
Sección REFOR
Desde el Registro de Economistas
Forenses nos ofrecen la actualidad
de su sección. En este número se
aborda una importante novedad
establecida por la AEAT en relación a
los pagos a concursados, los cuales
quedan exonerados de
responsabilidad ante Hacienda.

Entrevista a José
Ramón García González
El protagonista de nuestra entrevista es
José Ramón García González, Presidente y
Consejero Delegado de Blusens
Technology, joven empresario que a
situado en apenas 8 años a la firma
compostelana en uno de los referentes
mundiales del sector de la electrónica de
consumo.

Comisión EAF
La Comisión de Economistas Asesores
Financieros, EAF, de reciente
creación, organiza una jornada sobre
financiación bursátil y mediana
empresa gallega.

Los honorarios
orientativos del Colegio
quedan derogados

Oeconomista
EDITADO POR EL COLEXIO DE ECONOMISTAS DA CORUÑA               EJEMPLAR GRATUITO
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Todos los que esperamos poder disfrutar algún día del retiro dorado y
cobrar la pensión para la que hemos estado cotizando durante toda
una vida, hemos tenido semanas atrás una profunda sensación de déjà
vu al hilo del manido tema de la reforma del sistema de pensiones. 
Ya en mayo del año pasado alerté en esta misma tribuna de la nece-

sidad de adoptar medidas urgentes tendentes a evitar el colapso de un
sistema que, de seguir en esta misma línea y según voces tan autoriza-
das como la de Joaquín Almunia, Comisario Europeo de Asuntos Econó-
micos y Monetarios, prevé su entrada en déficit en 2015 y el agotamien-
to de sus reservas en 2026.
En mi opinión —y consciente de lo descorazonadora de una medida de esta índole— considero que es con-

veniente e inevitable asumir un retraso de la edad de jubilación, y ello por varias cuestiones: el aumento de la
esperanza media de vida de los españoles que provoca a pasos agigantados el envejecimiento de la población,
y además que el número de pensionistas sea cada vez mayor; y por el contrario el retraso en la incorporación al
mercado de trabajo que reduce el número de cotizantes a la seguridad social, en el mismo período que aumen-
tan los pensionistas.
Quizás no sea descabellado afirmar que, en nuestros días, un trabajador de 65 años es capaz de soportar

una mayor carga de trabajo que la soportada por aquellos que hace varias décadas contaban con esa misma
edad. Y ello debido al aumento en las últimas décadas de la esperanza media de vida de los españoles, que
actualmente pasa de 80 años mientras que en la década de los 70, cuando se fijó la edad de jubilación en la
frontera de los 65, no llegaba a 70 años. Una única puntualización, que ya es valorada además por la actual
legislación: la exclusión de determinado tipo de trabajos cuya excesiva “penosidad” daseconsejan dicho alar-
gamiento de la edad de jubilación.
Por otro lado, pero íntimamente relacionado con lo anterior, nos encontramos con un dato muy significati-

vo y, a la par, muy poco alentador, que podría provocar en las próximas décadas un vuelco en el sistema pirami-
dal en el que se sustenta el sistema de pensiones español: en 20 o 30 años el número de pensionistas experi-
mentará un aumento exponencial a consecuencia del famoso baby boom acaecido en España entre 1950 y
1970. Ligado a ello, el último escenario demográfico previsto por el INE indica que, con la tendencia actual, el
número de personas jubiladas crecerá mucho más que el de las activas, lo que provocará que la proporción
entre trabajadores y pensionistas se reducirá de manera radical, pudiendo alcanzar incluso el 1-1, lo que hace
que el sistema derive en insostenible (la actual relación está en torno a 2,58 trabajadores por cada jubilado).
Me gustaría indicar, además, que observo que este debate se halla un tanto distorsionado por la coyuntura

actual, ya que se tiende encuadrar esta medida del alargamiento de la edad de jubilación dentro de las políti-
cas anticrisis, cuando estas deben tener carácter urgente y efectos cortoplacistas mientras que la reforma del
sistema de pensiones puede acometerse de un modo más reposado —desde el gobierno ya se habla del 2014—
y desde luego sus efectos no se reflejarán hasta pasada una o dos décadas. Identificar pues la problemática del
sistema de pensiones español con la actual crisis resulta en mi opinión arriesgado de cara a una acertada toma
de decisiones.
En definitiva, y retomando el hilo del primer párrafo, “¡Todo vuelve y retorna eternamente, cosa a la que

nadie escapa!”, tal y como dejó escrito Nietzsche en “Así habló Zaratrusta” como corolario a la teoría del Eter-
no Retorno. Considero una obligación ineludible de los partidos políticos y de los agentes sociales el resolver
satisfactoriamente y de una vez por todas el enredo de las pensiones. Solo así confío me abandone esta sensa-
ción de déjà vu que simplemente demuestra que algo no se está haciendo del todo bien.

ARTÍCULO PUBLICADO EN LA VOZ DE GALICIA, EL 18 DE FEBRERO DE 2010
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Roberto Pereira Costa
Decano-Presidente

El lío de las pensiones: 
el eterno retorno
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Los honorarios orientativos del
Colegio quedan derogados
Así lo exige la conocida como Ley Ómni-
bus (Ley 25/2009, de 22 de diciembre,
de modificación de diversas leyes para
su adaptación a la Ley sobre el libre acce-
so a las actividades de servicios y su ejer-
cicio) en vigor desde el pasado mes de
diciembre.
Esta norma ha modificado la Ley de

Colegios profesionales estipulando
expresamente la prohibición de que los
colegios establezcan no solo baremos
orientativos, sino cualquier otra orienta-
ción, recomendación, directriz, norma o
regla sobre honorarios profesionales,
algo que ya avanzamos en el nº 64 de O
Economista.
La rotundidad del nuevo artículo 14 de

la Ley –manifiesta en su título “Prohibi-
ción de recomendaciones sobre honora-
rios”– no deja lugar a equívoco, por lo
que desde el Colegio de Economistas de

A Coruña queremos dejar bien claro que
las tarifas de honorarios orientativos
en su día publicadas no pueden ser
ya utilizadas, quedando derogadas
desde el mismo momento de entrada en
vigor de la modificación normativa. 
El legislador únicamente ha contem-

plado la posibilidad de que los Colegios
puedan elaborar criterios orientativos a
los exclusivos efectos de la tasación de
costas y de la jura de cuentas de los abo-
gados. Entendemos que esta excepción
–introducida a través de una disposición
adicional– no es un resquicio por el que
dejar abierta la posibilidad de contar
con directrices sobre honorarios, sino
que únicamente tiene como finalidad
facilitar a las entidades colegiales el
cumplimiento de su obligación de emi-
tir informes a requerimiento de los Tri-
bunales. 

Esta Ley nace como consecuencia de
la transposición de la Directiva comuni-
taria relativa a los servicios en el merca-
do interior respondiendo, pues, al obje-
tivo de establecer un marco jurídico que
garantice el libre acceso a las actividades
de servicios y su ejercicio. Su postura
categórica en cuanto a la prohibición de
establecer baremos obedece a la inter-
pretación de que en la práctica los mis-
mos favorecen la concertación tácita de
precios distorsionando la libertad de
mercado.
Así las cosas, desde el Colegio cabe

recomendar que a los profesionales que
actúen siempre bajo presupuesto de sus
servicios, pactando las condiciones entre
las partes y obviando toda referencia a
cualquier baremo de honorarios por
cuanto los mismos han dejado de existir
al amparo del nuevo marco normativo.
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Debido al carác-
ter multidiscipli-
nar que caracte-
riza el ejercicio de
la profesión de
economista, desde
el Colegio se ha

detectado la necesidad
de la creación de grupos

de trabajo que respondan a
diferentes necesidades según la

rama de actividad y la situación pro-
fesional desempeñada. 
Así las cosas, uno de los proyectos

puestos en marcha el pasado año fue la
COMISIÓN DE ECONOMISTAS ASESO-
RES FINANCIEROS, EAF (constituida en
mayo junto con la Comisión de la OEE,
Organización de Economistas de la Edu-
cación) que tiene como finalidad, además
de hacer de puente con su homóloga a
nivel nacional, canalizar las inquietudes y
necesidades de todos los colegiados que
desempeñen su actividad en el ámbito
financiero o simplemente tengan interés
en el mismo.
Entre sus primeras actividades, recorda-

mos que se desarrollaron dos cursos de
verano con carácter totalmente gratuito:
“Asesoramiento y planificación financie-
ra” e “Instrumentos y Mercados Financie-
ros”, que contaron con una gran acogi-
da.
La Comisión EAF, que preside José

Venancio Salcines, Vicedecano de la Junta

de Gobierno del Colegio, ha preparado
para los próximos meses la siguiente
acción formativa.
En breves semanas se realizará, en cola-

boración con Caixanova y una de sus filia-
les, Novamab, una jornada sobre finan-
ciación bursátil y mediana empresa
gallega, que tendrá lugar en la sede social
de Caixanova en la ciudad de A Coruña
(Avenida de La Marina, esquina calle La
Fama).
El doble objetivo de dicha jornada es,

en primer lugar dar a conocer los cauces
que tiene la mediana empresa gallega
para salir a cotizar y en segundo término
analizar las experiencias exitosas de las
dos empresas que ya han salido al nuevo
mercado.
Para ayudarnos a alcanzar los objetivos

propuestos se contempla tanto la asisten-
cia de un alto directivo del IGAPE, que nos
pueda informar sobre el sistema de ayu-
das públicas y como de un ejecutivo de
Bolsas y Mercados
Españoles.

José Venancio Salcines, Presidente de la
Comisión EAF

Comisión de Economistas Asesores
Financieros: actividades 
formativas
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J O R N A D A

“Financiación
bursátil y mediana
empresa gallega”

Organiza
Comisión EAF

Lugar
Sede social de Caixanova en 
A Coruña

Fecha
Abril 

Más información en
www.economistascoruna.org



Los pagos a concursados quedan
exonerados de responsabilidad 
ante Hacienda

Con fecha 1 de diciembre de 2009 el
Departamento de Recaudación de la
Agencia Estatal de Administración Tribu-
taria ha emitido un informe en el que
establece una excepción al supuesto de
responsabilidad que determina el artícu-
lo 43.1.f) de la Ley General Tributaria. El
objetivo es facilitar a las empresas en con-
curso los cobros a sus deudores, que
hasta ahora optaban por no pagar para
no incurrir en dicha responsabilidad. 

Cuál era la anterior situación
El artículo 43.1.f) de la Ley General Tribu-
taria señala como responsable subsidia-
rio de la deuda tributaria a las personas o
entidades que contraten o subcontraten
la ejecución de obras o la prestación de
servicios correspondientes a su actividad
económica principal.
Establece asimismo que tal responsabi-

lidad no será exigible cuando el contratis-
ta o subcontratista haya aportado al
pagador un certificado de encontrarse al
corriente de sus obligaciones tributarias,
emitido por la Administración tributaria
durante los 12 meses anteriores al pago
de cada factura.
De este modo, ante la imposibilidad de

que una entidad concursada con deudas
pendientes con la Hacienda Pública obten-
ga un certificado de estar al corriente en
sus obligaciones tributarias, los pagadores
optaban por no pagar las cantidades pen-
dientes de contrataciones en curso o no

tar con una denegación de certificado
emitida con una antelación no superior a
12 meses.
En definitiva, los deudores de un con-

cursado que efectúen los pagos a los que
queden obligados por contrato no esta-
rán afectados por la derivación de respon-
sabilidad prevista en el mencionado artí-
culo de la Ley General Tributaria, siempre
que se cumplan los dos siguientes requi-
sitos:
• Que los pagos hayan sido previamente
requeridos por el juez o la administra-
ción concursal.
• Y que el concursado haya solicitado el
certificado correspondiente a la Agen-
cia Tributaria dentro de los 12 meses
anteriores.
En la biblioteca web –sección forense–

está disponible el contenido íntegro del
informe emitido por la AEAT. (Recorda-
mos que para el acceso a los contenidos
de la misma es preciso introducir las cla-
ves de colegiado).

contratar con empresas declaradas en con-
curso, dificultando más la ya de por sí deli-
cada situación de los concursados.

Qué ha cambiado
La Agencia Tributaria ha tenido en cuen-
ta que la situación patrimonial del con-
cursado y cualquier actividad relacionada
con la misma estáwwn sometidas a la Ley
Concursal y, por tanto, bajo la supervisión
y control del juez del concurso. Por este
motivo considera –y así lo expone expre-
samente en el informe emitido por del
Departamento de Recaudación– que los
pagos efectuados bajo esta supervisión
no pueden ser calificados como conduc-
ta negligente y por tanto quedan exone-
rados de las responsabilidad tributaria
señalada en el artículo 43.1f) de la Ley
General Tributaria.
Matiza el informe que esta exoneración

tendrá como requisito previo el haber soli-
citado el certificado de estar al corriente
en relación con el pagador, debiendo con-

Diego Comendador, Presidente de la
Sección REFOR

La AEAT ha establecido como criterio
que cuando los deudores de un
concursado efectúen los pagos a los
que queden obligados por contrato, no
procederá la derivación de
responsabilidad subsidiaria de la deuda
tributaria que prevé la LGT.
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El ECIF, registro perteneciente al Consejo
General de Colegios de Economistas de
España, ha estrenado recientemente una
nueva página web, a la cual se puede
acceder desde cualquiera de la siguientes
URLs: 

www.economistas.org/ecif
www.ecif.eu

De los diversos apartados con los que
cuenta la Web actualmente os podemos
señalar, a modo de ejemplo: 
• En primer lugar, un apartado de Inicio
con noticias destacadas;

• Información Institucional, que inclu-
ye, entre otros, una presentación (infor-
mación general, inscripciones, contac-
to); órganos (miembros del Consejo
Directivo, Técnico y Consultivo) e infor-
mación sobre los Colegios de Econo-
mistas y sobre el Economista; 

• Formación donde podréis ver diversos
cursos que se encuentran actualmente
en marcha (con un acceso para regis-
traros a los mismos si lo deseáis), así
como otros ya realizados; 

• Publicaciones, con información sobre
los Boletines ECIF y otros materiales de
interés;

• Servicios, donde se ofrece la posibili-
dad de realizar consultas sobre conta-
bilidad e información financiera

•Noticias o Internacional, con archivos
para descargar e información sobre
organismos y asociaciones internacio-
nales.
Además, la Web dispone de una zona

privada que permite acceder exclusiva-

mente a los asociados ECIF a diverso
material vinculado a la contabilidad e
información financiera y que iremos
alojando y actualizando con el
tiempo. 
Ésta es, en síntesis, la distri-

bución de la nueva Web del
ECIF, la cual ha sido mejo-
rada (tanto en forma
como en fondo)
ampliada y convertido
en una página más
funcional y de uso
más cómodo y accesi-
ble a la información, y
todo ello, respetando
el diseño y  estructura
de otras Web del Con-
sejo General. 

El ECIF presenta su nuevo sitio Web
Han transcurrido dos años desde que se creó Economistas
Expertos en Contabilidad e Información Financiera,
ECIF, como un nuevo instrumento técnico del Consejo
General de Economistas, que ha supuestos un éxito
dentro de la Institución colegial, así como en el mundo
de la Contabilidad, reflejo de la importancia cada día
mayor de esta disciplina en las turbulentas aguas de la
economía actual, cuyas propuestas deben contribuir a
clarificar.
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El Presidente del Consejo General de
Colegios de Economistas, CGCEE, Valen-
tí Pich, ha firmado el pasado mes de enero
en Roma, un Convenio de colaboración
con las respectivas organizaciones profe-
sionales del área económica-empresarial
de Francia, “Conseil Superieur de l’Ordre
Des Experts-Comptables” y de Italia,
“Consiglio Nazionale dei Dottori Com-
mercialisti e degli Esperti Contabili“.
Si bien ya se venía colaborando con

estas entidades desde hace años a través
de la participación en organismos y reu-
niones internacionales, a partir de este
Convenio, se intensificarán las relaciones,
que redundarán en beneficio conjunto de
todos los Economistas.
Además de Joseph Zorgniotti, presi-

dente de los economistas franceses y
Claudio Siciliotti, su homónimo italiano,
asistió también a la firma del Convenio,
José María Casado, Director de Relacio-
nes Internacionales de este CGCEE.
Las tres corporaciones profesionales de

los respectivos países se han reunido para
analizar la situación económica actual y
la regulación de la profesión económico-
contable en sus respectivos países, en la
que pudieron constatar la importancia de
estos profesionales independientes en el
momento actual y la conveniencia de
reflexionar sobre cuestiones tan can-
dentes como la gobernanza en la ges-
tión de las empresas , códigos de con-
ducta y cuestiones deontológicas, para
lo que han firmado un acuerdo con el
fin de promover dicho debate en el
ámbito de las organizaciones internacio-
nales en las que participan las menciona-

das asociaciones.
Valentí Pich ha explicado que el objeti-

vo de este debate es impulsar que las
empresas asuman códigos de conducta
éticos, acordes a la creciente demanda de
la sociedad, para que las compañías, sus
directivos y sus equipos, expliquen cuáles
son los parámetros éticos que se compro-
meten a aplicar en la toma de las decisio-
nes empresariales y el impacto de las mis-
mas en los distintos agentes que se
relacionan con la empresa.

Recordamos que el Consejo General de
Colegios de Economistas además tiene
también firmados otros Convenios de
Colaboración con otras organizaciones
profesionales de otros países europeos
como Alemania y Portugal, y de Hispano-
américa (entre ellos México, Perú…). Asi-
mismo se está en contacto con otras insti-
tuciones profesionales internacionales a
través de los encuentros periódicos, semi-
narios y reuniones de organizaciones inter-
nacionales a las que pertenece el CGCEE.

Firma de acuerdo entre los
economistas de Francia,
Italia y España
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la imagen que por ahí transciende de
nuestro empresariado todavía desvirtúe
la realidad y que no hayamos sido gran-
des comunicadores de nuestra realidad,
pero todo está cambiando. Es tan impor-
tante ser como parecer y yo creo que aquí
otras comunidades y otros países han sido
mucho más listos a la hora de vender sus
virtudes. En mi opinión y salvo excepcio-
nes, siempre hemos sido una comunidad
de gran materia prima (en todos los sen-
tidos) pero que no hemos sido capaces de
poner en valor lo que realmente tenemos
vía comunicación.
Galicia se enfrenta hoy con valor a un

mercado global. Somos una comunidad
moderna, innovadora, ya bien comunica-
da, con talento, con formación… y el
mundo a conquistar es muy grande.
Complejos, ninguno.

¿Cómo se logra una permanencia
continuada en la vanguardia tecnoló-
gica en un sector en el que los produc-
tos pueden quedar obsoletos en cues-
tión de meses y en el que los
competidores no dan respiro?
Efectivamente esto es un sector en el que
todo nace y muere en plazos de a veces 6

meses. La innovación debe de ser conti-
nua y la creatividad tecnológica un gran
recurso. Blusens invierte el 10% de su
cifra de negocio en I+D+I y su departa-
mento es uno de los más punteros actual-
mente localizados en España en nuestro
sector y segmento de negocio. Vivimos de
generar nuevas necesidades en el consu-
midor y lo que hoy es prescindible somos
capaces de lograrlo imprescindible. Pocos
segmentos de consumo fuera del de la ali-
mentación logran que esto sea así. Tam-
bién es muy importante tener en cuenta
que tan importante es la creatividad tec-
nológica como la verdadera innovación,
pues en su equilibrio se encuentra el
éxito. Es imposible ser innovadores o que-
rer marcar tendencia en todas las líneas
de producto pues es materialmente
imposible, pero por otra parte se requie-
re tener un lineal de producto amplio.
Para satisfacerlo la clave está en el equili-
brio anterior.   

¿Ha sido la externalización de los pro-
cesos productivos una de las claves
del éxito de BluSens?
Inicialmente sí. Hoy en día ya no tanto. En
estos momentos más del 50% de nuestro

“BluSens es a la electrónica lo que
Inditex en la industria textil”. ¿Está
cansado de escuchar esta sentencia?
¿Qué parte tiene de “leyenda urba-
na” y qué parte de realidad?
Bueno, la verdad es que la gente nos debe
de querer mucho cuando se realizan este
tipo de afirmaciones. Obviamente esta-
mos hablando de realidades bien distin-
tas. Nos enorgullece, pero no podemos
más que decir que el caso Inditex es un
caso de éxito irrepetible. Solo podemos
encontrar semejanzas en el concepto de
negocio y en parte de las claves del éxito,
pues en su flexibilidad, logística y veloci-
dad de respuesta a los gustos y hábitos de
los consumidores, estuvo parte del secre-
to. Hoy en día añaden su capacidad de
influencia y su capacidad de generar ten-
dencia lo que los hace ganadores y úni-
cos. Esta capacidad solo la tiene en la
electrónica una marca llamada Apple. 

Yes, We Can. Os galegos, “podemos”…
Pues claro que podemos. Esto es una tie-
rra llena de emprendedores, de grandes
empresarios, de gente forjada desde la
nada, de gente valiente y de historias de
éxito nacional e internacional. Puede que

“Pues claro que los gallegos
podemos”
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TRAYECTORIA
José Ramón García González nació en Santiago el 4 de febrero de
1971. En 1991 ingresa en la Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales de la Universidad de Santiago de Compostela donde
se licencia en 1996 con un expediente de sobresaliente. Su
período académico se completó con un Master en Auditoría de
Cuentas en 1998, un Master en Economía Comunitaria en 1999 y
el posterior Doctorado en Economía Aplicada por la USC. También
es poseedor de un diploma en Formación Especializada en
Dirección y Gestión de Negocios Internacionales por la Pace
University de Nueva York. 
García González, fundador, Presidente Ejecutivo de la firma

Blusens Technology, comenzó su carrera profesional como director
general de la firma LKS Consultores Galicia, en 1996, compañía
en la que permaneció en este puesto de responsabilidad hasta su
marcha, en 2003, al proyecto que actualmente ocupa toda su
agenda profesional como máximo responsable de la multinacional
gallega líder nacional en electrónica de consumo, Blusens. 
La firma compostelana fijó en el proceso de internacionalización

una de las bases de su éxito comercial. En la actualidad, Blusens
cuenta con empresas filiales repartidas por todo el mundo. Desde
Emiratos Árabes a Estados Unidos, pasando por Canadá, México,
Uruguay y China. 

�

Entrevista a José Ramón García González

Presidente Ejecutivo de Blusens Global Corporation



producto fabricado se hace en Santiago,
donde se fabrican el 100% de nuestras
TV-LCD y LED. De cualquier manera cuan-
do lo hacemos fuera yo no lo llamaría
externacionalización del proceso produc-
tivo sino simple subcontratación del pro-
ceso de ensamblaje pues el proceso pro-
ductivo en sí es mucho más amplio.
Cuando externacionalizamos controla-
mos el diseño de producto, compramos
sus componentes directamente, nuestra
gente de Blusens China controla la fabri-
cación y el control de calidad se hace
directamente. En definitiva, incluso cuan-
do externacionalizas el 85% del proceso
queda en casa y los 200 empleos de San-
tiago son de gran valor añadido.
Es muy importante sobre este punto abrir
la mente y pensar que las compañías
fabricamos en el mundo y vendemos en
el mundo.  

¿En qué punto se encuentra en estos
momentos el proceso de internacio-
nalización que acomete la empresa a
partir de 2008? 
A finales de 2008 se inició un proceso de
internacionalización que pretendía posi-
cionar la marca en 50 países. Para afron-
tar dicho reto decidimos constituir filiales
propias con amplia cobertura regional,
facilitando así dicho despliegue. Blusens
China es una filial productiva y no comer-
cial, Blusens Middle East es la filial para
atender todo el negocio de Oriente
Medio y se establece en Dubai, Blusens
Sudamérica atiende al cono sur y se crea
en Montevideo, Blusens México centra su

actividad en todo centro américa y Blu-
sens Canadá es la filial para norte Améri-
ca y se establece en Toronto. Nuestra cen-
tral en Santiago planifica el negocio en
Europa y desde nuestra oficina de Madrid
gestionamos todas las actividades globa-
les de Marketing y Comunicación. Todas
ellas están a pleno rendimiento y con
ganas de afrontar un futuro prometedor.  

Han presentado recientemente en el
CES de Las Vegas (International Con-
sumer Electronics Show) la gama de
productos de “Hogar Conectado”, un
concepto dirigido a revolucionar el
ocio doméstico a nivel mundial.
¿Cómo ha sido la acogida entre clien-
tes y distribuidores de este novedoso
concepto?
Nuestro stand recibió multitud de visitan-
tes, entre periodistas, clientes, etc. para
ver demostraciones del “Hogar Conecta-
do”. Además, las filiales americanas de la
compañía tuvieron la oportunidad de
mostrar a sus clientes y distribuidores la
estrategia y oferta actual de productos,
entre los que destacan las nuevas televi-
siones LCD. En la feria hemos demostra-
do nuestra apuesta por el mercado ame-
ricano, por la innovación y como la gama
de productos de Hogar Conectado está a
la vanguardia de la tecnología y en línea
con los gustos y tendencias de los consu-
midores. 

Es inevitable hacer alguna referencia
a la crisis ¿Cómo ha navegado –o
navega– una empresa como BluSens
en las turbulentas aguas de la crisis
financiera global?
2008 fue un año de crisis y la empresa cre-
ció más de un 30%. En el 2009 el creci-
miento ha sido de casi un 25%. La reali-
dad es que nuestra estimación de
crecimiento era superior pero no pode-
mos quejarnos ya que, al igual que el
resto de sectores, en la electrónica de
consumo todas las empresas han caído en
porcentajes muy elevados.
Afrontamos un 2010 de crecimiento y

posible punto de inflexión en cuanto pon-
gamos en valor los resultados de los acuer-
dos logrados gracias a la gran inversión de
I+D realizada entorno al hogar conectado
y todo el concepto de IPTV. La fusión entre
Internet y TV está ahí y Blusens la anticipó
hace dos años cuando puso en marcha
estos ambiciosos proyectos. 

¿Corren en España “malos tiempos
para la lírica” para proyectos empren-
dedores como el que pudo represen-
tar BluSens en su momento? ¿Lo tie-
nen los jóvenes emprendedores
españoles más difícil que nunca?
Lo tienen más difícil que nunca por los
problemas de financiación existentes pero
a la par mejor que nunca por las oportu-
nidades existentes a nivel global. Tenemos
que ser optimistas pues lo que sí tengo
claro es que este país no puede salir ade-
lante y volver a generar empleo sin la
aportación de nuevos proyectos empren-
dedores. No nos podemos permitir el lujo
de ver como grandes proyectos no salen
adelante por falta de financiación y Espa-
ña debe de buscar fórmulas para ello. 

Usted se licenció en Ciencias Econó-
micas y Empresariales por la Univer-
sidad de Santiago de Compostela en
1996. ¿Qué consejo puede dar a nues-
tros jóvenes colegiados que están
dando sus primeros pasos en el com-
plicado mundo laboral?
Como no podía ser de otra manera, le
recomiendo que pongan en marcha sus
propios proyectos empresariales. Es la
mejor manera de poner en valor todo el
conocimiento que llevan dentro. Y la
mejor manera de ilusionarse día a día. 

Agradeciendo su amabilidad, conclui-
mos con la misma pregunta que for-
mulamos a todos nuestros entrevis-
tados. ¿Puede recomendar a nuestros
lectores un buen libro en materia eco-
nómica?
Pues por ejemplo “la brújula interior de
Alex Rovira”. Más que un libro de mate-
ria económica es un libro de conducta
personal que tanta importancia adquiere
hoy en el mundo de los negocios.
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“Es imposible ser
innovadores o querer
marcar tendencia en 
todas las líneas de
producto

“Los emprendedores lo
tienen más difícil que
nunca por los problemas
de financiación
existentes, pero a la par
mejor que nunca por las
oportunidades existentes
a nivel global



NTR
Introducción
En esta Nota Técnica Resumida (NTR) intentaré
recoger algunos de los principios de funciona-
miento de los llamados Grupos de Mejora. 
En su Origen fueron llamados Círculos de Cali-

dad (aunque también los he visto nombrados
como equipos de mejora, comités de resolución
de problemas…), esta denominación se debe a la
utilizada en los setenta por K. Ishikawa, conside-
rado uno de los “padres” de los Círculos,
(http://www.youtube.com/watch?v=jDap-
FAzdilc&feature=related), que los mostraba como
sistema de participación de los trabajadores en la
mejora continua de la calidad de la empresa.
Se puede considerar que los grupos de mejora o

círculos de calidad (GM/CC), son “una herramien-
ta más” para ser aplicada en las organizaciones y
empresas que persiguen el objetivo de la optimiza-
ción de los procesos y la mejora continua y ade-
más desean una mayor implicación del personal.
Afirmar que son “una herramienta más” quie-

re decir que no son “la herramienta”; esto es; que
no son aplicables en todas las organizaciones y/o
situaciones empresariales y que su funcionamien-
to y resultados están condicionados a variables
internas de las propias empresas. 
De hecho antes de poner en marcha grupos de

mejora es conveniente hacer una reflexión previa
sobre su viabilidad, ya que no es fácil que los gru-
pos de mejora puedan desarrollarse sin un estilo
de dirección “participativo” y es condición con-
veniente que la cultura de gestión se incline hacia
la gestión por procesos y el convencimiento de
que las personas que trabajan directamente en el
proceso son las que mejor lo conocen y por lo
tanto pueden aportar mucho si se les facilita la
metodología y los medios.
”Nadie conoce mejor los problemas que quien

los vive día a día”.
Aunque su origen es Japonés y a pesar de que

muchos todavía piensan que allí funcionan por
“como son los japoneses”, existen y se desarro-
llan círculos de calidad en empresas de todos los
continentes, y no sólo en empresas industriales o
productoras de bienes, sino también en empre-
sas de servicios.

Descripción
En los grupos de mejora un equipo de trabajado-
res, se reúne voluntariamente, de manera guiada
y siguiendo una metodología de funcionamiento
grupal, con el objetivo de buscar y proponer solu-
ciones a problemas que se han detectado en su
área de especialización laboral, puesto o línea de
trabajo.
Se puede hablar de dos enfoques de grupos de

mejora, un enfoque integral o global y otro diri-
gido o ad-hoc, y también se puede plantear la
existencia de los grupos de manera permanente
o temporal. Diferentes enfoques para diferentes
necesidades. En mi opinión cuando las mejoras
son parciales son bienvenidas y buenas, pero sue-
len corresponder a planteamientos incompletos. 
En los grupos de mejora se pretende analizar

detalladamente un tema, enunciar y evaluar alter-
nativas y finalmente proponer los resultados para
que, quien tenga la capacidad, decida sobre su
implantación.
Las conclusiones y resultados y por lo tanto las

propuestas de los grupos, deberán ser comunica-
das a las personas (o comités) con responsabili-
dad y capacidad de decisión, que las analizan y
estudian, decidiendo sobre su puesta en marcha
y dotándolas, en su caso, de recursos suficientes
para llevarlas a cabo y definiendo el sistema de
seguimiento.
Normalmente se recomienda que en los círcu-

los participen como máximo entre 4 y 8 personas,
aunque este número puede variarse según situa-
ciones y particularidades. También se recomien-
da que los grupos sean, en la medida de lo posi-
ble, multidisciplinarios y no importa que se
incorpore a externos que puedan aportar rique-
za al grupo.
Los temas a tratar deberán ser conocidos y

afectar o implicar a los participantes, de manera
que los resultados o mejoras puedan repercutir
directa o indirectamente sobre ellos.

Temas que trata un grupo de mejora
Eliminación sistemática de despilfarros, reducir
las actividades que no aportan valor, mejorar la
coordinación y la comunicación entre departa-
mentos, reducción de reprocesos, optimización
de las mermas, eliminar cuellos de botella, mejo-
rar la calidad de un producto o del servicio, obte-
ner ahorros o reducir costes, eliminar la burocra-
cia innecesaria, aumentar el orden y limpieza de
los puestos, mejorar la atención y servicio al clien-
te, adelgazar o simplificar procesos, mejorar sis-
temas de mantenimiento, reducir plazos de fun-
cionamiento, mejorar tiempos de espera,
reducción de almacenes intermedios, reducir
rechazos o defectos de calidad, etc.

Temas que no trata un grupo de mejora
Temas estratégicos o de posicionamiento empre-
sarial, políticas de RRHH, remuneración o temas

relacionados con condiciones laborales o conve-
nios colectivos, valoración de responsables,
ascensos, suspensiones, nombramientos o des-
pidos, reivindicaciones o quejas …

La capacitación para participar en los
grupos de mejora
Es difícil encontrar personas con la facilidad o
capacidad para participar en grupos de mejora
sin la formación o capacitación sobre su funcio-
namiento y metodología. También es necesario
capacitar en las habilidades suficientes para
seguir las “reglas del juego” de las reuniones y
además es necesario conocer algunas “herra-
mientas” facilitadoras del análisis y el trabajo en
equipo.
Opino que es necesario, además de una volun-

tad inicial de los integrantes de los grupos, una
formación o capacitación previa y seguramente
refuerzos posteriores (si el grupo no funciona
como debe o lo solicita el propio grupo) durante
el transcurso del desarrollo del trabajo. 
No es necesario jornadas de formación al mar-

gen del grupo, creo que da mejor resultado cuan-
do el primer día de trabajo del grupo se introdu-
cen conocimientos de: trabajo en equipo, gestión
de reuniones, tormenta de ideas enfocadas, valo-
ración de ideas y prioridades, tipologías persona-
les y como afecta en las reuniones, diagramas
básicos como Pareto o como “causa efecto” y
funcionamiento y metodología de los grupos de
mejora.
Hay que dotar a los participantes de la habili-

dad para analizar y proponer soluciones a proble-
mas de manera consensuada con el resto del
grupo.
Sin esta formación de capacitación básica todo

puede quedar en voluntarismo y fracaso.
Cómo un día me dijo hace ya unos años, un

buen amigo y conocido empresario “es que de
otra forma es como juntar a un grupo de perso-
nas que no saben lo que tienen que hacer y no
saben cómo hacerlo, acaban bebiendo café y
tomándoselo a chufla como si fuese una idiotez
de la dirección”.

Organización básica y soporte / el
facilitador o coordinador
Creo que ya se intuye que es necesario que
alguien se haga cargo del funcionamiento y
seguimiento de los grupos como condición
imprescindible para que se consiga el objetivo: la
figura de un responsable (en algunos sitios se
llama facilitador, coordinador, supervisor) que se
encargue de que todo funcione y que sirva ade-
más de nexo de unión entre los grupos y la direc-
ción de la empresa.
Deberá encargarse de horarios, gestión de pro-

puestas, respuestas al grupo, (es importante
informar a los grupos de cómo va su esfuerzo y
justificar los motivos de aceptar una propuesta y
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Es economista colegiado, ha realizado y dirigido programas magíster y
cursos de postgrado, ha desarrollado su profesión en organización
industrial y operacional durante más de 20 años, ha dirigido empresas
y diseñado planes de actuación y reorganizaciones industriales, ha sido
consejero de dirección y ha colaborado como ponente en diferentes
foros. En la actualidad dirige la empresa Ipasa/Sanbrandan y en el
colegio de economistas preside la comisión de economistas
profesionales por cuenta ajena (EPCA).

NTR
no otra), actas de seguimiento, coordinación de
bonificaciones y premios, gestión de las colabo-
raciones necesarias, gestión de los tiempos y
número de reuniones, coordinación y asignación
de los recursos, planificación de actividades, corri-
ge planteamientos… 
La efectividad del trabajo de los grupos depen-

de también en la adecuada designación y cono-
cimiento de los facilitadores.
Se tiende a bonificar a los trabajadores que par-

ticipan en los grupos, con premios, bonos, sorte-
os etc. No solo se premia los resultados sino tam-
bién la asistencia a las reuniones y el esfuerzo
realizado.

Beneficios de aplicar grupos de mejora en
las empresas
El primer beneficio que se obtiene si todo va bien
es el de la solución de los problemas o el de la
mejora de algún área o proceso, pero además,
pueden llegar a ser una buena herramienta para
optimizar la integración y motivación de los per-
sonas con la empresa y probablemente además,
contribuyen al desarrollo de la persona en la
empresa y al fomento de la creatividad e innova-
ción aplicada individual y colectiva.

El proceso
El proceso de trabajo en un Grupo de Mejora se
inicia con la enumeración de los problemas a tra-
tar, la valoración previa y el establecimiento de
prioridades. Con esta lista priorizada de temas se
puede comenzar el Círculo. 
A partir de ese momento, se resume el proce-

so en las siguientes etapas, para cada uno de los
problemas:
• Enunciado, identificación y descripción del pro-
blema. 

• Recopilación de información y datos históricos,
análisis y estudio.

• Análisis y enumeración de las causas (un grupo
debe entender que se busca solucionar las cau-
sas y no las consecuencias)

• Búsqueda, selección, evaluación y listado de
alternativas de solución.

• Presentación de las alternativas propuestas a
decisores.

• Valoración y en su caso aprobación y ejecución
de la solución.

• Evaluación y seguimiento de los resultados.
Los grupos pueden estar tratando varios pro-

blemas a la vez y estar en diferentes etapas en
cada uno de ellos.
Los grupos pueden proponer también la reali-

zación de análisis externos para tener información
detallada antes de la búsqueda de soluciones.

Los tiempos dedicados a cada etapa,
el número de reuniones, la duración y
horarios de las reuniones, la forma de
comunicación de resultados etc, deben
ser decididos caso a caso, dependiendo

de la empresa y del problema a tratar. Le corres-
ponde al facilitador o coordinador y planificar al
grupo y su sistema.

Evaluación de los grupos
La evaluación del resultado obtenido por los gru-
pos se valora en unidades económicas mejoradas
o bien de manera cualitativa para aquellos pro-
blemas solucionados que tengan difícil cuantifi-
cación. Si se ha hecho un presupuesto objetivo se
comparará con este para evaluar el resultado
colectivo.
Pero también es importante la evaluación de

su funcionamiento y para eso se manejan índi-
ces como “número de propuestas”, “propues-
tas aceptadas versus propuestas presentadas”,
etc…

Un caso real y cercano: Los grupos de
mejora de Bajamar Séptima
Casualmente hace unos días estuve comiendo
con mi buen amigo y excelente profesional Rafael
Prieto, que es el directivo máximo responsable de
la empresa del grupo Pescanova, Bajamar Sépti-
ma, situada en Arteixo y que bajo su mandato se
ha desarrollado toda una implantación real de
grupos de mejora en la empresa.
Este proyecto del que además tuve la oportu-

nidad de ser cercano seguidor es un buen ejem-
plo de puesta en práctica.
Hablando del tema me comentó que “lo mejor

que había obtenido de esta implantación fue la
implicación del personal” y he leído en una pre-
sentación suya de los grupos que me envió dos
reflexiones que me parece importante recoger en
esta NTR : “Conviene aclarar desde un principio
que este no será el bálsamo para curar todas las
heridas que la empresa pueda tener” y “No con-
viene iniciar un proceso como éste en empresas
que atraviesen dificultades”
Le pregunté si le importaba que contase “algu-

na cosa” de la experiencia y me dijo que con las
debidas reservas adelante y eso es lo que voy a
hacer a continuación, sabiendo que el resumen
no le hace justicia y devalúa la realidad de éxito.
Lo primero que debo decir es que Rafael Prieto

es un directivo muy bien formado, experimenta-
do y valiente, que ha demostrado su saber hacer
en gestión de empresa y que cuando se realizó
esta puesta en marcha fue algo novedoso en
nuestro entorno.
En la empresa se creó un comité de mejora, que

decide la creación de los grupos y el coordinador,
que establece los objetivos del grupo, la fecha y
duración, selecciona al líder del grupo, quien a su
vez selecciona a los integrantes del grupo. 

Los grupos de mejora en Bajamar son de 4-6
personas, constituido por personas afectadas,
clientes y proveedores internos, asesores exter-
nos, distintos niveles jerárquicos y duración de
reuniones de 1 hora. Durante la primera reunión
del grupo además de capacitar a integrantes, se
establecen indicadores de eficiencia y objetivos
del grupo.
Los grupos de Bajamar Séptima han obtenido

resultados favorables y se han aplicado solucio-
nes al proceso originados en los grupos.

Recursos adicionales
Algunos libros relacionados con el tema que he
cogido de una dirección web, de todas formas
hay mucha bibliografía relacionada.
Círculos de Calidad – Philip C. Thompson – Edi-

torial Norma – 1984, Círculos de Calidad en
Acción – Mike Robson – Ediciones Ventura –
1992, Círculos de Calidad – Francisco Palom
Izquierdo – Editorial Marcombo – 1991, CTC: La
Sabiduría Japonesa – Hajime Karatsu – Editorial
Gestión 2000 – 1992, Gerencia Japonesa y Cír-
culos de Participación – Enrique Ogliastri – Edito-
rial Norma – 1988, ¿Qué es el Control Total de
Calidad? La modalidad japonesa – Kaoru Ishika-
wa – Editorial Norma – 1994, Thompson, Phillip
C.. Círculos de Calidad. Cómo hacer que funcio-
nen. 
Algunas direcciones web y videos: (hay mucho

relacionado con el tema) 
Debo decir que cuando se vean algunos de

estos videos hay que interpretar las diferentes
reacciones o formas de abordarlo en ciertas cul-
turas.
• http://www.youtube.com/watch?v=KtzGbxapBpw (Caso
automoción en México)

• http://www.youtube.com/watch?v=q1QTl9xKYhk&featu-
re=related (Otro ejemplo) 

• http://www.youtube.com/watch?v=WwYbe3KiV3c&NR=1
(Otro más)

• http://www.youtube.com/watch?v=jDapFAzdilc& featu-
re=related (Quién es K. Ishikawa)

• http://www.youtube.com/watch?v=EEEBxY3KDKg  (Expli-
cación grupos de mejora)

• http://www.youtube.com/watch?v=gB7y0_On3wE&featu-
re=related

• http://www.youtube.com/watch?v=dhvv88Z7SaM&featu-
re=related (simpático trabajo conflictos en equipos)

• http://www.zaragoza.es/cont/paginas/sectores/jovenes/
cipaj/publicaciones/Doc_Comu/1cipajmejora.pdf

• http://www.edu.gva.es/eva/docs/calidad/formacio/gru-
pos_de_mejora.pdf

Próxima nota técnica
La gestión del valor
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Carlos Martínez Rubinos, Director de
IPASA-Sanbrandan y Presidente comisión
EPCA



Fiel a su cita semestral, el Consejo General de Colegios de
Economistas ha editado un nuevo ejemplar de la revista
Economistas —el primero de este año 2010— que hace el
número 4 desde que esta iniciativa se pusiera en marcha en
mayo de 2008. 

El Consejo General edita un nuevo
número de la revista Economistas
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En la sociedad en la que estamos inmersos, el factor clave para un mejor y más rápi-
do desarrollo profesional y personal es aquel basado en la sociedad del conocimien-
to y la información. Así las cosas, el Consejo General puso a disposición de todos los
colegiados de España este canal de comunicación que, al igual que la publicación
que tienes en las manos, cuenta con formato convencional de publicación gráfica y
con una distribución electrónica.
La revista, que cuenta con un recorrido temático extenso –contiene secciones de

opinión, divulgación, conocimiento y de actividades que desarrollan los distintos
Colegios– abre este número con una interesante entrevista a Santiago Hurtado Igle-
sias, Secretario General Técnico del Ministerio de Justicia, el cual aborda el espinoso
de tema de la modernización de la justicia, que en 2010 continuará con la el desarro-
llo de un plan estratégico que abarca un periodo de cuatro años. Igualmente, se pro-
nuncia sobre las reformas legislativas previstas para los próximos meses como el Pro-
yecto de Ley de Mediación y Arbitraje, el Proyecto de Ley de reforma del Código Penal,
la reforma del procedimiento laboral o la reforma integral de la Ley Concursal.
En páginas interiores, se incluyen los resultados de la encuesta realizada entre los

economistas
asesores de empresas sobre la nueva

información financiera en su primer
año de aplicación, según la cual, el
73% de los Economistas afirman que
se debería abreviar, aún más, la norma-
tiva contable y financiera para las
pymes.
Por último, y además de secciones

habituales como actualidad del propio
Consejo General , este número nos
trae un interesantísimo y extenso
reportaje acerca de las novedades tri-
butarias publicadas y anunciadas para
2010, de la mano de Luis del Amo y
Rubén Gimeno, Secretario Técnico y
Director del Servicio de Estudios del
REAF respectivamente, y que ningún
profesional del sector debería de pasar
por alto.
Este número así como los 3 prece-

dentes de esta publicación se encuen-
tran disponibles para todos los colegia-
dos en la Biblioteca Web.
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Comienzan las estanterías de las librerías a llenarse de libros
que tratan sobre el día después. El día después de la crisis,
claro está. ¿Serán estos los famosos brotes verdes? El primero
de ellos lo afronta desde una óptica más global mientras que
el segundo se centra en las claves para un nuevo rumbo
económico en España. La conclusión es similar en ambos:
Tenemos que actuar sin perder un solo segundo y aprender de
los errores del pasado.

Los brotes verdes literarios: lecciones
para el futuro

La originalidad del libro está en su visión enfocada al futuro inme-
diato –El día después de la crisis– y a largo plazo: recuperar y no vol-
ver a caer en los mismos errores. Esta crisis ha sido sincrónica (se ha
producido prácticamente al mismo tiempo en todos los países), glo-
bal y extremadamente dura y prolongada. Empezó como todas las
grandes recesiones. Primero una burbuja inmobiliaria, favorecida por
tipos de interés bajos, y luego una crisis de crédito y el colapso de los
mercados de capitales. Pero la salida será desigual. Algunos países pue-
den recuperar el pulso al terminar el año y ganar más fuerza en la pró-
xima primavera. Otros, como España, tienen horizontes menos alenta-
dores. Es importante conocer las causas para evitar que se repita y
empezamos a saber cuáles son los resortes para la recuperación. El libro trata sobre
el futuro más o menos inmediato: el día después de la Gran Recesión. ¿Qué paí-
ses serán los primeros en la línea de salida?, ¿En qué sectores ganarán impulso? 

¿Qué reformas son necesarias para salir de la crisis y cuándo? Las de
siempre y cuanto más rápidamente posible. No hay tiempo que per-
der. Juan Rosell (Presidente de Fomento del Trabajo Nacional, la patro-
nal catalana, y VP de la CEOE) y Joaquín Trigo (Director Ejecutivo de
Fomento del Trabajo Nacional) nos dan las claves en este libro. La edu-
cación debe volver a funcionar, ser más creativa y práctica. La justicia
debe ser más rápida y adaptada a las nuevas tecnologías. La reforma
de las Administraciones es fundamental. La simplificación no puede
ahogar a la economía y menos a los ciudadanos. Infraestructuras de
todo tipo y potenciación de la innovación como garantía de futuro.
Una legislación laboral que cree empleo, la entrada y salida debe
estar perfectamente organizada. la dependencia energética, el
agua, el cambio climático son temas donde el pragmatismo debe imponerse. La
reforma y viabilidad del Estado de Bienestar, y así otras tantas.

Y después de la crisis, ¿qué?
JUAN ROSELL Y JOAQUÍN TRIGO

�

El día después de la crisis
ROBERT TORNABELL
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julio de 2009, se aplicará el tipo del 4% a las
transmisiones de inmuebles que vayan a cons-
tituir la vivienda habitual del contribuyente,
siempre que se cumplan estos requisitos: 
1º. Situación del adquirente a la fecha de deven-
go del impuesto: 
· Ser miembro de familia numerosa y destine el
inmueble adquirido a vivienda habitual de su
familia; O
· Tener edad inferior a 36 años.

2º. Límites de patrimonio: 
· Para las familias numerosas, la suma del patri-
monio de todos los miembros no ha de supe-
rar los 400.000 euros, más 50.000 euros adi-
cionales por cada miembro superior al mínimo
para obtener la condición de familia numero-
sa;
· Para los menores de 36 años, la suma del patri-
monio de todos los miembros de la unidad
familiar no superará la cifra de 250.000 euros,
más 30.000 euros adicionales por cada miem-
bro de la unidad familiar que exceda del pri-
mero. A efectos del cómputo del límite se
incluirán también en la unidad familiar a los
adquirentes de la vivienda para los que vaya a
constituir su vivienda habitual.

B) Tipo de gravamen aplicable a la adquisición de
vivienda habitual en el AJD, modalidad de docu-
mentos notariales.
Para las transmisiones realizadas desde el 1 de
julio de 2009, se aplicará el tipo del 0,3% para
las primeras copias de escrituras que documen-
ten una adquisición de vivienda habitual siem-
pre que el contribuyente cumpla los requisitos
mencionados en el apartado A) anterior. 
C) Criterios de aplicación de los beneficios fisca-
les. 
1. Los conceptos de vivienda habitual, adquisi-
ción de vivienda habitual y unidad familiar
serán, como de costumbre, los contemplados
en la normativa reguladora del IRPF. 
2. Si la vivienda adquirida no llega a reunir los
requisitos para ser habitual, se ingresará la can-
tidad derivada del beneficio fiscal más intereses
de demora, mediante autoliquidación presen-
tada en el plazo de 30 días hábiles desde el
momento en que se incumplan los requisitos. 
3. Si el inmueble es adquirido por varias personas
y no todas cumplen los requisitos, el tipo redu-
cido se aplicará a la parte proporcional de la base
liquidable correspondiente al porcentaje de par-
ticipación en la adquisición de los contribuyen-
tes que sí los cumplan.

fiables de los flujos de efectivo del instrumento
financiero del que venimos hablando.
Sin embargo, en aquellos contratos en que los

intereses tengan carácter contingente, bien por-
que se pacte un tipo de interés condicionado al
cumplimiento de ciertos objetivos en la empresa
prestataria (por ejemplo, alcanzar cierta cifra de
beneficios), o bien porque se calculen exclusiva-
mente por referencia a la evolución de la activi-
dad de la citada empresa, el fondo económico de
la operación resulta similar al de los contratos de
cuentas en participación. En esto casos, el pres-
tamista valorará el préstamo al coste, incremen-
tado por los resultados que deba atribuirse y
menos, en su caso, el importe acumulado de las
correcciones valorativas por deterioro.
Por su parte, el prestatario valorará el débito al

coste, incrementado por los intereses que deba
abonar al prestamista de acuerdo con las condi-
ciones contractuales pactadas.
En este supuesto, los costes de transacción se

imputarán a la cuenta de pérdidas y ganancias,
de forma lineal a lo largo de la vida del préstamo
participativo.
Sin perjuicio de cuanto hemos dicho, si de las

condiciones de la operación se desprendiese que
el préstamo encubre una subvención o una dona-
ción, ésta deberá contabilizarse de conformidad
con lo dispuesto en la norma de registro y valora-
ción 18ª del PGC.

2. LOS NUEVOS TIPOS DE GRAVAMEN
REDUCIDOS EN LA TRANSMISIÓN DE
INMUEBLES EN GALICIA

El BOE de 22 de diciembre de 2009 recoge, entre
otras disposiciones, la Ley 4/2009, de Galicia, ley
que introduce interesantes medidas tributarias
relativas al ITP y AJD para el fomento del acceso
a la vivienda de familias numerosas y menores de
36 años y para el fomento también de la sucesión
empresarial. Es una pena que la bondad de tales
medidas, de las cuales haremos memoria a conti-
nuación, se vea enturbiada por los problemas que
van a causar sus esquizofrénicas reglas de vigen-
cia (¡¡¡se publica en el BOE del 22 de diciembre
de 2009 una ley a la cual se atribuyen efectos
desde el 29 de octubre pero que se aplica a los
hechos imponibles realizados desde el 1 de
julio!!! ¿Qué pensará el legislador gallego que
significa que una norma fiscal surta efectos desde
el 29 de octubre si se aplica a los hechos imponi-
bles realizados desde el 1 de julio? ¿Sabrá el legis-
lador gallego que estamos ante normas sustanti-
vas y no procesales? Pero es que ¿cómo va a
aplicarse una norma publicada en el BOE de 22
de diciembre a los hechos imponibles realizados
a partir del 1 de julio, si en muchos de estos casos
la autoliquidación tuvo que presentarse en el
plazo de un mes?). 
Pero vayamos a las novedades normativas:
Por una parte, se reducen los tipos de grava-

men del impuesto para familias numerosas y
menores de 36 años a fin de facilitar el acceso a
la vivienda, al tiempo que aspira a estimular la
reactivación del sector inmobiliario, concretán-
dose, con efectos desde el 29 de octubre de
2009, como sigue: 
A) Tipo de gravamen aplicable a la adquisición de
vivienda habitual en el ITP. 
Para las transmisiones realizadas desde el 1 de

1. PRÉSTAMOS PARTICIPATIVOS Y
OPERACIONES VINCULADAS

A la vista de las consultas que se nos vienen for-
mulando sobre el tratamiento contable de los
préstamos participativos, así como sobre la inci-
dencia del régimen de operaciones vinculadas en
los préstamos participativos, haremos en las líne-
as que siguen algunas observaciones al respecto. 
Las dudas contables derivan de la norma de

registro y valoración 9ª (“instrumentos financie-
ros”) del PGC y, más concretamente, de cómo
han de ser clasificados y valorados los préstamos
participativos por las empresas prestamista y pres-
tataria.
En lo que se refiere a la fiscalidad, la cuestión

surge ante la eventual interferencia de la regla
imperativa de valoración que deriva del régimen
de las operaciones vinculadas con la naturaleza
misma de los préstamos participativos, esto es, si
la obligación de retribuir con arreglo a paráme-
tros de mercado los préstamos formalizados
entre partes vinculadas afecta también en todo
caso a los préstamos participativos o, por el con-
trario, éstos conservan los rasgos característicos
de su naturaleza aunque se formalicen entre par-
tes vinculadas. En particular, surge la duda de si
el régimen de operaciones vinculadas condiciona
el momento a partir del cual se debe de retribuir
el importe prestado y el modo de cálculo de dicha
retribución o, por el contrario, dichas circunstan-
cias sólo dependen de los parámetros de referen-
cia que se hayan libremente estipulado en el con-
trato, muy frecuentemente haber alcanzado una
determinada rentabilidad y/o ciertos resultados
empresariales.
Pues bien, no admite duda que la regla impe-

rativa de valoración con arreglo a parámetros de
mercado de las entregas de bienes y prestaciones
de servicios entre partes vinculadas –que en el
caso de los préstamos se traduce en la obligación
de retribuir a interés de mercado el importe pres-
tado–, declina en el caso de los préstamos parti-
cipativos. Como es obvio, el régimen de las ope-
raciones vinculadas no puede desnaturalizar una
relación contractual, no puede alterar el régimen
jurídico ni la naturaleza del negocio de “cuentas
en participación”, del cual trae causa el contrato
de préstamo participativo. En consecuencia, ni
puede alterar su consideración como fondos pro-
pios de la entidad prestataria, ni el momento a
partir del cual se haya pactado el devengo de la
retribución ni, en fin, el tipo y modo de cálculo de
la libremente acordada por las partes.
En relación con su contabilización, los présta-

mos participativos se clasificarán en alguna de las
categorías a las que se refiere la NRV 9ª del PGC
2007. Así, con carácter general, la parte presta-
mista los clasificará como “préstamos y partidas
a cobrar”, y para la parte prestataria normalmen-
te han de ser clasificados como “débitos y parti-
das a pagar”.
El criterio de registro y valoración será el que

corresponda a cada una de las citadas categorí-
as. Por tanto, en la medida en que con carácter
general procede clasificar los préstamos partici-
pativos como préstamos y partidas a cobrar (o
como débitos y partidas a pagar), con posteriori-
dad al reconocimiento inicial se valorarán al coste
amortizado siempre que a la vista de las condicio-
nes contractuales puedan realizarse estimaciones
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Reseña de actualidad fiscal

Miguel Caamaño, Catedrático de Derecho
Financiero y Tributario. Abogado
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4. La valoración del patrimonio se realizará con-
forme al Impuesto sobre el Patrimonio referidas
a la fecha de la adquisición del inmueble, inclu-
yendo el mismo por su valor de adquisición sin
deducción de las deudas de su adquisición con
precio aplazado o financiación ajena. 
5. La condición de familia numerosa se acredita-
rá mediante el título oficial en vigor establecido
al efecto, en el momento de presentación de la
declaración del impuesto.
6. La adquisición de la vivienda habrá de docu-
mentarse en escritura pública, en la que conste
la fecha de nacimiento del adquirente y su fina-
lidad de destinarla a su vivienda habitual. 
7. Incompatibilidad con otros beneficios fiscales.
De haberse disfrutado de la reducción en el ISD
por donación de dinero para la adquisición de
vivienda habitual, los tipos reducidos mencio-
nados en los apartados A) y B) anteriores se apli-
carán al importe resultante de minorar la base
liquidable en la cuantía del importe de la dona-
ción. 
D) Tipo de gravamen aplicable a la adquisición de
inmuebles incluidos en la transmisión de la tota-
lidad de un patrimonio empresarial en el ITP.
Con efectos desde el 29 de octubre de 2009,

se aplicará el tipo del 4% en el impuesto sobre
transmisiones patrimoniales onerosas a las trans-
misiones de inmuebles que resulten no sujetas al
IVA por transmisión del patrimonio empresarial
(art.7.1º LIVA), siempre que se cumplan los
siguientes requisitos:
1. La empresa o el negocio profesional haya veni-
do ejerciendo efectivamente las actividades de
su objeto social durante un periodo superior a
los dos años anteriores al devengo del impues-
to.
2. El centro principal de gestión de la empresa o
del negocio profesional se encuentre en Galicia
y que se mantenga durante los cinco años
siguientes a la fecha de devengo del impuesto. 
3. Durante cinco años el adquirente no podrá: 
· Hacer actos de disposición u operaciones
societarias que, directa o indirectamente, pue-
dan dar lugar a una minoración sustancial del
valor de adquisición. 
· Enajenar los inmuebles objeto de tipo reduci-
do, salvo que la totalidad del importe se rein-
vierta en la adquisición de otros inmuebles en
Galicia, de una sola vez o sucesivamente, en
un periodo no superior a los dos años desde
la fecha de transmisión. También se entende-
rá cumplido este requisito si las cantidades
obtenidas en la enajenación se destinan a
satisfacer el precio del inmueble que se adqui-
rió en el plazo de los dos años anteriores a la
transmisión. 
· Desafectar los inmuebles objeto del tipo redu-
cido o bien los inmuebles objeto de reinver-
sión de la actividad empresarial o profesional.

2. En caso de incumplir los requisitos, deberá de
hacerse una declaración complementaria por la
parte del impuesto que se hubiera dejado de
ingresar por la aplicación del tipo de gravamen
reducido más intereses de demora. 
3. La aplicación del tipo de gravamen reducido ha
de ser solicitada en la presentación de la decla-
ración del impuesto.
E) Vigencia temporal. 
La vigencia temporal del tipo de gravamen apli-

cable a la adquisición de vivienda habitual por
menores de 36 y a la adquisición de inmuebles
incluidos en la transmisión de la totalidad de un
patrimonio empresarial será hasta el 31de diciem-
bre de 2011.

3. ACTUACIONES INSPECTORAS PARCIALES
Y PRESCRIPCIÓN

Como no abundan las sorpresas del TEAC en favor
del contribuyente, las que nos llegan merecen ser
destacadas. Esta vez se trata de su doctrina relati-
va a los efectos de las actuaciones de comproba-
ción de carácter parcial sobre la prescripción de la
obligación tributaria.
Mediante Resolución de 26 de marzo de 2009,

el TEAC llega a la conclusión, que compartimos y
celebramos, en virtud de la cual las actuaciones
de comprobación de carácter parcial (procedi-
mientos de verificación de datos, de comproba-
ción limitada o de inspección parcial, esto es, rela-
tiva a algún o algunos de los hechos imponibles
de un tributo) sólo interrumpen el plazo de pres-
cripción de la obligación tributaria en relación con
el hecho imponible que ha sido objeto de compro-
bación. Contrario sensu, no surten efecto inte-
rruptivo sobre la prescripción de un tributo en
general, de modo que los demás hechos imponi-
bles del tributo que no han sido comprobados
(vgr. han sido comprobados los rendimientos de
capital pero no los de actividades económicas ni
las ganancias o pérdidas de patrimonio) podrán
haber prescrito con el transcurso de los cuatro
años, sin que el efecto interruptivo de la prescrip-
ción del hecho imponible que ha sido comproba-
do afecte a los no comprobados.

4. PRECAUCIÓN CON LA PLANIFICACIÓN
FISCAL DE LAS SUCESIONES Y LAS
DONACIONES

Es sabido que desde que las Cortes Generales
ensancharon la potestad normativa de las Comu-
nidades Autónomas en el ámbito del Impuesto
sobre Sucesiones y Donaciones venimos asistien-
do a una competencia, no siempre leal, al menos
si utilizamos este adjetivo con el significado que le
reconoce el Tribunal de Justicia de la Unión Euro-
pea (también “competencia perniciosa”), entre los
distintos territorios para atraer ciertos hechos
imponibles, incluso la residencia habitual de las
personas físicas, provocando muchas veces una
deslocalización artificial de operaciones y de
hechos imponibles, en la búsqueda por parte del
contribuyente de un tratamiento fiscal más venta-
joso.
Todos conocemos, en efecto, las presunciones

establecidas en la Ley 29/1987, del ISD, para com-
batir las estrategias de elusión fiscal (vgr. Art. 4:
Se presumirá la existencia de una transmisión
lucrativa cuando de los registros fiscales o de los
datos que obren en la Administración resultare la
disminución del patrimonio de una persona y
simultáneamente o con posterioridad, pero siem-
pre dentro del plazo de prescripción, el incremen-
to patrimonial correspondiente en el cónyuge,
descendientes, herederos o legatarios. En las
adquisiciones a título oneroso realizadas por los
ascendientes como representantes de los descen-
dientes menores de edad, se presumirá la exis-
tencia de una transmisión lucrativa a favor de
éstos por el valor de los bienes o derechos trans-

mitidos, a menos que se pruebe la previa existen-
cia de bienes o medios suficientes del menor para
realizarla y su aplicación a este fin. O también Art.
11: En las adquisiciones “mortis causa”, a efectos
de la determinación de la participación individual
de cada causahabiente, se presumirá que forman
parte del caudal hereditario: a) Los bienes de todas
clases que hubiesen pertenecido al causante de la
sucesión hasta un año antes de su fallecimiento,
salvo prueba fehaciente de que tales bienes fue-
ron transmitidos por aquél y de que se halla en
poder de persona distinta de un heredero, lega-
tario, pariente dentro del tercer grado o cónyuge
de cualquiera de ellos o del causante. b) Los bien-
es y derechos que durante los tres años anterio-
res al fallecimiento hubieran sido adquiridos a títu-
lo oneroso en usufructo por el causante y en nuda
propiedad por un heredero, legatario, pariente
dentro del tercer grado o cónyuge de cualquiera
de ellos o del causante), así como ciertas cláusu-
las antifraude (p.ej. Art. 30: Las donaciones y
demás transmisiones “inter vivos” equiparables
que se otorguen por un mismo donante a un
mismo donatario dentro del plazo de tres años, a
contar desde la fecha de cada una, se considera-
rán como una sola transmisión a los efectos de la
liquidación del impuesto).
A partir de la entrada en vigor de la Ley

35/2006, de 28 de noviembre, se introduce la
novedad de que no producirán efecto los cam-
bios de residencia de una a otra Comunidad
Autónoma cuando dichos cambios “tengan por
objeto principal lograr una menor tributación
efectiva en este impuesto” (art. 72.3º). La prue-
ba corresponde, como es obvio, a la Administra-
ción, pero bien es cierto que el legislador puso en
sus manos un valioso –y peligroso– activo para
combatir la deslocalización artificial de la residen-
cia de las personas físicas.
Pero es que con efectos a partir del 1 de enero

de 2010 se ha introducido una cláusula antifrau-
de más, muy a tener en cuenta en la planificación
fiscal que hagamos. Mediante Ley 22/2009 (arts.
28, 32 y DF 5ª) se modifica el concepto de resi-
dencia habitual a efectos del ISD, ampliando el
período a considerar para su determinación de
uno a cinco años y haciendo coincidir el punto de
conexión para la atribución del rendimiento con
el que determina la normativa aplicable.
Las principales novedades a tener en cuenta en

nuestra planificación son las siguientes:
• Se considera que las personas físicas residentes
en territorio español lo son en el territorio de
una Comunidad Autónoma cuando permanez-
can en su territorio un mayor número de días
del período de los cinco años inmediatos ante-
riores, contados de fecha a fecha, que finalice
el día anterior al de devengo.
• En relación al punto de conexión, la normativa
a aplicar en los supuestos de adquisiciones mor-
tis causa y de cantidades percibidas por los
beneficiarios de seguros sobre la vida que se
acumulen al resto de bienes y derechos que
integran la porción hereditaria del beneficiario,
así como en el supuesto de adquisiciones por
donación de bienes y derechos que no sean
inmuebles, será la de la Comunidad Autónoma
en la que el causante o el donatario hubieran
tenido su residencia habitual, determinada ésta
conforme a lo expuesto en el apartado anterior. 



Avda. de Lugo, 115-bajo
15702 Santiago de Compostela
T 981 573 236
F 981 572 863
santiago@economistas.org

DELEGACIONES

Edif. Usos Múltiples-Planta baja
Punta Arnela-A Malata-15591 Ferrol
T 981 364 034
F 981 364 981
coecofe@economistas.org

economistas
A Coruña

www.economistascoruna.org

NOTA
Si no desea seguir recibiendo esta publicación notifíquelo a la Secretaría del 

Colegio de Economistas
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• Sin personalizar y sin un pedido míni-
mo. 
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logo) del despacho, en los que puede
figurar la siguiente leyenda: 

Editado en colaboración con “Nombre el despacho”
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Todos los colegiados en situación de desempleo gozan de una bonificación en la
cuota trimestral, por lo que sólo abonan la cantidad de 8 euros en lugar de la cuota
ordinaria, cuyo importe es de 24 euros (por cuenta ajena). Para mantener la bonifica-
ción es preciso acreditar trimestralmente la situación laboral haciendo llegar al Cole-
gio copia de la correspondiente tarjeta del INEM, cuatro veces al año, en las siguien-
tes fechas:

• DEL 1 AL 10 DE MARZO · DEL 1 AL 10 DE SEPTIEMBRE
• DEL 1 AL 10 DE JUNIO · DEL 1 AL 10 DE DICIEMBRE

Os recordamos que la no acreditación de la condición de parado supone la varia-
ción automática de la situación y la cuota colegial.

Actualización de la tarjeta del
INEM


