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Por su parte, el profesor Miguel
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14 y 15 de O Economista, nos habla en
esta ocasión, entre otras cuestiones, de la
tan manida sentencia del TEAC que
considera nulas las liquidaciones del IVA.
Para no perdérselo.

Publicaciones gratuitas a
disposición de los
colegiados
El Consello Galego de Colexios de
Economistas ha gestionado con FEUGA la
cesión gratuita por parte de esta entidad de
una serie de publicaciones para los
colegiados. En páginas interiores más
detalles.

Reseña de actualidad
contable
Una vez más, el profesor Fernando Ruiz nos
trae el resumen de las consultas publicadas
en el BOICAC. Un total de 6 interesantes
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antiago de Compostela se convertirá, los próximos días 28 y 29 de

octubre, en la capital de los profesionales del Derecho Concursal

con motivo de la celebración de unas jornadas especializadas que

organiza el Consello Galego de Colexios de Economistas, institu-

ción que me honro en presidir. Tras los éxitos cosechados en las tres

ediciones anteriores, celebradas en A Coruña en 2007, Ourense en 2008 y

el pasado año en Lugo, imagino que no se le escapa a nadie el motivo de

que se haya elegido precisamente este año como sede a la capital compos-

telana, pues de todos es sabido la importante efemérides que en ella está

teniendo lugar en 2010 y que no se repetirá hasta dentro de 11 años: la cele-

bración del Año Santo.

Al ya de por sí marco incomparable, se le unen a estas jornadas una serie de

aditamentos que las hacen indudablemente atractivas: además de que, por pri-

mera vez, se abre la participación en el encuentro a todos los profesionales a nivel nacional, me gustaría resaltar que será

este uno de los primeros foros de encuentro y debate que se desarrollen paralelamente a la tramitación parlamentaria de

la reforma de la Ley Concursal, pues, a la espera en el momento de escribir estas líneas de las conclusiones de la Comisión

creada por el Ministerio de Justicia para elaborar las bases de la reforma de dicha ley, es muy probable que el debate parla-

mentario sobre dicha modificación legislativa tenga lugar en el último trimestre del año, coincidiendo de este modo con la

celebración del encuentro.

Pero si la oportunidad de las fechas hacen innegablemente atractiva esta convocatoria, mayor interés si cabe le confie-

re el hecho de que entre los ponentes se cuenta con la participación confirmada de 7 de los 19 miembros de la citada

Comisión. Contaremos asimismo con el Secretario General Técnico del Ministerio de Justicia, Santiago Hurtado Iglesias,

que se encargará de abordar el tema de la reforma de la ley en la conferencia inaugural. Todo un lujo. Y además de este

magnífico programa científico, desde la organización hemos querido ofrecer

a todos los participantes un programa social que no le vaya a la zaga y que, a

desarrollar en tarde del viernes 29, incluirá la Misa del Peregrino con ofrenda

de los economistas al Apóstol y el vuelo del botafumeiro, todo ello como ante-

sala de una especial cena de clausura.

Una ocasión sin duda para no perderse, especialmente en los tiempos que

corren. Y es que, seis mil concursos después, la reforma de la ley concursal

aprobada por el Gobierno en marzo de 2009 se ha revelado insuficiente para

responder a la peor crisis económica vivida en España en décadas. De los 976

concursos de 2007 se pasó a los 3.105 en 2008 y de ahí a los 5.922 casos regis-

trados el año pasado. En 2010 la cifra previsiblemente será también superior

a los 5.000. Y detrás de esas frías cifras se esconden verdaderos dramas de

empresas familiares que lo han perdido todo. 

Señalaba en estas mismas páginas (O Economista nº 69) Diego Comenda-

dor —compañero de Junta de Gobierno en el Colegio y Director-Coordinador de estas jornadas— en una entrevista con-

cedida a esta publicación que “el empresario aguanta y solo acude al procedimiento concursal cuando la situación es

insostenible y, por desgracia, irreversible”. De una ley más efectiva depende que esas empresas no terminen, como casi

siempre ocurre, en liquidación. Y que sus acreedores puedan cobrar sus deudas en un plazo de tiempo que no sea tan

amplio como para provocar que también ellos entren en concurso. 

De todo ello debatiremos a finales de octubre en Santiago. Quiero desde esa tribuna animar a todos los que puedan

tener un mínimo interés en el tema concursal a participar en este importante encuentro. Os esperamos.
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Roberto Pereira Costa
Decano-Presidente
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IV Encuentro Gallego de Profesionales
del Derecho Concursal
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Migración del correo de economistas a
Google
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Tras la migración efectuada de las cuentas
de correo con la extensión @economistas a
Google, y habida cuenta de los eventuales
problemas que a raíz de ello puedan surgir,
hemos publicado una noticia en la Web
colegial con los manuales de instruc-
ciones para la configuración de las
cuentas según el gestor de correo que cada
usuario posea (Outlook 2002-2003, Outlo-
ok 2007 y Outlook Express).
Para cualquier consulta o ayuda adicional

poneos en contacto directamente con Recol
en el teléfono 902 455 466. Si la consulta
es sobre Google Apps el teléfono es 902
996 092. El horario de asistencia será de
09:00h a 14:00h y de 16:00h a 18:30h, de
lunes a jueves y los viernes de 08:00h a
15:00h.
Así las cosas, una vez completada la migra-

ción, el completo servicio de correo que sumi-
nistra Google (Google Apps) así como una
serie de herramientas integradas que
serán de gran utilidad, podrán usarse
con el correo colegial que estaba

usando hasta ahora. El correo podrá ser
usado:

1) a través de la web, teniendo en cuenta
que como “Nombre de usuario” tiene
que poner su cuenta de correo:

• EN LA DIRECCIÓN:
http://correo.economistas.org
(para el dominio @economistas.org)

• EN LA DIRECCIÓN: 
http://correo.rea.es
(para el dominio @rea.es o
@rea.economistas.org)

• EN LA DIRECCIÓN:
http://correo.reaf.es
(para el dominio @reaf.es o
@reaf.economistas.org)

2) a través de cualquier programa de
correo (Outlook, Outlook Express, Thun-
derbird…)   

Las nuevas funcionalidades de Google
Apps (Docs, Talk…) deben usarse vía Web,
por lo que si configura la cuenta en su actual
programa de correo electrónico, dejará de
poder utilizar una potente herramienta de
comunicación.
Se mantienen las direcciones de correo,

así como todos los correos almacenados en
la red.  No obstante, ha de tenerse en cuen-
ta que, por motivos de seguridad las con-
traseñas tienen que tener un mínimo de
6 caracteres, por lo que todas aquellas con-
traseñas que tengan menos de seis carac-
teres, se rellenarán con 0 (“ceros”) a la
derecha hasta completar los 6 caracteres
(Ej.: una contraseña que sea “pepe”, pasará
a ser “pepe00”).

Una vez que entre en su correo, vía
Web, podrá establecer una nueva
contraseña, que solamente el usua-
rio debe conocer.



Acuerdo de Colaboración entre el
Colegio de Economistas de 
A Coruña e ITE Caixa Galicia
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El Colegio de Economistas de A Coruña
y el Instituto Tecnológico Empresarial
Caixa Galicia (ITE) han firmado reciente-
mente un acuerdo de colaboración en
materia formativa.
A través de este acuerdo los colegiados

podrán acceder a gran parte de los progra-
mas formativos de ITE con unas condiciones
ventajosas. Como norma general, obten-
drán un 15% de descuento sobre el coste
de matrícula de diversos programas Más-
ter de ITE Caixa Galicia entre los que se
encuentran el MBA Executive, organiza-
do con ICADE Business School.
La oferta formativa incluye también el

Program for Management Develop-
ment – PMD ® organizado con ESADE
(consultar descuentos a aplicar). Otros pro-
gramas formativos ofrecidos por ITE Caixa
Galicia son el Programa Superior en Gestión
Patrimonial y el Programa Superior en Valo-
ración de Empresas.
Asimismo, los miembros del Colegio de

Economistas podrán acceder a todos los
programas de corta duración que orga-
nice ITE (seminarios, jornadas de actualiza-
ción…) con un 20% de descuento en el
precio inicial de la matrícula.
El Convenio recoge otro tipo de “venta-

jas” para los colegiados como es:

Acceso a la “Bolsa de Talento de ITE”,
integrada por los alumnos que finalizan los
programas Máster, donde los colegiados
podrán remitir las ofertas de empleo que
consideren.
Acceso del Colegio de Economistas a las

instalaciones que ITE tiene en sus sedes de
A Coruña (Ronda de Nelle) y Santiago (Rúa
Nova).

Los colegiados podrán obtener más
información sobre la oferta
formativa de ITE a través de su
página web: 
www.itecaixagalicia.com
A través del teléfono 981 185 035
o en el correo electrónico:
Info@itecaixagalicia.com
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Resumen de las consultas publicadas en el BOICAC nº 82

un importe significativo con un
préstamo en dólares, y cuya moneda
funcional también es el dólar
En este punto, el PGC se remite a los crite-
rios a detallar en las normas de formulación
de las cuentas anuales consolidadas que se
aprueben en desarrollo del vigente texto del
Código de Comercio. Teniendo en cuenta
que tales normas todavía no han sido apro-
badas, el ICAC basa su respuesta en los cri-
terios contenidos en la norma 18ª.3 de la
Circular del Banco de España 4/2004, de 22
de diciembre, sobre normas de información
financiera pública y reservada y modelos de
estados financieros. De dicha norma se
infiere que la moneda funcional es la mone-
da en la que la entidad no soporta riesgo de
tipo de cambio, por ser la moneda en la que
genera y emplea la mayor parte de su efec-
tivo. Por lo tanto, a salvo de otras circuns-
tancias, parece razonable considerar que la
moneda funcional de la sociedad holding
española sea también el dólar.

CONSULTA Nº 4
Sobre el momento del registro contable
de una operación de ampliación de
capital con cargo a reservas
Teniendo en cuenta que el abono a la cuenta
de capital se produce una vez inscrita la
ampliación en el Registro Mercantil, en el caso
de una ampliación realizada, por ejemplo, en
2009, si su inscripción se produce entre la
fecha de cierre y la fecha de formulación de las
cuentas anuales, de acuerdo con el criterio
establecido en la consulta nº 4 del BOICAC nº
81, se contabiliza la ampliación con efectos a
la fecha de cierre del ejercicio 2009. Sin embar-
go, si la inscripción tuviese lugar con posterio-
ridad a la fecha de formulación de las cuentas
de 2009, habría que esperar a contabilizar el
traspaso de reservas a capital en la fecha de
dicha inscripción, dentro del ejercicio 2010.

CONSULTA Nº 5
Sobre la capitalización de los gastos
financieros derivados de la obtención
de un préstamo para financiar el IVA
devengado por la construcción de una
planta industrial
En el caso de que el IVA soportado vaya a ser
deducido por la empresa y, por tanto, no
forme parte del precio del coste de construc-
ción del inmovilizado en cuestión, no se
cumplen las condiciones para incluir en
dicho coste de construcción los intereses del
préstamo que financia el IVA. A sensu con-
trario, se colige que sí se podrían capitalizar
tales gastos financieros en la parte corres-
pondiente al IVA no deducible, siempre que
se cumplan el resto de requisitos al respecto
en la NRV 2ª, Inmovilizado material, del PGC.

CONSULTA Nº 1
Sobre el tratamiento contable de los
gastos asociados a la obtención de un
aval
En este caso, la empresa avalada, obligada
al desembolso de un pago inicial y otros adi-
cionales con carácter periódico, no debe
considerar el aval como un instrumento
financiero, cosa que sí sucede desde el
punto de vista de la empresa avalista, sino
como un contrato a ejecutar accesorio de
otro principal, cuyo tratamiento contable
debería guardar sintonía con el previsto
para este último. Es por ello que, en la
mayoría de los casos, tales obligaciones de
pago se reconocen con cargo a gastos de
explotación. Se exceptúa el caso de que el
aval sea requerido para formalizar una ope-
ración financiera, por ejemplo, un présta-
mo, en cuyo caso, los pagos obligatorios
para la empresa avalada se han de tener en
cuenta en el cálculo del tipo de interés efec-
tivo de la operación y, por ello, en la deter-
minación de los gastos financieros deven-
gados en cada ejercicio.

CONSULTA Nº 2
Sobre el reconocimiento de una
subvención por creación de empleo
La consulta contempla la aplicación del con-
cepto de subvención no reintegrable al caso
tan habitual de la obtención de ayudas para
la contratación indefinida cuando se esta-
blece un período mínimo de varios años de
permanencia en la empresa del nuevo tra-
bajador contratado. El ICAC opina que la
empresa debería considerar no reintegrable
la subvención conforme transcurra el plazo
de permanencia, reconociendo la subven-
ción, en proporción al periodo de tiempo
transcurrido, en el patrimonio neto, para
reclasificarla de forma simultánea a la cuen-
ta de pérdidas y ganancias. Entre tanto, la
subvención se reconocería en el pasivo, en
su condición de reintegrable. Se consigue
así correlacionar el gasto de personal con la
subvención recibida para su contratación.

EJEMPLO: 
Subvención por un montante de 1.000
euros para la contratación indefinida de un
trabajador que exige una permanencia
mínima de 3 años en su puesto de trabajo.
Fecha de concesión de la subvención: 1-1-
01. Fecha de contratación del trabajador: 1-
1-01.

CONSULTA Nº 3
Sobre la determinación de la moneda
funcional de una sociedad holding
española cuyo activo está integrado
por la participación en dos filiales
extranjeras que se han financiado en

A la fecha de la concesión de la subvención:

01/01/01 Debe Haber
4708. Hacienda Pública, deudora por subvenciones 
concedidas 1.000,00 € 

522. Deudas a corto plazo transformables en 
subvenciones, donaciones y legados   1.000,00 € 

Al cierre del primer año:
31/12/01 Debe Haber
522. Deudas a corto plazo transformables en subvenciones, 
donaciones y legados 333,33 € 

940. Ingresos de subvenciones oficiales de capital   333,33 € 

31/12/01 Debe Haber  
840. Transferencia de subvenciones oficiales de capital 333,33 € 

747. Otras subvenciones, donaciones y legados transferidos al 
resultado del ejercicio   333,33 € 

Entendemos que no resulta necesarocer un pasivo por impuesto diferido, dado que el reco-
nocimiento de la subvención como ingreso en patrimonio neto coincide con su transferencia a
la cuenta de pérdidas y ganancias y, por tanto, a la base imponible del impuesto sobre el bene-
ficio.



Aunque el ICAC no entre en la cuestión,
en el caso de que el arrendamiento se califi-
que como financiero, el valor razonable del
usufructo puede ser difícil de estimar a par-
tir del valor actual de los pagos mínimos del
arrendamiento, dado el componente varia-
ble de los pagos periódicos. Se podría, no
obstante, estimar el valor razonable del usu-
fructo por referencia al valor razonable del
recinto, para el caso alternativo de que el
mismo hubiese sido adquirido.

Rectificación a mis comentarios sobre la
consulta nº 5 del BOICAC 81, referente
a la compra de acciones propias entre-
gando en contraprestación un terreno.

En el ejemplar de junio de este boletín (nº
72), quien suscribe se planteaba la duda de
si la diferencia entre el valor razonable y el
valor contable del terreno entregado debía

registrarse como resultado de la cuenta de
pérdidas y ganancias o directamente contra
reservas. La duda debía de ser producto de
la “resaca” de un fin de curso más ajetrea-
do de lo habitual: es claro que la plusvalía o
minusvalía del terreno debe reflejarse en la
cuenta de pérdidas y ganancias, dado que
todavía no se incorporó al valor razonable
del patrimonio neto de la empresa que
adquiere sus propias acciones, que sirve de
base para la fijación del precio de adquisi-
ción de las mismas. Ello no acontece con los
pagos en efectivo, en el sentido de que el
efectivo de la empresa refleja en todo
momento su valor razonable. En resumen,
no se trata de que la contraprestación de las
acciones propias consista en un activo
monetario o no monetario, sino de que éste
se encuentre contabilizado o no a su valor
razonable a la fecha de la recompra de las
acciones.

CONSULTA Nº 6
Sobre el tratamiento contable de un
derecho de usufructo por parte del
usufructuario

Se plantea el caso del usufructo de un recin-
to a favor de una empresa para ejercer en
dicho recinto su actividad durante un plazo
de 20 años. A cambio del derecho de usu-
fructo la sociedad pagará anualmente una
cantidad que se determinará en función de
la facturación y un importe fijo al final del
contrato de usufructo. Esta clase de opera-
ciones tienen la naturaleza de un arrenda-
miento, debiendo discernirse si se trata de
un arrendamiento financiero u operativo, en
función de si el usufructuario asume o no
todos los riesgos y beneficios inherentes a la
propiedad del activo objeto del contrato. La
respuesta del ICAC desarrolla el supuesto de
que se trate de un arrendamiento operati-
vo, aclarando que el valor actual del pago
fijo final debe repartirse como gasto por
arrendamientos a lo largo de los 20 años de
duración del usufructo, sin perjuicio de reco-
nocer, a mayores, los gastos financieros que
se derivan de la capitalización financiera de
dicho valor actual, hasta alcanzar el valor
final a hacer efectivo pasados los 20 años.

EJEMPLO:
Se contracta un derecho de usufructo en las
siguientes condiciones:

• Duración del usufructo: 20 AÑOS
• Fecha de inicio: 1-1-01 
• Pago final: 10.000,00 €
• Pago periódico anual inicial: 100,00 €
• Resto de pagos periódicos 
anuales: 1% 

SOBRE LAS VENTAS DEL AÑO ANTERIOR

• Ventas en el año 01: 12.000,00 €  
• Interés medio de la 
deuda pública a 20 años: 5%  

• Prima de riesgo de la 
deuda de la empresa: 1,5%  

La operación se califica como un arrenda-
miento operativo.
El valor actual del pago final en cada fecha

de cierre sería:

Fernando Ruiz Lamas, Profesor Titular
de la Universidade da Coruña
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VALOR ACTUAL DEL PAGO FINAL GASTOS FINANCIEROS
1-1-01 2.837,97 € (1)  
31-12-01 3.022,44 € 184,47 € (2)  
31-12-02 3.218,90 € 196,46 € (3)  etc.       

(1) EL VALOR ACTUAL INICIAL SERÍA: 10.000
2.837,97=

(1+0,05+0,015)20

(2) LOSGASTOS FINANCIEROSDEVENGADOS EN EL PRIMERAÑOSERÍAN: 184,47=[2.837,97(1+0,05+0,015)] 2.837,97
A 31-12-01, el valor actual del pago final pasa a ser de 2.837,97 + 184,47 = 3.022,44.
(3) LOS GASTOS FINANCIEROS DEVENGADOS EN EL SEGUNDO AÑO SERÍAN: 196,46=[3.033,44(1+0,05+0,015)]
3.022,44

Asientos al cierre del año 01. Por el pago periódico inicial:
31/12/01 Debe Haber
621. Arrendamientos y cánones 100,00 €
410. Acreedores por prestaciones de servicios   100,00 € 

Por el devengo del pago final:
31/12/01 Debe Haber
621. Arrendamientos y cánones (3) 141,90 €
662. Intereses de deudas (2) 184,47 €
171. Deudas a largo plazo 326,37 € 

(3) SE DETERMINA DIVIDIENDO EL VALOR ACTUAL A 1-1-01 DEL PAGO
FINAL ENTRE EL NÚMERO DE AÑOS DEL USUFRUCTO: 141,90 = 2.837,97/20

Asientos al cierre del año 02. Por el pago periódico:
31-12-02 Debe Haber  
621. Arrendamientos y cánones (4) 120,00 €
410. Acreedores por prestaciones de servicios   120,00 €
(4) 1% SOBRE LAS VENTAS DEL AÑO ANTERIOR

Por el devengo del pago final:
31-12-02 Debe Haber  
621. Arrendamientos y cánones 141,90 €
662. Intereses de deudas (3) 196,46 €
171. Deudas a largo plazo   338,36 €

La cuenta 171 se puede desglosar, por ejemplo, en una subcuenta 171,0 Acreedores por pres-
taciones de servicios a largo plazo. De acuerdo con la respuesta del ICAC a esta consulta, se
incluirá en el epígrafe B.VI que se creará en el pasivo no corriente del balance, con la denomi-
nación “Acreedores comerciales no corrientes”.
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Nota Técnica Resumida (NTR) de gestión empresarial:
BENCHMARKING COMO HERRAMIENTA
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so continuo, no es un proyecto o una serie
de proyectos. 

• El concepto de medición: “Lo que no se
puede medir es más difícil de mejorar”. El
benchmarking lleva aparejado un análisis
formal comparativo en el que se buscan
sistemas de medición válidos al objeto de
poder hacer un seguimiento sobre la evo-
lución comparativa y poder fijar metas.

• La aplicabilidad / la utilidad para cual-
quier producto y proceso del negocio: El
benchmarking es aplicable no solo a pro-
ductos o servicios. También se puede apli-
car a procesos de negocio, de hecho se
habla de benchmarking comercial, finan-
ciero, de recursos humanos, industrial, de
calidad de servicio percibido, etc…

• La comparación con los mejores: El
benchmarking busca la excelencia opera-
cional y por ello seleccionar el entorno
comparativo en otros que no aporten dife-
rencias competitivas adecuadamente vali-
dadas y valoradas por el sector/mercado/
cliente es una pérdida de tiempo y de
oportunidades.

Nota importante: antes de continuar una
matización: el benchmarking no busca “la copia”,
busca el reconocimiento de las buenas o excelentes
prácticas y el análisis o valoración comparativa con
las nuestras, al objeto de poder implementar las
mejoras necesarias para superarlas en la propia
organización y por lo tanto para ganar ventajas
competitivas comparativas en el mercado.

BREVE RESEÑA HISTÓRICA
Muchos años antes de Cristo, Sun Tzu escri-
bió la siguiente frase en el libro “El arte de la
guerra”:”Si conoce a su enemigo y se cono-
ce a sí mismo, no tiene por qué temer el
resultado de cien batallas”. Es posible que
este pensamiento de origen militar junto con
el término japonés “Danotsu”, que significa
ser el mejor entre los mejores, supongan el
origen de la filosofía del benchmarking.
El anecdótico comentario del párrafo

anterior tiene continuidad histórica en
muchas filosofías orientales y occidentales,
pero su uso empresarial parece que es
mucho más reciente y se remonta a apenas
30 años, momento en el que aparece el tér-
mino aplicado y el origen del Benchmarking
competitivo organizado de la manera des-
crita en el apartado anterior. 
Se atribuye su nacimiento a la Corpora-

ción Xerox donde allá por los principios de
los ochenta trabajó la mejora competitiva de
su aspecto organizativo y operacional
haciéndolo comparativamente con sus com-
petidores más directos, de ese trabajo obtu-

vo excelentes resultados, poniendo en mar-
cha toda una sistemática interna posterior.
Los buenos resultados fueron conocidos

y a partir de ahí se han perfeccionado siste-
mas y métodos y se ha aplicado en toda
clase de organizaciones públicas y privadas,
con o sin ánimo de lucro y de prácticamen-
te todos los sectores y tamaños.

TIPOLOGÍAS DE ENFOQUE DEL
BENCHMARKING
Siguiendo con el acercamiento a este térmi-
no, podemos hablar de diferentes categorí-
as o tipos de benchmarking en función a
diferentes planteamientos o enfoques:
• Interno o externo: Puede ser realizado
para ser extendidas las mejores prácticas
interdepartamentalmente o entre empre-
sas de un mismo grupo o ser realizado
mirando hacia el exterior y buscando com-
parativas excelentes en el mercado. (este
último es el frecuente, aunque el primero
sea también aprovechable)

• Sectorial o Genérico: Buscar las mejores
prácticas en el sector o buscar la compa-
rativa excelente fuera del sector. A veces
las empresas pueden perder oportunida-
des de mejora por buscar las mejores prác-
ticas solamente en sus competidores sec-
toriales. Es muy importante plantearse que
es más adecuado.

• Funcional o de Producto/Servicio. Se habla
de Benchmarking funcional cuando se
hace benchmarking en procesos de nego-
cio y de producto/servicio cuando es
hecho a estos. Cuando se hace a procesos
de negocio es conveniente valorar la cali-
dad percibida por el exterior.

Nota: hay otras muchas tipologías clasificatorias
pero pienso que no aportan nada a esta Nota
Técnica Resumida, y por ello no las incluyo.

METODOLOGÍA O FASES DEL 
BENCHMARKING
Como todo proceso es adecuado estructu-
rarlo en fases, al objeto de optimizar su
implementación. Entender la Metodología
es siempre de gran utilidad pues ahorrará
tiempo y recursos en la ejecución de proyec-
tos de Benchmarking. Como es sabido las
metodologías son una guía abierta y adap-
table a cada necesidad u organización, son
los principios metodológicos lo importante.
Las fases más comúnmente aceptadas

son las siguientes:
• ETAPA 0. GENERAR EL AMBIENTE NECESARIO

PARA INICIAR EL BENCHMARKING. FORMACIÓN Y

SENSIBILIZACIÓN INTERNA.
• ETAPA 1. REFLEXIÓN SOBRE LOS OBJETIVOS

ESTRATÉGICOS Y FACTORES CLAVE DE ÉXITO PARA

¿QUÉ ES EL BENCHMARKING?
Seguro que todos los economistas que lean
esta Nota Técnica Resumida (NTR) conocen
el término benchmarking y muchos lo han
utilizado y/o trabajado con él de una u otra
manera.
El benchmarking, desde hace unos años,

se ha integrado en nuestro entorno de tra-
bajo y en nuestro vocabulario técnico-pro-
fesional como una herramienta más al ser-
vicio de las organizaciones.
Si tecleamos en Google “Benchmarking”

nos devuelve en 0,10 segundos, aproxima-
damente 11,6 millones de resultados, en
ellos hay artículos, comentarios, foros, defi-
niciones, libros, cursos etc… como siempre
algunos de estos lugares web son interesan-
tes y otros muchos lo son un poco menos.
Ante una cantidad tan importante de

resultados obtenidos, en los que hay dife-
rentes enfoques, la primera cuestión que es
necesario aclarar es lo que es y lo que no es
benchmarking.
El término Benchmarking se maneja con

dos acepciones:
• Análisis puntual comparativo y
• Planteamiento o filosofía empresarial de
mejora y optimización empresarial.
Como definiciones de Benchmarking

encontramos muchísimas entre otras por
ejemplo la de Robert C. Camp “Benchmar-
king es la búsqueda de las mejores prácticas
de la industria que conducen a un desem-
peño excelente” 
Una definición que personalmente desta-

caría sobre las demás que he leído es la
siguiente:
“Benchmarking es el proceso continuo de

medir productos, servicios y prácticas con-
tra los competidores más duros o aquellas
compañías reconocidas como líderes en la
industria. (David T. Kearns, director general
de Xerox Corporation)”.
Y la destacaría por su sencillez y además

por recoger cinco aspectos muy importan-
tes que creo que facilitan la comprensión de
lo que a mi juicio es y no es el benchmar-
king, estos aspectos son:

• El benchmarking es un proceso: El carác-
ter de proceso identifica la necesidad de
una estructuración y le da el carácter ade-
cuado de planteamiento funcional. 

• El carácter de continuidad: Aunque el
Benchmarking se hace también de mane-
ra puntual y aislada, el “verdadero”
benchmarking como herramienta de
mejora es una filosofía interna de actua-
ción empresarial, la búsqueda permanen-
te de las mejores prácticas al objeto de
superarlas. El Benchmarking es un proce-
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http://www2.uah.es/estucios_de_organizacion/t
emas_organizacion/org_praxis/organiz_valor/be
nchmarking

• Garavito S. & Suárez, E.“Desarrollo conceptual
del Benchmarking y consideraciones de
aplicación práctica”
http://www.gestiopolis.com/recursos/documento
s/fulldocs/ger/bmkbiotec.htm

• Barrantes, A.; Fuentes, A. & Reyes, C(2002).
“Benchmarking…comparación de sistemas”
http://benchmarking.galeon.com/index.html

• Cifuentes, A.“Etapas del Benchmarking”
http://www.monografias.com/trabajos10/bench/
bench2.shtml

• Ministerio Español del Trabajo y Asuntos
Sociales. Secretaría de Estado de la Seguridad
Social “Guía metodológica del Benchmarking”
http://www.seg-social.es/inicio/?MIval=cw_
usr_view_Folder&LAG=1&D=28286

Algunos Videos en youtube. Simplemente con
teclear en un buscador –benchmarking youtube–,
se obtienen muchos videos relacionados.

LA ORGANIZACIÓN. PRIORIDADES Y PRINCIPALES

NECESIDADES DE MEJORA.
• ETAPA 2. DETERMINACIÓN DEL

ÁREA/PROCESO/PRODUCTO… OBJETO DE

BENCHMARKING

• ETAPA 3. SELECCIÓN Y FORMACIÓN DEL EQUIPO

DE TRABAJO

• ETAPA 4. SELECCIÓN DE MEJORES PRÁCTICAS

COMPARATIVAS APLICABLES

• ETAPA 5. RECOPILACIÓN DE LA INFORMACIÓN

INTERNA Y EXTERNA APLICABLE

• ETAPA 6. ANÁLISIS COMPARATIVO DE LA

INFORMACIÓN Y DATOS RECOPILADOS

• ETAPA 7. PROPUESTA DE ACTUACIONES Y

DESARROLLO DEL PLAN DE ACCIÓN Y APROBACIÓN

• ETAPA 8. IMPLANTACIÓN Y PUESTA EN MARCHA

DE LAS MEJORAS

• ETAPA 9. ANÁLISIS Y PRESENTACIÓN DE LOS

RESULTADOS

• ETAPA 10. SEGUIMIENTO DE RESULTADOS Y

REFORMULACIÓN DE OBJETIVOS

Como se organiza el equipo benchmar-
king, cuantos lo integran etc.. depende de las
características de la empresa donde se vaya a
implantar, es importante que las personas
implicadas tengan la formación suficiente
en el método para sacar el mayor partido.
El éxito del benchmarking también está

en la voluntad empresarial de aprovecha-
miento y en la adecuada selección de expe-
riencias excelentes comparativas, así como
en la creatividad e innovación aplicada para
mejorar y poder superarlas.

DONDE APLICAR EL BENCHMARKING.
LOS FCE COMO PRIORIDAD
Es fundamental considerar los factores clave
de éxito (FCE) o de valoración empresarial,
como guía de prioridades, responderse a
preguntas como:
• ¿Cuáles son los factores clave de éxito de
mi organización?

• ¿Qué factores son los que tenemos en
peor valoración de mercado?

• ¿Qué factores son los que valoran o juz-
gan los clientes?

• ¿Que es lo que provoca la satisfacción del
cliente?

• ¿Dónde tenemos mayores presiones o
deficiencias competitivas?

• ¿Cuáles son los mayores despilfarros?
• ¿Cuáles son las mayores insatisfacciones?
Etc…
Estas y otras reflexiones son las que nos

deben orientar. El benchmarking por el
benchmarking puede ser absurdo y en todo
caso debemos aplicar conceptos de aprove-
chamiento y maximización de esfuerzos.
Parece lógico que aquello que nos pro-

porcione más ventaja competitivas o corrija
las principales desventajas detectadas,

Carlos Martínez Rubinos, Director
IPASA-Sanbrandan y Presidente
comisión EPCA
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deberán ser las primeras actuaciones de
benchmarking, o dicho de otra manera son
aquellas que debemos atacar y así sucesiva-
mente.

Recursos adicionales
Alguna Bibliografía y artículos:
• Boxwel, R.J. (1994): Benchmarking para
competir con ventaja. McGraw-Hill.

• Valls, Roig, A. (1995): Guía práctica del
Benchmarking. Ed. Gestion 2000, SA.

• Martínez Tejerian, J.C. (1997): Benchmarking, la
llave maestra para la empresa competitiva.
Dirección y Progreso nº 154, julio-agosto.

• Garrigos, J.L. (2000): Benchmarking: Una
herramienta de gestión para la excelencia.
Capital Humano, nº 130, febrero.

• Chulilla, B. (2001): ¿Para qué sirve realmente el
benchmarking?. Dirección y Progreso, nº 178,
julio-agosto.

• Guía de benchmarking. Teoría y práctica de esta
metodología. Asociación Española para la
Calidad. 2007

Algunos artículos publicados en Internet: 
• Roberto,  R. (2000) “Benchmarking: Su
aplicación mediante un enfoque sistémico y
efectivo”
http://www.iasvirtual.net/cereco/management/
arrico.htm

• Basualdo, J. (1997) “Benchmarking”
http://www.calidad.org.articles/oct97/3oct97.
htm

• Monografias: Benchmarking aplicado a la
reingeniería de procesos
www.ilustrados.com/documentos/benchmarking
.doc

• Bojalil, S.“Benchmarking. La búsqueda mejores
prácticas. Su aplicación en: desarrollo de
recursos humanos, desarrollo de instituciones
académicas” http://www.enciclopedia-
max.galeon.com/CAdPracticas.htm

• Rodríguez de Rivera, J.“Benchmarking
(instrumentos de la gestión de procesos de
negocio)”



OBJETIVO
El pasado 17 de septiembre el Consejo de Ministros aprobó las nue-
vas Normas para la Formulación de las Cuentas Anuales Consolida-
das en desarrollo de los criterios incluidos en el Código de Comercio. 
La reforma aprobada también incluye una revisión del trata-

miento contable de las “Combinaciones de negocios” (en parti-
cular, de las operaciones de fusión y escisión) reguladas en el Plan
General de Contabilidad, así como de las normas especiales sobre
operaciones entre empresas del grupo. 
Con carácter general, el real decreto deberá aplicarse en las

cuentas anuales (consolidadas e individuales) que se formulen en
los tres primeros meses del año 2011, correspondientes a los ejer-
cicios iniciados a partir del 1 de enero de 2010.
La Jornada se programa con el objetivo de dar a conocer las

principales novedades del Real Decreto por el que se aprueban las
Normas para la Formulación de Cuentas Anuales Consolidadas
(NOFCAC) y se modifica el Plan General de Contabilidad y el Plan
General de Contabilidad de Pequeñas y Medianas Empresas. 

PONENTE
Juan Manuel Pérez Iglesias, Subdirector General de Normali-
zación y Técnica Contable del Instituto de Contabilidad y Audito-
ría de Cuentas 

PROGRAMA
1. Normas para la formulación de las cuentas anuales consolidadas.
· Sujetos de la consolidación.
· Obligación de consolidar, métodos de consolidación y proce-
dimiento de puesta en equivalencia.
· Método de integración global.
· Método de integración proporcional y procedimiento de pues-
ta en equivalencia.
· Conversión de cuentas anuales en moneda extranjera e
impuesto sobre beneficios.

2. La reforma de las operaciones de reestructuración empresarial
en el Plan General de Contabilidad. Especial referencia a las ope-
raciones de fusión y escisión.

3. La reforma de las operaciones entre empresas del grupo en el
Plan General de Contabilidad. Especial referencia a las opera-
ciones de fusión y escisión.

FECHA, HORARIO Y LUGAR DE CELEBRACIÓN 
14 de octubre 2010,  de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 horas 
Sede del Colegio de Economistas: C/ Caballeros, 29-1º, A Coruña
Homologación TAP y REA

MATRÍCULA
• Colegiados y personal de sus despachos:150,00 €
• Otros participantes: 240,00 €
Descuentos (no acumulables):
20% miembros del REA · 10% segunda y sucesivas matrículas

OBJETIVO
El objetivo del Curso es analizar de forma exhaustiva  el régimen
de consolidación fiscal, analizando en detalle todos los pormeno-
res del mismo y planteando su utilización como una auténtica
herramienta de planificación fiscal por parte del especialista en
asesoramiento tributario.

PONENTE
Marceliano Hernández del Canto, Abogado, socio de Caballe-
ro-Velázquez Abogados 

PROGRAMA
· Ámbito normativo
· Definición de grupo
· Proceso de consolidación
· Esquema de liquidación
· Homogenización previa
· Diferencia de primera consolidación
· Determinación de la base imponible consolidada
· Determinación de la base imponible individual
· Eliminaciones de partidas recíprocas
· Eliminaciones de resultados operaciones internas
· Correcciones por deterioro entre sociedades del grupo
· Incorporaciones
· Compensación de BIN en grupos de sociedades
· El IS en las cuentas individuales
· Régimen de consolidación fiscal
· Período impositivo del grupo fiscal
· Régimen de tributación a cuenta
· Obligaciones formales
· Derecho de reembolso
· Aspectos formales
· Personificación fiscal del grupo
· Régimen de responsabilidad
· Régimen de prescripción
· Ventajas e inconvenientes de la consolidación fiscal

FECHA, HORARIO Y LUGAR DE CELEBRACIÓN 
9 de noviembre 2010,  de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 horas 
Sede del Colegio de Economistas: C/ Caballeros, 29-1º, A Coruña
Homologación TAP

MATRÍCULA
• Colegiados y personal de sus despachos: 150,00 €
• Otros participantes: 240,00 €
Descuento: 10% segunda y sucesivas matrículas

� NUEVAS NORMAS DE
CONSOLIDACIÓN (NOFAC 2010)
A Coruña 14 de octubre 2010
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� RÉGIMEN DE CONSOLIDACIÓN
FISCAL
A Coruña 9 de noviembre 2010

DESCUENTO ADICIONAL (aplicable a ambos cursos):
Este curso se inscribe dentro del programa especial formativo sobre consolidación de cuentas compuesto por 4 cursos. (*)
La inscripción a más de un curso de este programa tiene los siguientes descuentos adicionales:
INSCRIPCIÓN 2 CURSOS: 5% adicional en el 2º curso • INSCRIPCIÓN 3 CURSOS: 5% adicional en el 2º curso y 10% en el 3º curso
INSCRIPCIÓN 4 CURSOS: 5% adicional en el 2º curso, 10% en el 3º curso y 15% en el 4º curso
PLAZAS LIMITADAS. RIGUROSO ORDEN DE INSCRIPCIÓN · ABIERTA INSCRIPCIÓN EN www.economistascoruna.org
(*) Cursos programa sobre consolidación de cuentas:
Consolidación contable básico: 23 de septiembre • Nuevas normas de consolidación (NOFCAC 2010): 14 de octubre
Consolidación fiscal: 9 de noviembre • Análisis de las modificaciones en el PGC para el 2010: 15 de noviembre
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Celebración Xacobeo 2010 X
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El IV Encuentro de Profesionales del Derecho Concursal, del que hablamos en nuestra edi-
torial, incorpora en esta ocasión un programa social especialmente pensado para celebrar
el Año Santo Compostelano y que el Colegio de A Coruña ha decidido abrir a la partici-
pación de todos sus colegiados.
En la tarde del 29 de noviembre se celebrará una misa en la Catedral de Santiago, en la

que realizaremos la ofrenda de los economistas gallegos al Apóstol y tendremos ocasión
de contemplar el siempre impresionante espectáculo del Botafumeiro.
Como broche final tendrá lugar la cena de clausura de las jornadas en un lugar espe-

cialmente simbólico para muchos de nosotros, la Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales de Santiago, que por una noche  se convertirá en marco de fiesta y celebra-
ción.
Todos aquellos que participéis en las Jornadas de Derecho Concursal tenéis incluido

este programa en vuestra inscripción, pero además aquellos colegiados que quieran par-
ticipar solo en el programa lúdico también pueden hacerlo. Para ello simplemente es nece-
sario confirmar asistencia con un mínimo de 7 días de antelación (hasta el 22 de octubre)
a través de la web del Colegio y abonar el importe de 25,00 euros.

Viernes 29 de octubre 2010, Santiago de Compostela

P R O G R A M A

• 19:30 horas · Misa con Ofrenda al Apóstol y Botafumeiro

• 21:30 horas · Cena en la Facultad CC. Ecónomicas
Avda. Burgo das Nacións, s/n

Importe:
· Inscritos en IV Encuentro Concursal: GRATUITO
(incluido en la inscripción)

· Resto de colegiados y acompañantes: 25,00 €

Reserva: www.economistascoruna.org · Fecha límite el 22 de octubre

Celebración Xacobeo 



Publicaciones gratuitas a disposición
de los colegiados: PROYECTO ECOGALICIA

VERDE
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El Consello Galego de Colexios de Econo-
mistas ha gestionado con FEUGA la cesión
gratuita por parte de esta entidad de una
serie de publicaciones para los colegiados.
Las publicaciones forman parte del “Pro-

yecto EcoGalicia Verde, Servicios avanzados
para la divulgación, promoción, diagnósti-
co e integración de la eco-innovación en las
PYMEs de Galicia”, iniciativa que pretende
la realización de diversas acciones con el
objetivo de fomentar el desarrollo sosteni-
ble de las empresas mediante acciones de
eco-innovación y su modernización empre-
sarial, contribuyendo a la implantación de
sistemas de gestión y de nuevas tecnologí-
as respetuosas con el medio ambiente, ade-
más de la formación de expertos gestores
medioambientales en las empresas en sec-
tores productivos clave de la economía
gallega, en concreto los sectores naval, artes
gráficas e industria química.
ECOGALICIA Verde, es una iniciativa aco-

gida al Programa EmpleaVerde de la Funda-
ción Biodiversidad, presentada por la Funda-
ción Empresa Universidad de Galicia. Su
candidatura fue aprobada por Resolución de
29 de septiembre de la Dirección de la Funda-
ción Biodiversidad y fue publicada en el BOE
número 236 el 30 de septiembre de 2008.
Las publicaciones son las siguientes:

Todas estas publicaciones se hallan a
disposición aquellos colegiados interesados
en las 3 sedes del Colegio, en donde
pueden pasar a retirarlas.

DIAGNÓSTICOS, 
ESTUDIOS, 
METODOLOGÍAS Y
GUÍAS

T Í T U L O

OBSERVATORIO

MATERIAL INFORMATIVO 
Y DIVULGATIVO

• Estudio sobre las necesidades y soluciones de eco-innovación en las empresas
del sector de la construcción naval 

• Estudio sobre las necesidades y soluciones de eco-innovación en las empresas
del sector de las artes gráficas

• Estudio sobre las necesidades y soluciones de eco-innovación en las empresas
del sector de la industria química

• Estudio sobre las oportunidades de creación de empresas de gestión
medioambiental

• Boletín del Observatorio de Ecoinnovación

• Experiencias piloto de eco-innovación en la construcción naval
• Experiencias piloto de eco-innovación en las empresas de artes gráficas
• Experiencias piloto de eco-innovación en las empresas de la industria química
• Itinerario 



Stiglitz, la crisis y la teoría de la
cebolla
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En las recomendaciones de este mes nos encontramos con un viejo cono-
cido: Joseph Stiglitz, Premio Nobel de Economía en 2001 e invitado estre-
lla en la celebración del VII Congreso Nacional de Economía organizado
en 2005 por nuestro Colegio, nos explica la crisis con una particular teoría
de la cebolla: “Cada explicación de las causas de la crisis suscita ulterio-
res preguntas a nivel más profundo”. Para dar el contrapunto amable,
recomendamos asimismo un libro que recoge una recopilación de los erro-
res matemáticos más frecuentes cometidos por los profesionales. Para des-
ternillarse de risa.

Con ceño adusto, este libro convincente examina la crisis que desde hace
dos años tiene en vilo al Primer Mundo, y extrae valiosas enseñanzas.
Sostiene que en 2008, la economía global –o al menos sus sofisticados
mercados financieros– estuvo al borde de la muerte. El gran culpable fue
el neoliberalismo (un catecismo desregulador), la avaricia de los banqueros
y la decisión de Estados Unidos de vivir por largo tiempo en una nube de
fantasías. Se repudia, sin medias tintas, el salvataje de Wall Street que ini-
ció George Bush y Barack Obama, confundido, elevó a cotas siderales.
Empero, Joseph Stiglitz –Premio Nobel de Economía 2001– no predica el
socialismo. Es un moralista, un nostálgico y un neokeynesiano que desea
regenerar el capitalismo y la ciencia económica, lo que permitirá que todos
vivamos un poquito mejor. 
Stiglitz pela una cebolla. Va quitando capas de lo que se hizo mal desde la

caída del Muro del Berlín con la subsecuente ola boba de triunfalismo ameri-
cano. En última instancia, el ensayo pretende ser un llamado a la acción y un
minucioso cañonazo en cierta batalla de ideas que aún no ha concluido.

La gran mayoría de nuestras importaciones vienen de fuera del país
GEORGE BUSH

Asesinatos matemáticos se ha dado en llamar a esta selección de erro-
res. Se trata de un conjunto de disparates legendarios y novedosos, lógi-
cos y absurdos, únicos y repetidos hasta el infinito y de diversa proce-
dencia. Por ejemplo, cuando alguien dice que a la hora de la financiación
“todas las comunidades quedarán por encima de la media”, es evidente
que nos encontramos con un asesinato matemático en juego.
Y ha sido el gran Claudi Alsina el encargado de sacar todo ello a la luz.

Y, al mismo tiempo, hacer a los lectores disfrutar en grande con ello.
Asesinatos matemáticos es una obra que no sólo busca provocar la car-
cajada, sino que intenta que nos cuestionemos cómo y por qué ocurren.
Después de todo, hay muchas probabilidades de que después de leer este
libro veamos los gráficos, las ofertas de supermercado y el resultado de
las encuestas políticas con otros ojos.

Asesinatos matemáticos
CLAUDI ALSINA

�

Caída libre
JOSEPH STIGLITZ

Joseph Stiglitz

Claudi Alsina
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cuando se cometan delitos de estafa, cohecho, cohe-
cho privado, blanqueo de capitales, delitos contra la
Hacienda pública y la Seguridad Social, contra el
medio ambiente, urbanísticos o contra los derechos
de los trabajadores. 

En definitiva, a partir de la entrada en vigor de la
reforma penal, la víspera de Nochebuena del presen-
te año Xacobeo, el escenario de la responsabilidad fis-
cal por defraudación superior a los 120.000 euros
cambia –o sea, se complica– sustancialmente.

Baste pensar, en primer lugar, en las nuevas
penas. Algunas de las aplicables a las personas jurí-
dicas, que tienen todas la consideración de graves,
son las siguientes: 
A) DISOLUCIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA. LA DISOLUCIÓN PRO-

DUCIRÁ LA PÉRDIDA DEFINITIVA DE SU PERSONALIDAD JURÍDI-
CA, ASÍ COMO LA DE SU CAPACIDAD DE ACTUAR DE CUAL-
QUIER MODO EN EL TRÁFICO JURÍDICO, O LLEVAR A CABO

CUALQUIER CLASE DE ACTIVIDAD, AUNQUE SEA LÍCITA.
B) SUSPENSIÓN DE SUS ACTIVIDADES.
C) CLAUSURA DE SUS LOCALES Y ESTABLECIMIENTOS. 
D) PROHIBICIÓN DE REALIZAR EN EL FUTURO LAS ACTIVIDADES EN

CUYO EJERCICIO SE HAYA COMETIDO, FAVORECIDO O ENCU-
BIERTO EL DELITO.

E) INHABILITACIÓN PARA OBTENER SUBVENCIONES Y AYUDAS PÚBLI-
CAS, PARA CONTRATAR CON EL SECTOR PÚBLICO Y PARA GOZAR

DE INCENTIVOS FISCALES O DE LA SEGURIDAD SOCIAL. 
Es más, la clausura temporal de los locales o esta-

blecimientos, la suspensión de las actividades socia-
les y la intervención judicial podrán ser acordadas
también por el Juez Instructor como medida caute-
lar durante la instrucción de la causa.

Por otra parte, y al objeto de evitar que la res-
ponsabilidad penal de las personas jurídicas
pueda ser burlada por una disolución encubierta o
aparente o por su transformación, fusión, absorción
o escisión, dentro de las causas de extinción de la res-
ponsabilidad criminal se añade un apartado relativo
a la de las personas jurídicas, señalando que la trans-
formación, fusión, absorción o escisión de una per-
sona jurídica no extingue su responsabilidad penal,
que se trasladará a la entidad o entidades en que se
transforme, quede fusionada o absorbida, y se
extenderá a la entidad o entidades que resulten del
proceso de reestructuración. Además, se especifica
que no extingue la responsabilidad penal la disolu-
ción encubierta o meramente aparente de la perso-
na jurídica. Se considera, asimismo, que existe diso-
lución encubierta o meramente aparente de la
persona jurídica cuando se continúa su actividad
económica y se mantiene la identidad sustancial de
clientes, proveedores y empleados, o de la parte más
relevante de todos ellos, o sea, en los supuestos que
conocemos como sucesión de empresa.

Habida cuenta el nuevo marco de la responsabili-
dad penal por delito fiscal, adquiere una especial
importancia, por lo que más adelante se dirá, el
nuevo régimen de las circunstancias atenuantes.
Tendrá tal condición haber realizado, con posteriori-

petar el principio del devengo pueda resultar una tri-
butación inferior. Es claro, también, que si estuviese
prescrito el ejercicio al que corresponde el gasto
según devengo resultaría que de admitirse la dedu-
cibilidad del gasto en el ejercicio posterior en que se
contabiliza, la tributación que se obtendría sería
inferior a la resultante de aplicar el principio del
devengo. Ahora bien, para la Audiencia Nacional
(sentencia de 3 de diciembre de 2009), como
quiera que la Ley no ha previsto un plazo máximo
para dotar la provisión por morosidad, el razona-
miento de la Inspección quiebra. Y quiebra a la hora
de determinar el ejercicio en que debieron incluirse
los gastos conforme al criterio de devengo, bien
entendido que el dies ad quem nunca puede ser el
de “inicio de las actuaciones de comprobación”, sino
el de la fecha correspondiente al ejercicio en que se
efectuó la dotación. Dicho de otro modo, para la AN,
debe de rechazarse que el dies ad quem del plazo
prescriptorio se sitúe –como señala la Inspección– en
la fecha de inicio de actuaciones de comprobación,
porque “ha de estarse necesariamente al ejercicio
comprobado en el que, cabalmente, extrajo el con-
tribuyente las consecuencias fiscales derivadas de las
pérdidas de ejercicios anteriores”. En todo caso,
insiste aquélla, debe de tenerse muy presente que la
Ley no ha previsto un plazo máximo para dotar la
provisión por morosidad.

2. ALCANCE Y CONSECUENCIAS SOBRE LAS PER-
SONAS JURÍDICAS DE LA REFORMA DEL CÓDI-
GO PENAL EN MATERIA DE DELITO FISCAL

El 23 de diciembre de 2010 entra en vigor una nueva
reforma del Código Penal Esta reforma ha nacido,
desde los primeros borradores del texto articulado,
con el confeso propósito de regular la responsabi-
lidad penal de las personas jurídicas por delitos
cometidos en su nombre o por su cuenta, y en su pro-
vecho, por las personas que tienen poder de direc-
ción en las mismas y por infracciones propiciadas por
no haber ejercido la persona jurídica el debido con-
trol sobre sus empleados. 

Se trata de una reforma que tiene un doble perfil.
Por una parte, se pone fin a una injusticia invetera-
da: la de que en virtud de los delitos cometidos por
una sociedad (p.ej. el de defraudación tributaria o
de cuotas de la Seguridad Social), se imputaba a los
administradores, de modo que, en caso de condena,
la responsabilidad civil derivada del delito (que en el
caso del delito fiscal viene a ser la cuota defraudada
y los intereses) se ha venido exigiendo a los imputa-
dos (los administradores) y no al contribuyente (la
sociedad) que realizó el hecho imponible. En este
sentido, estamos ante una reforma afortunada. En
el caso de los delitos contra la Seguridad Social y con-
tra la Hacienda Pública, se condenará, en su caso, a
la llamada responsabilidad civil derivada del delito a
quien ostente la condición de contribuyente –o coti-
zante, si se nos permite la expresión–, esto es, a
quien percibió las rentas o debió de haber cotizado
a la S.Social (la sociedad), y no a los administradores,
los cuales, por otra parte, carecen de acción de regre-
so contra la sociedad para exigir el reintegro.

La reforma establece que las sociedades puedan
ser condenadas, es decir, que responderán penal-
mente (i) de los delitos cometidos, por su cuenta o
en su provecho, por las personas físicas que tenga
en ellas un poder de dirección y (ii) de los ilícitos
cometidos por cualesquiera otras personas que,
sometidas a la autoridad de quienes tienen ese poder
de dirección, han podido delinquir, en el ejercicio de
la actividad social de la empresa y por su cuenta y
provecho, por no haberse ejercido sobre ellos el debi-
do control.

Ahora bien, en el ámbito de la responsabilidad
penal, el hecho de que se impute y, en su caso, con-
dene a la sociedad no excluirá la de las personas físi-
cas, sino que cabrá simultanear ambas condenas

1. UN PAR DE NOVEDADES EN MATERIA DE
IMPUTACIÓN TEMPORAL DE INGRESOS Y
GASTOS

La primera novedad da respuesta a la cuestión de si
puede aplicarse el criterio de imputación tem-
poral de las ventas a plazos a otros supuestos
afines.

Aunque la doctrina administrativa ha sido al res-
pecto tan sinuosa como restrictiva, damos la bienve-
nida a la Resolución de la Dirección General de Tri-
butos de 21 de diciembre de 2009 (CV
2807/2009), que admite la aplicación del criterio de
imputación temporal de las ventas a plazos, esto es, a
medida que se efectúan los cobros, en un caso de
sociedad mercantil que ha procedido a reducir capital
con devolución de aportaciones, y que como conse-
cuencia de ello se entregó a cada socio un inmueble y
cierto importe en dinero, los cuales se hicieron efecti-
vos transcurrido más de un año desde que se produjo
la operación de reducción del capital social.

Pues bien, la DGT consideró que los socios podí-
an aplicar en su IRPF el criterio de imputación de las
ventas a plazos. Considera el citado órgano consul-
tivo que atendiendo a la finalidad de la norma (art.
19.4º del TR LIS), que no es otra que imputar la renta
en función de la corriente monetaria de la operación,
el concepto de venta debe de entenderse en un sen-
tido amplio, o sea, como “cualquier operación que
suponga la transmisión de un bien o derecho”, por
lo que la operación planteada de reducción de capi-
tal con devolución de aportaciones, aun cuando no
suponga, en rigor, una transmisión de bienes como
negocio jurídico autónomo, sin embargo trae causa
de la transmisión (y ulterior amortización en virtud
de la reducción del capital social) de la participación
tenida en la sociedad, por lo que tal operación es
subsumible en el ámbito de aplicación del art. 19.4º
TR LIS. En consecuencia, la renta obtenida por los
socios puede integrarse en la base imponible a medi-
da que se efectúen los cobros, siempre que sea supe-
rior al año el período transcurrido entre la entrega
del bien y el vencimiento del último cobro. 

Es importante, ciertamente, la conclusión a la que
llega la DGT por lo que atañe a la concreta consulta
planteada (imputación temporal en caso de entrega
de bienes derivada de la amortización de una carte-
ra), pero es más relevante todavía el razonamiento
en que se apoya, así como la vis expansiva que éste
tiene. La DGT abre las puertas a que puedan impu-
tarse a plazos rentas y plusvalías, cobradas en térmi-
no superior a un año, que deriven, literalmente, de
“cualquier operación que suponga la transmisión de
un bien o derecho”. En consecuencia, la DGT debe-
ría de revisar su anterior doctrina (v.gr. la relativa al
pago del justiprecio derivado de expediente expro-
piatorio transcurrido más de un año desde el acta de
ocupación o, a título de ejemplo, la referida a ope-
raciones con precio variable pero abonable transcu-
rrido un año), en que denegó al contribuyente el
derecho a sustituir el criterio de devengo por el de
caja en la imputación de las rentas y, sin embargo
constituyen, en rigor, “operaciones que suponen la
transmisión de un bien o derecho”. 

La segunda novedad conecta con un polémico –y
reciente– criterio de la Inspección, al menos en Gali-
cia, en virtud del cual se deniega el carácter de dedu-
cibles fiscalmente las provisiones por insolven-
cias que se dotaron en ejercicios prescritos. Para
la Agencia Tributaria, al menos, insistimos, reciente-
mente en Galicia, en aplicación del apartado 3º del
artículo 19 TR LIS, las provisiones por impago debie-
ron de ser imputadas en los ejercicios correspondien-
tes, de modo que si éstos estuviesen prescritos al
tiempo de iniciarse actuaciones de comprobación
serían fiscalmente no deducibles, procediendo, en
definitiva, la correspondiente regularización.

Es evidente, en efecto, que lo que el citado art.
19.3º pretende evitar es que por el hecho de no res-
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dad a la comisión del delito y a través de sus repre-
sentantes legales, las siguientes actividades: 
1. HABER PROCEDIDO, ANTES DE CONOCER QUE EL PROCEDI-

MIENTO JUDICIAL SE DIRIGE CONTRA ELLA, A CONFESAR LA

INFRACCIÓN A LAS AUTORIDADES.
2. HABER COLABORADO EN LA INVESTIGACIÓN DEL HECHO APOR-

TANDO PRUEBAS, EN CUALQUIER MOMENTO DEL PROCESO, QUE
FUERAN NUEVAS Y DECISIVAS PARA ESCLARECER LAS RESPON-
SABILIDADES PENALES DIMANANTES DE LOS HECHOS. 

3. HABER PROCEDIDO EN CUALQUIER MOMENTO DEL PROCEDI-
MIENTO Y CON ANTERIORIDAD AL JUICIO ORAL A REPARAR O

DISMINUIR EL DAÑO CAUSADO POR EL DELITO. 
4. HABER ESTABLECIDO, ANTES DEL COMIENZO DEL JUICIO ORAL,

MEDIDAS EFICACES PARA PREVENIR Y DESCUBRIR LOS DELITOS

QUE EN EL FUTURO PUDIERAN COMETERSE CON LOS MEDIOS O

BAJO LA COBERTURA DE LA PERSONA JURÍDICA.
Apuntamos anteriormente que el nuevo cuadro

de causas atenuantes cobrará una especial impor-
tancia en alusión al transcrito apartado 4º. Quien
firma estas líneas no tiene la menor duda de que esta
última circunstancia adquirirá un particular protago-
nismo en los próximos años como cauce idóneo para
mitigar (incluso eliminar) la responsabilidad tanto
económica como penal. Estamos ante lo que en el
Derecho anglosajón se conoce como corporate
compliance, esto es, sistemas de autorregulación
de los cuales voluntariamente se dotan las empresas
para poner en acción sus valores éticos, atajando
conductas indeseadas, ya sea de sus directivos o de
sus empleados. El corporate compliance abarca un
amplio espectro de actuaciones: desde evitar un des-
cuido por parte de los administradores a dar una
pronta respuesta en la investigación de denuncias
por mala praxis, así como contemplar un abanico de
riesgos legales potencialmente amplio, en función
de la naturaleza de las actividades de la compañía.

Un programa integral de corporate compliance,
que toda empresa (y en particular grupo de empre-
sas) va a tener la responsabilidad de firmar a fin de
evitar males mayores, se compone de múltiples ele-
mentos: no solamente mecanismos de control o
medidas de respuesta ante posibles incumplimientos,
sino también acciones de formación y una estrategia
de comunicación que haga llegar el programa y la cul-
tura de adecuación a buenas prácticas a toda la orga-
nización. Un programa bien concebido y adaptado a
las particularidades de cada actividad empresarial
sería un blindaje, activaría el sistema interno adapta-
do a la prevención de delitos, pues, como hemos
señalado ex nueva redacción del art. 31 bis Código
penal, la existencia de un adecuado corporate com-
pliance anterior a la comisión de un delito podrá
suponer la exención de responsabilidad penal para la
persona jurídica y, en cualquier caso, se prevé que su
implantación y aplicación con carácter previo a la
apertura del juicio oral sea considerada por los tribu-
nales como una circunstancia atenuante.

Sin perjuicio de que haya que adaptar a cada
grupo de empresas el programa de cumplimiento
corporativo, en todo caso debe de regular extremos
tales como los siguientes: políticas sobre conflictos
de intereses de socios, administradores o gerentes;
criterios de selección, retribución y calificación de
personal (igualdad de oportunidades, normas sobre
prevención de acoso); decálogo de relaciones con
proveedores y autoridades (aceptación de regalos,
sobornos, etc); principios relativos al acceso y revela-
ción de información empresarial (especialmente
datos de carácter personal, uso de ordenadores,
móviles, etc de la empresa) y al cumplimiento de la
normativa sobre seguridad en el trabajo; acuerdos
imperativos en materia de cumplimientos medioam-
bientales y urbanísticos, normas sobre competencia
y publicidad, normas sobre propiedad industrial y, en
fin, instrucciones concretas y régimen de control
relativos al cumplimiento de las obligaciones conta-
bles y fiscales.

3. CAMBIO DE CRITERIO EN MATERIA DE REGU-
LARIZACIÓN DE BASES IMPONIBLES QUE
PROCEDAN DE EJERCICIOS PRESCRITOS

Muy probablemente recuerden los lectores que por

dos veces hemos destacado en esta Revista sendos
criterios jurisprudenciales (sentencias del TS de 17
de marzo de 2008 y del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Madrid de 26 de junio de 2008) en virtud
de los cuales, a propósito de la denegación por parte
de la AEAT de la compensación de bases imponibles
negativas motivada por la imposibilidad por parte del
contribuyente de justificar su origen (imposibilidad
derivada de que los libros y registros fiscales y conta-
bles habían sido destruidos), tanto el TS como el TSJ
Madrid lo desestima. El argumento que a tal efecto
esgrimen es del siguiente tenor: “la cantidad con-
signada como base negativa en el ejercicio 1984
ha adquirido firmeza, en virtud de la prescrip-
ción, por lo que no cabe su modificación, como
tampoco puede aceptarse la variación (se refiere a la
que hizo la Inspección) de la cantidad que, por el pro-
pio funcionamiento de la figura, puede trasladarse a
los ejercicios siguientes. La cantidad compensada
por el contribuyente en el ejercicio 1989, proceden-
te de la base imponible negativa del ejercicio 1984,
debe estimarse, por lo tanto, correcta, sin que quepa
alteración de la misma por parte de la Inspección”.
En definitiva, que la prescripción de un determinado
ejercicio impide corregir a la baja la base imponible
pendiente de compensar que se utilizó en ejercicios
posteriores. La prescripción cierra, por consiguiente,
toda posibilidad de comprobación de un determina-
do ejercicio y, con ella, el derecho de
la Administración a regularizar y,
en su caso, a sancionar.

Pues bien, ya tenemos
cambio de criterio juris-
prudencial, lo cual
mucho nos tememos
que no sea más que
el primer hito en el
camino de la revi-
sión de la transcri-
ta doctrina, que
acabará por asumir
el propio TS. La
sentencia del Tri-
bunal Superior de
Justicia de las Islas
Baleares 10 de sep-
tiembre de 2009 admite
expresamente el derecho de la
Inspección de comprobar datos
correspondientes a un ejercicio ya pres-
crito cuando inciden en la fijación del régimen de
determinación de la base imponible aplicable en un
ejercicio posterior, no prescrito. Para llegar a esta
conclusión, la cual representa un giro radical de doc-
trina jurisprudencial, ciertamente que el TSJ Islas
Baleares no ha tenido más que ajustarle al tenor lite-
ral de los artículos 70.3º y 106.4º LGT. Ha prescindi-
do, sencillamente, de la interpretación correctiva que
al respecto habían hecho el TS y el TSJ Madrid, y se
inclina por la tesis, fácil de extraer, insistimos, del
tenor literal de los citados artículos de la LGT, de que
la AEAT está facultada para denegar la compensa-
ción de bases imponibles negativas (o las amortiza-
ciones, diríamos nosotros, por poner un ejemplo
más) si el contribuyente no justifica a través de la con-
tabilidad y de las declaraciones fiscales el origen de
las bases negativas, por más que éstas traigan causa
de un ejercicio prescrito (y por más, creemos nos-
otros, que el Código de Comercio le haya permitido
al empresario destruir los libros, registros y justifican-
tes contables relativos a dicho ejercicio).

4. EL TEAC CONSIDERA NULAS LAS LIQUIDACIO-
NES ANUALES DE IVA

Con fecha 29 de junio de 2010 el TEAC ha dictado
una Resolución que viene ocupando páginas desta-
cadas en la prensa española, no sólo en la económi-
ca. El citado Tribunal anula sendas liquidaciones en
concepto de IVA dictadas por la Dependencia de
Gestión de la AEAT sobre la base de que sólo son
válidas las “que atiendan a un período de liqui-
dación trimestral o en su caso, mensual, sin que

resulte admisible la práctica de liquidaciones en
las que se considere, como período de liquida-
ción, el año natural”.

El TEAC invoca en apoyo de tan severo pronuncia-
miento dos argumentos:
A) QUE LOS ARTS. 164.UNO Y 167.UNO LIVA Y 73.1 RIVA

ESTABLECEN QUE EL PERÍODO DE LIQUIDACIÓN COINCIDIRÁ

CON EL TRIMESTRE NATURAL, SALVO PARA LOS SUPUESTOS EN

QUE LO ES MENSUAL.
B) QUE A EFECTOS DE RECURSO DE CASACIÓN, LA CUANTÍA VIENE

DETERMINADA POR EL TS EN EL IVA EN VIRTUD DE LA CUOTA

TRIMESTRAL (O, EN SU CASO, MENSUAL), NUNCA ANUAL.
Al TEAC le quedó en el tintero, sin embargo, un

tercer –y valioso– argumento: el de que el plazo de
prescripción tributaria comienza también, en el IVA,
a partir del término de la obligación de declarar cada
trimestre (o, en su caso, mensualidad). Se trata, por
tanto, de prescripciones, tanto de la acción liquida-
toria como de la recaudatoria, con dies a quo trimes-
tral o mensual, nunca anual.

Y no cabe duda de que la nueva doctrina del TEAC
conduce a la conclusión de que sólo habrá, en su
caso, delito de defraudación tributaria cuando la
“cuota defraudada” trimestral (o, insistimos, men-
sual), nunca la anual, supere los 120.000 €. 

Pues bien, publicado tan trascendental pronun-
ciamiento del TEAC, proliferan los comentarios que
apelan a una nulidad masiva (casi apocalíptica) de

cuantas liquidaciones no firmes (incluso
alguno no discrimina entre las firmes y

las que no lo son) de IVA hayan sido
dictadas por la AEAT en los últi-
mos años. En opinión de quien
firma estas líneas, una breve
reflexión sobre la citada
Res. de 29 de junio de
2010 permite extraer
estas conclusiones:
1. Que la doctrina del
TEAC, al ser un mero
órgano administrativo,
carece de dimensión juris-
prudencial. Por consi-
guiente, carece de todo

fundamento pensar que los
órganos jurisdiccionales aplica-

rán de oficio la doctrina del
TEAC.

2. Pero es que, además, la citada Reso-
lución ni siquiera es firme, sino que ha sido

recurrida por el Servicio Jurídico del Estado. Habrá
que esperar, por tanto, a que se pronuncie la
Audiencia Nacional al respecto, lo cual no ocurrirá
(salvo que por razones de orden público decidan
darle prioridad a esta causa) hasta dentro de tres
años al menos.

3. Que expresamente el TEAC declara válidas (F.Jco
Segundo) tanto las actas de inspección en concep-
to de IVA relativas a ejercicios económicos anuales
como las liquidaciones anuales, siempre que, en
uno y otro caso, conste individualizado el resulta-
do de cada trimestre (o, en su caso, período men-
sual). Esta apreciación, que el TEAC subraya hasta
tres veces, es crucial para situar en sus justos tér-
minos el alcance de la nueva doctrina (insistimos
en que no firme) del TEAC, porque tanto las liqui-
daciones como las actas antecedentes
detallan/desglosan siempre, antes de hacer el cál-
culo de la deuda tributaria anual, las cuotas tri-
mestrales (o mensuales) de IVA en la columna rela-
tiva a cada ejercicio. Desde hace años la Inspección
viene procediendo, por tanto, correctamente,
como también mayoritariamente los órganos de
Gestión. Nótese que la Resolución del TEAC se
dicta en relación con una liquidación anual dicta-
da por los órganos de Gestión sin el correspon-
diente desglose por trimestres (o meses), única cir-
cunstancia en la que, para el caso de que la
Audiencia Nacional confirme dicha doctrina, serán
nulas las liquidaciones, como también lo serán las
sanciones impuestas, al cambiar la reglamentaria-
mente llamada “base de la sanción”.
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NOTA
Si no desea seguir recibiendo esta publicación notifíquelo a la Secretaría del 

Colegio de Economistas

• Presentación. VALENTÍ PICH
• Dos décadas de IRPF en España: un balance. Juan José Rubio y María del Prado Ruiz González 
• El impuesto sobre sociedades. EMILIO ALBI

• La tributación del beneficio de la PYME en España: Algunas propuestas orientadoras de su reforma.
RAQUEL PAREDES

• Incentivos fiscales a la inversión empresarial en I+D en el Impuesto de Sociedades: cuestiones para el
debate. DESIDERIO ROMERO, BEGOÑA BARRUSO CASTILLO Y MARÍA JESÚS DELGADO RODRÍGUEZ

• El régimen tributario de las reestructuraciones empresariales y la reforma mercantil y contable. ÁNGEL

SÁEZ, ROSA PÉREZ, CARME CASTELLÁ Y NOEMI ANDRÉS

• La imposición sobre la riqueza: ¿una forma de gravamen en caída libre?. JOSÉ Mª DURÁN Y ALEJANDRO

ESTELLER
• La reforma del IVA: ¿es suficiente con aumentar el tipo?. JOSÉ Mª DURÁN

• Impuestos ambientales y Reformas Fiscales Verdes en Perspectiva. ALBERTO GAGO Y XAVIER LABANDEIRA
• La imposición en los países federales: poder tributario y asignación de impuestos por niveles de
gobierno. NÚRIA BOSCH

• La lucha contra los paraísos fiscales. FRANCESC BARNADAS
• ¿Eliminamos los subsidios fiscales a la vivienda? ¿o tal vez no?. MIGUEL ÁNGEL LÓPEZ
• La Administración Tributaria en España: retos y nuevos horizontes. JORGE ONRUBIA

• Reflexiones sobre los retos del sistema fiscal. FRANCISCO CASTELLANO, JOSÉ MARÍA LABEAGA, JAUME MENÉN-
DEZ, LEOPOLDO PONS Y JESÚS SANMARTÍN
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