
( o c tu b r e  1990 - e n e r o  1991)

CANDIDO PAÑEDA.- A g r i c u l t u r a  f a m i l i a r  y  m a n t e n i m i e n t o  d e l  
e m p le o :  e l  c a s o  d e  A s t u r i a s .
PILAR SAENZ DE JVBERA. -  La f i s c a l i d a d  d e  p l a n e s  y  f o n d o s  de  
p e n s i o n e s .
ESTEBAN FERNANDEZ SANCHEZ.- La c o o p e r a c i ó n  e m p r e s a r i a l :  
c o n c e p t o  y  t i p o l o g í a  {*)
JOAQUIN LORENCES. - Características d e  l a  p o b l a c i ó n  p a r a d a  en  
e l  m erca d o  d e  t r a b a j o  a s t u r i a n o .
JOAQUIN LORENCES.- Caracterís t i c a s  d e  l a  p o b l a c i ó n  a c t i v a  en  
A s t u r i a s .
CARMEN BENAVIDES GONZALEZ.- P o l í t i c a  eco n ó m ica  r e g i o n a l  
BENITO ARRUÑADA SANCHEZ. ~ La c o n v e r s i ó n  c o a c t i v a  de a c c i o n e s  
com unes en  a c c i o n e s  s i n  v o t o  p a r a  l o g r a r  e l  c o n t r o l  de  l a s  
s o c i e d a d e s  a n ó n im a s:  De cómo l a  i n g e n u i d a d  l e g a l  p r e f i g u r a  e l  
f r a u d e .
BENITO ARRUÑADA SANCHEZ.- R e s t r i c c i o n e s  i n s t i t u c i o n a l e s  y  
p o s i b i l i d a d e s  e s t r a t é g i c a s .
NURIA BOSCH; JAVIER SUAREZ PANDIELLO.- S e v e n  H y p o th e s e s  A b o u t  
P u b l i c  C h j o i c e  and  L o c a l  S p e n d in 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; LUIS 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 lg u n a s  f u e n t e s  h i s t é r i c o -  
e c o n ó m ic 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 ió n  de  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  de  
d e s i g u a l d a d  y  p o b r e z a .  N u eva 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 in a  d e l  d e c l i v e ? .
INES RUBIN FERNANDEZ. - La C o n t a b i l i d a d  d e  l a  Empresa 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 ió n
s u s c r i t o s  e n t r e  1986 y  1989.
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 ved 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 CASIELLES. -  E l  c o m p o r ta m ie n to  d e l  c o n s u m id 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 erca d o  d e  A s t u r i a s .
CAMILO JOSE VAZQUEZ ORDAS.- Un m arco  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  de un m a yo r poder de m e rc a d o .
ISIDRO SANCHEZ ALVAREZ.- 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  de  
j u b i l a c i ó n .
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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  de  
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 .
SUSANA LOPEZ A R E S .-  M a r k e t in g  t e l e f ó n i c o :  c o n c e p to  y
a p l i c a c i o n e s .
CESAR RODRIGUEZ GUTIERREZ. - L as 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 le 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  su  c o n t r a s t a c i ó n .
MARTA IBAÑEZ PASCUAL.- El 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 ia l  en  
l a  c i u d a d  d e  O v ie d o .
JULITA GARCIA D I E Z . - A u d i t o r í a  d e  c u e n t a s : su regulación en  
l a  CEE y  en  E spaña . Una e v i d e n c i a  d e su importancia.
SUSANA MENENDEZ REQUEJO.- Ei 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♦ - C/na v a l o r a c i ó n  eco n ó m ica  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  
ca rb 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 el consumidor de 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 nuevo 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 io  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  
industrial.
JOSE LUIS GARCIA SUAREZ. - L o s  p r i n c i p i o s  c o n t a b l e s  en un 
entorno de regulación.
M* JESUS RIO 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 fo q u e
a n a l í t i c o .
MA JOSE FERNANDEZ ANTUÑA. - R e g u l a c ió 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  de la 
a f i l i a c i ó n  s i n d i c a l  en  E spaña .
VICTOR FERNANDEZ BLANCO.- D e te r m i n a n te s  d e  l a  l o c a l i z a c i ó n  de  
l a s  e m p re s a s  i n d u s t r i a l e s  en  E spaña: n u e v o s  r e s u l t a d o s . 
ESTEBAN GARCIA CANAL.- 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 i v i s i o n a l .
MONTSERRAT DIAZ FERNANDEZ; EMILIO COSTA REPARAZ.- M e to d o lo g ía  
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 erca 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  de  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 LUIS GARCIA LAPRESTA; M* VICTORIA RODRIGUEZ U R IA .- 
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 spaña .
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M* DEL MAR ARENAS PARRA; M* VICTORIA RODRÍGUEZ URÍA.
- P ro g ra m a c ió n  c l á s i c a  y  t e o r í a  del consumidor.
M* DE LOS ÁNGELES MENÉNDEZ DE LA UZ; M* VICTORIA RODRÍGUEZ 
U R ÍA .- T a n to 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; M‘ VICTORIA 
RODRÍGUEZ U R ÍA .- 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 GUTIÉRREZ.- 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  accitudes h a c ia  s i n d i c a t o s .
VÍCTOR FERNÁNDEZ BLANCO.- E co n o m ía s  d e  a g lo m e r a c ió n  y  
l o c a l i z a c i ó n  de l a s  e m p re s a s  i n d u s t r i a l e s  en  E s p 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  de l a  e m p re sa .
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  de ram as i n d u s t r i a l e s  a 
t r a v é s  d e tablas input-output. E l c a s o  d e  l a  econom ía  
a s t u r i a n a .
VÍCTOR IGLESIAS ARGÜELLES. -  T ip o s  d e  v a r i a b l e s  y  m e to d o lo g ía  
a e m p le 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 m p í r i c a  a l sector 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 ÍA Z ,-  La fo r m a c ió n  no  
r e g l a d a  a exam en. H ac ia un p e r f i l  de s u s  u s u a r i o s.
IGNACIO A. RODRÍGUEZ-DEL BOSQUE RODRÍGUEZ.- 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 m 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 cambios 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 ia  de  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; M* d e l  MAR 
LLORENTE MARRÓN. - Una a p r o x im a c ió n  e m p í r i c a  a l  c o m p o r ta m ie n to  
de l o s  p r e c i o s  d e  l a  v i v i e n d a  en E sp a ñ a .
M* CONCEPCIÓN GONZÁLEZ VEIGA; M* VICTORIA RODRÍGUEZ U R ÍA .-
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 rm 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  de l a  p o l í t i c a  d e  l a  c o m p e te n c ia  c o m u n i t a r i a  s o b r e  
l a  c o h e s ió n  eco n ó m ica  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  de  l a  m u je r  y  
m o v i l i d a d  l a b o r a l.
M4 CONCEPCIÓN GONZÁLEZ VEIGA. - La teoría d e l  c a o s .  N uevas  
p e r s p e c t i v a s  en  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  de fe n ó m e n o s  d e  e s p e r a  de  
c a p a c id a d  l i m i t a d a  con  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  con  h o j a  d e  c á l c u l o .
JAVIER MATO D ÍA Z.- ¿Existe s o b r e c u a l i f i c a c i ó n  en  E spaña? .  
A lg 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 .
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M* JOSÉ SANZO PEREZ . - 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 s p 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 .
M* L E T IC IA  SANTOS V IJ A N D E .- La p o l í t i c a  d e  m a r k e t i n g  e n  l a s  
e m p r e s a s  d e  a l t a  t e c n o l o g í a .
RODOLFO VÁZQUEZ C ASIELLES; 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 i d 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 .  Grupos e s t r a t é g i c o s  
y  s e g m e n t o 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 I L V I A  GÓMEZ ANSÓN. - La a d o p c i ó 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 i d e n c i a  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  r 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  e n  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  M ayo.
ANA M* DÍAZ MARTÍN. - C a l id 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 D ÍA Z ; 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 r o p e a n  R e g i o n a l  
D e v e l o 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 ) .

JOSÉ SUÁREZ. - ¿De t a l  p a l o  t a l  a s t i l l a ? ;  
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

D IE Z; RACHEL JUSSARA VIANNA. - E s t u d i o  
l o s  p r i n c i p i o s  c o n t a b l e s  e n  B r a s i l  y  en

JUAN PRIETO; M*
I n f l u e n c i a  d e  
o c u p a c i ó n .
JU LITA  GARCÍA 
c o m p a r a t i v o  d e  
E s p 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  ca m p a ñ a s  
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 s p a ñ a .
CÁNDIDO PAÑEDA 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  d e  
A s t u r i a s .
SARA M* ALONSO; BLANCA PÉREZ GLADISH; M* VICTORIA RODRÍGUEZ 
U R Í A . - P r o b l e m a s  d e  c o n t r o l  ó p t i m o  c o 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 C U E STA .- E f i c i e n c i a  d e  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 .  
R e s u l t a d o s  d e  una f u n c i ó n  d e  b e n e f i c i o .
FLORENTINO FELGUEROSO. -  I n d u s t r y w i d e  C o l l e c t i v e  B a r g a i n i n g ,  
W ages 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  e n  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 .  T e o re m a  d e  A r r o w .
SANTIAGO ÁLVAREZ G A R C ÍA .- G r u 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  e n  e l  s e c t o r  p ú b l i c o .
ANA M‘ GUILLÉN, - 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 r c o  d e  l a  U n ió n  E u r o p e a .
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VÍCTOR MANUEL GONZALEZ MÉNDEZ. - 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 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 M* PEREZ GLADISH. - A p l i c a c i o n e s  
e c o n ó m i c 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 s u m o . E l  p r o b l e m a  d e l  
m a n t e n i m i e n t o  y  m o m e n to  d e  v e n ta  de una m águina .
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  de 
p a r t i d o s  y  G o b i e r n o  e n  A s t u r i a s .
RODOLFO VÁZQUEZ C ASIELLES; ANA M* 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  e n  e l  t u r i s m o .
JULIO TASCÓN. - E l  m o d e l o  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  
E sp a ñ a  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 m 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  i n t e r  e  i n t r a i n d u s t r i 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 m p í r i c a  m e d i a n t e  
m o d e l o 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  e n  E s p a ñ a .
RODOLFO VÁZQUEZ C ASIELLES; IGNACIO A . RODRÍGUEZ DEL BOSQUE; 
ANA M‘  ̂ 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  e n  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  de l a  e s c a l a  c a l s u p e r .
ANA BELÉN DEL RÍO LANZA. - E l e m e n t o s  d e  m e d i c i ó n  d e  m a rca  
d e s d e  un en fo g u e  de m arketingr.
JU LITA  GARCÍA D ÍE Z ; C R IS T IA N  MIAZZO . - 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 s p a ñ a .
M* MAR LLORENTE * MARRÓN; D. EMILIO COSTA REPARAZ; t í 1 
MONTSERRAT DIAZ FERNÁNDEZ. - E l  M a rco  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 A R C ÍA .- 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 .
CONSUELO 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 te r m in a n te  de 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  e n  l a  e m p r e s a  c o n s t r u c t o r a . 
ESTEBAN FERNANDEZ; JOSE M. MONTES; GUILLERMO PÉREZ - BUSTAMANTE; 
CAMILO VÁZQUEZ. -  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 L E SIA S  ARGÜELLES; JUAN A . TRESPALACIOS GUTIERREZ; 
RODOLFO VÁZQUEZ C A SIE L L E S . -  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 m p r e s a s  e n  l a s  r e l a c i o n e s  e n  l o s  c a n a l e s  d e  
d i s t r i b u c i ó n .
L E T IC IA  SANTOS VIJANDE; RODOLFO VÁZQUEZ C A SIE L L E S . -  La
i n n o v a c i ó n  e n  l a s  e m 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 .  
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1 3 0 / 9 7 RODOLFO GUTIERREZ.- 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  c o n s u m o  d e  b i e n e s  c u l t u r a l e s  e n  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  
c o n s u m 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  com pra  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 .
VICTOR IG L E SIA S  ARGÜELLES. -  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  c o n  
d e r i v a d o s  e n  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 PÉREZ. - 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 ó 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  de 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 R IST IN A  LOPEZ DUARTE; ESTEBAN GARCÍA CANAL.- 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 l o  i n t e g r a d o r  b a s a d o  b a s a d o  e n  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 .
C R ISTIN A  LOPEZ DUARTE; ESTEBAN GARCÍA CANAL; ANA VALDÉS 
L L A N E Z A .- T e n d e n c i a s  e m p í r i c a s  e n  l a s  e m 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 m 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 IN 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  e n  e l  c a s o  e s p a ñ o l .
RODOLFO VÁZQUEZ CASIELLES; ANA MARÍA DIAZ MARTÍN; AGUSTÍN V. 
RUIZ V EG A.- 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 m 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 m 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 .
C R IST IN A  LOPEZ DUARTE; ESTEBAN GARCÍA CANAL.- 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 m 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  
e n  e l  e x t e r i o r .
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ANA BELEN DEL RIO LANZA; VICTOR IG L E SIA S  ARGUELLES; RODOLFO 
VAZQUEZ CASIELLES; AGUSTIN RUIZ VEGA. - Me 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 l e 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 .
ISABEL GARCIA DE LA IG L E S IA .  - 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 i c 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 .  
M* DEL CARMEN RAMOS CARVAJAL. - E s t i m a c i ó 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 *. LE T IC IA  
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 m 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  e n  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  e n  e m 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  e n  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 o m u n id a d  A u tó n o m 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 i d a d  
f a m i l i a r .  Nuevas 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; ISID RO  SANCHEZ ALVAREZ. - C o n d i c i o n a n t e s  
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