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I•TRODUCCIOS 

Sobre el tema de análisis, interpretaci6n y determinaci6n se ha escrito y habl~ 

do profundamente; sin embargo el presente seminario de investigación trata de -

particularizar sobre las cuentas que integran al tema de CAPITAL DE TRABA.JO, so 

bre todo se ha tratado de consultar bibliografía ver~ada sobre la materia. 

Este trabajo lo he desarrollado a tráves de siete capitulos, en los cuales des

cribo, la importancia que tiene el CAPITAL DE TRABA.JO, su concepto, elementos 

que lo integran y principalmente los factores que van a determinar la inversi6n 

del CAPITAL DE TRABA.JO. 

El primer capitulo contiene la historia de la Contabilidad, los conceptos que -

integrar. el CAPITAL DE TRABA.JO, los principios de Contabilidad y un enfoque de 

la importancia de la información financiera, derivada del mismo. 

Del segundo al séptimo capitulo consta de todo lo concerniente a cada una de la 

cuenta que lo integran, desde su concepto de cada una de ellas, las cuales son: 

Efectivo en Caja y Bancos 

Valores de inmediata realizaci6n 

Cuentas por Cobrar 

Pagos anticipados 

Inventarios y 

Pasivo a corto plazo. 

Así mismo, los principios aplicables, sus operaciones, registros y los informes 

de presentaci6n en el Balance General. 



CAPXTULO X 



GENERALIDADES 

A) Antecedentes 

a) Breve Historia de la Contabilidad 

COllTABILIDAD 

Nada m~s natural que apenas hubo operaciones que fueran el sim

ple trueque, en que cada uno de los contratantes llevaba consigo 

lo que habta cambiado, quien las hacta anotara lo que iba adqui

riendo y lo que iba vendiendo. 

La arqueologta y la Paleografta, que tantos servicios han prest~ 
do a la historia, no podtan fallar y no fallaron respecto de la 

Contabilidad y los Contadores. 

En efecto: la primera descubre entre las ruinas de Babilonia ta

blillas de barro cocido en que se anotaron cuentas 2,600 años 
AC., de igual modo que, como antes se dijo, otras tablillas cons 

tituyen los primeros tttulos de cr~dito que han alcanzado a nues 

tros tiempos. 

La Paleografta, por su lado, ha descifrado en Egipto los papiros 
en que consta la contabilidad de los granos que entraban en los 

graneros oficiales y los que de ellos saltan; y aan dibujos he
chos en aquellas lejanas 6pocas muestran a los escribas que eje

cutaban el trabajo. 

La Contabilidad y los Contadores fueron m!s necesarios, como es 

natural, luego que hubo de registrar compras y ventas a cr6dito 

y otras operaciones de crédito; es decir: transacciones comercia 

les en· que el precio de la mercancta no era pagado en el momento 

de recibirla o entregarla; y operaciones de préstamo o dep6sito 

de mercanc1as o de monedas. 

Se sabe hoy que en Grecia, especialmente en Atenas, quienes ha
ctan oficio de banqueros "llevaban una contabilidad a sus clien

tes, la cual deb1an mostrar cuando se les demandara; y su habil! 

dad y sus conocimientos técnicos hicieron que con frecuencia se 



les empleara para examinar las cuentas de la ciudad". 

En Roma los argentarii o negociantes en el metal precioso plata, 

que eran los banqueros, estaban obligados por la ley a "mostrar 

para la inspecci6n oficial, sus cuentas y la misma ley los obli 

gaba a llevar un libro de Efectivo o de Caja, un libro de Dep6-

si tos, y un libro Diario". 

Ya en la Edad Media y principios de la Moderna, es perfectamente 

natural suponer que la Hansa, que posey6 una red tan importante 

de casas comerciales y de factor!as, tuvo una minuciosa Contabi

lidad; y sus contadores deben haber sido eficactsimos, si se re

cuerda la severidad de sus regl1U11entos. 

Lo que se dice de la Hansa ha de asentarse de dos centros italia 

nos con que ésta oper6 y que era tan grande que se conocen los -

libros de Contabilidad por Partida Doble empleados por los admi

nistradores para las cuentas de las autoridades genovesas; y E.V. 

Nixon asegura "Los libros de Contabilidad que se conservan en V! 
rias ciudades europeas demuestran que el sistema estaba desarro

llado ampliamente al finalizar el siglo XVI no s6lo en Italia, -

sino en Inglaterra, Bélgica y España". 

Desde luego, el primer libro que se conoce sobre Contabilidad lo 

publicó Fra Luca del Borgo en Venecia alrededor de 1494; y de es 

ta altima fecha es el libro de Fra Luca Paciolo, intitulado "De 

Computis et Scripturis -de las Cuentas y Escrituras-• en que ªP! 
rece una explicaci6n de la Contabilidad por Partida Doble corno -

entonces era entendida. 

Fra Luca dal Borgo ¿no será el mismo Fra Luca Paciolo? es lo más 

probable, pues dal Borgo puede no ser un apellido de familia, si 

no una indicación del lugar de procedencia, como Fray Marttn de 

Valencia, Fray Domingo de Bentazos, en el caso, Fra Luca de la -

Ciudad -Borgos- de Venecia. 

Paciolo gran matem4tico, que adquirió conocimientos comerciales 

mientras sirvi6 de maestro a los hijos de un mercader veneciano, 

lejos de pretender originalidad en su obra, afirma en el capitu

lo primero, segOn Nixon: "adoptaremos el método empleado en Vene 
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cia, el cual, entre otros, debe ciertamente ser recomendado, PºE 
que con él puede seguirse otro cualquiera. 

El primer texto sobre la materia fue publicado en Londres por 
John Gauge o Gough en 1543, en que se sigui6 el sistema llamado 
en Lat1n Dare et Habere y en Inglés Oebitor y Creditor. 

A este tratado sigui6 el de John Mellis, de Southwork, que apar~ 
ci6 en 1588; pero se considera como de verdadera importancia el 
de Richard Dafforne, Contador él mismo, y que di6 a la publicidad 
en 1635. Se le consider6 cano "el espejo del canerciante, o di
recciones para el orden perfecto y conservaci6n de sus cuentas -
por medio del empleo del Deudor y el Acreedor, a la manera Itali~ 
na". 

Después del libro de Dafforne varios otros aparecieron, cano era 
natural; y ya en el siglo XVIII los contadores comienzan en Lon
dres a ejercer su profesi6n no solamente al practicar la Contab! 
lidad de las negociaciones en que sirven, sino examinando las 
cuentas de otros negocios·, en forma de peritaje. 

RL PIUMBR COHTADOR Bll torneo 

Antes de referirse al prilner español que en la Nueva España ejeE 
ci6 el cargo de Contador, nombrado por la Corona, es necesario -
recordar que los aztecas no desconocieron la Contabilidad; y que, 
por 1uerte, se conservan varios c6dices en que se llev6 cuenta -
especial de los gastos y de loa· tributos, acompañando a las ci-
fras jerogl1ficaa, bien conocidas hoy, la materia objeto de la -
Contabilidad; sacos de cacao, piezas de tela, etc. Ya en el pe
r!odo colonial se agreg6 la anotaci6n en castellano o en lengua 
indf.gena. 

Pero conquistado el pats, el gobierno español envi6 un Tesorero, 
Alonso de Estrada, y un Contador, Rodrigo de Albornoz, nombrados 

ambos por Carlos V en Valladolid el 15 de octubre de 152~ refre~ 
dado el nombramiento por Francisco de los Cobas. 

Por suerte se conservan libros del siglo XVI en la Biblioteca Na 
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cional de M6xico y en el Archivo General de la Naci6n, que perm~ 
ten a los especialistas analizar en detalle el sistema empleado, 
que es en general el de partida simple, es el m&s antiguo que 
hasta hoy se ha encontrado; el de ingresos en la Tesorerta, esto 
es: de Cargo; lo cual hace pensar, por otra parte, que hubo y 

afin puede aparecer el de Data, en que se llevara nota delos Ggr~ 
sos de la Real Hacienda. 

CONTABILIDAD Y CONTADORES EN LOS TIEMPOS MODERNOS 

El enorme desarrollo que las diversas industrias y el comercio -
han alcanzado, la formaci6n de sociedades para reunir y utilizar 
grandes capitales, el auge cada vez m!s creciente del cr6dito a 
trav6a de loa bancos y de instituciones y personas particulares 
han traldo como consecuencia la necesidad de organizar las cuen
tas de manera divers~ de la que pudieron tener con operaciones -

re•tringidas. 

De la Partida Simple se pas6 a la Partida Doble; y de los libros 
que se llamaron fundamentalea: Diario, Mayor y Caja, se fue al -
uso de numerosos auxiliares, Se<JOn la naturaleza de cada negoci~ 
ci6n; y del empleo de libros· propiamente dichos, esto es, con ho 
jas sueltas, que da.pu6s de utilizadas se coleccionan por distin 
tos procedimientos. 

Re•pecto de los Contadores, su importancia ha venido acrecentln
dose constantemente, puesto que ya no se limitan a ser simples -

Tenedores de Libros, simples registradores de cuentas en una ne
gociaci6n determinada, sino peritos que en diversos paises ejer
cen una funciOn que, en cierto modo, se semeja a la de los depo
sitarios de la fe pQblica, puesto que la firma de un contador P~ 
blico, puesta al pie de un Balance, por ejemplo, constituye un -
elemento de confianza para el que estl interesado en conocer la 

situaci6n financiera de una negociaci6n determinada. 

Quizl los primeros pasos para establecer la personalidad del Con 

tador se dieron al constituirse en Edimburgo, Escocia, mediante 
autorizaciOn legal otorgada en 1854, la sociedad de Contadores -
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-Society of Accountants- a la que siguieron las organizadas en -
Glasgow y en Aberdeen respectivamente en 1855 y 1867. 

El instituto de Contadores se constit.uy6 en Londres en 1870 pero 
fue reconocido legalmente hasta diez años despu6s. 

En Alemania, ·de acuerdo con el informe rendido por el Dr. Wilhelm 
Voss en 1933 al congreso Internacional de Contadores, la ley ha 
creado una profesi6n especial, Wirtshafsprufer, o sean los Audi
tores Plihlicos aprobados; y para obtener el titulo se requiere -
ser de reconocida probidad financiera y capaz del ejercicio de -
la profesi6n¡ tener al menos 30 años de edad, experiencia en los 
negocios, cuando menos durante seis años, de los cuales tres ha
yan sido consagrados a la auditoría o inspecci6n de contabilida
des, Y sufrir examen de todas las materias necesarias para un au 
ditor o revisor. 

La primera agrupaci6n de contadores en el Continente Americano -
fue probablemente la American Association of Public Accountants, 
organizada en la ciudad de Nueva York el 22 de diciembre de 1886, 

a iniciativa del Contador Ingl~s Edwin Guthrie. 

Varios esfuerzos se hicieron para que la Legislatura del estado 
de Nueva York reconociera la aaociaci6n, y finalmente se logr6 -
en 1896. En enero de 1917 el nombre de Asociaci6n se cambi6 por 
el de American Inatitute of Accountants. 

Con posterioridad a la acci6n del Estado de Nueva York, recono-
cieron la profeai6n de Contador: el Estado de Colorado en 1907, 

Georgia, Connecticut, Ohio, Lousiana, y Rhode Ialand en 1908; -

Montana, Minnesota, Massachusetts y Missouri en 1909, y Virginia 
en 1910. 

Norman E. Webster en su estudio intitulado Contabilidad Pdblica 
en los Estados Unidos -Public Accountancy in the United States
aaegura que fue la Universidad de Pennsylvania la que primero e! 
tableci6 la enseñanza comercial en 18811 pero ya en 1907 se est~ 
diaba para contador en las Universidades de Pennsylvania, Nueva 

York, Wisconsin, Illinois, Chicago, Michigan, Vermont, Harvard y 
Kansas. 

6 



LA CONTABILIDAD Y LOS CONTADORES EN KEXICO. 

El tribunal de comercio estableci6 en el año de 1845 la primara 
escuela comercial, que estuvo bajo la direcci6n de don Benito 
Le6n Acosta; y en ella, como era natural, tuvo preferencia la 
Contabilidad. 

La muy injusta guerra de los Estados Unidos contra México entre 
1846 y 1848, y las condicionelf en que esa guerra puso al pa!s h.!_ 
cieron indispensable cerrar el plantel, pero reanud6 sus labores 
en virtud de un decreto del Presidente de la RepGblica, General 
Antonio L6pez de Santa Anna, expedido en enero 18 de 1854; y en 
el importante programa de estudios· aprobado estaba la "Contabil.!_ 

dad en todos los sistema• y en todas las operaciones de C!lculo 
Mercantil•. 

La escuela desde entonces continu6 trabajando con toda regulari
dad y produjo contadores muy distinguidos, como Bernardino del -
Raso, Antonio Tapia y Manuel Auza1 autores aquellos, de sendos -
tratados de Contabilidad Mercantil; Contador el Gltimo del Banco 
Nacional de llAxico y, al correr de los años, Director de la Es-
cuela que lo form6, y del mismo Banco Nacional. 

El 21 de octubre de 1902 el Licenciado en Derecho y Doctor Hono
ris Causa de la Universidad Nacional de M'xico, Don Joaqutn D. -
CasaaGa, fue nombrado por la Secretarta de Educaci6n PGblica Di
rector de la Escuela Superior de Canercio y Adrninistraci6n, nom
bre que oficialmente daba el Gobierno de México al Plantel. 

Entreg6ae pues a estudiar detenidamente las condiciones de la es 
cuela, que solo expedta el tttulo de Corredor de Comercio; form~ 
16 el nuevo plan de estudios que habta de producir el Contador -
de COlllercio a la manera de los existentes con tttulo especial en 
Europa y en los Estados Unidos; y sanetido al gobierno de la Re
pllblica por conducto de la Secretarla de Educaci6n Ptlblica a cu
yo frente se encontraba el licenciado Justo Sierra, fue aprobado 
de todo en todo y puesto en ejercicio. 

Desde que el doctor CasaaOs se hizo cargo de la escuela reforz6 
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el ya muy distinguido profesorado que tenia, con reputados espe
cialistas; y el 7 de mayo de 1907 el joven Fernando Diez Barroso 

sustent6 el examen profesional requerido, y obtuvo el primer ti
tulo de Contador de Comercio oficialmente otorgado. 

El éxito de esta escuela superior fue tan grande, que diez años 
m!s tarde, aquellos, principalmente por la iniciativa del primer 
titulado, Fernando Diez Barroso, organizaron en 1917 la Asocia-
ci6n de Contadores Titulados; seis años m!s tarde el 6 de octubre 
de 1923 le cambiaron el nombre por el de Instituto de Contadores 
Pliblicos Titulados de México; y finalmente el 19 de febre1·0 de -
1925, lo convirtieron en una sociedad civil por escritura plibli
ca suscrita ante el notario JosA G. Silva. 

Lo fundamental de la escritura radica en el articulo 10, que se
ñala los requisitos para ser miembro incorporado -fueron fundado 
res los veinticuatro signatarioa de la escritura-; "poseer t!tu
lo oficial de Contador Pliblico u otro equivalente"; haber pract! 

cado cuatro años después de adquirido ese t1tulo; ser aprobados 
en examen profesional de Contador Pliblico por un jurado formado 
por miembros del Instituto, de acuerdo con el reglamento del mis 
mo; tener al menos 25 añoa, y ser de moralidad reconocida. 

Pero ai el instituto no ten1a, escuela propia, mediante el Art. 
25 de su reglamento acept6 loa estudios y el examen profesional 
de Contador hecho en la Escuela Superior de Comercio y Adminis
traci6n; la Secretar!a de Educaci6n POblica revalid6 los t1tulos 
de los fundadores y ha seguido otorgando los nuevos por conducto 
de la propia e1cuela. 

En 1929 un grupo de aquellos mismos contadores crey6 que tambiAn 
la Universidad Nacional de Mlxico deb1a otorgar id6ntico titulo 
que el que hasta all1 hab1a expedido la Escuela Superior de Co
mercio y Administraci6n; y al declarar el Congreso de la Uni6n -
la autonomía de aquella, la Universidad comenz6 a expedir igual

mente el mencionado titulo, que ya no es de Contador de Comercio, 
como al crearse la carrera, sino de Contador Pliblico o Licencia
do en Contadurta. 
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El Instituto de Contadores. PGblicos Titulados de México, indepe~ 

dientemente de expedir a sus miembros la constancia de que lo 
son, cuida de mantener el prestigio de los contadores por su ho
norabilidad y por su eficiencia. 

Los Contadores que firmaron la escritura constitutiva del Insti
tuto y que son considerados sus fundadores aparecen a continua-
ci6n por riguroso orden alfabético: 

Maximino Anzures, 
Jacinto Avalos, 
Félix BArcenas y Gallardo, 
José Barra, 
Emilio Bello, 
Jost! Bravo, 
Roberto Casas Alatriste, 
Aq.ust1n Castro, 
Armando Cuspinera, 
Alfredo Chavero, 
Hermenegildo Dtaz, 
Fernando Diez Barroso, 
Gilberto Figueroa, 
Santiago Plorea, 
Julio Reysainíer Mortn, 
Arnold Harmony, 
Jos6 F. Le6n, 
Rafael Mancera, 
Luis Montea de Oca, 
Luis G. Pastor, 
David Thierry, 
Julio Torroella, 
Tomla Vílchia· y 
Aqusttn Zea y Arregutn. 

b) Partida Doble 

Bl sistema de contabilidad por partida doble o dobles partidas, 
llamado tambi6n DigrAfico o M6todo Italiano, cuenta con una anti 
quedad que loa autores hacen ascender a cinco siglos. Se sabe -
ciertamente que en 1493 Fray Luca Paccioli public6 en Italia un 
tratado sobre este sistema, que seguidamente fue adoptado por las 
repdblicas de Venecia, Génova y Florencia, lo que contribuy6 a -
la prosperidad de las mismas. 

En España, en el año 1520, Bartolom6 Salvador Sol6rzano escribió 
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un libro que se imprimió en Madrid, dando a conocer el sistema -

de partida doble,aunque su autor no lo denomin6 as1, sino "libro 

de casa y Manual de Cuentas de mercaderes y otras personas". 

DEFINICION Y PRINCIPIO FUNDAMENTAL 

El sistema de partida doble, como su nombre indica, es aqu~l en 

que cada operaci6n lleva dos asientos, uno como deudor y otro c~ 

mo acreedor, pues se funda en el principio de que en toda opera

ci6n mercantil hay siempre un deudor o deudores de la cantidad a 

que asciende su importe y un acreedor o acreedores de la misma -

cantidad, o m~s brevemente, en toda operaci6n no hay deudor sin 
acreedor, ni acreedor sin deudor. 

Esta duplicidad presenta siempre una igualdad entre las cantida

des que figuran en una partida del Debe y otra del Haber, como -

consecuencia de toda operaci6n anotada por partida doble; ~ata -

igualdad representa lo que se llama ecuaci6n contable. 

COMPROMCION 

Este sistema nos proporciona una comprobaci6n de los asientos. 

El medio de comprobaci6n lo d! lo que se llama Balance de las 

Cuentas, pues cumpliendo su principio inicial de que todo deudor 

tiene otro acreedor resultar! que todo asiento se hace necesari! 

mente dos veces: una en el Debe de una o varias cuentas y otra -

en el Haber de otra o varias cuentas. 

Esta duplicidad presenta, pues, una igualdad entre las sumas dei' 

Debe y del Haber, que permite la comprobación de las anotaciones, 

que no puede obtenerse con otro procedimiento. 

En el sistema de partida doble existe adem!s la facilidad de com 

probación entre los libros principales y auxiliares. 

c) De las Cuentas en General 

SegOn la enciclopedia Quillet dice1 
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Desde el punto de vista contable se llama cuenta un estado o no

ta expresiva de las sumas que una persona u objeto personificado 

debe y de las que son debidas. 

Estas cuentas representan dentro de la contabilidad las personas 

o las cosas que intervienen en nuestras operaciones. 

Como consecuencia del principio fundamental de la partida doble 

y para interpretar las operaciones contables, se admite la llam~ 

da personificaci6n de los objetos, que es suponerlos a manera de 

personas, capaces de recibir y entregar. 

Esto expuesto, y atendido al momento de contabilizar una opera-

ci6n, ser! cuenta deudora la que recibiendo algGn valor no entr~ 

ga en el acto otro equivalente, y refiriéndonos al resultado fi

nal de una cuenta, se dice deudor, si su Debe suma m!s que su H~ 

ber. Por el contrario, una cuenta ser! acreedora cuando entre

gando no recibe nada en cambio, y respecto a su resultado lo que 

suma del Haber sea mayor que la del Debe. 

La cuenta, generalmente, ocupa una p&gina del libro Mayor o de -

un auxiliar cualquiera. 

En la cabeza de la p!gina se escribe el nombre o t1tulo de la 

cuenta en caracteres gruesos, y esto se llama abrir una cuenta. 

SALDO 

Se le llama saldo a la diferencia entre la suma del Debe y la del 

Haber de una cuenta. 

El saldo puede ser deudor o acreedor. Es deudor, cuando la suma 

del Haber es menor que la del Debe, y acreedor en caso contrario. 

Saldar o Balancear una cuenta es poner la cantidad que le falte 

a una columna para igualarla con la otra, que ir! precedida, co

mo concepto, de las palabras saldo deudor o saldo acreedor. 

El saldo deudor se escribe en el Haber y el acreedor en el Debe. 

El saldo de una cuenta es la a1tima partida que se escribe en -
ella para cerrarla. 
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CIERRE 

cerrar una cuenta es poner en una misma linea las sumas de sus -
dos lados, que han de ser iguales. Si uno de los lados de la 
cuenta tiene lineas en blanco desde el Qltimo asiento a la linea 

de suma, se inutilizar&n por medio de una linea diagonal; con e~ 

to, y pasando dos lineas en tinta por debajo de las sumas, queda 
ultimado el cierre. 

Reabrir una cuenta es seguir anotando en la primera 11nea dispo
nible después del cierre, y cuya primera partida es el saldo que 
sirvi6 para ello. 

Este saldo ocuparl el lado contrario al del cierre, es decir si 
estaba anotado como saldo deudor en el Haber, en la nueva cuenta 
es partida del Debe. 

La diferencia entre abrir y reabrir una cuenta estriba en que 
abrir cuenta es escribir el titulo de ella en un folio del libro, 
y reabrir la cuenta es hacer el primer asiento en ella, inmediata 
mente después de las lineas del cierre anterior. 

D.BIJDOR Y M:REIDOR Ell PARTIJ>A DOBLE 

Toda operaci6n mercantil es a base del cambio que ha de realizar
se siempre entre dos personas o entidades, una que entrega y otra 
que recibe la cosa cambiada. 

Examinando esta operaci6n observaremoa que la persona que recibe 
la cosa cambiada tendr! que entregar otra en compensaci6n a su -
valor, por ejemplo; pues bien, en partida doble, se lleva cuenta 
a estas dos personas, desdoblando la operaci6n, y esto hace va-

riar la acepci6n ordinaria de las palabras Deudor y Acreedor. 

En su dignificaci6n recta Deudor es el que debe, y Acreedor a 
quien se debe1 pero en partida doble tienen estos términos m&s -

amplia significaci6n. Una persona será deudora cuando recibe a! 
go de otra, que por este motivo es acreedora de la primera. 
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Para fijar este concepto, conaideremos. al comprador y al vende· 

dor, y claramente se ve que el comprador es deudor del vendedor 

al recibir la cosa vendida¡ es decir: comprador debe a vendedor. 

Ahora bien, en compensaci6n de la cosa vendida al comprador en

tregar~ al vendedor su importe o derecho al mismo, y entonces el 

vendedor pasa a su vez a ser deudor del comprador. 

Por el contrario, una persona ser~ acreedora cuando entrega algo 

a otra que por esta causa ser~ deudora de ella; es decir, en el 

ejemplo anterior el vendedor es acreedor del canprador, y éste -

es luego acreedor, con relaci6n al primero, cuando se entrega su 

pago. 

Por tanto, podemos decir que deudor es quien directa o indirect~ 

mente recibe alglin valor, por el s6lo hecho de recibirlo, aunque 

sea en pago de una deuda o en remuneraci6n de un servicio. Tam

bién se puede ser deudor por otros conceptos, como los de inter~ 

ses de cantidades prestadas, o de cuentas corrientes, comisiones 

perdidas en negocios de cuentas en participaci6n, etc. 

Por la misma raz6n diremos que acreedor es aquél que directa o -

indirectamente entregue alglin valor, por el sólo hecho de entre

garlo, aunque nada le quedemos debiendo, por ser devoluci6n de -

un préstamo o remuneraci6n de un servicio. 

Puede también ser acreedor por otros conceptos como por intere

ses de cantidades recibidas o de cuentas corrientes, comisiones, 

ganancias en negocios de cuentas en participaci6n, etc. 

UGLAS PARA DISTINGUIRLOS 

De las consideraciones que preceden podemos deducir las siguien

tes pr~cticas para distinguir las situaciones contables: Deudor 

y Acreedor. 

Deudor es el que recibs o pierde. 
Acreedor es el que entrega o gana. 

Algunos autores lo expresan de esta forma: 

La cuenta que recibe, se adeuda. 
La cuenta que entrega, se acredita. 
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Combinando estas altimas con el principio fundamental de la par

tida doble, nos da una nueva regla aplicable a toda operaci6n co 
mercial. 

La cuenta que recibe se adeuda por el haber de la cuenta que su
ministra. 

B) Concepto de Capital de Trabajo. 

Los activos circulantes se han venido considerando como informa

ci6n atil a los usuarios en el an~lisis de la posici6n financie
ra de una empresa. 

Al excedente, del activo circulante sobre el pasivo circulante -

se le llama frecuentemente "activo circulante neto" o "Capital -
de Trabajo". 

Se incluyen como activos circulantes partidas que se espera con

vertir en efectivo dentro de un año de plazo, o dentro del plazo 

que abarca el ciclo normal de operaciones¡ los pasivos se consi

deran como circulantes si son pagaderos a plazos menores de un -

año o antes que termine el ciclo normal de operaciones, lo que -
sea m~s largo. 

Cada empresa determinar& si presenta, los activos y pasivos cir

culantes por separado en sus Estados Financieros. Cuando no se 

presenten por separado, NO se har~n subtotales de importes de ac 

tivos y pasivos que pudiesen implicar que s1 se hace dicha clasi 
ficaci6n. 

a) Activo Circulante 

Este grupo est& formado por todos los bienes y derechos del neg~ 

cio que est&n en rotaci6n o movimiento constante y que tienen c~ 

mo principal caracteristica la f~cil conversi6n en dinero enefec 
tivo. 

Dcbcr~n incluirse dentro de los renglones de los activos circu--
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lantes: 
a) Los saldos de caja y bancos disponibles para operaciones reg~ 

lares o inmediatas, los saldos cuyo uso inmediato esté sujeto 

a restricciones s6lo deber&n incluirse cuando la duraci6n de 

las restricciones esté limitada al término de una obligación 

que se haya clasificado como pasivo circulante, o cuando las 
restricciones expiren dentro del término de un año. 

b) Valores negociables de f&cil realización y que no tenga inten 

ci6n de retener. 
c) Cuentas por cobrar a clientes y a otros que se esperen reali

zar dentro del plazo de un año. Las cuentas por cobrar a 
clientes, siempre y cuando se revele el importe que no se es
pera cobrar dentro del ejercicio. 

d) Inventarios, los cuales generalmente se incluyen en su total! 
dad, a pesar de que puedan incluir partidas que no se espera 

convertir en efectivo durante el ejercicio. 
e) Anticipos pagados para la canpra de activos circulantes y los 

gastos pagados por anticipado que se esperen devengar en el -

ejercico. 

b) Pasivo Circulante o Flotante 

Este grupo estS formado por todas las deudas cuyo vencimiento 

sea en un plazo menor de un año; dichas deudas tienen como cara~ 
ter1stica principal que se encuentran en constante movimiento o 

rotaci6n. 

Los renglones de pasivo circulante deberán considerar las oblig~ 

ciones pagaderas a la vista y las partes de las obligaciones cu
yo pago se realice dentro del ejercicio, como son: 

a) Préstamos bancarios y otros. Si el préstamo es de acuerdo con 

un programa de pagos acordados por el acreedor, dicho présta

mo podrá ser clasificado de acuerdo con dicho programa, noob! 
tante el derecho del acreedor de requerir el pago a la vista. 

b) La porci6n a corto plazo de un pasivo a largo plazo, se puede 

excluir de los primeros si la empresa tiene la intenci6n de -
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refinanciar dicha deuda y exiate la seguridad razonable que -
as1 sea. 

La dernostraci6n de esta capacidad requerirla de: 
1.- La emisi6n de acciones de capital, o de una obligación a 

largo plazo, o 

2.- Un convenio de financiamiento no rescindible que no expi
re dentro de un año a partir de la fecha del Balance y 
respecto al cual el acreedor o inversor tenga capacidad -
financiera de cumplirlo. 

c) Pasivos a proveedores y gastos acumulados. 
d) Provisión para impuestos por pagar. 
e) Dividendos por pagar. 

f) Ingresos diferidos y anticipos de clientes. 
g) Provisiones para contingencias. 

Cuando una empresa excluye de la clasificaci6n de circulante al
gdn pasivo con base en lo anterior, deberSn revelarse el monto -
del pasivo y las condiciones del refinanciamiento. 

Por lo que el concepto de CAPITAL DE TRABAJO es el siguiente: 

Proporci6n que guarda el activo circulante con el pasivo circula~ 
te. O sea la relaciOn que tienen todos los bienes y derechos del 
negocio que est!n en rotaciOn o movimiento constante y que tiEl'len 

como principal caracter1stica la f!cil conversi6n a dinero, con 
el grupo que est! formado por todas las obligaciones cuyo venci
miento sea en un plazo menor de un año. Lo cual sirve paradeteE 
minar el grado de solvencia o capacidad de la empresa para satis 
facer sus obligaciones a corto plazo. 

C) DefiniciOn de Raz6n de Capital de Trabajo 

Frecuentemente el analista financiero tiende a realizar un sinn~ 

mero de c!lculos de diferentes razones, en lugar de dedicarse a 
esto, hubiera de tener una idea clara del que pretende conocer -
acerca de la situación de la empresa, para luego proceder a usar 
o diseñar las comparaciones m!s apropiadas. 
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La Raz6n Circulante o Raz6n de Capital de Trabajo, es la técnica 
empleada en el an~lisis. de los. estados. financieros, para expre
sarnos la proporci6n que guarda el activo circulante entre el p~ 
sivo circulante, la cual nos sirve para determinar la capacidad 
de una empresa en cuanto a satisfacer sus obligaciones a corto -
plazo. 

Debe distinguirse del capital neto de trabajo, el cual se deter
mina restando los pasivos circulantes a los activos circulantes. 

Una raz6n circulante excepcionalmente baja indica que la compañia 
se enfrentará a la dificultad de pagar sus cuentas; una raz6nciE 
culante elevada en forma excepcional sugiere que los fondos no -
están emple!ndose bien dentro de la empresa. 

activo circulante 
pasivo circulante Raz6n de Capital de Trabajo 

D) Enfoque de la importancia de la Informaci6n 
Financiera derivada del Capital de Trabajo. 

George Goyde defensor de la libre empresa señala la necesidad de 
una nueva orientaci6n para subsistir. La industria, en el siglo 
XX, ya que no puede ser considerada como un arreglo privado para 
enriquecer a los accionistas, se ha convertido en una empresa 
conjunta, en la cual los trabajadores, la gerencia, los consumi
dores, la localidad y el Gobierno desempeñan todos un papel. 

Racimo jugoso de informaci6n son los estados financieros que con! 
tituyen una de las principales fuentes de informaci6n a la que -
con frecuencia recurre el hombre de negocios. Las funcionespri~ 
cipales son auxiliarle en el control de las empresas y para tanar 
decisiones fundadas. La informaci6n es una condici6n para la efi 
cacia de la acci6n, una acci6n bien informada casi siempre alcan

zará sus objetivos; mientras que una acci6n ciega rara vez los -
alcanzar!. 

La historia de la Informaci6n Financiera nos muestra un incesan
te progreso en el intento por lograr una adecuada representaci6n 
cuantitativa del complejo y continuamente cambiante fen6meno eco-
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nómico al nivel de entidades. 

Los trastornos econ6micos ocasionados por la inflación y la ind~ 
finici6n sobre el tratamiento contable en algunas ~reas se han -
conjugado sin embargo, para hacer perder a la información finan
ciera su utilidad y validez. En esta d~cada el problema princi

pal que se enfrentará ser~ de rescatar estas caractertsticas de!!. 
tro de los criterios de imparcialidad y ~tica que deben confor-
marlas. 

A medida que las empresas se van desarrollando y creciendo, tan
to en capacidad de producción y monetaria, necesitan financiamie!!_ 
to para incrementar: 

a) el Capital de trabajo 
b) invertir en Activos fijos 
c) proyectos de expansión 
d) consolidación de pasivos 
e) la inversión de sus recursos 

Para ello se utilizan diferentes medios, siendo uno de ellos "LA 
BOLSA DE VALORES". 

Existen dos formas de participar en la Bolsa de Valores: 
La primera consiste en comprar acciones las cuales tendrán un 
rendimiento a futuro, esto se realiza por medio de agentes y/o -
casas de bolsa los cuales indicaran aquella inversión que podr! 
retribuirle una mejor ganancia. 

La segunda es participar directamente en la Bolsa de Valores emi 
tiendo acciones de la empresa. 

La distinción entre circulante y no circulante generalmente se -
considera que proporciona identificación de una porción relativ! 
mente liquida del capital total de la empresa, que constituye un 
margen o colchón para poder cumplir con obligaciones contratdas 
dentro del ciclo ordinario de operaciones de la empresa. Sin em 
bargo, en tanto que la empresa sea una entidad en marcha, deber&, 
por ejemplo, reponer continuamente el inventario que vende con -

uno nuevo, ~ue le permita seguir operando. En la misma forma, -
los activos circulantes pueden incluir inventarios que no se es-
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peran vender en un futuro cercano. Adem~s, muchas empresas fi-
nanc1an sus operaciones con pr~stamos bancarios con vencimientos 

a la vista y que consecuentemente se clasifican como pasivos ciE 
culantes. La modalidad de ser a la vista constituye una forma -
de protecciOn para el acreedor, aun cuando la expectativa tanto 
del deudor como del acreedor sea la de que dicho préstamo perma
nezca vigente por un pertodo de tiempo considerable. 

Un excedente de activo circulante sobre pasivo circulante se con 
sidera que proporciona, indicaciOn de bienestar financiero de 
una empresa, mientras que el excedente de pasivo circulante so-
bre activo circulante lo consideran cano indicaciOn de problemas 
financieros. No es adecuado sacar esas conclusiones sin consid~ 
rar la naturaleza de las operaciones de la empresa as1 como los 
componentes individuales de sus activos y pasivos circulantes. 

Segreqar los activos y pasivos entre circulantes y no circulantes 
usualmente no se considera adecuado en estados financieros de 6!!! 
presas con un ciclo de operaciones indeterminado o demasiado lar 
qo. 

Huchos piensan que la identificaciOn de activos y pasivos circu

lantes es una herramienta 6til en el anSlisis financiero, otros 
piensan que las limitaciones que tiene dicha clasificaciOn la h~ 
cen de poco uso o inclusive que conduce a errar en muchas circun! 
tancias. La imposiciOn de un requerimiento general respecto a -
identificar activos y pasivos circulantes en los estados finan-
cieros pudiera estorbar que se dé consideraciOn ulterior a estos 
conceptos.l 

E) Principios de Contabilidad 

La contabilidad produce informaciOn indispensable para la admini! 
traci6n y el desarrollo del sistema econ6mico. 

La definici6n de contabilidad parte de que es una t6cnica. Esto 

1) Norma Internacional de Contabilidad No. 13. 
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implica la posici6n te6rica de que los principios de contabili-

dad son guias de acci6n y no verdades fundamentales a las que se 

les adjudica poder explicativo y de predicci6n. Esta posición -

se refuerza al considerar a la contabilidad como algo diseñado -

por el hombre para satisfacer necesidades individuales y socia-

les que no existe en la naturaleza y por tanto no descubierto. 

La contabilidad financiera presenta información de car&cter gen~ 

ral sobre la entidad económica mediante estados financieros. Una 

presentación razonablemente adecuada de la entidad se compone 

del balance general, el estado de resultados y el estado de cam

bios en la situación financiera. 

"La contabilidad financiera es una técnica que se utiliza para -

producir sistem~tica y estructuradamente informaci6n cuantitati

va expresada en unidades monetarias de las transacciones que re~ 

liza una entidad econ6mica y de ciertos eventos económicos iden

tificables y cuantificables que la afectan, con el objeto de fa

cilitar a los diversos interesados el tomar decisiones en rela-
ci6n con dicha entidad econ6mica". (definición del bolet1n ·A. l.} 

La definici6n de contabilidad, como técnica utilizada para prod_!! 

cir información cuantitativa que sirva de base para tanar deci-

siones económicas a los usuarios de la misma, implica que la in

formación y el proceso de cuantificación deben cumplir con una -

serie de requisitos para que satisfaga adecuadamente las necesi

dades que mantienen vigente su utilidad. 

Las caracter1sticas fundamentales que debe tener la información 
contable son: 

a) utilidad y 

b) confiabilidad 

Adem!s, la información contable tiene, impuesta por su funci6n -

en la toma de decisiones, la caracter1stica de la: 

e) provisionalidad. 

a) utilidad 

La utilidad ~orno caracter1stica de la información contable es la 

cualidad de adecuarse al propósito del usuario. 
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Dada la imposibilidad de conocer al usuario espec1fico y sus ne
cesidades particulares, se presenta informaci6n general por medio 

de los estados financieros: el balance general, el estado de re

sultados y el estado de cambios en la situaci6n financiera. 

La utilidad de la informaci6n est~ en funci6n de su: 

l. contenido informativo, y 

2. oportunidad 

1. El CONTEMIDO INPOIUIATIVO; 

estli basado en: 

- La significaci6n de la informaci6n, es decir, en su capacidad 

de representar sbnb6licamente -con palabras y cantidades- la 

entidad y su evoluci6n, su estado en diferentes puntos en el 

tiempo y los resultados de-su operación; 

- La relevancia de la información, que es la cualidad de selec
cionar los elementos de la misma que mejor permitan al usuario 

captar el mensaje y operar sobre ella para lograr sus fines -
particulares; 

La veracidad, cualidad esencial, pues sin ella se desvirtaa -

la representación contable de la entidad, que abarca la incl~ 

si6n de eventos realmente sucedidos y de su correcta medici6n 
de acuerdo con las re9laa aceptadas coJ'QO vllidas por el siste 
ma; y por Gltimo 

La comparabilidad, es decir, la cualidad de la información de 

ser vllidamente comparable en los diferentes puntos de tiempo 

para una entidad y de ser vllidamente comparables dos o m!s -
entidades entre s1, ·permitiendo juzgar la evoluci6n de las en 
tidadea econ6micas. 

2. La OPORTUNIDAD 

de la información contable es el aspecto esencial de que lle

gue a manos del usuario cuando éste pueda usarla para tanar -
sus decisiones a tiempo para lograr sus fines. 

b) confiabilidad 

Es la caracter1stica de la informaci6n contable por la que el --
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usuario la acepta y utiliza para tomar decisiones bas~ndose en -

ella. Esta no es una cualidad inherente a la información, es a~ 

judicada por el usuario y refleja la relación entre él y la infor 
maci6n. 

Este crédito que el usuario da a la información est~ fundamenta
do en el proceso de cuantificaci6n contable, o sea la operación 

del sistema, es estable, objetiva y verificable. 

l. La ESTABILIDAD 

del sistema indica que su operaci6n no cambia en el tiempo y 

que la informaci6n que produce ha sido obtenida aplicando las 

mismas reglas para la captaci6n de los datos, su cuantifica-

ci6n y su presentaci6n. 

2. La OBJETIVIDAD 

del proceso de cuantificación contable implica que las reglas 

del sistema no han sido deliberadamente distorsionadas y que 
la información representa la realidad de acuerdo con dichas -
reglas. 

3. La VERIFICABILIDAD 

de toda la operaci6n del sistema permite que pueda ser dupli

cado y que se puedan aplicar pruebas para comprobar la infor

maci6n producida, ya que son expl1citas sus reglas de opera-
ci6n: captación selectiva de los datos; transformaci6n, arre

glo Y combinaci6n de los datos; y clasificaci6n y presentaciOn 
de la informaci6n. 

c) La provisionalidad 

de la información contable significa que no representa hechos t~ 

talmente acabados ni terminados. La necesidad de tomar decisiones 
obliga a hacer cortes en la vida de la empresa para presentar los 

resultados de operación y la situaci6n financiera y sus cambios 

incluyendo eventos cuyos efectos no terminan a la fecha de los -

estados financieros. Esta caractertstica, m&s que una cualidad 

deseable, es una limitación a la precisi6n de la información. 
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PRINCIPIOS 

Los principios de contabilidad son conceptos bSsicos que establ~ 

cen la delimitaci6n e identificaci6n del ente económico, las ba

ses de cuantificaci6n de las operaciones y la presentación de la 

informaci6n financiera cuantitativa y por medio de los estados -

financieros. 

Los principios de contabilidad que identifican y delimitan al en 

te econ6mico y a sus aspectos financieros, son: 

entidad, 
realizaci6n y 

periodo contable 

Los principios de contabilidad que establecen la base para cuan

tificar las operaciones del ente econ6mico y su presentaci6n, 

son: 

valor hist6rico original, 

negocio en marcha y 

dualidad econ6mica. 

El principio que se refiere a la informaci6n es el de: 

revelaci6n suficiente. 

Los principios que abarcan las clasificaciones anteriores como -

requisitos generales del sistema son: 

importancia relativa y 

consistencia. 

EN'l'IDAD 

La actividad econ6mica es realizada por entidades identificables, 

las que constituyen combinaciones de recursos humanos, recursos 

naturales y capital, coordinados por una autoridad que toma deci 

siones encaminadas a la consecución de los fines de la entidad. 

A la contabilidad, le interesa identificar la entidad que persi

gue fines econ6micos particulares y que es independiente de otras 

entidades. Se utilizan para identificar una entidad dos crite-
rios: 
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1) Conjunto de recursos destinados a satisfacer a],guna necesidad 

social con estructura y operaci6n propios, y 

2) Centro de decisiones independiente con respecto al logro de -

fines espec1ficos, es decir, a la satisfacci6n de una necesi
dad social. 

Por tanto, la personalidad de un negocio es independiente de la 

de sus accionistas o propietarios y en sus estados financieros -

s6lo deben incluirse los bienes, valores, derechos y obligacio-

nes de este ente econ6mico independiente. La entidad puede ser 

una persona f!sica, una persona moral o una combinaci6n de varias 
de ellas. 

REALIZACION 

La contabilidad cuantifica en términos monetarios las operacio-

nes que realiza una entidad con otros participantes en la activ!_ 

dad econ6mica y ciertos eventos econ6micos que la afectan. 

Las operaciones y eventos econOmicos que la contabilidad cuanti

fica se consideran por ella realizados: 

A) Cuando ha efectuado transacciones con otros entes econ6rnicos, 

B) Cuando han tenido lugar transformaciones internas que modifi

can la estructura de recursos o de sus fuentes, o 

C) Cuando han ocurrido eventos econOmicos externos a la entidad 

o derivados de las operaciones de ésta y cuyo efecto puede -

cuantificarse razonablemente en términos monetarios. 

PERIODO CONTABLE 

La necesidad de conocer los resultados de operaci6n y la situa-

ci6n financiera de la entidad, que tiene una existencia continua, 

obliga a dividir su vida en periodos convencionales. Las opera

ciones y eventos asi como sus efectos derivados, susceptibles de 

ser cuantificados, se identifican con el periodo en que ocurren, 

por tanto cualquier informaci6n contable debe indicar claramente 
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el periodo a que se refiere. En términos generales, los costos 

y gastos deben identificarse con el ingreso que originaron, inde 

pendientemente de la fecha en que se paguen. 

VALOR HISTORICO ORIGINAL 

Las transacciones y eventos económicos que la contabilidad cuan

tifica se registran seg6n las cantidades de efectivo que se afe~ 

ten o su equivalente o la estimación razonable que de ellos se -

haga al momento en que se consideren realizados contablemente. -

Estas cifras deber!n ser modificadas en el caso de que ocurran -

eventos posteriores que les hagan perder su significado, aplica~ 

do ml!todos de ajuste en forma sistem!tica que preserven la irnpa!:_ 

cialidad y objetividad de la información contable. Si se ajus-

tan las cifras por cambios en el nivel general de precios y se -

aplican a todos los conceptos susceptibles de ser modificados 

que integran los estados financieros, se considerar! que no ha -

habido violación de este principio; sin embargo, ésta situaci6n 

debe quedar debidamente aclarada en la información que se produ! 
ca. 

NEGOCIO EH MARCHA 

La entidad se presume en existencia permanente, salvo especific~ 

ción en contrario; por lo que las cifras de sus estados financi~ 

ros representar!n valores históricos, o modificaciones de ellos, 

sistem~ticamente obtenidos. Cuando las cifras representen valo

res estimados de liquidación, esto deber! especificarse clarame~ 

te y solamente ser!n aceptables para informaci6n general cuando 

la entidad esté en liquidación. 

DUALIDAD ECONOMICA 

Esta dualidad se constituye de: 

1) Los recursos que dispone la entidad para la realización de -
sus fines y 
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2) Las fuentes de dichos recursos, que a su vez, son la especif! 

caci6n de los derechos que sobre los mismos existen considera 

dos en su conjunto. 

La doble dimensión de la representación contable de la entidad -

es fundamental para una adecuada comprensi6n de su estructura y 

relaci6n con otras entidades. El hecho de que los sistemas mo-

dernos de registro aparentan eliminar la necesidad aritm~tica de 

mantener la igualdad de cargos y abonos, no afecta al aspecto 

dual del ente econlimico, consi'derado en su conjunto. 

REVELl\CION SUFICIENTE 

La inforrnacilin contable presentada en los estados financieros de 

be contener en forma clara y comprensible todo lo necesario para 

juzgar los resultados de operación y la situación financiera de 
la entidad. 

I.MPORTANCIA RELATIVA 

La información que aparece en los estados financieros debe mos-
trar los aspectos importantes de la entidad susceptibles de ser 

cuantificados en t~rminos monetarios. Tanto para efectos de los 

datos que entran al sistema de información contable como para la 

información resultante de su operación, se debe equilibrar el d! 

talle y multiplicidad de los datos con los requisitos de utili-

dad y finalidad de la información. 

CONSISTENCIA 

Los usos de la informacilin contable requieren que se sigan proc! 

dimientos de cuantificación que permanezcan en el tiempo. La in 

formación contable debe ser obtenida mediante la aplicación de -

los mismos principios y reglas particulares de cuantificación P! 

ra, mediante la comparación de los estados financieros de la en

tidad, conocer su evolucilin y, mediante la comparación con esta

dos de otras entidades econlimicas, conocer su posición relativa. 
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cuando haya un cambio que afecte la comparabilidad de la inform~ 
ci6n debe ser justificado y es necesario advertirlo claramente -

en la información que se presenta, indicando el efecto que dicho 

cambio produce en las cifras contables. Lo mismo se aplica a la 

agrupación y presentaci6n de la información. 



CAPITULO II 
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EFECTIVO EN CAJA Y BANCOS 

A) Concepto 

Primero que nada vamos a enunciar las definiciones de cada una -
de ellas, segt1n el Diccionario de Contabilidad de Eduardo M. Fra!}_ 
co D. 

EPBCTIVO: 

Dinero o moneda de curso legal. 
Esta palabra se utiliza a veces como sin6nimo de Caja y Bancos. 

CA.JA: 

Nombre convencional de la cuenta de activo en que se registran -
los movimientos de efectivo. 

BANCOS; 

Nombre convencional de la cuenta de activo en que se registran -
los movimientos de dinero que se tienen depositados en las diver 
aas instituciones bancarias. 

Ahora por lo que la definici6n correcta de EFECTIVO EN CAJA Y -
BANCOS es: 

Nombre convencional de la cuenta de activo circulan 
te en la que se registran loa movimientos de dinero, 
ya sea en efectivo o el que se tiene depositado en 
las instituciones bancarias. 

El dinero en efectivo es quiz4 el valor que con mayor exactitud 
puede estimarse en el Balance por lo mismo que est! representado 
precisamente por la unidad de medida empleada en contabilidad: -
la moneda. Sin embargo, dadas las pr!cticas usuales para el ma
nejo del dinero en una empresa, ast como para ejercer la debida 

vigilancia sobre el mislllO, se hace necesario entrar en conaider~ 
cienes especiales con la •ira de depurar este concepto y mostrar 
en el balance la cifra que realmente se refiera al dinero, esti
•ado en la forma mas equitativa y conveniente, sobre todo cuando 
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se trate de empresas cuyos efectivos estén representados, en to

do o en parte, por monedas extranjeras, o por especies que, sie~ 

do nacionales, tengan distintos valores, como al tratarse de uni 

dades oro y plata por ejemplo. 

Puede decirse que antes de afirmar en el balance la existencia -

de determinada cantidad de efectivo en caja, el contador debe 

cerciorarse de que el saldo respectivo esté representado precis~ 

mente por dinero, ya sea en monedas o billetes, o en documentos 

a la vista sobre instituciones establecidas en la misma plaza, -

debiendo eliminarse cualesquiera otros valores en los términos -

de los ajustes antes mencionados, ya sea que se trate de percep

ciones no obtenidas, como en el caso de los documentos por cobrar, 

o de desembolsos no registrados, como al tratarse de vales por -

préstamos de compras de timbres, de faltantes, etc. 

La cuenta de Caja se refiere a una m1nima parte del efectivo dis 

ponible, el cual en su casi totalidad, estar& constituido en de

pósito en cuenta de cheques. Al efecto, la empresa depositante 

lleva en sus libros una cuenta al banco depositario, de tal mane 

ra que en todo momento el saldo de ella representar& el efectivo 

de la primera en poder del segundo, por este concepto. Sinernbar 

go, antes de incluir este saldo en el Balance, ser~ necesario, -

como en los casos de efectivo en poder de la empresa cerciorarse 

de que la cuenta arroja un saldo correcto y de que, en consecue~ 

cia, su importe puede considerarse realmente como dinero en efe~ 

tivo, se deben hacer conciliaciones, este punto debemos tratarlo 

posteriormente en este capitulo. 

Las existencias en moneda extranjera o en oro, deber4n valuarse 

al tipo de cambio bancario que esté en vigor a la fecha de los -

Estados Financieros, reflejando en sus resultados de operaci6n, 

la utilidad o pérdida correspondiente. 

B) Principios aplicables 

El efectivo en Caja y Bancos es cano ya cit~ anteriormente el v~ 

lor que con mayor exactitud puede estimarse en el Balance en el 



rengl5n de Activo Circulante, 

Esta cuenta considero que se divide en dos partes: 

lo. Caja o efectivo y 

2o. Bancos 

La primera estar& formada por todo el dinero que est& en la COlll

pañ1a en el departamento de Caja y que sea propiedad de la misma. 

Y la segunda, o sea Bancos, por el dinero que tengamos en cuenta 

de cheques en las diferentes instituciones bancarias. 

En este inciso trataré lo que se refiere a los Principios Conta

bles aplicables a estas cuentas lCaja y Bancos), por lo que los 

Principios son: 

l.- De Realizaci5n y 

2.- Del Periodo Contable. 

l. DE REALIZACION 

Este princ·ipio contable es aplicable a la cuenta de Caja y Ban-

eos porque en esta cuenta se deben registrar las operaciones cua~ 

do se realizan ya que al ingresar o erogar dinero en efectivo de 

la caja se debe reportar, sino inmediatamente a m&s tardar al dta 

siguiente en el reporte diario que se envta a Contabilidad. 

Los bancos deben de enviarnos los estados de cuenta de cheques -

por lo menos una vez al mes, con todas las operaciones, cobro de 

comisiones, pago de dividendos, etc., con la fecha exacta en que 

se hicieron para poder hacer las conciliaciones con los documen

tos enviados por el departamento de Pagos, los cuales nos envia

r~n diariamente por lo que los registraremos en nuestros libros 

ast. 

2. DEL PERIODO CONTABLE 

Este principio indica que las actividades de una empresa son co~ 

ttnuas, pero los cambios operados en el patrimonio de los nego-

cios deben conocerse e informarse por periodos regulares: en Mé

xico para informaci6n a terceros y por disposici6n de las leyes 

fiscales el per1odo contable es de un año, pero para prop6sitos 
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de la administración el per1odo puede reducirse tanto como las -

necesidades y los recursos lo permitan. 

En este punto conviene advertir que al establecerse per1odos co~ 

tables o ejercicios, nace la obligación de cuidar que los ingre

sos de un ejercicio coincidan con los gastos y costos atribuidos 

al mismo; los ingresos y gastos deben registrarse en el ejerci-

cio al que correspondan por ejemplo: un depósito en cuenta de 

cheques se debe registrar en el per1odo que se efectuó. 

C) Operaciones y Registro 

Primero que nada la definición de operación es: 

Ejecución de un trabajo 

Negociación o contrato sobre valores o bienes 

Es necesario llevar una serie de cuentas para anotar en ellas to 

das las alteraciones que sufren los elementos de activo, pasivo 

y capital, por las operaciones efectuadas por el negocio. 

La primera división del trabajo que requiere el registro de las 

operaciones se hizo entre dos personas: a una de ellas se le en

comendó el registro de las de Caja; a la otra, el de las de Dia
rio. 

OPERACIONES DE CAJA. Son las que originan ingresos o egresos de 

dinero efectivo. 

OPERACIONES DE DIARIO. Son las que no promueven movimiento de -

dinero efectivo. 

Para nuestro efecto solo trataremos las operaciones de caja ya -

que éstas son las que manejan dinero. 

Ejemplo: 

Operación simple de caja: 

Vendimos mercancías al contado riguroso por $ 2,500.00 

- Diario de Caja • 
caja y/o Bancos 2,S00.00 

ventas 2,500.00 
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a) Manejo de cuentas de cheques, de 
fondos fijos y variables. 

MANEJO DE CUENTAS DB CHEQUES~ 

Las cuentas de cheques llevadas con los bancos deber~n tener por 

nombre el del banco mismo a que se refieren y la especificaci6n 

de que se trata de una cuenta de cheques. 

Su movimiento queda explicado a continuación: 

CUENTA DB CHEQUES 

l. por el dinero de la negocia l. por el valor de los cheques 
ci6n en el banco, en cuenta expedidos. 
de cheques, al iniciarse 
las operaciones del ejerci- 2. 
cio. 

2. por los dep6sitos hechos en 
efectivo o cheques debida-
mente endosados. 

3. por los intereses que de 
acuerdo con el convenio te
nido con el banco, abone és 
te por el dinero depositado 
en él. 

por las cantidades qye el ba~ 
co cargue por concepto de sus 
canisiones por servicios pre! 
tados. 

Lo normal es que esta cuenta arroje saldo deudor, que represent~ 

r~ el dinero depositado en el banco. Su presentaci6n quedar! c~ 
rrecta junto con la cuenta de caja, en el activo circulante. En 

caso excepcional, sin embargo, ésta cuenta puede presentar saldo 
acreedor al existir un sobregiro, es decir que se haya retirado 

del banco mayor cantidad que la depositada. En este caso su sal 

do constituir! un pasivo circulante. 

FOIDOS PIJOS Y VARIABLES: 

La suma de dinero que se pone en manos de una persona, para efe~ 

tuar ciertos pagos. El encargado de su manejo rinde cuenta peri~ 

dicamente, y se le hacen nuevas entregas de dinero para reponer 

el importe de los pagos hechos. El fondo se limita a una canti

dad constante, aunque puede aumentarse o disminuirse segan lo i~ 

diquen de tiempo en tiempo, las necesidades del negocio. En cual 

quier momento, el efectivo, m!s el importe de los canprobantas da 
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pago, pendientes de data,, debe s.er igual al montq nQJllinal del ~ 

fondo fijo. 

Por lo que corresponde a los. fondos. variables podrá. decir que son 
aquellos que no tienen una cantidad especifica de dinero por lo 

que son m!s problemáticos y men~s recomendables de implantar. 

b) Reembolsos 

Por reembolso se entiende, la cantidad devuelta a la caja la cual 
se debe hacer mediante cheque. 

El cajero tiene la obligaci6n de comprobar todos los pagos hechos 
por él, mediante la documentaci6n que recibi6 al hacerlos. 

Adem!s en Contabilidad los pagos que disminuyen el saldo del Fon 
do de Caja no se registran cont.ablemente sino hasta el momento -
de hacer la reposici6n. 

Por lo que respecta al registro: 
Los libros de contabilidad, incluyendo los auxiliares, los raya
dos, formas, hojas sueltas, p6líza, etc. donde se .asientan las -
operaciones efectuadas. 

Para registrar correctamente en las cuentas las alteraciones de 
los valores que representan, es necesario considerar tanto la -
causa cano el efecto que produce cada operaci6n, ya que por sen
cilla que ésta sea, afectar& cuando menos a dos cuentas. 

Después de determinar tanto la causa como el efecto se deben apl! 

car las reglas del cargo y el a.bono, las cuales son: 

l. Cuando aumenta el activo 
2. Cuando disminuye el pasivo 
3. Cuando disminuye el capital 

La cuenta de Caja ae: 

l. Del valor de la existencia 
en efectivo 

2. Del importe del dinero que 
entre en caja. 

l. Cuando disminuye el activo 
2. Cuando aumenta el pasivo 
3. Cuando aumenta el capital 

l. Del importe del dinero en 
efectivo que salga de caja. 

2. Del importe de los faltantes 
en efectivo determinados en -
arqueos. 

33 



el saldo de esta cuenta es. deudo.J: y .r:epres.enta el y~lor de la -..,. 

existencia en efectivo. &e presenta en el Balance General en el 

grupo de activo circulante o disponible. 

La cuenta de Bancos es: 

l. Del valor de la existencia 
depositada en los bancos en 
cuenta de cheque~. 

2. Del importe de los dep5si-· 
tos en cuenta de cheques. 

3. Del importe de los intere
ses que los bancos abonen 
en nuestra cuenta de che-
ques. 

l. Del importe de los cheques -
expedidos a cargo·de los dis 
tintos bancos. -

2. Del valor de las cantidades 
que los bancos carguen en 
nuestra cuenta de cheques por 
concepto de comisiones, cobran 
zas. etc. -

3. Del importe de su saldo para 
saldarla. 

el saldo de esta cuenta es deudor y representa el valor de la 
existencia depositada en los bancos en cuenta de cheques. Se 

presenta en el Balance General en el grupo de activo circulante. 

D) Conciliaciones 

BANCARIA.-

El estado que se formula, sea en detalle o de modo condensado con 

el objeto preciso de establecer y tomar en consideraci6n, las di! 
crepancias que existen entre dos o mls cuentas relacionadas entre 

st y que al parecer, son contrarias o arrojan saldos diferentes. 

La conciliaci6n bancaria es aquella que se realiza para determi

nar la causa de las diferencias entre el saldo que el banco repo!_ 
ta y el que la contabilidad y la chequera arrojan. 

En la actualidad las negociaciones depositan diariamente todos -
sus ingresos y cubren sus gastos con cheques a cargo de sus cuen 
tas en las instituciones bancarias. 

El procedimiento da por resultado que las cuentas bancarias suba 

tituyen prlcticamente a la de Caja, por lo cual, tratlndose de -

un arqueo, resulta indispensable verificar el importe de loa fo~ 

dos en poder de los bancos y del cajero, de manera simultlnea. -

Esta verificaci6n se hace conciliando los saldos de las cuentas 
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bancariaa. 

Al hacer una conciliaci6n debemos saber que la contabilidad de -
los bancos es lo contrario a la nuestra, por ejemplo: 

Un dep6sito en cuenta de cheques es para nosotros un -
cargo a bancos, para ellos será un pasivo, porque es -
dinero que debe. 
Un cheque expedido por nosotros significa un abono a -
bancos, al cobrar el proveedor o acreedor dicho cheque 
el banco nos carga dicha cantidad en nuestra cuenta de 
cheques. 

Entonces al conciliar nuestros movimientos en libros, con los es 
tados de cuenta enviados por el banco éstos dos movimientos se -
cruzan. 

Se debe hacer un resumen de los movimientos pendientes de conci
li'ar, la carátula puede ser la siguiente: 

M!s 

Menos 

Saldo del banco X 

Cargos nues.troa. no co.rreapo!! 
di:dos por el banco X 
Cargos del banco no correa ...... 
pendidos por nosotros X 

Cr6ditos nuestros no corres
pondidos por el banco 
Créditos del banco no corre! 
pendidos por nosotros 
SALDO SEGUN CONTABILIDAD 

X 

X 
-x-

COIEILIACIOll amrABLB 

Es aquel documento que se prepara para informar acerca delporqu6 
de las discrepancias de dos o mla elementos, con el lnimo de co
nocer y hacer desaparecer sua diferencias. 

Se pueden hacer conciliaciones con las cuentas de deudores diveE 
sos y acreedores divers.oa, ya que a veces por error en codifica
ci6n de p6lizas 6atas doa cuentas se mezclan entre s1, adem!s P! 
ra depurar una cuenta se debe conciliar ella sola para que sepa
mos exactamente qu~ conceptos integran el saldo de dicha cuenta, 

35 



estas pueden ser laa de clientes, deudores diversos, proveedores, 
acreedores diversos, mercanc1as en tránsito, etc. 

Una vez obtenida la conciliaci6n de los saldos, deben consideraE 

se uno a uno los conceptos de discrepancia entre ellos, según -

aparecen en la misma conciliaci6n, a fin de eliminar los que, 

por su propia naturaleza, representen errores o irregularidades 
en el manejo de la cuenta. Esta eliminación podrá dar origen a 

correr uno o varios asientos de ajuste a la cuenta. 

Estas conciliaciones se recomienda elaborarlas cada mes, para 

que se tenga una informaci6n confiable. 

E) Informes y pfesentaci6n en el Balance 

El papel que desempeña el sistema de procesamiento de informacio 

nes respecto de las decisiones por tomar, es el de producir y 

proporct.onar informes que, unidos al contexto de su recepci6n pr2 

vocarln en las personas reaccionea o decisiones que a su vez, d~ 
terminen cambios significativos en la empresa o en sus relacio-
nes con su medio ambiente. 

Las decisiones hacen de valorar la informaci6n recibida, a la luz 

de otras observaciones de un actor, de sus perspectivas y de sus 
objetivos o valores del momento. 

La preaentaci6n de la cuenta de Caja y Bancos en el Balance se -

puede dar en el rengl6n del activo disponible en algunos casos o 
en el de activo circulante. 

El ACTIVO DISPONIBLE. S6lo comprender! existencias en Caja y -
Bancos. 

Las inversiones en valores se incluirán siempre y cuando se tra
te de valores que no tengan ninguna limitaci6n para su converti

bilidad inmediata. Lo anterior también es aplicable a cuentas -

de chequea en el extranjero. 

El ACTIVO CIRCULANTE. Comprender& todos los bienes y derechos -

del negocio que est!n en rotaci6n o movimiento constante y que -

se pueden convertir f&cilmente en dinero en efectivo. 
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Las conciliaciones. bancarias se deben presentar peri6dicamente -

con los datos que anteriormente cité, 

"REGLAS DE PRESENTACION" 2 

El renglón de efectivo no restringido en cuanto a su disponibil! 

dad o fin debe mostrarse bajo un solo rubro en el cuerpo del Ba
lance General, como la primera partida del activo circulante. El 

efectivo sobre el que existan restricciones debe mostrarse por -

separado bajo rubros descriptivos en el activo circulante o no -
circulante, dependiendo de la disponibilidad o fin al que esté -
destinado. 

En el caso de que contablemente exista sobregiro en las cuentas 

de cheques deber! compensarse con otros saldos deudores de la -

misma naturaleza y de disponibilidad inmediata; si después de esa 
compensación, el monto de los cheques librados excede del efect! 

vo en poder y/o a disposici6n de la entidad, el excedente deber! 
presentarse como un pasivo a corto plazo. 

Los sobregiros reales, deben mostrarse c0010 un pasivo a corto 

plazo, excepto en los casos en que dicho sobregiro real ocurra -
en una cuenta de cheques que se mantenga en la misma institución 

de crédito en donde exista también otra cuenta de cheques a fa-
ver de la entidad con saldo positivo, que permita absorber el so 
bregiro. 

Los cheques librados con anterioridad a la fecha de cierre de -

operaciones, que estén pendientes de entrega a los beneficiarios, 
no deben presentarse disminuyendo el renglón de efectivo. 

cuando la existencia de moneda extranjera sea de importancia de

ber! informarse este hecho indicando la clase de moneda de que -

se trata y el tipo de cambio utilizado para su conversión. 

2) Bolet1n C. 1 (efectivo) 
Principios aplicables a partidas o conceptos espec1ficos. 
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VALORES DE INMEDIATA REALIZACION 

A) Concepto 

La palabra valor significa: 

"La equivalencia en dinero que puede tener un bien". 

Dicese de algunos documentos que representan una inversión o pré_:! 

tamo o sea los titulas valor que son los que contienen un benefi 

cio o derecho para su propietario o poseedor. 

Titulas representativos de participaciones o haberes de socieda

des, de cantidades prestadas, de mercancias, de fondos pecunia-

rios o de servicios que son materia de operaciones mercantiles. 

El concepto de Valores de Inmediata Realización es: aquellos bi~ 

nes que han sido adquiridos con el fin de que produzcan algOn 
rendimiento. 

Estos valores también reciben el nombre de inversiones a la vis
ta. 

Los valores de inmediata realización son generalmente entre 
otros: 

CEDULAS HIPOTECARIAS, 
BONOS FINANCIEROS 
BONOS HIPOTECARIOS y 
VALORES E INVERSIONES COTIZADAS EN BOLSA. 

A continuación voy a describir el concepto de cada una de ellas: 

CEPULAS HIPOTECARIAS.-

Son titulas-valor, que representan un crédito a cargo de un par

ticular, pero el cual sólo puede emitirlas con la intervención -

y garantia de un banco hipotecario. Muchas personas ajenas a la 

mec~nica administrativa interna de los bancos hipotecarios cons~ 

deran que éstos son los "emisores" de las cédulas hipotecarias. 

Las cédulas hipotecarias se emiten cuando una persona acude a un 

banco a solicitar un préstamo hipotecario, ya sea para construc

ción, reconstrucción o adquisición de una casa. La institución 
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en lugar de otorgarle el cr~ito cqn sua propioa recursos, opta 

por hacerlo mediante una emisión de cédulas, convi~tiendo al su

jeto de crédito en "emisor". 

En rigor el préstamo deb1a ejercerse hasta en tanto las cédulas 

se colocan entre el público. Sin embargo, en la pr~ctica los -

sistemas internos de adrninistraci6n de los bancos, con la gran -

demanda de estos valores por parte de los inversionistas, permi

ten a las instituciones hipotecarias contar siempre con disponi

bilidades para atender en cualquier momento las solicitudes de -

préstamo hipotecario que se fincan con emisiones de cédulas. 

BONOS FINANCIEROS.-

Son t1tulos-valor que s6lo pueden ser emitidos por las sociedades 

financieras, los cuales una vez en circulaci6n, representan un -

crédito a cargo de la sociedad emisora, redimible mediante amor

tizaciones peri6dicas, con causa de intereses. 

Las emisiones de bonos financieros deben ser siempre por series 

y montos determinados, y cada uno requiere autorización previa, 

de la Comisi6n Nacional Bancaria. 

Las emisiones de bonos financieros deben estar cubiertas con eré 

ditos espec1ficamente autorizados por la propia Comisión Nacional 

Bancaria para tal objeto, con el fin de que los recursos que se 

obtengan de la colocaci6n de los mismos, se invierta precisamen

te en operaciones que favorezcan las actividades productivas, y 
adem~s ofrezcan seguridad y liquidez para protección de los inte 

reses de los inversionistas de esta clase de valores. 

En vista de que los bonos financieros -como antes se indic6- es

t~n garantizados por los créditos espec1ficamente autorizados co 

mo cobertura de dichos valores, el pasivo que representan no es

t~ sujeto a dep6sitos obligatorios en el Banco de México. Sola

mente en caso de que se coloquen bonos sin tener créditos espec! 

ficos que lo cubran, su importe integro debe depositarse en el -

citado Banco de México, el cual para no esterilizar completamen

te dicho dep6sito le paga a la financiera intereses que general-
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mente son equivalentes a los que devengan los bonos. 

Cuando los créditos que constituyen garant1a específica de bonos 

financieros, se liquiden a su vencimiento o anticipadamente y aGn 

haya bonos en circulaci6n, pueden substituirse por otros que re~ 

nan los mismos requisitos de seguridad y liquidez, y siemprecua~ 

do también los autorice, al efecto de la Comisi6n Nacional Banca 

ria. 

BONOS HlPOTECJ\lUOS.-

Son t1tulos-valor que repreaentan un crédito a cargo de la socie 

dad emisora, por el monto de los que se encuentren en circula-~ 

ci6n; s6lo pueden ser emitidos por los bancos hipotecarios, y r~ 

presentan para éstos, la Gnica fuente de recursos del pGblico i~ 

versionista de que puedan servirse para desarrollar la principal 

de sus actividades espec1fica: los préstamos hipotecarios. 

Los bonos hipotecarios deben estar cubiertos con activos de la -

misma instituci6n emisora, que consistan precisamente en présta

mos o créditos con garant1a hipotecaria o fiduciaria sobre bie-

nes inmuebles o en cédulas y bonos hipotecarios emitidos por 

otras instituciones de esta misma clase, o por depósitos en efe~ 

tivo en el Banco de México, en cuenta especial, que a su vez se

r§n invertidos por éste en valores que a su juicio ofrezcan la -

mayor seguridad y liquidez. 

VALORES E INVERSIONES COTIZADAS EN BOLSA. -

El mercado de valores mexicano, parte integrante del sistema fi

nanciero mexicano, engloba instrumentos de renta variable y ren

ta fija. De renta variable son las acciones, y de renta fija son 

las obligaciones, los valores emitidos por el Gobierno Federal o 

sus dependencias (certificados de Tesorer1a CETES y PETROBONOS), 

el papel comercial y las aceptaciones bancarias. 

Cobra importancia creciente el desarrollo del mercado de valores 

como alternativa de financiamiento para empresas pGblicas y pri

"ad.ss. En consecuencia, dicho mercado será fortalecido para Pª! 
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mitirle cumplir con el objetivo de hacer participe de los nuevos 

proyectos empresariales al pUblico ahorrador, de ofrecer una al

ternativa promisoria de financiamiento al inversionista mexica-

no, y de estimular la expansión de las empresas nacionales. 

Las perspectivas económicas nacionales abren nuevas oportunida

des de inversi6n e intensifican la necesidad de nuevos esquemas 

financieros. 

Como apoyo a este mercado se instrumentar&n pol1ticas tendientes 

a agilizar e'l desarrollo de valores privados y gubernamentales y 

se fortalecer&n las instituciones de regulación y control a fin 

de proteger los intereses del pablico inversionista. Se propi-

ciar& un mayor acceso de las empresas medianas al mercado de va

lores, y se diversificar~n los medios de captación con la intro

ducci6n de papel comercial y otros instrumentos. 

En cuanto a los v~lores de renta variable, se fanentar& la expa~ 

si6n del mercado, lo cual evitar~ las fluctuaciones excesivas de 

los precios al estimularse la colocaci6n de nuevas emisiones que 

satisfagan la demanda. As1misrno, se impulsar& la mayor difusi6n 

de los estados financieros de las empresas que se cotizan en Bol 

sa, reduciendo los costos de informaci6n para los ahorradores. 

En un mercado de valores influyen entre otros los siguientes faE 

torea, a cada uno de los cuales debe d&rsele el peso adecuado, -

ya que cuando var1an provocan el alza o depresi6n del mercado: 

Utilidad por acci6n de las emisoras 
Tasa de interés bancario 
Pol1tica bancaria 
Pol1 tica fiscal 
Mercado de bienes ra1ces 
Ahorro interno 
Información 

Nos concierne para efectos de esta ponencia la informaci6n finan 

ciera y por ello nos circunscribimos a su importancia en el mer

cado de valores. La falta de informaci6n de los integrantes del 

mercado produce 16gicamente desconfianza en el inversionista y -

depresi6n en el mercado. 
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IMPORTANCIA DE LA INFORMACION EH EL MERCADO DE VALORES 

Antes de hablar sobro la informaci6n, quisiéramos reflexionar so 

bre quiénes son los integrantes del mercado de valores. En él -

se encuentran las empresas cuyos valores están inscritos en Bol

sa, los intercambios o agentes de valores, el público inversioni~ 

ta y el Gobierno Federal en dos papeles: cano emisor de valores 

y como organismo de regulaci6n y control. Tres de los integran

tes del mercado producen informaci6n vinculada de alg~n modo con 

el mismo, y los cuatro la utilizan en sus decisiones. A continua 

ci6n mencionaré qué tipo de informaci6n debe producirse y cuáles 

son las características que debe tener esa informaci6n. 

Los integrantes del mercado de valores requieren de informaci6n 

veraz, oportuna y objetiva, de índole econ6mica, financiera, po
U.tica y social. 

No es posible concebir un mercado de valores desarrollado en el 

cual sus integrantes utilicen informaci6n distorsionada o falsa¡ 

como tampoco debe permitirse que la informaci6n que recibe el -

mercado sea accesible con mayor oportunidad a algunos de sus in

tegrantes que a los demás. 

Por otra parte, no se puede ignorar que la informaci6n s.obreeve~ 

tos econ6micos, políticos y sociales es tan importante o más que 

la informaci6n financiera que está relacionada con los valores -

en circulaci6n. Es evidente que la confianza en la administra-

ci6n pública influye de manera preponderante en el mercado de v~ 

lores que reacciona a los cambios en la política del país confoE 

me ésta se realiza, o lo que puede ser más grave, conforme se 

predice lo que podrá pasar. Ante eso, es preciso que al Estado 

se anticipe y enuncie con claridad y oportunidad sus pol1ticas. 

IJIPORTAMCU. DE LA DtFORM.AClOM PARA EL PUBLICO EN GENERAL 

El pOblico en general, y específicamente el inversionista, requi~ 

ren inf ormaci6n del mercado de valores para decidir cuál es la -

mejor forma de invertir y proteger su patrimonio. Nos preocupa 

principalmente la informaci6n financiera que producen los inte--
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grantes del mercado, emisores e intermediarios. La informaci6n 

que utilizan los intermediarios es responsabilidad prioritaria -

de los emisores, quienes son en última instancia responsables an 

te el público de producir informaci6n veraz y oportuna. 

En el mercado de Valores s6lo se negocian valores que provienen 

de una emisión realizada en serie y en masa por empresas s6lidas 

y solventes, registradas en la Bolsa. Estos valores deben poseer 

las mismas cualidades, ofrecer los mismos derechos a sus tenedo

res y tener un curso de cambio común. Todas las emisiones de va 

lores cotizadas en la Bolsa Mexicana de Valores, son autorizadas 

por la propia Bolsa y por la Comisi6n N11cional de Valores, enti

dad que previamente las inscribe en el Registro Nacional de Valo 

res e Intermediarios, Sección V~lores. 

Conforme a su rendimiento, los valores se clasifican en: 

l. VALORES DE RENTA FIJA 

2. VALORES DE RENTA VARIABLE o ACCIONES 

l. VALORES DE RENTA FIJA: 

De éstos, los m&s representativos son las obligaciones, _definí-

das como t1tulos-valor emitidos por una sociedad an6nima, que r~ 

presentan una fracción de crédito con cargo al emisor, reditúan 

una tasa de interés fija y est4n sujetos a amortizaciones. Cuan 

do un inversionista adquiere en Bolsa una obligaéi6n, en reali-

dad est4 prestando dinero a la empresa emisora¡ ésta le pagar! -

el interés por los recursos prestados y al final de un plazo pr~ 

establecido, le reintegrar! el importe total. 

Las obligaciones pueden ser: 

HIPOTBCAIUAS. -

Las que est&n garantizadas por hipoteca sobre bie
nes inmuebles. 

QOIROGRAPARIAS. -

Las que carecen de garant1a especifica y est4n res 
paldadas por la firma y prestigio de la emisora y
de todos sus activos o bienes. Estas obligaciones 
son las m&s comunes en la Bolsa. Representan una 
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deuda a largo plazo por parte de una empresa, con 
garant!a de la empresa misma. Durante su vigen-
cia, otorgan al inversionista un interés periódi
co y el pago del valor nominal, a su vencimiento; 
pudiendo ser compradas o vendidas en cualquier m~ 
mento en la BOLSA MEXICANA DE VALORES. 

CONVERTIBLES.-

Aquéllas en las que previamente se ha decidido 
que pueden convertirse en acciones, cumpliendo 
con ciertos requisitos. 

En las obligaciones quirografarias o hipotecarias, el ahorrador 

encuentra los más claros representantes de la inversi6n de renta 
fija en la Bolsa Mexicana de Valores. Como su denominaci6n lo -

indica, las obligaciones garantizan al inversionista un rendimien 
to fijo anual. 

Al adquirir una obligaci6n, el inversionista no compra, como oc~ 
rre con las acciones, una parte de la empresa; lo que estáhacie~ 

do es prestarle dinero a la emisora. Esta, por los recursos re
cibidos, emite una obligaci6n, garantizada por hipoteca o por la 
firma y prestigio de la empresa. 

Las obligaciones tienen fecha determinada de amortización. As! 

una inversi6n en obligaciones, representa la oportunidad de reci 

bir un rendimiento anual fijo garantizado y de recuperar la tota 
lidad de los recursos invertidos cuando las obligaciones se amor 
ticen, sin ningan riesgo. 

En el mercado de renta fija, el inversionista no encuentra los -

riesgos de fluctuaciones en los precios que tienen las acciones, 
tampoco el de recibir rendimiento segan las utilidades de la em

presa. Las obligaciones garantizan rendimiento y recuperación -
total de lo invertido. 

No obstante sus características de valores de rendimiento fijo, 

tienen un atractivo rn~s: la posibilidad de cotización en Bolsa -
conforme se acerca su fecha de amortización. 

Cualquier inversionista puede adquirir una obligación que se amor 

tizar! en determinado tiempo1 conforme se acerca el plazo de amor 
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tizaci6n o devoluci6n, el precio de la obligaci6n subir&, ganan

cia que el inversionista acumula a los intereses que la emisora 

le paga por los recursos invertidos. 

La inversión en valores de rendimiento fijo representa esencial

te seguridad. 

2. VALORES DE RENTA VARIABLE o ACCIONES: 

Estos son t1tulos-valor que representan una parte del capital s~ 

cial de una empresa, lo que significa que el poseedor de una ac

ción es socio de la empresa en la parte proporcional que repre-

senta la acción. 

En la Bolsa Mexicana de Valores se cotizan dos tipos de acciones: 

COl«JllES. -

Todas las acciones comunes de una empresa son igua 
les; es decir, confieren los mismos derechos e irn= 
ponen las mismas obligaciones. Tienen .derecho a -
voz y voto en las asambleas generales de accionis
tas, as1 como a percibir dividendos. 

PRBPBRBNTES.-
Se denominan as1 las acciones que garantizan un di 
videndo anual rn1nimo y en caso de liqu1daci6n de = 
la empresa, tienen siempre preferencia sobre los -
otros tipos de acciones que existan en circulaci6n 
en ese momento. El derecho a voto de estas accio
nes es limitado. 

Las acciones preferentes pueden adoptar las mas di 
versas modalidades, de acuerdo con las necesidades 
que desee satisfacer el emisor, siempre y cuando -
se apeguen a las disposiciones que señala la Ley -
de Sociedades Mercantiles. 

Existen ademas otros tipos de valores con caracter1sticas espe-

ciales, que son los: 

3. PETROBONOS 

4. CERTIFICADOS DE LA TESORERIA DE LA FEDERACION 
(C.E.T.E.S.) y 

S. PAPEL COMERCIAL 
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3 • PB'l'ROBONOS : 

Son Certificados de Participaci6n con .reembolso garan.t.izado, que 

producen un rendimiento fijo m!nimo pagadero trimestralmente. 
son emitidos por Nacional Financiera, la cual se obliga a pagar 
al vencimiento de la emisi6n el valor del titulo, de acuerdo al 
precio de mercado internacional de nuestro petr6leo en ese momen 
to. 

A continuac16n pondr~ la ?a. y Ba. emis16n de PETRORONOS. 

?a. emisi6n PETROBONOS EllISION 1982: 

Principales caractertsticas: 
- Monto de la Emis16n: 

$ 20,000.000,000.00 M.N. 
Barriles de petr6leo que ampara la Emisi6n: 

13.101,653 barriles de "petr61eo crudo calidad normal 
de exportaci6n del !rea del Istmo". 

Precio Inicial de colocaci6n: 
A au valor nominal de $1,000.00 M.N. 

- Contenido de petr6leo por certificado: 
0.65508265 barriles por certificado de $1,000.00 M.N. 

Precio de exportaci6n a la fecha de emisi6n: 
32.50 dOlarea estadounidenses por barril. 

Fecha de emiai6n1 

14 de junio de 1982. 

~: 

J añoa. 

- Fecha de amortizaci6n: 
14 de junio de 1985. 

Inacripc16n: 

Registro Nacional de Valorea e Intermediarios de la C2 
miai6n Nacional de Valorea. 

Re9iatro1 

Bolsa Mexicana de Valorea, SA. de cv. 
Denominac 1&1: 

Desde $1,000.00 M.N. y sus rnQltiplos 



Titularidad: 
Al portador. 

Adquirentes: 
Personas f1sicas o morales 

Lugar de adquisici6n: 
En las Sucursales de Nacional Financiera, S.A. y del -
Banco Internacional, S.A. en todo el pa1s as1 como en 
oficinas de Agentes y Casas de Bolsa. 

Rendimiento m1nimo garantizado sobre valor nominal, no de
ducible del valor de amortlzacl6n: 

21.52% anual bruto. 
Pago de rendimientos: 

Doce pagos trimestrales garantizados por Nacional Finan 
ciera, S.A. , los d1as 14 de marzo, junio, septiembre .¡
diciembre de cada año-a partir del 14 de septiembre de 
1982. 

Lugar de pago de rendimientos: 

En las ventanillas de Nacional Financiera, S.A. y del 
Banco Internacional, SA., en la RepG.blica Mexicana. 

R6gimen fiscal en vigor a la fecha de la emisi6n: 
El rendimiento m1nimo garantizado est~ sujeto a una re 
tenci6n del 21% sobre la tasa anual b~sica m!xima auto 
rizada por el Banco de MAxico, S.A. que a la fecha es
de 12.0t mls una aobretaaa exenta del 9.52%, lo que im 
plica una tasa neta del 19.0t anual para personas f1sI 
cas1 mientras que para las personas morales constituye 
un ingreso acWDUlable. Las ganancias de capital a ob
tener por las personas f1aicas, se encuentran exentas 
del impuesto sobre la renta cuando se realicen a tra-
vAa de operaciones an_la Bolsa Mexicana de Valores, -
S.A. de c.v. Para las ~eraonas-morales, constituyen -
un ingreso acumulable. 

Si•tema de amortizaci6n: 
El ComitA TAcnico y de Diatribuci6n de Fondos delFide! 
comiso •petrobonos• ha dado a Nacional Financiera, SA. 
la instrucci6n, para que de seguir vigente el r!gimen 
fiscal actual en la fecha de amortizaci6n, CCl'Clpre en -
la Bolsa Mexicana de Valorea, S.A. de c.v. todos los -
Petrobonos que se ofrezcan, a au valor de amortizaci6n, 
a fin de que las personas f1aicaa no cau1en el impues
to por 9ananciaa de capital. 

Valor de amortizaci6n: 
El valor de amortizaci6n de los Petrobonos, ser& el va 
lor noiainal mls, en su caso, ganancias de capital. La 
posible ganancia de capital se determinara a partir de 
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la diferencia entre el importe al que se adquirieron -
los barriles de petr6leo que respaldan los títulos y -
el monto que se obtenga por su venta. Este monto se -
determinar§ multiplicando el nCmtero de barriles, por -
el precio de exportación de Pemex registrado del lo. -
al 10 de junio de 1985, o por si fueren varios a su pr~ 
medio ponderado, por el tipo de cambio para documento 
(compra) peso/d6lar del cierre del d1a 10 de junio de 
1985. La diferencia referida, ser~ la ganancia de ca
pital que se distribuir! entre los tenedores de los t!. 
tulos. Cualquier incremento o disminución con efecto 
retroactivo que decrete Pemex en el precio de exporta
ción del petr6leo que respalda esta Emisión posterior 
al 10 de junio de 1985, no afectará el valor de amorti 
zaci6n. 

Garant1a adicional: 

El Gobierno Federal a través de la Secretada de Hacien 
da y Crédito Pdblico, en la fecha de amortizaci6n de -
la séptima emisión de Petrobonos 1982, garantizar! co
mo precio m1nimo del petr6leo que la respalda el de -
321.50 u.s. Dls. por barril. 

Representante comfin de los tenedores de certificados: 

Banco Internacional, S.A. 

8a. emisi6n PBTROBOHOS 1983: 

Principales caracter1sticas: 

$ 50,000.000,000.00 M.N. 
Barriles de petr6leo que amparan la emiai6n: 

15.407,846 barriles de •petr6leo• crudo de calidad 
normal de exportaci6n del &rea del Ist!llO. 

Precio inicial de colocaci6n: 

A su valor naninal de $1,000.00 M.N. 
Contenido de petróleo por certificado1 

0.30815691 barriles por certificadoa de $1,000.00 M.N. 
Precio de exportaci6n a la fecha de emisi6n: 

29.00 dólares estadounidenses por barril. 
Pecha de emiai6n: 

29 de abril de 1983. 

lli.!2: 
l añoa. 

Fecha de .-iortizaci6n: 

29 de abril de 1986 
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Inscripci6n: 
Registro Nacional de Valores e Intermediarios de la Co 
misión Nacional de Valores. 

Registro: 
Bolsa Mexicana de Valores, S.A. de c.v. 

Denominaci6n: 
Desde $1,000.00 M.N. y sus mdltiplos. 

Titularidad: 
Nominativa 

Adquirentes: 
Personas f1sicas o morales. 

Lugar de adquisición: 
En las sucursales de Nacional Financiera y del Banco -
Internacional, en todo el pa1s, as1 cano en oficinas -
de agentes y casas de bolsa. 

Rendimiento mtnimo garantizado: 
El rendimiento mtnimo garantizado no deducible del va
lor de amortizaci6n, revisable y con impuesto a cargo 
del inversionista, aerl equivalente al valor en pesos 
mexicanos de 0.03697883 barril de petróleo por certi
ficado en el año y a 0.00924471 barril de petróleo en 
el trimestre. 

Determinación del valor del pago trimestral: 

Dicho valor serl la cantidad que resulte de multipli-
car el valor fijo por barril de petróleo de 29.00 u.s. 
dólarea por los 0.00924471 barril de petr6leo por cu
p6n, que se convertirln a pesos mexicanos al tipo de -
cambio controlado de caapra peso/d6lar correspondiente 
al dta 27 inmediato anterior del mismo mes del pago. 

Lugar de pago de rendiaientos: 
En las ventanilla• de Nacional Financiera, y del Banco 
Internacional, en la RepGblica Mexicana los dtas 29·de 
enero, abril, julio y octubre de cada año, a partir -
del dta 29 de julio de 1983. 

R!ginlen fiscal en vigor a la fecha de emi.1i6n: 
El rendiaiento mlniao garantizado estarl sujeto a una 
retenci6n del 21• sobre la tasa anual blsica mlxiaa au 
tori1ada por el Banco de Mlxico, que a la fecha es de-
12.0• sobre el valor noainal, la diferencia ser& exen
ta, esto e1 aplicable a las per1ona1 ftaicasr para las 
p1r1ona1 morales constituyen un inqre10 aCW1Ulable. 
La ganancia de capital a obtener por la1 per90nas flsi 
caa, se encuentra exenta del ISR cuando 1e realice a = 

49 



través de operaciones en la Bolsa Mexicana de Valores, 
S.A. de c.v. Para las personas morales, constituye un 
ingreso acumulable. 

Sistema de amortización: 

El Comité Técnico y de Distribución de Fondos del Fidei 
comiso "petrobonos" ha dado a Nacional Financiera la : 
instrucción para que de seguir vigente el régimen fis
cal actual en la fecha de amortización, compre en la -
Bolsa Mexicana de Valores, S.A. de c.v. todos los petro 
bonos que se ofrezcan a su valor de amortización, a fiñ 
de que las personas f1sicas no causen el impuesto por 
ganancia de capital. 

Valor de amortización: 

El valor de amortización de los Petrobonos, ser! el va 
lor nominal m!s en su caso, ganancia de capital. La -
posible ganancia de capital se determinar! a partir de 
la diferencia entre el importe al que se adquirieron -
los barriles de petróleo que respaldan los t1tulos y -
el monto que se obtenga por su venta. Este monto se -
determinar! multiplicando el n(unero de barriles, por -
el precio de exportación de Pemex registrado del 10 al 
25 de abril de 1986. 

Garant1a: 

El Gobierno Federal a travéa de la Secretarla deHacien 
da y Crédito PCiblico, en la fecha de amortización de -
la octava emisión de Petrobonos 1983, garantizar! como 
precfo m1nimo del petróleo que la respalda el de 19.00 
dólares por barril. 

Representante CornCin de los tenedores de certificados: 

Banco Internacional. 

4. CERTIFICADOS DB LA TBSORBRIA DE LA PEDERACION (C.B.T.E.S.) 

Son titules de crédito al portador en los cuales se consigna la 

obligación del Gobierno Federal a pagar su valor naninal a la fe 

cha de su vencimiento. 

Se venden a los inversionistas con un descuento, es decir, abajo 

de su valor nominal, de ah! que el rendimiento que recibe el in

versionista consiste en la diferencia entre el precio de compra 

y venta. 

Bll.ISIONBS; 

Los miércoles de cada semana la SHCP por conducto del Banco -

de México vende a las Casas de Bolsa una emisión de CETES con 
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plazo de 91 d1as. 
En ocasiones también se colocan emisiones a plazos diferentes 

(el plazo m~imo preciso por la ley es de un año) . 
A partir de ese día las Casas de Bolsa venden los nuevos CETES 
a su clientela. 
Cada jueves los inversionistas pueden consultar las caracte-
r1sticas de las emisiones en los peri6dicos de mayor circula
ci6n. Las emisiones de CETES se identifican con una clave, -
la que se refiere a la semana y el año en que se emiten y la 
fecha de vencimiento: p. ej. 24-83/14-VII-83. 

PLAZOS DE IHVBaSIOM: 
Dado que las emisiones de CETES se colocan semanalmente y que 
el plazo m!s frecuente de éstos es de 91 d1as, el inversioni! 
ta encontrar! en el mercado CETES con 13 plazos diferentes. 
El inversionista obtiene ventajas con ésto ya que as1 progra
ma sus necesidades de liquidez comprando CETES con el venci-
miento que m!s le ·convenga. 

JIECAllISllD DB IllVBRSION: 
Las Casas de Bolsa son los intermediarios financieros autori
zados para comprar y vender al pliblico inversionista. 
Los pasos a seguir para invertir son: 
l. Canunicarse telef6nicamente o visitar a la Casa de Bolsa de 

su preferencia y manifestarle al ejecutivo de cuenta o pr~ 
motor su interés por invertir. 

2. Las Casas de Bolsa establecen m1nimos de inversi6n y en ca 
da operaci6n que efect6an, aplican un diferencial del pre
cio al que compran y el precio.al que venden, este difere~ 
cial constituye la utilidad de la Casa de Bolsa. 

3. Firmar un contrato de dep6aito de t1tulos en administraci6n 
con la Casa de Bolsa. 
El Banco de México los guarda en su custodia, por lo que -

el inversionista recibe por au adquisici6n loa ce11probantes 
de dep6sito debidamente requisitados, expedidos por la Ca
sa de Bolsa. 

4. Para adquirirlos a6lo tiene que hablar a su Casa de Bolsa 
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en donde un experto le atenderá. Posteriormente se envia

rá el dinero o cheque que ampara la compra. 

5. Para vender parcial o totalmente sus CETES, notifique a su 

casa de bolsa su decisi6n en el transcurso de las horas há 

hiles del dia anterior al cual usted necesite el dinero. 

EL DESCUENTO Y LA TASA DE DESCUENTO: 

cuando el inversionista compra 

a su valor nominal (bajo par). 

nal ha sido de $10,000.00. 

CETES paga un precio inferior 

Hasta la fecha el valor norni-

Para determinar el precio al que se venden los CETES hay que 

calcular el DESCUENTO de esos titulas. 

Lo anterior nos lleva al concepto de TASA DE DESCUENTO, que -

se puede definir corno un porcentaje que, aplicado al valor n~ 

minal, nos indica la cantidad de pesos que se debe descontar 

a los CETES para conocer su precio. 

Las tasas de descuento las determina el mercado, principalme~ 

te en funci6n de los rendimientos de otros instrumentos de in 

versiOn y a la oferta y demanda existentes. 

DESCUENTO Tasa de descuento x Valor nominal 

D = d X VN 
Las tasas de descuentos se expresan en porcentaje anual. Pa

ra calcular el precio de CETES hay que estimar la parte pro-

porcional de la tasa de descuento aplicable al per1odo de in-
versi6n. 

p precio 
T = d1as por vencer 
VN valor nominal 
d tasa de descuento 
D descuento 

p .. VN (VN X d T 
X~) .. VN D 

EL RBlfDDllBNTO A VBllCDIIllllTO: 

La tasa de descuento es un porcentaje que aplicado al valor n2 

minal nos indica la cantidad de pesos de descuento, o bien, la 

suma que ganaremos por cada uno, si lo conservamos hasta el 

vencimiento. 

52 



Para obtener el rendimiento, es neces.ario relacionar la ga11a12 

cia derivada de cada uno con la inversi6n original (el pre-

cio).: 

RENDIMIENTO Valor Nominal Precio 
X 

360 
Plazo Precio 

r VN p 
X 

360 
p T 

5. PAPEL COMERCIAL 

El papel comercial es un pagar~, no garantizado, con vencimiento 
fijo, es decir, el emisor se compromete a pagar al inversionista 
una cantidad fija en fecha futura sin comprometer activos especf 
ficos. Constituye un instrumento de f inanciarniento e inversi6n 
a corto plazo emitido por empresas y adquirido casi exclusivame12 
te por personas morales. 

PLUOS.-
Los- plazos de ernisi6n vartan de acuerdo a las necesidades de 
financiamiento a corto plazo de las empresas, sin embargo el 
plazo m!nimo autorizado es de 15 d!as y el mbiJno es de 91 

dtaa·. 

TASAS DE DESCUBH'l'O.-
Las emisiones de Papel Comercial pueden 5alir a tasas de des
cuento y rendimiento libre; generalmente estas tasas est!n 
por lo menos un punto porcentual por encima de la tasa de de! 
cuento primaria de CETES, pues el Papel Comercial es un ins-
trumento de mayor riesgo con respecto a CETES debido a las s~ 
quientes razones: Este instrumento no es emitido por el GobieE 
no Federal sino por empresas; por otro ládo, es hasta ahora -
un instrumento de menor liquidez ya que su mercado secundario 
no se ha desarrollado tanto como el de valores gubernarnenta-
les. 

PUCIO.-

El precio de cada pagaré est! en funci6n de la tasa de descuen 

to y los dtas a vencimiento de los t1tulos, de tal manera que 
el precio se calcula de la siguiente forma: 
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Donde: 

p V 1 - D 
T 

"""!iri) ) 

P precio del pagaré 
V valor nominal de los t1tulos 
D tasa de descuento 
T dtas a vencimiento de los t1tulos 

MONTOS LIMITES.-

El 11mite m6ximo permitido por emisora para colocarlo en el -
mercado es actualmente de 500 millones de pesos. El monto 
global autorizado en 1980 fue de 1,750 millones de pesos; pa
ra el primer trimestre de 1981 el monto global autorizado au
ment6 en un 85%, a 3,250 millones de pesos; para el segundo -
trimestre de 1981 el monto global autorizado aument5 en un 53% 
siendo de 5,000 millones de pesos, y para el Gltimo trimestre 

se autoriz6 un monto total de 10,000 millones de pesos. Para 
el ler. trimestre de 1982 se autoriz6 un incremento de 5,000 
millones de pesos al monto en circulaci6n, con un incremento 
m!ximo de 2,000 millones de pesos mensuales. 
Adem!s la emisora deber6 sujetarse a las siguientes reglas: 
la empresa no podrli emitir menos de 20 millones de pesos, y -

en caso de que utilice plazos de 15 a 29 días, el monto mSxi-
1110 que podr! e:miti:r es de 100 millones de pesos. 

B) Principios aplicables. 

Las inversiones se valGan generalmente al costo, entendiéndose -
por éste, el precio de compra mAs comisiones e impuestos. 
Los principios aplicables a valores de inmediata realizaci6n son: 

l. De la Realizaci6n 
2. Del Periodo Contable 
J. Del Valor Hist6rico Original 

l. OS LA REALIZACION. -
Este principio se aplica a esta cuenta porque la adquisici6n 

de dichos bienes se debe contabilizar cuando se realicen efe~ 
tivamente. 
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2 . DEL PERIODO CONTABLE. -
Al establecerse periodos contables o ejercicios, nace la obl! 

gaci6n de cuidar que los ingresos de un ejercicio coincidan -

con los gastos y costos atribuidos al mismo independientemen

te de que se paguen o no en dicho ejercicio: ésto es, si una 

venta de acciones o cualquier titulo valor se hace en un eje.:, 
cicio se debe regi·strar en el periodo que se hizo independie!! 

temente de que se cobre o no, igualmente sucede al comprar di 

chas titulas valor, pero con el asiento contrario. 

3 • VALOR HISTORICO ORIGINAL. -

Se deben _registrar todos los títulos-valor al precio que se -
pague por ellos, en el momento que se consideren realizables. 

C) Operaciones y su registro 

Al decir operaci6n pensamos en la ejecuci6n de un trabajo y en -
la negociaci6n o contrato sobre valores o bienes. 

a) Compra 

El comprador contabiliza el costo de una adquisici6n mediante la 

aplicaci6n de los mismos principios que le son aplicables a cual 

quier adquisici6n de activos. 

Cualquier exceso del valor o precio de compra respecto a los va

lores asignados a los activos netos identificables se reconoce -

cano crédito mercantil que se origina en la adquisici6n. 

La reexpresi6n de activos, bajo el método de compra, es congrua!! 

te con la base contable de "al costo", ya que los valores asign! 

dos repre•entan costo hist6rico para el comprador. 

El precio de compra de CETES se cit6 anteriormente. 

El precio de compra de Papel Canercial también se cit6 en el in
ciso A). 

Por compra de valores: 

Se cargar A a : 

Inversiones en acciones, 
bonos, valores, etc. 

Se abonarA a: 

bancos. 
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DETERH.INACION DEL PRECIO DE COMPRA. 

Para determinar el valor de la compra, se realiza una evaluaci6n 

del valor razonable de los elementos diferentes a efectivo. Exis 

te una variedad de técnicas que es aplicable para determinar un 

valor razonable. Por ejemplo, cuando el precio de compra inclu

ye valores que son cotizados en el mercado, dicha cotizaci6n nor 

malmente se usa para asignar el valor razonable a dichos valores, 

siempre y cuando la volatilidad o lo raquítico del mercado no -

convierta dicho valor de mercado en un indicador poco realista. 

Cuando el mercado es poco digno de confianza o no existe una co

tización, el valor razonable de los titulas adquiridos puede ser 

estimado mediante la referencia al inter€s proporcional en el va 

lor razonable de la entidad adquirida, cualquiera que sea más 

claramente evidente. 

El costo de adquisici6n incluye los gastos incurridos por el ad

quirente directamente en llevar a cabo dicha adquisici6n. 

b) Venta 

Al realizarse la venta se contabiliza el precio de los valores a 

que fueron adquiridos por el mercado. 

Al realizar esta operaci6n puede haber gastos o productos finan

cieros ya que su venta está sujeta a la cotización que en el mer 
cado de valores esta. 

Por la venta de valores: 

Se cargará a 

Bancos, gastos financie 
ros 

Se abonará a: 

Acciones, bonos y valores y 
productos financieros. 

VENTA DE CETES ANTES DEL VENCIMIENTO 

Una de las caracter!sticas principales es la liquidéz. 

El hecho de que un inversionista adquiera CETES que le falten por 

vencer 91 dias, no significa que su inversi6n tenga que ser nece 

sariamente a ese plazo. 
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Si transcurridos determinado número de d1as, el inversionista ne 

cesita su dinero, sólo tiene que notificar a su Casa de Bolsa la 

venta de sus valores con 24 horas de anticipación. 

La venta antes de vencimiento está sujeta a ligeras fluctuacio-

nes; si los CETES se venden a un precio relativamente alto, el -

inversionista recibirá más dinero por ellos aumentado su rendi-

miento, y viceversa si los vende a precio bajo. 

D) Rendimientos devengados y vencidos 

Los rendimientos devengados y vencidos deberán registrarse a su 

riguroso vencimiento. 

En la emisión de Bonos Financieros, además de los intereses nor

males, podr& pactarse una participación en las utilidades que o~ 

tenga la financiera sobre todas sus operaciones, o bien en el re~ 

dimiento o en la negociación de los valores o de los créditos 

que sirvan de garant1a especifica a la emisión o al reembolso o 

sin ellas, con premios adicionales o sorteos en efectivo o en t1 

tulos, siempre que los bonos no favorecidos por el sorteo sean -

amortizados y devenguen un interés fijo igual a los demás bonos 

de la serie. 

En la emisión de Bonos y Cédulas Hipotecarias, cuando éstos sean 

pagaderos a plazos superiores a tres años, deberán ser objeto de 

amortización por periodo no mayor de un año o sin sorteo, por p~ 

gas fijos iguales que comprendan amortizaciones e intereses, o -

por pagos iguales para amorti'zaci6n e intereses, o por pagos que 

comprendan capital e intereses, conforme a una tabla de amortiza 

ci6n formulada de acuerdo con la cuantta de la emisión y la den~ 

minación de los t1tulos. En caso de sorteo amortizarán por cada 

serie una cantidad proporcional de bonos. Sin embargo, se podrá 

pactar, cuando la naturaleza de la inversión respectiva lo just! 

fique, el aplazamiento de las amortizaciones y de los intereses 

durante los tres primeros años. 

Los sorteos ser5n p6blí~os y precedidos por un inspector de la -
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Comisi6n Nacional Bancaria y se anunciar&n mediante aviso publ! 

cado en el peri6dico oficial del domicilio de la instituci6n o 

en el de mayor circulaci6n de la localidad, en caso de no exis

tir peri6dico oficial, con ocho d1as de anticipaci6n a la fecha 

del sorteo. El sorteo se hará constar en un acta y se publica

r& nota de los nfuneros favorecidos indicando la fecha a partir 
de la cual deberán ser presentados a cobro. 

EL RENDIMIENTO A VENCIMIENTO DE CETES. 

La tasa de descuento es porcentaje que aplicado al valor nominal 
nos indica la cantidad de pesos de descuento, o bien, la suma 

que ganaremos por cada uno, si lo conservamos hasta el vencimie.!! 
to. 

Para obtener el rendimiento, es necesario relacionar la ganancia 
derivada de cada uno con la inversi6n original. 

IU:NDIMIENTO = 

r 

Valor Nominal ... Precio 
Precio 

VN p 
p X 

360 
T 

RBNDIJIIBN'l'O DE PAPEL COIBRCIAL.-

X 
360 

Plazo 

El rendimiento de los t1tulos se d~ por· el diferencial entre su 

precio de compra bajo par y su precio de venta. Los precios de 

compra Y venta se determinan libremente en el mercado en base a 

las tasas de descuento vigentes y los d!as a vencimiento de los 
t1tulos. Las tasas de descuento se ver!n afectadas por los 1110V! 

mientas de las tasas de interés en los mercados dan6sticos e in

ternacionales, oferta y demanda de los t1tulos, el prestigio y -
solidez de la empresa emisora, entre otros factores. 

Matem!ticamente la tasa de rendimiento se calcula de la siguien
te manera: 

R • 
1 (.~) 



ELECCION ENTRE LOS DIVERSOS INSTRUMENTOS DEL MERCADO DE DINERO. -

La elecci6n del empresario por Papel Comercial entre los instru

mentos que ofrece el mercado monetario, depender& básicamente de 

2 factores: del rendimiento que ofrecen los diversos instrumen-

tos, y del grado de liquidez de cada instrumento. 

Las tasas de rendimiento que paga el Papel Comercial se determi

nan en forma libre, aunque en general tendrán que ser superiores 

a las tasas ofrecidas por CETES y Aceptaciones Bancarias, al cona 

tituir un instrumento de mayor riesgo. 

NOTAS BASICAS SOBRE LOS RENDDUBNTOS PINAHCIEROS EN CE'TES. -

l. En México, las tasas de descuento y de rendimiento se calcu-

lan considerando el año comercial de 360 dtas. 

2. La tasa de descuento y la de rendimiento siempre son diferen

tes; para un mismo plazo la de rendimiento siempre es superior 
a la de descuento. 

3. 

Las f6rmulas aplicables para convertir la tasa de descuento a 
la de rendimiento y viceversa, son: 

d r d y r = 
1 + T 

1 - d _T_ 
r~ 360 

La tasa premio pagada en los reportas es una tasa de rendimien 
to, y no de descuento. 

4. Los rendimientos nominales generados por inversiones a difere~ 

tes plazo• no son ccnparables directamente. 

Un método sencillo para hacer canparaciones entre tasas de ren 

dimiento, es suponer la reinversi6n del principal m!s los in

tereses tantas veces como pertodos de inversi6n quepan en un 

año a la misma tasa de interés. 

La f6rmula general empleada para anualizar las tasas de inte
rés es: 

i' (1 + i 
T 360 f T 

-m-l -1 donde 
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i' tasa de interés anualizada 
i tasa de interés nominal 
T plazo en dias de la inversión 

E) Retenciones de Impuestos. 

DE LAS PERSONAS FISICAS (titulo IV Ley IXR 1984) 

INGRESOS EXENTOS. Art. 77 

No se pagar~ el impuesto sobre la renta por la obtención de los 
siguientes ingresos: 

INTERESES DE BONOS DEL GOBIERNO FEDERAL Y DE CETES.-

XXI. Los intereses provenientes de bonos emitidos por el Gobier 

no Federal o por sus agentes financieros, en moneda extranjera, 

en los que se establezca la franquicia de este impuesto, asi co

mo los intereses provenientes de certificados de tesorería que -
el mismo emita. 

Capitulo VIII DE LOS INGRESOS POR INTERESES. 

INGRESOS GRAVADOS.-

Art. 125. Se consideran ingresos por intereses para los efectos 

de este capitulo, los obtenidos de personas residentes en el 

pais, por los conceptos siguientes: 

INTERESES DE VALORES MOBILIARIOS COLOCADOS ENTRE EL GRAN PUBLICO 
INVERSIONISTA, 

l. Los provenientes de toda clase de bonos, obligaciones, cél.iulas 

hipotecarias, certificados de participación inmobiliarios amort! 

zables y certificados de participación ordinarios, salvo lo dis

puesto en el dltimo p~rrafo de este articulo (cuando los ingresos 

provenientes de certificados de participación ordinaria, no sean 

intereses, se estar~ a lo dispuesto anteriormente) siempre que -

sean de los que se coloquen entre el gran pablico inversionista, 

conforme a las reglas generales que al efecto expida la SHCP. 

GANANCIAS POR ENAJENACION, PREMIOS Y PRIMAS DE VALORES MOBILIA-
RIOS. 

III. Los obtenidos por la ganancia en la enajenación as! como --
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los premios y primas, con motivo de bonos, valores y otros t1tu
los de crédito, siempre que sean de los. que s.e coloquen entre el 

gran público inversionista, conforme a las reglas generales que 

al efecto expida la SHCP. No se considerarán como ingresos por 

intereses la ganancia que derive de la enajenaci6n de titulas de 

crédito cuyo plazo de vencimiento sea superior a seis meses. 

RETENCION DE IMPUESTO DEFINITIVO AL 21'. 

ART. 126. Quienes paguen los ingresos ~eñalados en el articulo 

anterior están obligados a retener el 21% de los intereses paga

dos sin deducci6n alguna. 

RBGIMEN FISCAL DE LA INVERSION EN C.E.T.E.S. 

Para Persona F1sica: 
Rendimientos obtenidos por: 

- compra-venta 
- reporto 
- préstamo 

Para Persona MOral: 

- canpra-venta 
- reporto 
- préstamo 

ASPECTOS FISCALES DEL PAPEL COMBR::IAL.-

Para la Emisora.-

IMPTO. SOBRE LA RENTA 
EXENTO ACUMULABLE 

X 
X 
X 

X 
X 

X 

De acuerdo al art. 46 f racci6n V de la ley del ISR, los descuen

tos, primas, comisiones y demás gastos relacionados con la emi-
si6n de Papel Comercial¡ son gastos deducibles. 

Para la Persona Moral que obtiene el titulo.-

Los rendimientos correspondientes a los diferenciales entre los 

precios de compra y venta de los t!tulos referidos son acumula-

bles al ingreso gravable de las personaB morales, dependiendo en 

cada caso del régimen bajo el cual se encuentra el adquirente. 

Para la Persona Ftsica que obtiene el titulo.-

La participaci6n de las personas en este mercado se hallaba limi 

tada por restricciones de carActer fiscal, debido a las disposi

ciones de los art. 125 y 126 de la ley del ISR, que gravan con -
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un 21% a loa ingresoa obte~idoa por concepto de intereaes. y a loa 

derivados de ganancia& ohtenidaa por la enajenaci~n de este t1tu 

lo, sin derecho a deducciOn alguna. 

Recientemente, esta disposici6n ha sido modificada de la siguie~ 

te manera: "quienes perciban ingresos por intereses a que se re

fieren la fracción I y III del articulo 125 de la ley del !SR no 

pagar&n este impuesto por la parte que exceda a la tasa anual b! 

sica mrucima autorizada por el Banco de México para los intereses 

devengados por depósitos bancarios"! De acuerdo con ésto, sólo 

se pagar& el 21% sobre los 12 primeros puntos de la utilidad que 

obtenga la persona física. 

Impuesto al Valor Agregado.-

Desde el punto de vista del !VA, la colocación y enajenación del 

Papel Comercial, no causa dicho impuesto, toda vez que el art. -

7o. de la ley respectiva establece, que est&n exentas las opera

ciones de enajenaci6n de t1tulos de crédito. En el caso espec1-

f ico del Papel Comercial, estos instrumentos constituyen pagarés 

que, conforme a la Ley General de T1tulos y Operaciones de Crédi 

to, est!n t1picados como T1tulos de Crédito. 

F\ Variaciones al Valor de ;,dquisición 

FWCTUACIOllBS EN IDS REllDDIIEllTOS DE CBTBS.

Ejemplo1 

Un inversionista adquiere CETES a 91 d1as a una tasa de des-
cuento de 53.91\ 

a) ¿Cu&l .. el rendimiento si lo• conserva a vencimiento? 

r .. _JL 
p 

X 

D = 10,000 

.lli 
91 

• 

• 5391 
360 X 91 

1,362.73 

ll0,000 - 1362,73) 

1,362. 73 

X _1!Q_ 
91 

.. 62.42\ 

1) Reforma publicada en el diario oficial del lunes 8 de febre
ro de 1983. 
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b) ¿Cu~l ea el rendimiento a.i los. vende " los. 20 d1as. con un 
descuento de 53.5%7 

Precio de Venta 

Precio de Canpra 

360 

PV = 10,0.0Q - (10,000 X ~S 35 o X (91 - 20) 
36Q 

8,944.86 

Pe= 10,0.00 - (10,0.00 X ·~~~l X 91) 

8,637.28 

8,944.86 - 8,637.28 360 
r = 

Pv - Pe 
Pe X---= 8,637.28 X ~ 64.10% 

En el ejemplo anterior notamos que al vender sus CETES antes del 
vencimiento, el inversionista obtuvo un rendimiento diferente al 
•rendimiento a vencimiento" de los tttulos; es decir, cuando co~ 
pr6 los valores, el rendúniento garantizado que generarla su in
versi6n si la conservara hasta el vencimiento serta de 62.42% 

anual. 

En el transcurso de los 20 d1as que duro la inversi6n, los valo
res se apreciaron considerablemente, (disminuyendo la tasa de 
deacuento) por lo que al venderlos, el rendimiento percibido fue 
auperior al •rendimiento a vencimiento". 

Obviamente que la posibilidad de ganar mas de lo esperado va uni 
da a la de ganar menos del rendimiento a vencimiento. Este Olti 
mo supueato ae dar1a en el mcaento en que el precio de los CETES 
&\mentara en foraa ala lenta de lo eaperado. 

Cuando se venden antes de vencimiento en las tasas de descuento 
(y de rendimiento) , que son mayores conforme mayor sea el plazo 

por vencer que les falte a lo• tttuloa. 

llBOOllEllDACION. -

Si uated desea evitar cualquier posible f luctuaciOn en loa rend! 

mientas de au inverai6n, puede planear de modo que el dta que n! 
cesite su dinero, coincida con el vencimiento de la emisi6n que 
usted adquiere. 
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o bien, puede recurri.r a las. ope.J;aci.ones. de reporto. 

EL ruu>ORJ.'0,-

Las person.:is invierten su dinero a plazos muy cortos y que -

conocen en forma precisa la fecha en la que deben retirarlo, y -
que ademAs, no quieren correr riesgo alguno por las fluctuacio-

nes de precios, recurren a la operaci6n de reporto. 

El reporto es una operaci6n mediante la cual la Casa de Bolsa 
vende CETES a su cliente 1 comprometi'€mdose la primera a recomprar 

los títulos después de un plazo acordado, al mismo precio pagado 
por el cliente rn~s un premio (equivalente a la tasa de interés) • 

El cliente por su parte, se ob.l.iga a vender -al finalizar el pl~ 

zo acordado- los mismos tt.tulos a la Casa de Bolsa y recibir a -· 
cN11bi·o el precio pagado previ'amente, m~a el premio. 

El plazo del reporto no puede ser menor a tres días, ni mayor a 

45. 

El reporto es una operaci6n que permite al cliente de una Casa -
de Bolsa traspasar las posibles fluctuaciones de su 1nversi6n a 

la Casa de Bolsa y tener garantizado un rendimiento en un plazo 

fijo. 

EL PRESTAMO • .,. 

Mediante esta ope4aci6n, la Casa de Bolsa solicita a su cliente 

le p~este sus CETES. 

Con los CETES obtenidos en préstamo, la Casa de Bolsa procederA 

a venderlos o a reportarlos a otros inversionistas. 

El beneficio que se deriva de la operaci6n de préstamo para el -

cliente, consiste en el interAs adicional que la Casa de Bolsa -

l~ p.:ig.;u:á. Usualmente los intereses adicionales ¡::::igad::is -· ... 
clientela por prestar sus valores a la Casa de Bolsa son reduci

dos, pero permiten aumentar el rend1:miento global de la inversi6n 

sin esfuerzo alguno. 

Por lo que respecta al PAPEL COMERCIAL.-

El monto que la e111presa conservara en efectivo y en valores neg~ 
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ciables dependerá del costo de mantener efectivo (que estará me

dido por los intereses perdidos) y del costo de liquidar sus va

lores siempre que necesiten de fondos, de tal manera que el sal

do 6pti:mo de efectivo que conviene conservar se determinará cua~ 

do la suma de ambos costos sea la minima. De lo anterior pode-

moa deducir que, en general, la decisi6n del empresario entre 

mantener efectivo y valores negociables dependerá básicamente de 

2 factores: 

Las tasas de rendimiento que ofrezcan 
estos valores y 
Los costos de transacci6n. 

Cuando las tasas de interés del mercado aumentan, el costo de man 

tener efectivo se eleva; por otro lado, cuanto más cueste ~n tér 

mi:nos de llamadas telef6nicas, comisiones a corredores, etc.) com 

prar o vender instrumentos en el mercado monetario, tanto más la 

compañía se inclinará por retener efectivo. No obstante, si la -

compañia es una participante importante en el mercado de dinero, 

su costo de transacci6n puede reducirse casi a cero al distribuir 

el elemento fijo del costo entre un gran nlimerode transacciones. 

GJ Informes y presentaci6n en el balance 

Su presentaci6n en el balance será: 

BALANCE GENERAL AL 

ACTIVO 

Circulante 

menos: 
6 

m!s1 

·CIA. "J", S.A. 

DE 

Inversiones en acciones 
bonos y valores $ 

Fluctuaciones en Inversiones $ 

NETO $ 

DE 

•a=••a:•~••=a= 



CAPITULO IV 

C' !' f: ll T A S POR COBRAR 



CUENTAS POR COBRAR 

A) Concepto. 

D1cese de aquellos activos de una empresa que representan dere-

chos para exigir de un deudor el pago de una prestaciOn en dine

ro. 

Las cuentas por cobrar, representan derechos exigibles, origina

dos por ventas, servicios prestados, otorgamiento de pr~stamos o 

cualquier otro concepto an!logo. 

Las cuentas por cobrar pueden estar representadas por saldos en 

cuentas corrientes o bien, estar amparadas por documentos. 

Las cuentas por cobrar en moneda extranjera, deberán valuarse al 

tipo de cambio en vigor a la fecha de los esta~~s financieros. 

La administración de cuentas por cobrar involu~ra muchas decisio 

nes complejas e interrelacionadas. Al fijar nuestros ténninos -

de venta, de cierto modo definimos el mercado en general que de

seamos servir. Luego tendremos que seleccionar de ese mercado -

aquellos clientes a quienes les vamos a conceder crédito. Prime 

ro ser! necesario para ese efecto definir lo que entendemos por 

un riesgo aceptable. Evaluaremos entonces a nuestros solicitan

tes de crédito comparándolos contra este estándar. Si satisfacen 

nuestros requisitos, se les otorga crédito y ei ~itimo paso será 

entonces cobrar las cuentas que adeuden. 

Estas decisiones implican tanto riesgo, ccxno incertidumbre. Nun 

ca podremos saber con precisiOn si un cliente nos pagará y menos 

cuándo lo hará. Lo mis que podemos hacer es estimar la probabi

lidad de que un cliente nos pague. 

La necesidad de Capital de Trabajo estará supeditada al tiempo -

requerido para convertir las cuentas por cobrar en efectivo, por 

lo tanto, mientras menos tiempo se requiera para cobrar dichas -

cuentas, menos ser! el importe del Capital de Trabajo. 

Los incrementos o reducciones que se tengan que hacer a las esti 
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maciones, con base en los estudios de valuación, deber&n cargar

se o acreditarse a los resultados del ejercicio en que se efec-
taen. 

Las cuentas por cobrar, en moneda extranjera deber&n valuarse al 

tipo de cambio bancario vigente a la fecha de los Estados Finan
cieros. 

B) Principios aplicables 

En este inciso trataré todo lo que se refiere a la aplicación de 

los Principios Contables, inherentes a esta cuenta (cuentas por 
cobrar) los cuales son: 

1.- Del valor histórico 
2.- De la Realización 
3.- Del Per1odo Contable 

l. DEL VALOR HISTORICO: 

Este principio se aplica a cuentas por cobrar, porque se de-

ben registrar al valor pactado en el momento de verificarse -

la transacción, o sea que deben computarse al valor pactado -

originalmente, pero se pueden modificar, si el valor pactado 

lo hace también, para representar lo que en forma razonable -

se espera obtener. Pueden haber en esta transacción: descue~ 

tos, bonificaciones, estimaciones de cobro dudoso, etc. 

El valor pactado deber& modificarse para reflejar lo que en -

forma razonable se espera obtener en efectivo, especie, créd~ 

to o servicios de cada una de las partidas que lo integran; -

esto requiere que se le dé efecto a descuentos y bonificacio

nes pactadas, as1 como a las estimaciones por irrecuperabili

dad o dif1cil cobro. 

El importe de las partidas que se consideran irrecuperables o 

de dif1cil cobro, se podr&n cuantificar efectuando un estudio 

que sirva de base para determinar el valor de las que ser&n -

deducidas o canceladas y tener posibilidades de establecer o 

incrementar las estimaciones necesarias, en previsión de los 

diferentes eventos futuros cuantificables que puedan afectar 
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esta cuenta, mostrando as1 el valor estimado de recuperación 

de los derechos exigibles. 

2. DE LA REALIZACION: 

Las cuentas por cobrar deberán registrarse cuando se lleven a 

cabo, y se deberán ir ajustando cuando sufran eventos poste-

rieres (como se indica en el principio anterior). 

No se podrán contabilizar cuentas que todavia no se efectúen 

o se lleven a cabo las transacciones. 

3. DEL PERIODO CONTABLE: 

Deberán registrarse las transacciones en el ejercicio que se 

realicen y no en otro. 

C) Operaciones y su registro 

Las cuentas por cobrar tienen su origen en ventas a crédito, seE 

vicios prestados, préstamos o cualquier otro concepto análogo. 

A continuaciOn se pondr&n esquemas que ejemplifiquen el origen: 

Transacciones 
para lo cual 
fue constitui 
da la entidad 

Transacciones 
distintas a 
aquellas para 
lo cual fue -
constituida -
la entidad. 

Venta de Mercanc1as 
o 

Prestación de Servicios 

Préstamos a: 
a) Accionistas, 
b) Funcionarios y Empleados 
c) Ventas de Activo Fijo, 
d) Otros conceptos an4logos. 

Definiré cada uno de los conceptos que dan el origen de cuentas -

por cobrar: 

l.- Ventas a Crédito 
2.- Prestaci6n de Servicios 
3. - Préstamos 

1. VENTAS A CREDITO: 

También llamadas ventas en abonos, que son el: 
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Regimen especial en que se ubican algunas empresas cuyas ven
tas son a plazos y qua por tal circunstancia, aun cuando han 

realizado la venta, tienen que esperar a recuperar su cobran

za para realizar la utilidad. 

2. PRESTACION DE SERVICIOS: 

Cosa o servicio que se entrega. Existen empresas que sólo se 

dedican a la prestación de servicios, a las cuales se les pa

ga en partes o sea tienen un sistema de cuentas por cobrar. 

3. PRESTAMOS: 

Contrato por el cual una persona entrega a otra, llamada pre~ 

tatario, una cantidad de dinero o bienes de distinta especie 

para que éste los use por alg6n tiempo con la obligación de -

restituirlos posteriormente, los cuales se pueden ir dando en 

mensualidades y pueden ser otorgados a: 

Accionistas, 
Funcionarios y 
Empleados. 

En términos generales el registro de las operaciones en la Canta 

bilidad se puede efectuar sobre las dos bases siguientes: 

l. Sobre la base de efectivo 
2. Sobre la base de devengado 

Sobre la base de efectivo, el registro contable de la operación 

se efectúa precisamente cuando se hace el cobro o el pago que co 
rresponda. 

El segundo procedimiento consiste en anotar la operación, en la 

contabilidad precisamente en la fecha en que se devenga, es decir, 

en el momento en que nace el derecho de cobrar una determinada co 

sa. 

Este último procedimiento se considera el correcto, ya que las -

operaciones se registran en la contabilidad en la fecha en que -

se celebran, independientemente de que se efectúen los cobros en 

fechas posteriores. 



Cuentas por cobrar, se ajusta, calculando la pérdida probable -

por cuentas incobrables, ya sea por medio de un i sobre su saldo 

tomando como base las pérdidas sufridas en ejercicios anteriores, 

o examinando cuenta por cuenta para conocer tanto el tiempo que 

tien~n de vencidos, como los antecedentes de los deudores, y de 

acuerdo con el riesgo, aplicar en cada caso un % de pérdida pro

bable. 

Una vez conocida la pérdida probable por cuentas incobrables su 

importe se debe cargar en la cuenta de Gastos de Venta, si las -

cuentas provienen de la venta de mercanc1as, o en las de Gastos 

y Productos Financieros, si proceden de otras operaciones; por -

ejemplo, préstamos en efectivo; y abonar en una cuenta que se 

llama Provisión para Cuentas Incobrables. 

Suponglarnos, que al terminar el ejercicio, el saldo de las cuen

tas por cobrar es de $350,000.00 sobre los cuales se calcula el 

1% de pérdida probable. 

350,000.00 X .01 3,500.00 pérdida probable 

En caso de que provengan de la venta de mercanc1as, el asiento -

de ajuste serS: 

Gastos de ventas 
Provisión para 
cuentas inco
brables 

3,500.00 

3,500.00 

Por el contrario, si proceden de operaciones distintas a la ven

ta de mercanc1a, el asiento de ajuste es: 

Gastos y Productos Fina~ 
cieros 

Provisión para 
cuentas incobra 
bles 

3,500.00 

3,500.00 

Los incrementos o reducciones que se tengan que hacer a las esti 

maciones, con base en los estudios de valuación, deberán cargar

se o acreditarse a los resultados del ejercicio en que se efec-

tGen. 

Las cuentas a cargo de compañ1as tenedoras, subsidiarias, afilia 



das y asociadas deben presentarse en rengl6n por separado dentro 

del grupo cuentas por cobrar. 

D) Cobro 

Cobro es percibir o recuperar lo que otro nos debe. 

El cobro a nuestra clientela, puede hacerse con: 

a) Descuento 
b) Endoso 
c) Interlis 
d) Rebajas y bonificaciones 

Se entiende por: 

a) Descuento 

La reducci6n de un adeudo por liquidarlo antes de su vencimiento. 

Se realiza sobre el precio de venta, normalmente condicionado a 

un pronto pago o a la compra de grandes cantidades. Puede esta

blecerse en forma directa o en cadena, este último no debe acumu 

larse. A esto también se le llama, descuento sobre ventas. 

b) Endoso 

Medio para transmitir los derechos que ampara un documento. Es

te término significa "al dorso", en virtud de que materialmente 

se realiza mediante la firma que se inscribe al dorso del docu-

mento. 

Existen tres clases de enaosos: 

l. En Propiedad 
2. En Procuraci6n o al Cobro 
3. En Garantia o en Prenda 

L EN PROPIEDAD: 

Es el que transfiere la propiedad del titulo y todos los dere 

chos a lil inherentes. 

2. EN PROCURACION O AL COBRO: 

Es el que no transmite la propiedad del titulo sino q~e s6lo -

confiere al endosatario facultades para gestionar o procurar -

su cobro. 
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3. EN GARANTIA O EN PRENDA: 

Es aquel que se da al endosatario como prenda para garantizar 

el cumplimiento de otra obligación. Comprede las facultades 

del endoso en procuración. 

c) Interés 

Es aquél rédito o provecho que produce un capital prestado o in

vertido en valores. 

Adem&s es la parte proporcional, expresada en porcentajes o cen

tésimas, que el rédito representa con relación al capital. 

Por lo general se cobran intereses cuando el cliente se demora -

en pagarnos. 

Los intereses por cobrar no devengados que hayan sido incluidos 

formando parte de las cuentas por cobrar, deben presentarse dedu 

ciéndose del saldo de la cuenta en la que fueron cargados. 

d) Rebajas y Bonificaciones 

Por rebaja se entiende la disminución que se hace sobre un pre-

cío. 

y por bonificación, la deducción obtenida o concedida sobre el -

precio de un bien por deficiencias en calidad, cantidad o plazo 

de entrega. 

Todas estas formas de cobro se har~n dependiendo del cliente y -

de las condiciones pactadas con él, y la forma en que muestre su 

liquidez para con nosotros. 

En términos generales se puede decir que los costos de cualquier 

esfuerzo adicional de cobranza no deben superar a los ingresos -

adicionales que se obtendr1an derivados de este esfuerzo. 

E) Cuentas Incobrables y de Cobro Dudoso 

La probabilidad de que el cliente nos pague no está exclusivamen

te en función del esfuerzo de cobro. El intervalo de tiempo que 

haya transcurrido desde el 6ltimo pago, as1 como todos los dem!s 
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factores que se toman en cuenta en la evaluación del crédito, in 

fluyen sobre la probabilidad de cobro. As1 como es necesario re 

currir a los registros del pasado para desarrollar nuestros sis

temas de evaluación, de igual manera las probabilidades de cobro 

podrfin determinarse mediante una evaluación estad1stica de nues

tra experiencia de cobro. 

Las Cuentas Incobrables o de Cobro Dudoso, son como su nombre lo 

dice aquellas que no se nos van a pgar o que dudamos que nos pa

guen. 

Para determinar el monto de las cuentas de cobro dudoso, existen 

varios procedimientos, siendo los principales: 

l. % sobre el saldo de la cuenta de clientes 
2. % sobre las ventas 
3. % sobre cada saldo de cobro dudoso 

La cuenta de estimación para cuentas de cobro dudoso es comple-

mentaria de activo y se presentará disminuyendo el saldo de cuen 

tas por co rrar. 

Además de mantener un departamento de cobranza eficiente, también 

podemos asegurarnos de la conversión de las cuentas por cobrar -

en efectivo, mediante el empleo del seguro de crédito. El segu

ro de cr~dito está diseñado para proteger a los fabricantes, ma

yoristas y agencias de publicidad, de pérdidas extraordinarias -

por conceptos de crédito. As1 como podemos asegurar nuestra pla~ 

ta contra un incendio, también podemos asc>gurar nuestras cCJentas 

por cobrar contra pérdidas extraordinarias. Si un banco nos otar 

ga un credito garantizado con nuestras cuentas por cobrar, podrá 

exigirnos que aseguremos esas cuentas nombrándolo a él como bene 

ficiario. 

F) Anticipos a Proveedores. 

Cuenta, la cual se considera como cuentas por cobrar, por ser di 

nero que por adelantado le pagamos a nuestros proveedores, la 

cual se puede considerar por cobrar, porque si el pacto no se lle 

ga a cumplir (servicio, surtirnos mercanc!as, etc.) se puede pe-
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dir la devolución del dinero inmediatamente. 

G) Informes y presentación en el Balance 

Tomando como base su disponibilidad las cuentas por cobrar pue-

den clasificarse en: 

l. De exigencia inmediata o a corto plazo 
2. De exigencia mediata o a largo plazo 

1. CORTO PLAZO: 

Plazo no mayor de un año, posterior a la fecha de Balance ex

ceptuando los casos en que el ciclo normal de operaciones 

exceda de este periodo. En este caso se presentar~ una nota 

en los estados financieros. 

2. LARGO PLAZO: 

Plazo mayor de un año o al ciclo normal de operaciones. 

Las cuentas por cobrar a corto plazo, deben presentarse en el Ba 

lance General como activo circulante, inmediatamente después del 

efectivo y de las inversiones en valores negociables. 

Las cuentas por cobrar a largo plazo, deben presentarse en el ac 

tivo no circulante. 

Los grav&menes que recargan sobre las cuentas por cobrar, deberán 

quedar claramente establecidos en el Balance General, o en las -

notas a los estados financieros. 

La cuenta de Provisión para Cuentas Incobrables es complementaria 

de activo, de naturaleza acreedora; se presenta en el Balance Ge 

neral disminuyendo el saldo de cuentas por cobrar en esta forma: 

Atendiendo a su origen, se pueden formar dos grupos de cuentas -

por cobrar: 

a) A cargo de clientes 
bl A cargo de otros deudores 

Dentro del primer grupo se deben presentar los documentos y cue~ 

tas a cargo de clientes de la entidad, derivados de la venta de 
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mercanc!as o prestaci6n de servicios, que representen la activi

dad normal de la misma. En el caso de servicios, los derechos -

devengados deben presentarse como cuentas por cobrar aOn cuando 

no estuvieren facturados a la fecha de cierre de operaciones de 

la entidad. 

En el segundo grupo, deberán mostrarse las cuentas y documentos 

por cobrar a cargo de otros deudores, agrupándolas por conceptos 

y de acuerdo con su importancia. 

Estas cuentas se originan por transacciones distintas a aquellas 

para las cuales fue constituida la entidad tales como: pr~stamos 

a accionistas y a funcionarios y empleados, reclamaciones, ventas 

de activo fijo, impuestos pagados en exceso, etc. Si los montos 

involucrados no son de importancia, pueden mostrarse como otras 

cuentas por cobrar. 

Las cuentas a cargo de compañ!as tenedoras, subsidiarias, afilia 

das y asociadas deben presentarse en rengl6n por separado dentro 

del grupo cuentas por cobrar, debido a que frecuentemente tienen 

caracter!sticas especiales en cuanto a su exigibilidad. Si se -

considera que estas cuentas no son exigibles de inmediato y que 

sus saldos más bien tienen el carácter de inversiones por parte 

de la entidad, deberán clasificarse en capitulo especial dentro 

del activo no circulante. 

Los saldos acreedores en las cuentas por cobrar, deben clasifica! 

se como cuentas por pagar, si su importancia relativa lo amerita. 

Los intereses devengados, as! como los costos y gastos incurridos 

reembolsables, que se deriven de las operaciones que dieron ori

gen a las cuentas por cobrar, deben considerarse corno parte de -

las mismas. 

Los intereses por cobrar no devengados que hayan sido incluidos 

formando parte de las cuentas por cobrar, deben presentarse dedu 

ci~ndose del saldo de la cuenta en la que fueron cargados. 

Cuando el saldo en cuentas por cobrar de una entidad, incluya paE_ 

tidas importantes a cargo de una sola persona f!sica o moral, su 



importe deber& mostrarse por separado dentro del rubro genérico 

cuentas por cobrar, o en su defecto, revelarse al través de una 

nota a los estados financieros. 

Cuando existan cuentas por cobrar y por pagar a la misma persona 

ftsica o moral, deberán, cuando sea aplicable, compensarse para 

efectos de presentación en el balance general, mostrando el sal

do resultante como activo o pasivo segan corresponda. 

Las estimaciones para cuentas incobrables, descuentos, bonifica

ciones, etc., deben ser mostradas en el balance general como de

ducciones a las cuentas por cobrar. En caso de que se presente 

el saldo neto, debe mencionarse en nota a los estados financieros 

el importe de la estimaci6n efectuada. 

De quedar claramente establecido en el balance general, o en las 

notas a los estados financieros, la situación de las cuentas por 

cobrar con respecto a gravámenes de cualquier tipo que recaigan 

sobre ellas, restricciones que tengan por estar condicionada su 

recuperabilidad a terrninaci6n de obras, prestaci6n de servicios, 

etc. 

cuando existan cuentas y documentos por cobrar en moneda extran

jera deberá revelarse este hecho en el cuerpo del balance general 

o en una nota a los estados financieros. 

Tratándose de cuentas por cobrar a largo plazo deberán indicarse 

los vencimientos y tasas de interés, en su caso. 

Deberá revelarse el monto del pasivo contingente para la entidad 

por documentos y cuentas por cobrar vendidos o descontados con -

responsabilidad para la entidad. 

Los saldos a cargo de propietarios, accionistas o socios de una -

entidad, que representen capital suscrito no exhibido, nodeber&n 

incluirse dentro del rubro de cuentas por cobrar. 

H) Informes por antiguedad de saldos 

Es dif1cil evaluar la actuación del departamento de crédito. De 
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terminar la rotaci6n de cuentas por cobrar es probablemente una 

medida demasiado burda para tener un buen control. Una medida -

de control un poco más refinada es el análisis de antiguedad de 

los saldos de las cuentas. Cuando este trabajo se realizaba ma

nualmente, representaba una tarea dificil. Mediante el empleo -

de computadoras, se puede hacer mensualmente un análisis de ant! 

guedad de saldos, as1 como tambieñ obtener una relación de las -

cuentas vencidas. 

La cédula de análisis proporciona s6lo una medida indirecta para 

juzgar la experiencia de cobro. Un procedimiento más directo es 

el calcular la antiguedad de la cuenta a la fecha de cobro. De 

all1 que podríamos determinar el porcentaje de nuestras ventas -

que fueron pagadas dentro de 30 d1as. entre 30 a 60 días y as1 -

sucesivamente. Si la administraci6n as1 lo deseara, se podrán -

efectuar desgloces más detallados. Si la administraci6n deseara 

una cifra resWTien, podr1amos determinar el promedio de tiempo de 

cobro a la fecha de los que se realicen. 

Estos métodos para evaluar la administraci6n de cuentas por co-

brar tienen un problema com~n. Miden dos cosas al mismo tiempo: 

la eficiencia en la concesi6n de crédito y la eficiencia en el -

cobro de las cuentas vencidas. Si nuestros términos y nuestros 

estfuldares de crédito son liberales, la presi6n estará en el de

partamento de cobranza para acelerar el flujo de fondosprovenie~ 

tes de las cuentas por cobrar. Si somos muy conservadores, pue

da ser que no necesitemos un departamento de cobranza. 

A continuaci6n se presenta un formato del Informe por Antiguedad 

de Saldos: 

Ndmero Saldo Saldo No Saldos Vencidos 
de ante- a la venci a a a a a más de 

Cuenta Nombre rior fecha dos 30 60 90 120 120 d1as 

1 

l 
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CAPITULO V 

PAGOS ANTICIPADOS 



PAGOS ANTICIPADOS 

A) Concepto 

Los pagos por anticipado son erogaciones por servicios pendien-

tes de recibir, se aplican a resultados, atendiendo al tiempo en 

que se obtenga el servicio. 

Algunos pagos anticipados son: 

Prima de seguro 
Int¿reses pagados por anticipado 
Rentas pagadas por anticipado 
Comisiones por devengar 

A continuaci6n se definir~n en forma breve cada una de ellas: 

PRIMA DE SEGURO: 

Cuando se paga antes de que venza, la cantidad adicional, que 

debe dar el asegurado a la empresa aseguradora para obtener -

el beneficio contratado. 

INTERESES PAGADOS POR ANTICIPADO: 

Son los intereses que se pagan antes de la fecha de vencimien

to del cr€!dito. Este caso se presenta en los pr€!stamos en los 

que los intereses se descuentan a la cantidad originalmente -
recibida. 

RENTAS PAGADAS POR ANTICIPADO: 

Son el importe de una o varias rentas mensuales, semestrales, 

o anuales, correspondientes al local que ocupa el negocio que 

aan no estando vencidas se hayan pagado anticipadamente. Es

tos pagos anticipados se hacen por estipularlo as1 el contra

to de arrendamiento o por convenir a los intereses del que los 
efectae. 

COMISIONES POR DEVENGAR: 

Remuneraci6n que recibe una persona antes de que realice actos 

de comercio, encomendados por aquella que le paga. 

Por lo general se establecen porcentajes del monto de la ope-
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raci6n. 

a) Distinci6n con los cargos diferidos 

La distinci6n con los cargos diferidos es, que estos tienen la -

caracter1stica de que los servicios ya fueron recibidos, y sus -

beneficios alcanzan ejercicios futuros. 

Se vienen considerando como cargos diferidos los: 

Gastos de instalaci6n 
Gastos de Organizaci6n 
Gastos Preoperativos 

Como GASTO DE INSTALACION se entiende: 

Las erogaciones que se hacen en adaptaciones, mejoras acondi

cionamientos de establecimientos que se efectaan cuando se 

inicia un negocio, pero que, en realidad sus beneficios se ex 

tienden a varios años posteriores. 

Como GASTOS DE ORGANIZACION se entiende: 

El importe de los pagos realizados para la organizaci6n ini-

cial de la entidad. 

Como GASTOS PREOPERATIVOS se entiende:3 

Una empresa en la etapa preoperatoria es uua empresa nueva c~ 

yas actividades se encuentran encaminadas a iniciar sus oper~ 

ciones comerciales o industriales, tales como adquirir equi-

pos, organizar su administraci6n y su producci6n, desarrollar 

lus productos o servicios que planea vender, desarrollar su -

mercado, contratar su personal, etc. 

Este concepto es también aplicable a empresas ya en operaci6n 

que adoptan un nuevo giro o un ramo de actividad diferente. -

En efecto, una empresa en operaci6n, puede enfrentarse a una 

situaci6n an&loga, a la de una empresa en etapa preoperatoria, 

3) Bolettn sobre princ1p1os aplicables a partidas o conceptos es 
pec1ficos C.8 Intangibles. 
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cuando habiendo ya atravesado por la etapa de investigación y 

desarrollo ha decidido llevar a cabo una investigación en la 

creación o formaci6n de un centro de producción o de utilidad 

diferente o de distinta naturaleza y caracter!sticas a los ya 

existentes. 

La etapa preoperatoria concluye cuando la empresa inicia sus 

actividades mercantiles, de producción o de servicio, en for

ma comercial. En algunos tipos de industria, el cambio de la 

fase preoperatoria a la fase operativa se hace en forma gra-

dual. Pueden estarse realizando actividades de preparaci6n -

en algunos aspectos del negocio, al mismo tiempo que se real! 

zan ventas en forma comercial. Gradualmente se va dirigiendo 

el énfasis de los esfuerzos hacia las actividades de produc-

ci6n, venta o servicio que constituyen el objeto del negocio. 

Por "hacerlo en forma comercial" se entiende que el producto 

o servicio se vende o se ofrecen en forma constante, en una -

calidad aceptada por los clientes y no para fines experiment~ 

les o a prueba, no cano desperdicio. Generalmente, al iniciaE 

se las actividades en foi:ma comercial, los esfuerzos se orie~ 

tan principalmente a las mismas; antes de iniciarse, por el -

contrario, se orientan principalmente hacia las actividades -

preoperatorias. se entra en la etapa operativa independient~ 

mente de que se alcance un nivel redituable en las operacio-

nes, de que haya a6n algunas labores preoperatorias por term! 

nar o de que se opere a un porcentaje de capacidad deseable. 

Los gastos que hace una empresa durante la etapa preoperato-

ria tienen por objeto, y hacen posible, llegar a obtener in-

gresos en el futuro al alcanzarse la etapa operatoria. Conse 

cuentemente, los ingresos que se obtengan en el futuro se aso 

cian con los gastos preoperatorios que fueron necesarios para 

obtenerlos. 

No resulta apropiado mostrar todos los gastos preoperatorios -

como pérdidas durante la etapa preoperatoria, pues normalmen

te no se puede hablar de pérdidas cuando ann no se ha empeza

do a operar. 
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Debido a lo anterior, no obstante que las incertidumbres in-

herentes a esta etapa de una empresa impiden juzgar sobre la 

absorci6n futura de los gastos preoperatorios, mientras haya 

incertidumbre, ~stos habrán de diferirse para ser amortizados 

cuando se alcance la etapa operatoria. 

Sin embargo, puede ocurrir que algunos proyectos o tareas 11~ 

vados a cabo durante la etapa preoperatoria tengan que ser -

abandonados porque resulte claro que no ser~n aprovechables -

durante la etapa operatoria. Los costos asociados con ellos 

s1 deben considerarse como pérdidas en la etapa preoperatoria, 

por haber desaparecido la incertidumbre de su posible absor-~ 

ción. 

AMORTIZACION DE LOS GASTOS P,REOPERATORIOS 

La amortizaci6n debe iniciarse irunediatamente que la empresa 

deja la etapa preoperatoria. El periodo de amortizaci6n por 

lo general será corto, pues se estima que son los primeros -

años los que se beneficiarán de los gastos preoperatorios in

curridos, y además es un hecho que la empresa va sufriendo 

cambios graduales que modifican lo organizado inicialmente. -

El método de amortizaci6n será normalmente en 11nea recta; sin 

embargo, algunas de las partidas capitalizadas podrán ser de 

una naturaleza tal que alg6n otro método sea más adecuado con 

base a unidades de producci6n, saldos decrecientes, etc. 

REGLAS DE INFORMACION 

En los estados financieros que se formulen de empresas en la 

etapa preoperatoria, debe revelarse este hecho, as1 como la -

fecha estimada de iniciación de operaciones. Considerando su 

importancia relativa, deberá revelarse el monto de los proye~ 

tos descontinuados o abandonados. 

Al iniciarse la etapa operatoria, deberá revelarse el método 

de amortización que se vaya a seguir por la empresa. ~onnal

mente esta revelación formará parte de la descripción de las 

pol1ticas contables, que la empresa sigue. 
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Consecuentemente, deberá aclararse que la amortizaci6n de los 

gastos preoperatorios se definirá e iniciará al comenzar la -

etapa operatoria. 

Los por cientos máximos autorizados (ISR 1984 art. 43) tratá~ 

dose de gastos y cargos diferidos, asi como para las erogaci~ 

nes realizadas en periodos preoperativos son los siguientes: 

l. 5% para cargos diferidos 
2. 10% para: 

a) erogaciones realizadas en periodos preoperativos. 

b) regalias por patentes de invenci6n o de mejoras, marcas, -

nombres comerciales, por dibujos o modelos, planos, f6rmulas 

o procedimientos, por informaciones relativas a experiencias 

industriales, comerciales y cientificas y en general por asi~ 

tencia técnica o transferencia de tecnologia, asf como para -

otros gastos diferidos. 

Los requisitos de las deducciones (.ISR 1984 art. 136) para INTE

RESES DE PERIODOS PREOPERATIVOS. 

Por lo que hace a los intereses pagados en los años anteriores a 

aquél en que se inicia la explotaci6n de los bienes, éstos se p~ 

drán deducir, procediendo como sigue: 

Se sumará la totalidad de los intereses pagados hasta el año in

mediato anterior a aquél en que principió a producir ingresos el 

bien o bienes de que se trate. Dicha cantidad se dividirá entre 

el nCunero de años improductivos y el cociente se sumará, en su -

caso, a los intereses pagados en cada uno de los años producti-

vos hasta amortizar el total de dichos intereses. 

B) Principios aplicables. 

En este segundo inciso del capitulo V trataré lo que se refiere 

a la aplicaci6n de Principios de Contabilidad inherentes a gas-

tos anticipados, los cuales son: 

l. Revelación Suficiente 
2. Realización 
3. Perfodo Contable. 



l. REVELACION SUFICIENTE: 

Se deben presentar los gastos pagados por anticipado en fonna: 

clara y 
comprensible 

y si es necesario en forma detallada en un reporte anexo a -

los estados financieros. 

2. REALIZACION: 

Todos los pagos que por anticipado hagamos, deberán contabili 

zarse en el momento que se efectúen. 

3. PERIODO CONTABLE: 

Se aplica este principio porque la informaci6n derivada de t~ 

dos los pagos que por anticipado efectúe la empresa, deberán 

presentarse en determinadas fechas las cuales coincidirán con 

las del Balance General y Estado de Resultados, para que se -

puedan hacer los comentarios y observaciones al respecto. 

C) Operaciones y su registro 

a) Origen 

Los pagos por anticipado tienen su origen: 

De los ir.lportes de los pagos por anticipado pendientes de de

vengar. 

Del importe de todos los pagos por anticipado que se efectúen. 

La cuenta de pagos anticipados se irá disminuyendo, conforme se 

vayan devengando durante el ejercicio. 

b) Aplicaci6n a resultados 

Los pagos anticipados se aplicarán a resultados, atendiendo al -

tiempo en que se obtenga el servicio, ejemplo: 

Cada vez que se contrate y se pague un seguro 

se cargará a Pagos por anticipados (primas de seguro¡ 

y se abonará a Caja y/o Bancos 
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Cada vez que se obten ta el s.erv ic io se calculará su importe pro

porciona !.mente al tiempo trans.currido y 

se cargará a Resultados 

y se abonará a Pagos anticipados (primas de seguro) 

Por lo que respecta al registro: 

PRD4AS DE SEGURO: 

Cada vez que se pague a las -
compañías aseguradoras primas 
no vencidas o pagadas por an
ticipado sobre contratos de -
seguro. 

Por la parte proporcional que 
de las primas se vaya devenga_!! 
do. 

El importe de parte devengada de las primas de seguro se debe 

cargar en las cuentas de Gastos de Venta y Gastos de Administra

ci6n, de acuerdo con el importe de los valores asegurados en ca

da departamento, y abonar a esta cuenta para que en ella quede -

el saldo que debe figurar en el Balance General. 

RENTAS PAGADAS POR ANTICIPADO: 

Cada vez que el comerciante -
pague por anticipado el impor 
te de una o varias rentas se= 
mestrales o anuales. 

Por la parte proporcional que 
de dichas rentas se vaya de-
vengando en el transcurso del 
tiempo. 

Esta es cuenta de Activo: representa el importe de varias rentas 

que el comerciante ha pagado, por las cuales tiene el derecho de 

ocupar el local durante el tiempo que ha dado por anticipado. 

El importe de la parte devengada se debe cargar e~ la cuenta de 

Gastos de Venta, si la renta corresponde .:i 1 de~'.:i:.-ta.'llento de ven

tas, o en la de Gastos de Admi.nistraci6n si corresponde al de -

las oficinas; L1;:1bi~n se puede repartir entre ics Jos clepartamc_12 

tos tomando co:-' b.:ise [;1 parte que ocupe cacL1 '.::~,•. Por lo qut' -

se refiere al abono, 6stf! se dcl.>e h.1t.:t!r en la cue:1L1 de Rentas -
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INTERESES POR DEVENGAR o 
PAGADOS POR .ANTICIPADO 

Cada vez que se paguen intere 
ses por anticipado 

Por la parte proporcional que 
de dichos intereses se vaya -
devengando. 

Intereses pagados por anticipado o por devengar en cuenta de Ac

tivo; representa el importe de los intereses que el comerciante 

ha pagado por anticipado, por los cuales tiene el derecho de pa

gar el préstamo hasta el fin del plazo que comprenden los intere 

ses. 

El importe de la parte devengada de los intereses pagados por a~ 

ticipado se carga en la cuenta de Gastos y Productos Financieros 

y se abona en la de Intereses Pagados por Anticipado. 

D) Informes y Presentación en el Balance 

Su presentación en el Balance ser~ en atención al grado de dis~ 

nibilidad y formarán parte del Activo Circulante. 

CIA. "Z", S.A. 

Balance General al 

ACTIVO 
Circulante 

Caja y Bancos 

de 

Valores de I~~ediata Realizaci6n 

cuentas por Cobrar (neto) 

Invent3rios 

Pagos anticipados 

$ 
$ 

$ 

$ 

$ 

de 
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CAPITULO n 

I~VBNTARIOS 



INVENTARIOS 

A) Concepto 

El inventario es una relaci6n detallada de las existencias mate

riales comprendidas en el Activo. 

Este rengl6n est& constituido por los bienes de una empresa des

tinados a la venta o a la producci6n. Forman parte de un inven

tario los art1culos terminados, la producci6n en proceso, la ma

teria prima, materiales para empaque, envases de mercanc1as, las 

refacciones para mantenimiento, que se consuman en el ciclo nor

mal de operaciones. 

El inventario est& sujeto a deterioro f 1sico y a daños, a dismi

nuciones en valor debido a cambios en las condiciones de mercado 

y a robos. 

Las cifras del inventario pueden obtenerse, para los estados co~ 

tables, por medio de un inventario peri6dico que requiere contar 

físicamente las existencias o por medio de un registro perpetuo 

que proporciona un saldo corriente. En cualquier método, debe -

hacerse la selecci6n de los medios, para determinar cu&les cifras 

de costo deber&n usarse. 

Existen diferentes tipos de Inventarios. 

La definici6n que el diccionario de Contabilidad del C.P. Eduar

do M. Franco, sobre inventarios es: 

Relaci6n analttica de bienes debidamente contados, pe
sados o medidos. Normalmente, tal relaci6n est& valua 
da en dinero. 

Puede haber: Inventario en libros, 
Inventario Final, 
Inventario Ftsico, 
Inventario Inicial, 
Inventarios Continuos, 
Inventarios Perpetuos. 

Las definiciones que citaré a continuaci6n son del mismo autor, 

antes mencionado. 

El INVENTARIO EN LIBROS, es aquél que se obtiene de los registros 

86 



contables -libros, cuentas, tarjetas auxiliares de almacén, --

etc.-, a diferencia del inventario f1sico. 

El INVENTARIO FINAL, es aquél con que se concluye un ejercicio, 

contable o fiscal. Se tomará como inventario inicial del siguie~ 
te año o ejercicio. 

El INVENTARIO FISICO, es aquél que se obtiene del recuento f1si

co o directo de cada uno de los elementos a considerar. 

Aquel con que se inicia un ejercicio contable o fiscal, es igual 

al inventario final del ejercicio anterior. Lo definimos como -
INVENTARIO INICIAL. 

Los INVENTARIOS CONTINUOS, son iguales a los PERPETUOS por lo 
que éstos son: 

El mejor sistema para controlar y registrar contablemente los mo 

vimientos de entrada y salida de mercancras de un almacén. Con

siderando una tarjeta de entradas, salidas y saldos para cada t! 

po de mercanc1as, como auxiliares o desgloce de la cuenta de al

macén. Igualmente, considera el registro de las ventas en asien 

tos dobles, de los cuales la primera parte registra la operaci6n 

a precio de venta y la segunda la salida de almacén a precio de 

costo. Adem&s elimina la cuenta de compras que se utiliza en el 

sistema pormenorizado o analítico y la sustituye por la de Alma

c~. 

En virtud de que la cuenta de almacén registra tanto las entra-

das como las salidas, su saldo -salvo error u omisi6n- repre-

senta el valor del inventario en cualquier momento. Esta carac

teristica le da el nombre de inventarios perpetuos al sistema. 

La inversi6n en inventarios representa un costo elevado. En al

gunos tipos de empresas la inversi6n en inventarios es tan gran

de que el riesgo de pérdida es tan probable, que se requiere que 

la administraci6n le de la atenci6n que se merece. 

La gerencia deberl comparar los costos de mantener un nivel más 

elevado de inventarios con los beneficios que se obtendrán por -

mantener éstos. Si bien la mayor parte de los beneficios se rea 
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lizan a corto plazo, muy probablemente habr& efectos o repercu

siones a largo plazo en las ventas y en las utilidades, si la -

compañia adquiere buena reputación por dar un servicio oportuno. 

Los inventarios aumentan debido a que frecuentemente resulta m&s 

eficiente comprar, producir y vendrr en lotes grandes. Deben te 

nerse ciertas existencias para cambios no previstos, como el he

cho de que un proveedor no haga entregas oportunas, un aumento -

inesperado en la demanda, descompostura de una m&quina, etc. 

Para reflejar los efectos de la inflaci6n en el rengl6n de inven 

tarios, se considerar&n los lineamientos a seguir del bolet1n -

B-10 (RECONOCIMIENTOS DE LOS EFECTOS DE LA INFLACION EN LA INFOR 

MACION FINANCIERA) • 

ACTUALIZACION DE INVENTARIOS: 

Norma general. - Se deben actualizar incorporando dicha actuali

zaci6n en los estados financieros. 

VALUACION: 

Determinación del monto de la actualización.- El monto de actua 

lización ser& la diferencia entre el costo hist6rico y el valor 

actualizado. En caso de existir inventarios previamente expres~ 

dos, el monto a comparar contra el nuevo valor ser& el actualiza 

do anterior. 

Método para determinar la actualizaci6n de los inventarios.- Ca 

da empresa, después de un estudio razonable donde tome en cuenta 

sus caracter1sticas, sus circunstancias y la relación costo ben~ 

ficio en la informaci6n podrá escoger de entre las siguientes op 

ciones, aquélla que le permita presentar una información m&s ap~ 

gada a la realidad. 

A. Método de ajuste por cambios en el nivel general de precios. 

Bajo este método el costo hist6rico de los inventarios se ex 

presa en pesos de poder adquisitivo a la fecha del balance, 

mediante el uso de un factor derivado del Indice Nacional de 

Precios al Conswnidor. 
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B. Método de actualizaci6n de costos espec1ficos (valores de re 

posici6n) . 

Se entiende por valor de reposici6n el costo en que incurri

r1a la empresa en la fecha del balance, para adquirir o pro

ducir un articulo igual al que integra su inventario. Para 

efectos pr&cticos, éste puede determinarse por cualquiera de 

los siguientes medios, cuando éstos sean representativos del 
mercado: 

l. Determinaci6n del valor del inventario aplicando el méto 

do de primeras entradas - primeras salidas (PEPS). 

2. Valuaci6n del inventario al precio de la filtima compra 

efectuada en el ejercicio. 

3. Valuaci6n del inventario al costo est&ndar, cuando éste 

sea representativo. 

4. Emplear indices espec1ficos para los inventarios, emiti

dos por una instituci6n reconocida o desarrollarlos por 

la propia empresa con base en estudios técnicos. 

S. Emplear costos de reposici6n cuando éstos sean substan-

cialmente diferentes al precio de la última compra efec

tuada en el ejercicio. 

Hay que tener presente que el importe de los inventarios no debe 

exceder a su valor de realizaci6n. 

PRBSENTACION: 

La actualizaci6n del inventario debe formar parte de la informa

ci6n contenida en los estados financieros básicos. En el balan

ce general aparecerA el inventario a su valor actualizado. 

En los estados financieros o en sus notas se deber! revelar el -

método y procedimiento seguido para la actualizaci6n as1 como el 

costo hist6rico de éste. 
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B) Clasificaci6n 

Existen diferentes inventarios, los principales entre otros son: 

De Operaci6n 

De Servicio 

Inventario de Articulas terminados, 
Inventario de Producción en Proceso, 
Inventario de Materias Primas, 
Inventario de Empaques 

Inventario de Refacciones y Accesorios 

El INVENTARIO DE ARTICULOS TERMINADOS, como su nombre lo dice in 

cluir& aquella producci6n, la cual ha pasado por todos los proc~ 

sos inherentes al producto, la cual puede ser vendida en el mo-

mento que lo requieran. 

El INVENTARIO DE PRODUCCION EN PROCESO, es aquél que al concluir 

el ejercicio queda en algQn proceso de la producci6n el cual se 

tiene que concluir en el siguiente periodo. 

El INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, son todas aquellas compras que 

se hacen para que la producción de los articulas que fabricamos 

no se vea afectada porque no contamos con toda la materia prima 

que se ocupa en él. 

El INVENTARIO DE EMPAQUES, es aquél que se usa para la envoltura 

de todos los articulas producidos por la empresa, ejemplo, de és 

tos pueden ser bolsas de polietileno, 
cartones, 
bolsas de papel, etc. 

El INVENTARIO DE REFACCIONES, es aquél en el que se encuentran -

todos los articulas necesarios para reparacf6n de las m~quinas -

que nos sirven para la producción de los diversos artículos que 

se hacen en la empresa. 

Este inventario as1 como todos los anteriores se deben clasifi-

car de acuerdo a cada uno de los articulas que los integran. 

C) Principios aplicables 

Son aquellos enunciados que establecen bases de observancia obli 

gatoria para nosotros y que afectan los procedimientos de regis-
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tro y las técnicas de informaci6n financiera. 

Los Principios Contables aplicables a esta cuenta son: 

l. Periodo Contable, 
2. Realizaci6n, 
3. Valor Hist6rico 
4. Consistencia. 

Se aplica el principio del PERIODO CONTABLE porque se deben ha-

cer los inventarios en periodos regulares los cuales no deben -

ser mayores de un año. 

Es recomendable realizar dichos recuentos para tener la certeza 

de que en realidad existen dichas mercancias (llamémosle mercan

c1a a la materia prima, las refacciones, productos terminados, -

etc.). Además debemos identificar los costos y gastos que han -

erogado en un producto determinado. 

El principio de REALIZACION se aplica porque se deben registrar 

todas las operaciones que afecten a los inventarios cuando efec

tivamente se realicen. 

Tarnbién se deben registrar las mennas, los faltantes, las bajas 

de valor, etc. cuando se tenga conocimiento de éstas, por esto -

mismo se deben levantar peri6dicamente estos inventarios. 

El principio de VALOR HISTO~ICO, se aplica a esta cuenta porque 

los bienes adquiridos que forman parte de los inventarios deben 

registrarse en la contabilidad con el precio que se pag6 por --

el.los en el momento de adquirirlos, no obstante si ocurren even

tos posteriores, deberán modificarse las cifras, lo cual no se -

considerará como una violación de este principio. 

El principio de CONSISTENCIA, se debe aplicar a los inventarios 

porque se deben aplicar los mismos criterios de cuantificación, 

valuación, del año anterior para que la información obtenida en 

un año o un periodo sea comparable con el actual o con otro. 

D) Criterios de Valuación. 

Para establecer las bases de cuantificac16n de las operaciones -
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que se realizan en un ente econ6mico, relativas al rubro de in-

ventarios, es necesario tomar en cuenta los siguientes principios 

de contabilidad, enunciados en el bolet1n referente al ESQUEMA -

DE LA TEORIA BASICA DE LA CONTABILIDAD FINANCIERA: 

"PERIODO CONTABLE.- Las operaciones y eventos asi como sus -

efectos derivados, susceptibles de ser cuantificados, se iden 

tifican con el periodo en que ocurren; ... En términos genera

les, los costos y gastos deben identificarse con el ingreso -

que originaron, independientemente de la fecha en que se pa-
guen". 

"REALIZACION.- Las operaciones y eventos econ6micos que la -

contabilidad cuantifica se consideran por ella realizados: 

A) Cuando ha efectuado transacciones en otros entes econ6mi--
cos, 

B) Cuando han tenido lugar transformaciones internas que modi 

fican la estructura de recursos o de sus fuentes, o 

C) Cuando han ocurrido eventos econ6micos externos a la enti

dad o derivados de las operaciones de ésta y cuyo efecto -

puede cuantificarse razonablemente en términos monetarios~ 

"VALOR HISTORICO ORIGINAL. - Las transacciones y eventos eco

n6micos que la contabilidad cuantifica se registran segQn las 

cantidades del efectivo que se afecten o su equivalente o la 

estimación razonable que de ellos se haga al momento en que -

se consideren realizados contablemente ... " 

"CONSISTENCIA. - Los usos de la informaci6n contable requie-·· 

ren que se sigan procedimientos de cuantificación que perma-

nezcan en el tiempo ... " 

COSTO 

Basados en los conceptos anteriores, la regla de valuaci6n para 

inventarios es el costo de adquisici6n o producci6n en que se in 

curre al comprar o fabricar un articulo, lo que significa en 

princí.pio, la suma de las erogaciones aplicables a la compra y -

los carrJos que directa o indirectamente se incurren para dar a -
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un articulo su condici6n de uso o venta. El costo puede deterrn~ 

narse de acuerdo a los sistemas y métodos que m&s adelante se -

mencionan y en su registro habr& que cuidar los siguientes aspe~ 

tos: 

MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES.- Los importes aquí registrados d~ 

ben referirse a los costos de adquisici6n de los diferentes ar-

ticulos mas todos los gastos adicionales incurridos en colocarlos 

en el sitio para ser usados en el proceso de fabricaci6n, tales 

como: fletes, gastos aduanales, impuestos de importaci6n, segu-

ros, acarreos, etc. Por lo que se refiere a materiales, debemos 

entender articulas tales como: refacciones para mantenimiento, -

empaques, o envases de mercancias, etc. 

MERCANCIAS EN TRANSITO.- Los articules que se compren libre a -

bordo proveedor, deben registrarse en una cuenta de tr&nsito pa

ra su control e informaci6n. Los gastos de compra y traslado -

son acumulables a los costos aquí registrados. 

ANTICIPOS A PROVEEDORES.- En ocasiones, por las características 

o la demanda de ciertos productos, los proveedores exigen a sus 

clientes anticipos a cuenta de sus pedidos. Las empresas que -

tengan que efectuar desembolsos por este concepto, deberán regi~ 

trarlos dentro del capitulo general de inventarios en una cuenta 

especifica, siempre y cuando se refieran al tipo de artículos 

que aquí se mencionan. Esta operaci6n de anticipo también puede 

ser con el agente aduana!. 

COSTO DE PRODUCCION.- Representa el importe de los distintos -

elementos del costo que se originan para dejar un articulo disp~ 

nible para su venta o para ser usado en un posterior proceso de 

fabricaci6n. 

Se puede decir que cada empresa de acuerdo con su estructura y -

caracteristicas, elige los sistemas necesarios para determinar -

su costo de producci6n, no siendo factible, por lo tanto, esta-

blecer reglas a este respecto. Sin embargo, es necesario cuanti 

ficar el efecto de circunstancias especiales, que no deben afec

tar el costo de producción, sino llevarse directamente a resulta 
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dos, tales como: 

a) CAPACIDAD DE PRODUCCION NO UTILIZADA.- En ocasiones, por di

versas circunstancias, algunas empresas industriales operan a 

un grado inferior de su nivel normal de producci6n, o bien -

parte de sus instalaciones están ociosas, ocasionando con és

to que ciertos gastos distorsionen el costo de producci6n. 

Como esta situaci6n es dificil de precisar en la práctica, es 

necesario que en las empresas se recurra a la asesor1a de sus 

técnicos, para cuantificar el importe que debe cargarse a los 

resultados. Entre los factores que pueden tanarse en cuenta 

están: 

a) La capacidad práctica de producción, 
b) Los volfunenes de producci6n presupuestados y 
c) La producci6n real obtenida. 

b) CASTIGOS DE INVENTARIOS.- Obedecen a diversas circunstancias, 

entre las cuales se pueden citar: estimaciones para posibles 

articulas obsoletos o de lento movimiento. 

e) DESPERDICIOS ANORMALES DE MATERIA PRIMA.- Es frecuente que -

en las empresas industriales, durante el periodo inicial de -

operaciones o cuando se inicia la fabricación de un nuevo pr~ 

dueto, el consumo de materia prima se vea afectado desfavora

blemente por diversas causas, entre las que podemos citar: 

falta de ajuste de la maquinaria, inexperiencia en el manejo 

de la producción, etc., por lo que no es conveniente afectar 

el costo de producción. 

PRODUCCION EN PROCESO.- Por la naturaleza continua del proceso 

de fabricación y la necesidad de preparar información a ciertas 

fechas, contablemente debe efectuarse un corte de operaciones y 

por tanto, los articulas que aan no estén terminados se valuarán 

en proporción a los diferentes grados de avance que tengan en ca 

da uno de los elementos que forman su costo. 

ARTICULOS TERMINADOS.- Este concepto comprende aquellos articu

las que se destinarán preferentemente a la venta dentro del curso 

94 



normal de las operaciones y el importe registrado equivaldr§ al 

costo de producción tratfindose de industrias y al de adquisición 

si se trata de comercios. Los articulas terminados entregados -

en consignaci6n, deben formar parte del inventario al costo que 

les corresponda. Esta misma situación opera para las mercancias 

en demostraci6n o a vistas. 

SISTEMAS DE VALUACION: 

En la determinación del costo de los inventarios intervienen va

rios factores cuya combinaci6n ha producido dos sistemas de va-

luaci6n. En un caso las erogaciones se acumulan en relaci6n a -

su origen o función y en el otro en cuanto al comportamiento de 

las mismas. En términos generales los sistemas se refieren a: 

l. Costos incurridos directa o indirectamente en la elabora-

ción, independientemente que éstos sean de caracteristicas 

fijas o variables en relaci6n al volumen que se produzca y 

2. Costos incurridos en la elaboración, eliminando aquellas -

erogaciones que no var1en en relaci6n al volumen que se -

produzca, por considerarlas como gastos del periodo. 

Atendiendo a que en la técnica contable abundan las reglas de ca 

dcter alternativo y tomando en cuenta que seg(m las circunstan

cias las empresas pueden obtener información m§s aocrde a sus ne 

cesidades con tal o cual sistema, hemos considerado que la valu~ 

ci6n de las operaciones de inventarios puede hacerse por medio -

de COSTEO ABSORBENTE o COSTEO DIRECTO y éstos a su vez llevarse 

sobre la base de costo hist6rico o predeterminado, siempre y --

cuando este Gltimo se aproxime al costo histórico bajo condicio

nes normales de fabricación, según los diferentes métodos que se 

explican posteriormente. 

COSTEO ABSORBENTE.- Se integra con todas aquellas erogaciones -

directas y los gastos indirectos que se considere fueron incurri 

dos en el proceso productivo. La asignación del costo al produ~ 

to, se hace combinando los gastos incurridos en forma dire=ta, -

con los gastos de otros procesos o actividades relacionadas con 

la producci6n. Ast entendido, los elementos que forman el costo 
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de un articulo bajo eate aistema serán: materia prima, mano de -

obra y gastos directos e indirectos de fabricaci6n, que pueden -

ser variables o fijos. 

COSTEO DIRECTO.- En la integraci6n del costo de producci6n por 

medio de costeo directo, deben tornarse en cuenta los siguientes 

elementos: la materia prima consumida y la mano de obra y gastos 

de fábrica que varian en relaci6n a los volúmenes producidos. 

Como puede apreciarse, en este sistema, para determinar el costo 

de producci6n no se incluyen los mismos elementos que los indic~ 

dos en la parte correspondiente al costo absorbente, ya que se -

considera que los costos no deben verse afectados por los volame 
nea de producci6n. 

La segregaci6n de gasto fijo o variable debe hacerse tomando en 

consideraci6n todos los aspectos que pueden incluir en su deter

minaci6n, ya que en ocasiones cierto elemento del costo puede t~ 

ner caracteristicas fijas por existir capacidades no utilizadas. 

Cuando existan partidas de caracter1sticas semivariables, la po-

11tica recomendable es incluirlas en el costo o en los resulta-

dos de operaci6n, dependiendo de su grado de variabilidad. 

Es necesario aclarar que las ventajas a corto plazo que puede 

proporcionar el costeo directo, al auxiliar a la gerencia en la 

deterrninaci6n de precios de venta y en la torna de decisiones fi

nancieras, pueden en un momento dado convertirse en desventajas 

cuando en la fijaci6n de precios de venta no se les da la consi

deraci6n debida a los costos fijos, lo que constituir1a induda-

blemen te un peligro potencial para decisiones a largo plazo. 

COSTOS BISTORICOS Y PIUIDETBlfUJIADOS 

Corno se explica en párrafos anteriores, el sistema de costos el~ 

gido puede llevarse sobre la base de costos hist6ricos o prede-

terminados, siempre y cuando ~stos altimos se aproximen a los 

hist6ricos bajo condiciones normales de fabricaci6n. 

COSTOS HISTORICOS.- El registro de las cuentas de inventarios -

por medio de los costos histOricos, consiste en acumular los ele 
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mentos del costo incurridos para la adquisici6n o producci6n de 

articulos. 

según la NIC 2, este pronunciamiento trata sobre la valuaci6n y 

presentación de los inventarios (el término "inventarios" se usa 

en todo este pronunciamiento; en algunos paises se describe a 

los inventarios como "existencias y trabajo en proceso") en los 

estados financieros en el contexto del sistema de costos histór~ 

cos. Este sistema es el que se adopta en la mayoría de los ca-

sos como base para presentar estados financieros. 

La omisión está consciente de otros sistemas que proponen o usan 

en algunos estados financieros, inclusive de sistemas que se ba

san en costos de reposici6n u otros valores corrientes. La valua 

ci6n y presentaci6n de los inventarios en el contexto de tales -

otros sistemas están fuera del alcance de este pronunciamiento. 

La NIC l. Revelación de Pol1ticas de Contabilidad, requiere que 

el sistema adoptado se describa claramente. 

El presente pronunciamiento no trata de inventarios acwnulados -

respecto de contratos a largo plazo para construcci6n, ni el pr~ 

cedimiento relativo a inventarios de productos accesorios o sub

productos. 

DEFINICIONES: 

JNVENTARIOS.-

Con bienes tangibles 

a) Que se tienen a la venta en el curso ordinario del negocio. 

b) En el proceso de producci6n para tales ventas, o 

c) Para ser consumidos en la producción de bienes o servicios 

para su venta. 

COSTO HISTORICO.-

De los inventarios es la suma de los costos de compra, costos 

de conversi6n y otros costos en los que se haya incurrido pa

ra que los invent~rios sean puestos en su ubicaci6n y condi-

ci6n actuales. 
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COSTOS DE COMPRA.-

Comprenden el precio de compra incluyendo a los derechos de -

import~ci6n y otros impuestos de compras, costos de transpor

te y manejo y cualquier otros atribuibles directamente a los 

costos de adquisición deduciendo los descuentos mercantiles, 

rebajas y subsidios. 

COSTOS DE CONVERSION. -

Son aquellos costos adicionales a los de compra en que se in

curre para poner los inventarios en su ubicación y condición 

actuales. 

VALOR NETO REALIZABLE.-

Es el precio estimado de venta en el curso ordinario de los -

negocios menos los costos de terminaci6n y menos los costos -

en que se necesitar& incurrir para realizar la venta. 

Los inventarios comprenden una parte importante de los activos -

de muchas empresas. La valuación y presentaci6n de los inventa

rios, por lo tanto, tienen un efecto significativo para determi

nar y presentar la posición financiera y los resultados de las -

operaciones de tales empresas. 

DETERMINACION DEL COSTO HISTORICO.-

Al determinar el costo histórico tal como se le define en el p&

rrafo anterior, surgen en la pr&ctica diferentes interpretacio-

nes respecto de los gastos de producci6n, de los otros gastos y 

de la f6rmula de costo que vaya a usarse. 

GASTOS DE PRODUCC ION. -

Los gastos generales de producción comprenden los costos en que 

se incurra en la producción distintos de los materiales directos 

y de la mano de obra indirecta, depreciación y mantenimiento de 

los edificios y equipo de la f&brica, y el costo de la dirección 

y administración de la fábrica. 

Es necesario analizar los gastos generales de producci6n para d! 

terminar la parte relativa a poner los inventarios en su ubica--
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cion y condici6n actuales y que por lo tanto deben incluirse en 

los costos de conversión al determinar el costo histórico de los 
inventarios. 

Los gastos generale3 de producción, tanto fijos como variables -
en que se haya incurrido durante la producción normalmente se -

asignan a los costos de conversión. Este procedimiento se basa 

en la idea de que se incurre en ambos para poner los inventarios 

en su ubicación y condición actuales. Los gastos fijos de pro-

ducción algunas veces se excluyen total o parcialmente de los 

costos de conversión sobre la base de que no se les considera d! 
rectamente relacionados con poner los inventarios en su ubicación 
y condición actuales. 

Es un periodo de producción baja o si existe planta inactiva, se 

acostumbra restringir la distribución de los gastos fijos de pr2 

ducción a los costos de conversión relacionando aqu~llos con la 
cñpacidad de los medios de producción y no con el nivel real de 

lo producido. La capacidad de los medios de producción es inter 

pretada de diversas maneras, por ejemplo, de acuerdo con la pro
ducci6n normal que se espera lograr en determinado nCimero de pe

riodos o estaciones, o de acuerdo con la producción m~xima que -
en la pr~ctica puede alcanzarse. La interpretación se determina 

de antemano, se aplica consistentemente y no se modifica por con 
diciones temporales. 

Igualmente, las cantidades excepcionales de desperdicio de mate

riales mano de obra u otros gastos que no son conducentes a que 

loa inventarios sean puestos en su ubicaci6n y condici6n actua-

les se excluyen de los costos de conversi6n. 

OTROS GASTOS.-

Algunas veces se incurre en gastos distintos a los generales de 

producción para poner los inventarios en su ubicación y condici~ 

nes actuales, por ejemplo, gastos incurridos en el diseño de pr2 

duetos para clientes espectficos. Por otra parte los gastos de 
venta, los gastos generales de administración, los costos de in

vestigaci6n y desarrollo, y los intereses, nonnalmente no se con 
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sidera que tengan relaci6n con que los inventarios sean puestos 

en su ubicaci6n y condici6n actuales. 

FORMULA DE COSTOS USADA. -

Para el fin de determinar los costos se usan en la actualidad v~ 

rias f6rmulas diferentes cuyos efectos son marcadamente distin-

tos, e incluyen las siguientes: 

a) Primeras entradas, primeras salidas (PEPS) 
b) Costo promedio ponderado 
c) Ultimas entradas, primeras salidas (UEPS) 
d) Existencia base 
e) Identificaci6n específica 
f) Siguientes entradas, primeras salidas (SEPS) 
g) Ultimo precio de compra 

Las f6rmulas PEP.S, COSTO PROMEDIO PONDERADO, UEPS, EXISTENCIA BA 

SE e IDENTIFICACION ESPECIFICA usan costos en los que la empresa 

ha incurrido en una u otra época. Los métodos SEPS y el del PR~ 

CIO DE LA ULTIMA COMPRA usan costos no todos los cuales han sido 

incurridos y por lo tanto no est!n basados sobre costos hist6ri

cos. 

La identif icaci6n específica es una fórmula que atribuye costos 

específicos a partidas identificadas del inventario. Este es un 

tratamiento apropiado para mercancías que se han canprado o fa-

bricado y est!n segregadas para un proyecto específico. Sin em

bargo, si se usa respecto de partidas- del inventario que sean ºE 
dinariamente intercambiables, la aelecciOn de las partidas podría 

hacerae de tal manera que produjera efectos predeterminados sobre 

la uti.Udad. 

VA.LIJACXOll D• DIVBll'fMl06 A DMOS DEL COSTO BISTORICO 

El costo hist~rico de los ínventarioa puede no ser realizable si 

sus precios de venta han declinado, si est!n deteriorados o si -

han llegado a ser total o parcialmente obsoletos. La pr!ctica -

de castigar los inventarios a menos del costo hist6rico para qu~ 

dar en el valor neto realizable, concuerda con el criterio de -

que los activos circulantes no deben llevarse en sumas mayores -

de las que se espera realizar. Las declinaciones en valor se cal 
culan separadamente para partidas individuales para grupos de --
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partidas similares, para una clasificaci6n completa de inventa
rios (por ejemplo, art1culos terminados) o para partidas que se 

refieran a una clase del negocio, o bien se calculan sobre una 

base general para todos los inventarios de la empresa. La prá~ 

tica de castigar inventarios sobre bases de una clase de inven

tarios, una clase del negocio, o sobre una base general da por 
resultado cargar pérdidas incurridas contra ganancias no reali
zadas. 

En algunos pa1ses, los castigos que se hacen no est§n basados s~ 

bre las prácticas descritas en el párrafo anterior, por ejemplo 

se llega a castigos a menos del costo hist6rico aplicando un Pº! 
centaje arbitrario a las cifras calculadas de otra manera, o me

diante reducciones no reveladas que dan por resultado reservas -
secretas; lo cual produce efectos indebidos sobre los estados fi 
nancieros. 

COSTOS PREDETBJUUNADOS.-

Como su nombre lo indica, éstos se calculan antes de iniciarse -
la producci6n de los art1culos. De acuerdo con la forma en que 

se detenninen pueden clasificarse en: 

al CO$tos estimados.-

Se basan princi'palmente en la determinaci6n de los costos 

con base en la experiencia de años anteriores o en estima
cione~ hecha$ por expertoa en el ramo. 

hl. Costos esUndar. -

se basan principalmente en investigaciones, especificacio
nes t6cnicas de cada producto en particular y la experien

cia, representando por lo tanto una medida de eficiencia. 

aarrooos DB VALUACIOll. -

Tanto por costeo absorbente como por costeo directo y ya sea que 

se manejen por costos hist6ricos o predeterminados, los inventa
rios pueden valuarse conforme a los siguientes métodos: 

COSTO IDENTIFICADO.- Por las caracter1sticas de ciertos art1cu

los en algunas empresas es factible que se identifiquen cspec1f~ 
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camente con su costo de adquisición o producción. 

COSTO PHOMEDIO. - Como su nombre lo indica, la fonna de determi

narlo es sobre la base de dividir el importe acumulado de las -

erogaciones aplicables, entre el número de articulas adquiridos 

o producidos. 

PRIMERAS ENTRADAS PRIMERAS SALIDAS.- El método "PEPS" se basa -

en la suposici6n de que los primeros art1culos en entrar al alma 

cén o a la producción, son los primeros en salir de él, por lo -

que las existencias al finalizar cada ejercicio, quedan práctic~ 

mente registradas a los altimos precios de adquisici6n, mientras 

que en resultados los costos de venta son los que corresponden -

al inventario inicial y las primeras compras del ejercicio. 

Es conveniente destacar que el manejo f1sico de los art1culos no 

necesariamente tiene que coincidir con la forma en que se val6an 

y que para una correcta asignaci6n del costo deben establecerse 

las diferentes capas del inventario segan las fechas de adquisi

ci6n o producci6n. 

ULTDIAS ENTRADAS PIUHERAS SALIDAS.- El método "UEPS" consiste -

en suponer que los 6ltimos art!culos en entrar al almacén o a la 

producci6n, son los primeroa en salir de él, por lo que siguien_

do este método, las existencias al finalizar el ejercicio quedan 

pr4cticamente registradas a los precios de adquisición o produc

ci6n mSs antiguos, •ientras que en el estado de resultados los -

costos son mSs actuales. 

DB'IALLISTAS.- En este método, el inlporte de los inventarios es 

obtenido valuando la• existencias a precios de venta y deducién

doles los factores de margen de utilidad bruta, para obtener el 

costo por grupo de arttculos. 

Las empresas que se dedican a la venta al menudeo son las que -

utilizan generalmente este método, por la facilidad que existe -

para determinar su costo de venta y sus saldos de inventario. 

Para tener un adecuado control del método de detallistas, deben 

establecerse grupos homogéneos de art1culos, a los cuales se les 

asigna su precio de venta tomando en consideración el costo de -
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compra y el maryen de utilidad aprobado. 

Para la operación de este método, es necesario cuidar los siguie~ 
tes aspectos: 

a) Control y revisi6n de los márgenes de utilidad bruta, con
siderando tanto las nuevas compras, como los ajustes al -
precio de venta. 

b) Agrupaci6n de articulas homogéneos. 
c) Control de los traspasos de articulas entre departamentos 

o grupos. 

d) Inventarios fisicos periOdicos para verificar el saldo te6 
rico de las cuentas y en su caso hacer los ajustes que pr~ 
cedan. 

SELECCION DEL SISTEMA O MBTODO 

Cada empresa debe seleccionar los sistemas y métodos de valuaciOn 
que más se adecaen a sus caracter1sticas y aplicarlos en forma -
consistente, a no ser que se presenten cambios en las condicio-
nes originales, en cuyo caso debe hacerse la revelaci6n necesa-

ria. 

Los sistemas y métodos que se apliquen pueden influir en forma -

importante en el costo de los inventarios y en el resultado de -
sus operaciones, segGn se explic6 en los p~rrafos precedentes, -

por lo que es necesario que en su selecci6n se utilice un juicio 
profesional, como lo marca el criterio prudencial de aplicaci6n 

de las reglas particulares, a que hace referencia el bolet1n del 

Esquema de la Teorta B!sica de la Contabilidad Financiera. 

JEDIFICACIOHES A LA RBGLA DB VAWACXON 

Tomando en cuenta que los inventarios pueden sufrir variaciones 

importantes por carnbios en loa precios de mercado, obsolescencia 

y lento movimiento de los art1culos que forman parte del mismo, 
es indispensable, para cumplir con el principio de realizaci6n -

que indica que: "Las operaciones y eventos econ6micos que la co~ 
tabilidad cuantifica se consideran por ella realizados ... cuando 

han ocurrido eventos económicos externos a la entidad o deriva-
dos de operaciones de ésta, cuyo efecto puede cuantificarse en -

términos monetarios", que se modifiquen las cifras que arrojan -
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la valuaci6n al costo sobre las siguientes bases: 

COSTO O VALOR DE MERCADO, EL QUE SEA MENOS, excepto que: 

l. El valor de mercado no debe exceder del valor de realiza--
ci6n y que, 

2. El valor de mercado no debe ser menor que el valor neto de 
realizaci6n. 

El concepto de costo ya fue comentado, por lo que a continuaci6n 

nos referimos anicamente al valor de mercado, de realizaci6n y -

neto de realizaci6n: 

a) El ténnino mercado, debe entenderse cano costo de rep:>sici6n, 

bien sea por compra directa o producci6n según sea el caso y 

éste puede obtenerse de la siguiente manera: de las cotizaci~ 

nes que aparecen en publicaciones especializadas, si se trata 
de art1culos o mercanc!as cotizados en el mercado; de cotiza

ciones y precios de facturas de los proveedores, etc. 

b) El valor de realizaci~n se obtiene del precio normal de venta 

menos gastos directos de venta, tales como: impuestos, rega--

11as, comisiones, etc. 

c) El valor neto de realizaci6n se obtiene del precio normal de 
venta menos gastos directos de venta y un porcentaje razona-
ble de utilidad. 

Para obtener el costo de reposic16n deber4n seguirse las bases -
del sistema y mfitodo que ast6 iaplantado, por ejemplo, no es co
rrecto que se calcule el costo de reposic16n sobre bases del co! 
teo absorbente, cuando ae est& aanajando la operac16n mobre ba-

ses de costeo directo. 

El objeto de ajustar el costo del inventario segOn los c~nceptos 

anteriores, es el de presentar razonablemente los resultados del 
ejercicio y por tanto, cuando el costo de reposici6n es inferior 

al del valor neto de realizaci6n, el ajuste debe hacerse precia~ 

mente a este Qltirno valor, con objeto de no registrar p~rdidas -

en exceso a las que en operaciones normales se obtendr1an. 

Para una mejor canprensi6n de lo antes expuesto, a continuación 
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se muestra un ejemplo, obtenido del libro "MONTGOMERY"S AUDITING": 

2 3 4 

Costo $1.00+ $1. 00 $1. ºº $1.00 
Costo de reposici6n l. os 0.98 0.99 0.94 
Valor de realización l. 2S l.15 o. 95+ l. 20 
Valor neto de realización 0.99 0.91 0.75 0.9S+ 

+ Importe para efectos de valuación de inventarios 

oeterminaci6n del valor de realizaci6n y neto de realizaci6n: 

1 2 3 4 

Precio de Venta $1. 30 $1. 20 $1. 00 $1. 2S 
Gastos directos de venta o.os 0.05 o.os o.os 
Valor de realizaci6n l. 2S 1. lS 0.9S l. 20 
Porcentaje de utilidad ~ 0.24 o. 20 0.2S 
Valor neto de realización $0.99 $0.91 $0.7S $0. 9S 

===== ===== ===== 
Lo m~s coman ea aplicar las alternativas anteriores a cada ren-

gl6n del inventario; sin embargo, cuando la producci6n culmina -
en un solo tipo de articulo, la aplicaci6n debe hacerse al impo! 
te total del inventario. 

También las pérdidas motivadas por el valor de mercado que af ec
tan a pedidos que se hubieren aceptado en firme, por mercanc!a -
o materiales que se encuentren en tr~sito, deben reconocerse en 
cuentas de resultados del ejercicio. 

E) Operaciones y au registro 

Las principales son entre otras las: 

a) Entradas, 

a) ENTRADAS : 

bl Salidas, 
c) Mercanc!as en tr4nsito 
d) Me.-ccanc!as en consignaci6n y en comisiOn 
el Mermas, faltantes y bajas de valor 

Se entiende por entrada, cada vez que se reciban refacciones, 

materias primas, etc,, en el alroacén o se originen gastos por 
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las compras, se: 

Cargar~ a: 
Almacén o compras y/o 
gastos sobre compras 

Abonará a: 

Caja o bancos y/o 
proveedores 

Cada vez que se efectaen devoluciones de mercanc1a vendida, -

se: 

Cargar~ a: 

Almacén o devoluciones 
sobre ventas 

Abonará a: 

Costo de Ventas o 
Clientes 

Todos estos asientos se harán segan el procedimiento que se -

esté Uevando. a cabo. 

En el caso del procedimiento de inventarios perpetuos, como -
la mercanc1a ha entrado al almacén el costo se: 

cargará a: Abonará a: 

Ventas Clientes 

b) SALIDAS: 

se entiende por salida cada vez que se efectae una venta del 

Inventario, la cual su registro será: 

Cargo a: 

Caja o Rancos y/o 
Cl:l:entes 

Abono a: 

Ventas 

En el procedillliento de Inventarios perpetuos se: 

Cargar& a: Abonará a: 

Costo de Venta Almacén 

Cada vez que efect6en devoluciones a proveedores por mercan-

eta comprada se: 

Cargar~ a: 

Proveedores 

c) MERCANCIAS EN TRANSITO: 

Abonará a: 

Almacén o devoluciones so-
bre Compras 

Esta cuenta se crea transitoriamente por las compras de mer--
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canc1as que se hacen en otras plazas, por cuenta y riesgo del 

comprador, porque se presenta el problema de no conocer inme

diatamente su costo total, hasta que no se reciba la mercan-

eta y se agregue a su importe el de todos los gastos origina

dos, desde el punto de envio hasta el de su destino. 

Se van acumulando en esta cuenta el precio de la factura, pr~ 

ma de seguros, gastos de fletes, honorarios al agente aduanal 

(si se trata de importaciones), etc., los cuales no son cono

cidos por la entidad en la misma fecha. 

El movimiento y saldo de esta cuenta es el siguiente: 

MERCANCIAS EN 'rRANSITO 

l. Del valor de las compras de 
mercanc1as hechas en otras 
plazas, y que vengan en ca
mino por cuenta y riesgo 
del negocio. 

2. Del valor de las nuevas com 
pras de mercanc1as que se ~ 
hagan en las mismas condi-
ciones anteriores. 

J. Del importe de todos los 
gastos que originen dichas 
mercanc1as. 

l. Del importe del costo total -
de las mercanctas que lleguen 
al almacén; este importe se -
deber~ traspasar a las cuen-
tas de mercanc1as generales, 
compras o almacén, puesto que 
las mercanc1as han dejado de 
estar en camino. 

El saldo de esta cuenta es deudor y representa el importe de 

las mercanc!as que todav!a se encuentran en camino. Se pre-

santa en el Balance General en el grupo de activo circulante. 

d) MERCANCIAS EN CONSIGNACI.OH Y EH C<ltISIOll: 

Una de las maneras para aumentar el volumen de las ventas es 

establecer agencias o sucursales, ya sea en la misma locali-

dad o en poblaciones for!neas, pero tiene el inconveniente de 

que para llevarlo a cabo, es necesario fuertes desembolsos 

por concepto de gastos de instalaci6n y adaptaci6n. 

Otro procedimiento menos costoso consiste en remitir mercan-

c1as a comisionistas, radicados dentro de la misma plaza o 

fuera de ella para que las vendan por cuenta del canerciante, 

y a quien se les asigna una comisi6n en pago a sus ventas. 
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Por lo que mercancias en consignación son las que el comer-

cian te remite a persona llamada comisionista, para ser vend~ 

das por cuenta del primero y de acuerdo con las instrucciones 

estipuladas por él. 

Considerando que, tanto las mercancias que recibe el comisio

nista, como el importe de las ventas efectuadas al contado y 

los cobros recibidos de los clientes por ventas a crédito no 

son valores de su propiedad, pues le pertenecen al comitente, 

no los puede considerar dentro de sus cuentas de activo, sino 

registrarlos en cuentas de orden. 

Las cuentas de orden que se establecen corresponden al grupo 

de VALORES AJENOS, por tratarse de valores que no son propie

dad del comisionista. 

Para registrar las mercancias que se reciben del comitente, -

as! como las ventas y devoluciones de las mismas, se estable

cen las cuentas de orden: 
Mercancias en comisi6n (c.o.d.) 
Comitente, cuenta de mercanc!as (e.o.a.) 

Para registrar las entradas y salidas de dinero en efectivo -

que originen las operaciones que ha efectuado el comisionista, 

por cuenta del comitente, se abren las cuentas de orden: 

Caja del comitente (c.o.d.) 
Comitente, cuenta de caja (e.o.a.) 

Para registrar las ventas a crédito, cobros efectuados sobre 

las ventas a crédito y devoluciones sobre ventas que los clie~ 

tes hacen al comisionista, se establecen las cuentas de orden: 

Clientes del canitente (c.o.d.) 
Comitente, cuenta de clientes (e.o.a.) 

~CANClAS EN COMISION 
l. Del precio de costo de las l. Del precio de costo de las 

mercanc!as del comitente - mercancias vendidas por el co 
para su venta misionista. 

2. Del precio de costo de las 
mercanc!as devueltas por el -
comisionista al comitente. 
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su saldo debe ser numéricamente igual al del Comitente, cuen

ta de mercanc1as, pero de naturaleza contraria, representa el 

precio de costo de la mercanc1a en poder del comisionista, que 

son propiedad del comitente. 

COMITENTE, CUENTA DE MERCANCIAS 
l. Del precio de costo de las l. Del precio de costo de las 

mercancías vendidas por el mercanc1as del comitente para 
comisionista. su venta. 

2. Del precio de costo de las 
mercancias devueltas por el 
comisionista al comitente. 

su saldo debe ser numéricamente igual, al de Mercanctas en -

Comisión, pero de naturaleza contraria, representa el precio 

de costo de la mercancta en poder del comisionista, que son -

propiedad del comitente. 

CAJA DEL C<»tITENTE 
l. De la previsi6n de fondos l. De los gastos que pata el co-

que recibe el comisionista misionista por cuenta del co-
del comitente. mitente. 

2. Del dinero en efectivo que 2. De la cuota o comisi6n que el 
recibe el comisionista por comisionista cobra al comiten 
las ventas al contado. te. 

3. De los cobros que hace el J. De las remesas en efectivo --
comisionista sobre las ven que el comisionista haga al -
tas a cr~dito. cauitente. 

Su saldo debe ser numéricamente igual al del canitente, cuen

ta de caja, pero de naturaleza contraria, representa el dine

ro en efectivo en poder del comisionista, que ea propiedad 

del canitente 

COllITEHTB 

l. De los gastos que paga el 
comisionista por cuenta -
del comitente. 

2. De la cuota o comisión que 
el comisionista cobra al -
comitente. 

3. De las remesas en efectivo 
que el comisionista haga -
al comitente. 

CUBNTA DI CAJA 
l. De la provisi6n de fondos que 

recibe el comisionista del co 
mitente. 

2. Del dinero en efectivo que re 
cibe el comisionista por las
ventas al contado. 

3. De los cobros que hace el co
misionista sobre las ventas -
a crédito. 
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Su saldo debe ser numéricamente igual al de Caja del comiten
te, pero de naturaleza contraria, representa el dinero en efe~ 

tivo en poder del comisionista, que es propiedad del comiten

te. 

CLIENTES DEL COMITENTE 

l. Del importe de las ventas l. De los cobros efectuados por 
efectuadas a crédito por - el comisionista sobre las ven 
el comisionista. tas a crédito. 

2. Del importe de las mercanc1as 
devueltas por los clientes al 
comisionista. 

Su saldo debe ser nwnéricamente igual al del Comitente, cuan

ta de Clientes, pero de naturaleza contraria, representa lo -

que aan deben los clientes, cuyo importe pertenece al corniten 

te. 

CCMITENTE, CUENTA DE CLIENTES 

l. De los cobros efectuados - l. Del importe de las ventas efec 
por el comisionista sobre tuadas a crédito por el comi--
las ventas a crédito. sionista. 

2. Del importe de las mercan
c!as devueltas por los 
clientes al comisionista. 

Su saldo debe ser numéricamente igual al de Clientes del Com! 

tente, pero de naturaleza contraria, representa lo que aan de 

ben los clientes, cuyo importe pertenece al comitente. 

e) "81VCAS, PALTAM'l'ES Y BAJAS DE VALOR: 

La cuenta de almacAn, no siempre coincide con el importe del 

inventario ftsico debido a varios motivos, como por ejemplo: 

al Mercanctaa en malaa condiciones, 
bl Que existan mermas en mercanctas, 
c) Que existan faltantes sin justificación. 

El ajuste por los conceptos anteriores se efectuará con abono 

a la cuenta de almacén y, el cargo será a la cuenta que se in 

dica, segan el caso de referencia: 

a) Gastos de operaci6n 
b) Deudores diversos. 
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Sin embargo, existen casos en los que es más conveniente uti

lizar una cuenta complementaria, para registrar las estimaci~ 

nes para articules obsoletos o de lento movimiento o bien, -

cuando se tienen desperdicios anormales de Materia Prima, en 

los periodos iniciales de fabricación, y estos desperdicios -

pueden ser, por ejemplo: 

Falta de ajuste de la maquinaria, 
Inexperiencia en el manejo de la producción, etc. 

No es conveniente afectar el costo de producción as! la cuen

ta a utilizar será: ESTIMACION PARA DIFERENCIAS DE INVENTA-
RIOS. 

F) Informes y presentación en el Balance 

Por la naturaleza de la cuenta de inventarios, su presentación -

en el Balance General debe hacerse dentro del activo circulante, 

detallando las partidas que lo componen segdn se trate de empre

sas industriales o comerciales (materias primas y materiales; -

producción en proceso y articules terminados¡ anticipos a preve~ 

dores y mercanc1as en tránsito). 

En virtud de los procedimientos alternativos que pueden usarse -

para la valuación de inventarios, éstos se presentarán en el ba

lance general con la indicación del sistema y método a que están 

valuados, destacando, en su caso, el importe de la modificación 

sufrida por efectos del mercado o de la obsolescencia y/o lento 

movimiento de los articules. 

En el caso de que el sistema seleccionado sea el costeo directo, 

deben hacerse las siguientes aclaraciones: 

a) El estado de resultados debe destacar el importe de los -

gastos fijos de producción que se absorbieron en el per!o
qo. 

b) El costo de ventas debe incluir el de producción m~s el -

costo variable de distribución y venta. 

el El primer concepto de utilidad en el estado de resultados 

se denominará UTILIDAD MARGINAL para distinguirla del tér

mino UTILIDAD BRUTA. 
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Cuando por cualquier ci.rcunstancia los sistemas y/o métodos de -

valuación hubieran cambiado en relación al ejercicio anterior, -

ser& necesario hacer la indicación correspondiente, explicando -

los efectos en el rubro de inventarios y en los resultados de la 

empresa. 

Adem&s de la información mencionada, deben destacarse si existen 

grav&menes sobre los inventarios o si éstos han sido ofrecidos -

en garant1a, referenci&ndolos con el pasivo correspondiente. 

En empresas industriales cuya capacidad.de producci6n o mano de 

obra no se utilice en su totalidad, el efecto registrado en gas

tos, según lo comentado en REGLAS DE VALUACION, deber& destacar

se en el estado de resultados siempre y cuando su monto sea de -

importancia. 

Para poder decidir sobre la presenta9i6n del rengl6n de inventa

rios en los estados financie~os, deber& tenerse en cuenta que el 

objeto principal de los mismos, es el de proporcionar información 

clara y suficiente para sus lectores. Esta informaci6n es posi

ble proporcionarla, bien sea dentro de cada rubro de los estados 

o a través de notas aclaratorias. 
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C A P I T U L O VII 

PASIVO A 

CORTO PLAZO 



A) Concepto 

El pasivo es el conjunto de obligaciones que gravan a una enti

dad. 

Este se clasifica en función al grado de exigibilidad en: 

Pasivo a corto plazo, 

Pasivo a largo plazo o fijo, y 

Pasivo diferido. 

PASIVO A CORTO PLAZO: 

Comprende obligaciones presentes, provenientes de operaciones o 

transacciones pasadas, tales como la adquisición de mercanc1as y 

servicios, o por la obtención de pr~stamos para el financiamien
to de la operación. 

El pasivo a corto plazo es aquel cuya exigibilidad es con antela 

ción de un año a partir de la fecha del balance. 

Los principales conceptos comprendidos son los siguientes: 

a) Adeudos por la adquisici6n de bienes o servicios inheren-

tes a las operaciones principales de la empresa, los cuales 

se registran en la cuenta de PROVEEDORES. 

Es cuenta de pasivo, la cual registra las cantidades que debemos 

a las casas comerciales por concepto de abastecimiento de insu-

mos necesarios para el funcionamiento de la entidad. 

Esta cuenta aumenta cuando se reciben mercanc1as a crédito y di~ 

minuye cuando se paga parcial o totalmente, o cuando se devuelve 

la mercanc1a que recibimos a crédito. 

P R O V E E D O R B S 
l. Pagos en efectivo. 

2. Devoluciones de mercanc1as 
o rebajas que sobre el im
porte de las compras se ob 
tenga. -

J. Descuentos obtenidos por -
pagos anticipados. 

l. Mercanc1as que al serle corn-
pradas no sean pagadas al ri
guroso contado. 

2. Mercanc1as que sean entrega-
das a terceras personas por -
cuenta de la negociación. 

113 



Según el Bolet1n C.9: 

"Las obligaciones que tienen su origen en la compra de mercanc1as 

o servicios surgen en el momento de tomar posesión de las mercan 
c1as o recibir los servicios. 

Es apropiado registrar los pasivos a favor de proveedores dedu-

ciendo los descuentos comerciales, pero sin deducir los descuen

tos por pronto pago, excepto en el caso de que la empresa tenga 

por norma aprovechar regularmente esta última clase de descuen-

tos y esté en condiciones de continuar esta po11tica, siempre y 

cuando este procedimiento se aplique de manera uniforme". 

Crédito comercial es aquel concedidÓ por un proveedor a su clien 

te, relacionado con la compra de art1culos para su reventa final. 

La forma más común es la cuenta abierta. Generalmente se inicia 

el proceso enviando al proveedor una orden de compra. Al momen

to que se embarque el pedido enviará una factura que describa 

los art1culos embarcados, su precio de venta y los términos de -

la misma. La única evidencia que tiene este del crédito que nos 

ha otorgado es nuestra orden de compra, la copia de la factura -

que retiene y el asiento en sus libros en donde se contabiliz6 -

la cuenta por cobrar. Generalmente no le entregamos nada más c2 

mo constancia de nuestro adeudo para con él. El sistema tiene -

sus ventajas gracias a ser muy simple. 

En algunos ramos de los negocios la aceptación mercantil es aún 

utilizada. Después de recibir nuestro pedido y una vez autoriz~ 

do nuestro crédito el proveedor embarca los art1culos pedidos. -

Sin embargo, este remitirá por conducto de un banco local los d2 

cumentos de emba~que y una letra de cambio -una orden a nosotros 

que le paguemos la cantidad adeudada-. Cuando firmamos ésta, es 

porque la aceptamos¡ o sea que formalmente reconocemos una deuda 

con él, pagadera en alguna fecha espec1fica. Al aceptar la le-

tra, el banco local nos entrega los documentos de embarque que -

nos permitan obtener los art1culos ordenados. Este luego la re

gresa a nuestro proveedor. Este podrá vendérsela al banco a fin 

de obtener fondos para su propio uso, o la podrá retener hasta -
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su vencimiento. En cualquier caso, a su debido tiempo la letra 

de cambio se enviará al banco que hayamos designado para su co-

bro. Este nos avisar~ para que procedamos a pagar la deuda, la 

cual originalmente hab1amos reconocido al aceptar la letra y re

mitir~ nuestro pago al beneficiario, menos los gastos acostumbra 

dos por supuesto. 

La aceptaci6n mercantil tiene dos ventajas para el proveedor: 

lo. Obtener recursos de su propio banco si lo necesitara: 

2o. Cuando llegue la fecha de cobro se encontrará en una si-

tuación, pues dif1cilmente dejaremos de pagar dicha letra, 

porque dañar1a nuestra reputaci6n ante el banco. 

Es muy distinto dejar de pagar oportunamente a un proveedor cuan 

do se opera en cuenta abierta que cuando se deja de pagar una le 

tra de cambio que nos presente el banco. Es evidente que la aceE 

taci6n mercantil es algo muy favorable para el proveedor, pero -

sujeta al comprador bajo situaciones muy r1gidas. Esta es la ra 

z6n por la cual los que compiten intensamente en conseguir clie~ 

tela hayan descartado operar mediante la aceptaci6n mercantil, -

prefiriendo operar en cuenta abierta. 

Si bien el crédito de proveedores puede ser excepcionalmente ele 

vado si no aprovechamos los descuentos por pronto pago, esta 

fuente de fondos a corto plazo tiene muchas ventajas. Debidame~ 

te utilizado no añade nada al costo de capital de la empresa y -

puede obtenerse con suma facilidad. Una de las principales ven

tajas del crédito de proveedores es que puede aumentarse o dism! 

nuirse conforme a las necesidades existentes. 

b) Préstamos de instituciones bancarias, de compañ1aa filia-

les, etc., representados tanto por adeudos obtenidos a tr~ 

vés de contratos formales de crédito, como por adeudos am

parados por t1tulos de crédito o bien por créditos no docu 

mentados en los cuales exista un convenio escrito acerca -

del vencimiento, los cuales se ref le)an en el rubro de DO

CUMENTOS POR PAGAR. 

Son todas aquellas obligaciones que tenemos las cuales se ampa--

115 



ran con t1tulos de crédito. 

"Los documentos por pagar a corto plazo tienen generalmente dos 

causas: 

1) La entrega de titulas de crédito a proveedores, como medio 

de diferir el pago hasta la fecha que se acuerde. 

2) El recibo de préstamos de instituciones especializadas al 

crédito. 

El importe de los préstamos a corto plazo se usa para solventar 

obligaciones urgentes, como m&s rapidez y en forma m&s sencilla". 

(Informaci6n obtenida del libro: Contabilidad un enfoque adminis 

trativo de: Myron J. Gordon y Gordon Shillinglaw). 

cuando solicitamos un préstamo, quien lo otorga tratará de obte

ner informaci6n en tres áreas principalmente: 

l. Informaci6n acerca de las personas que son los principales 

ejecutivos de la compañia. 

2. Informaci6n concerniente al negocio; e 

J. Informaci6n relativa al préstamo mismo -o sea, el destino 

que se dará a los fondos- c6mo y cu&ndo se habrá de liqu! 

dar. 

Un prestamista trata de obtener informaci6n acerca de qui6nes -

son los principales ejecutivos debido a que debe estar completa

mente convencido de su honestidad. 

El prestamista solicitar! los estados financieros del pasado, -

as1 como estados proyectados, que incluirán el presupuesto de -

efectivo, el presupuesto de capital (si fuera necesario), y los 

estados de resultados y balance generales preforma. 

Finalmente el banco podrá desear saber qué pensamos hacer con el 

dinero, para poder determinar si el fin est& de acuerdo con las 

pol1ticas de préstamo del banco. Si pensáramos comprar maquina

ria y equipo con el dinero, podrá argumentar que existen ciertos 

tipos de financiamientos distintos del crédito bancario a corto 
plazo, que mejor satisfagan nuestras necesidades. Podrta ser --
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que tuviéramos en mente comprar inventarios con fines especulat! 

vos, o bien, podr1a haber algunos aspectos no deseables dentro -

de nuestros planes. 

Cuando una empresa necesita fondos con el fin de acumular inven

tarios para hacer frente al incremento estacional de las ventas, 

se recurrirá a la obtención de un préstamo a corto plazo. Ini-

cialmente los fondos obtenidos en calidad de préstamo se invier

ten en inventarios y al venderse éstos se convierten en cuentas 

por cobrar a medida que cobremos las cuentas, los fondos regres~ 

rán a caja, proviniendo éstos del curso normal de las operacio-

nes, y teniéndose entonces disponibilidades para liquidar elpré~ 

tamo. Deberemos entonces mantenernos libres de deudas hasta que 

tengamos que financiar el nuevo incremento estacional. Tal pro

grama de financiamiento estacional habrá de ser revelado al ela

borar el presupuesto de efectivo. 

En operaciones por contratos formales de crédito o bien por el -

valor nominal de documentos por pagar suscritos que incluyan el 

importe de los intereses por financiamiento, es admisible que el 

pasivo se registre por el total¡ cargando el importe de los inte 

reses no devengados a una cuenta de cargos diferidos. 

Los préstamos a corto plazo s6lo los podrán requerir, las empre

sas cuya rotaci6n en inventarios sea acelerada, se entiende por 

esto aquellas que por su giro tengan ingresos normales en el 

transcurso del año. Ya que si no lo son, no podrán cumplir con 

el pago del mismo, y las entidades que tienen estas caractertst.!_ 

cas por supuesto.su recuperaci6n de inversiones es favorable por 

lo que si podrán liquidarlo antes de un año. 

Estas operaciones generalmente se documentan a través de t1tulos 

de crédito, los que pueden clasificarse: 

Quirografarios 
[

S.in 

Con T1tulos de Crédito 

Letra de Cambio 

garant1a 

garant1a 
[

Real 
Colateral 
Prendario 
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Los TITULOS DE CREDITO son aquellos que se necesitan para ejerc! 

tar el derecho literal que en ellos se consigna. 

PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS: 

Con estas operaciones se pueden otorgar créditos a personas f1s! 

cas o morales, mediante la firma, a aquellas que se dediquen a -

actividades comerciales, industriales, agr1colas o ganaderas; o 

que normalmente se destinen a incrementar temporalmente el capi

tal de trabajo o a cubrir eventualmente necesidades de tesorer1a 
para plazos cortos. 

Los préstamos quirografarios sin garant1a son aquellos como su -

nombre lo dice, s6lo implican la firma del deudor que lo requie
re. 

Respecto a los que tienen garant1a, éstas pueden ser: 

REAL.- El deudor o aceptante para recibir el préstamo lo -

respalda con la firma adicional de un aval, el cual se res

ponsabiliza solidariamente a cubrir todas las obligaciones 

que por concepto del crédito se deriven. 

COLATERALES.- Para respaldar el pago se dejan valores bur
dtiles. 

PRENDARIO.- Se respalda con un bien tangible como garant!a, 
los cuales pueden ser: 

Certificado de Dep6sito: Son aquellos que expiden los alma

cenes generales de dep6sito con la 1ntenci6n de asegurar 

que la mercancta que en él se detalla existe y se encuentra 
bajo au guarda. 

Certificado de Prenda: Es el contrato de garant1a en el cual 

se ofrece un bien mueble para asegurar el cumplimiento de -
una obligaci6n. 

LBTAA DE CAMBIO: 

Documento privado por el cual una persona manda a otra, domici-

liada en distinta plaza, que pague a una tercera una cantidad en 
la época que se fija. 
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Las personas que intervienen son: 

GIRADO.- La persona que manda a otra que.pague una determinada 

suma de dinero. 

GIRADOR.- La persona que har& el pago. 

BENEFICIARIO.- A la que se pagar& la suma de dinero. 

Esta debe contener, segan la Ley General de T1tulos y Operacio-

nes de crédito: 

I.- La menci6n de ser letra de cambio, inserta en el texto 
de 1 documento; 

II.- La expresi6n del lugar y del d1a, mes y año, en que se 
suscribe; 

III.- La orden incondicional al girado de pagar una suma de
terminada de dinero; 

IV.- Nombre del girado; 

v.- Lugar y época del pago; 

VI.- Nombre de la persona a quien ha de hacerse el pago; y 

VII.- Firma del girador o de la persona que suscriba a su 
ruego o en su nombre. 

Cuando no tenga· la designaci6n del lugar en que ha de pagarse, -

se tendr& como tal el del domicilio del girado, (cualquiera de -
ellos). 

Puede ser girada: 

I. - A la vista; 

II.- A cierto tiempo vista1 y 

III.- A d1a fijo. 

La letra de cambio girada a uno o varios meses fecha o vista, -

vence el d1a correspondiente al de su otorgamiento o presentaci6n 

del mes en que debe efectuarse el pago. Cuando no se tiene d1a 

ser& el último del mes. 

Las pagaderas acierto tiempo vista deber&n ser presentadas para 

su aceptaci6n dentro de los seis meses que sigan a su fecha. 

La presentaci6n de las letras giradas a d1a fijo o a cierto pla

zo de su fecha ser& potestativa, a menos que el girador la hubie 
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re hecho obligatoria con señalamiento de un plazo determinado p~ 

ra la presentaci6n, consignando expres~nente en la letra esa cir 

cunstancia. Puede asimismo el girador prohibir la presentación 

antes de una época determinada, consignándolo así en la letra. 

c) Préstamos de particulares de compañías filiales, de opera

ciones que no tienen su origen en la compra de mercanc!as, 

que no están amparados por contratos formales de crédito, 

los cuales forman el rubro de: 

ACREEDORES DIVERSOS. -

Segan el diccionario de contabilidad de Eduardo M. Franco, Acre~ 

dores Diversos es: "Cuenta de pasivo convencionalmente usada pa

ra distinguir aquellos adeudos que no tengan su origen en la com 

pra de mercanc1a propia del giro de la empresa ni estén conteni

dos en t1 tu los de crédito". 

De una manera similar a las cuentas personales deudoras existen 

las cuentas personales acreedoras, cuyo movimiento registra las 

transacciones llevadas a cabo con personas que, por la naturale

za misma de esas transacciones, quedan colocadas en la posición 

de acreedoras para con la negociaci6n. El nombre de estas cuen

tas est~ formado, también, por el de la persona misma a que se -

refieren y el movimiento que reciben es el siguiente: 

(NOMBRE DEL ACREEDOR) 
l. Pagos en efectivo. l. Cantidad que se adeude al ---

2. Documentos entregados en - 2. 
pago. 

3. Cantidades de dinero o efec 3. 
tos entregados a terceras 
personas por su cuenta. 

4. Descuentos obtenidos por 4. 
pago anticipado de la deu-
da de la neqociaci6n. 

acreedor al principiar el eje_;: 
cicio. 

Cantidades que se reciban en 
efectivo. 

Cantidades de dinero que sean 
entregadas a terceras persa--
nas por cuenta de la negocia-
ci6n. 

Intereses que el acreedor ca_;: 
gue por demora en la liquida-
ción de lo que se le adeuda. 

El saldo de esta cuenta, acreedor siempre, se incluye en el ba-

lance en el grupo del pasivo circulante y representar~ la canti-
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dad a que asciende el crédito contra la negociación. 

d) Pasivos provenientes de obligaciones impositivas por leyes 

son los IMPUESTOS POR PAGAR. 

Son aquellos que se han causado y se conoce el monto, pero que -
se encuentran pendientes de pago por cualquier circunstancia, 

normalmente por no haberse cumplido aan el plazo para ello. 

Estos se pueden clasificar en: 

DIRECTOS 
[ 

Impuesto sobre 
Tasa del 1% 
Cuota Patronal 
Infonavit 

la Renta 

del Seguro Social 

POR RETBNCIOll [ 

DIRBCTOS: 

Impuesto sobre Productos del Trabajo 
Cuota Obrera del Seguro Social 
Retenci6n por pagos a terceros 
Impuesto al Valor Agregado 

IMPUESTO SOBRE LA RENTA. 
Es aquel que se causa sobre las utilidades de una empresa. 
El procedimiento que fiscalmente ae sigue para determinar la 

utilidad es similar al que se utiliza para efectos contables. 

La terminolog1a cambia pero conserva una equivalencia aproxi
mada. 

El nombre en contabilidad Equivalente aproximada 

Ventas Ingreso Acumulable 
Costo de la mercanc1a -
vendida Deducci6n 
Utilidad Bruta Utilidad Bruta 

Gtos. de Venta 
Gtos. de Adrninistraci6n 
Gtos. de Financieros Deduce iones 
Utilidad Neta Ingreso Global Gravable 

La provisi6n para éste se determina ~n base a la utilidad gr! 
vable, la cual es el importe de la utilidad en un per1odo de
terminado de acuerdo con las reglas establecidas por autorida 
des fiscales. 
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La provisión para este impuesto se calcula de acuerdo con las 

reglas establecidas por las autoridades impositivas para de-

terminar la utilidad gravable. 

TASA DEL 1%. 

Este impuesto es para la enseñanza. 

Su base son todas las percepciones pagadas a los trabajadores 

como son: 

sueldos, 
Tiempo extra, 
Compensaci6n de sueldo, 
Compensaci6n para enfermedades, 
Vacaciones, 
Incentivos, 
Permisos por sueldo, 

-Prima vacacional, 
Compensaci6n anual o aguinaldo. 

Todo lo anterior se multiplica por el 1% y ~sto es lo que se 

entera. La declaraci6n será antes del d!a 15 de cada mes, en 

la Oficina de Hacienda correspondiente a la zona. 

CUOTAS AL INS'l'ITU'l'O MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. 

Los patrones enterarán al IMSS, las cuotas que conforme a la 

Ley deben cubrir ellos y sus trabajadores en los ramos de en

fermedades no profesionales y de maternidad, de invalidez, v~ 

jez, cesantía y muerte, as! como los que s6lo a ellos corres

ponde pagar en el seguro de Accidentes del Trabajo y Enferme

dades Profesionales y de Guarderías. 

El pago de cuotas será bimestral, y se hará directamente en -

las oficinas del Instituto o en los lugares que ~ste autorice 

para el efecto, en la forma que el mismo Instituto determine. 

El entero de dichas cuotas se hará por marzo, mayo, julio, -

septiembre y noviembre de cada año. Para este efecto se uti

li zar§n las c~dulas que el Instituto determine, las cuales se 

les proporcionarán gratuitamente y se llenar§n de acuerdo con 

las instrucciones que al efecto dicte el propio Instituto. 

Una vez efectuado el pago, el Instituto entregará a los patr~ 

nea los comprobantes que acrediten la cantidad recibida. 



El patr6n pagará S.nteyramente la cuota <.le los trabaJadores -

que tengan salario m1nimo y s6lo la parte proporcional de aqu~ 

llos que tienen sueldo m~s alto de éste como a continuaci6n -

se detalla en la tabla: 

Tabla de cuotas por semanas 
y grupo de salario para 1984 
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! 

Para efectos de esta Ley, el salario base de cotizacio~es se 

integra con los pagos hechos en efectivo por cuota diaria, y 

las gratificaciones, percepcicnes, alimentación, habitación, 

primas, corr.üiones, pri::staciones en esµecie y cualquier otra 

cantidad o prestación que se entregue al trabajador por sus -

servicios; no se tomarán en cuenta, dada su naturaleza, los -

siguientes conceptos: 

a) Los instrumentos de trabajo, tales como herramientas, ropa 
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y otros similares; 

b) El ahorro, cuando se integre por un depósito de cantidad -

semanaria o mensual igual del trabajador y de la empresa; 
y las cantidades otorgadas por el patrón para fines socia
les o sindicales; 

c) Las aportaciones al Instituto del Fondo Nacional de la Vi
vienda para los Trabajadores y las participaciones en las 
utilidades de las empresas; 

d) La alimentación y la habitación, cuando no se proporcionen 
gratuitamente al trabajador, as1 como las despensas; 

e). Los premios por asistencia; y 

f} Los pagos por tiempo extraordinario, salvo cuando este ti
po de servicio est6 pactado en forma de tiempo fijo. 

5\ DE APORTACION AL INPOMAVIT (Instituto del Fondo Nacional de 
la Vivienda para los Trabajadores). 

La base es sobre el salario diario integrado, (el cual se ex
plicar6 en cuotas al IMSS como salario base de cotizaciones) , 
siendo el limite superior hasta 10 veces el salario m1nimo de 
la zona correspondiente. 

Se paga bimestralmente y los pagos deben hacerse antes del 15 
de cada mes. 

POR RETENCIOM: 

IMPUESTO SOBRB PRODUCTOS DEL TRABAJO. 

Es aquel que se paga por los ingresos que se tienen por la -
prestaci6n de un servicio personal subordinado. 

Las retenciones son semanales o quincenales, las cuales se -
calcular&n deduciendo de la totalidad de ingresos obtenidos -
en un mes de calendario, el salario m1nimo general de la zona 
económica del contribuyente multiplicado por el n~mero de 
dlas a que corresponda el pago, y aplicAndole al resultado la 
siguiente TARIFA: 
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Porciento para 
L1mite L1mite Cuota aplicarse sobre 

Inferior Superior Fija el excedente del 
l!mite inferior 

M$N M$N M$N % 

o.oo 3,600.00 o.ºº 3. l 
3,600.01 7,300.00 112. 00 6.0 
7,300.01 11,000.00 334 .oo 7.0 

11,000.01 17,800.00 59 3. ºº B.O 
p,000.01 24,600.00 1,137.00 10.0 
24,600.01 32,100.00 1,817.00 12.9 
32,100.01 39,700.00 2,785.00 14.8 
39,700.01 47,300.00 3,910.00 16.8 
47,300.01 56,150.00 5,187.00 19.0 
56, 150.01 65,100.00 6,869.00 20.5 
65, 100. 0.1 74,100.00 8,704.00 22.9 
74, 100.01 91,400.00 10,765.00 24.2 
9.1,400.01 108,800.00 14,952.00 26.5 

108, 000. 01 130,800.00 19,563.00 29.0 
130,800.01 152,900.00 25,943.00 31.5 
152,900.01 184,100.00 32,905.00 34.0 
184,100.01 215,500.00 43,513.00 36.0 
215,500.01 247,200.00 54,817.00 38.0 
247,200 .. 01 279,000.00 66,863.00 40.0 
279, 000. 01 311, 100.00 79,583.00 42.0 
311, 10.0. 01 390,100.00 93,065.00 44.0 
390,100.01 469,700.00 127,825.00 46.0 
469,700.01 549,800.00 164,441.00 48.0 
549,800.01 630,500.00 202,889.00 so.o 
6.30,500.01 790,700.00 243,239.00 52.6 
790,700.01 952, oo.o. oo 327,504.00 54. o 
952,QOO.Ol l. 079, 200. 00 414,606.00 54.5 

1.079,200.01 en adelante 483,930.00 SS.O 

CUOTA OBRBM DEL SBGURO SOCIAL. 

Es aquella parte que le corresponde pagar al trabajador, la 

cual se detalla en la tabla de cuota patronal del seguro so-
cial. 
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RBTENCION A TERCEROS. 

son todos aquellos impuestos que la empresa retiene a perso-

nas que no son trabajadores de n6mina o que prestan un servi
cio a ésta. 

Estas retenciones pueden ser por concepto de: 

- Pago de.honorarios en un 10% 

DIPUESTO AL VALOR AGREGADO (I. V .A.) 

Este vino a sustituir al impuesto federal sobre ingresos mer
cantiles. 

Se paga en cada una de las etapas entre la producción y el -

consumo; pero este deja de ser en cascada, (es decir que debe 
pagarse en cada una de las etapas de producci6n y comerciali

zación y que, en todas ellas aumenta los costos y los precios, 

produciendo efectos acumulativos muy desiguales que, en defi

nitiva afectan a los consumidores finales) , ya que cada indu~ 
tria! o comerciante al recibir el pago del impuesto que tras

lada a sus clientes, recupera el que a ~l le hubieran reperc~ 

tido sus proveedores y entrega al Estado s6lo la diferencia. 
En esta forma, el sistema no permite que el impuesto pagado -

en cada etapa influya en el costo de los bienes y servicios -

y al llegar ~stos al consumidor final no llevan disimulada u 
oculta en el precio carga fiscal alguna. 

Los comerciantes e industriales calcular~n el impuesto sobre 
el valor total de las actividades que realicen y por las que 

se deba pagar este impuesto y podr~n acreditar al que previa

mente les hubiese sido trasladado, siempre que corresponda a 
bienes o servicios destinados exclusivamente a la realizaci6n 

de las actividades por las que se deba pagar impuesto y ~ste 

conste expresamente y por separado en documentaci6n que reOna 

requisitos fiscales. 

La declaraci6n se presenta mensualmente antes del d1a 20 del 
mes siguiente. 
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e) La cuenta en que se registran las prevenciones futuras de 

los resultados es la de: 

PROVISIONES. 

Provisión es una segregación virtual de las utilidades de una em 

presa para prevenir gastos o pérdidas futuras u obligaciones. 

Se presentan en el balance incrementando el pasivo. 

Una provisi6n se basa en contingencias, por lo que fue preciso -
recurrir al Bolettn del Instituto Mexicano de Contadores Pú 
blicos en el cual se basa toda la información que a continuaci6n 
se expresa. 

"La contingencia es una condición o situación cuyo resultado fi
nal s6lo se confirmar~ si acontecen, o dejan de acontecer uno o 
m!s sucesos futuros inciertos. 

Se requieren estimaciones en los estados financieros para muchas 
de las actividades en marcha y recurrentes de una empresa. Sin 

embargo, el hecho de que se inclyya una estimación no crea por -
si mismo el tipo de incertidumbre que caracteriza una contingen

cia, aunque puedan ser similares los procedimientos para determ! 

nar las cifras mostradas en los estados financieros. Por ejem-

plo, el hecho de usar estimaciones de vida útil para determinar 
la depreciaci6n no hace de la depreciaci6n una contingencia, la 

expiraci6n eventual de la vida dtil del activo no es incierta. -

Igualmente, los importes que se adeuden por servicios recibidos 
no son contingencias, a6n cuando las cifras hayan sido estimadas¡ 
no hay incertidumbre alguna acerca del hecho de que se haya incu 

rrido en esas obligaciones. 

La incertidumbre relativa a sucesos futuros puede expresarse por 

una gama de resultados. Esta gama puede presentarse como proba

bilidades cuantificadas, pero en la mayor1a de las circunstancias 

esto sugiere un nivel de precisi6n que no est& apoyado por la i~ 

formación disponible. La gama o escala de resultados puede tam

bién presentarse en una descripci6n general usando términos que 

vayan desde lo probable hasta lo remoto. 
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Las estimaciones del resultado y del efecto financiero de las -

contingencias se determinan a juicio de la direcci6n de la empr! 
sa. 

TRATAMIENTO CONTABLE DE PERDIDAS CONTINGENTES. 

Se determina por el resultado que se espera de la contingencia. 

Si es probable que una contingencia resultara en una pérdida pa

ra la empresa entonces es prudente incluir una provisi6n para 
esa pérdida en los estados financieros. 

La estimaci6n del importe de una pérdida contingente por la que 

haya de registrarse una provisi6n en los estados financieros pu! 
de basarse en la informaci6n que proporciona una gama de impar-

tes a los que podrta ascender la pérdida resultante de la co~ti~ 

gencia. La mejor estimaci6n de la pérdida dentro de esa gama es 
la que se registra. Cuando dentro de la gama no hay una cifra -

indicada como la mejor estimaci6n en comparaci6n con las otras, 
cuando menos se registra el importe mtnimo de ·1a gama. Se hace 

revelaci6n de que la empresa está expuesta a una pérdida en exce 

so de la provisi6n registrada si tal posibilidad existe. 

Si existe evidencia insuficiente o contradictoria para estimar -

el importe de una pérdida contingente, entonces se revela la 
existencia y la naturaleza de la contingencia. 

La pérdida potencial para una empresa puede reducirse o evitarse 

cuando el pasivo contingente esté compensado por una relativa -

contrademanda a un tercero. En estos casos el importe. de cual-
quier provisi6n puede determinarse después de tomar en cuenta la 

probable recuperaci6n derivada de la contrademanda. 

La existencia y monto de garant1as, obligaciones provenientes de 
letras de cambio descontadas y otras obligaciones similares con

tratdas por una empresa generalmente se revelan en los estados -

financieros a través de una nota, aun cuando sea remoto que ocu
rra una pérdida para la empresa. 

Los importes acumulados por riesgos generales o no especificados 

de los negocios no se relacionan con situaciones o condiciones -
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existentes en la fecha del balance y por lo tanto no se justifi

ca establecer provisiones para contingencias respect~ de riesgo 

de tal naturaleza. 

TRA'rAMIENTO CONTABLE DE GANANCIAS CONTINGEN'l'ES. 

Estas no se registran en los estados financieros pues esto puede 

dar por resultado el reconocimiento de utilidades que nunca lle

guen a realizarse. Sin embargo, cuando la realización de una g~ 

nancia sea virtual.mente segura, entonces tal ganancia no es una 

contingencia y es apropiado registrarla. 

DETERMINACION DE WS IKPORTES DE LAS COMTINGENCIAS PARA INCW-
SION EN LOS ESTADOS FINANCIEROS. 

Se basa en la información que esté disponible en la fecha en que 

se autorice la emisi6n de los estados financieros. Por lo tanto, 

los sucesos que ocurren después de la fecha del balance y que i~ 

dican que a esa fecha algQn activo podr!a haber sufrido menosca

bo o que algOn pasivo podr1a haber existido, se tanan en cuenta 

al identificar las contingencias y determinar los importes en -

que éstas se incluyen en los estados financieros. 

En algunos casos puede identificarse separadamente cada contin-

gencia y las circunstancias especiales de cada situación pueden 

considerarse en la determinación del monto de la contingencia. -

Una demanda judicial de importancia contra la empresa puede re-

presentar tal contingencia. Entre los factores tornados en cuen

ta por la direcci6n para evaluar la contingencia están el progr~ 

so de la demanda en la fecha en que se autoriza la emisión de 

los estados financieros, las opiniones de los abogados y consej~ 

ros legales, la experiencia de la empresa en casos similares y -

la de otras empresas en situaciones parecidas. 

Si las incertidumbres que crearon una contingencia respecto de -

una transacci6n individual se presentan en muchas transacciones 

similares, entonces no se necesita determinar para cada una el -

importe de la contingencia sino basar el monto sobre el grupo de 

transacciones similares. 
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REVELACION - CONTINGENCrAS 

Si no se registra provisi6n para una pérdida contingente, su na

turaleza y una estimación de su efecto financiero se revelan ge

neralmente a través de una nota a menos que la posibilidad de 

pérdida sea remota. Sin embargo, si no puede hacerse una estim~ 

ci6n confiable de su efecto financiero, se revela este hecho. 

Las contingencias para las cuales se registra una provisión pue

den ameritar revelaci6n separada. La existencia y naturaleza de 

ganancias contingentes usualmente se revelan por medio de una n~ 

ta a los estados !inancieros si es probab¡e que la empresa real! 

ce esa ganancia. Es importante que la revelación evite dar impl! 

caciones engañosas en cuanto a la probabilidad de su realización. 

CUAllTIPICACION DE LAS CONTINGENCIAS.-

De acuerdo con el principio de realización, debe intentarse la -

cuantificación razonable en términos monetarios de las continge~ 

cias, para darles efecto en los estados financieros. Cuando tal 

c•1antificar.i6n no sea posible, la exister."."~ a de lá co!'ltingencia 

debe divulgarse a través de notas sobre los estados financieros, 

para dar cumplimiento al principio de la revelación suficiente. 

Para efectos de cuantificación, podemos clasificar las continge~ 

cias en los siguientes grandes grupos: 

l. Las de car!cter repetitivo, que son susceptibles de medición 

razonablemente aproximada en su conjunto, a través de la exp~ 

riencia y/o de la probabilidad emptrica o estad1sticamente es 

tablecida de su ocurrencia. 

Cano ejemplos de estas podemos mencionar en forma enunciativa 

pero no limitativa, las siguientes: 

a) Irrecuperabilidad de cuentas por cobrar. 

b) Obsolescencia y lento movimiento de inventarios. 

e) Garanttaa de servicio de productos 

d) Costo probable asignable a cada ejercicio de planes de pe~ 

siones, jubilaciones, indemnizaciones por separación, pri• 

mas de antiguedad y otras prestaciones diferidas que se 
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conceden al personal, sujetas al cumplimiento de una cond! 

ci6n futura. 

e) Efecto probable, asignable a cada ejercicio de impuestos -

sobre la renta y participaci6n de empleados en las utilid! 

des cuyo pago se difiere o se anticipa en virtud de dife-

rencias compensables entre utilidad gravable y utilidad 

contable antes de este gravamen. 

f) Otorgamiento de garantías por aval y/o descuento de docu-

mentos por cobrar. 

2. Las de car~cter aislado en las que, en un momento dado exis-

ten elementos de juicio, estimaci6n u opinión que permiten me 

dir dentro de ltmites razonables su resultado probable. 

Para efectos del Impuesto sobre la Renta en su Art. 25 no ser~n 

deducibles las provisiones para creaci6n o incremento de reser-

vas .complementarias de activo o pasivo que se constituyan con 

cargo a los costos o gastos del ejercicio, con excepci6n de las 

relacionadas con las inversiones deducibles en los términos de -

E:Sl:.d Ley y ld::. yue rep1:esenten pasivos exigibles y definidos en 

cuanto a beneficiario y a monto. Los pagos que se hagan con car 

go a las reservas deducibles en los términos de esta fracción, -

deber!n efectuarse dentro de los cuatro ejercicios siguientes a 

aquél en que se constituya la reserva y reunir los requisitos de 

documentación comprobatoria. Los pagos que conforme a las disp2 

siciones fiscales respectivas no deban realizarse mediante che-

que nominativo del contribuyente podr!n efectuarse fuera del pl! 

zo establecido en esta fracción. 

Las reservas que se creen para indemnizaciones al personal, para 

pagos de antiguedad o cualquiera otras de naturaleza an!loga con 

excepci6n de las que se constituyan en los t~rminos de esta Ley. 

f) Operaciones realizadas en moneda extranjera, debido a que 

existe diferencia en el tipo de cambio conviene registrar

las en una cuenta separada, por lo general es la de: 

PROVEEOORES EN MONEDA EXTRANJERA. 
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El efecto monetario derivado de paaivos en moneda extranjera se 

computa, dentro de un período determinado, cualquiera que sea su 

extensi6n, en funci6n de la paridad prevalesciente al iniciarse 

el mismo y/o de las prevalescientes en el momento que, dentro de 

dicho periodo, se modifique su magnitud y/o signo. 

O sea que deben valuarse en funci6n del tipo de cambio existente 

a la fecha del Balance General o Estado de Situaci6n Financiera 

que se est~ elaborando, en la forma que indicaré posteriormente. 

Para facilitar la realizaci6n de transacciones entre diferentes 

patses, se establece la equivalencia de las monedas, a esta se -

le denanina tipo de cambio. 

Las canpras a crédito realizadas en el extranjero, provocan deu

das que se pactan en la moneda del pats o bien en d6lares, pero 

de acuerdo a nuestras leyes se deben contabilizar en moneda na-
cional. 

Los pagos deber~n hacerse conforme a la moneda pactada, pero los 
registros en contabilidad ser~n en moneda nacional. 

Como son compras fuera de plaza, se controlan en la cuenta de -
mercanc1as en tr~nsito (explicada en el Capitulo VI), establecie~ 

do un sistema para control de los pasivos contratados. 

Como se dijo anteriormente la cuenta de Mercancías en Tr~nsito -

se registra y acumula el costo de adquisici6n, en tanto que son 

trasladadas hasta el almacén de la empresa, cuando éstas son re

cibidas se traslada el saldo a la cuenta de almacén, canpras o -

mercancías generales, segan el sistema de operaci6n. 

Los principios contables aplicables son: 

l. REALIZACION.-

Las transacciones pactadas en moneda extranjera deben consid~ 

rarse realizadas teniendo en cuenta la fecha de la factura ex 

pedida por el proveedor, que generalmente coincide con la fe

cha en que las mercancías son embarcadas por el proveedor con 

destino al comprador. 
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Las variaciones por el tipo de cambio, son eventos, en vista 

de los cuales, deben registrarse aumentos o disminuciones de 

los pasivos registrados en moneda nacional correspondientes a 

las deudas en moneda extranjera. 

Los pagos se deben considerar realizados teniendo en cuenta -

la fecha en que el comprador adquiera el giro o cheque en la 

moneda extranjera a favor del vendedor. 

2 • VALOR BISTORICO ORIGINAL. 

Las transacciones realizadas en moneda extranjera deben regi~ 

trarse determinando el importe en moneda nacional correspon-
diente a las monedas extranjeras que se adeuden o se paguen, 

teniendo en cuenta el tipo de cambio vigente en la fecha en -

que se efectden las compras o los pagos. 

3. REVBLACION SUPICIBNTB. 

Los pasivos en moneda extranjera deben presentarse en el Ba-

lance General, indicando su importe en moneda extranjera al -

tipo de cambio vigente a la fecha y el importe correspondien

te en moneda nacional. 

Para efectuar el registro de las operaciones sobre todo lo que -

se refiere a pasivos y disponer de informaci6n tanto acerca de -

los importes adeudados en moneda extranjera, como su equivalente 

en moneda nacional, en vista del tipo de cambio correspondiente 

se han diseñado los siguientes sistemas: 

l. Sistema de tipo variable 

2. Sistema de tipo fijo 

l. SISTEMA DB TIPO VARIABLE. 

Las operaciones realizadas en las dos monedas se registran en 
una sola cuenta al tipo de cambio que rija en la fecha en que 

se realice cada transacci6n. 

Para poder registrar en una misma cuenta tanto el importe en 

moneda extranjera como su equivalente en moneda nacional, se 
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utilizan dos columnas. en el debe y dos. en el haber, ejemplo: 

PROVEEDORES MONEDA EXTRANJERA 

D E B E ll A B E R 

Moneda Tipo de Moneda Moneda Tipo de Moneda 
Nacional Cambio !Extranjera Extranjera Cambio Nacional 

1,000 192.00 192,000.00 

Este sistema es el m~s.apropiado para ápocas en que el tipo -
de cambio varta frecuentemente, en vista de que las diferen-
cias que se presentan como consecuencia de tales variaciones, 

se determinan hasta que se saldan las cuentas o se formulan -
estados financieros. 

Cuando el saldo en moneda extranjera es mayor que en moneda -
nacional representa un peligro para la empresa ya que el sal
do de proveedores aumenta. 

Las diferencias derivadas de las variaciones en el tipo de 

cambio puede ser considerada "utilidad 6 pérdida en cambios" 
cuando se trate de pequeñas cantidades, y registradas en la -

cuenta de "gastos o productos financieros" seglln el caso, sin 
embargo: 

Si el importe de las diferencias derivadas de las variaciones 

en tipo de· cambio es muy importante como ocurre en las deva-

luaciones ~e la moneda nacional, no deben considerarse esas -
diferencias como "utilidades o pérdidas" del periodo en que -

se determinen, sino controlarlas en la cuenta de "diferencias 

en cambios" y aplicarlas proporcionalmente a los adeudos que 

se vayan liquidando y afectar los resultados del periodo en -
que se efectOen los pagos. 

Si el saldo de esta cuenta es deudor (pérdida) se considerará 
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un activo diferido y s.i es. acreedor (utilidad) se presentar:i 

como parte del pasivo diferido. 

2. SISTEMA TI.PO PIJO 

El registro de las operaciones, se efectúa únicamente en mane 

da nacional como base en un tipo de cambio constante, que pu~ 

de ser cantidad semejante al real, pero fácil de manejar, co~ 

si:derando la moneda nacional como equivalente de la moneda e~ 

tranjera es decir, al 1 x 1 y controlando la diferencia en 

una cuenta complementaria. 

El registro de pasivos se efectúa estableciendo dos cuentas -

para el mismo concepto, manejando la cuenta de "proveedores -

moneda extranjera• al tipo fijo y la cuenta de "proveedores -

moneda extranjera, cuenta complementaria" por el importe de -

la diferencia para integrar el monto del pasivo conforme al -

tipo de cambio real. 

Ejemplo: 
Registro del adeudo estableciendo la cuenta de "proveedores -

d6lares" al tipo fijo de $150.00 x l. 

1) Se adeudan 3,000.00 d6lares siendo el tipo de cambio de -

$200.QO (total $60,00Q.OOJ 

PROVEEDORES IX>LARES 

TIPO FIJO $150.00 x 1 

1 .... ,.. (1 

PROVEEDORES DOLARES 

CUENTA COMPLEMENTARIA 

J "····· ,, 

El abono a la cuenta "proveedores d6lares tipo fijo $150.00xl 

por $450,000.00 se determfn6 multiplicando el nllmero de d6la

res que se adeudan, por el tipo de cambio arbitrariamente pr~ 

puesto de $150.00 x l. 

El abono a la cuenta de •proveedores d6lares, cuenta comple-

mentaria" por $150.000.00 corresponde al complemento necesa-
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rio para que la suma de los abonos registrados. en las. dos 

cuentas coincida con el monto que se adeuda conforme al tipo 

de cambio real. 

B) Principios aplicables. 

El pasivo a corto plazo es aquél cuya liquidaci6n se producir& 

dentro de un año, en el curso nonnal de las operaciones por lo -

que los principios contables aplicables a él son: 

Periodo Contable 

Revelaci6n Suficiente 

De la entidad 

Importancia Relativa 

Valor Hist6rico Original 

El principio del PERIODO CONTABLE se aplica, porque las cuentas 

por pagar a cargo de la entidad se deben registrar en el lapso -

que suceden adem&s la informaci6n que se deriva de dichas cuen-

tas debe conocerse y darse regularmente. 

Especifica o concretamente existe realizaci6n de eventos finan-

ciero-econ6micos para fines contables y cuyos efectos es necesa

rio reflejar en el per1odo al que pertenecen: 

al Cuando la entidad ha efectuado transacciones con otros entes 

econ6micos. A este respecto un derecho se adquiere y una obl~ 

gaci6n surge cuando se formaliza, independientemente de cuan

do se liquide. La formalizaci6n ocurre cuando existe un acuer 

do de voluntades entre la entidad y la otra parte que ínter-

viene en la transacci6n, independientemente de la forma o do

cumentaci6n que soporte ese acuerdo. 

bl Pero también pueden ocurrir eventos econ6micos externos ajenos 

a las decisiones de la administración de la entidad y que le 

afecten en alguna forma; al respecto s.e reconoce que no es p~ 

sible ni conveniente establecer reglas en detalle acerca de -

cuando un evento econ6mico externo se ha realizado, debido b~ 

sicamente a su gran variedad¡ sin embargo, atendiendo al pun-
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to de vista de la necesidad de reconocer contablemente ese ti 

pode eventos, podría decirse que el punto de partida o de 

realización sería la exteriorización formal del mismo, consi

derando al efecto su naturaleza y posibilidad de medición, 

aquí entrarían las provisiones para cuentas diversas, etc. 

Las cuentas por pagar tienen que contener y expresar en forma 

clara y comprensible cada uno de sus renglones incluídos en los 

estados financieros por lo que se aplica el principio de la REVE 

LACION SUFICIENTE. 

Idealmente la suficiencia de la información debería ser en pro-

porci6n directa a las necesidades que el usuario demanda de ésta. 

No obstante, es imposible satisfacer los requerimientos de cada 

quien en particular, por lo mismo es importante que la informa-

ci6n al pGblico en general, contenga suficientes elementos de 

juicio y material básico para que las decisiones de los interesa 

dos estén fundadas. 

En el principio de revelaci6n suficiente se encuentran implícit~ 

mente contenidos no solamente los aspectos de suficiencia de la 

información financiera, sino también las caracteristicas cualita 

tivas que la misma debe poseer para una adecuada revelaci6n. Es 

tas características cualitativas de la información financiera de 

car&cter contable para usos generales, se refieren a todo aque-

llo que debe ser incluido y que se requiere para evaluar el com

portamiento de la entidad y otros aspectos inherentes, cuidando 

que la cantidad de informaci6n no vaya en detrimento de su cali

dad y pueda dar lugar a que los aspectos importantes inadverti-

dos por el usuario. Por lo tanto, los estados financieros deben 

contener información que sea relevante, lo que implica un ~rite

rio de selección y la determinaci6n de los conceptos que habrán 

de incluirse y la forma en que los mismos deberán ser presenta-

dos y clasificados. 

Todas las cuentas por pagar deben ser de la empresa y no haber -

ninguna particular o sea que no deben ser de los propietarios de 
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ellas y considerarse de la compañia. Estaa deben registrarse •• 

atendiendo al efecto que tienen en la empresa. 

Es por esto que se aplica el principio de la ENTlDAD 

Las cuentas por pagar a acreedores diversos y los pasivos acumu

lados se agrupan generalmente en un solo total. Sin embargo, e~ 

tos pasivos se pueden segregar y mostrarse en forma detallada de 

acuerdo con su IMPORTANCIA RELATIVA, para presentar una informa
cí6n más completa. 

Se refiere básicamente al efecto que tienen las partidas en la -

illtormaciOn financiera y en este sentido toda partida cuyo monto 

o naturaleza tenga signif icaci6n debe ser procesada y presentada, 

pues de no hacerse distorsionaria loa objetivos que pretende la 

i'nforrnaciOn financiera. 

~dernSs cuando la~ operaciones realizadas por una entidad den or! 

gen a pasivos, éstas deben ser registradas en la cantidad pacta

da y convenida a liquidar en fecha posterior, por lo que da ori

gen al PRllfCIPIO DEL VALOR BISTORlCO ORIGINAL. 

Con respecto a las provisiones de contingencias, se aplican los 

siguientes principios contables: 

•PERIODO CONTABLE".- En t6rminos generales y cuando éste es el 

caso, los costos y gastos deben registrarse en forma paralela.al 

ingreso que los origin6, independientemente de la fecha en que -
se paguen. 

"REALIZACION".- La contabilidad cuantifica en términos moneta-

rios las operaciones que realiza una empresa con otros partici-

pantes en la actividad económica y ciertos eventos econ!Xnicos que 
la afectan. 

Las operaciones y eventos económicos que la contabilidad cuanti

fica se consideran por ella realizados: 

a) Cuando ha efectuado transacciones con otros entes econ6micos, 

b) Cuando han tenido lugar transformaciones internas que modifi-
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can la estructura de recurs.<;>s. o de sus fuentes., o 

c) Cuando han ocurrido eventos econ6micos externos a la empresa 

o derivados de las operaciones de ésta y cuyo efecto puede -

cuantif i'carse razonablemente en términos monetarios. 

Se considera cano una caracter1stica propia de la información 
contable, la provisionalidad de la misma, derivada de la necesi

dad de que dicha información se presente con una periodicidad d~ 

da. Finalmente también se aplica al principio de revelación su

ficiente. 

•REVEIACIOll SOPICXEll'rE•.- La información contable presentada en 

los. estados financi'eros· debe. contener en forma clara y comprens_! 

ble todo lo necesario para juzgar los resultados de operaci6n y 

la situaci'6n financiera de la entidad. 

Cl Informes y presentaciOn en el Balance 

Por razOn de s:u pronta o irunedi'ata exi9ibilidad, y de su c6rrela 
ci~n con el activo circulante en cuanto a la determinación del -

capital de trabajo, el pasivo a corto plazo debe presentarse co

DIQ el pri'nlero de los: grupos de pasiVo en el balance general. 

La presentación de los diferentes conceptos del pasivo a corto -
plazo dentro del balance general, deber~ hacerse tomando en cuen 

ta tanto la agrupaci6n de pasivos de naturaleza semejante como -
las condi'ci'ones ·de exigibilidad y la importancia relativa. 

El Hbro de. Antonio M4!ndez V. y Javier Méndez V. de Contabilidad 
11 di'ce: 

"Los informes. que generalJl)ente se elaboran en relación con -

loa conceptos de pasivos. a corto plazo son las relaciones an! 

11ti'Cas correspondientes, de las cualea, las m~s comunes son 

las siguientes-: 
Relaci6n Analftica de Proveedores, 

Relaci~n Analítica de Documentos por Pagar, 

Relaci'On Analttica de A.creadores Diversos". 
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Es importante presentar por separado los adeudos a favor de pro

veedores por la adquisición de los bienes o servicios que repre

sentan las actividades principales de la empresa. Estos saldos 

deberán incluir los fletes, gastos de imporcación, etc., en que 

se haya incurrido y estén aún pendientes de pago. Normalmente -

no será necesario presentar por separado los adeudos documenta-

dos a favor de proveedores, de aqul:!l los que no lo estén. 

Los saldos deudores de importancia que formen parte de las cuen

tas por pagar a proveedores, deberán reclasificarse como cuentas 

por cobrar o como inventarios, dependiendo de su procedencia o -

de la aplicación final que se estime tendrán. 

Los pasivos que representen financiamientos bancarios a corto -

plazo deberán presentarse por separado. 

El pasivo por financiamientos bancarios también deberán incluir 

aquellos casos de obligaciones provenientes de descuentos banca

rios de documentos por cobrar cuyas caracter1sticas son las de -

un pasivo real, y no las de un pasivo contingente. 

La porción circulante del pasivo a largo plazo deberá presentar

se también por separado, sin incluirla dentro de los f inanciamien 

tos a corto plazo que se mencionan en los dos párrafos anterio-

res. Esta separación resulta importante para fines de informa-

ci6n de las pol1ticas financieras de la empresa. 

Los pasivos a favor de canpañ1as afiliadas, ya sea que provengan 

de compras de bienes, prestación de servicios, préstamos, etc., 

deben presentarse por separado ya que la naturaleza del benef i-

ciario les confiere a estos pasivos una caracter1stica especial 

en cuanto a su exigibilidad. Los pasivos a favor de accionistas 

o funcionarios deberán presentarse también por separado, si fue

ren importantes. 

Las cuentas por pagar a acreedores diversos y los pasivos acumu

lados se agrupan generalmente en un solo total. Sin embargo es

tos pasivos se pueden segregar y mostrarse en forma detallada de 

acuerdo con su importan~ia, relativa, para presentar una informa 

ci6n más completa. 
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Los pasivos por el impues.to s.obre la renta y por la participa--

ci6n de utilidades a. los trabajadores, deben mostrar separadame.r::. 

te, en forma individual, en vista de que estos pasivos resultan 

de interés para varios lectores de los estados financieros. El 

pasivo por impuesto sobre la renta que aparece en el balance ge
neral deberá representar el neto entre la provisión total carga

da al estado de resultados menos los anticipos efectuados. Si -

los anticipos fuesen mayores que la provisión, el exceso deberá 

presentara.e como cuenta por cobrar. 

En caso de que existan pas:i'vos de importancia en moneda extranj~ 
r~, deber& revelara.e es.ta situacif>n ya sea en el mismo balance o 

en un~ nota a los· estados f inancieroa, indicando de qu~ moneda -
extranjera se trata. 

Deherli informarse tamhi't!n de restricciones o hechos de importan

.ci'a relacionados. con el pasi'vo, cano es el caao de la existencia 
de div.tdendoa.· acumulativos sobre acciones. preferentes que estlin 

pendientes de pago. En es.te caso, si' el dividendo preferente no 

se ha decretado, el pasivo no se registra pero será necesario i~ 
~Ql'llll\.t' de. au exi'S.tencil\ en una nota a los estados financieros. -

En el caso de canpromisos y contingencia, será necesario infor-

mar de ello de acuerdo con lo expresado en el Bolet1n respectivo 

.~e la Ccmisi6n de Principios de Contabilidad. 

Ser! necesario informar acerca de la existencia de ciertas res-

tricciones que en algunos contratos de cr~dito se imponen al de~ 
dor, cano son restricciones para el pago de dividendos, propor-

ciones que debe guardar el capital de trabajo, restricciones pa

ra la obtenci6n de nuevos préstamos, obligaciones de asegurar -
ciertos activos. 

En caso de financiamiento en que el acreditado no hubiese aa~ -

dispuesto de una parte importante de crAditos ya concedidos, es

ta informaci6n resulta de suma importancia para los interesados 

en los estados financieros del acreditado, y consecuentemente S! 
r! necesario proporcionarla en una nota a los estados financie-
ros. 
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En el caao de ob.li9<'1cionea emitidas, deberán informarse claramen 
te las caracter1sti.Ci'\S. de lµ emiai6n, como son el monto de la -

misma, nCunero de. laa obligaciones. en circulaci6n, valor nominal 

de las obligaciones, derechos y forma de redenci6n, garantías, -

vencimiento, tasa de interés, etc. 

Cuando al haber contraído algQn pasivo se hubiera entregado al-

gQn activo en garant:1a, dicha situación también resulta convenie.!!_ 

te el ser informado, ya sea haciendo la indicaci6n en el propio 

estado financiero o por medio de una nota a los mismos. 

-Si existen saldos de cuentas por pagar que incluyan intereses 

por pasivos que adn no llegan a su fecha de vencimiento y que 

por tanto, se trata de intereses no vencidos, el monto de ~stos, 

no debe formar parte del pasivo para efectos de presentaci6n de 

los estados financieros. En consecuencia los intereses no venc! 

dos y que est!n incluidos en el saldo de cuentas de pasivo, de-

ben compensarse con la cuenta de activo en la cual se registra-
ran. 
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COWCLOSIO• 

El presente seminario de investigaci6n lo realice con el fin de dar importancia 

relevante a cada una de las cuentas que integran el CAPITAL DE TRABAJO. 

Ya se ha hablado mucho sobre este tema, pero casi nunca se toca el punto de como 

estan estructuradas las cuentas que lo integran. 

Como sabemos el CAPITAL DE TRABAJO, incluye los rubros de Activo Circulante y Pa 

sivo Circulante o a Corto Plazo. 

En el primer capitulo cité lo referente a la historia de la contabilidad, lCómo, 

cuándo, en donde y en qué forma? se inicio la partida doble, el ~uge q:.ie a teni

do en nuestro país esta Licenciatura, además de decir que es una cuenta y todos 

los aspectos relacionados con ella, mencioné tambi~n cada uno de los principios 

contables existentes. 

En el segundo dijé el concepto .de efectivo en Caja y Bancos, el cual es auy impo!:_ 

tante para la empresa porque es el dinero con que verdaderamente cuenta para_pa

gos inmediatos o para la inversi6n de él y asi obtener mejores utilidades para la 

misma. 

El tercer capitulo trata de los valores de inmediata realizaci6n por lo que como 

dijimos anteriormente son los que en un momento dado invertimos para deapu4is rec~ 

perarlos y dejar un mejor rendilliento que el que podría tener el dinero en cuenta 

de cheques.-

En el cuarto capitulo se menciona las cuentas por cobrar, las cuales son de mucha 

importancia para la Empresa, ya que de ellas se obtendrán los ingresos principa

les, porque por lo regular estas son de clientes, los cuales son un factor elemen 

tal para el desarrollo de la entidad. 

El quinto capitulo dice que los paqos anticipados que hacemos a otras entidades -

representan también un dinero, porque hasta que no se realice o de por terminado 

dicho contrato no se podra considerar como un gasto dicho i~rte. 
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El sexto capitulo comprende todo lo relacionado a inventarios que como ya sabe

mos no solamente abarca ciertos rubros de estos sino que son en general, éstos 

son importantes para el desarrollo de la entidad ya que en cualquier momento son 

recuperables y a su vez son los que necesitamos para el funcionamiento de la mis 

ma. 

y por último en: 

El séptimo capitulo abarca el pasivo circulante o a corto plazo, en el que se en 

cuentran las principales cuentas que lo integran las cuales son: 

Proveedores 

Acreedores 

Documentos por pagar 

Provisiones e 

Impuestos por pagar. 

Que como ya cite anteriormente representan todas las obligaciones que tenemos -

en menos de un año. 

El presente trabajo de investigación me ayudo mucho a reafirmar los conocimientos 

que tenia sobre estas cuentas, además me ha impulsado a seguirme preparando y a

dentrando en todas las ramas que integran a la Contaduría, por lo que digo el pr~ 

sente trabajo no va a ser mi primer trabajo de investigación contable que realice 

ya que el diario aprendizaje hacen al ser humano rico y poderozo, por que solo me 

resta resta decir orgullosamente 

•poR 111 RAZA HABLARA 

BL ESPIRITO• 
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