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Editorial

Este número lo iniciamos con un trabajo de los pro-
fesores Carrasco y Rubio, que con datos rigurosos y
bien estructurados profundiza en el conocimiento de los
recursos humanos de las pyme familiares. Para ello rea-
lizan una extensa revisión de aquellos trabajos que, fun-
damentados en las experiencias de empresas familiares
de todo el mundo, resaltan una serie de factores que
caracterizan la gestión de sus recursos humanos. Esto
les ha permitido elaborar un marco explicativo con el
que caracterizar a la pyme familiar murciana. A conti-
nuación, Javier Lozano, nos describe de forma porme-
norizada las características de las nuevas sociedades pro-
fesionales tomando para el seguimiento de la ley un
ejemplo ilustrativo.

Posteriormente, continuando con la línea iniciada y
comprometida de informar y formar sobre la reforma
contable, los profesores García, Bastida y Madrid nos
han aportado un interesante apunte sobre los ajustes
que deberán realizar las empresas en la primera aplica-
ción del nuevo plan general contable. El segundo traba-
jo, elaborado por el equipo de investigación que inició
esta sección, se detiene en explicar el registro contable
y composición del área de inversiones inmobiliarias.
Todos ellos son de interés para la empresa, pues según
nuestras noticias se prevé que para mitad del mes de
noviembre el Consejo de Ministros apruebe el Plan
General Contable, normal y de pymes.

La información de interés para el Economista y lec-
tor en general, reseña de dos libros para el economista,
destacando el editado por AECA a la obra del profesor
Barea, y las direcciones de Internet concluyen la edición
del número 41.

Hasta la edición del próximo trimestre (número 42),
que verá la luz en enero de 2008, nos adelantaremos
deseándoles unas buenas y felices fiestas navideñas.

Salvador Marín
Director “Gestión-Revista de Economía”
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Su estudio se ha analiza-
do con detalle en gran-
des empresa y, en menor
medida en pyme, pero
apenas se ha estudiado
para el caso de la pyme
familiar, lo que resulta
necesario si tenemos en
cuenta las particularida-
des que presentan este
tipo de empresas. 

No obstante, el que la
mayoría de ellas se cen-
tren en el estudio de
aquellos factores que
caracterizan a los recur-
sos humanos en las gran-
des empresas, contrasta
con la importancia que
las pyme familiares tie-
nen para el desarrollo
económico y social de
cualquier área económi-
ca y, más en concreto,
para la Región de Murcia.

RESUMEN
La mayoría de las investigaciones en
recursos humanos han procurado
demostrar que los recursos humanos
son el recurso más valioso en la organi-
zación. Su estudio se ha analizado con
detalle en grandes empresas y, en
menor medida en pyme, pero apenas
se ha estudiado para el caso de la pyme
familiar, lo que resulta necesario si
tenemos en cuenta las particularidades
que presentan este tipo de empresas. 
En este trabajo, con el objetivo de pro-
fundizar en el conocimiento de los
recursos humanos de las pyme familia-
res, en primer lugar, se realiza una
extensa revisión de aquellos trabajos
que, fundamentados en las experien-
cias de empresas familiares de todo el
mundo, resaltan una serie de factores
que caracterizan la gestión de sus
recursos humanos. Esto nos permite
elaborar un marco explicativo, con el
que caracterizar a la pyme familiar
murciana.

1. INTRODUCCIÓN
Son muchos los trabajos realizados a lo
largo de las dos últimas décadas, que
sitúan a la teoría de recursos y capaci-
dades como marco teórico adecuado
para caracterizar a los recursos huma-
nos en las organizaciones. Con esta
teoría se afirma que la heterogeneidad
de desempeños entre empresas puede
explicarse, a través de la capacidad, de
cada una de ellas, para obtener venta-
jas sobre la competencia y de la habili-
dad para identificar, desarrollar, prote-
ger y aprovechar los activos estratégi-
cos empresariales, en este caso, con
una implicación mejor y una alineación
mayor de los recursos humanos con la
empresa. Y así, alcanzar ventajas com-
petitivas sostenibles, capaces de lograr
apropiarse de las rentas producidas, y
promover en la organización un mayor
éxito. Con estas investigaciones se ha
avanzado en los conocimientos de la
competitividad o éxito empresarial, así
como en los recursos humanos de las
pyme familiares.

No obstante, el que la mayoría de ellas
se centren en el estudio de aquellos
factores que caracterizan a los recursos
humanos en las grandes empresas,
contrasta con la importancia que las
pyme familiares tienen para el desarro-
llo económico y social de cualquier
área económica y, más en concreto,
para la Región de Murcia. Concreta-
mente las pyme familiares representan
más del 80% del tejido empresarial
murciano y eso las convierte en pieza
clave de la creación de empleo y rique-
za (Galve y Salas, 2003). Incrementar el
número de investigaciones que se cen-
tren en su estudio acercaría la impor-
tancia real a la científica y contribuiría
a mejorar ese conocimiento existente
de las pyme familiares murcianas. Ade-
más, el que muchas investigaciones
hallan demostrado que las prácticas de
recursos humanos de las pyme familia-
res difieran de los de otras empresas
hace necesario incrementar los estu-
dios en esta materia (Reid y Adams,
2001).  
Con ese fin, en esta investigación, se
realiza una revisión profunda y actuali-
zada de numerosos trabajos científicos
que, centrados en el camino recorrido
por una serie de empresas exitosas, tra-
tan de avanzar en el conocimiento de
la naturaleza de los recursos humanos
de las pyme familiares. 
Las razones para desarrollar este estu-
dio son diversas. En primer lugar, poco
se conoce sobre las prácticas de recur-
sos humanos en pyme familiares locali-
zadas en la Región de Murcia. Por ello,
este trabajo pretende caracterizar
dichas prácticas para pequeñas y
medianas empresas, sin centrarnos al
igual que otros trabajos anteriores, en
grandes empresas. En segundo lugar,
se pretende valorar la competitividad
de dichas prácticas, esto es, analizar si
la adecuada gestión de las diversas
prácticas de recursos humanos pro-
mueve al éxito competitivo de las
pyme familiares. 
Para cumplir estos objetivos, en primer
lugar, se identificarán a las pyme fami-
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liares según las dimensiones más acep-
tadas en la literatura y en segundo
lugar, se define qué se entiende por
éxito competitivo. A continuación se
efectúa el análisis de una serie de
investigaciones que caracterizan a los
factores humanos en las pyme familia-
res; ello permitirá identificar las prácti-
cas críticas, a las que la literatura con-
fiere una mayor importancia, así
como, analizar su papel en las pyme
familiares.  

2. IDENTIFICANDO A LOS TIPOS DE
PYME FAMILIAR
Es preciso, dada la diversidad de defi-
niciones de pyme existentes, la acota-
ción del concepto de pyme que se uti-
lizará en este trabajo. Pese a que no
existe ninguna definición oficial o uni-
versal de pyme (el concepto varia
ampliamente dependiendo del país
que se considere), sí existe un factor
común para discriminar el tamaño: el
número de empleados. Mientras que
en la Unión Europea el límite superior
más frecuente es el de 250 empleados,
éste disminuye en algunos países hasta
200, subiendo hasta 500 en Estados
Unidos. Otros países, para determinar
el tamaño, diferencian entre empresas
manufactureras y de servicios, al consi-
derar que las pyme del sector servicios
son más pequeñas que las del manu-
facturero. Para nuestro trabajo se ha
utilizado la definición que utiliza la
Comisión de las Comunidades Europe-
as (recomendación de la comisión de 3
de abril de 1996, D.O.C.E de fecha 30
de abril de 1996) en las políticas comu-
nitarias aplicadas dentro de la propia
Comunidad y del Espacio Económico
Europeo. Así, se considera pyme a
aquella empresa que tenga menos de
250 trabajadores y, un volumen de fac-
turación inferior a los 50 millones de
euros.
En segundo lugar, la conceptuación de
la pyme familiar resulta, del mismo
modo, problemática y compleja, dado
que no existe un concepto universal-
mente aceptado de tal entidad. No
obstante, la literatura sí reconoce
diversas dimensiones que pueden ser
utilizadas para identificarla. 
En concreto, tres son las dimensiones
que aparecen en la mayoría de defini-
ciones de pyme familiar (ver Chua et
al., 1999; Litz, 1995): propiedad, impli-
cación de la familia propietaria en la
dirección del negocio, transferencia
generacional. 
La primera, la propiedad, ha sido
ampliamente definida en la literatura,
así, se dice que es familiar aquella

empresa que pertenece a una familia,
esto es, aquella en la que la mayoría
de la propiedad es familiar, o de no
serlo, la familia posee una participa-
ción suficiente como para ejercer el
control de la empresa (Cabrera, 2005).
La segunda es la implicación de la
familia en la propiedad de la empresa,
muchas definiciones consideran que la
empresa familiar es aquella empresa
dirigida por una familia, por tanto
para considerar a la pyme como fami-
liar, los miembros de la familia deben
ocupar las posiciones clave de alta
dirección en el negocio. La tercera
dimensión es la transferencia genera-
cional, definida por los estudios como
la intención futura de continuar con el
negocio familiar, esto es, que los
miembros de futuras generaciones
permanezcan vinculados a las empre-
sas familiares tanto en la propiedad
como en la dirección del negocio. 
En definitiva, a partir de las dimensio-
nes anteriores, podemos afirmar que
la pyme familiar es aquella empresa
de propiedad y dirección familiar, en
la que existe una intención real de
continuar con el negocio familiar y, en
las que trabajan menos de 250 traba-
jadores y se facturan menos de 50
millones anuales. 
En este trabajo, a partir de las dimen-
siones anteriores y, a los trabajos de
Gersick et al (1997) y Gallo y Amat
(2003), distinguimos dos tipos de
empresas familiares dentro de las
pyme. Por un lado, las pyme de traba-
jo familiar y por otro las pyme de
dirección familiar.
Las pyme de trabajo familiar, son las
formas de organización mayoritarias
en la sociedad, se caracterizan por
estar habitualmente en primera gene-
ración, presentar un pequeño tamaño,
estar en crecimiento, fabricar uno o
pocos productos, presentar limitados
recursos financieros, estar dirigidas y
controladas por el fundador de la
empresa, en las que el fundador es el
centro de todo, quien posee la mayor
autoridad en la empresa, quien define
las relaciones internas y externas a la
organización, quien influye en gran
medida sobre la cultura organizativa y
sobre la empresa, en las que existe una
estructura organizativa de estrella,
muy dependiente de fundador fami-
liar, una reducida complejidad organi-
zativa, una deficiente organización
del trabajo, y un sistema estratégico
poco formalizado, caracterizado por
desarrollar estrategias de seguidor.
Son empresas mononegocio, que si no
evolucionan en el tiempo pueden con-

Así, se considera pyme a
aquella empresa que
tenga menos de 250 traba-
jadores y, un volumen de
facturación inferior a los
50 millones de euros.

En definitiva, a partir de
las dimensiones anterio-
res, podemos afirmar que
la pyme familiar es aque-
lla empresa de propiedad
y dirección familiar, en la
que existe una intención
real de continuar con el
negocio familiar y, en las
que trabajan menos de
250 trabajadores y se fac-
turan menos de 50 millo-
nes anuales. 
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vertirse en pyme tipo bonsái (Gallo y
Amat, 2003). Normalmente, ofrecen
pocas oportunidades de trabajo intere-
santes a los miembros de la familia, por
no promover el desarrollo de sus capa-
cidades emprendedoras. Son las orga-
nizaciones familiares menos exitosas,
muchas de ellas no superan el transito
del proceso de sucesión (Gallo y Amat,
2003).
Por otro lado, encontramos a las pyme
de dirección familiar (Gallo y Amat,
2003), caracterizadas por estar normal-
mente en segunda generación o
siguientes, aunque también pueden
aparecer con esta configuración
empresas de primera generación. En
cualquier caso, estas organizaciones
están más consolidadas que las ante-
riores en sus sectores, tienen un mayor
tamaño, un crecimiento más consolida-
do, fabrican varias líneas de productos,
disponen de mayores recursos financie-
ros, de una estructura organizativa
más formalizada, de carácter funcio-
nal, esto es, son organizaciones más
complejas, con un proceso de planifica-
ción estratégica más desarrollado y efi-
ciente, con una cultura menos arraiga-
da a la familia, a sus costumbres, y más
arraigada al mercado. Dirigidas por
profesionales no familiares. Son orga-
nizaciones que han sabido aprovechar
las oportunidades del entorno. Su prin-
cipal reto, para la continuidad con el
carácter de empresa familiar, estriba
en lograr una formación y una volun-
tad de los miembros de las siguientes
generaciones que les capacite para
saber vivir del privilegio de poseer un
capital económico importante, como
personas que administran un patrimo-
nio que, más que a ellos, pertenece a
las generaciones futuras. Se trata en
definitiva, de formas organizativas más
exitosas, que han alcanzado en los
mercados una posición más consolida-
da, sin perder por ello, su carácter
familiar. Más teniendo en cuenta, que
estas organizaciones han superado con
éxito la etapa o etapas de cesión de la
batuta en la gestión y, en la propiedad
del negocio.

3. ÉXITO COMPETITIVO Y PRÁCTI-
CAS DE RECURSOS HUMANOS
En la investigación sobre competitivi-
dad empresarial o éxito, no existe una-
nimidad, en su conceptuación. Son
muchas y muy diversas las acepciones
que sobre éxito competitivo o competi-
tividad se han propuesto en la literatu-
ra. La mayor parte de ellas coinciden
en definir la competitividad como una
capacidad para generar ventajas com-

petitivas sostenibles, para producir bie-
nes y servicios creando valor, o para
actuar adecuadamente como conse-
cuencia de la rivalidad suscitada en su
relación con otras empresas. Seguimos
esta tendencia, y entendemos la com-
petitividad empresarial o éxito compe-
titivo de una empresa como la capaci-
dad para, rivalizando con otras empre-
sas, conseguir alcanzar una posición
competitiva favorable, que permita
obtener un desempeño superior al de
los competidores.
Para alcanzar una posición competitiva
favorable la empresa debe obtener
ventajas competitivas, esto es, desarro-
llar factores clave que conduzcan a un
mayor éxito en la empresa, entendidos
éstos como aquellos elementos que la
empresa debe asegurarse para lograr
ser competitiva, y por lo tanto, repre-
sentarán las áreas claves a las que la
dirección debe prestar especial aten-
ción si quiere conseguir resultados
superiores. 
Si la clave de la competitividad reside
en el control de tales factores, es nece-
saria la identificación de este tipo de
recursos en las pyme familiares. Para
ello se ha efectuado una revisión de los
diversos trabajos realizados con mues-
tras de este tipo de empresas. 
Tras un análisis de las investigaciones
realizadas se puso de manifiesto como
la posición tecnológica, la innovación,
los recursos comerciales, la calidad de
los productos y servicios, las capacida-
des directivas, la cultura y la gestión de
los recursos humanos, entre otros, son
elementos que claramente contribuyen
a la competitividad y al éxito de la
pyme. 
Entre ellos, la gestión de los recursos
humanos es la que más contribuye al
éxito en la pyme. De hecho, una inade-
cuada gestión de los recursos humanos
no sólo reduce la productividad de la
empresa y su rentabilidad, sino que
puede crear un clima negativo que
desemboque incluso en el fracaso de la
pyme.
Así, para que las pyme logren éxito
competitivo, deben establecer los
mecanismos que permitan atraer can-
didatos cualificados, retener y motivar
a los actuales empleados y establecer
fórmulas que los ayuden a crecer y
desarrollarse dentro de la empresa. En
definitiva, deben prestar gran atención
a aquellas prácticas que favorezcan al
desarrollo del capital humano y permi-
tan gestionar correctamente tal cono-
cimiento organizativo.
La literatura reconoce a la gestión de
recursos humanos en pyme una serie
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Por otro lado, encontra-
mos a las pyme de direc-
ción familiar (Gallo y
Amat, 2003), caracteriza-
das por estar normalmen-
te en segunda generación
o siguientes, aunque tam-
bién pueden aparecer con
esta configuración empre-
sas de primera generación. 

la posición tecnológica,
la innovación, los recur-
sos comerciales, la cali-
dad de los productos y
servicios, las capacidades
directivas, la cultura y la
gestión de los recursos
humanos, entre otros,
son elementos que clara-
mente contribuyen a la
competitividad y al éxito
de la pyme. 

Entre ellos, la gestión de
los recursos humanos es
la que más contribuye al
éxito en la pyme
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de particularidades que la hacen dife-
rir de la que realizan las grandes
empresas. 
En este trabajo para desarrollar un
modelo de gestión de recursos huma-
nos específico para la pyme familiar se
han examinado los procesos de  diseño
de puestos de trabajo, diseño de equi-
pos de trabajo, contratación, forma-
ción, gestión de la carrera profesional,
evaluación del rendimiento y retribu-
ción de los empleados. 
La contribución de cada uno de estos
procesos al éxito de la pyme ha sido
estudiada bien individualmente, bien
considerándolas en su conjunto, como
un conjunto de prácticas de RRHH
coherentes entre sí, aquellas que for-
man sistemas o configuraciones (Delery

y Doty, 1996). 
No existen investigaciones previas que
analicen la influencia de la gestión de
los recursos humanos en el éxito com-
petitivo de la pyme familiar, pese a que
la literatura en esta materia es abun-
dante para el caso de las grandes
empresas.
La caracterización de las prácticas de
recursos humanos en la pyme familiar
se realiza atendiendo a la clasificación
realizada, en el epígrafe segundo, que
caracterizaba las empresas en dos
tipos: pyme de trabajo familiar y pyme
de dirección familiar. Los resultados
obtenidos para cada una de las prácti-
cas y cada tipo de empresa se muestran
en la tabla 1 y 2.  

COMPETITIVIDAD DE LOS RECURSOS HUMANOS EN LA PYME FAMILIAR
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Por ello, se consi-
dera que las pyme
de dirección fami-
liar, gestionan y
combinan mejor
tales recursos
humanos, es
decir, realizan un
mejor alinea-
miento entre los
recursos de estas
empresas y, por
tanto obtienen un
mayor éxito. 

En resumen, las
principales apor-
taciones y hallaz-
gos de este traba-
jo pueden sinteti-
zarse en dos. En
primer lugar, se
encuentra que las
pyme de dirección
familiar son más
exitosas y utilizan
un sistema de
RRHH más orien-
tado al mercado
y, por otro, que
las pyme de tra-
bajo familiar son
menos exitosas
utilizan un siste-
ma de RRHH más
tradicional.
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Por otro lado, tras la revisión de los sis-
temas de recursos humanos propues-
tos en la literatura (Delery y Doty,
1996), se encuentra que para el primer
grupo de empresas, es decir, las pyme
de trabajo familiar, se desarrollan un
conjunto de prácticas de RRHH, carac-
terizadas por su marcada orientación
a la empresa, por su aspecto menos
profesional, por su condición de senci-
llez, su escasa formalización y comple-
jidad. Mientras que para el segundo
grupo de empresas, esto es, para las
pyme de dirección familiar, se desarro-
llan un conjunto de prácticas más
orientadas al mercado, más profesio-
nalizadas, de carácter más complejo y
formalizado. Además, entendemos
que en las pyme familiares existe un
mayor éxito, a medida que sus activos
son más valiosos, escasos, heterogene-
os, difíciles de imitar e irremplazables,
así como cuando sus capacidades, pro-
cesos organizacionales, atributos
empresariales, información, conoci-
mientos,… son mejor combinados
para desarrollar ventajas competitivas.
Por ello, se considera que las pyme de
dirección familiar, gestionan y combi-
nan mejor tales recursos humanos, es
decir, realizan un mejor alineamiento
entre los recursos de estas empresas y,
por tanto obtienen un mayor éxito. 
Estas afirmaciones coinciden con las

planteadas y esperadas por otros estu-
dios de empresa familiar, en los que se
identifican prácticas más informales
de RRHH con la empresa familiar
menos exitosa, prácticas que limitan el
desarrollo de las empresas y su funcio-
namiento. Por lo que en ellos, se reco-
mienda utilizar, para alcanzar una
mayor eficiencia, prácticas de RRHH
más profesionalizadas, proceso que
pasa por la separación funcional de
propiedad y dirección en la empresa.

En resumen, las principales aportacio-
nes y hallazgos de este trabajo pueden
sintetizarse en dos. En primer lugar, se
encuentra que las pyme de dirección
familiar son más exitosas y utilizan un
sistema de RRHH más orientado al
mercado y, por otro, que las pyme de
trabajo familiar son menos exitosas
utilizan un sistema de RRHH más tra-
dicional.
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1. Introducción

¿Es interesante constituir una sociedad
para el ejercicio de mi actividad profe-
sional? ¿Qué tipo de sociedad puede
ser más adecuada a mi actividad?
¿Puedo constituir una sociedad con un
profesional que ejerce una actividad
distinta a la mía? Estas son sólo una
síntesis de las preguntas que a menudo
suelen hacerse los profesionales en
general y los odontólogos y estomató-
logos en particular.

La respuesta que ofrecíamos los abo-
gados, no resultaba plenamente satis-
factoria, porque los tipos sociales regu-
lados por nuestras leyes, eran adecua-
dos para el desarrollo de actividades
mercantiles, pero resultaban insufi-
cientes para regular el ejercicio de acti-
vidades profesionales.
Las razones de la inadecuación podían
sintetizarse en las siguientes, en primer
lugar en las sociedades mercantiles de
capital, la dirección de los negocios, la
mayor participación en beneficios
corresponde al socio con mayor capital
social, no al socio más eficiente o cuali-
ficado. En segundo lugar porque la
imagen corporativa de las sociedades
mercantiles se identifica con socieda-
des de negocio, no con sociedades de
servicios profesionales en sentido
estricto. En tercer lugar porque una
ampliación de capital suscrita por
socios financieros, puede diluir los fon-
dos propios generados, en detrimento
de los intereses corporativos de los
socios profesionales.

La Ley 2/2007 de Sociedades Profesio-
nales ofrece respuesta a las cuestiones
planteadas, en primer lugar porque
articula una formula adecuada, para la
mejor organización de los profesiona-
les en general y de los odontólogos y
estomatólogos en particular, al ofrecer
de forma directa, un marco de especial
protagonismo profesional y de flexibi-

lidad organizativa, que les permite
estructurar el ejercicio de profesiones
colegiadas mediante sociedades dife-
renciadas. En segundo lugar porque de
modo indirecto, se configura como
uno de los instrumentos legales más
adecuado para la defensa de los inte-
reses de los ciudadanos, al posibilitar
desde ahora, la distinción entre las
Sociedades Profesionales y las Socieda-
des Mercantiles.

2. La Nueva Ley de Sociedades Pro-
fesionales

La nueva Ley de Sociedades Profesio-
nales, define a éstas, como sociedades
que tienen por objeto exclusivo el
ejercicio en común de actividades pro-
fesionales, cuyo desempeño requiere
titulación universitaria oficial e ins-
cripción en el correspondiente Colegio
Profesional.

A partir de esta delimitación concep-
tual nos interesa destacar las siguien-
tes notas:

1º Las Sociedades Profesionales son
entidades cuyo objeto social exclusi-
vo, es el ejercicio en común de activi-
dades profesionales, bien directamen-
te o a través de otras sociedades pro-
fesionales. 

La sociedad profesional asume todos
los derechos y obligaciones con sus
clientes o usuarios y además todos los
actos propios de la actividad profesio-
nal se desarrollan directamente bajo la
razón o denominación social, por la
propia Sociedad Profesional. Este obje-
to social exclusivo, nos permite distin-
guir claramente a las nuevas Socieda-
des Profesionales de las denominadas
Sociedades de medios, que tienen un
objeto social más limitado, al circuns-
cribirse a compartir infraestructura de
medios materiales y distribuir sus cos-
tes entre los socios. 

LA SOCIEDAD PROFESIONAL UNA NUEVA ESTRUCTURA: 
ANÁLISIS DE UN CASO

Javier Lozano Bermejo
Inspector AEAT - Abogado

¿qué tipo de sociedad
puede ser más adecuada a
mi actividad? 

La Ley 2/2007 de Socieda-
des Profesionales ofrece
respuesta a las cuestiones
planteadas



También permite diferenciar a las
Sociedades Profesionales, de las cono-
cidas Sociedades de intermediación,
cuyo objeto social es gestionar los
medios necesarios para facilitar el ejer-
cicio individual de la profesión. Éstas se
relacionan directamente con sus clien-
tes, aunque el ejercicio de la actividad
profesional se desarrolle por profesio-
nales, vinculados a la empresa como
asalariados o como socios.
Finalmente también nos permite deli-
mitar las Sociedades Profesionales res-
pecto de las Sociedades de comunica-
ción de ganancias cuyo objeto social, se
limita a la simple distribución de los
beneficios entre sus socios o partícipes.

2º Sólo tendrán la consideración de
Sociedades Profesionales, aquellas
cuyas actividades requieran titulación
universitaria oficial o titulación profe-
sional para cuyo ejercicio sea necesario
acreditar una titulación universitaria
oficial y se hayan constituido conforme
a los requisitos previstos en la Ley.

3º Únicamente podrán ser calificadas
como Sociedades Profesionales, aque-
llas inscritas en el correspondiente
Colegio Profesional.

La nueva regulación legal se caracteri-
za especialmente por establecer una
disciplina de las Sociedades Profesiona-
les caracterizada por otorgar un mayor
protagonismo a los socios profesiona-
les en la gestión de la sociedad, esta-
blecer un modelo con mayor flexibili-
dad organizativa y un reforzamiento
de las garantías, tanto para las propias
sociedades profesionales como para los
clientes o usuarios.

El mayor protagonismo de los socios
profesionales es del todo evidente: 

* Las tres cuartas partes del capital social
han de pertenecer a socios profesionales
y  los órganos de gobierno y administra-
ción de las sociedades profesionales ten-
drán reservadas las tres cuartas partes
de sus cargos a socios profesionales. En
el supuesto de que el contrato de socie-
dad fijase un órgano de gobierno uni-
personal, éste deberá ser desempeñado
por un socio profesional.
* Los socios profesionales únicamente
podrán otorgar su representación a
otros socios profesionales para actuar
en los órganos de gobierno.
* La condición de socio profesional es
intransmisible, salvo que medie el con-
sentimiento de todos los socios profe-
sionales.

* El contrato de sociedad puede esta-
blecer el régimen de participación de
los socios en los resultados sociales,
mediante sistemas “ad hoc”, que
basen el criterio de reparto, en función
de la contribución de cada socio al
desarrollo de la sociedad. En defecto
de sistema específico de reparto, se
aplicaría el régimen previsto para las
sociedades mercantiles, en el que los
beneficios o las pérdidas se distribuyen
o imputan en proporción a la partici-
pación de cada socio en el capital
social.  
* Los socios no gozarán del derecho de
suscripción preferente en los aumentos
de capital que sirvan de cauce a la pro-
moción profesional, ya sea para atri-
buir a un profesional la condición de
socio profesional, ya sea para incre-
mentar la participación de los socios
que ya tengan tal condición.

La flexibilidad organizativa se mani-
fiesta en las siguientes notas:

* Pueden adoptar cualquier forma
societaria prevista en las leyes.
* Las sociedades profesionales pueden
tener una dimensión multidisciplinar y
ejercer varias actividades profesionales
si no resultan incompatibles entre sí.
* La sociedad profesional puede ope-
rar con una denominación objetiva o
subjetiva y en todo caso, junto a la des-
cripción de la forma social deberá
incluir la expresión “profesional”. En el
caso de denominación abreviada, tras
las siglas S.A./S.L. se incorporará la letra
P, de modo que en la expresión abre-
viada de las mismas se haga constar
como S.A.P. o S.L.P.

El reforzamiento del marco de garantí-
as se manifiesta en las siguientes notas.

* La sociedad profesional prestará sus
servicios sometida al régimen deonto-
lógico y disciplinario de la correspon-
diente actividad profesional.
* Las sociedades profesionales están
sometidas a la supervisión de sus activi-
dades por parte de los Colegios Profe-
sionales.
* No podrán formar parte de socieda-
des profesionales, con el carácter de
socios profesionales, aquellas personas
que estatutariamente estén sometidas
a cualquier régimen de incompatibili-
dad.
* Las sociedades profesionales deben
contratar un seguro que cubra las res-
ponsabilidades en las que puedan incu-
rrir en el ejercicio de su actividad pro-
fesional.
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Las sociedades profesio-
nales estan sometidas a la
supervisión de sus activi-
dades por parte de los
Colegios Profesionales

Únicamente podrán ser
calificadas como Socieda-
des Profesionales, aque-
llas inscritas en el corres-
pondiente Colegio Profe-
sional.

cuyo objeto social es ges-
tionar los medios necesa-
rios para facilitar el ejerci-
cio individual de la profe-
sión. Estas se relacionan
directamente con sus
clientes, aunque el ejerci-
cio de la actividad profe-
sional se desarrolle por
profesionales, vinculados
a la empresa como asala-
riados o como socios.
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* El contrato de sociedad profesional
debe otorgarse en escritura pública
ante notario y en el se expresarán,
entre otras menciones, las correspon-
dientes a la identidad y número de los
colegiados profesionales que se inte-
gren en la sociedad, así como su habi-
litación actual para el ejercicio profe-
sional.
* La inscripción de las Sociedades Pro-
fesionales en el Registro Mercantil, es
un requisito imprescindible para que
gocen de personalidad jurídica y una
garantía de su correcta formalización y
mantenimiento de los requisitos exigi-
dos en el momento de su constitución.
* La inscripción en el Registro de Socie-
dades Profesionales del Colegio Profe-
sional correspondiente, asegura la efi-
cacia de las funciones de control de su
competencia.
* La publicidad del contenido de la
hoja abierta a cada sociedad profesio-
nal en el Registro Mercantil y en el
Registro de Sociedades Profesionales
se realizará de forma gratuita, a través
de un portal en Internet, bajo la res-
ponsabilidad del Ministerio de Justicia,
así como en aquellos portales que en
el ámbito de su correspondiente terri-
torio se establezcan por las Comunida-
des Autónomas.

3. Perímetro de la Ley de Socieda-
des Profesionales 

3.1. Perímetro espacial.

- Las prescripciones de la Ley de Socie-
dades Profesionales, extienden su efica-
cia jurídica a todo el territorio nacional.
- La Constitución declara la competen-
cia exclusiva del Estado en materia de
legislación mercantil, ordenación de
los registros e instrumentos públicos y
bases del régimen jurídico de las
Administraciones Públicas.

- Art. 149.1.6ª de la Constitución espa-
ñola.
El Estado tiene competencia exclusiva
sobre las siguientes materias:

6º La legislación mercantil.........
8º....ordenación de los registros e ins-
trumentos públicos...
18º Las bases del régimen jurídico de
las Administraciones Públicas…

3.2. Perímetro temporal.

- Conforme a lo previsto en su Disposi-
ción Final tercera, la Ley entrará en
vigor a los tres meses de su publicación
en el B.O.E. (16 marzo 2007).

No obstante lo anterior, la norma tam-
bién desplegará los siguientes efectos:

- Las sociedades constituidas con
anterioridad deben adaptarse a las
previsiones de la Ley y solicitar su ins-
cripción o adaptación  en el Registro
Mercantil en el plazo de 1 año desde
la entrada en vigor. Transcurrido ese
plazo no se inscribira en el Registro
Mercantil ningun documento, excep-
to los relativos a la adaptación  a la
Ley, cese o dimision de administrado-
res, gerentes, directores generales y
liquidadotes y a la revocacion o
renuncia de poderes o a la disolución
de la sociedad y nombramiento de
liquidadores.

- La adaptación e inscripción en el
Registro Mercantil, de los Estatutos de
las Sociedades preexistentes, debe
producirse en el plazo de 18 meses
desde la entrada en vigor de la Ley, en
su defecto se procedera a la disolución
de oficio, cancelandose en el Registro
Mercantil, los asientos correspondien-
tes a la sociedad disuelta.

- Los Colegios Profesionales deben
tener constituidos sus Registros Profe-
sionales, antes de que transcurran 9
meses desde la publicación de esta Ley.
- Las Sociedades constituidas con ante-
rioridad a esta Ley deben solicitar su
inscripción en el Registro de Socieda-
des Profesionales en el plazo maximo
de un año desde la constitución de los
Registros de Sociedades Profesionales.

- La adaptación de los estatutos de
sociedades preexistentes, estará exen-
ta del Impuesto sobre Transmisiones
Patrimoniales en su modalidad de ope-
raciones societarias y de actos jurídicos
documentados y disfrutarán de una
reducción, pendiente de determinar,
en los derechos que los Notarios y
Registradores Mercantiles hayan de
percibir como consecuencia de la apli-
cación de los respectivos aranceles,
siempre que se realice dentro del
plazo de 1 año contado desde la entra-
da en vigor de esta Ley.

- Se regulará mediante Real Decreto el
ejercicio profesional en sociedades
multidisciplinares y el régimen de
incompatibilidades. 

3.3. Perímetro subjetivo

- Sociedades que tengan por objeto el
ejercicio en común de una actividad
profesional.

LA SOCIEDAD PROFESIONAL UNA NUEVA ESTRUCTURA: ANÁLISIS DE UN CASO

La inscripción en el Regis-
tro de Sociedades Profe-
sionales del Colegio Pro-
fesional correspondiente,
asegura la eficacia de las
funciones de control de
su competencia.

Se presumira que concu-
rre esta circunstancia
cuando la actividad se
desarrolle públicamente
bajo una denominación
comun o colectiva o se
emitan documentos, fac-
turas, minutas o recibos
bajo dicha denominación.

La nueva regulación
puede constituir un punto
de partida para informar
a los ciudadanos sobre las
especiales condiciones de
profesionalidad colegiada
de las Sociedades Profe-
sionales



A estos efectos se entenderá ejercicio
en común cuando la actividad profe-
sional se ejecuta directamente bajo la
razón o denominación social y le son
atribuidos a la sociedad los derechos y
obligaciones correspondientes al ejer-
cicio de la actividad profesional, como
titular de la relación jurídica estableci-
da con el cliente.

Los efectos de la Ley en materia de res-
ponsabilidad, también se despliegan
por extensión sobre:

- Socios profesionales que hayan actua-
do, por las deudas sociales que se deri-
ven de actos profesionales.

- Profesionales que no estando consti-
tuidos como sociedad profesional,
desarrollan colectivamente una activi-
dad profesional. Se presumirá que con-
curre esta circunstancia cuando la acti-
vidad se desarrolle públicamente bajo
una denominación común o colectiva o
se emitan documentos, facturas, minu-

tas o recibos bajo dicha denominación.
En este caso todos los profesionales
que integrados en el colectivo, respon-
derán solidariamente de las deudas y
responsabilidades que tengan su ori-
gen en el ejercicio de la actividad pro-
fesional.

4. Conclusiones

Como conclusiones pueden establecer-
se las siguientes:
* Las clínicas odontológicas deben ini-
ciar un proceso de análisis interno, en
el que se ponderen las ventajas que
puedan derivarse de esta nueva forma
societaria. 
* Los Colegios profesionales deben ini-
ciar los trámites oportunos para la cre-
ación del Registro de Sociedades Profe-
sionales.
La nueva regulación puede constituir
un punto de partida para informar a
los ciudadanos sobre las especiales con-
diciones de profesionalidad colegiada
de las Sociedades Profesionales, impul-

sar a las organizaciones colectivas que
actualmente operan en el ejercicio de
profesiones colegiadas a adoptar una
estructura societaria más flexible y con
mayor capacidad de autoorganización
que las sociedades mercantiles y final-
mente contribuir de forma positiva y
eficaz a la labor desempeñada por los
Colegios profesionales para garantizar
servicios acordes con las exigencias
deontológicas propias y erradicar el
intrusismo profesional.
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1. INTRODUCCIÓN

La aprobación del nuevo Plan General
de Contabilidad (PGC 2007), va a
requerir una adaptación de la contabi-
lidad por parte de las empresas. Éstas
deben comenzar el ejercicio 2008
adaptando sus situaciones patrimonia-
les a las normas de registro y valora-
ción establecidas en el PGC 2007. La
normativa general a aplicar para la
implantación del PGC 2007 es:

1- Ley 16/2007, de 4 de julio, de refor-
ma y adaptación de la legislación mer-
cantil en materia contable para su
armonización internacional con base
en la normativa de la Unión Europea
(http://www.icac.meh.es/mercantilcon-
table.pdf). Esta norma establece los
principios básicos de la reforma. Por
otro lado, introduce modificaciones,
entre otras, en las leyes siguientes:
Código de Comercio, Texto Refundido
de la Ley de Sociedades Anónimas, Ley
de Sociedades de Responsabilidad
Limitada y Texto Refundido de la Ley
del Impuesto Sobre Sociedades.
2- Borrador del PGC publicado en julio
de 2007 por el Instituto de Contabili-
dad y Auditoría de Cuentas
(http://www.icac.meh.es/).
3- Borrador del Proyecto de Real
Decreto XXX/2007 (BPRD), por el que
se aprueba el PGC
(http://www.icac.meh.es/). Este Real
Decreto publicará el nuevo PGC 2007
en su artículo 1. En esta normativa
pendiente en estos momentos de
aprobación es donde se regula el pro-
ceso de adaptación contable al PGC
2007. (Cuadro 1)

La transición entre el PGC 1990 al PGC
2007 conlleva, por tanto, que las
empresas tengan que adaptar su infor-
mación contable cerrada con los crite-
rios del PGC 1990 a los nuevos criterios
del PGC 2007. Necesariamente las
empresas deben iniciar su contabilidad
a 1-1-2008 a partir de un balance de
apertura adaptado al PGC 2007. El
objeto de este artículo es mostrar al
profesional de la contabilidad los
pasos a seguir para llevar a cabo esta
adaptación.

2. AJUSTES DERIVADOS DE LA APLI-
CACIÓN DEL PLAN GENERAL DE
CONTABILIDAD

Al inicio del primer ejercicio en el que
la empresa deje de aplicar el Plan
General de Contabilidad de PYMES o
los criterios de registro y valoración
simplificados, el Plan General de Con-
tabilidad se aplicará de forma retroac-
tiva, debiendo registrarse todos los
activos y pasivos cuyo reconocimiento
exige el Plan General de Contabilidad.
La contrapartida de los ajustes que
deban realizarse será una partida de
reservas salvo que, de acuerdo con los
criterios incluidos en la segunda parte
del Plan General de Contabilidad,
deban utilizarse otras partidas del
patrimonio neto. 

En la norma se ha pretendido recoger
de forma generalizada, tanto la adap-
tación o transición del PGC 1990, como
las posibles transiciones del PGC de
Pymes.

Asimismo, en la norma no se especifica
qué tipo de reserva:

En nuestra opinión es preferible utili-
zar una cuenta transitoria que nos
permita recoger todos los ajustes a
realizar.

Propuesta: (113.1) Reservas por adap-
tación al PGC 2007

REFORMA MERCANTIL Y CONTABLE
“Ajustes derivados de la primera aplicación del

nuevo Plan General de Contabilidad”

Domingo García Pérez de Lema - Francisco Bastida Albaladejo - Antonia Madrid Guijarro
Universidad Politécnica de Cartagena

Cuadro 1 

La aprobación del nuevo
Plan General de Contabili-
dad (PGC 2007), va a
requerir una adaptación
de la contabilidad por
parte de las empresas.



Primera aplicación del Plan General de
Contabilidad 

Los criterios del nuevo PGC deberán
aplicarse de forma retroactiva. A tal
efecto, el balance de apertura del ejer-
cicio en que se aplique por primera vez
el PGC (en adelante, el balance de
apertura), se elaborará de acuerdo con
las siguientes reglas:

1ª. Deberán registrarse todos los acti-
vos y pasivos cuyo reconocimiento
exige el Plan General de Contabilidad.
Deben registrarse, por tanto, los acti-
vos y pasivos que no existían según
PGC 1990 y que según PGC 2007 sí
deben existir (ej. Provisión desmantela-
miento inmovilizado).

2ª. Deberán darse de baja todos los
activos y pasivos cuyo reconocimiento
no está permitido por el Plan General
de Contabilidad. Hay que eliminar acti-
vos y pasivos que existían según PGC
1990 y que según PGC 2007 no deben
existir (ej. Gastos de constitución, Gas-
tos por intereses diferidos, etc.).

3ª. Deberán reclasificarse los elemen-
tos patrimoniales en sintonía con las
definiciones y los criterios incluidos en
el Plan General de Contabilidad.
Deben reclasificarse los elementos del
PGC 1990 según las definiciones del
PGC 2007, ej: (Tabla 1 )

4ª. Todos los activos y pasivos deberán
valorarse de conformidad con las nue-
vas normas de registro y valoración
incluidas en la segunda parte del Plan
General de Contabilidad. Se presumirá
que las valoraciones existentes confor-
me a los principios y normas vigentes
en el último ejercicio cerrado antes de
la entrada en vigor de la Ley de refor-
ma mercantil en materia contable
para su armonización internacional
con base en la normativa de la Unión
Europea, son equivalentes a las inclui-
das en el presente Plan General de
Contabilidad, salvo las aplicadas a los
instrumentos financieros valorados
por su valor razonable. Los activos y

pasivos deberán valorarse conforme a
las normas de valoración del PGC
2007. Se presumirá que las valoracio-
nes a fecha 31.12.2007 (PGC 1990) son
equivalentes a las del PGC 2007 salvo
los instrumentos financieros valorados
por su valor razonable. Este punto
simplifica, sin duda, todo el proceso
de adaptación de la información
generada con el PGC 1990 al nuevo
PGC 2007.

Los criterios del nuevo PGC deberán
aplicarse de forma retroactiva con las
siguientes excepciones:

(a) Diferencias de conversión a la
moneda de presentación; -pagos basa-
dos en instrumentos de patrimonio;
-instrumentos financieros a clasificar
como “A valor razonable con cambios
en PyG”. (b) Combinaciones de nego-
cios; y (c) Baja de activos y pasivos
financieros no derivados; -operaciones
de cobertura financiera; -estimaciones
anteriores (se mantienen para balance
01.01.2008, salvo error; -activos no
corrientes/grupos enajenables mante-
nidos para la venta; -operaciones inte-
rrumpidas (ventas de áreas de nego-
cio/empresas).

La información obligatoria a incorpo-
rar en las primeras cuentas anuales
que se formulen aplicando el PGC 2007
será: (Cuadro 2)
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PGC 1990 PGC 2007
(223) “Maquinaria” (si se piensa vender
en el corto plazo)

(580) “Maquinaria mantenida para la venta”

(390) “Provisión deprec. mercaderías” (390) “Deterioro de valor de las mercaderías”
(inmovilizado) (211) “Construcciones”

(221) “Construcciones” (para generar
plusvalías)

(221) “Inversiones en construcciones”

Cuadro 2

Tabla 1 
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La información voluntaria a incorporar en
las primeras cuentas anuales que se for-
mulen aplicando el PGC 2007: Cuadro 3

3. OPERATIVA PRÁCTICA PARA LA
ADAPTACIÓN AL PGC 2007

Los pasos recomendados a seguir para
adaptar el balance de cierre 31-12-2007
(criterios PGC 1990) al balance de aper-
tura 1-1-2008 (criterios PGC 2007) son: 

1- Asiento de apertura (A partir del
balance de cierre del ejercicio 31-12-
2007): (Tabla 2)

2- Eliminar Activos y Pasivos que existí-
an según PGC 1990 y que según PGC
2007 no deben existir (ej. Gastos de
constitución)

Ejemplo: Una empresa presenta en su
balance la cuenta (201) “Gastos de pri-
mer establecimiento” (580,00€). Este
activo ficticio no tiene cabida en el PGC
2007, puesto que no cumple la defini-
ción de activo. Por este motivo desapa-
rece el subgrupo 20 “Gastos de esta-
blecimiento” del cuadro de cuentas y el
concepto de gastos de establecimiento
de las normas de valoración. (Tabla 3)

3- Reclasificar los elementos patrimo-
niales a las definiciones y cuentas del

PGC 2007: Los códigos y nombres de
los subgrupos y cuentas han sufrido
modificaciones. 
Ejemplo: Una empresa tiene en la
cuenta (220.1) “Terreno plan parcial
P-34” (75.000€) un terreno. Este
inmovilizado cumple las condiciones
establecidas en la 5ª parte del PGC
2007 (definiciones y relaciones conta-
bles) para ser considerado inversión
inmobiliaria: “Activos no corrientes
que sean inmuebles y que se posean
para obtener rentas, plusvalías o
ambas, en lugar de para: su uso en la
producción o suministro de bienes o
servicios, o bien para fines adminis-
trativos; o su venta en el curso ordi-
nario de las operaciones. Las cuentas
de este subgrupo figurarán en el acti-
vo no corriente del balance.”. Proce-
de su reclasificación: (Tabla 4)

En este caso coincide el nº de cuen-
ta del PGC 1990 con la del PGC
2007, pero ahora este elemento
patrimonial está ubicado en otro
subgrupo distinto: (22) “Inversiones
inmobiliarias”.

En la Tabla 7 se muestra de forma
esquemática y en función de las prin-
cipales partidas del activo según PGC
1990 los ajustes o reclasificaciones a
realizar para elaborar el balance de
apertura según el PGC 2007.

4- Recodificar a las nuevas subcuen-
tas sugeridas por el PGC 2007. Aun-
que la 4ª parte (cuadro de cuentas) y
5ª parte (definiciones y relaciones
contables) del PGC son voluntarias, es
recomendable utiliza las nuevas codi-
ficaciones sugeridas por el PGC 2007
(1). Ejemplo: (Tabla 5)

5- Activos y Pasivos deberán valorarse
conforme a las normas de valoración
del PGC 2007. Se presumirá que las
valoraciones a fecha 31.12.2007 (PGC
1990) son equivalentes a las del PGC
2007 salvo los instrumentos financie-
ros valorados por su valor razonable.

Ejemplo: Una empresa tiene en su
cartera de negociación 100 acciones
de la sociedad KRISA adquiridas a un
precio de 10€/título. Al cierre del
ejercicio 2007 la valoración de un
título es de 12€.

En este caso se trata de un activo
financiero mantenido para negociar,
y los cambios que se produzcan en el
valor razonable se imputarán según
los criterios del nuevo PGC en la

REFORMA MERCANTIL Y CONTABLE
“Ajustes derivados de la primera aplicación del nuevo Plan General de Contabilidad”

Cuadro 3

01.01.2008
Cuentas saldo deudor
PGC 1990 a

Cuentas saldo acreedor
PGC 1990

01.01.2008
580,00 113.1 Reservas por transición al

PGC 2007 a
Gastos de primer establecimiento 201 580,00

Tabla 2

Tabla 3



cuenta de pérdidas y ganancias. Las
normas de adaptación señalan explí-
citamente que los instrumentos
financieros en el balance de apertura
a 1-1-2008 deben estar valorados a su
valor razonable. Consecuentemente,
en este caso debemos proceder a rea-
lizar el siguiente ajuste: (Tabla 6)

6- Elaborar balance de apertura
adaptado al PGC 2007 con vistas a
elaborar el Estado de Cambios en
Neto Patrimonial y el Estado de Flu-
jos de Efectivo y para informar en la
memoria. El saldo de la cuenta
“Reservas por transición al PGC
2007”, puede saldarse con “Reser-
vas voluntarias”, o bien dejarlas en
el Neto Patrimonial con signo posi-
tivo o negativo según su saldo
resultante.
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01.01.2008
75.000,00 220.11 Inversión inmobiliaria.

Terreno plan parcial P34 a
Terreno plan parcial P-34 220.1 75.000,00

01.01.2008
200,00 540 Inversiones financieras

temporales en instrumentos
financieros

a

Reservas por transición al PGC
2007

113.1 200,00

217. Equipos procesos de información227. Equipos procesos de información

218. Elementos de transporte228. Elementos de transporte

210.2 Terreno nave industrial220.2 Terreno nave industrial

211. Nave industrial221. Nave industrial

203. Fondo de comercio213. Fondo de comercio

200. Gastos de investigación y desarrollo210. Gastos de investigación y desarrollo

PGC 2007PGC 1990

217. Equipos procesos de información227. Equipos procesos de información

218. Elementos de transporte228. Elementos de transporte

210.2 Terreno nave industrial220.2 Terreno nave industrial

211. Nave industrial221. Nave industrial

203. Fondo de comercio213. Fondo de comercio

200. Gastos de investigación y desarrollo210. Gastos de investigación y desarrollo

PGC 2007PGC 1990

Tabla 4

Tabla 5

Tabla 6

(1) Quizás, en aras de la facilidad operativa,
teniendo en cuenta que el PGC 2007 elimina un
subgrupo del grupo de inmovilizado (20 “Gas-
tos de establecimiento”) y crea otro (22 “Inver-
siones inmobiliarias”), podría haberse respeta-
do la numeración existente  en el año 1990 para
el inmovilizado material e inmaterial/intangi-
ble. Por ejemplo, se podría haber sustituido el
subgrupo 20 “Gastos de establecimiento” por el
nuevo subgrupo 20 “Inversiones inmobiliarias”. 
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Continuando con el compromiso
adquirido por el grupo de investiga-
ción sobre el estudio por áreas del
borrador del PGC, en esta ocasión
abordaremos el tratamiento conta-
ble de las denominadas
“inversiones inmobli-
rias”. Éstas se definen
como activos no
corrientes que sean
inmuebles y que se
posean para obtener rentas,
plusvalías o ambas, en lugar de
para su uso en la producción o
suministro de bienes o servicios,
o bien para fines administrati-
vos; o su venta en el curso ordi-
nario de las operaciones. Las
cuentas de este subgrupo figura-
rán en el activo no corriente del
balance.

A continuación recogemos las

cuentas del subgrupo 22, inversiones
inmobiliarias, junto con las cuentas
vinculadas directa e indirectamente
al mismo. Frente al anterior PGC,
donde no se diferenciaba si el inmo-

vilizado en cuestión era con un fin de
inversión o no, en el nuevo PGC sí se
diferencia, tanto para los terrenos y
bienes naturales como para las cons-
trucciones.

REFORMA MERCANTIL Y CONTABLE
“Las Inversiones Inmobiliarias”

Salvador Marín Hernández1 - Mercedes Palacios Manzano - Marcos Antón Renart
Universidad de Murcia

C (R.D. 1643/1990 de 20 de diciembre) Nuevo PGC
Terrenos y bienes naturales 220. Inversiones en terrenos y bienes naturales
Construcciones 221. Inversiones en construcciones

220.
221.

1 Miembro del Grupo de Expertos en
Contabilidad del REA.

y que se posean para
obtener rentas, plusvalí-
as o ambas, en lugar de
para su uso en la produc-
ción o suministro de bie-
nes o servicios, o bien
para fines administrati-
vos; o su venta en el
curso ordinario de las
operaciones.



Análisis de los principales
cambios en el registro y
valoración de las Inversiones
Inmobiliarias

La norma de valoración cuarta
dice que los criterios contenidos en
las normas anteriores, relativas al
inmovilizado material, se aplicarán a
las inversiones inmobiliarias, por lo
que remitimos las consideraciones de
este área al artículo anterior (inmovi-

lizado material). Esto conlleva por
tanto la adopción de las normas con-
templadas en dicha área para, entre
otras, la permuta; las aportaciones
de capital no dinerarias; la amortiza-
ción, el deterioro de valor y la baja.

Jul.07 - Sep.07

g21

C (R.D. 1643/1990 de 20 de diciembre) Nuevo PGC
Terrenos y bienes naturales 220. Inversiones en terrenos y bienes naturales
Construcciones 221. Inversiones en construcciones

220.
221.
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Casos de Inversiones Inmobiliarias 

Caso 1:
A inicios del 2005, Delta, S.A, una
empresa comercial dedicada a venta
de ordenadores adquiere un local
comercial (local A) para establecer su
actividad. El valor del local es de
500.000 € (terrenos: 350.000 € y cons-
trucciones: 150.000 €). Delta paga en
el momento de la compra 300.000 €,
acepta un efecto a 5 meses por
100.000 € y acuerda pagar el resto a
16 meses. Delta, S.A. sigue un criterio
de amortización lineal, decidiendo
amortizar la construcción en 3.000
€/año. A inicios de 2007 adquiere un
nuevo local, decidiendo alquilar el
local A. 
Se pide: Contabilizar la compra,
amortización (2005-2007) y reclasifi-
cación del local.
Solución: 
Por la Compra del inmovilizado:

Por la amortización del inmovilizado
en 2005 y en 2006:

En referencia al movimiento de
cargo de estas cuentas, el PGC dice
que “se cargarán por el precio de
adquisición o coste de producción o
por su cambio de uso, con abono,
generalmente, a cuentas de los sub-
grupos 21 ó 57...”. Por ello, reclasifi-
camos la cuenta de construcciones y
terrenos como inversión. También
reclasificamos la Amortización acu-
mulada. 

Finalmente, amortizamos el local

REFORMA MERCANTIL Y CONTABLE“ “Las Inversiones Inmobiliarias”

1

---------------------------------------------- 01-01-2005 -------------------------------------------
350.000 (210) Terrenos y bienes nat.     a    (173) Proveedores inmov. a LP               100.000
150.000 (211) Construcciones     a    (524) Efectos a pagar a corto plazo         100.000

    a    (572) Bancos                                           300.000
----------------------------------------------       x       --------------------------------------------------------

---------------------------------------------- 31-12-2005/2006--------------------------------------
3.000 (681) Amortización Construcc.         a      (2811)Amort. Acmda Construcciones 3.000
----------------------------------------------       x       -----------------------------------------------

------------------------------------------- 31-12-2007-----------------------------------------------
3.000 (6820001) Amortizac. de las inversiones inmobiliarias

    a   (282)Amort. Acmda Invers. Inmobiliarias   3.000
----------------------------------------------       x       -----------------------------------------------

--------------------------------------------- 01-01-2007 -----------------------------------------------
6.000     (2811) Amort. Acmda Construcciones   a  (210) Terrenos y bienes nat.           350.000
350.000 (220) Inversiones en Terrenos                 a  (211) Construcciones                     150.000
150.000 (221) Invers. en Construcc.            a      (282)  Amort. Acmda Invers. Inmob.      6.000
-----------------------------------------------       x       -----------------------------------------------

La norma de valoración cuarta dice que los cri-
terios contenidos en las normas anteriores,
relativas al inmovilizado material, se aplica-
rán a las inversiones inmobiliarias, por lo que
remitimos las consideraciones de este área al
artículo anterior (inmovilizado material)



como inversión inmobiliaria.
Caso 2:
A inicios de 2004, Brigante, S.A. com-
pra y paga un local como inversión
cuyo fin es destinarlo a alquiler
(terrenos: 200.000 € y construcciones:
100.000 €) amortizando 6.000
€/anuales. Al finalizar 2006 y tras la
apertura de una discoteca en el bajo
del inmueble, el inmovilizado sufre
una pérdida de valor en 21.000 €. A
inicios de 2007 Brigante, S.A vende el
local a Montana, S.A. por 300.000 €
de las cuales cobra por bancos
250.000 €, quedando el resto pen-
diente de cobro a 6 meses.
Se pide: Contabilizar las operaciones.
Solución:

Por la compra del local como inver-
sión inmobiliaria:

Por la amortización del inmovilizado
en 2004, 2005 y en 2006:

Por el reconocimiento del deterioro
de valor en 2006

Por la venta:
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--------------------------------------------- 01-01-2004 ----------------------------------------------------
200.000 (220) Inversiones en Terrenos        a  (572)  Bancos                                          300.000
100.000 (221) Invers. en Construcc.
-----------------------------------------------       x       -------------------------------------------------------

------------------------------------------- 31-12-2004/2005/2006 ----------------------------------
6.000 (682) Amortizac. de las inversiones inmobiliarias

           a   (282)Amort. Acmda Invers. Inmob.     6.000
----------------------------------------------       x       -----------------------------------------------

------------------------------------------- 31-12-2006 ----------------------------------------------
21.000 (692) Pérdidas por deterioro de las inversiones inmobiliarias

           a   (2920) Deterioro valor de Ts. y bs. nat. 14.000
           a   (2921) Deterioro valor de construcc.       7.000

----------------------------------------------       x       -----------------------------------------------

------------------------------------------- 10-01-2007 ----------------------------------------------
14.000 (2920) Deterioro valor de Ts. y bs. nat.
7.000   (2921) Deterioro valor de construcc.
18.000 (282)  Amort. Acmda Invers. Inmob.     
250.000 (572) Bancos                                         a   (220) Inversiones en Terrenos        200.000
 50.000 (543) Créditos a CP por enaj. de inmov.  a   (221) Invers. en Construcc.            100.000

              a  (772) Beneficios proc. Invers. Inmob. 39.000
----------------------------------------------       x       -----------------------------------------------



NUESTRO COLEGIO
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Número 2 (Primer Semestre 2007).

El pasado mes de junio, el Servicio de Estudios del Colegio de Economistas presentó a los medios de

comunicación de la CARM los resultados del segundo número de su barómetro. Este estudio se ha ges-

tado a partir del cuestionario distribuido entre los colegiados durante el mes de junio de 2007, mante-

niendo algunas cuestiones del primer cuestionario, necesario para conocer la evolución temporal de la

variable sobre las preguntas, y planteándose nuevas cuestiones por su interés en la coyuntura económi-

ca del momento.

“El barómetro del Colegio de Economistas”
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NUESTRO COLEGIO
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EL COLEGIO DE ECONOMISTAS DE 
LA REGIÓN DE MURCIA FIRMA UN CONVENIO 

CON UNDEMUR

El pasado 25 de julio, D. Angel Frutos Villaescusa, Direc-

tor General de UNDEMUR y D. Salvador Marín Hernán-

dez, Decano del Colegio de Economistas de la Región de

Murcia firmaron un Convenio de Colaboración.

Con este Convenio se formaliza el interés de ambas Enti-

dades en realizar actividades que promuevan el desarro-

llo de la pequeña y mediana empresa, mejorar e incre-

mentar las líneas de comunicación, así como desarrollar

proyectos profesionales para el intercambio de expe-

riencias y establecer vías de financiación para los cole-

giados en el ejercicio de su profesión.
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La Escuela de Economía del Colegio de Economistas de

la Región de Murcia sigue con la línea de Formación

prevista por la reciente aprobación de la Ley 16/2007,

sobre la Reforma de la Legislación Mercantil en materia

de Derecho Contable.

Esta formación del nuevo Plan General de Contabili-

dad, iniciada antes del verano con la organización de

Cursos / Seminarios en Murcia, Cartagena y Lorca tiene

su continuidad en la oferta formativa convocada en el

Curso Académico 2007/2008 de la Escuela de Economía

de forma que ningún profesional ni empresa se quede

fuera del nuevo marco regulador de la Contabilidad en

España.

Siguiendo con esta línea de actuación la Escuela de Eco-

nomía ha creado un Grupo de Trabajo, para ofrecer

FORMACION IN COMPANY a empresas y clientes de des-

pachos profesionales. 

ESCUELA DE ECONOMÍA
EL NUEVO PLAN GENERAL DE CONTABILIDAD
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Información Actual
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Información Actual

Los economistas estadounidenses Leonid Hurwicz, Eric
Maskin y Roger Myerson ganaron el Premio Nobel de Eco-
nomía 2007 por establecer los fundamentos de la teoría de
diseño de mecanismos, dijo el lunes el comité que otorga el
galardón.

"Hoy, la teoría de diseño de mecanismos juega un papel
central en muchas áreas de la economía y algunas partes de
la ciencia política", dijo el comité.

Tres estadounidenses ganan el Premio Nobel de Economía 2007

Leonid Hurwicz Eric Maskin Roger Myerson



Información Actual
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Información Actual



Información Actual
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El Boletín Oficial del Estado del pasado día
5 de septiembre, publicaba el Real Decreto
1065/2007 de 27 de julio, en el que se regu-
lan, además de las actuaciones y procedi-
mientos administrativos de gestión e ins-
pección tributaria, las obligaciones de
información general a cargo de los contri-
buyentes. 

Como novedad significativa, destacamos
que ha establecido entre las obligaciones
de información de carácter general, que
todas las sociedades anónimas y las socieda-
des de responsabilidad limitada, estarán
obligadas a partir de 2008 a presentar por
vía telemática una declaración informativa
con el contenido íntegro de los libros regis-
tro del Impuesto sobre el Valor Añadido, es
decir, Libro registro de facturas expedidas;
Libro registro de facturas recibidas; Libro
registro de bienes de inversión; y Libro
registro de determinadas operaciones Intra-
comunitarias. 

La nueva declaración, también resultará exi-
gible a los obligados tributarios no someti-
dos al Impuesto sobre Sociedades, cuando
estén obligados a presentar por vía telemáti-
ca sus declaraciones por el Impuesto sobre el

Valor Añadido, como es el caso de los expor-
tadores y otros operadores económicos obli-
gados a presentar declaración mensual por
el Impuesto sobre el Valor Añadido.

Las declaraciones se presentarán siempre
telemáticamente, con la misma periodici-
dad que las declaraciones por el Impuesto
sobre el Valor Añadido, es decir, se presen-
tarán trimestralmente, salvo que se trate de
una gran empresa a efectos fiscales por
tener un volumen de facturación anual
superior a seis millones de euros, en cuyo
caso, deberán presentarse mensualmente y
dentro de los mismos plazos que las corres-
pondientes declaraciones por el Impuesto
sobre el Valor Añadido.

La nueva declaración resultará compatible
con la declaración anual de operaciones con
terceras personas. Los criterios de compati-
bilidad son los siguientes:

- No tendrán que incluirse en la declaración
anual de operaciones con terceros, las ope-
raciones consignadas en la nueva declara-
ción, ya que ésta incorpora el contenido
íntegro de los libros registro del Impuesto
sobre el Valor Añadido.

- Sí tendrán que incluirse además, en la
declaración anual de operaciones con terce-
ros, los importes superiores a 6.000 euros
que se hubieran percibido en metálico de
cada una de las personas o entidades rela-
cionadas en la declaración, así como las can-
tidades que se perciban como contrapresta-
ción por transmisiones de inmuebles, los
arrendamientos de locales de negocio, las
primas e indemnizaciones de compañías
aseguradoras.

Como conclusión puede afirmarse que la
nueva declaración de operaciones incluidas
en los libros registro del Impuesto sobre el
Valor Añadido, va a suponer el mayor trasla-
do de información económica realizado
hasta la fecha por medios telemáticos, al
comprender todas las operaciones económi-
cas realizadas por las empresas, con una exta-
ordinaria proximidad temporal al momento
en que éstas se realizan y que exigirá sin
duda nuevos planteamientos de gestión fis-
cal en las empresas y un importante esfuerzo
de atención y capacidad de respuesta infor-
mática para la Agencia Tributaria.

Jul.07 - Sep.07

Nueva declaración tributaria para el 2009 (*)

(*) Nota Técnica Elaborada por Javier
Lozano Bermejo
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Información Actual
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INTERNET Y LOS ECONOMISTAS:
DIRECCIONES

Las seleccionadas en este número son las siguientes:

http://www.csic.es
Consejo Superior de Investigaciones Científicas

http://www.parqueciencias.com
Parque de las Ciencias

http://www.aaahq.org
American Accounting Association

http://www.consumo-inc.es
Instituto Nacional de Consumo
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Reseña Literaria

“Estrategias de marketing. 
Un enfoque basado en el proceso de

dirección”
José Luis Munuera Alemán/ 

Ana Isabel Rodríguez Escudero
Esic Editorial

Madrid, Septiembre 2007

Además de los principales conceptos teóri-
cos incluye casos con la información de la
situación, el mercado y las estrategias de
nueve empresas que operan en el mercado
español.

Un extenso compendio de los principales
conceptos teóricos relativos al análisis del
mercado, las estrategias de marketing, su
planificación y ejecución; complementado
con nueve casos prácticos de empresas que
operan en el mercado español. 

La novedad de esta obra estriba en que el
lector puede constatar que los conceptos
teóricos que aparecen explicados, tienen un
claro exponente real reflejado en los casos
que se incluyen. Casos sobre la situación, el
mercado y las estrategias de nueve empresas
que operan actualmente en el mercado
español. Empresas que se han seleccionado
apostando por contemplar situaciones de
uso y consumo de cualquier ciudadano en su
vida ordinaria:

• Estrategias competitivas de TELECINCO,
• El sólido liderazgo de DANONE en el mer-
cado de los derivados lácteos,
• CAMPOFRÍO: consolidación nacional y
reconversión internacional, 
• NH Hoteles, una apuesta por el creci-
miento, 
• Cómo el nuevo iPod ayudó al resurgir de
APPLE, 
• La importancia del marketing en LOTERÍAS
Y APUESTAS DEL ESTADO, 
• BENETTON y la búsqueda de la competiti-
vidad internacional, 
• SEUR: Una visión del mercado y sus com-
petidores, y 
• Posicionamiento del BALNEARIO DE
ARCHENA. 

Pensamiento económico de José Barea.
El legado de un economista 

de estado
Autores: D. José Barea Tejeiro

Edita AECA 
Madrid 2007

A través de sus intervenciones en la Real
Academia de Ciencias Morales y Políticas, de
la que es académico numerario, José Barea
nos ofrece lo más granado de su pensamien-
to económico. Su contribución al desarrollo
español desde sus muchos cargos de respon-
sabilidad en la Administración Pública ha
sido elogiada y reconocida por las más altas
instancias oficiales; posee cinco grandes cru-
ces y es Officier de la Légion d´Honneur.

Las aportaciones recogidas en esta obra ver-
san sobre los temas propios de su especiali-
dad, la contabilidad y finanzas públicas, refi-
riéndose en particular a la política presu-
puestaria: disciplina, control, estabilidad,
déficit, integración europea, crisi; a los siste-
mas de pensiones: viabilidad, envejecimien-
to; y a otros importantes aspectos de políti-
ca económica, como la financiación del défi-
citi exterior, la financiación automática o la
competencia en el ámbito del Sector Públi-
co. Todos ellos tratados con la maestría , la
profundidad y el conocimiento propios de
quien ha dedicado toda su vida al estudio de
estas materias y, además, ha sido uno de los
principales protagonistas en la llevanza de
los asuntos económicos públicos durante
muchos años.

Este libro representa un homenaje a la figu-
ra de José Barea, a su gran labor y no menos
alto magisterio.






