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PREFACIO

EL CONOCIMIENTO de los principios fundamentales de
la ciencia contable ha venido a ser un elemento indis-

. pensable de la cultura :e"uerida para aquellos que desempe-
ñan funcionesdentro de li. Banca. liste Texto, en su parte teó-

rica y práctica, ha sido cuidadosamente seleccionado, clasifica-
do y ordenado con miras a llenar cabalmente todos los reque-
rimientos de los alumnos del INSTITUTO COLOMBIANO
_DE BANCA y teniendo el debido cuidado de presentar y des-

_

arrollar los principios sobre los cuales se erige la Contabili-
dad, con el máximo de exactitud. Dentro de los límites que le

impone su tamaño, el Texto enseña la Contabilidad desde el

punto de vista del manejo interno de una unidad económica
'

y' no pretende ser un tratado de Contabilidad Bancaria. Cree-

mos, y este es nuestro deseo, que al estudiar los principios des-

arrollados en el libro, el alumno quedará ampliamente capaci-
tado para entender, sin dificultades, los temas relacionados di-

recta o indirectamente con la Contabilidad general y para resol-

ver, en la práctica, cualquier problema que en su solución re—

quiera la aplicación de los postulados generales de esa difícil
ciencia.





TEXTO DE CONTABILIDAD

(Corso Primero)
.

CONTENIDO
CAPITULO I

INTRODUCCION A LA CONTABILIDAD

Definición de la Contabilidad —— La unidad Económica. — Diferentes
clases de Unid-¿des Económicas. -* Funciones internas básicas de la Uni—

d:d “Económica, — Funciones de Ia Contabilidad. — Importancia de la

Contabilidad. 7 La Contabilidad como una ayuda" para el Banquero. ——

El Campo General de la Contabilidad, — EL BALANCE. —— Funciones del
B:Ian:e. — La Ecuación del Balance. — ACTIVO. — Naturaleza y Clases
de Activos. — PASIVO-CAPITAL. — Clases de cuentas de Capital y Natu-

raleza del mismo. — Cuestionario.

CAPITULO II .

EL BALANCE

El Balance Simple.. —— Forma alternativa del Balance. —— Ordenamiento
de las partidas de Capital. — Importancia de la nífidez y exactitud. —
Usos y Propósitos del Balance. —- Clasificación y ordenamiento del Acti—

vo. —— Ordenamiento y Clasificación del Pasivo. — El problema deI orde-
—namiento del Capital. — Comparación relativo a la cuenta de Capital. ——

Las causas de los cambios en las cuentas de Capitol_ — ANALISIS de
BALANCES — Cuestionario.

CAPITULO III

EL INFORME DE PERDIDAS Y GANANCIAS.

Problema de ordenamiento y forma. — Los períodos o ejercicios fiscales. ——

Clasificación general de' las cuentas de entradas y gastos. — El informe
-de beneficios en uña empresa no comercial. —— Entradas netas de una
empresa de comercio. — Determinación del costo de |a'Mercancía vendi-
da. — Determinación de los beneficios y entradas netas. — Lºs fletes co,



mo elementos del costo. — La forma simple de la cuenta de Pérdidas y
Ganancias. — Manera de presentar el detalle de pérdidas y ganancias. ——

Agrupación funcional de las cuentas_ — l3asfos de venta y distribución. —
Gastos generales y de Administración. —— Gastos de Financiación. —- En-

tradas de financiación. —— Impuestos sobre la renta y complementarios. ——

Interpretación del Detalle de pérdidas y ganancias. —— Formas alternativas
de lo cuenta de pérdidas y ganancias. —- La búsqueda de los datos para

la preparación de los cuenias. — Cuestionario.

CAPITULO IV

EL LIBRO MAYOR
…!

El propósito principal de la tenedurío de libros. — Naturaleza de lºs
cambios que sufre el Balance. — LAS CUENTAS _Y EL MAYOR. .—
Definicíón de las cuen'l'as. — El rayado de la página destinada a lo cuen-
-ta. — Definición de la transacción. — La información de Ias'transaccio—
nes en las cuentas. —— Determinación. del saldo de la cuenta. — Cuentas
de pasivos y cuentas de capital_ — Paso de la cuenta o una nueva pógi-
na. — La anotación de las transacciones en el Mayor. — La cuenta de
Pérdidas y Ganancias. ———' Diferentes clases de cuentos. -— Número de
cuentas en el Mayor y forma de ordenamiento. — Otros libros. —-—- Cues-

tíonario.

CAPITULO V

REGLAS GENERALES PARA ACREDITAR Y DEBITAR

Clases de cuentas y folios. — Reglas para acreditar y debitar_ — Anali-
sis de la transacción para ser relacionado. — APLICACION DE LAS RE-
GLAS PARA ACREDITAR Y DEBITAR. Cuentas correspondientes al
Activo. -—— Contabilización de la pérdida o ganancia cuando se vende un
Activo. —- Cuentas correspondientes a Mercancías. —— La cuenta de in-
ventario de Mercancías_ — Las cuentas de “Compras de Mercancías“ y
"Fletes". — La cuenta de "Ventas". -— La necesidad de un inventario
físico._ — Ventas y compras devueltas y rebajas. — Cuentas de Capital
temporales y permanentes. — Tenedurío de libros por partida sencilla. —'

Cuestionario.

CAPITULO VI

PROCEDIMIENTO DE SINTESIS Y CIERRE DE CUENTAS

Transacciones ilustrativos. —— Sintesis periódica_ -— El Balance de Prue-
ba. — Frecuencia con que debe hacerse un balance de prueba. — Usos
del balance de prueba. —- La hoja de Trabajo o borrador. — Preparación
de las informes. — Las cuentas de "Pérdidas y Ganancias": Partidas de
cierre. —— El balance de prueba de post—cierre de cuentos. — Cuestionario.



CAPITULO VII

DEBITOS Y CREDITOS -— APLICACIONES PECULIARES

Créditos a Favor. — Cálculo de Intereses, — Métodos sencillos para el

cálculo de intereses. — Descuento. — Cuentas de Clientes. —— Contabi-
lización. —— Contabilización de Acreencias Dudosas. —— De dificil Cobro y

deudas malas. — Activos Fijos. — Terrenos. —— Activos Fijos sujetosa
Depreciación. —— Contabilización de las cantidades de depreciación. —-

Contabibilización de la venta de un activo fijo depreciado. — Pasivos. ——

Cuentas por pagar. — Otras cuentas del Pasivo. —— Cuentas de Capital, —
Cuentds mixtas. —— Capital y Gastos de Mantenimiento. —- Cuestionario.

CAPITULO VIII
»

CIERRE Y AJUSTE DEL MAYOR

Insuficiencia del Balance de Prueba para la preparación de los informes.
—— Diferentes clases de datos de Adaptación y Ajuste. —— Plan general para
el procedimiento de cierre, —— Inventario final de Mercancias. —— Esti-

mación de cuentas e instrumentos 0 créditos formales dudosos. _— Depre-
ciación. —— Gastos anticipados o Diferidos. —— Gastos Acumulados. — En-

tradas acumuladas. -— Entradas recibidos por anticipado o diferidos. ——

El borrador u hoja de trabajo. —— Preºración de los informes oficiales, ——

Ajuste de las cuentas del Mayor. — Cierre de las cuentas de ajuste en el

» Mayor. — Cuestionario.

CAPITULO IX

EL DIARIO.

ln$uficien.cia del Mayor, —— EL DIARIO. —— Características generales del
Diario. — Definición del Diario. —— Técnica del Diario General. —— Paso o

traslado al Mayor. — Diario en forma de columnas divididas. —— Deficien-
cias del sistema de Diario y Mayor simples. — El Diario de Ventas. —— El

Diario de Compras. — Forma de los Diarios de Compras y Ventas, —— El

Diario de Recibos de Caja… — El Diario de Desembolso de Caja. —— El Libro

de Caja; Forma sencilla. — Contabilización de los descuentos en compras
y ventas en el Libro de Caja. — Contabilización de Ventas de Contado. ——

Síntesis, paso y balance del Libro de Caja. -— Déficit y Superávit de Caja. ——

Libro de Caja de columna múltiple. — Otros Diarios Especiales. —— Ajuste

y cierre de cuentas en el Diario general. —— Cuestionario.

CAPITULO X

FUNCIONES DEL DIARIO GENERAL

Funciones del Diario General. —— Contabilización de las partidas de aper-
tura. — Contabilización de una transacción en varios Diarios. -— Conta-
bilización de partidas de ajuste y cierre en el Diario general.'—— Método
corto y alternativo de contabilizar partidas diferidos y acumuladas. ——

Cuestionario.



CAPITULO XI

DIFERENTES CLASES DE MAYOR. —— CONTROL DE CUENTAS.

Apariencia y aspecto físico de Ios Mayores. —— El rayado del Mayor. ——

División-por su contenido. — Ventoias de la división del contenido del
Mayor. — Principios bósíc05 de la técnica de las cuentas_del mover. ——

Diario General, — Diario de Compras y _Ventas. — Libro de Caja. — In-
troducción de la cuenta de control. —— Cuestionario.

,
CAPITULO XII

LA TECNICA DE LAS CUENTAS DE CONTROL

La técnica de las cuentas de control ilustrado. — Prueba de los Mayores.
— Venta o compra de mercancías de contado. — Compras y ventas he—
chas a lo misma persona. — Extracciones de mercancías por el Propieta-
rio_ — Pago por caja a un cliente. — Igualdad de Débitos—y Créditos en

el Mayor Subsidiario. -— Cuestionario.

CAPITULO XIII

PAPELES DE NEGOCIOS Y COMPROBANTES.

Bases para luno clasificación. — Requisitos de negociabilidad. — Negocia-
bi|idad: Clases de Endosos_ — Gases de Instrumentos Negociables. —— Pa-
peles de negocios clasificadas por Diarios. — Comprobantes que se usan
en la venta de la compra de mercancías. — Extractos. — Otros papeies de

negocios. —— Cuestionario.

PROBLEMAS



“
—

_

CAPITULO 1

INTRODUCCION A LA CONTABILIDAD

La Economía puede ser definida como la ciencia de la

riqueza. Ella investiga las normas y leyes que gobiernan los

esfuerzos humanos para adquirir, conservar y usar las diferen—

tes formas de riqueza y propiedad. Basándose en esas normas
económicas, la humanidad extrae de la tierra grandes cantida—

des de bienes tangibles, mediante la agricultura y la minería,
las transporta a través de todo el mundo para su consumo y

los conserva de acuerdo con sus propias necesidades.
Pero para cumplir todo este proceso en debida forma, se

requiere el planeamiento y uso de un sistema escrito de cons-

tancias relativas a la producción, transporte y circulación de la

riqueza, con miras a mantener debidamente ordenado todo lo

que se relacione con el acaecimiento de dichos fenómenos eco-

nómicos; sistema éste que permite el aprovechamientode toda

experiencia anterior para actividades futuras y suple los vacíos

que la memoria humana lleva consigo.

Definición de la Contabilidad

La contabilidad puede ser definida como el arte de ela-
borar, conservar e interpretar el sistema de constancias escri-
Las que sirve de ayuda a la producción, transporte e intercam-
bio de riqueza. Por ello diferentes sistemas deben ser elabora-
dos(y usados por las empresas mineras, fábricas, refinerías y
granjas; por empresas ferrocarrileras y demás transportadoras,
líneas de navegación y procurado-as de carga; por estableci-
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iíí. mientos mercantiles de toda clase, tanto al por mayor como al
detal; por los bancos, agencias de corretaje y de seguros, y en
fin, por todas las actividades humanas. '

La correcta teneduria de esas constancias escritas se basa
en la elaboración de innumerables informes, en diferentes?
épocas, que deben ser interpretados y analizados permanente—

_me11te y hasta tal punto que lleguen a ser una verdadera ayu-
!

da a los propietarios y*directores de negocios en momento de ;

tomar decisiones relativas a actividades futuras o inmediatas. i

La contabilidad, además, intenta ayudar a resolver las
1

cuestiones concernientes a la cantidad, calidad, localización,
, costos, valor, uso y control de la riqueza o propiedad, durante
todas las etapas de su producción, transporte e intercambio.

X

La unidad económica

En Colombia, como en todos los países, la producción
transporte e intercambio de riqueza) lo mismo que todo su—

ministro de servicios, se cumplen tanto por trabajo individual _

e independiente como por grupos organizados de individuos. ».

Esos individuos o grupos se conocen como ”Unidades Eco-
nómicas". Cada una de estas unidades posee 0 controla cierta
cantidad de riqueza que usa o vende, según su deseo, para la
adquisción de otra propiedad. El objeto primordial de cada
unidad económica es obtener satisfactorios beneficios para, el

propietario o propietarios de la empresa, por lo cual es y ha sido
politica frecuente de dichos propietarios y directores ín_rremen—
tar el volumen de sus negocios en forma casi indefinida, con '

-»

el objeto de aumentar su capacidad para beneficiarse más am- '¡
pliamente.

'

Una granja 0 una mina es un ejemplo de “unidad econó-
mica” que crea ridueza-; los ferrocarriles, las agencias trans-
portadoras y las de corretaje, venden sus servicios en el ramo
de transportar riqueza; las agencias mercantiles de toda cla-
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se compran y venden (0 intercambian) riqueza; un médico o '
un abogado en el ejercicio de su profesión, le sirve a la unidad
económica vendiendo servicios personales.

Diferentes clases de “Unidades económicas”.

Desde el punto de vista de su propietario y de su admi-
nistración en general, las unidades económicas pueden ser cla-
sificadas en: empresas individuales, sociedades de capital restrin-
gido y grandes corporaciones financieras. Una empresa indivi-
dual es_aquella cuyo propietario y administrador es un sólo
individuo que percibe sus beneficios y soporta las pérdidas; las
sociedades de capital restringido son propiedad de dos o más
personas, encargadas de su administración, que entre sí están li-
gadas por un contrato expreso o implícito, las grandes corpora-
ciones financieras son propiedad de accionistas que las admi-
nistran bajo los términos de un estatuto. Estas tres clases de
organizaciones económicas, emparentadas por los problemas con-
tables, serán estudiadas en capítulos posteriores.
¡

Funciones internas básicas de la unidad económica

Haciendo caso omiso de su propósito primordial de obte-
ner beneficios como organismos sociales, prácticamente todas las
unidades económicas tienen, en común, ciertas funciones inter—
nas… En términos generales, éstas funciones son frecuentemen-
te desempeñadas por departamentos administrativos, a cargo de
jefes de sección, que pueden ser clasificados como sigue:

a) Función financiera: Departamento de finanzas.
b) Función de producción: Gerente de compras o Super-

_ intendente de fábricas.
c) Función de distribución: Gerente de ventas y propa»—

ganda.
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.d) ” Función de personal: Jefe de personal. _

e) Función de administración general: Propietario o ge-_¡

rente general.
' -

“¡En pequeña-s industrias, estas cinco funciones suelen con:!“
'

'undirse' al ser desempeñadas por un sólo individuo; pero, sin
"

”bargo, siempre se manifiestan. Elprópíetario puede ser él.

cargado del Departamento de finanzas, Gerente de compra-SI

erei1te de ventas y propaganda, _]eer de Personal y-Gerent_
*eneral.

'

'

,
_ x ,.

' La función financiera se re[iere al problema de obtener—…

recursos "iniciales con los cuales comience a funcionar el'ne-
í0', Io. mismo que a adquirir los Londos suficientes para paº-

r, de tiempo en tiempo, las deudas contraídas durante el pr
eso de organización y los gastos que esta haya causado.

La, función de producción se relaciona con la adquisición,;

a_s_ea por extracción de la naturaleza, por compra, o por ela-

borac_íón directa del producto que la“ unidad económica ha de ”

ender a un" mayor precio para obtener un beneficio.

La función de distribución trata lo concerniente a 1a-venf

…y- distribución del producto manufacturado. ,

'-' '

La función de personal tiene que ver con el problema?-dé-

d'quirir brazos y dependientes en general para las varias ac
ades del negocio.

, La función de administración, general es aquella que enca- '

v

1 problema de l'a supervigilancia y administración del ne…* >

goéio considerado como un todo. Es una función coordinadºra…

lual_los otros departamentos están sometidos para lograr un—

; unto_ºarmóniw.
'

'
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FUNCIONES DE LA CONTABILIDAD

unción principal de la contabilidad en la-unidad econórmca

La principal función de la Contabilidad en una unidad ec

mica- consiste en proveer a los diierentes departamentos ;

“irinstrativos y, especialmente a la Gerencia General, con

erase de intormauones relativas tanto a las actividades pr
' t'eritas del negocio, como a las condic1ones presentes del mismo

"Jar—ai que sean usauas por la Dirección como una base par
_

neamientó de las actividades Iuturas; ' _

No es el objeto de esta introducción general el estudia

a_r,t'cularmentq cada uno de esos inlºornies contables ya Íq_u__

¿13 será materia de estudio en capítulos posteriores, sino el
' '

a'el”principiante aprenda el objeto de la _co_ntabilidad como 751

.

_—a un ¡gerente o propietario de negocio y al mismo tiempo

ncargado de llevar los libros 0 contador general, pues es__

sºel camino lógico para "considerar la contabilidad como 11

herramienta necesaria para el administrador del negºcio.
"

mportancia de la Contabilidad

A más de su función de ayuda“ interna al administrado

los datos contables son de gran importancia al tercero interes

"do en la sociedad, ya que sus informaciones son medios que fa

miliari¡an a "cualquiera con el giro de los negocios de la unidadl

económica. 'Los datos contables son usados por los acreedores _o

posibles prestamistas; por las personas interesadas en invertir—

capital en la empresa; por los bancos (especialmente en su

¡

íSección de Información); por el Gobierno, por los periodistas

…y, en fin,-por los organismos especializados en la cónsec
A '

_íélaboraeiónde datos estadísticos que en cualquier tiern

¿mitan apreciar la riqueza del país.
'

…
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La contabilidad como una ayuda para el banquero

La banca, como muchos otros negocios, requiere un cono-
cimiento cabal de la contabilidad. No solo necesita los datos
contables para su administración interna, sino que, más aún,
estos datos cobran mayor importancia al familiarizar al banque-
ro con los negocios de sus posibles clientes.

El estudiante de contabilidad, principalmente interesado
en la industria bancaria, encontrará el conocimiento de esta
materia como un escalón necesario para el eficiente cumpli-
miento de sus deberes en el Banco.

Cuando un individuo intenta hacer de la contabilidad su
profesión, bien sea como contador público o privado, encuen-
tra que, para lograr un éxito seguro, es necesario tomarla en
todas sus ramificaciones, por lo cual es de gran importancia que
adquiera un conocimiento especialmente exacto de sus funda-
mentos; lo que no puede hacer de otra manera que estudian-'
dolos y practicándolos devotamente.

El conocimiento de la contabilidad es valioso también pa-
ra aquellos que se dedican a otras actividades y profesiones,
sin excepción. Cuandoquiera que haya alcanzado 0 intente al-
canzar un alto grado de responsabilidad financiera, necesita un
conocimiento exacto_de cómo leer, interpretar y usar los datos
e informes contables. Esto es verdad en el ejercicio del comer-
cio, la banca, la abogacía, la ingeniería y, en fin, en la adminis-
tración de instituciones y empresas de toda clase. Por otra par-
te, las personas solo pueden entender e interpretar los balances
cuando tienen un conocimiento de los datos contables, es de-
cir, de los principios de acuerdo con los cuales ellos han sido
tomados, organizados, resumidos y utilizados en la preparación
del balance.
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.El campo general de la contabilidad

La contabilidad es un arte viejo, en efecto, la práctica de
llevar libros y usarlos convenientemente en relación con la ad-'
ministración de los negocios, es casi tan antiguo como el có-
1nercio mismo. El contador, hoy dia, es una persona cuya pro-
lesión le exige un alto grado de habilidad e integridad, como
puedci exigí15elo la abogada,. la medicina _o la i11genierizí,al
abogado, al médico o al ingenieio. Las actividades que los con-

tadores desempenan incluyen los siguientes servicios en pio. de
la comunidad económica:

' ' ' .",- ,'.x

"lº El señalamiento de s—: stemas contables internos para el
correcto desarrollo de la empresa.»…

729 El informe diario de las t1ansacciones lealizadas por la

empresa (teneduría de libros).

' 30 Verificación- de la exactitud de los asientos e indica-
' ción de los cambios que en ellos se impongan, .

¡lº Pieparación de los balances e informes basados en los
datos contables, que son usados (como ya se dijo) por
los dife1€ntes administiadmes o subordinados, lo mis-
mo que por terceros interesados

Análisis e interpretación de los balances e ínformesasí
preparados.

¡

De lo expuesto debe concluirse que la Teneduría de libros
ha de ser claramente distinguida de las otras. fases de la Conta-
bilidad. El tenedor de libros, en la mayoría de los casos, escasa-
mente desarrolla y aplica el sistema que los negocios,.en parti-
cular, han impuesto y limita su actividad a la rutina de sinte-
tizar datos que, posteriormente, son usados como base de balan—
ces periódicos parciales, informes y análisis.
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EL BALAN CE

Funciones del Balance

El propósito primipal de los datos contables, como ya se

dijo, es elde proveer a la administración de las empresas con

informaciones relativas a las condiciones presentes del negocio y

a sus actividades anteriores… Como una base para el correcto-en-
tendimiento por parte del estudiante de los'principíos funda-

mentales de la contabilidad, es preciso que se familiarice con

dicho propósito general y que tenga presente que la informa-

ción deseada por la administración general es aquella que se

basa en los postulados descritos en las lineas siguientes.

El propietario o gerente general de una empresa desea fre-

cuentemente una contestación a esta pregunta: Cuáles son las

Condiciones financieras del negocio? Si de tiempo en tiempo

puede obtener una respuesta acertada a'esa pregunta, dada en
— términos monetarios, estará colocado en posición de comparar
la situación del negocio en un momento determinado con las

condiciones del mismo en cualquiera otra época; esta compa-<
ración lo habilitará a su vez, para observar si la empresa ha te-

nido un progreso satisfactorio. Para encontrar una respuesta
acertada a la pregunta anotada, el administrador solicitará a

la contabilidad un informe conocido con el nombre de Ba-

lance. .

Definición del Balance

El Balance se define como un informe numérico sintético
en el cual se describen ordenadamente las cuestas correspon-
dientes al Activo, Pasivo y Capital de una empresa, en un mo-

mentodeterminado. La persona que elabora el balance no ha-
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ce otra cosa que escribir ordenadamente los datos necesarios

para que otros (los empresarios) actúen. Desde un principio de-

be entenderse claramente el concepto del balance, pues él es,

por su naturaleza,— un informe en el cual se aplican y desenvuel-

ven todas las enseñanzas y fundamentos de la contabilidad.

Contenido general del Balance

Al describir las condiciones financieras de una unidad eco-

nómica, ya sea ésta: individual, sociedad decapital restringido
0 gran empresa, deben ser traídas a colación y ordenadas tres

clases diferentes de cuentas.

Estas tres clases de cuentas son: lº) Una relación completa
;

de los créditos a favor de la unidad economica, o sea el Activo;

29) Una relación de sus deudas, o créditosa su cargo o sea el

Pasivo, y Sº) Una relación suscinta de su Capital. En seguida es-

tudiaremos la naturaleza de estas tres clases de cuentas.

Para la elaboración del balance, en cualquier tiempo, (ha-

ciendo caso omiso por el momento de la categoría o calidad de

la cuenta), es preciso relacionar en primer término las cuentas
de propiedad, o Activos, junto con la valuación en pesos de ca-

'

da uno de esos asientos y el Valor a que asciende la totalidad de

los mismos; luego se relacionan las deudas, o Pasivo, con su res-

pectivo valor y su suma total; hecho lo anterior, se sustrae del
total del Activo el 'total del Pasivo, y la cantidad que de dicha
sustracción resulta se incluye en una tercera relación que se

denomina Capital.-

En las líneas siguientes incluimos un ejemplo ilustrativo de

la forma como se presenta el balance de una unidad económi-
ca de la categoría de empresa individual:
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Diego González

BALANCE

, _500.00
. Créditos a favor - 1.000.00

: Cuentas por cobrar . . . .
.' ..... . 2.110.00

'M_erca_nvcías según ini'entario 4.260.00
Equipo y mobiliario . . . . . . . . . .

Total del Activo . . . ..

x

Pasivo

Créditos a cargo . . . . .y ........ $
Cuentas por pagar

' '

Totai del Pasivo

Este informe demuestra que en la fecha en que las c_uen…_.
¿ás e relacionaron y ordenaroñ, Diego González tenía hecha una

_
El contenido genera—1 del balance descrito en el áparte ante—

or, puede ser expresado por medio de la siguiente ecuación 0_

ig"aldad aritmética: ”"

Activo — Pasivo = Capital.
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Si una unidad económica tiene un total de créditos a su fa-

vor por valor de $ 10.000.00 (Activo) y debe un total de $ 4.000.00

(Pasivo), su Capital es de $ 6.000.00. De ello se deduce que esa

cantidad de $ 6.000.00 es una cuenta derivada, es decir, apenas
un concepto que sirve tan sólo para la administración de la

empresa en la valoración de sus progresos en un tiempo deter-
minado.

.

Si se liquidan 'cuentas del Activo por la suma de $ 4.000.00

a_ los valores dados. y se procede a pagar las deudas, quedará
para los propietarios una cantidad líquida de $ 6.000.00, corres-
pondientes a Activos libres de deudas. Por otra parte, es una
realidad evidente que si una unidad económica tiene un total
de Activos por valor de $ 10.000.00, esa cantidad será igual al
total del Pasivo, o sean $ 4.000.00, sumada al capital de $ 6.000.00.

La ecuación puede ser cambiada entonces a la siguiente for-
ma:

Activo = Pasivo + Capital.

La ecuación del balance es una forma breve de expresar,
por medio de una fórmula-, el contenido del balance. Esta fór—

mula es frecuentemente usada para probar la exactitud de un
trabajo de contabilidad 0 para deducir el valor de uno de los
factores, cuando el de los otros dos es conocido. Si se conociera,

por ejemplo, que el valor del Pasivo de una unidad ec'onómi-

ca fuese de $ 7.000.00 y que su capital ascendiese a la suma de
$ 12.000.00, se deducir-ía que" el total del activo de dicha empre-
sa sería de $ 19.000.00, aplicando la segunda forma de la ecua-
ción. Además, si de esta manera se determinara que el total de
Activos sea de $ 19.000.00, aunque una revisión actual de lo
mismo sólo indicara $ 17.000.00, entonces se concluiría que hay
un alcance aparente por la suma de $ 2000.00.

Procederemos ahora a examinar en detalle la naturaleza
y varias clases de cuentas de Activos, Pasivos y Capital, en las
formas, que más frecuentemente se encuentran en las empresas.
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ACTIVO

Naturalezay clases de Activos

— ¡Desde el punto de vista de la contabilidad, un Activo es

un bien de propiedad de una empresa, ya sea tangible] o intan-

-gible, que tiene un valor comercial y que puede ser explotado

para los fines_delnegocio o para el pago de las deudas. Es pre-

ciso lograruna apreciación cabal del significado de esta defi-

nición,a efecto de poder incluir debidamente en las cuentas
' del Activo de un negocio determinado todas las cantidades que

'a él corresponden, pues bastantes cuentas de propiedades o bie-

nes que desde el punto de vista del hombre corriente podrían
ser calificadas e incluidas en los Activos del negocio, no son

aceptadas como tales dentro del criterio de la contabilidad. Por

ejemplo, la cantidad de dinero que gasta el propietario de una

empresa en la adquisición de una pintura al óleo, aunque és-

ta sea— de gran valor artístico, puede no llegar a representar va—

lor _comercialde ninguna clase y por lo tanto no ser incluída

como un Activo del negocio. _

'
1

'

Las propiedades no necesitan siempre tener Un valor de -

venta para ser calificadas como Activos; pero, en cariibio, siem-

.pre requieren representar un valor de _uso para la empresa. Por

.

_- fejemplo, una empresa cualquiera adquiere por una suma cre—

-,cida un equipo de maquinarias' que le es indisperisable para

“_
elaborar un producto que se“ vende con grandes beneficios;

__dicha maquinaría puede no representar valor alguno para
._cualquieraotra empresa, pero sin embargo, por su Valor de

' ruso, debe ser incluida dentro de los renglones del Activo de la

. entidad propietaria. _

'

¡_
Las empresas no siempre poseen las mismas clases de bie-

.. nes y aun cuando los posean, muy a menudo Varian los nom-
bres de las cuentas qUe los representan. Estas variaciones de'

terminología no tienen tanta tra5cendencia en la elaboración
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del Balance Como el que el nombre que se les asigne a las di-

ferentes cuentas dé al lector una clara idea acerca de la natura-
leza de los bienes que éstas representan. Las clases más comu-

nes de Activos, (por lo usada-s que son en los balances), de la

generalidad de los negocios, son las que entraremos a estudiar

a continuación:

lº —— CAJA. —— Las especies que forman este Activo incluyen
todos los medios legales de pago, como son la moneda fraccio-

naria de toda clase, los billetes de banco y algunos tipos de,

instrumentos negociables pagaderos a la vista (cheques, giros

postales y otros similares) que son suseeptibles de ser conver—

tidos en dinero efectivo de inmediato o a la vista pero que en

el momento de cortar balance están en arcas, para su conver—

sión.
2º — CREDITOS A FAVOR. -— Las órdenes de pago que

los deudores del negocio han girado a su favor, pero cuyo térmi-

no no se ha cumplido en el momento de la elaboración del ba-

lance, hacen parte de esta cuenta. Conviene indicar que esta

partida incluye solamente los créditos que constan por escrito

y debidamente certificados por los deudores ya que, si no lle-

nan estos requisitos, formarán parte del Activo denominado

“cuentas por cobrar”.

39 —— CUENTAS POR COBRAR. — Cuando una unidad
económica es acreedora por cualquier concepto de sumas de

dinero que no consten en documento especial por escrito, pero

,cuyo monto se haya tenido en cuenta para la elaboración del

balance, deberá incluír el valor de dichas acreencias en una
partida especial que se llamará “Cuentas por cobrar". General-

mente a esta cuenta"vien€n los créditos provenientes de ventas
de mercancías a plazo efectuadas a clientes a quienes no se les

han exigido, por cualquier motivo las formalidades escritas
de rigor; sin embargo, debe hacerse la distinción entre las cuen-
tas por cobrar provenientes de negociación de mercancías y las
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que se relacionan con préstamos de dinero sin garantía ,espe-
cifica

40 —INVENTARIO DE MERCANCIAS. —— Las propie-
dades adquiridas por el negocio o manufacturadas por él con el

ánimo de venderlas a sus clientes y que se encuentra en exis
tencia en. el momento de elaborar el balance, se incluyen den-

tro del título o cuenta “Inventario de Mercancías" . No sobra
anótar'que “dichos bienes deben ser relacionados por su precio
de compra o por uno equivalente, siempre inferior al real de

venta, por'razones que se discuten más ampliamente en capítu-
los siguientes que tratan de la valoración en los balances. En
el Caso de las industrias manufactureras, el inventario de mer-
cancías puede ramificarse y subdividirse en tres grupos diferen-
tes de cuentas: Materia prima, productos en elaboración y

productos elaborados. Cuando ésto ocurre, el balance debe mos-

trar separadamente la—s tres series de cuentas con el fin de dar
idea al interesado sobre la posible.duración del proceso que
desarrollarán esos bienes para convertirse en dinero efectivo.

59 — INVERSIONES. —— Esta cuenta incluye aquellos bie-
nes del negocio que se catalogan como valores bursátiles, bonos
industriales, bonos nacionales y departamentales, poseídos en
la fecha de la preparación del balance. Es de gran convenien-
cia mostrar lav naturaleza específica de la inversión para mayor
información del interesado; así, por ejemplo: cuando se ha in-
v_.ertido_,dinero en compra de bonos emitidos por el Estado, la

naturaleza_)del asiento es más claramente inteligible cuando
' se describe,como ”Bonos del Estado”, que cuando se relaciona
escasamente como “Seguridades” o"'1nversiones”.

69 — RENDIMIENTOS". — Ocurre con frecuencia que en
el momento de cortar cuentas, algunos valores han devengado
intereses o rendimientos, los cuales no se han percibido real-
mente porque la fecha de cobro no ha llegado. Las cantidades
así acumuladas son la materia de esta cuenta del Activo. No
obstante que estos réditos deberían incluirse en “Cuentas por
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cobrar”, sucede que, para dar mayor información a terceros, es“

necesario relacionarlas en cuenta especial por separado.
79 — PAGOS POR ADELANTADO. — Frecuentemente es

necesario para una unidad económica el pagar por adelantado
futuros suministros que se le hagan de algunos artículos tales
como carbón, aceite y otras provisiones. Para constancia de que
esos gastos han sido efectuados y de que la mercancía no se ha
recib-do aún, es preciso incluirlos dentro de esta cuenta.

89 —— MOBILIARIO Y EQUIPO. — Para el correcto giro
de sus negocios, las empresas necesitan de un equipo compues-
to por diferentes artículos, tales como sillas, mesas, escritorios,
máquinas de escribir, sumadoras y otros objetos de la misma
índole, que se incluyen en el balance bajo la denominación de
“Mobiliario y Equipo".

En caso de que la empresa esté [ormada— por fábricas, ofici-
nas y almacenes, es necesario hacer distinción entre el mobilia-
r'o y el equipo de cada uno de esos establecimientos. Asimismo
es preciso diferenciar entre el mobiliario y equipo que tienen
una duración permamente, por así decirlo, y aquellos artícu-
los que por su naturaleza son fungibles. aunque tengan la cali.
dad de mobiliario y equipo, ya que estos últimos deben figu-

Pagos por adelantado”, que ya estudia-¡¡rar en la partida de
mos. .

9. — HERRAMIENTAS. —— Las pequeñas piezas portátiles
de equipo, de variada clase, como son: Martillos, garlanchas,
zapap?cas, etc., usadas por las grandes empresas, especialmente
las 1n:1m¡factureras, se incluyen dentro de esta cuenta.

100 — MAQUINARIA. — Esta partida comprende el equi
po pesado de la empresa, es decir, el compuesto por motores,
calderas, hornos de fundición, etc. A veces se hace difícil dis-
tinguir entre Herramientas y Maquinaria, pero debe tenerse
presente que la distinción se refiere al hecho de que la Herra-
mienta es portátil y pequeña y de más corta duración que el
equipo pesado que, generalmente, es fijo y de larga duración
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llº. — EQUIPO DE TRANSPORTE 0 ENTREGA.
ámiones, volquetes, carros, y otras maqui'narias usadas en la
istlibución de la mercancía a los clientes, se incluyen dentro

este capítulo. Es necesario distinguir en el balance la ma-
_uinaria, materia de este capítulo de la que forma parte del

nglónMaquinaria” que ya estudiamos.
12º. —EDIFI( IOS. — Las fábricas, plantas de elaboración,

epósitos y demás estructuras usadas para albergar el negocio
(su personal, se relacionan bajo esta denominación. Sin em-

ba1go de que, desde el punto de vista legal, estos Activos se

o_nsideran como bienes raíces, es preciso diferenciarlos dentro del

depreciaclón especial en un lapso deteminado, lo que no ocu-

rre con los terrenos. ,

' 139. + BIENES RAICES O TERRENOS. — El derecho q.úe“"
"

ene una unidad económiczr a usar y beneficiarse de una parte
e la superficie terrestre, es lo que forma el capítulo de los bie-

nes raíces. Cuando ese derecho existe, pero está limitado a un
reterminado número de años, es más apropiado mc1un lo dentro
e un título especial, describiendo el costo por el cual se ad-

uirió (censo).

-bala-,nce de los propiamente tales, ya que son objeto de una

Cuando los bienes aíces han sido comprados en virtud de

n contrato de compra-venta, garantizado por el accesorio de
hipºteca, deberá relacionarse el precio total de la transacción …

”aciendo caso omiso de la deuda que lo grava, pues esta deuda
s mate1ia de un capítulo especial del Pasivo.
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PASIVO

El Pasivo es. uno de los tres“ grandes grupos de cuentas usa_—

_A dos en la preparación del balance. Representa las promesas im-

'plicitas o exprieitas (formales o informales) por parte de la
'

empresa de pagar (dar) alguna forma de propiedad, usalmente
P(L1iero, o de prestar un servicio (hacer) a- un tercero en una

_,

fecha determinada o determinable. Ha sido largamente expli-
cado cuando se hizo alusión a la ecuación_de'¿ balance, que la

suma total del ActiVo iguala a la suma total del Pasivo más el

Capital. -

<

- …

Sin embargo debe concebirse claramente que el Pasivo y'.:
'_
el Capital son términos enteramente dile1entes en cuanto a su»

¡naturaleza y carácter lo que impone necesariamente su distin_—…

ción. Acabamos de delinír lo que se entiende por Pasivo; el Ca"-

pítal, en contraste, no es exigible, usualmente, en dete1mina-

" da fecha, como lo es el Pasivo y representa solamente elaporte _ _

”de los socios al negocio haciendo la suposición teórica de que
'

'una parte del activo se destine al pago de la totalidad del Pa-
¡

5Ívo. _

— "cnmnros POR PAGAR. _ Aquellas promesas de
pago, debidamente firmadas y legalizadas, giradas a favor de

un determinado acreedor de la empresa.y que'revísten el
caracter de instrumentos negociables, son la materia- de
este capitulo. Las obligaciones que la unidad económica ha

“adquirido bajo la forma de letras de cambio, por ejemplo,_ acep- _

tadas con vencfmiento en una fecha determinada, 'an a este
título. Es tan necensario distinguir entre el monto total de los
instrumentos a cargo y la suma de las promesas u órdenes co-
munes de pago, que debe hacerse una debida clasificación (len-
tro del balance bajo el título de"“aceptaciones” y “créditos por
pagar", a fin de informar debidamente a la administración'y'"
_demás interesados. "
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29 — DEUDAS 0 CUENTAS POR PAGAR. — Las prome-
sas informales de pago, resultantes de la adquisición a crédito de
mercancías u otros bienes, se incluyen dentro de este renglón.
Dentro del balance deben siempre distinguirse las deudas -pro-
venientes de compras de mercancías a crédito de las que se ori-
ginan en otras transacciones. Se usarían en ese caso las denomi-
naciones de “acreedores comerciales" para las primeras, y “otros
acreedores" para las segundas.

39 — DEUDAS ACUMULADAS POR SERVICIOS. — En
la fecha de preparación del balance es frecuente que el nego-
cio se encuentre gravado por nuinerosas deudas'por servicios

que asciendan a cantidades aún no precisadas, tales como arren-
damientos, recompensas al personal, impuestos (incluyendo el

no pagado; sino solamente calculado; sobre la renta, patrimo—

nio, exceso de utilidades y complementarios); intereses por
préstamos en dinero, servicio telefónico, de electricidad y de

propaganda.
Estas deudas se describen en el balance por pura conve-

niencia contable, dentro del título que estudiamos, en lugar
de comprenderlas bajo el de “deudas por pagar”.

49 — DEUDAS HIPOTECARIAS A CARGO. — Una hipo-
:teca es una garantía específica prestada sobre propiedad
inmueble determinada, y otorgada por el deudor al acree-
dor con el [in de asegurarle el pago de una deuda. A

menudo, en conexión con la compra de propiedad raíz, el com-
prador promete pagar el saldo no pagado del precio, en una
fecha futura, otorgando al vendedor hipoteca sobre el bien ad-
quirido. El contrato de hipoteca generalmente contiene las
condiciones de pago de capital e intereses, lo mismo que pre-
vé la posibilidad de que el obligado falle en el cumplimiento
de su compromiso, dándole al acreedor la facultad de vender en
pública subasta, el bien materia de la garantia, en forma tal que
con su precio satisfaga la obligación; cuando dicho satisfacción
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no tiene lugar, el acreedor hipotecario viene a ser tenedor de
obhgaciones no aseguradas y así aparecerá en el balance.

59 — EMPRESTITOS. — Cuando se usa en la contabilidad,
este término se refiere a una obligación formal a- cargo de una
persona jurídica; aunque desde un punto de vista legal, la pa-
labra bono puede ser empleada para referirse a cualquier pro-
mesa formal certificada. El bono es, en su esencia, una orden
de pago a largo plazo. De acuerdo con nuestra ley, determina-
das personas jurídicas están capacitadas para emitir bonos de-
bidamente garantizados, en los cuales se indique su forma de
amortización )! pago, y algunos otros detalles. Estos emprésti—
tos a menudo se garantizan con hipoteca que sobre sus propie-

_
dades constituye la empresa a favor de un banco [ideicomisa—
rio, con lo que se concluye que los títulos de bonos, son parti-
p…c1ones en la hipoteca asi celebrada, y que por lo tanto debe
figurar en un capítulo especial del balance

CAPITAL

Clases de cuentas del Capital y naturaleza del mismo.
La suma resultante de la sustracción del Pasivo al Activo

se denomina Capital, Cuando se prepara un balance, no basta
mostrar en él el monto total del Capital, sino que es preciso de-
limitar las diferentes cuentas que lo componen; asi, por ejemplo,
en una sociedad debe diferenciarse el interés que cada uno de los
socios posea en ella. Por otra parte, la naturaleza de la cuenta de
Capital varía según se trate de una empresa individual, de una
sociedad de reducido capital o de una gran empresa.

lº. — CAPITAL. — En Contabilidad este término se usa:
a) Para determinar el total de la inversión del propietario indi—

vidual, la que naturalmente, debe ser igual al valor del nego-
cio, y b) Para indicar el monto del interés social de cada uno
de los socios, cuando se trata de una sociedad. Esta clasificación
se hace teniendo en cuenta que los aportes de los socios perma-
necen en poder de la compañía por períodos largos de tiempo.
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.! i2º — UTILIDADES NETAS O BENEFICIOS. —— Los ba-
' lances que indican los beneficios obtenidos en un período de
'

tiempo determinado, en cuenta separada pero sumados al valor

del Capital desde el comienzo 'de dicho período, prestan una

ayuda apreciable al que los estudia. El balance de una socie-

'

__dad, por la misma razón, debe expresar separadamente los be-

neficios correspondientes a cada uno de los socios, repartidos

ei1.lalorma en que lo ordena el cont mo social. La [orina de“

nostr'ai* esos beneficios en las diferentes clases de unidades _eco-.
*

¡
nómicas,' será objeto de estudio en capitulos posteriores.

Y

39 —— CAPITAL NO SUSCRITO. — En Contabilidad este

término se refiere al valor de las acciones de la sociedad anó-

nima que no han sido suscritas, ni pagadas, pero cuya emisión

ha sido autorizada de acuerdo con la ley; o los estatutos por con-

siguiente, este renglón no puede ser usado en la preparación
1—7. '

de cuentas de una empresa individual, ni por sociedades dis- '_

tintas a la anónima. En esta cuenta se debe incluir el valor exac-

to de esas acciones en poder de la sociedad, de acuerdo con el

precio o por el cualse acordó la emisión.
' 4º. — SUPERAVIT. —— El término “superavit” se emplea:

'para describir el mayor valor del capital de la empresa sobre_ºi

fla Suma total aportada. En otras palabra , representa el'incre-
A

jmento que ha tenido el capital en un tiempo determinado, co—

no resultado de beneficios no repartidos y capitalizados.
'

59 — RESERVAS. —" A veces es dificil para el principiante
familiarizarse con este término. Como todas las cuentas de Ca- —,

pita], las reservas representan la parte de éste que se dedica a x

'un fin específico y determinado, tal como la reserva para con--

[“tingencias, o la reserva para prestaciones sociales, etc. Las dife-

v

rentes clases de'reservas se estudiarán en otras partes del tex-

'to 'más apropiadas para este propósito, pero sin embargo desde '

ahora se debe tener'en cuenta que todas_ las reservas posibles
no son cuentas de Capital, ya que también pueden ser sustrac-_

ciones de un Activo de un Pasivo, según su naturaleza. Por
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ejemplo, la reserva para depreciación del equipo de transporte
es una estimación en dinero de la disminución del valor comer-_

cial de un Activo fijo, acaecida por el transcurso de tiempo u
otra causa que le resta capacidad de servicio al equipo; esta
depreciación se debe restar de su precio de costo. *'

Asimismo la reserva para pago de inipuestos aún no liqui-
dados, constituye un Pasivo pagadero tan pronto como se liqu_1- ¡

(le el valor del impuesto, o lo que es lo mismo, es un Pasivo pa-i

gadero cuando su monto sea del"initivarnente determinado.

_
En todo caso, y esto debe tenerse muy en cuenta, toda cuen-

ta de Capital es apenas un concepto al albitñ0 del propietario
fle la empresa, por tanto, no neces…n 1…mente tiene que ser rela—

cionada con las cuentas del Activo.

CUESTIONARIO

— Qué es la Contabilidad? Cuál es, en su sentido más ge… _

neral, el objeto de llevar libros de Contabilidad?
.

— Qué es una unidad económica? Dar tres ejemplos de

unidades ec0nómicas.
— Cuáles son las cinco funciones internas básicasdej,to£ir

da unidad económica?
_

.

_

— Cuál es la [unción de la Contabilidad respecto de las;
unidades económicas?

— Defina el término: Balance. Escriba la ecuación 0 igual- ¡
dad de los Balances en dos formas distintas. -

—— Brevemente analice la naturaleza de las siguientes

cuentas del balance: Créditos a favor; cuentas por co-

brar; inventario de mercancias; pagos por anticipado;

gastos acumulados; empréstitos; beneficios netos; sus

perávit.
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CAPITULO II

EL BALANCE :
En la elaboración del balance de una empresa, ya sea ésta

de carácter individual, de capital reducido o gran empresa, el

Contador se ve abocado al problema de su presentación, al de

su ordenamiento,.y por último al de su contenido; este incluye,
entre otros, el de la exclusión o inclusión de determinadas cuen-
tas y el de la valoración de las mismas. Por el momento estudia-

remos únicamente los problemas relativos a su presentación y

ordenamiento, ya que el de su contenido será objeto de poste-
rior análisis; Sobre este último bástenos saber, por ahora, que
todas las cuentas deben ser incluidas por su precio de costo,

salvo excepciones que estudiaremos en el tomo II de esta obra.
La preparación de un balance no es sólo un problema de

teneduría de libros, sino_más bien un cuadro que permite apre-
'- ciar el estado financiero de un negocio. El primer esbozo por
'lo general se hace en lápiz para ser corregido y luégo impreso,

para su distribución entre los propietarios del negocio y demás
interesados.

El Balance Simple

La Fig. Nº 1, da la idea de lo que es un balance sencillo
¡de las cuentas de una empresa individual. Este informe, que
puede ser llamado de arreglo vertical, es fácilmente inteligible
para cualquier persona ajena al conocimiento de la contabi-
lidad.

El encabezamiento apropiado de todo informe contable de
esta naturaleza es cuestión imp01tante para enterar al que lo
_observe de qué clase de trabajo se trata. En la figura 1, puede
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… notarse que el encabezamiento contiene observaciones diferen—

tes, a saber: 1) el nombre de la empresa, 2) el. nombre del infor—

me, y 3) la fecha. Sin éstos tres datos en el encabezamiento, el
informe carece totalmente de significado. Por ejemplo, si 1a_fe… ,'

cha se omite, las cuentas, asientos y cantidades no pueden setº“

relacionadas ni estudiadas en función del tiempo. ..

El informe—consiste en tres diferentes grupos de cuentas:…
7-1) Activo, 2) Pasivo, y 3) Capital. Cada grupo es ordenado con
los nombres de los asientos respectivos, debidamente relaciona?
dos, y con su correspondiente total. —

¡
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“Almacenes El Gallo”

Balance

Diciembre 31 de 1952.

En' Bancós ...... $ 3 . 000 . 00
'

*En Caja 3.050.00

euda's de Clientes 4 . 000 . 00

9.000.00
1.500.00

x

' Muebles de Almacén

.$
_

3.000.00é1ditos 'a Cargo
4 . 000 . 00

Quentas por pagar

'PITAL
¡*

$ 11.250.00.
___—___...

Fig. 1. — Balance Simple.

(Ordenamiento vertical).
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Para la preparación de un balance como el que muestra-
la Fig. 1, se usa una sola hoja de papel que contenga tres coluni-
nas destinadas a la inclusión de sumas de dinero y en ellas las
cuentas son relacionadas longitudinalmente. Nótese que las dos
partidas relativas a Caja se escribieron 'en la primera columna—º

a laizquierdz—g y que su total se colocó en la segunda columna
" en la misma linea que la segunda partida, en [orina tal que
se observa claramente tanto el detalle de las partidas como su
total. El valor de. las otras partidas se relacionó en la columna
de la mitad, debajo del total de la partida de caja; luégo se su
1naron esas partidas y su total se dispuso en la tercera o…últinia_
yc'olunin'a; el mismo procedimiento se siguió con los Pasivos, lo"

cual permitió fácilmente hacer la correspondiente sustracción.
¡para obtener el Capital.

*

Forma alternativa del -Balance

En la figu-a 1 se detalla en forma ilustrada el uso de la
primera ecuación del balance, o sea la forma A — P = C (Ac —

tivo menos Pasivo' es igual a Capital). En la Fig. 2 se da cuenº
ta de otra forma de presentar un Balance del mismo estableci'»
'miento, la cual en su ordenamiento, emplea la segunda ferina—”

de la ecuación: — A = P _+ C (Activo es igual al Pasivo más
el Capital).

'

La figura Nº 2 muestra a la izquierda el total del Activo,
que asciende a la suma de $ 18.250.00 y que es igual al total del
Pasivo y el Capital descrito al lado derecho. Por el uso de esta
forma de disposición de las cantidades, se explica el nombre ge-
nérico-de balance que se les da a estos informes; El procedi-
miento para preparar esta clase de balances varía un poco en
relación con los descritos en la figura 1; en efecto: los Activos
se colocan en el lado izquierdo del Balance y debajo de ellos su
total; los Pasivos se relacionan en la parte superior del lado
derecho del Balance, lo mismo que su total; una vez hecho lo:
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' anterior, se sustrae del total del Activo el total del Pasivo a fin
de determinar el monto del Capital, el cual se coloca en la par-
te inferior derecha del Balance, debajo del Pasivo, al cual se

agrega, para dar un resultado igual -al del Activo.

“Almacenes El Gallo”

Balance

Diciembre 31 de 1952.

-
.
ACTIVO PASIVO
(

Cája. '. . . . . . $ 3.050.00 Créditos a
_

Cargo . $ 3.000.00
Deudas de clientes . 4.000.00 Cuentas por

'

pagar . . 4.000.00 '

Inventarios de M/cías 9.000.00
_

Total. . $
_

7.000.00
Muebles del almacén. I .500.00

' CAPITAL
Equipo de Distribución 700.00 Almacenes El GalIo. Ca-

pital . . . . . . $ 11.250.00

.
Toto! Pasivo y Capi—

?

“ Total … . . .$ 18.250.00 tal . . . . . $.I8_.250.00

Fig. Nº 2. Balance (Balance de contrapeso)

De acuerdo con los propósitos que persigue este texto, se

prefiere la forma de ordenamiento de balance descrita en la

iigura Nº 1, pues desde el punto de vista general, el hombre de
1 negocios corriente encuentra esta forma de balance más fácil para .

'_eer que la descrita en la fig. Nº 2, no obstante ser esta última
*la más generalizada. La forma de ordenamiento vertical es sus-

'

ceptíble de ser presentada en una sola hoja; en cambio, la for-
Ú1_na balanceada o de contrapeso (Activo a la izquierda, Pasivo y

Capital, a la derecha), es más deseable en caso de imprimir el

informe para repartirlo entre los terceros interesados.
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Ordenamiento de las Partidas del Capital

Una explicación preliminar de la sección que ocupa dentro
del balance la cuenta de Capital se hace necesaria por el mo-
mento, aunque unt—_ más completa información al respecto se
encontrará más adelante.

En la [igura Nº? 1 el Capital aparece como una cantidad
simple: $ 11.250.00; pero debe tenerse presente que es una cuen—

ta derivada, es decir, apenas representa una expresión de la in-
versión del propietario en la empresa en el momento de la ela—*

boración del Balance; por tanto, si las otras cuentas, tanto del
Activo como del Pasivo, están correctamente relacionadas, lógi-
camente tambie'n lo estará la del Capital, por tener ese carác—

ter de derivada. Sin embargo, una muy importante informa-
ción adicional debe tenerse presente a esterespecto: en cualquier
oportunidad puede ampliarse la cuenta de Capital con el fin
de mostrar en detalle su suma total en un momento dado, com-
parativamente con el monto de la misma en otra época, y des-
cribir la causa o causas por las cuales haya habido variacio-
nes entre las dos. Si se sabe, por ejemplo, que el propietario
Juan Osorio tenía el lº de Enero un capital de $ 10.000.00 y
que por beneficios posteriores su situación financiera ha cam-
biado, sería: conveniente arreglar la sección de capital de su Ba—

lance, en la siguiente forma:
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“Almacenes El Gallo”

Balance en

31 de Diciembre de 1952.

-

¡ 18.250.00
…otal Pasivo ....... 7.000.00

APITAL

]."uan Osórío, Capital en Iinerolº de
1951 . . . .......... - ........... 10.000.00

Beneficios netos en el ejercicio 1.250.00

Total del Capital ....................... $ 11.250.001

En la preparación del Balance de una sociedad de capital
”estríngido O de una gran'empresa, las reglas de acuerdo con

lásicuales se deben arreglar las¿cuentas del Activo y del Pasivo
n las mismas que las que se tuvieron en cuenta para una. em-
esa individual; la sección de Capital, sin embargo, se ordena?
'(líl'erente forma para cada caso. (Ver figuras 3 y 4).

i La" figura ?», aunque escasamente (la razón de los_totales del
“ºetivo y Pasivo, ilustra la forma de preparar la sección de Capi-
en el balance de una sociedad de capital restringido.
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Rodríguez y Forero

Balance en_
Diciembre 31 de 1951.

¡

Total del Activo
'

,
18.250'.00

Total del Pasivo

CAPITAL

Luis Rodríguez — Aporte en
Enero 19 de 1951….$

60% beneficios ejercicio

_

- 8.250.00
Oscar Forero -— -Aporte Ene-

ro lº de 1951 ..… . .$
40% de beneficios ejercicio.

Total del Capital ................. ……......$
_

11…250.00
¡

Fig..Nº 3. Ordenamiento de la Cuenta de Capital en el Balance *

de una sociedad de Capital reducido.

La [igura 4 ilustra— la manera de presentar la sección de Ca-
pital del balance de una sociedad anónima. Si la empresa tiene
más de una clase de acciones (privilegiadas y ordinarias) y la
cuenta: de superavit ha sido segregada con miras a disponer de
ella de diferentes modos, se requieren cuentas adicionales Ipará

'

mostrar la de Capital. Ese procedimiento será estudiado en el '

tomo II Ide este texto.
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Confecciºnes, S. A.

Balance en 31 de Diciembre de 1951.

'Total del Activo ...... $ 50.000.00
Total del Pasivo ...... . 18.000.00

X ___—__
fCA—PITAL

Capital de la Empresa .$ , 20.000.00
Superávit En. lº de 1951 8.621.00
Beneficio neto en el año . 3.379.00

__
Superávit Dic. 31 de 1951. 12.000.00

.,Total del Capital ...........
'

................ $ 32.000.00'

Fig. Nº 4. Arreglo de la Cuenta de Capital en el Balance .de

una Sociedad anónima.

'

Importancia de la nitidez y exactitud

En la preparación de los Balances y de las demás clases de

informes contables, la nitidez en la presentación y en el arre-
. glo de las cuentas es tan esencial como la exactitud en la trans—

cripción de las cantidades. La nitidez y 1a buená presentación
v.usualmente son un reflejo de un claro y ordenado proceso men- _

¡

tal, asi como la confusión y la inexactitud reflejan descuido y
'

pereza.
%;

El cuidado y buen criterio debe hacerse sentir a los 'ecto-
res de los informes, por la buena presentación y exactít:l de
los mismos. La preparación de un informe puede ser compara-
da con la construcción de una máquina; en efecto, en ambos
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casos el valor y excelencia del producto depende únicamen-
te del conocimiento y habilidad que el operario tenga de las
reglas y principios que dominan la materia; y ese conocimiento
v habilidad se adquieren a base de estudio y práctica…

Es difícil para el principiante comprender el verdadero sen-
=*.ido y certeza de estas observaciones, razón por la cual, en su

trabajo práctico, debe tratar de ceñirse a los fundamentos sobre
x.>rdenamiento y presentación que se dan en el texto, que son
producto de la experiencia y cuidadoso criterio de parte de n'n'—-

:ho-s contadores prácticos y profesores de la materia.

Usos y Propósitos del Balance

Es conveniente ahora examinar los propósitos y usos de los
Balances, hasta aqui e5tudiados en su más simple forma, pues
1:St€ examen se requiere para la ordenación de grupos más com-
plicados de Activos, Pasivos y Capital, en forma clara e inteli-
gible. ,

Las personas interesadas en usar y beneficiarse de los ha-
Áances de una unidad económica son: 1) los propietarios y direc-
tores de la empresa; 2) los acreedores o posibles acreedores; 3
-os posibles inversionistas en ella, o sus compradores; 4) los ban.—

';…s que facilitan dinero prestado a la empresa; 5) las asociacicu
nes comerciales; 6) las agencias de información y crédito, y 'N
'zas jefaturas de rentas e impuestos y otras agencias gubernamen-
l!.1€d opeamu31s Á epueuoduu u1213 ap sand sa 93ua[tag ¡g. "59;
propieta*ios y directores del negocio, lo mismo que para terce-
ros interesados, ya que les sirve de constante ayuda ensu adn
ministración cotidinana.

No es suficiente que un balance muestre el monto total
:le1 Activo, Pasivo y Capital, aunque claro está que esos tota—
les son usados de tiempo en tiempo para compararlos con los.
de otras épocas; su verdadero valor se deriva del estudio deta—
llado de las cuentas que componen ese Activo, ese Pasivo y ese
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ivos están debidamente ca-
Capital. En efecto: no todos los Act

1 mismo propósito o fi-
racrerrza-dos, ni todos son usados con e

nalidades; las mercancías se ínventarían, por ejemplo, para ser

transieridas a los clientes por un precio superior al de costo,

con lo cual obtiene beneficios la empresa; en cambio, los bie-

nes raíces y edificios generalmente no tienen ese objeto, sinoel
de constituir el domlcilio del negocio. Los Activos ”créditos a

eudas por cobrar" tienen como propósito el ser con-

ero efectivo en el curso regular del negocio, y a

se usa para el pago de deudas a su vencimien-

favor"! y “d
vertidos a din
su vez, el dinero
to y para otros fines análogos.

De lo dicho se deduce que existe una relación íntima en-

tre ciertas cuentas del Activo, tales como “caja”, “créditos a fa-

vor", “cuentas por cobrar" y “mercancias", distinta a la que
existe entre otras cuentas del mismo como son: “equipo y mo-

biliario", "equipo de transporte”, “bienes raíces” y “edificios".

Las cuentas del primer grupo se usan con propósitos comercia-

les y para el pago de deudas corrientes; en cambio, las del se-

gundo son conservadas—y usadas para suplir las necesidades fí-

sica—s de la empresa, que en último término no son otra cosa]

que las del domicilio, equipo y demás.

De igual manera debemos establecer las relaciones. que

existen entre las cuentas del Pasivo. En este, al contrario de lo

que ocurre en el Activo, las distinciones se basan primordial-

mente eni'la fecha o época del vencimiento de las deudas.

Es claro que las obligaciones con vencimiento .próximo,

muy pronto van a hacer un llamamiento a las cuentas activas

de caja o a las fácilmente convertibles en dinero; en cambió, las

deudas con vencimiento lejano, tales como hipotecas o bonos,

no tienen urgencia momentánea de dinero efectivo, por lo cual

deben ser equilibradas con Activos correlativos a ellas según la

fecha de su convertibilidad. _

En lo qºue respectaa-l Capital, vale también hacer algunas
observaciones: los propietarios de un negocio esperan obtener



CONTABILIDAD 35

de éste alguna utilidad para susfiñes personales, por lo cual,
se acostumbra—generalmente indicar separadamente en la sec-
ción de Capitaldel balance lo siguiente: 1) el monto del Capi. '

tal que ha de permanecer en poder .de la empresa, y, 2) el mon—

to a que asciende lo que ha de ser distribuído… (Utilidades).
_

Un balance debidamente ordenado ha de facilitar toda la
' información que sea posible. Es preciso hacer un esfuerzo para
clasificar y agrupar las varias cuentas del informe de acuerdo

_
con las distinciones y relaciones que hemos consignado. En las

páginas siguientes nos dedicaremos al estudio de esa clasifica-—

ción y ordenamiento, para poder entender, sin'lugar a dudas,
los términos, titulos y cuentas que se usan en los más compli-
cados balances. '

Clasificación y ordenamiento del Activo

La figura 5 muestra un balance en el cual los Activos .han
sido dispuestos»en tres grupos diferentes: Activos realizables

. .. . ,
Activos fijos, y otros Activos.

19 —..ACTIVOS REALIZABLES. -— Un Activo realizable
es aquel que puede ser convertido eri dinero efectivo, dentro
de las actividades normales de la empresa, en un término no

mayor de un año. Debe tenerse presente que para calificar un
Activo dentro de este grupo, se requieren dos condicionesi a)"

Convertibilidad dentro del término de un año, y b) intención
de convertirlo dentro del curso regular del negºcio. De la de—

finición se deduce que el fenómeno de la conversión se opera
para el pago de deudas corrientes, para el de gastos corrientes,

_

¡para la compra de mercancías y para facilitar a los propietarios
los beneficios que hayan acordado repartirse.

Los activos incluidos dentro de este grupo deben ser orde—

nados según su "posible o probable orden de convertibilidad. Es-

ta regla, sin embargo, tiene sus excepciones: por ejemplo, el

Activo “Valores Bursátiles" ($ 3.000.00) que aparece en el grupo—
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tie los Activos realizables enla fig 5, es realmente más conver- '

tible que cualquiera de las cuentas»anotadas con anterioridad "

a él; “pero como las acciones pueden representar solamente una
“inversión temporal,-en tanto que las otras aparecen regularmen—
te, balante- trás balance,_ es preferible que estas últimasse colo-

quen- en—prela—cíóñ a aquellas, “para facilitar la comparacióh pe-
riódica. ', ' —

. z
» " '

. -..



Pasivos exigibles

"réditos a cargo . . . .¿_…./." ........ ¡0.000 1X'_í'v,n.ntas por pagar/¡:: ........... 25.000 Xx_Hipoté¿as (ante; ']9 de Enero)
I.OOQ¿

¿ 1
4

xlnferesesacumU,—Hados por pagar 900 36.900 X'XX

.

&Pasivos'fijos
_v

'

Créditos a ¡"cargo (mayores de 48
: meses) _/ .................... ] .OOO¡Hipotecgg .................... 16.000 17.000

' Q*ú'¿s Pus'ivos
Utilidades diferidos .......... ¡. . .Impuest sobre la 'renta pagado an-ticipadamente ................ 100
TOTAL DEL PASIVO ......... $ 54.000

C A P I T A L
“'=Qap_¡_tgl £tº-Driég3“ GM " en Ene-'

ro lº de 19 ............. 65'250Ganancias netas en el año .

TOTAL DEL CAPITAL ....... $
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Figura Nº 5. %—-M
Balance Clasificado.

% IDIEGOV “ONZALEZ

, ”ALMACENES
'

.
GALLO"

/

' Balance“K

¡,,/" 31 de Diciembre de 49.
A C T I V 0 ——…_

_

_Acl-ivo; Realizables
1

Cola y Bancos (Anexo ll ....... 27.600

Créditos a favor (comercio) 10.000 .
…

Cuentas por cobrar (comercio) . . . . 30.00'I, .000 &

Menos: Reserva para deudas dudosasí
'

Inventario de Mercancías

Valores bursátiles ...............
Ingresos acumulados de intereses por

recibir .....................
Activos Fiios

Mobiliario y equipo de oficina

Menos: Reserva para depreciación...

Mobiliario y equipo de Almacén . . .

Menos: Reserva para depreciación .

Equipo de transporte y reparto
Menos: Reserva para deprecia '

Edificios ...."'. ' ; .
“. . .

Menos: Reserva para depreciación .

Terrenos

Otros Aciivoc

Seguros ......................
Papelería y Provisiones de oficina .

Provisión para ventas ............
Depósitos por servicio eléctrico

Cuentas por cobrar a largo plazo ..
Marcas y patentes .............

TOTAL DEL ACTIVO ....... $

3.000 “¡

400 75.500

3.000
900 2.100

10.000
……ísº…ºº, 1.900_/ .,.

2.000
1 .000

__/
1.000

5.000
7.000 28.000

l0.000 48.100/
300
200
300 800

50
3 000
2.000 5.850

___,_I—
129.450
___,—
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ciación". En el balance esta reserva para depreciación se resta

del costo total del Activo a fin de informar sobre el precio ne-

to residual de éste. '

Los contadores generalmente dividen las cuentas de Acti—

vos fijos en sub-grupos denominados “Activos Tangibles", y “Ac-

tivos Intangibles” pero en el curso de ese texto solamente nos

ocuparemos de los Activºs Tangibles.
'

39 — OTROS ACTIVOS. — Esta cuenta se usa para clasi-

ficar los Activos que no lian sido incluidos dentro de los dos

grupos estudiados, lo cual no quiere decir en forma alguna

que estos sean considerados de dudoso valor o de dificil con-
vertibilidad, sino que no se pret6nde hacerlos valer en la mis-

ma forma que los Activos. fijos o los realizables. Los gastos di-

feridos, tales como el pago de intereses anticipados, por llenar
los requerimientos típicos de él, deben ser incluidos dentro
de este grupo, de la misma…manera que los que aparecen dentro
de el en la figura Nº 5.

'

Anexos

Por lo general cuando los balances son demasiado detalla-
.

dos requieren por lo menos dos o tres hojas de papel, lo que no
permite al que los observa darse una idea general de los aspec—v

tos más destacados del negocio; para obviar esta circunstancia
usualmente se prefiere elaborarlos en forma condensada, de tal
suerte que todas sus cuentas y partidas pueden ser descritas en
una sola hoja. '

La primera partida del balance representado en la Fig. 5 es

Caja y Bancos, por valor de $ 7.600.00. Comó'esta cuenta puede
“representar dinero en depósitos en un número considerable de
Bancos y la administración puede estar interesada en conocer
el monto de dichos diferentes depósitos y el lugar en que están
consignados, además de su suma total, es conveniente dar una
”nformación adicional al respecto, en una hoja suplementa-
ria a la del Balance, hoja esta que es una de aquellas que se
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conocen con el nombre de Anexos. Para la citada cuenta de Ca-

ja y Depósitos por valor de $7 .600. 00 que aparecen en la fi-

gura 5, el anexo puede elaborarse como sigue:

“Almacenes El Gallo”

. . Anexo 1…_ Caja y Bancos
.

Diciembre 31 de 1951.

Banco de Colombia .................. $ 2 . 300 . 00

Banco de los Andes .................... 1.750.00
Banco Comercial Antioqueño ......... 2..100.00
“Banco de.— Bogotá .................... 1.450.00

Total (igual Balance) ....... . . .: ....... $ 7.600.00

De igual manera los detalles de todas las otras cuentas del
Balance pueden ser suministrados en un anexo semejante, lo

que es útil, repetimos, en el caso de aquellas empresas cuya lis-
' ta de Activos necesita ser condensada a efecto de elaborar un

_

' balance de tamaño razonable.
.

La segunda cuenta del Activo del Balance presentado en la
Fig. 5, “Créditos a Favor" , puede representar inclusive 15 o 20

_ partidas diferentes. La partida de “Cuentas por Cobrar” por la
suma de $ 30.000.00, también puede incluir deudas a cargo de
varios cientos de clientes de la empresa, por diferentes cantida-
des. Los anexos suministran todos los detalles de esasbartidas,
a fin de prestar una ayuda eficaz a los interesados. En el balan-

__c_.e_ esas cuentas se presentan así:

Activos Realizables:

Caja y Bancos (Anexo 1) ............ $ 7.600.00
Créditos a favor (Anexo 2) ............ 10.000.00
Cuentas por Cobrar (Anexo 3) ......... 30.000.00



CONTABILIDAD ' 41

Mientras el espacio lo permita, es preferible que el balance
muestre todo el detalle posible de cada cuenta, pero cuando
estas son numerosas, los anexos deben ser usados para relacio-
nar la intimidad de cada una de ellas.

Ordenamiento y clasificación del Pasivo

En el balance presentado en la Fig. 5, el Pasivo se dividió
en tres grupos: Pasivo Exigible, Pasivo Fijo y Otros Pasivos. La
base para distinguir estos tres diferentes grupos, reside, única-
mente,,en la fecha de su vencimiento.

lº — PASIVOS EXIGIBLES. '— Todos los Pasivos del nego-
cio, cuyo vencimiento ocurra en un término inferior a un año
a partir de la fecha del balance, deben ser incluidos en esta
cuenta. '

2º— PASIVOS FIJOS. —En esta partida se clasifican todas
las obligaciones de la empresa, cuyo vencimiento acaezca en un
término superior a un año a partir de la fecha del informe. Al-
gunos escritores y tratadistas de la materia han opinado que el
término de “Deudas a largo plazo" es más adecuado para este
grupo, que el de “Pasivo Fijo", ya que este segundo no se debe-
ría emplear sino en el caso imposible de deudas sin fecha de
vencimiento; sin embargo no compartimos esa opinión pues el
término “Pasivo Fijo" es un modismo muy extendido que tiene
la ventaja de haber sido establecido hace mucho tiempo y
empleado en informes relativos al tipo medio de empresas. El
término “Deudas a largo plazo" es apropiado para balances e
informes correspondientes a grandes compañías.'

,

39 — OTROS PASIVOS. — Los recaudos anticipados he-
chos por la empresa (es decir, dinero que debe ser ganado por el
negocio en el futuro), tales como arrendamientos de fincas de su
propiedad recibidos anticipadamente, regalías, y otros de la mis-
ma …índole, conºcidos como créditos diferidos, deben incluirse
dentro de esta cuenta.
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El Problema del Ordenamiento del Capital

Como ya hemos estudiado lo relativo a la forma de orde-

nar la cuenta de capital en los balances de las diferentes uni-

dades económicas, no sobra abocar el conocimiento del princi-
pal problema a este respecto, que está constituido por los cam-

bios en la cuenta de capital y sus causas. Por ahora estudiare-

mos lo relativo a este punto en las industrias individuales, pues
lo que se refiere a las comañas de capital reducido y a las

grandes corporaciones será objeto de estudio en el Tomo II de

esta obra.
'

La cuenta de Capital ha sido definida como el exceso del
total del Activo sobre el total del'Pasivo. Sería erróneo con…

cluír sin embargo, con la sola lectura del balance, que en la

fecha de su preparación el propietario pudiera realizar sus Ac-

tivos, pagar los Pasivos y guardarse un remanente igual al to—

tal de la cuenta de Capital. Los Activos,» especialmente los fi-

jos, son rara vez negociables por las sumas que aparecen en
el balance y, por otra parte, no tienen por objeto ser vendidos a

menos que se pretenda terminar con el negocio.
Los Activos Fijos son usualmente mostrados en el balance

por su precio de costo al cual se ha deducido la correspondiente
depreciación, es decir, por una suma que rara vez se aproxima
al valor real de los mismos, aún en el caso de que se hubiesen
avaluado con el propósito de venderlos en parte o en su tota-
lidad. _

'

El Capital, además, es un término que podría significar so-
lamente una suma derivada del total de los grupos de Activos,

avaluados de acuerdo con las reglas aceptadas de contabilidad
(generalmente pero no siempre a su precio de costo), menos el

total de la suma delos Pasivos. Este fenómeno siempre depende-
rá de la apreciación de todas las circunstancias y de sus posibles
consecuencias. El director de una empresa puede, sin embargo,
obtener valiosas conclusiones de la cuenta de Capital de un in-
forme contable y especialmente de una comparación de su total
en una epoea con su monto en otra.
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Comparación relativa a la cuenta de capital

Como una simple cuenta en el balance, el Capital tiene
muy poco significado a menos que se le compare Con su monto
en otra época o con el de otra empresa. Para ilustrar lo anterior,
supongamos que el total de los Activos, Pasivos y Capital de
una empresa determinada, en una fecha dada—, son los siguientes:

Diciembre 3—1

Total de Activos ................... $ 30.000.00
Total de Pasivos .................... 10.000.00

Total del Capital ....... ……..…$ 20.000.00

Es grande o pequeño el capital de la empresa? Del estudio
de ese capital puede deducirse si la administración ha sido efi-
ciente, buena, satisfactoria, indolente o mala? Obvio es que no
hay bases para contestar estas preguntas, a menos que existan
informaciones adicionales que den elementos para la compara-
ción. Si se conoce que otras empresas semejantes posean un ca-
pital superior a $ 20.000.00, concluiremos que la nuestra, com-
parativamente con aquellas, es pequeña, y, por el contrario, si
las otras tienen un capital inferior, la nuestra será grande.

La comparación entre el volumen eficiencia y capacidad fi-
nanciera de una empresa con el volumen, eficiencia y capaci—
dad financiera de otra unidad económica, es en ocasiones signi-
ficativa y de gran valor. Para propósitos de manejo interno,
es importante hacer comparaciones frecuentes entre las condi—
ciones financieras de un negocio en una fecha determinada con
las mismas correspondientes a otra época. Por el mero heeho de
hacer dicha comparación, se inicia una investigación de las cau-
sas y de las diferencias que aparezca, cuyo resultado es inducir
al que la ejecuta a llegar a conclusiones y respuestas. La com-
paración puede referirse a todas las cuentas del Activo, Pasivo
y Capital, o solamente a esta última, puesto que es la expre-sión de las condiciones financieras del negocio.
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Si se sabe que el total del Capital de una empresa en Ene-

ro lº aseiende a $ 15.000.00 y se puede concluir que en llegan-

do el 51 de Diciembre siguiente ese total será de $ 20.000.00,

tendremos que la empresa es un buen negocio ya que su capital se

ha aumentado en $ 5.000.00 durante el período; este aumento

nos llevará a preguntarnos sobre sus causas y resultados. Es vi-

tal para el eficiente giro de una empresa que su administración

estéinformada de las causas que producen el aumento o dismi-

nución de su capital, para que las favorables puedan aprove-
charse lo más posible y las desfavorables relegarse.

Continuando con la explicación ilustrativa, supongamos

que las condiciones de un negocio dado, tomadas al principio

y al final de un ejercicio, son las que siguen:

Enero 19 Dic. 31 Cambios, .

Total de Activos ....$ 25.000.00 30.000.00 + 5.000.00
Total del Pasivo ...... 10.000.00 10.000.00

.Total de Capital .. 15.000.00 20.000.00 + 5.000.00

Tenem05 entonces: que los Activos se han aumentado en
$15.000.00, lo que ha traído el consiguiente incremento del (la-

pital en suma igual, y que los Pasivos han permanecido esta--

ci'onarios, de donde se deduce que el aumento del Capital se de-

_

be el aumento de los Activos; Pero si la administración está in;
teresada preferentemente en conocer las causas del cambio de
los Activos, que es donde reside la respuesta correcta a la pre-
gunta de cuál fue la causa para el aumento del Capital, tendie—

mos que buscar una respuesta a las siguientes preguntas:
_

'

IÍOS Activos adicionales fueron ganados por la empresa, o
' constituyen meras contribuciones de los propietarios?
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No debe inferirse, sin enibargo, que un aumento en el Ac-
tivo signifique siempre un aumento del Capital, 0 que un
aumento del Capital sea totalmente dependiente de un in-
cremento del "Activo Las siguientes ilustraciones represen-
tan incrementos de Capita—1 resultantes de cambios combina-
dos en el Activo y en el Pasivo.

Crecimiento del Activo con aumento inferior del Pasivo:

Enero 19
'
Dic. 31 Cambios

Total del Activo ...... $ 25.000 32.000 “+ 7.000
Total del Pasivo ....... 10.000 12.000' '+' 2.000

Total del Capital ....... 15.000 20.000 + 5.000

Decrecímiento del Pasivo, sin cambios en el Activo:
1.:..

¿
'

. Enero 19 Dic. 31 Camliios
Total del Activo ...... $ 25.000 25.000
Total del Pasivo ....... 10.000 5.000 — 5.000

Total del Capital ..... 15.000 20.000 + 5.000

Decrecimiento del Activo con mayor decrecimiento del Pasivo:

_ Enero 19 — Dic. 31 Cambios
Total del Activo ....... 25.000 22.000 — 3.000Total del Pasivo ....... 10.000 2.000 — 8.000

———-..—— . —-—. .—— -———-—Tota1 de] Capita-l ..... 15.000.— ;;…20.000 + 5.000“
X

.
_ ..
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Todas estas ilustraciones muestran incrementos del (Capi-

tal; pero debe tenerse presente que también éste puede tener

de5censos en un tiempo cualquiera, como resultados de cambios

en los Activos y Pasivos; en este caso, lo mismo que en el_

anterior, los Pasivos pueden decrecer, pero los Activos deben

disminuir aún más.
Al comprar las condiciones financieras de un negocio al

iniciar un periodo determinado, con las mismas condiciones al

final de dicho periodo, es importante concretarse especialmen-

te en los cambios sufridos por la cuenta de Capital y en las

causas reales de esos cambios.
Una empresa que aumenta su Capital en virtud de su ca-

pacidad de negocio, está en mejor posición que aquella que ve

crecer su tamaño por contribuciones adicionales de sus propie-

tarios.
'

Las causas de los cambios en la cuenta de Capital

' En general, las causas reales de los cambios del Capital (que

no son otra cosa que la resultante de cambios en los Activos y

Pasivos) pueden sintetizarse en cuatro:
'

Causas de aumento:
' lº —— Ganancias netas. (Exceso del total de los-beneficios

sobre el total de los gastos).
29 —' Inversiones adicionales del propietario.

Causas de disminución:

39 — Pérdida-"Neta. (Exceso del total de los gastos sobre el

total de las ganancias).
49 — Reducción de la inversión por parte del propieta-

rio.
_

La primera causa relacionada, ganancias netas, es el resul-

tando de muchas transacciones después de un período de tiem-

po, y es igual a la cantidad en la cual el total de las ganancias

excede el total de los gastos durante el lapso.
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Si la unidad económica obtiene beneficios durante el pe-
ríodo dado, habrá eliminado la tercerºa'causa relacionada (pér-
dida neta) puesto que tanto la una como la Iotrfa son resultan-
tes de la comparación de los beneficios con los gastos, lo que
las contrapone una con otra.- '-

.

Las inversiones adicionales representan la contribución del
propietario, con sus fondos particulares, al negocio, durante el
periodo. El total de esas inversiones debe mostrarse enel ba"-
iance como causa del aumento del capital.

_

La reducción de las inversiones del ”propietario significan
la extracción de fondos que éste hace para su uso particular.
En ningún momento estas extracciones deben confundirse con
los gastos del negocio, y deben relacionarse en el balance como
"la causa de la reducción del capital. '

.

Volviendo nuevamente al grupo de ilustraciones de la sec-ción precedente, tenemos que el aumento del Capital en ellas
expuesto, se debe radicalmente a la primera causa, o íntegra-
mente a la segunda, o a la combinación de ambas en los grupos
que crecen y decrecen. Si la modificación de $ 5.000 en"efl Ca.
pital obedece únicamente a beneficios netos, este hecho debe.

v ..,_¡ * '. f .ser expl1cado claramente, representando la S€CCIOH de cap!-tal del balance de 31 de diciembre, como sigue:

ACTIVOS
. _ _ ¿

Total del Activo ........$ 30.000.00
PASIVO ” ' " '.

'

Total del Pasivo ............ ..………$ 10.000.00

CAPITAL '

_ v.
. .

…

'

.

_

Ernesto Ra'mos,“ capital . . . ; .' 15.000.00
Benefici05 netºs en el año B:. 0001 00

Total —delºdápítal ..... '.

. -.
. $ 20.000500'

n… n n'— |
' iii
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Si el aumento se debió a la combinación de inversiones

adiconales y pérdida neta (causas 2 y ?>) la sección de Capital
del balance, debe aparecer así:

ACTIVO

Total del Activo ....................... $ 30 . 000 . 00

PASIVO

Total del Pasivo ........................ 10 . 000 . 00

CAPITAL

Ernesto Ramos, Capital. 15.900.00
Inversiones adicionales. 8 . 000 . 00

Í Pérdida neta en el pe-
riodo . .. ............ 3.000.00 _;

Cree. neto del capital .
5.000.00

- Total del Capital ..... ...... $ 20.000.00

Lo anterior sirve para ilustrar prácticamente la importan-
cia de mostrar, en la sección de Capital del balance, el monto
total de éste en otra fecha y las causas de sus cambios en el

periodo. Las buenas prácticas de la contabilidad usan ampliar
la sección de Capital del balance cuanto sea necesario para mos-

trar debidamente esas causas, y prestar así una mayor ayuda al

interesado.
' '

La fórmula del capital

¡Las posibles causas deicambios en el Capital pueden ser
reducidas a una fórmula que es valiosa ayuda al estudiante pa-
ra conocer cualquier factor desconocido cuando los otros se co-

nocen. Si C'. es igual al total del capital al comienzo del período
y C". equivale al monto del capital al final del período, la fór-

_ mula se puede escribir así: .

4

-
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Inv. Red. '

C” --|—— Ganancias _netas (o menos Pérd. netas -—|--
_ _

——
' : C“

,

Adic. [nv.

Para estudiar el uso de la fórmula en la deducción de un
factor desconocido, supongamos que el total_del Capital al final
del periodo asciende a $ 20.000.00, que las ganancias netas equi-
valen a $ 7.000.00 y que lasreducciones de las inversiones del
dueño son de $ 2000.00; si esas cantidades se incorporan en la
fórmula, encontraremos que el Capital al comenzar el período
(factor desconocido) era de $ 15.000.00. -

' Reducción
C ” ' — Ganancias netas + = C'

Inversión
20.000 —

_

7.000 + 2.000 .= 15.000

Significado de la “Ganancia neta” y de la “Pérdida neta”.

En la anterior demostración hemos visto que la ganancia
neta (o pérdida neta) que aparece enla sección de Capital de
un balance, es una de las posibles explicaciones del cambio del
total del Capital desde una fecha anterior. "

_

El hecho.de mostrar el total de la ganancia neta (o pérdi-
da neta), es de gran valor para el lector del balance; pero nóte—
…se que esas simples partidas dejan sin explicación la importan:
te cuestión de cómo el beneficio neto fue ganado (o cómo ""se

incurrió en la pérdida neta). Ellas no muestran la naturaleza
de la actividad o la clase de esfuerzo que se necesitaron'pa'ra
obtener la ganancia, ni dan idea de las varias clases deberieii-
cios, ni tampoco explican la naturaleza y monto de los varios
gastos; como tal información es vital para el éxito en la admi-
nistración de una empresa, se suministra usualmente a manera
de informe suplementario conocido con el nombre de “Pérdi-
das y Ganancias", “Entradas y Salidas" oi“Entradas*". Este in-_
forme suplementario se1á ampliamente estudiado.enel capitu-lo III
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ANALISIS DE BALAN CES

Las cantidades que aparecen en el balance ilustrado en la

figura 5 sirven principalmente para mostrar la forma de orde-

namiento que debe tener un informe de esta categoría, pero no

representan las condiciones financieras de ningún negocio o em-

presa determinado; esas cantidades, sin embargo, pueden servir-

nos para estudiar de manera elemental algunos de los puntos

que se deducen de un balance bien preparado y ordenado.

Para determinar el grado de solvencia o liquidez de una em-

presa (usando éstos términos en función de la capacidad del

pago de sus deudas a su vencimiento), el lector puede compa-

rar el total de sus Activos Realizables con el total de sus Pasi-

vos Exigibles. Una de las maneras de hacer esta comparación,

consiste en dividir los Activos Realizables por los Pasivos Exi-

gibles, lo que arroja un cociente denominado “relación de li—

quidez".'Al hacer el cálculo descrito, sobre los datos del balan-

ce de la figura 5, tenemos que dicha relación es de $ 2.05 de

activos por cada $ 1.00 de pasivo. ($ 75.500 dividido por
$… 36.900). Ua relación de 2 a 1 puede arrojar una gran seguri-

dad para— una empresa, pero a la vez puede ser inadecuada pa-

ra otra. .

Otro método para efectuar la antedicha comparación es

sustraer el total de los Pasivos Exigibles del total de los Activos

Realizables, a fin de obtener una suma diferencial conocida"

con elnombre de Capital de Trabajo, que representa, como es

. lógico, el exceso de los Activos Realizables sobre los Pasivos

Exigibles, y que no es otra cosa que el mínimo resultante des-

pués del pago de las deudas. El capital de trabajo re5ultante del

estudio del Balance de la Figura 5 es 38.600.00 (75.500 —

_36.900, lo que es igual a la parte de la inversión del propieta-
» rio,, que figura como Activo Realizable.

La relación resultante de la comparación del total de deu-

das con el total del capital ($ 54.000 con $ 75.450) nos dice que
por cada $ 0.71 de deuda hay $ 1.00 de inversión, lo cual es un
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dato de gran importancia. Dicha relación de deudas e inversio-
nes nos indica el monto con el cual los acreedores y propieta-'rios han contribuido a la producción de los Activos con los que
ºtrabaja el negocio.

La relación existente entre los Activos Fijos y el total del
Capital, indica las sumas que se extrajeron de las inversiones
del propietario, con el fin de invertirlas en propiedad fija de
varias clases; mientras que la relación de Activos Realizables
con el total del Capital, muestra las sumas empleadas por los
propietarios en fines comerciales. »

Haciendo un simple cálculo de las relaciones que hemos
explicado (junto con otras que estudiaremos adelante) y com-
parándolas en el curso de determinados años, el empresario
puede formarse una opinión segura sobre las condiciones rea-les del negocio. Cualquier variación debe ser tomada como

. simbolo de progreso o retroceso, según ésta sea favorable o des-
favorable. Si las condiciones normales requieren $ 2.00 de Ac-
tivos realizables por cada $ 1.00 de Pasivos Exigibles, pero delestudio del balance se deduce que no hay sino $ 1.50 de los prí-1neros por cada $ 1,00 de los segundos, será necesario mejoraresa posición mediante el crecimiento de los Activos Realizables
con una inversión en efectivo de los propietarios o mediante la
conversión de algunos Pasivos Exigibles en Fijos o Lentos.

Las anteriores explicaciones orientan el criterio del estu-diante para los efectos del estudio de los balances e ilustran el
por qué de algunas-formas de ordenamiento de los mismos, pe-ro posteriormente, en el Tomo II, volveremos sobre el mismotema: pero en relación con su interpretación desde el punto devista de los administradores y de la extensión del crédito.

Preguntas relativas al Capítulo II
lº — Con qué problemas se enfrenta el contador en la prepa-ración del Balance?
29 — Cuáles son las dos diferentes maneras como se ordenan
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el Balance?
las tres principales cuentas (1

los Activos y los Pasivos en
39 —— Por qué es preferible ordenar

grupos dentro del Balance?
.—'lº — Qué condiciones debe llena

do dentro de los Activos Realizables?

_5º —— Por qué los anexos son una eficaz ayuda en la prepara-

._

ción del balance de una gran empresa?

- 69 — En qué consiste el problema del ordenamiento del Capi-

tal en un Balance? x

79 —— Determine cuáles son la

ta del'Ca'pital. Qué uso puede clársele a la fórmula del

r un Activo para ser clasifica:

5 causas de los cambios en la cuen-

Capital?
89 — Puede una comparación de la cuenta de Capital, en dife-

rentes épocas, dar base para juzgar el esfuerzo hecho pa—

ra obtener los resultados?
99 —— Cuáles son las cuatro diferentes re

vo y el Pasivo, que pueden.tener como resultado una uti-

lidad? Qué modificaciones, en caso de que las hubiere,

tiene la presente respuesta? _

lOº—Mencione Ud., dos proporciones frecuentemente usadas

en la interpretación de las diferentes cuentas del balance.

Explique el significado de cada una de ellas. _

laciones entre el Acti-



CAPITULO III

EL INFORME DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Las relaciones existentes entre el Balance y la cuenta de
Pérdidas y Ganancias fueron explicadas en el Capítulo II. En
éste entraremos a estudiar someramente tanto la forma y Conte-
nido de dicha cuenta, como los principios y reglas que gobier-
nan la clasificación de las partidas de entradas y gastos y, ade-
más, haremos un estudio breve sobre las normas elementales
que se relacionan con el análisis de la citada cuenta.

_
Problema de ordenamiento y forma

En términos generales, el problema del ordenamiento y”

forma de las cuentas de pérdidas y ganancias Se presenta tan
complejo como el del ordenamiento y forma del balance, puesto
que las empresas, aunque sean de una misma clase, obtienen sus
entradas y gastos de diferentes maneras. El contador usualmen-
te—trata de ordenar dichas cuentas con el propósito básico de
mostrar, al que las observa, las relaciones existentes entre las
cuentas clasificadas en el momento, con las otras de fechas an-
teriores, a fin de que pueda concluir con certeza sobre la efí-
ciencia con que ha sido llevada la administración del negocio.
Sin embargo, para evitar futuros desengaños, téngase presente
que es difícil presentar un informe que goce de la_aprobación
general.

Los períodos o ejercicios físeales

Es costumbre practicada por propietarios, administradores
y directores, medir la correcta realización de las labores de
la empresa, no sólo en términos de,dinero o de ganancias, sino
también'por períodos de tiempo, medida ésta que les da base

.
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para comparar el resultado de uno de estos períodos con el de

otros de igual duración. Estos períodos, que generalmente son de

sc.s meses o un año, se conocen con el nombre de ejercicios fis-

cales, y al final de cada uno de ellos, como es lógico, se prepa-

ran los respectivos informes contables con los fines anotados.

Usualmente se prefiere preparar los informes por lo menos
cada— mes, pero las grandes empresas los hacen cada tres meses, o

cada año. Los intervalos de menos de seis meses, generalmente se

conocen con el nombre de períodos de operaciones, o en el caso

de las empresas manufactureras, con el nombre de períodos de

costo, diferentes la los ejercicios fiscales. '

Clasificación general de las cuentas de gastos y entradas.

Para considerar el problema de forma de la cuenta de pér-
didas y ganancias de una empresa determinada, es preciso tener
en cuenta los planes de ella en relación con sus beneficios, a fin
de mostrar claramente a los administradores toda la informa-

ción relativa a los resultados de dichos planes. En los negocios
de mercancías, por ejemplo, en los cuales el propósito de vender

a los clientes los productos con una utilidad es la mayor fuente

de ingresos, las transacciones más cuantiosas realizada-s deben

ser mostradas en el informe como extraordinarias y no dentro

de la cuenta anual general, ya que su poca ocurrencia y su

monto no afectan el plan general de utilidades.
De lo dicho anteriormente, se deduce que debe hacerse la

distinción entre operaciones ordinarias y extraordinarias. Así,

por ejemplo, una transaccioón de venta de finca raíz de una
empresa dedicada a la compra y venta'.de mercancías, debe mos—

trarse en el informe como una cuenta extraordinaria, o al fi-

nal de cualquier otra partida diferente a- la de pérdidas y' ga—

nancias; en cambio, si la empresa se dedica a las transacciones
de finca raíz, la operación debe mostrarse como ordinaria. La .

clasificación, como se vé, varía según la industria.
El propósito general de esta clasificación es separar el be-

neficio neto en las operaciones ordinaria—s (gastos ordinarios con
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entradas ordinarias), de tal suerte que se pueda comparar este
beneficio en diferentes épocas y sacar conclusiones acerca de la
eficiencia y cumplimiento de la empresa enel período.

Para cualquier tipo de industria, el término de entradas
netas se refiere al exceso de las entradas (ordinarias y extraor-
dinarias) sobre las salidas, dentro del período fiscal. Las
pérdidas netas significan exactamente lo contrario. '

'

El informe de beneficios en una empresa no comercial.

En el caso de las empresas no comerciales, esto es, aquellas
que no tienen por objeto vender o comprar mercancias, la fuen-
te principal de entradas puede ser cualquiera de las Siguientes,
según sea la naturaleza del negocio que explota: ' '

CLASE DEL NEGOCIO CLASE DE ENTRADA

Explotación de finca raíz Rentas de finca raíz
Comisiones Ganancias en comisiones
Médicos, abogados, etc. Entradas profesionales.
Empresas transportadoras Entradas por servicios de

transporte
Ferrocarriles, etc. Fletes y tiquetes de pasajeros…

Un informe sobre las entradas de un abogado, quev'laszlia'
tenido netas de $ 5.000.00 practicando scu profesión—, puedeser ordenado como sigue:
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- RAFAEL FORERO

adas y salidas en el año que termina el 31 de

“diciembre de 1951.Informe de entr

Entradas por servicios profesionales .......... $ 14.000.00

“Gastos: '

Arrendanii€nto . ......' ......
.

.. . .$ 1.200 ::
Sueldo de un abogado ayudante . . 2.400 ::
Secretaría y estenógrafa ....... _

3.600 =
”Teléfono y telégrafo ............ 500 =
Impuestos . . ................... 600 :
Viajes y transpórtes ............ 1.000 =

.. Papelería . ..................... ' 400 ::
¡Vas—rios . . .............. ' ........ 300 :
Total de Gastos ............................ $ 10.000.00

1Entradas profesionales netas .................. 4.000.00

Otras entradas . . . ..... l ................ 1.000.00

Entrada neta en el año ................. .$ 5.000,00
___—___..—

'Las ganancias de una pequeña tipografía pueden ser or-

denadas como más adelante se muestra.

Estas ilustraciones simples dan una idea general de la na- ,

'turaleza de la cuenta de pérdidas y ganancias que explica en
'

“detalle cómo fue ganado el monto tótal de las entradas netas

que aparecen en la sección de capital del balance.
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EMPRESA TIPOGRAFICA:

Entradas por suscripciones .................. $ 35.000.00
,

Entradas por trabajos tipográficos ........... 11.000.00
Entradas por encuadernación, etc. ........... 4.000.00 .

Entradas Brutas' .................... $ 50.000 . 001
_

Gastos:

Papel y art. de encuadernación $ 8.000.00
Tinta y artículos… de arte ...... 2.000.00
Salarios . . . ................... 20.000.00
Depreciación de maquinaria ...... 3.000.00
Otros gastos generales ......... .. 12.000.00

Tota-l delos gastos ........ $ 45.000.00

Entradas netas . . . .
._ .........

'

5.000_.00

Entradas netas de una empresa de Comercio
Las entradas netas de una empresa de comercio, esto es,

un negocio dedicado a comprar y vender mercancía, podrían ser
determinadas mostrada's y clasificadas en su informe de pérdi-
das y ganancias, como sigue:

La renta provenientede la venta de mercancía debe ser re-
lacionada primeramente; de este total se sustraerá el costo de '

la mercancía vendida, lo que dá una cifra conocida con el nom- …

bre de “Beneficio bruto en ventas”; de esta suma se restan los
gastos generales del negocio, debidamente clasificados, lo que
da un residuo final conocido como “Utilidades netas". Si esta
última no aparece modificada por gastos 0 entradas extraordi-
narias o incidentales, la utilidad neta, que derivamos en la for-
ma anotada,- permanecerá como la utilidad neta, propiamente
dicha del establecimiento durante el período que comprende el
balance. ' ¡
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Determinación del costo de la mercancía vendida

La suma total de ventas de mercancías en una empresa co-

mercial en un período dado, puede ser determinada, bien su-

mando los totales indicados por la caja registradora usada en el

lapso correspondiente (si todas Ias ventas fueron al contado) o

tomando una relación total de las ventas de un libro que al res-

pecto se llevaría. La determinación de1'costo de la mercancía
vendida, sin embargo, usualmente requiere un cálculo especial
en la fecha de la preparación del balance. El negocio ha de
llevar un informe referente a Ias existencias de mercancias dis-

ponibles en el comienzo del período a que el mencionado ba—

lance se refiere; durante este tiempo, además, es necesario lle-
var un registro del costo de la mercancía que adicionalmente
ha entrado a Ia empresa por compras. La suma del inventario
inicial, y el monto de las compras, indicará el precio total de la
mercancía en venta. Desde el punto de vista de la conveniencia

para el tenedor de libros (véase explicación en el capitulo V),
no es necesario, por lo general, llevar una cuenta adicionai del
costo de cada ciase de mercancía vendida, pues este costo se de-
rivará al final del periodo, sustrayendo el monto de un inven-
tario fina1 de la suma determinada por el inventario inicial, más
las compras efectuadas. Este cálcu]o periódico corta Ia necesidad
de llevar una cuenta adicional por este concepto.

El cálculo periódico de la mercancía vendida podría expli-
carse y generalizarse con esta ecuación:_

Inv. inic. —I— Compras efec. —— Inventario al termºnar =
Costo mercancia vendida.

La determinación del provecho bruto, de igual manera,
podría resumirse en esta ecuación:

Vent. netas — Costo merc. vend. : Benef1c1os netos por ventas.
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Determinación de los beneficios y entradas netas

La determinación de los beneficios netos obtenidos en un
periodo dado, se explica con la siguiente ecuación:

Benef. bruto en Venta. — Gastos generales de explotación. —

Entradas adicionales = Beneficio neto para el período.

La entrada neta obtenida dentro del ejercicio (que es uno
de los captítulos que modifica las cuentas de capital en la sec-
ción respectiva del balance), se determinaría con los siguientes
cálculos:

Beneficios netos en el Período + Cualquier otra entrada extra-
ordinarias — Gastos extraordinarios : entradas netas durante

el ejercicio.

Los fletes como elementos del costo

Al determinar el costo de la mercancia comprada, no sola-
mente deben incluírse las sumas pagadas al vendedor, sino tam—
bién los gastos efectuados para trasportarla y asegurarla, en tan-
to llega a la sede del negocio. Todos los gastos de transporte, ta-
les como fletes, seguros, y derechos de aduana, necesarios para
poner la mercancia “en situación de uso" son una parte esen-
cialísima en la determinación de su coSto. Este principio es de
aplicación general en la determinación del costo de adquisi-ción de cualquier Activo, tales como maquinaria-, etc. Si la ma—
quinaria fue adquirida en Cali (V) a un precio de $ 1.000 y su
trasporte hasta Bogotá, por lo que a fletes se refiere, ascendió a$ 200 el adquirente deberá relacionar la mercancia comprada,en su balance, por un total de $ 1.200. Si la mercancía se adqui—rió de manos de una agente representante establecido en la' ciu-dad de origen, su precio (ya entregado el producto), tendría queincluir las comisiones correspondientes; por consiguiente, al con-
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siderar los fletes totales, y los demás gastos, el estudiante debe

localizarlos e incluirlos cuidadosamente como una adición al cos-

- to de la adquisición.
'

4 La forma simple de la cuenta de' pérdidas y ganancias.

La fig. 6 muestra el informe simple de pérdidas

as correspondiente a Diego González e indica cómo los $ 1.250

de las entradas netas en el año (Ver ordenamiento de la sección

de Capital dado en el capítulo 11), fueron ganados, califican-

do a la vez, esas entradas como verdaderos aumentos de Capital.
_

El valor de la información contenida en el informe, repo-

sa en la habilidad del comerciante administrador: 1) Para obser-

var en él los factores que, en un lapso dado, tienden a la obten-

ción de beneficios para el negecio, y 2) Para determinar los va-

rios costos y gastos en que se incurrió buscando esos beneficios.

naturalmente, desea incrementar el volumen y

y ganan.
.

4
El comerciante,
“monto de las ventas, tanto como todas las demás fuentes de en-

tradas, si esto fuere posible; al mismo tiempo, procur'a dismi-

nuir el costo de la mercancia vendida y los gastos generales.

Las cantidades de la fig. (i,—representan un año de activi-

dad del negocio. Si este fuera de naturaleza no esporádica (es-

te es, que su actividad se manifieste a todo lo largo del año),

"el volumen o la actividad ejercida en un período dado, infe-
“ _rior al año, podría obtenerse dividiendo esas cantidades por el

lapso de que se trate. Por ejemplo, se observa que la empresa

está vendiendo un promedio mensual de $ 3.000 en mercancías,

ya que esta Suma es la resultante de la división del total de ven-

tas en el año por el número de meses. Por el mismo procedi-

miento se sabe que la mercancía vendida costó en promedio
1 $ 2.000 en el mes, y que dejó un beneficio bruto de apróxima-
damente $ 1.000 para el mismo periodo. El beneficio neto anual

_

de $ 1.250 indica una ganancia mensual aproximada de $ 100.

De las precedentes observaciones casuales deducimos que es evi-

dente que la información contenida en un detalle de pérdidas

"y ganancias puede ser singularmente valiosa para el administra-

dor del negocio.
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DIEGO GONZALEZ
ALMACENES EL GALLO

Informe de Pérdidas y Ganancias
Año que termina el 31 de Diciembre de 19.

Ventas de mercancías ...-$ 36.000,00
Costo de la M /cía. vendida:
Inv. Enero lº de 19 11.000
Compras . . ........... 22.000
Tarifas y fletes . .

' 1.500 34.500

Menos:

¡Inv. Dic. 31 de 19- ..... 9.000 '

Ventas devueltas -1.000 10.000

Costo mercancía vend. .
_

24.500.00

Benef. bruto en las venta's_. 11.500._00

Sueldos y prestaciones
_

7._000
Impuestos . . .......... » 1.000
Seguros........., .....

.

250
Arrendamientos .

'. .
' 1.200

Gastos varios . . ......
' '

800

Total de ¡los gastos .. 10.250.00

Utilidad neta 'en el año. .
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DIEGO GONZALEZ Y COMPANIA
ALMACENES EL GALLO

Informe de Pérdidas y ganancias en el año que
termina el 31 de Dic. de 19.

.

Porcentuies

Ventas brutas ........ 202.000 101 .0
Menos: Ventas devueltas y .

rebajados . ........ 2.000 1.0

Ventas netas ......... _

200.000 10—0.0

Costo de mercancías“ ven—
didas '

1Ínv. Enero 19 de "19 ..$ 30.000
ompro s. ........... 135.000
Transportes y fletes . . . .

1 .500 166. 500

,Menos:
¿Compras devueltas y rebo-

j¿:|5
. . ............ 6.000

”Inv. Dic." 31 de .19 26.000 32.000

__C_osto de mercancía ven. ¡

dida . . ............. — 134.500 67.3
énefici05 brutas en los
veritas ............asi-os de venta y distri-
bución

65.500 32.7

.Sueldos de vendedores . 14.000
¿Gastos de vendedores via-

jeros., ........ ' 3000" _

Propaganda . ..... . .. 5.000 '

__,

astas de embarque 1.500 .

_, estos de distribución . . 3 000
'Dep'. de equipo y aim .. 1.000 -

¡ .

¿¿Dep. de equipo de ent . 500 28.000 14-0

Gastos generales y de ad-
'1 "ministración“ '
;$ueldos de oficinistas ..

' 6.000
fPape!ería, portes y gastos

de oficina ......... 5.000
RepUésf05 . .......... 3.000 - _

-Segur05 . ......... . . 1. 500
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Depreciación de mobiliario
de oficina

Depreciación de edificios.
Gastos varios

Gastos de financiación
Intereses . ...........Descuentos en ventas ..Deudas maIas ........
TOTAL DE GASTOS .$

Entradas de financiación:
Intereses

_ ...........Descuentos en compras .

Salidas netas .........
Benef. netos en el año.
Gastos y entradas inciden-—

tales:—

Costos por averías de mer-
cancías . ..........Ent. por arrendamientos .

Entradas netas antes del
pago de impuestos ..Impuestos . ..........

Entradas netas después del
pago de impuestos

600
2.200

18.5Ó0 9.3

5.100 2.5
51.600 25.8

2.800 1.4

48.800 24.4
16.700 8.3

.5.700
1.200 4.500 2.2

12.200 5.1
2.000 ¡.o

10.200 5.1

Figura 7. — Informe clasificado de pérdidas y ganancias.

Manera de presentar el detalle de pérdidas y ganancias.

La Fig. 7 muestra un detalle de pérdidas y ganancias en unagran empresa; con ella se trata de complementar el balancereproducido en la figura 5 del Capítulo II, página 37. En estedetalle se hace una distinción entre las entradas de operacionesordinarias e incidentales y los capítulos de gastos, estos últimosclasificados por funciones.

. 'ié'
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"Agrupación funcional de las cuentas.

_

Mostrando el costo de operaciones del negocio, se hizo un

ensayo para clasificar los capítulos de gastos en forma tal que

“ se conformen con su constitución interna y también para mos-

trar, tan aproximadamente como sea posible, el detalle y el

total de los gastos de cada función en el período fiscal (ejerci-

_ cio) que el balance resume. De la misma inanera, en una em-
'

presa comercial los gastos de operación están usualmente agru-

pados en el informe de pérdidas y ganancias bajo los siguien-

'ºtes títulos: 1) Gastos por venta y distribución. 2) Gastos gene-

rales y de administración y ?>) Gastos de financiación.
¿

De la suma de los totales de los tres grupos de gastos de

operación debe sustraerse el total de un grupo de entradas pe-

riódicas y regulares. que se llaman de financiación. Este arre-

glo, nos parece preferible a otros sistemas ya que permite la com-

paración rápida de los capítulos de entradas y salidas de finan-

ciación y desarrolla el capítulo de salidas netas, el cual se de…

duce del provecho bruto en ventas para encontrar el beneficio

neto.
v

_

'

El,estudiante debe observar y recordar la forma de arre-

glo del detalle de pérdidas y ganancias, de la misma manera

cuidadosa como lo debió hacer al elaborar el balance. Se llama

especialmente la: atención acerca de la forma como se deben

— clasificar los capítulos de entradas de financiación y los capí—

tulos de entradas incidentales y gastos.

"Gastos de venta y distribución

Bajo este título deben relacionarse los gastos efectuados:

1.) buscando la manera de efectuar ventas y la forma de incre-

_mentarlas. 2) en transportar el producto hasta el comprador.

Se incluyen también en este capítulo los sueldos de vendedo-

.res,— propaganda, comisiones por ventas, agentes —viajeros,4 gas-

tos de distribución, fletes, depreciación de equipo de almacén

y ventas, equipo de transporte y depreciación en el equipo de
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distribución a domicilio. La inclusión de los gastos de distribu-
ción, fletes y otras cuentas similares, se justifica especialmente
en el campo de que la oferta y entrega a los clientes es una ayu-da efectiva al incremento de las ventas. En ocasiones solamen-
te se usa el encabezamiento de “gastos de ventas” en la teoríade que la oferta y entrega estimulan al cliente a comprar. La
Figura 7 muestra las clases de gastos que usualmente se inclu-
yen dentro de este grupo.

Gastos generales y de administración.

Se incluyen en este grupo: 1) Los gastos de'una naturaleza
tan general que no pueden ser incluidos convenientemente den-
tro de otras funciones, y 2) los gastos que se relacionan con la
administración general del negocio. Estas cuentas encierran tí-
tulos tales como salarios de oficina, útiles de oficina, portes
gastos de teléfono y telégrafo, depreciación de muebles y equi-
po de oficina, depreciación del edificio, impuestos (con excep-ción del de Renta, patrimonio y complementarios) y seguros.

Gastos de financiación

Bajo este título deben incluirse los gastos en que se ha in-
currido en conexión con: l) descuentos concedidos a lós _clien-
tes que pagan por anticipado sus mercancías compradas. 2) las
pérdidas resultantes de las acreencias a favor, que no pudieronrecaudarse no obstante las gestiones de cobro efectuadas, lo quese conoce con el nombre de “reserva para deudas de difícil co-bro", y 3) el costo de los Activos tomados en préstamo, esto es,los intereses en que se ha incurrido por préstamos de dinero oen conexión con la compra de mercancía, u otra propiedad, acrédito.

'

::¿?.';ar::

…»
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Entradas de financiación

Bajo este tiulo deben incluirse las entradas atribuibles al

eficiente uso de los fond05 del negocio y las ganancias re$ultan-

tes de la extensión del crédito concedida a los clientes. En una
palabra, este grupo de entradas debe considerarse como una re-

ducción del de gastos de [inanciación.
'

Impuestos sobre la renta y complementarios.

El sistema de calcular la suma de los impuestos que se de—

ben a la Nación por concepto de las rentas percibidas no es

objeto de este libro ya que de por si constituye una ciencia es-

pecial.
Cuando se ha determinado el monto de dichos graváme-

nes en un año, su cuantía debe relacionarse y mostrarse dentro
del detalle de pérdidas y ganancias, cºmo uno de los costos de

operación del negocio. Tal costo, lógicamente, no puede ser—

clasificado como un gasto de financiación o de administración

sino que se sustrae directamente de los beneficios netos,/en la

forma- como se indica en la figura 7. '

Interpretación del detalle de pérdidas y ganancias

_

Las sumas que aparecen en el detalle de pérdidas y ganan-'
cias, que se transcribe en la fig. 7, sirve principalmente para
mostrar la forma y arreglo de tal informe y en ningún caso tra-
ta de representar el estado de un negocio en particular.

Se_llama especialmente la atención acerca de los porcenta-
jes que se muestran en la columna de la derecha de la figu-
ra citada.

Tales porcentajes son valiosa ayuda al lector del detalle
de pérdidas y ganancias cuando decida comparar los resultados
del período en estudio con aquellos que corresponden a ante-
riore ejercicios. Para el propósito de calcular estos porcentajes,
el precio neto de venta se ha tomado como base de 100%. To-

l
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das las otras partidas del informe se consideran como partes
[raccionarias de aquella; por ejemplo, si la mercancía [ue ad-
quirida a $ 60 y en el precio de venta se obtuvo un beneficio
bruto_ del 40% (40% del precio ,de venta) el costo de venta se-
ría de $ 100. En conexión con estos porcentajes se debe obser-
var que por cada peso de ventas netas, el costo de la mercan-
cía vendida'alcanza a $ 0.673 dejando un beneficio bruto de
$ 0.327. De esa misma cantidad, $ 0.14 [ueron gastados para
anunciar y distribuir la mercancía.

Un estudio más detallado del análisis del detalle 'de pérdi-
das y ganancias y su interpretación, tomado desde el punto de
vista de la administración, se encontrará en el tomo II de esta
obra.

Formas alternativas de la cuenta de pérdidas y ganancias.

Sería conveniente que el estudiante se ejercitase en prepa-
rar algunos infor1nese de pérdidas y ganancias de acuerdo con

,.el ejemplo de la figura /. (Los grupos y sumas usados en esa fi-
gura han sido clasificados y arreglados de acuerdo con el siste-.
ma recomendado por el Instituto Americano de Contador.es).
Sobre este punto, otra figura, 1a7 — A, dará más amplias ex-
plicaciones en lo que se relieie a la forma alternativa de pre-
sentar esa cuenta. En ella 105 grupos de 'gastos se relacionan en
totales para economizar espacio y el "capítulo de deudas malas
ha sido trasladado de la cuenta de gastos de financiación a la
de gastos generales y de administración

Otro método de preparar un detalle de pérdidas y ganan-
cias se conoce con el nombre de “método de paso simple”. Esta
forma ha sido aconsejada por los Contadores que profesan la
opinión de que ningún intento de. clasificar cuentas satisface
a los que usan el informe y que por tanto, pueden relacionar-
se los detalles sin agruparlos y dejar en libertad al que los anali-
za para hacer su propio arreglo. El “método de paso simple” no
necesita ser mostrado ni ilustrado, ya que en sustancia envuel¿
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ve simplemente la clasificación en lista de. todos los capitulos
de entradas con su total correspondiente, seguido de una lista
detallada de todos los gastos; el total de los gastos se sustraerá
del de entradas para obtener los beneficios netos en un perío-
do determinado.

La búsqueda de los datos para la preparación de la cuenta.

De la misma manera que el llevar registros es una ayuda
en la preparación del balance, que conduce a su más rápida ela-

boración, es esencial también para la preparación del informe de
Pérdidas y Ganancias.

DIEGO GONZALEZ
Informe de Pérdidas y Ganancias

Año que termina el 31 de Diciembre de 19,

Ventas brutas ................... $ 202.000.00
Menos: Ventas devueltas y rebajas . 2.000.00

Ventas netas . .................... _
200,000.00

Costo de la. mercancía vendida (an. l) 134.500.00

Beneficios brutos en ventas ........ 65.500.00-
Gté. de ventas y distribución (an. 2) . . 28 . 000.00

Beneficio neto en ventas ......... 37:500.00
Gts. grales. de adminisrtación (an. 3). . 20.000.00

*

Beneficio neto en las opera-ciones .. 17 500 00

Otras entradas
Intereses . . . . . ¿$ 600.00
"Desc. en compras. 2 . 200 .-00

- Arrendamientos . 1.200.00 4.000
.

1
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Otras salidas y costos * ' _

Intereses . ...... 1.600.00
- Desc. en ventas . 2.000.00
Costo de mercan-
cías averiadas . 5.700.00 9.300 - 5.300.00

Entradas netas sin
pagar impuestos 12.200.00
Impuestos . . . . . 2.000.00

Entradas netas despues
10.200.00de pagar impuestos

Fig. 7 A. — Informe clasificado de Pérdidas y Ganacias.
(Forma alternativa).

Sería dificil pero no imposible,_preparar un balance para
un negocio sin tener libros debidamente llevados; el procedi-
miento en este caso seria clasificar, relacionar y ordenar los di-
ferentes Activos y Pasivos; con lo cual el Capital, lógicamente,
se determinaría por la diferencia entre el total de Activos y el
de Pasivos. Para la preparación del Informe de Pérdidas y Ga-
nanacias, sin embargo, es necesario que los. registros sean debi-
damente llevados en un período de tiempo, para obtener de
ellos los datos requeridos.

El balance y la cuenta de Pérdidas y Ganancias son los más
importantes informes que se preparan en contabilidad para el
uso de la administración, puesto que los datos usados en su pre-paracíón vienen indirectamente de todos los registros y libros
que contienen los varios negocios de la empresa, tales como Día-
rios y papeles de negocios; es decir, provienen directamente dela Teneduria de Libros.

Los principios básicos y técnicos de teneduría "de libros seestudiarán en el Capítulo IV.
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Preguntas sobre este capítulo.
(

En qué detalles se asemejan los problemas de prepa-
rar el Intorme de Pérdidas y Ganancias con los de la
elaboración del Balance? En qué consisten las dife-

rencias?
4 '

'

Brevemente identifique y explique: a) período fiscal.…

o ejercicio; lo) costo de la mercancía vendida; c) en-
tradas de operaciones y (1) entradas de financiación.
Distinga entre entradas de operaciones extraordi-
narias y gastos. Dé ejemplos de cada und de ellas.

Sugiera cómo la administración de una empresa pue-
de hacer uso del Informe de Pérdidas y Ganancias

'para provecho de la misma.
Por qué las diferentes partidas de gastos se ordenan
en grupos en el Informe de Pérdidas y Ganancias?
Se incluye dentro de los gastos de operación el mon-
to de los fletes pagados al adquirir un Activo Fijo?
Explique.
Cuáles son las fuentes de donde emanan los datos
necesarios para la preparación: Del Balance? Del
Informe de Pérdidas y Ganancias?

0



CAPITULO IV

EL LIBRO MAYOR

En los capítulos precedentes estudiamos el balance y el in-forme de pérdidas y ganancias como los más importantes in-formes de la contabilidad, considerados desde el punto de vistade la utilidad que representan para la administración de la em-
presa, y dejamos establecido que, de ordinario, esos dos infor-

_
;¡ímes se derivan de un apropiado sistema de teneduría de li-bros. Es propósito de este capítulo el estudio de los principiosgenerales en que se basan los libros que suministran los datosnecesarios para elaborar los dos citados informes.

El propósito principal de la teneduría de libros.
1 Cuando se trata de iniciar un sistema de teneduría de librospara una empresa determinada, el primer paso que debe dar elContador es preparar un informe de las condiciones financie-ras de la empresa en el momento de iniciar el sistema conta-ble, con lo cual se obtiene que si el Sistema trazado permite laanotación de todo cambio en las condiciones financieras, unsubsiguiente balance puede ser preparado rápidamente con ba-se en dichas anotaciones. Un sistema adecuadamente proyecta-do debe proveer a la anotación de todo cambio en las cuentasde Activos, Pasivos y Capital, incluyendo un completo registrode pérdidas y ganancias; además, debe permitir la determinaciónrápida de los valores presentes de tales cuentas, para la prepa-ración de los informes que requiera la administración.Puesto n"e es imposible determinar en el balance inicial to-dos los cambios innumerables? que han tenido lugar en las di-

7 F—* “
¡.
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ferentes cuentas relacionadas, salta a la vista la necesidad de la

teneduría de registros de dichos cambios, en libros de suficientes

páginas, y con la técnica que este capítulo enseña.

Naturaleza de los cambios que sufre el balance.

Tal como se dijo en la sección precedente, la base para ini-

ciar los informes contables consiste en las cuentas y cantidade

relacionadas en un balance preparado en la fecha de la inicia-

ción de dichos informes, que constituyen las cuentas y cantida-

des que cambiarán en el desenvolvimiento del negocio. Si el ne-

gocio en cuestión está inicia-ndo actividades, el balance inicial

es sumamente sencillo, pues contiene solamente uno o dos Acti-

vos (tales como Caja y Mercancía) y probablemente ningún
Pasivo, lo cual equivale a decir que el Capital es igual a los dos

Activos relacionados. En cambio, si la empresa ya está funcio-

nando y desea instalar un sistema de libros, la lista de los Ac-

tivos y Pasivos probablemente será larga y su Capital repre-

sentará la diferencia de las cuentas principales (Activo —— Pasi-

vo). En ambos casos el balance sirve como punto de partida.
Desde la fecha en que se elabora el balance, ocurren in-

numerables cambios en las cuentas del negocio, por ventas y

transacciones realizadas con otras personas. Por ejemplo, la ca—

ja ha recibido y ha dado, se ha comprado y se ha vendido mer;

cancía y los créditos a cargo han sido pagados y reasumidos;

pero sin embargo, al mirar el balance, solamente se observa que

sus diferentes cuentas se han afectado por las transacciones de

dos maneras; aumentando o_ disminuyendo sus totales. Se dedu—

ce, entonces, que la función de cualquier sistema de lfbros pro-

yectado, consiste en mostrar hasta dónde ha crecido o decreci-

do cualquier cuenta del balance como resultado de las transac-
'

ciones.
.

Supongamos que, en el balance, la cuenta de Caja tiene un

monto inicial de $ 4.000; algunas de las transacciones realiza-

das han hecho que dicho total aumente, mientras que otras han

hecho que decrezca; luégo debe llevarse un registro adicional
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destinado expresamente a la Caja; que muestre todos los cam-
bios que en ella se operan, con inclusión de las fechas respecti-
vas, a finde permitir al Contador utilizar debidamente esa
cuenta en un balance posterior. El registro "que así se lleva se
conoce con el nombre de “cuenta", y en el caso particular con
el de “Cuenta de Caja”. ' '

-

LAS CUENTAS Y EL LIBRO MAYOR
Definición de las cuentas.

Desde el punto de vista del tenedor de libros o del Conta-
dor, la cuenta puede ser definida como un informe sistemático
de los crecimientos y decrecimientos de los totales o cantidad de
existencias de un grupo homogéneo de Activos, Pasivos o Ca-
pital, llevado en forma tal que permita la confrontación perió-dica de sus crecimientos y decrecimientos. La definición nos
dice que el informe que así se lleve debe ser sistemático. Desde
el punto de vista del tiempo, la cuenta debe mostrar_todo cam—
bio en los bienes a que se refiere. '

En la parte superior de la página que se destina a llevar
la cuenta, se debe registrar un encabezamiento o título apro—
piado que la distinga de todas las demás. Cualquier cantidad
posteriormente clasificada e incluida en esa página se refiere
exclusivamente al Activo, Pasivo 0 Capital designado en el
título.

El rayado de la página destinada a la cuenta.
La fig. 8, enseña el sistema de rayado comúnmenete em-

pleado para llevar las cuentas, y la hemos ilusrado porque con-
_sid'eramos que el estudiante debe familiarizarse con dicho ray—a—

do y con la manera de hacer las anotaciones en ella. La página
se divide en el centro con una línea gruesa, y las líneas que se
trazan a su lado, a la izquierda y a la derecha, son idénticas en-
tre si; en otras palabras, la página se divide en dos mitades
similarmente trazadas.
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Figura 8. — Rayado Standard del Libro Mayor.

" La primera columna de la extrema izquierda se usa'paru
incluír el nombre del mes; la siguiente para la fecha; la más

ancha que sigue se emplea para las notas explicativas; la siguien-

te, conocida con la denominación de índice, se usa para citar

las páginas de otros libros, según lo que se verá más adelante;

la dobla columna colocada antes de la gruesa línea del centro,

se usa para anotar los totales de las cuentas en pesos y centavos.

Las columnas verticales de la mitad derecha de la página, se

emplean en forma idéntica a las de la izquierda.

Definición de la transacción

Cualquier cambio en el total de una cuenta del Activo,

Pasivo 0 Capital, representa el producto de una transacción. Si
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el negocio compra alguna mercancía por Caja, esta compra pro-
duci*zí un decrecimiento del Activo Caja, y a la vez un creci-
miento del Activo Mercancías; si el negocio presta dinero a' un
banco, otorgando a su favor un pagaré, el Activo Caja se verá
aumentado, y el Pasivo Créditos a Cargo, se incrementará en
igual proporción. Vemos entonces que la Contabilidad requie-
re que todos los cambios producidos por una transacción afec-
tan por igual a las cuentas del balance que intervienen en ella.
La información de las transacciones en las cuentas.

Como una base para ilustrar la manera como se anotan las
transacciones en una cuenta simple, es necesario por el momen-
to limitar-nos al estudio de los cambios referentes al Activo de
Caja.

Supongamos que en Enero lº de 1951 se tiene en “Caja"
una suma de $ 4.000.00; el Contador debe comenzar por ano—ar
el título de “Caja" en la parte superior de una página debida-
-mente trazada, incluyendo luégo la fecha y el total inicial de
$ 4.000.00, tal como se muestra en lafigura 9-A.

J7
¿”STD —'/ 55//0 ¡(ggg

.—'—
<

..,…l

Figura 9-A. — Cuentas de Caja. — Activo.

sr..
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Debe notarse que la cantidad'inicial de $ 4.000 se inserta

en la mitad izquierda de Ia página, y tenerse presente que, aun-

que" esta forma de iniciar la cuenta es pura cuestión de costum-

bre, es de u$o aceptado para todas las del Activo; de manera que

las cuentas de “Caja”, “Créditos a favor", “Deudas por cobrar”,

etc., deben comenzar al lado izquierdo.
Supongamos que con posterioridad al lº de Enero se reali-

zaron tres transacciones relativas a recibos por Caja, tal como

sigue:
El 15 de Enero se recibieron $ 1.000, en dinero, por mer-

can'cías vendidas; el 25 de Enero entraron $ 200.00 por comisio-

nes ganadas; y el 31 de Enero el cliente Rodríguez pagó $ 2.000,

por concepto de sus deudas a la empresa. Además, supongamos

que durante el mes de Enero la Caja- tuvo las siguientes sali-

das o desembolsos: El lº de Enero $ 200 por pago de arrenda—

miento; el 5 de Enero $ 500 por pago de impuestos; el 15 de

Enero $ 1.000 por compra de equipo de oficina; el 31 de Ene-

C .9/ a
' J

—,-/9 J!
. nero -/ Sal/a 4000 '" Mn 4 ºrnnr/¡róiewío 200 "

4/5" "7”a'as.vewlía¿x '
—/wa — 5' Im unía: $ºº '

JS— L'¿m.óau¿u zoo - 45 ¿ …' :: [ooº —

34“ c'/fenfelñ¿íuez ¿ººo *- 3J ¿¿rio; “zooo ?

3-A Syu vas no

Figura 9-B. — Cuenta de Caja. — Activo.
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ro $ 2.000 por pago de salarios; y por último, el 31 de Enero,
100 por pago del seguro.

Los recibos 0 entradas por Caja deben ser anotadas al lado
izquierdo de la página y las salidas al derecho, en forma simi-
lar a la que muestra la figura 9-B.

Estudie la ilustración cuidadosamente. Fije su atención en
la forma como se fecharon y explicaron las entradas. Grabe en
la mente que los totales descritos allí se refieren exclusivamen-
te a la Caja.

Si se desea determinar por este informe de cambios de Ca-
ja, el total neto que dicha cuenta posee el 31 de Enero, sola-
mente se requiere sumar todas las cantidades clasificadas en el
lado izquierdo ($ 7.200) y luego sustraerle a ese total el de las
salidas, incluídas en el lado derecho de la página, ($ 3.400). La
diferencia que se encuentra es la suma de-$ 3.800, que es a la
vez el resultado que puede ser usado como el total de caja parala preparación de un balance fechado el 31 de Enero de 1951.

En este momento debe observarse que la relación de las
transacciones en una cuenta es una fase de la teneduría de li-
bros formal, y que es preciso escribirla en tinta, en vista de
que es un informe permanente. Los totales y las otras anotacio-
nes escritas en la forma dicha, nunca deben ser borradas… pues
en ocasiones requieren ser allegadas a un juicio como prueba,
caso en el cual las correcciones, tachaduras y borrones las des-
califica-n como evidencia procesal. Si es necesario corregir cual-
quier error, la enmienda debe hacerse mediante una contrapar-tida debida-mente explicada, como se verá adelante.

Determinación del saldo de la cuenta

Cuando se desea determinar el valor neto o saldo de una
cuenta, después de que algunas transacciones hayan sido anota-
das en ella, éste puede obtenerse de manera formal o informal,
según el deseo del tenedor de los libros. En el caso de la cuentade Caja, el tenedor de libros extraería el saldo informa] escri-
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biendo con lápiz, inmediatamente después de la última línea es-

crita en tinta, el total de las entradas y el de las salidas. Esos tota-

les en lápiz debe ser escritos en forma tan pequeña, que no in-

terfieran con la— escritura de mayor tamaño que se incluye en

tinta en la líneas siguientes. Habiendo escrito en lápiz los dos

totales, el tenedor procede a determinar el exceso del uno sobre

el otro, y lo pasa a la columna explicativa del lado a que co…

rresponda eltotal superior. La figura 9—C muestra el saldo in-

formal de una cuenta de ”Caja”.
Para mostrar el saldo formal de la cuenta, se procede en

primer término a determinar el informal, luégo sus cifras se

anotan con tinta, a grandes rasgos, en el lado de la página que

contenga el total más pequeño, con lo que se obtiene que los

dos lados exhiban un total igual; inmediatamente después de

haber totalizado cada columna, debe pasarse una línea a tra-

vés de las columnas de cantidades de los dos lados, a la misma

altura, con el propósito de escribir los resultados debajo de di-

cha línea. Debajo de los totales así e5critos, se deben pasar lí-

¿' a/'¿ '
_,I

L

//.Y J]
£'ne.—o 4 Sea/¿ aaaa — 8'nera 4 (ángn¿m¿enia zºº “

¡¡ 777a'a;.1én¿¿1 4000 '“ 5 wavegtus fºo “-

¿¡ L'omi1.áana zoo — JS '”7a¿¿/iarío ¿aaa —

31 f/hníe 7¿u/u' izez locº _ 34 Sa¿sr¿os ¿aaa "
7-¿ºº 34 Sem/ms 400 ““

¿/ 3.800

s

Figura 9-C. -— Cuenta de Caja que muestra su saldo in£ormal,
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lneas dobles a través de todas las columnas (con excepción de
las que sirven para las notas explicativas); luégo el valor neto
del saldo de la cuenta se escribe en tinta, del lado correspon-diente de la hoja, para-empezar un nuevo informe. La figura
9-D muestra un balance formal de la cuenta que el estudiante
debe observar cuidadosamente a [in, de aprender claramente el
método usado para obtenerlo.

C a? 'd/ .,/

//7 //9fuera J 5a/c/o 4nao - 5n€rv / C7vnna(;w¿en2'a lºº —
A" 77u'as ¡Ám/¿e/as 4ava - 0" lr» uesío.; Sºº _ls Cami; óan.n/¿ ¡ao ' H 7ha¿¿/¿ay¿.= 4090 _
3*/ C/¿oníe-Doe/ryvex 3.000 ' 3'/ 597…” ¡lo _

34 saá…-o, Joan —
3.¡uo3.490

Llao — %.¿oo —-

ñ/£rg-º 4 Fe¿9nce 3.900

¡a 9=D. — Cuenta de Caja indicativa de su saldo formal.

La cuenta correspondiente a un cliente (Activo) muestra
.los aumentos de la deuda de dicho cliente (escritos a la ízquíer—

da), el decrecimiento de la citada deuda (descrito a la derecha)
y su saldo elaborado en la [orma que muestra la figura 10.
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Jºan _… £9VES ' '

©ven¿:]a. C]2me'nez Á[º 3-74 3

4? //.7

aj..t.. J ¿'a/Á: _R . 6 ººo — (?.,A ¿a 011,1. ºoo

; mias. ¿00 _ 4f 7'LL¿J$.£/vulvt,íl5 'º
- 14 '"7clas Mº " ¿s ¿'a'a_ 490

700 ' ' < 506 .

50/otáre 0 ”leía; ¿00 ' 579157& 40 'Rala "¿ 5º

¿¡ '”?c4'as ººº " so ea'.¿ nº
4300 _/ vfao

Figura 10. — Cuenta de un cliente.

Cuentas de Pasivos y Cuentas de Capital -

'

Para las cuentas de Capital se usa la misma clase de papel

e idéntico rayado que para las de los Activos. El nombre de la

cuenta de Capital se incorpora en la parte superior de la pági-

na, pero el total inicial, en contraposición con las cuentas del

Activo, se anota en el lado derecho. Todos los crecimientos del?

Pasivo o de la cuenta de Capital se incorporan al lado derecho,

debajo del total inicial, y todos los decrecimientos se incluyen

al lado izquierdo._La cuenta de un Pasivo, “créditos a cargo",

se muestra en la figura 11; en ella aparecen, a la derecha, los

crecimientos del pasivo, tales como los créditos adicionales, y a

la izquierda los decrecimientos tales como “créditos pagados”.
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Figura 11. % Cuenta del Pasivo. — “Créditos a Cargo”.

La figura 12 nos enseña la cuenta de “deudas por pagaf”,
que constituye un Pasivo, y muestra los aumentos a la derecha,
los decrecimientos a la izquierda, y su balance informal ($ 800).

“La figura 13 indica una cuenta de Capital, con los aumen-
tos a la de1€cha los decrecimientos a la izquierda y sus balan-
ces formales e informales. Los balances deben ser comparados
en la cuenta de Caja, que nos muestra la figura 9-D.

Paso de la cuenta a una nueva página.

Cuando los asientos hechos en una cuenta llenan completa…
mente la página respectiva, es preci$ó contihuarlá en una nue-
va hoja. Para ello, cuando ya ha sido llenado el encabezamien—
to, el registro continúa en cualquiera de las formas siguientes:
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Figura 12 — Cuenta de Pasivo — Acreedor.
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Figura 13. — Cuenta de Capital del Propietario.

1) Se lleva a una nueva hoja el saldo de la hoja anterior 6 2);
' ¡se anotan en la nueva los totales de las columnas de la anterior.
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Cuando se usa el método 2)vel resultado neto de los totales quese pasan es el mismo que cuando se usa el método 1), puestoque el balance consiste en restar los totales de las dos columnasl
(

La figura 14 muestra el uso del sistema 1), pasando de' la hoja1 a la página 8, el balance de la cúer_1ta. Y

[¿y
v5he¡o —/ CQunnn¿m¿enía Jaº —=

5¿ ¿lº
'2' )á2¿ds '2 Im/ovesfox ¿6—1 77¿ Creº/¿fas

¿1/a vqr ¿— 6a.sio.1 óvnara/Íu: 50 _

777era ¿4 Se urns
J? Qºrec¡lor ?J'EL
3” 3'a-¿1y4' o:
3/ (Creí/¿ÍDJ ¿ ziº,
34 53%%

J_LJ . .y:

_Figura l4.—Paso del Saldo de una Cuenta a otra.



figura 1.4; ——
Transferencia4del'Balance de una Cuenta' á una

' nueva. página.
"

. Esqueleto de la cuenta.

y

_Con el propósito de mostrar en el salón de clase unhúmero
' Suf iciente de cuentas en un papel o en el tablero, se usa una fí—

guia conocida con el nombre de esqueleto de la cuenta (tam-'

bién denominada hoja.T). La Cuenta de Caja usada" en .la fi-

gu'ra 9 :D. puede ser mostrada en forma— de esqueleto como sí-

gue: _

CAJA
4.0001 y

, 200

1.000 4 500
2001

1 .000
2.000 — 2.000

3._4QO _ v

7_ .200
- 100
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Definición del Libro Mayor. '

El Mayor es el libro que contiene todas las cuentas quehemos estudiado. Sus páginas son numeradas consecutivamen-
te y trazadas tal como aparece en la figura 8. A cada cuenta del
Activo, Pasivo 0 Capital se destina un folio, lo mismo que a las
de entradas 0 salidas, en_forma tal que se puedan llevar co-
rrecta y cómodamente. Las cuentas de entradas y salidas se in-

lc1uyen, de acuerdo con lo que anteriórfnente se dijo al res-
pecto.

Partida doble.

Debe notarse que cada transacción hecha por la empresa,
afecta dos o más cuentas del Balance; por ejemplo, la comprade una mercancía acrece la cuenta de “inventario de mercancías”
y decrece la de “caja”. Con base en esto, tenemos que la co-
rrecta teneduría de libros requiere el registro de dos partidas,
una al lado izquierdo en la página refererite a la cuenta que
crece, y otra al lado derecho, en la página correspondiente a
la cuenta que decrece. Esta'dualidad en el efecto de las transac-
ciones, ha sido el fundamento para el empleo del término de "
“partida doble”. Debe tenerse como cierto, pues, que toda tran-
sacCión afecta por lo menos dos páginas” o folios (cuentas) del
Mayor, algun'as Veces más, y que es indispensable que siempre
la suma de las entradas anotadas al lado derecho, sea igual al
total de las anotadas al lado izquierdo. ' ' '

: El Mayor ilustrado.

Par—a ilustrar la dualidad de las transacciones y la manera
de anotarlas en las diferentes páginas (cuentas) del Mayor, el
Balance de juan Rojas que a continuación aparece, ha sido ela-
borado con el propósito de que sirva de base para comeñia1* la
teneduría de un Mayor en el cual se anotarán todas las tran-
sacciones que se verifiquen con posterioridad a la fecha.
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“]uan Rojas

Balance _— Enero lº de 19.
¡

A_ctivo

Caja . .......................... $ 4.000

Cliente Rodríguez ................ 2.000 '

Inventario Mercancías . ........... 8.000

Total Activos . ............... $ 14.000

Pasivo
Créditos a cargo ................. $ 2.000

AcreedorPardo . . ................. 1.000

Total Pasivo ................ $
v

3 000

Capital
Juan Rojas, Capital .............. $ 11.000

A cada cuenta anotada en este Balance se le debe daruna
página del Mayor, comenzando por la de “Caja" y terminando

con la del “Capital de Juan Rojas" .La cantidad inicial de cada

Activo debe ser anotada en el lado izquierdo de la página res-

.
peativa, debajo del título apropiado, y la cantidad inicial de

cada cuenta del Pasivo 0 Capital debe incluirse en el lado de-

recho de la página correspondiente, también bajo el título apro-
rpiado. Hecho lo anterior, las páginas del Mayor deben apare—

cer tal como se muestra en la figura'15.

_

Nótese que la suma total de los Activos anotados como can—

tidades iniciales de los folios (cuentas), al lado izquierdo, es

igual a las de las anotadas en el lado derecho de las destinadas
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a las cuentas del Pasivo y del Capital. Este fenómeno es conse-
cuencia de la ecuación del Balance, por la cual sabemos que el_
Activo es igual al Pasivo mas el Capital, y de e'] deducimos que
en el Mayor se mantiene y cumple en su integridad dicha ecua-
ción. '

Tenemos entonces que, en sus comienzos, el Mayor no es
sino una forma de expresar el Balance en distintas hojas, nece-
sarias para anotar los cambios que ocurran en las cuentas en
desarrollo de las actividades de la empresa. Se debe estar segu-
ro de que, en'el momento de contabilizar una transacción, las
cantidades anotadas en el lado derecho de las hojas adecua-
das, sean exactamente iguales en su total, a las anotadas en el
lado izquierdo, pues el equilibrio inicial del Mayºr debe con-
servarse cuidadosamente a través de todo el periodo. Dicho equi-
librio conduce a permitir la prueba de la exactitud del traba-
jo de teneduria y sus conclusiones, de acuerdo con las compro-
baciones que serán estudiadas en capítulos más avanzados.
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¡La anotación de las transacciones'en el Mayor.
'

(8

Para ilu'strar los informes'q'ue se llevan en el Mang en
seguida incluimos una serie de transacciones sencill%s,) seguidas
de un breve análisis de“sus efectos sobre las págg€¿qdé(oMa—
¡yor y de los cambios que producen en las difergeyggggqgentas de
Activos, Pasivos"o Capital. “Estas transacciongsgsbhqgj numera- ,

do en forma consecutiva y para permitir _gglp¿sg¿dgqu el…qstu-
- dio y observación de su escritura y apgjagióga%a]gs cuentas
,apropiadas, del Mayor, que aparece egv£a3£iggrgagqaaqpmo con—,

tinuación del de la figura 15. ¿oirsxt ¿(msg sb 085q (Si
.3 51 5h o]n9inri35ns(l)

]) Compra de papelería Rºfsf?bºb
(%]fi5919103%q53b

(Acrece el Ac… 53%)?¿385u dsss%gsaaºábA&tí3é? C€P> .

2) Pago al acreedor Pardo de la surt(if1[díe que
se adeudaba.
(Decrece el Pasivo acreedor Pardo; decrece el Activo
Caja).5fmºi sI siasrl nói3n3]s rs[u3i3rzq 3biq 38

3) Eipf8píét&ñoeeétmºláwnaamiaea$npmmspom£agm
Js(nearqaeáh mentáade£apéí%í&ááºláºa&93ñ% %%I£Cº el

133iq5&cib&ofñajaw)) sr… fiái(írm;] sjr:5rnm; 92 …º, ) o.331 ¿'s—

—['5Í('A=)' Secolectazrdn.z í$_; 500L139r,.mentadel; credxto delcliente

SUSI

ImiquJ Kodiíguez.z:í ..L» ¡; —;…5LL…'0f1¿ ¿… _… ¿…,
131 rb0<1J(Acreum1enmdeCaja-;; decrec¡mmntod Activof' hen;
-U “… :ttez- Rodríguez—).:5'; :.; <>. -:rrrf:: f:; -L; 3.: * -wa -¿

L1Í217>¡5)> Compra; de ($“) 200»en papeleria mediante unanota de
»"í"' “* !érédit :? 3.r ¿* -.

v -

533… ¡¡(Crecimiento'delActiVo papeleriacrecimiento del.pa-
*'>' J:':s'ivo 'ÍG—réditos a cargo”). -;…v, f;— ;_' »

__
…-:(

'-¡ )6)La empresa gana una- zc0mi$íón de. $ 80Ó de contado.
(Increrriento: de Caja; crecimiento de ¿la cuenta de Car

—9¿ Ubi? Léita¿l£'dehominada “Entra'da5 por Cbmisiones") , ,—¿'¡…;,_

“ í'3º7)… El negocio gana interesesxpor valor de..—$ 100,,al contadº.
33¿9 fº-"Í ¿(Incremento de Caja; crecimiento; de ¿la cuenta .de __Q,B;

pita] denominada “Entradas por Intereses ).g(>j¿¡91nug
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'8) El negocio gana una comisión de $ 700 de contado.

(igual al 6).
9) _

El negocio gana intereses por valor de $ 50, al contado.

(igual al 7). .

10) Pago de arrendamiento al contado, $ 100.

(Decrece la cuenta de Capital “gastos por arrendamien-
tos; decrece el Activo de Caja).

11) Pago de sueldos de contado; $ 200.
' (Decrece la cuenta de Capital “Gastos por salarios”; .

decrece el Activo “Caja").
12) Pago de gastos varios de contado, $ 300.

(Decrecímíento de la cuenta de Capital “gastos varios";
decrecimiento de Caja).

.

13) ' Pago de sueldos de contado, $ 200.

(igual al 11).

Se pide particular atención hacia la forma como se ano—

Ítar_1 las transacciones distinguidas con los números 6, 7, 8, y 9.

Debe tenerse presente que en el caso de que se aumente
¿el Activo Caja, se aumenta también una cuenta del Capital. Si

…el total de dichos crecimientos del Capital se anotará simple-
4mente en la hoja correspondiente a una sola cuenta de Capital,
al lado derecho, al cabo de un periodo de tiempo no se podría
saber qué parte de dicho aumento se debió & comisiones recau-

dadas, 0 a intereses, o a cualquier otro concepto, por lo cual,
, se usan diferentes páginas para cada una de estas sub-cuentas.
¿Todo crecimiento del Capital debe regisrarse enel lado dere-
cho de la hoja de la cuenta o sub-cuenta correspondiente, por
¡10 Cual las entradas en “comisiones ganadas”, anotadas en el la-
-do derecho, tanto como las -de- “intereses ganados", significarán
siempre aumentos del Capital; por tal causa habiendo sido se—

gregadas de la hoja contentiva-de la cuenta de capital, servi—

rán =luégo para el conocimiento de las fuentes y bases de esos

aumentos.
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También llamamos la atención respecto de las transaccionesanotadas bajo los números 10, ll, 12 y 13. Las salidas de dine-ro por caja en pago de los servicios necesarios para el nego-cio, siempre conllevan un decrecimiento del Activo “Caja”, yun decrecimiento análogo del Capital. Estas disminuciones delCapital deben ser registradas en diferentes páginas debidamen-te encabezadas con los títulos de las salidas o gastos, lo cual tie-ne por objeto, que al finalizar el periodo, se conozcan las va-rias causas que produjeron el decrecimiento del Capital.Suponiendo que las 13 transacciones anotadas fueron lasúnicas que tuvieron lugar desde cuando comenzó a funcionar¡el Mayor hasta la época de preparar el siguiente balance e in-forme de pérdidas y ganancias, la información contenida en di-cho Mayor servirá como una fuente de datos indispensables pa-ra la elaboración de esos informes. Para ese efecto, el valor ne-to de cada cuenta del Mayor debe ser determinado informal-mente, y los totales asi obtenidos constituyen la base para cual-quier informe futuro. El balance y el informe de párdidas y ga-nancias, elaborados en la forma dicha, son los siguientes:

Juan Rojas
B A L A N C E
Enero 31 de 1951

Activo

Caja . . ........................ $ 2.350Cliente Rodriguez . . . .,............. 1.500Inventarios de mercancias ......... 8.000
Papeleria . . ....................... 1.200

Total del Activo ............. $ 13050Pasivo
Créditos a cargo ................. $ 2.200

Total del Pasivo ............. $ 2 . 200
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tal de Diego Ríos en.Enero 31_ .$' 11.000

850
'1 .000

,1 Capi
. : Entradas netas .en el mes

— —'Retiro . . ..................
Decrecimiento neto del Capital . .

-

A

150

Total del* Capital . . .......... $ 10.850

“ Detalle de Pérdidas y Ganancias
'

Enero 19 a Enero 31 de 1951. '

…
,Comisíones ganadas . . . _. . . .

1 .500.00

Intereses devengados . .. ....... 150.00

Total de Entradas ....... $ _1.650.00

Arrendamientos ........... $ 100 . 00

Suedos..-. .....
400.00

Gastos va'rios . . ......... 300.00

Total de Salidas .. . . .$ 800.00

Entrada neta en el mes ...... $ .— 850.00

1 Mayor, tenernos que el valor ne-
De la discriminación de

de $ 13.050, lo que es igual a
yo de todos los Activos es ahora

a suma de los Pasivos ($… 2.200) y del Capita1 neto (10.850), de

¡donde deducimos que la ecuación del balance ha sido mante—

“l'nida en el Mayor, y que por tanto el trabajo en él realizado es

.
COIT€CÍLO.

Debe tenerse en cuenta que
“Mercancía" se omitieron en 1215 series

las transacciones referentes a

ilustradas de la figura
ones envuelven princi-

_16, lo cual obedece aque esas transacc1

pios especiales que estudiaremos más adelante.
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La Cuenta de “Pérdidas y Ganancias”
'

.

Como base preliminar . a la completa información- conteni-'

da en los capítulos VI y VIII, debe establecerse el hecho de que

las cuentas destinadas a los gastos y a las entradas, son tempo-

'rales, pues sus balances se transfieren, al final del período, a

una cuenta denominada “Pérdidas y Ganancias”. El propósito de

esta transferencia es doble:
1) permite la anotación de las entradas y gastos de cada pe-

ríodo subsiguiente separado del inmediatamente anterior o pos-

terior;
.
'2) cuando el balance de la cuenta de pérdidas y ganancias

se cierra, el Mayor muestra solamente las cuentas principales del

balance oficial, (es decir, Activo, Pasivo y Capital) para empe-

zar un nuevo período.
'

'
—'

Para perfeccionar la transferencia a que aludimos, los ba-

lances de todas las cuentas correspondientes a entradas se pa'-

san al lado derecho de la de Pérdidas y Ganancias; las corres-

pondientes a gastos se pasan al lado izquierdo de la misma. Es-

te procedimiento se muestra claramente en la figura 17, en don-

de aparecen las partidas transferidas, señaladas con una letra,

tomando como base la sección de'Capital de la figura 16. Una

vez que se cumplen estas transferencias a la cuenta de “Pérdidas

y Ganancias” se procede a determinar su saldo informal tal co-

mo se da cuenta en la figura 17. El paso siguiente consiste en

transferir el balance informal de la cuenta de “Pérdidas y Ga-'

nancias" a la correspondiente al “Capital del Propietario”, co—

- "mo se ilustra con la partida (F) en la figura 18.

Diferentes clases de cuentas

Como una consideración preliminar al estudio de las reglas

de débitos y créditos que se dan en el capítulo siguiente, el es-

tudiante debe familiarizarse con el estudio de la técnica de las

cuentas y del Mayor, que se dan en el presente capítulo. Como
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una ayuda para ello, a continuación se transcribe una síntesis d'_e
las clases de cuentas cómúnmentc empleadas, con indicación del
'lado de la página en la que normalmente se encuentra el bá— '

lance. '

' Clase de Cuenta
'

' Clase. de Balance

1 Activo' Y

Izquierda
2 Pasivo ' ' '

Derecha
3 Capital Derecha

'

Capital .
_ Derecha

Entradas »

'

Derecha
Salidas y gastos Izquierda
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Cdpítdl dé Judrí Roids " 22

(3) 1 .000 Enero 19 Saldo H .000

.

10.000 Lápiz

“: 4- ¡Pé-rdídas y Ganancias " '
'

" 23

Gastos“; _ ! _

Entradas

c) arrendamiento _

.100 a) comisiones I.'_5_00

d) suedos —

" " 400 b) Intereses '- ' ”150
e) varios " ' 300 850 ' Il..,650 .

800, — ,

.
._ 4 Comisiones 24

a) o Pérdidas y“Ga'n—J“ [1.500 6) —- ' = _800
8) 700

1 .500 ' 1 . 500

Intereses 26

'

b) a Pérdidas y Gan. 150 7) 150
'

,
9) 50

150
' 150

Arrendamientos 28

(10) 1100 c) a Pérdidas y Gan.
¡_

100

Sueldos 30

(11) ' 200 d) a Pérdidas'y Gan. 400

(13) > 200 '

400 460

Gastos Varios 32

. (¡12) 300 e) :: Pérdidas y Gan. 300

Figura 17. Cierre de cuentás y traspaso a pérdidas y ganancias
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Capital de Juan Rojas 22
(3) l .000 Enero lº Saldo ll .OOC

Dic. 31 (F) de Pér. y Gan. 850
10 . 850 l l .850

Pérdidas y Ganancias 23
Gastos

Entradas
c) Arrendamientos 100 a) Comisiones ] .500d) Sueldos 400 b) intereses 150&) Varios 300f) a Capital 850

l .650 l .650

Figura 18. Cuenta de Pérdidas y Ganancias Cerrada
Número de cuentas del Mayor y forma de ordenamiento

El número de Cuentas que debe contener el Mayor de-pende de los datos que se desee obtener de los informes de élse extraen. Por ejemplo, si se desea conocer el total que arrojala cuenta de' “Mobiliario y Equipo de Oficina” aparte del to-tal que arroja la de “Mobiliario y Equipo de Almacén", deben serllevadas dos cuentas diferentes para cada una de ellas, en lugarde una general referente a “Mobiliario y Equipo".Si se pretende saber, con todo detalle, la naturaleza de losgastos de la empresa, se emplean para el efecto cuentas de mu-chas clases, en lugar de unas pocas, que encierren variadas na-turalezas de gastos. Este tema será considerado en el capítulosiguiente.
Para el ordena—miento de dichas cuentas, usualmente se si-gue el orden en que se quiera que aparezcan en el balance ofi-cial y en el informe de pérdidas y ganancias, comenzando a par-tir de la parte superior del “Mayor”.

Otros libros.
De lo dicho anteriormente no debe inferirse que el Mayorsea el único libro que se lleva, 0 que es el primer lugar en
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* Que se anotan las transacciones; por el contrario, la primera ano-

tación de una transacción se efectúa ordinariamente en algún
¿

papel o formulario de negocios (un cheque — una obligación-

formal una factura de venta —— o factura de envío, por ejemplo),

comprobantes éstos que llegan al tenedor de libros para que

os anote en orden riguroso, en los varios Diarios y en el Mayor

"(en la forma "que después se explicará). Sin embargo, el Mayor

es el libro central de todo negocio, y los principios y normas

“prácticas que lo gobiernan, que se han incluído en las páginas

anteriores, deben ser cuidadosamente entendidos, repasados y

practicados, mientras se estudia la Teneduría de los demás li—

'bros secundarios, que son satélites, por así decirlo, del Mayor.

_Hasta tanto no avoquemos ese estudio, debe considerarse que

la anotación de las transacciones se efectúa solamente en el

Mayor. . ,
,

_ .

4- .

Preguntas relativas al Capítulo IV

lº '— Establezlca el propósito primordial de llevar anotacio—

_

nes escritas en la contabilidad.

2? —¿yDé tres ejemplos de cambios en las cuentas del balan-

" ce y defina el efecto de cada una de ellas.

V_3(? — Qué es una cuenta? Qué es el Mayor?

40 —— Qué datos se emplean para comenzar el Mayor?

59 — Cuál es el propósito de llevar una cuenta?

69 —— Cómo permite el Mayor la anotación de cambios en

la cuenta de Capital?
79 —*Cóm_0 se obtiene el balance informal de una cuenta?

Para qué se usa dicho Balance?

¡89 — En qué lado de la página del Mayor e anota el ba-

_

lance de una cuenta pasiva? Por qué?

99 —— Cuáles son las funciones de la cuenta correspondien-

te a “Pérdidas y Ganancias”? Cuáles partidas se ano-

tan en ella?
10€1 — Cuántas cuentas debe contener el Mayor de una Em-

presa? Sobre qué base deben sEr arregladas las cuen-

tas en el Mayor?



CAPITULO -V

REGLAS GENERALES PARA ACREDITAR Y DEBITAR
En el capítulo anterior estudiamos la técnica para llevar ellibro Mayor sin usar los términos “débitos" y “créditos”. Estas

palabras se derivan del latín ("deveo” — deber y “credo”
creer), pero en la moderna contabilidad tienen un significado'a veces distinto del que usaron los latinos para llevar sus libros,lo que se debe al gran desenvolvimiento que esta ciencia ha te—nido. Su omisión en el capítulo anterior obedeció a la inten—ción de dar el suficiente relieve a la importancia de'pensar entérminos de crecimiento o decrecimiento de un Activo, Pasivoo cuenta de Capital cuando se analizan las diferentes transaccio-nes para ser contabilizadas. Se demostró con ese procedimientoque tanto el análisis, como la anotación, pueden ser efectua-dos sin usar los antedichos términos. El estudiante debe con-tinuar analizando todas las transacciones en términos de loscrecimientos o decrecimientos que producen aún después de quese explique el uso de los citados términos (sea explicado)..Desle el punto de.vista de la cuenta del Mayor, el término“Débito" se usa para indicar solamente el asiento que se efec—túa a su lado izquierdo, y el de crédito, para las anotacionesque hacen al lado derecho; de donde tenemos que el lado iz-quierdo de cada cuenta es el lado débito, y que el lado dere-Ch0 de la misma es el lado crédito. Por ejemplo, el lado izquier-do del folio correspondiente a la cuenta de Caja es el lado dé-bito, y el lado derecho es la columna del crédito y así tambiénpara las demás cuentas.
Tal como se dijo en. el capítulo anterior, el primer asien—to que se incluye en la cuenta de “Caja” se anota en el lado
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notan en el
adiciones subsecuentes se a

en el

mismo lado. Los decreciimentos de los Activos se anotan

lado derecho (crédito). Los aumentos de los Pasivos y cuentas

'

…

de Capital ¡e anotan en el lado derecho (crédito). Los decreci-

'mientos en el lado izquierdo (débito). _

En lugar de decir “hacer una asiento o anotación e el la-

do, izquierdo de la cuenta de Caja", es más conveniente.desdé

todo punto de vista decir “Debitar Caja", y así con las demás

izquierdo (débito) y las

cuentas.

Clases de Folios

Las diferentes clases de cuentas del Mayor fueron clasifi-

cadas al final del capítulo anterior, con la anotación del lado

en que regularmente se encuentra su saldo. Sustituyendo por

“débito“ la expresión lado izquierdo y por “crédito" la expre-

¡sión contraria, en la tabla anotada, tendremos la clase de saldo

que, normalmente produce cada cuenta.

Reglas para Debitar y Acreditar "»

s dados anteriormente pueden sintetizarse y

básica- en la contabilización de las

ditar y debitar son las si-

Los principio
ser usados como una guía
transacciones. Las reglas para acre

guientes:

Reglas para Debitar Reglas para Acreditar.

Hacer una partida de "crédi-
Hacer una partida de débito

to cuando la transacción causa:
cuando la transacción causa:

. F_ _

- lº — Un aumento de la cuen-
ta del Activo. ta del Activo.

29 —.— Una disminución de una
cuenta del Pasivo.

Un aumento de una cuenta del

39 — Un decrecimiento del Ca-

p'ital.

Una disminución de la cuan-

Pasivo.

Un aumento del Capital.
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Siempre debe recordarse que una transacción requiere una
o más partidas de débito y una o más partidas de crédito y que
el total o totales relacionados en el lado correspondiente al
débito deben ser iguales al total o totales relacionados en el lado
correspondiente al crédito. Esta igualdad del débito y el crédito
en la contabilización de cualquier transacción es esencial en la
teneduria de libros que siga el sistema de “Partida doble”, como
se explicará posteriofmente.

Análisis de la transacción que deba ser relacionada.

El estudiante seguramente tendrá al principio algunas difi-
cultades al determinar el efecto de las transacciones sobre el
Activo, Pasivo y Capital; pero esta dificultad inicial desaparece
rápidamente a medida que adquiere práctica y experiencia.
Es indispensable para el entrenamiento y la disciplina mental
requeridas que el estudiante se ejercite cuidadosa y paciente-
mente en el análisis de cada transacción, a efecto de estar se—

guro de que entiende sus relaciones y efectos sobre el Activo,
Pasivo y Capital. Unicamente después de haber analizado cla—

ramente esos efectos es cuando el estudiante debe preparar sus
registros en términos de “débito" y “crédito”. Puede obtenerse
una confrontación parcial de la exactitud del análisis median-
te el traslado de los totales del débito y el crédito y su compa-ración, a fin de comprobar si en realidad son iguales, puestoque si la igualdad no se cumple, las partidas violarán las reglasbásicas del sistema de partida doble y por tanto no podrán sercontabilizadas en firme.

-.El mero hecho de que sea igual el total de los débitos y delos créditos no implica que la transacción haya sido correcta-mente relacionada en la cuenta apropiada.
Si, por ejemplo, de acuerdo con el correcto análisis de laoperación, se requiere que se debite en la cuenta correspon-“diente a “Edificios”, pero por error, ignorancia o deliberada—mente, se debita otra cuenta, el resultado contendrá necesaria-
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' mente un erre? de principio, que, sin embargo, no habrá alte-

rado la igualdad de los débitos y créditos. El mismo principio

se sigue, desde luégo, para los créditos anotados en la cuenta
“

que no corresponda. La gravedad del error de esta clase depen-

de la cantidad y del grado de desemejanza entre la cuenta en

' 'la Cual la operación ha debido ser anotada y aquella en la que

efectivamente se anotó.
Algunas observaciones relacionadas con este punto, apli-

cando las reglas para debitar y acreditar, y la forma como afec-

tan a las diferentes cuentas del Mayor, serán de gran utilidad

para el estudiante.

- APLICACION DE LAS REGLAS PARA

DEBITAR Y ACREDITAR

Cuentas correspondientes a los Activos.

En las cuentas correspondientes al Activo, tales como “Ca-

ja", “Cuentas por cobrar", “Créditos a favor", “Mobiliario y
equipo", “Edificios“, “Terrenos” y “Patentes”, se comienza por

incorporar su valor inicial en el lado correspondiente al débi-

to. Las posteriores transacciones que impliquen aumento en el

valor— del Activo, requerirán partidas de débito. Por el contra-

rio, las operaciones cumplidas después y que traigan consigo una

disminución del valor del Activo, se anotarán mediante parti-

das de crédito. Esta es la regla general que se aplica para las

cuentas correspondientes al Activo.

Contabilización de pérdida o ganancia cuando

se vende un Activo.

Cuando un Activo, por ejemplo, “terrenos”, se adquiere a

un precio, y posteriormente es vendido a otro precio, se obten-

drá de dicho negocio una pérdida o ganancia que debe ser ela"—

-famente reflejada en las cuentas. La ganancia debe ser anotada
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como un aumento del Capital y la pérdida, por el contra—fio, se
,anotará como una disminución del mismo.

_Para ilústrar lo anterior, supongamos que Gonzalo Urreacomienza su negocio con dos Activos: Caja $ 5.000 y terrenos porvalor de $ 6.000. Las Cuentas de su libro Mayor aparecen co…mo sigue: ¡

ACTIVO
CAPITAL

v

Cojo Gonzalo Urrea (Capital)»
Saldo $ 5.000 Saldo $ 1 I .000

Terrenos

Saldo. $ 6.000

Mas tarde los terrenos sºn ve
ma de $ 8.300. El análisis de la
resultado: ' ' ;

'

ndidos de contado por la su.
transacción indica el siguiente

Débito: Aumento del Activo “Caja” ..$ 8.300Decret. del Activo “Terrenos”… 6.000Crédito: Au_mentof del¿ Capital
. . . 2 300 (beneficios)

!

Coritabilizado en las Cuentas del Mayor, el resultado apa—rece como sigue:
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ACTIVÓ “CAPITAL
Caja Gonzalo Urrea (Capital)

Saldo $ 5.000
Saldo 11.000

(1) 8.300
'

_ .

13.300

Terrenos Beneficios Venta Terrenos

Saldº 6-ººº(1) . 6.000 (1) 2.300

La venta de “Terrenos“ por una suma inferior a- $ 6.000"

'
hubiera producido una pérdida, cuyo monto se anotaría como

44 un débito correspondiente a una cuenta- del Capital, titulada

“pérdida en la venta de terrenos".

El anterior procedimiento se aplica generalmente en la

.
contabilización de las ventas relacionadas con todos los Acti-

.vos, con excepción del referente a “Mercancias", las cuales re-

quieren tratamiento especial.

Cuentas correspondientes a Mercancias.

La contabilización de la compra de Mercancías (aumen-

tos) y su venta (disminución), requiere una explicación preli-

minar ahora, y además, un estudio a fondo en posterior capitu—

_10. Al contrario de las transacciones relacionadas con algunos

Activos tales como “cuentas por cobrar" y “ca-ja"), las que se

,
refieren al decrecimiento de mercancias (transacciones de ven-

" ta) deben ser contabilizadas por un valor diferente del que se

usa para la anotación de los aumentos de este Activo (transac-

ciones de compra). En otras palabras, las mercancías se adquie-

renusualmente a un precio (costo) y se vende por otro (pre-

cio de venta), a diferencia- de lo que ocurre con cualquier otro
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Activo, los cuales se anotan por un valor igual al usado paracontabilizar su ingreso.
¡Por esta razón y por otras que explicaremos más adelan-te, es necesario el uso de más de una cuenta para la contabi-lización de los aumentos y disminuciones del Activo “Mercan-cia”. El método general es el siguiente: '

'

Los títulos mínimos de las cuentas básicas que se usan enla contabilización de las transacciones de mercancías son: “In-ventario de mercancias", “Compras”, “Fletes y acarreos” y “Ven—tas".
En el informe de Pérdidas y Ganancias que aparece en laFigura 7 pag. se observa que las cantidades iniciales y finalesde “Inventario de Mercancias", “compras.", “fletes" y.“ventas'_se utilizaron para su preparación. Esas cantidades son siempreusadas en la elaboración del informe de Pérdidas y Gananciascomo elementos indispensables para averiguar el costo delos bienes vendidos y el beneficio bruto en las ventas, datosque deben ser estudiados y comparados periodo por periodo.De lo dicho deducimos que cuatro cuentas, más bien que una,deben ser usadas en la contabilización de las transacciones demercancías, para obtener suficiente información posterior.

La cuenta de “Inventarios de Mercancías”.

La cuenta correspondiente a “Inventario de Mercancías”se usa para la anotación del total del costo de dicho inventarioal principio de un ejercicio. El inventario inicial aparece, en-tonces, como un activo en la cuenta, en su lado débito. Estacantidad permanece como única entrada en la cuenta,_ sin su-frir variación, hasta el final del ejercicio; tiempo en el cual esmodificada por el inventario final, tal como se explica en elcapitulo siguiente. Para ilustrar lo anterior, supongamos queGonzalo Urrea comienza“e'l año con “Caja", por valor de $ 5.000y “Mercancías”, por valor de $ 6.000. Las tres siguientes cuen-tas del Mayor, muestran su situación como sigue:
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Coia
Gonzalo Urrea (Capitol)

__—___—_/_————/_ ___
¡En. 19 11.000
l

¡

Inventario de Mercancías
l

En… lº 6.000l
l

l

Las cuentas de “Compras de Mercancías” y “Fletes”.

La adquisición de mercancias, cuando se coinpran, pro-

duce como resultado un aumento del Activo Mercancias y, por

tanto, debe ser anotada como un débito, no en la cuenta de

“Inventarios", sino en el de “Compras". El contra-crédito se

contabiliza en el pasivo “Cuentas por pagar", como un creci-

miento de dicho Pasivo, si la mercancia va a ser pagada a pla-

zo; en cambio, si se pagó de contado, dicho contra-crédito se

contabiliza en la cuenta de “Caja", como un decrecimiento

de ese Activo.
'

Supongamos que durante el período Gonzalo Urrea com-

pró $ 4.000 en mercancías de contado, y $ 9.000 para pagar a.

plazo. Las partidas necesarias para contabilizar esas transac-

ciones se han numerado (2) y (3) en las cuentas, a: fin de fa-

cilitar al estudiante su comprensión. Supongamos además, que

han sido pagados $ 200 por caja, por concepto de fletes de la

primera compra, partida- (4); y $ 500 por el mismo concepto

en la segunda adquisición, partida (5). Las cuentas del Mayor

una vez anotadas esas transacciones, deberán aparecer tal co-

. mo sigue:
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ACTIVO PASIVO CAPITAL

Coia Cuentas por pagar G. Urrea (Capital)
En. ”$ 5.000 (2) 4.000 (3) 9.000 [En. 19 11.000

(4) 200 » |

(5) 500

Inv', Mercancías — Compras -—

En 19 6.000 ¡ (2) > 4.000—
(3) 9.000

Fletes
(5) 566
(4) 200

Los fletes que se pagaron en el momento de. la compra dela
mercancía, son parte de su costo. Algunas empresas debítan ta-
les fletes directamente dentro de la cuenta correspondiente 3.

“Compras”, pero como el valor pagado por concepto de dichos
fletes es a menudo una cantidad sustancial dentro del ejerci-
cio, es mejor» el uso de una cuenta- separada para su contabi- '

lización; con lo Cual se obtiene una fácil comparación de su
costo cOn el de cualquier otro período.

x

La cuenta de “Ventas”

Cuando la mercancía es vendida, el Activo Mercan¿:ía se
reduce en suma igual a—1_costo de los artículos transferidos al
cliente; pero como dichos artículos, por lo general, se venden
por un precio superior al de costo, el exceso significa la obten-
ción de un beneficio. '

" Continuando con nuestro ejemplo, supongamos que el cos-
"'to de la mercancía equivalga a $ 4.200 (mercancía: $ 4.000,.
fletes: $ 200, contabilizados bajo las- partidas números 2 y 4
en las cuentas) y que. su precio de venta asciende a la suma! de
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$ 6.500 de contado. Un cuidadoso análisis de esta óperación

(mostrada en la figura 19 bajo el número (6); débito y crédi-

to) revela los siguientes efectos sobre el Activo, Pasivo y Ca-

pital del negocio: -

Débito: Aumento del Activo Caja 6.500
Decrec. del Activo “Mercancías". 4.200

Crédito: Incremento del capital ...... 2.300 (beneficios).

Supongamos, además, que la mercancía que costó $ 9.500

(mercancía: $ 9.000 — fletes $ 500 —— contabilizados en las cuen-
' tas bajo los números 3 y 5), se vende a un cliente, con un
plazo de 30 días, por la suma de $ 13.000. Esta transacción (mos-

trada en la figura 19 bajo el número 7) una vez analizada, in-
» dica los siguiente efectos:

Débito: Aumento del Ac. “ctas. por cobrar”. 13.000
Decrec. del Activo J'Mercancías'º .. 9.500

Crédito: Incremento del Caf>ital ......... 3.500 (benef.)

Cuando una empresa trata de ajustar sus cuentas estricta-
mente al anterior análisis, se le presentan apa-rehtementealgu—

' nas dificultades prácticas, especialmente si se trata de un nego-
cio que realiza numerosas ventas por sumas reducidas. El te-

nedor de libros se 've abocado a' la necesidad de calcular el

costo y beneficio resultantes de cada operación de venta, ya sea

ésta grande o pequeña, lo que es una difícil tarea dentro de las

circunstancias ordinarias. Esta dificultad es allanada en el mo-
mento de la contabilización por la simple entrada de los dos

elementos créditosg(costo y beneficio) como una sola cantidad,
al lado derecho dé,la cuenta de ventas. No resulta ninguna
pérdida de información con el uso de dicho procedimieñto,
puesz que las cantidades que se acumulan en las cuentas con
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el inventario de mercancías, compras, fletes, venta-s, pueden ser
combinadas con la cantidad resultante del inventario final en
el momento de la preparación del informe de pérdidas y ga-
nancias (en la forma explicada en el Capítulo III) par adeter-
minar el costo de la mercancía vendida y el beneficio bruto re-
sultante de las ventas realizadas en todo el período.

Los elementos créditos de las dos transacciones de venta, si

se anotan en nuestras cuentas ilustrativas, aparecerán no como
se analiza en los anteriores párrafos, sino como una simple can-
tidad en la cuenta de “Ventas" (partidas 6 y 7 en la figura 19).

En el momento de la contabilización de una transacción,
sin embargo, el total dela partida que se acredita ingresa en
la cuenta de “ventas”, sin hacer ningún esfuerzo para la deter-
minación o contabilización del costo de tales artículos, o para
determinar si la operación se realizó por la cantidad que apa-
rece en los inventarios o por la que se compró al comienzo
del períºdo.



A C T I V 0
Caja

Enero 1 5.600'(2) 4.000
(6) 6.500 (4) 200

_
(5) 500

_ Inventario de mercancías

Enero 1 6.000

Cuentas por cobrar

(7) 13.000

P A- S I V 0
Cuentas por… pagar

_

(3)
'

'9.00_0

CAPITAL
Capital de Gonzalo Urrea

En. 1 11.000

Compras

4.000
9.000

Fletes

200
500

Ventas
—

Contabilización

de

transacciones

de

Mercancías:

(6)
(7)

“Figuiºa

19
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La necesidad de un. inventario físico.

Cuando las compras y ventas de mercancías se contabili-

zan tal como se dijo, la determinación del costo de la mercan—

cía vendida durante el ejercicio se deja para el final de éste.

La naturaleza del cálculo que serealiza para ese efecto es la

que se describe en el Capítulo III, en el cual se demostró que
de la suma del inventario inicial y de las compras n6ta-s (coin-

pras brutas, más fletes, menos compras devueltas y rebajas) de-

be sustraerse el monto del inventario final, para determinar el

costo de la mercancia vendida.
' '

En la figura 19 se observa que todas las cuentas aparecen
con los factores necesarios, excepto la de “inventario final”-L
Ese factor solo puede determinarse por el cálculo, peso o'me-
dida de las unidades físicas de mercancías en existencia al "fi—

nal del periodo, por la valoración de esas uriidades y la totali-
zación de sus cantidades; cálculo éste que se conoce con el

nombrede “hacer inventario”. El total de ese inventario, de-

terminado en la forma dicha, viene a ser el inventario inicial
del período( siguiente.

La importanciade la correcta determinación del inventa-
rio físico se extiende hasta el punto de que, si por cualquier
causa, el inventario final es sobreestimado, resulta: 1) una co-
rrespondiente subestimación en el informe de pérdidas y ga-
nancias, de las mercancias vendidas _y su costo, o una corres-
pondiente sobreestimación de beneficio bruto'y la utilidad
neta, y, 2) una correspondiente sobreestimación del Activo
“Mercancía” en el balance. La subestimación de la cantidad
resultante del inventario final produce efectos contrarios enel
informe de pérdidas y ganancias y en el balance _final del ejer-
cicio.' De la misma manera y como consecuencia lógica de los
defectos de estimación, el informe de pérdidas y ganancias de
los períodos siguientes Se afectará en forma similar.

Existe la posibilidad de contabilizar el costo de cada artícu-
lo en el momento de contabilizar la operación de venta. Cuan-
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do se sigue esa práctica, la cuenta del Activo, “Mercancía" se

debita con el inventario inicial, compras posteriores, fletes y

otros costos, y se acredita, en el momento de la venta ,sola-
mente con el costo de la mercancía. Con el uso de este método
se obtiene que el balance“ de la cuenta “Mercancía" muestra en
cualquier momento el valor de las mercancías en existencia,
“y se evita al mismo tiempo la necesidad de elaborar un inven-
tario físico, excepto como una verificación para la exactitud
del balance de la cuenta anteriormente nombrada. El uso de
este sistema, sinembargo, es posible solamente en aquellos ne-
gocios en los cuales las operaciones de ventas se realizan por
cantidades grandes, y conlleva el defecto de requerir una más

dispendiosa teneduría de libros durante el período, lo que
trae consigo un incremento de 105 gastos por dependientes,
sueldos y varios; además, desde el punto de vista de los yinfor-
'mes,uofrece poca ayuda.

Devolución de ventas, compras y rebajas.

En el giro ordinario de las ventas de mercancías, ellas que-
dan de propiedad de los clientes y estos a— su vez, adquiren la
obligación de pagar su precio. Usualmente-el cliente no tiene
derecho a retomar la mercancía, ni parte de ella a menos que
'encuentre que tiene algún defecto o que se ha cometido" algún
erroratribuíble al vendedor; sin embargo, algunas empresas,
para conservar el buen nombre dentro de sus clientes, ejercen
las liberales prácticas de permitir: l) la devolución de la mer-
cancía vendida con la consiguiente cancelación de su precio
(devolución de ventas) y 2) una reducción a favor del cliente
de la cantidad que originalmente se ha convenido como precio,
(rebaja).

En el primer caso el resultado producido representa un in—

cremento del activo “ll/Iercancía”, equivalente al costo de la
mercancía retornada, un decrecimiento del Capital, igual al
beneficio que no se realizó, y un decremíento del total del Ac-
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tivo “cuentas por cobrar"; sin embargo es de uso general que
las ventas retornadas o las rebajas, sean contabilizadas simple-
mente como un crédito en la cuenta correspondiente al clien-
te y como un débito en la cuenta “Devolución de ventas y re-
bajas”. (Ver Fig. 20).

'

Inventario de Mercancías

Enero 1.
.

6.0400

Compras

13.000

Devoluciones de compras y rebaja5'

1.500

Transportes y Fletes

4.500

Ventas

19.500

Devoluciones de ventas" y rebajas
' 1.200

Figura 20. — Cuenta de Mercancías
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Una“ compra devuelta o una rebaja en la misma, por el

contrario, se anota como un débito en la cuenta de los acree-
dores (decreciendo .el Pasivo) y como un crédito en la cuenta
“coinpras devueltas y rebajas”. *

¡Las cuentas necesarias para registrar adecuadamente las

operaciones referentes a mercancías, son las que se muestran
en la figura 20. En ella solamente se. anotaron los totales res-
pectivos con el fin de indicar el lado en que generalmente se.
produce el balance.

.El cierre de las cuentas de “Mercancías" para determinar
[las pérdidas y ganancias.

En las anteriores demostraciones sobre las cuentas que de-
' ben ser utilizadas en la contabilización de las operaciones de
¿mercancías, se vióique el costo de las que se venden, ordina-
riamente no se dete1ninan hasta el final del periodo, cuando
'se prepara el informe de pérdidas y ganancias y el balance.
El costo de los bienes vendidos_se determina en la forma indi-
cada en el“capítulo III. Las cuentas del Mayor suplen la in-
formación de todos los elementos necesarios para el cálculo

_ _al que anteriormente hicimos mención, con excepción del da-
to proveniente del inventario final, cuyo monto, tal como se

dijo, se determina por medio de un inventario físico.

._ Al final del ejercicio deben tomarse las varias cuentas re-
ferentes a Mercancías, como Activos, esto es, aquellos que tie—

nen saldos créditos, como entradas, y los que tienen débitos,
como salidas. Con—lo anterior tenemos que los datos contenidos
en dichas cuentas pueden ser transferidos directamente a la
cuenta referente a ”Pérdidas y Ganancias", sin necesidad de

_

traer a colación ninguna otra cuenta de gastos 0 salidas. El
inventa-rio final—, determinado por medio de la comprobación
física, debe ser contabilizado como un débito en “Inventarios"
y como un crédito en “Pérdidas y Ganancias".
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Si se usan los fSaldos mostrados enla figura 20 y a la vez

se determina que el inventario final asciende a' la suma de
$ 5. 400, la transferencia a “Pérdidas y Ganancias” debe apare-
cer como se muestra más adelante.

Después de que los balances de todas las cuentas relacio—

nadas con Mercancías han sido trasladados a “Pérdidas y Ga“—

nancías" en la forma que se muestran en seguida, (partidas 1 a

7), la determinación de un balance informal de esta última
cuenta indica la suma resultante como el provecho bruto pro-
veniente de la coinpra- y venta de mercancías durante el pe-
ríodo.

Cuentas de Capital temporales y permanentes.

La contabilización de los débitos en las cuentas del Capital,
comienza en la referente al “Capital del propietario”, cuyo
balance crédito muestra el total del capital al principio del pe-
riodo. Pocas partidas, si no ninguna, son anotadas en larcuen-
ta de capital durante el ejercicio, pues entre tales partidas no
aparecerían sino las refentes a los aportes adicionales hechos
511 negocio por el propietario, los cuales son de muy poca ocú-
rrenc1a.



Inventario . de Mercancías.

"En. '1 6.000 Dic. 31 (3)

Dic. 31 (7) 5.4001'a Pérdé y G.

Cónípras

Dic. 31 Sal. y 13.000 Dic. 31 (4)—a Pérd. y G.

devueltas y rebajas

Dlíc. 31 (5)_ Dic. 31 Sal.
a Pérdfy G. 1.500

Fletes y transportes

Dic. 31 Sal. 450 Dic. 31 (6)
' a Pérd. y G.

Ventas

Dic. 31 (1) Dic. 31 "Sal.

a Pérd. y G. 19.500

Ventas devueltas y rebajas

>Dic. 31 Sal. 1.200 Dic. 31 (2)
'

. _ —a Pérd. y G.

Pérdidas y Ganancias

.Dic. 31 Dic. 31
(2) Ventas devueltas 1.200 (1) Ventas—
(3) Inventario Inicial 6.000 (2) Com. dev.
(4) Compras - 13.000 (7) Inv. fina1
(6) Fletes 450 5.750
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La cuenta de Capital es considerada- como permanente,
puesto que las partidas incluídas en ella muestran los creci-
mientos y decrecimientos del capital permanente de la empresa
durante su vida y las relaciones de dicho capital respecto de la

persona o personas en las cuales el interés social es perma—

nente.

La cuenta que se destina a los retiros de capital hechos

por el propietario, usualmente llevada en una página del Ma-

yor inmediatamente siguiente a la destinada al Capital, se usa

_
primordialmente para la contabilización de las sumas o mercan-
cías sacadas del negocio por el propietario (débito) y para la
anotación del beneficio ganado (crédito), el cual se determina
por el traslado del balance de la cuenta de “Pérdidas y Ganan-
cias“ al final del período (en la forma que se enseña en ca-
pítulos siguientes).

Durante el ejercicio, los aumentos del capital, debidos a
ganancias realizadas por el negocio, (intereses, comisiones,
arrendamientos percibidos, beneficios en venta de propiedad
raíz, etc.), se anotan primeramente como créditos en las pági-
nas destinadas a cada una de estas cuentas, los variados decre-
cimientos del capital, provenientes de los gastos necesarios pa-
ra el“ funcionamiento del negocio (gastos de ventas, gastos ge-
nerales y administrativos, gastos de financiación, etc.), y los

provenientes de salidas extraordinarias, tales como pérdidas
por incendio y pérdidas por ventas de Activos Fijos, se conta-
bilizan en sus principios como débitos a dichas cuentas. Estas
cuentas de entradas y salidas, agregadas a las de mercancías
(que como ya se dijo se tienen como cuentas de gastos y entra-
das al final del período) dan la información necesaria para la
preparación del informe de pérdidas y ganancias. Los totales
se acumulan en dichas cuentas durante el ejercicio y, al final,
el respectivo balance se transfiere a una cuenta de síntesis, de-
nominada “Pérdidas y Ganancias", tal como se dijo en el ante-
rior capítulo.
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El resultado de trasladar los balances de las cuentas de
entradas y salidas a la de “Pérdidas y Ganancias" tiene doble
objeto: l)' Se determina-la entrada neta o la pérdida neta del

período, en una simple cuenta del Mayor denominada “Pérdi-
das y Ganancias”, y 2). Con ello se cierra el balance de todas
las cuentas de entradas y salidas, lo que puede utilizarse para
acumular el total de aumentos y decrecimientos del Capital
para el siguiente ejercicio.

El beneficio neto, o pérdida neta, así determinado en la
- cuenta de Pérdidas y Ganancias, es trasladado luego a la de
“Retiros hechos por el propietario". El saldo resultante de di-
cha cuenta pasa a la de Capital, y el nuevo saldo que en ella
se produce, representa el total del Capital del negocio al_co-

. mienzo del siguiente período.
'

Los traslados a que hemos hecho referencia en los párra-
fos anteriores producen al final del período el cierre de todas
las cuentas de Capital, con excepción de la de “Capital", pro-
piamente dicha, por lo cual tales cuentas de entradas y salidas,
incluyendo la de “Pérdidas y Ganancias" y la de “retiros" se

conocen como “Cuentas temporales de “Capital".
Hasta aquí hemos visto las reglas para debitar y aqreditar

y sus aplicaciones generales, las cuentas…del Activo, Pasivo y Ca-
pital, haciendo énfasis especia-1 sobre la forma de contabilizar
las transacciones de mercancías. Los principios dados-serán des-
arrollados más ampliamente en el siguiente capítulo, en don-
de —se mostrará la forma de llevar las cuentas del Mayor den-
“_tro de un ejercicio completo.

Teneduría de libros por partida sencilla.

Es deseable que el estudiante conozca de manera general
la distinción existente entre el sistema de partida doble y el de
partida sencilla; por esta razón damos a continuación una ex-
plicación de los dos sistemas y. establecemos sus principios por
contraste.

...--. _ . . -— .. . .. .__.. .. ..¡ ….._a__z.
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Estimadas, los pasivos son determinados por las cuentas y do-
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La teneduría por partida doble tiene como propósito ge-

neral llevar un completo grupo de cuentas explicativas, las cua-

les se destinan al Activo, Pasivo, Capital, entradas y gastos; en

ellas, para la contabilización de cualquier, transacción, 'se ha-

cen, cuando menos, una partida de débito y una de crédito (dos

part'das : partida doble) y los totales de los débitos y crédi-

tos así incluídos deben ser iguales.
Las principales características del sistema de partida-sen-

cilla se presentan en los párrafos siguientes:
lº — No es necesario llevar un completo juego de cuentas

aunque es deseable usar como mínimo, la de “Caja", .“Clien-

tes“, “Capital del propietario”, debiendo contener esta última
todas las inversiones y retiros. Otras cuentas pueden _lle-

varse, tales como un registro clasificado de entradas y gas-

tos; pero para las empresas pequeñas, en las cuales el propieta-
rio o administrador tiene un conocimiento detallado de sus

negocios, no es necesario llevar las cuentas relativas a los Ac-

tivos fijos, Pasivos, entradas y gastos.

29 — En las cuentas pormenorizadas que se lleven, las par—

tidas se anotan de acuerdo con los efectos de la transacción en_i

el crecimiento o decrecimiento del balance. Poriejemplo, una
transacción que incremente la Caja, se anota como un débito

en la cuenta de “Caja", pero sin hacer ningún contra-crédito;
de allí la expresión ,“partida sencilla".

Sº — El balance puede ser preparado periódicamente por
el método conocido con el nombre de “estimación”. En este ca-

so, las diferentes propiedades de la empresa son clasificadas y

cumentos sin cancelar, y el dato del capital se obtiene sustra-
yendo del total del Activo, el total del Pasivo.,

Puesto que se lleva un informe de los retiros e inversio-

nes, como una de las mínimas cuentas requeridas, el monto
(lel prºvecho bruto, o de la pérdida, en el período, puede ser
deducido mediante la comparación del total del Capital al fi-
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nal y comienzo del ejercicio, por medio de la fórmula expli-
cada en el capítulo II.

49 — No es posible la preparación exacta del informe de
pérdidas y ganancias con el detalle completo de las entradas y
salidas, pues repetimos, el sistema de la partida sencilla no
contempla la necesidad de llevar un completo juego de cuen-
tas; pero en cambio es posible estimar algunas de esas cuentas
y preparar un informe sencillo, por medio del análisis de las
salidas y entradas de Caja a través del período. De la misma
manera es posible determinar todas las ventas y el costo de és-
tas por intermedio de las sumas cargadas a las cuentas de los
clientes, y las hechas por caja. Las salidas varias y los gastos
pueden obtenerse aproximadamente, por medio del análisis de
recibos y desembolsos de caja en el ejercicio, estimando la de-
preciación, etc.

El sistema de partida sencilla puede dar resultados satis-
factorios para pequeñas empresas que llevan registros de las sa-
lídas y entradas por caja, que pueden posteriormente analizar-
se, pero no puede ser satisfactoriamente usado por las grandes
empresas, por no proveerlas de toda la información que ellas
requieren.

Preguntas basadas en el Capítulo V

1 — Explique el origen y significado del término “débito”.
2 —— Nombre las clases de cuentas que regularmente se

encuentran en el Mayor y determine la clase de saldo
de ellas.

3 — Nombre las reglas para anotar transacciones en tér-
minos de débito y crédito.

4 — Por qué una transacción debe ser cuidadosamente
analizada? Cómo puede ser comprobada la exactitud
del análisis?
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5 — Sobre la base del débito y el crédito, por qué las cuen- :
tas de entradas normalmente dan balances créditos, y
las de gastos producen balances débitos?

6 — Por qué desde el punto de vista de la contabilidad, di-

fieren la compra y venta de un Activo fijo, de la com-

pra y venta de Mercancías? '

7 — Sugfera una transacción que requiera una partida“
de débito en una cuenta de entradas; también una":

1

que requiera una partida de crédito en una cuenta,
de gastos.

'



CAPITULO VI

PROCEDIMIENTO DE SINTESIS Y CIERRE DE CUENTAS

El Mayor ha sido definido como el libro en el cual se
, guardan las diferentes cuentas. Las cuentas contenidas en el
Mayor son las necesarias para acumular la información que se
usa en la preparación de los dos más importantes informes con-
tables: —Balance y Pérdidas y Ganancias—. En el momento de
comenzar el Mayor, y posteriormente, al principio de cada ejer-
cicio, las Cuentas no muestran sino únicamente los Activos,
Pasivos y las cuentas permanentes del Capital, sin encontrarse
en ellas nada relativo a partidas de entradas y gastos. Al co-
mienzo del¡período, por tanto, el Mayor no es en sustancia “sino

un balance extendido sobre las diversas hojas de papel de un
libro, de tal manera ordenado, que sirva para la anotación de
los subsiguientes incrementºs y disminuciones del Activo, Pa-
¡sivo 0 Capital, incluyendo en este último las entradas y los
gastos. Los decrecimientos y aumentos de esas cuentas se con-
tabilizan mediante la aplicación de las reglas sobre crédito y
débito.

Transacciones ilustrativas

Con el propósito de ilustrar el manejo y uso del Mayor en
'un ejercicio completo, hemos púesto diversas transacciones, en
_diferentes cuentas, teniendo cuidado de nvmerar las partidas
de débito y crédito en ellos, de manera que c:rrespondan con
la descripción de las transacciones que también fueron nume-
tadas.
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1) Tomás Macías comienza el año con $ 6.000 en Caja y
$ 11.000 en mercancías, debiendo al Banco de Bogotá un pa-
garé por $ 1.000 y debiendo también a D.— Polk la suma de

$ 3.000 por concepto de mercancía previamente adquirida. Si

se prepara un balance para mostrar las condiciones financieras '

de Tomás Macías en este momento, aparecerá así:

' TOMAS MACIAS

Balance en Enero de 19

Activo

Caja .......................... $
Inventario de Mercancías .........

Pasivo
Créditos a cargo ............... $

Capital
Tomás Macías (Capital) .......... 13.000

Las cantidades que aparecen en el balance son la base pai-'

ra iniciar el Mayor de Tomás Macías, y ellas están indicadas

con el número 1 en los esqueletos de cuentas Que muestra la

figura 21.
> '

Supongamos que durante el año transcurrido se han verifi-
cado las siguientes transacciones, que son las de más frecuente
ocurrencia en el giro ordinario de los negocios de una empresa
dedicada alúcomercio de mercancias. _ .

2) El negocio compra, a crédito, a 0. San Juan, la su-
ma de $ 14.000 en mercancías.
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El negocio compra a D. Polk, a crédito, $ 14.000 en
mercancías.

x

La empresa vende a crédito a M. Rodríguez la canti-
dad de $ 23.000 m. 1.

R. Klng compra mercancías a crédito al negocio por
un precio de $ 19.000.
La empresa vende mercancías de contado por valor
de $ 2.000.
Se compran muebles a Compañía Mobiliaria por $ 900
($ 500 de contado y $ 400 en una nota de crédito con
plazo de 60 días, sin interés).
Se reciben $ 10.000 en efectivo y una nota de crédito a
60 días con el 6% de interés, de R. Kling, como pa-
go parcial de su deuda.
M. Rodríguez paga $ 15.000 de contado y una nota de
crédito a 60 días con el 6% de interés por la suma de
$ 4.000.
La empresa gira a favor de D. Polk un cheque por
$ 6.000 y da al mismo una letra por valor de $ 3.000 a 30
días y con el 6% de interés, con el fin de abonar esas
cantidades a las sumas que a dicho señor se deben.
El negocio gira a fax>or de 0. San juan una letra a

_

50 días, & interés del 6%, por la suma de $ 4.000 y en-
vía a dicho señor un cheque por valor de $ 8.000 con
el fin de reducir su deuda.

,

La Caja ha desembolsado lo siguiente:
Salarios $ 3.000.
Fletes de mercancías compradas $ 900.
Arrendamientos de local, $ 600.00.
Gastos varios de oficina $ 1.000.

_

Crédito debido al Banco de Bogotá, $ 1.000.
Crédito debido a D. Polk $ 3. 000
Interés pagado $ 200. (No debe hacerse esfuerzo en
averiguar a cuáles notas de crédito corresponde el pa-
go de esos intereses.
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Gastos generales $ 2.000.
Tomás Macías retira $ 500 para uso personal.
M. Rodríguez paga $ 4.000 en efectivo por concepto
del crédito a su cargo.
Se reciben $ 300 por concepto de intereses devengados

por el negocio.
"

23) Salarios, $ 7.000.00.

24) Arrendamientos, $ 600.00.

25) Fletes de mercancías compradas, $ 200.00.

26) Gastos varios de la oficina, $ 300.00.

27) Gastos generales, $ 1.000.00.

28) Intereses pagados, $ 40.00.

29) Tomás Macías torna $ 800 en efectivo para sus gastos

personales. -

Suponiendo que, en el mornento, el Mayor es el único li-

bro—en el que se contabilizan esas transacciones, las Cuentas_'
hechas todas las partidas de acuerdo con las reglas ge-
nerales para acreditar y debitar, aparecen tal como se mues-
tra en la figura 21. Los correspondientes débitos y créditos han
sido numerados únicamente para conveniencia de los estudian-
tes, con el fin (le que puedan seguir a cabalidad las anota-
ciones, pues tales números no se usan dentro de la Contabili-
dad. Además, el estudiante debe recordar que cada uno de los

esqueletos de las Cuentas de la ilustración representa una pá-

gina rayada en la cual deben aparecer las partidas con todos
sus datos y (explicada, si fu656 necesario, tal como se mostró en
el capítulo IV.

'

Síntesis periódica

Al final del ejercicio, y una vez que han sido contabiliza-
das todas las operaciones externas, el contabilista se ve abocado
a la necesidad de realizar algunas operaciones para presentar a
la administración del negocio los informes deseados y para
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“preparar sus libros para la. anotación de las operaciones del
p3ríodo siguiente. Esta rutina periódica se conoce con el nom-
bre de “cerrar'los libros”, (cortar cuentas) y ello envuelve una
serie de operaciones y principios de contabilidad que el estu-
diante debe,aprender cuidadosamente. Limitándonos por el mo-
mento ya la suposición de que el Mayor es el único libro que se

-lleva, los pasos necesarios para sintetizar los resultados del
período, o cortar cuentas, son los que se definen en los párra-
fos siguientes, los cuales deben seguirse estrictamente de acuer-
do con el orden en que los explicamos

Paso 1) Debe obtenerse una prueba de equilibrio del Ma-
yor; es decir, el contabilísta debe comprobar, para comenzar,
que en la anotación de las transacciones, las sumas incluídas.
como_débitos son exactamente iguales a las incluídas como cré-
ditos. Este procedimiento se conoce con el nombre de “hacer
un balance de prueba”, el cual se basa en la determinación, en

.

,lápiz, de los balances de cada imc de los folios.
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.. Este balance de prueba, tomado como el primer paso para
cortar cuentas el final de un ejercicio, se conoce como el “ha-
lance de prueba de pre-cierre".

Paso 2) Debe determinarse el total de las existencias de
mercancias mediante un inventario físico. El procedimiento des-
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crito en el capitulo V, se conoce con el nombre de “tomando
existencias". El conocimiento del monto de las existencias es

necesario, tal como ya se dijo: lº para la correcta determinación
en el informe de pérdidas y ganancias, del costo de la mercan-
cia vendida, y 20 — para la sustitución, en la cuenta de “inven-
tarios", del inventario inicial por la nueva cantidad resultan-
te. Debe tenerse en cuenta'que en el momento de cortar cuen-
tas, otras cantidades, tales como malas deudas, depreciación, .

gastos anticipados, sumas recibidas por anticipado, se determi-
nan también como el inventario; pero la forma como ellas se
deducen se estudiarán en el Capítulo VIII.

Paso 3) Usando los datos que ofrece el balance de prueba
y el inventario final, el contabilista debe preparar una “hoja de
trabajo" o “borrador” como base para la preparación del ba-
lance y del informe de Pérdidas y Ganancias. .

Paso 4). Con la hoja de trabajo o borrador como base, en'
seguida se debe proceder a la preparación del balance y del
informe de Pérdidas y Ganancias. No importa cuál de los dos
se elabore primero.

Paso 5). Con el informe de pérdidas y ganancias como
guía, se deben hacer todos los traslados en las cuentas, tal co-
mo se explicó en páginas anteriores. Este procedimiento se co—

noce con el nombre de “cerrando—el Mayor".
Paso 6). Una vez que se hayan cumplido los pasos 4 y 5,

se debe hacer una prueba del equilibrio del Mayor, mediante
Otro balance de prueba conocido como “balance de post-cie-
rre”.

Antes de considerar en detalle cada uno de los pasos des-
critos, es preciso clasificarlos brevemente para conveniencia,
tal como sigue:

1) Hacer un balance de prueba.
2) Determinar el monto del inventario físico final.
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3) Usando el balance de prueba y el inventario, prepa-
rar una hoja de trabajo.

4) Preparar el balance formal y el informe formal de
pérdidas y ganancias.

5) Obtener las partidas necesarias para cerrar el Mayor,
esto es, cerrar todas las cuentas temporales.

6) Hacer un balance de post-cierre.

_A contiuuación procederemos a explicar los pasos necesa-
rios para cerrar los libros, usando los datos incluídos en la
figura 21. -

El Balance de prueba.
/

Hay dos formas diferentes para hacer el balance de
prueba del Mayor (esto es, para comprobar el equilibrio de ese
1Lbro, hasta el punto de saber a ciencia cierta que, en la conta-
bilización de las operaciones, las sumas que se anotaron como
débitos, arrojan un total igual a las que se incluyeron como
créditos)

_ Antes de verificar el balance de prueba por cualquiera
de los dos métodos, debe procederse a escribir en lápiz las can-
tidades que "indican las sumas de las partidas puestas al lado
débito y al crédito, en cada una de las cuentas, lo que se hace
siguiendo el procedimiento indicado en el Capítulo IV.

-Uno de los métodos de hacer el balance de prueba, re-
_”quiere la determinación del balance informal neto de cada
una de las cuentas del Mayor y la clasificación de dichas cuen-

,_ as y sus balances en una hoja de papel, rayada con dos colum-
nas a la derecha. Una vez que-se ordenan en esa hoja los nom-
bres de las cuentas, sus saldos se escriben al lado izquierdo, si
'

en la cuenta aparecen en el lado débito, o en el lado derecho
si el balance aparece en el lado crédito. Inmediatamente des-
pués de que las cuentas y sus balances se han clasificado y or-
denado en la forma dicha, se totalizan las cantidades escritas

&
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en cada una de las columnas; yrentonces se tiene que si los to-

tales son iguales, el equilibrio del Mayor es perfecto puesto

que los débitos y créditos son iguales. El balance del Ma-

yor, elaborado por este método, se muestra en la figura 22.

Al hacer el balance de prueba nos es necesario buscar el

equilibrio de saldos, es decir, no se requiere que, dentro de

ella, la suma de los débitos y créditos sea igual al practicar el

balance.
El segunddmétodo para tomar el balance de prueba es

tan fácil“y sencillo como el primero, pero éste se prefiere géne-

ralmente por el uso que da a los saldos netos, tal como se ex-

plica más adelante. El segundo método requiere que el total
del lado débito de la cuenta y el total del lado crédito de la
misma sean las cantidades requeridas, en lugar de los saldos ne-
tos. Este método es conocido con el nombre de “balance de

_prueba por totales", en contraposición al otro que se conoce co-
mo “balance de prueba por saldos". El balance de prueba del

.Mayor, tomado de acuerdo con el segundo método, se enseña

en la figura 23.
“

“ '

En seguida.pasaremos a estudiar la frecuencia con que se
debe hacer el balance de prueba y el uso que a éste debe darse.
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TOMAS MACIAS.

BALANCE DE PRUEBA

Diciembre 31 de 19.

Débitos Créditqs >

. .4 ...................... $

Créditos a favor
R.Kling.. ................
M. Rodríguez . .

Inventanos Mercancías —— Enero lº
Mobiliario '.

.

Créditos a cargo ........... ; . . . 4.400.00
0._ San juan .................. 2.000.00
D- Polk . .

' 5.000.00'
Tomás_Macías — Capital ." .....

'

13.000.00-
Tomás- Macías — Extracciones .. 13.000.00

'ÍVentas . . .

'

. 44.000.00'
Compras . . . 25.00Q.OO '

Fletes . . ._ 1.100._00
'Sueldos .

' 10.000.00
. Gastos de oficina . . 1.300.00
Intereses pagados . . 340.00

'-Arrendamientos . . 1.200.00
Gastos generales . 3.000.00
Intereses recibidos -

TOTALES ...... $ 4

Figura 22. — El Balance de Prueba que indica los saldos
de las diferentes cuentas. '
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TOMAS MACIAS

BALANCE DE
¿

PRUEBA

Diciembre 31 de “19.

Caja . . .................... $

Créditos a favor ............
R. Kling . . .............
M. Rodríguez . . ............
lnv. Mercancías — Enero lº
Mobiliario . . ................

- Créditos a cargo .............
0. San juan ...............
D. Polk . . .

_ .................
Tomás Macías —yCapital .....
Tomás Macías — Extracciones.
Ventas . . . ........ ' .......... '

Compras . .. ...............
Fletes . . . .¡ ...................
Sueldos . . . ..................
Gastos de oficina . . ..........
Intereses pagados ............
Arrendamientos . . ...........
Gastos generales '.

. .........
Intereses recibidos ............

TOTALES ...... $

Figura 23. —- Balance de Prueba que indica

Débitos

37.'300.00 -

10¿000.00
—19.000.00
23.000.00
11.000.00

900.00
4.000.00
12.000.00
9.000.00

1.300 . 00

“25.000.00
1.100.00
10.000.00

300.00
240.00

1.200.00
3.000.00

diferentes ' cuentas.
los totales de las

*133

Créditos

36.540.90
4.000.00
16.000,00
19.000.00

8 . 400.00
14… 000 . 00
14.000'.00
13.000.00

4_4;000 . 00
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Frecuencia con que debe hacerse un balance de prueba

De lo anteriormente dicho no debe deducirse que el ba-

lance de prueba se hace únicamente al final de un período de.

finido, puesto que este puede hacerse cada vez que se desee

demostrar la igualdad matemática del Mayor,— en lo que a las

partidas de débito y crédito se refiere, de manera que el ba-

lance de prueba puede hacerse al final de cada día, cada se-

mana o cada mes. Los Bancos tienen por costumbre practicar
la prueba de sus cuentas diariamente, pero el intervalo de un
mes es el más usado por las empresas comerciales para practi-

car su balance.
Practicar el balance de prueba con intervalos mayores de

un mes, conlleva a menudo la carga de la dificultad en la lo-

calización de cualquier error que aparezca, por el gran núme-

ro de partidas que deben ser examinadas para su localización.

_ Por ejemplo, si se deja transcurrir un término de tres meses

a tes de elaborar el balance de prueba, y sucede que en el pri-
-mer mes se incurrió en error de contabilidad, pero en los si-

guientes nó, el contabilista, sin saber en qué mes se cometió di-

'cho error, ni por donde empezar su búsqueda, puede tener la
necesidad de consultar las cuentas de los tres meses comple-
tos antes de localizarlo. En cambio, si se hubiere hecho el“ ha-
lance de prueba al final del primer mes, el error fácilmente
podría ser encontrado y subsanado.

El balance de prueba es un comprobante semi-informal de
la oficina, que se archiva con miras a futuras referencias, in-
clusive para fines de comparación con otros balances de prue-
ba. Algunas veces, por razones de conveniencia, los balances se

elaboran en un libro con varias columna-s, denominado “Li—

bro de balances de prueba”, lo que se usa, por ejemplo, cuan-
do los títulos de las cuentas del Mayor permanecen constantes
en un largo período de tiempo, pues este método permite pres-
cindir de la necesidad de escribir dichos títulos o rótulos cada
vez que se proceda a la factura del balance. Los títulos de las



'C'óN'T'ABILIDAD
'

'

13€

cuentas se escriben al lado izquierdo del libro, los totales de
los débitos y créditos del primer balance de prueba en las dos
primeras columnas, los totales de dichas partidas al elaborar el
segundo balance, en las dos columnas siguientes, y así sucesiva-
mente. '

Usos del balance de prueba.

El balance de prueba se usa, como se dijo, para subsanar
la existencia de errores matemáticos en que pueda haberse in-
currido en la contabilización, y por otras dos importantes ra-
zones, para- las cuales es preferible seguir el sistema de “balan-
ces” que elde “totales”.

Puesto que el balance de prueba consiste en el ordena-
miento y clasificación de todas las cuentas con sus saldos abier-
tos, puede_servir para dar información informal a la admi-
nistración en las épocas en que la preparación de un informe
oficial de Pérdidas y Ganancias o de un balance formal, no es
aconsejable.

La consulta permanente —de algunas cuentas individuales,
tales como “Caja”, “Créditos a favor", “Cuentas por pagar",
“Ventas" y “Compras", es de gran utilidad para el propieta-
rio o administrador, aunque ellas no estén arregladas con el“
mismo cuidado que el balance formal o en el informe de pér-

_

didas y ganancias; sin embargo, el balance de prueba, por mu-
chos conceptos, no' es un'sustituto satisfactorio de los informes
oficiales, puesto que, entre otras cosas, algunas cuentas care-
cen de toda la información que en un momento determinado se
puede desear. Es posible, por ejemplo, que la cuenta de “sala-
ríos" del balance de prueba muestre únicam'ente los totales de
las sumas pagadas por ese concepto hasta la fecha de su factu-
ra, aunque pueda haber algunas cantidades pagadas por anti—

'

cipado, o 'nó pagadas, que no han Sido contabilizadas en esa
fecha. Estos salarios, claro está, deben ser agregados al balan—V

»? Cfr'*%…m:
. .»uk;k.ik;i¡w …

_BEB.LEQ'E'ECA»Í
A '—
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ce de prueba cuando se trate de elaborar el informe de pérdi-
das y ganancias.. .

Finalmente, el balance de prueba se usa generalmente co-
mo base para la “hoja de trabajo" o borrador sobre la cual se
preparan el informe de pérdidas y ganancias y el balance ofi-
cial de la empresa.

La hoja de trabajo o borrador.

Al tratar el paSo 3) del procedimiento de cortar cuentas,
mencionamos la “hoja de trabajo” como una gran ayuda pa-
ra combinar los totales del balance de prueba con el del inven-
tario final, y para ordenar convenientemente esos totales en
columnas, con miras a la preparación de los informes oficiales.

. En el Capítulo VIII daremos una completa información a este
respecto, pero.en el momento, nos parece aconsejable hacer un
estudio preliminar sobre este tópico. -

Para elaborar la hoja de trabajo, el contabilista debe usar
papel rayado de tal manera que a la izquierda se deje un es-
pacio para escribir los títulos de las cuentas, y luégo, hacia la
derecha, ocho columnas destinadas a escribir cantidades. Las
primeras dos columnas a la derecha se usan para escribir en
ellas los saldos de las cuentas, débitos y créditos, en la misma—
forma que en el balance de prueba. Las siguientes dos colum-
nas se usan para insertar los datos resultantes del inventario
final y algunos otros datos de adaptación (tal como se expli-
ca en el capítulo VIH). En otras palabras, las cuatro primeras
columnas se usan para lo que podríamos llamar la “fase pre-
_paratoria” de la hoja de trabajo, o mejor dicho, para la com-
binación de los datos necesarios para la preparación del balan-
.ce formal y para el informe de pérdidas y ganancias.

Las restantes _cuatro columnas se uSa:1. para lo que se po—

_

dría denominar la segunda fase» de la hoja (¿3 trabajo o sea,
para la contabilización de los datos resultantes de las cuatro pri-
meras columnas. Las primeras dos columnas restantes sirven pa-
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ra registrar débitos y créditos en aquellas cuentas que determi-

nan la pérdida o la ganancia en el período.
Las otras dos columnas se refieren a aquellas cuentas, débi-

tos y créditos, que determinan las condiciones financieras del

negocio; es decir las partidas del balance. La columna del cré-
dito de'esta última sección debe contener los Pasivos y las

y cuentas permanentes de Capital y la correspondiente al débito,
las cuentas del Activo.

La figura 24 muestra una hoja de trabajo preparada para
el negocio de Tomás Macías y está basada-,en las partidas in-

cluídas en la figura 21. Esa hoja de trabajo debe ser cuidado-
samente estudiada y relacionada con las enseñanzas contenidas
en los anteriores párrafos. Nótese el encabezamiento de cada
columna, y particularmente la forma en la cual fueron incluí-
das las partidas de adaptación, lo que se hizo con el propósito
de que en ellas se diera cuenta del inventario inicial, en rela-—

ción con el final.
_

Como su nombre lo indica, la hoja de trabajo no es uno de
los informes oficiales del negocio, pues ella se usa para pres—

tar ayuda— al contabilista en: l) mostrar juntos, en una sola ho-
ja de papel, todos los datos usados para cerrar cuentas, y 2)

probar la axactitud del trabajo antes de proceder a preparar-
los informes oficiales )! antes/de hacer las partidas de cierre en
los libros. La hoja de trabajo es usualmente preparada con
lápiz con el objeto de poder hacerle enmendaduras y tachadu-
ras hasta cuando el resultado final satisfaga por su exactitud.

Las partidas escritas en las columnas de adaptación, nu—

meradas l y 2, deben ser esmdiadas cuidadosamente. Esas par-
tidas indican: Entrada 1). El inventario inicial ha sido trasla-
dado como un débito a- “Pérdidas y Ganancias"; Entrada 2).
El inventario final ha sido incluído como un crédito a “Pér—

didas y Ganancias”. .

En seguida consideramos la manera de determinar el to-
tal de las entradas netas y la de probar la exactitud dela ho-
ja de trabajo. La copia del balance de prueba en la hoja .de
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trabajo debe ser seguida por la anotación de los datos de adap-
tación del inventario, en las columnas apropiadas. El proce-
dimiento siguiente consiste en trasladar el balance de prueba y
las col&nnas de adaptación, a las columnas de Pérdidas y Ga-
nancias y al balance formal. Al transferir un débito del balan-
ce de prueba o columna de adaptación, a cualquiera otra co-
lumna, debe ser reproducido como un débito, y lo mismo los
créditos; pues las partidas nunca pierden "su calidad. Estos tras——

lados constituye el procedimiento preliminar para la correcta
preparación de las columnas del balance y pérdidas y ganan-
-c1as. -

v

'

Debe notarse que el total de la columna de débito de pér-
didas y ganancias es de $ 52.840 y que el de la columna de cré-
dito” de la misma cuenta es $ 54.900; la diferencia resultante,
() sean" $ 2.060, equivale al total de las entradas -netas.
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El total de la columna
débito del “balance formal
es de $ 26.460)! el de la
columna crédito es de
$ 24.400; la diferencia de
ellas dos, o sean $ 2.060,
significa de igual manera
el monto de las entradas
netas. Dicho total de en-
tradas netas, determinado
en las dos formas indica-
das, es prueba de la exac—

' titud de la hoja de traba-
jo. El total de la ganancia

2,04
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de la hoja de trabajo, en
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parte inferior para com-
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Figura

24.

—

Hoja

de

Trabajo

neta- en lugar de'una ga-
¿as

-2z'e.34

nancia) el total se inserta
U$í€

- en la columna de_ crédito
de “"pérdídas y ganancias”
y enla columna débito del
'balance formal. <

Después de haber hecho
—la prueba de la hoja de
trabajo las cantidades que
aparecen en las columnas
correspondientes a pérdi—
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das y ganancias y balance, se usan para la preparación de los
informes definitivos. A m'edida que las cantidades se incorpo-
ran en cada uno de dichos informes, se'puntean con la canti-
dad correspondiente en la hoja de trabajo. Las señales produu.
cidas por esa verificación, sirven para saber si se" omitió la

' anotación de una de ellas.

El uso de la hoja de trabajo ahorra tiempo y da mayor exac-
titud a los trabajos contables, particularmente si el balance
de prueba es largo y compendía muchas cantidades de adapta-
ción.

Preparación de los informes

Basándonos en las cantidades que aparecen en las colum-
nas de pérdidas y ganancias de la hoja de trabajo ilustrada en

- la figura 24, podemos cghclu1'r que“e1 informe oficial de pér-
didas y ganancias debe aparecer como a continuación se des-
cribe: '
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TOMAS MACIAS

Informe de Pérdidas y Ganancias.

del año que terminó el 31 de Diciembre de 19.

' Ventas . . .............. $ 44.000.00
Costo de las Ventas. '

Inv.v de M/cías En. lº…
Compras .

Menos:
Inv. de .M. en 31 Dic .

Costo de las M /cías. vend.

Beneficios brutos ...... . . 17.500.00
Sueldos . . ....... '...... $ 10.000.00
Gastos de Oficina 1.300.00
Intereses pagados . . 240.00
Arrendamientos . . 1.200.00
Gastos generales . . 3.000.00
Total de gastos ........ ' 15.740.00

Intereses recibidºs . . . . .

Salidas netas . .

Ben. netos en el año .....
A

' 2.060.00

De la mºsma manera, teniendo en cuenta las cantidades que
aparecen en las columnas de la hoja de trabajo correspondien-
tes al balance, tenemos que el balance Oficialde la empresa de—

'

be ser tal como aparece a continuación.
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Las Cuentas de “Pérdidas y Gananciasº:
Partidas de cierre…

En este estado del cierre de cuentas, (una vez que el paso
Nº 4 ha sido cumplido) los folios del Mayor"permanecen tal
como

'

aparecian cuando se elaboró el balance de prueba, es
decir, tal como se muestran en la figura 21. De mane--
ra que es necesario incluir ciertas partidas para sustituir el in-
ventario final por el inicial. Para- ello es" necesario dar un paso
adicional entre el cuatro y el cinco, o' en combinación con el

procedimiento de cierre de cuentas de gastos y entradas y con la
de “pérdidas y ganancias", tal como se dijo en los capitulos IV -

y V. El resultado es el mismo en cualquiera de los dos métodos.

TOMAS MACIAS

Balance

Diciembre 31 de 19.

ACTIVO
'

Realizables
Caja ¿ . ............ $ 660.00
Cuentas por cobrar .. 7.000.00
Inv. de Mercancías . . 10.600.00 24.260.00

Fijos —

Mobiliario . . . . . . . . . ; 900.00

» Total . . ...... $ … : 25.160.00
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VPASIVO

Exígíble .

Créditos a cargo 4.400.00
Cuentas por pagar .. ' . 7.000.00

CAPITAL
Total . .......... $ 11.400.00

Tomás Macías Capital

en Enero lº ...... _

13:000.00
Ent. netas en el año . .

— 2.060.00
Menos: Extracciones . . 1.300.00 760.00

Total del Capital .$ — 18.760.00

El quinto paso necesario para cerrar las cuentas, está cons—

tituído por el traspaso de los saldos de las diferentes cuentas de
'gaStos y entradas, a la de “Pérdidas y Ganancias". Tal como
se explicó previamente, la cuenta de “Pérdidas. y Ganancias", -

es una cuenta de síntesis en la cual se incluyen conjuntamente
_

todas las partidas de gastos y entradas del período, y de la cual
se obtiene el dato de las ganancias netas. Dada Su calidad de
cuenta de síntesis, no debe emplearse en el transcurso del pe-
ríodo para la contabilización de las transacciones.

Usando los datos suministrados al describir la figura 21,
las partidas de cierre (débito y crédito) han sido distin-
guidas con las letras.A, B? etc., de manera que el procedimien-
to es tal como aparece en la figura 25. Al obtener esas
partidas de cierre, la' cuenta de “Pérdidas y Ganancias” se usa
como guia de la cantidad de cuentas que deben ser cerradas, y

' como modelo del orden en que debe practicarse el cierre. Por
ejemplo, la primera partida que aparece en el informe de pér-
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didas y ganancais es “Ventas", $ 44.000. De manera que esta
cuenta de “Venta8º' es la que primeramente debe ser traspasa-
da a nPérdidas y Ganancias", siendo la partida de traslado un
"débito de “Ventas” y un crédito a “Pérdidas y Ganancias". Di—

cha partida ha sido distinguida. en la figura 25, con
una A. La segunda cuenta que debe sertrasladada es la que
contiene el monto del inventario inicial, $ 11.000. Las otras

.cuentas de mercancías, lo mismo que las varias de gastos, se
trasladan lue'go en el orden en que aparecen en el informe de
Pérdidas y Ganancias._ ina-lmente, se traslada a ”Pérdidas y
Ganancias" la cuenta de “intereses devengados”, lo cual se ha-
ce mediante una partida de débito en dicha cuenta y una de
crédito en la otra. ,

'

Una vez que se han trasladado los saldos de las cuentas de
_

eritradas y gastos a “Pérdidas y'Ganancias“, se determina el …

saldo informal de esta última, el cual debe coincidir con el be-
neficio neto que se suministra en el informe de pérdidas y ga-
nancias.

El saldo de dicha cuenta se traslada. luégo al de “retiros
del propietario", siendo la partida respectiva un débito para
“Pérdidas y Ganancias” y un crédito para la cuenta última- '

mente nombrada.
En el momento en que se peprl'eccione el último traslado'

se debe obtener un saldo informal, en lápiz, de la cuenta 'de “re—

tiros”, lo que da, en el ejemplo, un resultado de $ 760 (el lado
crédito $ 2.060 menos el lado débito $ 1.500). Inmediatamente.
después, este saldo crédito pasa al “Capital del propietario"
mediante una partida de débito en “retiros" y una de crédito
en la de "“Capital”. (partida m). El saldo informal de esta últi-
ma cuenta,. tomado en ese momento, da un total, en nuestra
empresa, de $ 13.760, que es a la vez el total del Capital que
aparece en la última cuenta del balance de 31 de diciembre.

Después del perfeccionamiento de las operaciones dichas,
el Mayor debe aparecer tal como lo muestra la figura 25
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- Al haber estudiado todas las operaciones que constituyen el

paso 5 del procedimiento de cerrar o cortar cuentas, se deben
-hacer algunas consideraciones antes de seguir adelante con el
estudio de lo relativo al paso 6.

Observando el Mayor se nota que ninguna de las cuentas
de Activos 0 Pasivos han sido cerradas. La referente a ”Inventa-
rio de Mercancías” fue temporalmente cerrada durante el pro-
ceso de transferencia a “Pérdidas y Ganancias", pero inmedia-
tamente se abrió de nuevo con el débito de la cantidad indí-
vcadar por el nuevo inventario. Los saldos informales escritos a
lápiz en las cuentas de Activos 0 Pasivos, muestran sus valores
después del cierre de cuentas; estos valores, sin formalidad al-

guna, pueden alterarse con la contabilización de transacciones
del período siguiente; pero es deseable, sin embargo, balancear
formalmente algunas cuentas de Activos 0 Pasivos, por ejemplo
“Caja"; en todo caso, la cuestión del balance de las cuentas de
Activos y Pasivos, es cuestión sujeta a la discreción del tenedor —

de libros en cada empresa.
Después de cerrar las cuentas temporales de Capital, en el

Mayor sólo deben quedar los datos que se reprodujeron en el

balance, de tal manera que al final del período, solo muestre
Activo, Pasivo y Capital, este último con sus valores permanen-
tes, exactamente lo mismo que al principio del ejercicio.

El balance de prueba de post-corte de cuentas.

Una vez que han sido obtenidas las partidas necesarias pa-
ra ajustar el Mayor en forma tal que de cuenta del costo de las

ventas y del valor del nuevo inventario,” y después de que se

han cerrado las cuentas temporales de Capitar, debe hacerse
un nuevo balance de prueba a efecto de establecer el equilibrio
del Mayor después de hecho el corte de cuentas.
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cierre dél Libro, al final del período.
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Dicho balance de prueba se elabora en la mi8ma iorma que
cualquier otro balance de esta índole y se denomina “balance
de post-cierre". La- comparación de este balance con el oficial,
debe. dar por resultado la igualdad existente entre ambos, púes
excepto en lo que se refiere al ordenamiento, los dos balances
deben contener las mismas cuentas y totales.“

Preguntas basadas en el Capítulo VI.

lº —- Qué significa el término “Cortar cuentas"?
29 — Relacione los seis pasos necesarios para cortar cuen-

tas.
39 — Por qué es necesario cortar cuentas al final de un_

ejercicio?
49 — Mencione los usos que comúnmente Se le dan al ba-

lance de prueba.
59 —_ Con qué frecuencia debe elaborarse el balance de

prueba en un negocio?
.

69 — Explique las. funciones de la cuenta de “Pérdidas y
Ganancias". Debe esa cuenta usarse en la contabiliza-- ¡

ción de las operaciones corrientes? Por qué?
¡79 — De los cinco grupos de*cuentas, cuáles deben tener

saldo deSpués de que el Mayor ha sido cerrado? Por-
qué?



CAPITULO VII

DEBITO Y CREDITO — APLICACIONES PECULIARES

El Capítulo anterior indica las reglas generales para acre—

ditar y debitar y sus aplicaciones prácticas en relación con
los aumentos y decrecinuentos del Activo, Pasivo y- Capital, en
fornia tal, que se sentaron las bases necesarias “para la Solución

rápida a estos problemas, incluyendo 10 relativo a la contabili-
zación de las transacciones de mercancías, todo lo _cual fue ana-
lizado y explicado en detalle. En este Capítulo se estudiarán las

reglas para acreditar y debita-r en su aplicación a la contabili-

7

zación de transacciones u operaciones peculiares en cuentas de
la misma índole. Al aplicar las reglas dadas a la teneduría de
libros de una cuenta similar a la de Caja, por ejemplo, no apa-
rece ninguna dificultad, puesto quela cantidad original se ano-
ta en su lado débito, al igual que los posteriores aumentos de la
misma; por el contrario, todo deSembolso por caja se anota en
el lado crédito de la cuenta respectiva, aplicando estricta y li-

teralmente las reglas ordinarias de débitos y créditos.

Créditos a Favor

Es regla general que los “créditos a favor” se debitan
cuando se recibe una orden de pago a favor de la empresa y a
cargo de un tercero, siendo ordinariamente la cantidad que se

deblta equivalente al valor por el cual ha sido expedida la
orden de pago. Sin embargo, cuando esas órdenes se adquieren
por sumas diferentes a su verdadero valor, se presenta un pe—
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queño problema en su contabilización. Por ejemplo, si el 15

de marzo se recibe una orden de pago que conlleva un plazo
de 60 días y devenga interés del 6% cuya fecha de expedición
es el lº de marzo, su valor activo es, sin lugar a dudas, igual
a su valor real más los intereses acumulados. Existen diversos
métodos para contabilizar debidamente este valor activo, pero
todos ellos requieren que el tenedor de libros sepa diferenciar
cuidadosamente entre el interés adquirido como activo y el in-
terés o rédito que más tarde se colecta en efectivo, el cual debe
ser contabilizado (mediante un crédito) en la cuenta de “en-
tradas por intereses".

Para obviar discusiones académicas, bástenos, por ahora,
sugerir un método simple y satisfactorio para la contabilización
de dicho activo. En el momento del recibo de la orden “crédi-
tos a favor", se debita con el citado valor (valor real más inte-
reses acumula-dos) si dicha orden ha sido adquirida por cantidad
superior a su valor real, o por el valor pagado si la orden ha
sido adquirida con descuento, pero Siempre teniendo cuidado
de hacer las anotaciones del caso en la parte de la cuenta corres-
pondiente a las explicaciones. En esta forma, cuando vence el
instrumento que tiene plazo de 60 días, y se recauda el interés,
“Caja" se debita con el valor real o principal de la orden más
la suma equivalente a los sesenta días de intereses, “Créditos a
Favor” se acredita con el valor real del documento más una
cantidad igual a 15 días de intereses, e “Intereses devengados”
se acredita con el valor de los intereses en 45 días.

Cuando se transfiere un instrumento girado a favor de la
empresa) (orden de pago a favor), la cuenta de “Créditos a Fa-

vor“, debe ser acredita-da con la misma cantidad exacta con
que fue d.ebitada al momento de recibir la orden. Se puede
transferir una orden de pago por cualquiera de los siguientes
medios:

lº Por pago de su girador.
2º Por venta, 0 descuento, a un Banco.
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39 Por endoso de la empresa a'favor de otro individuo o
empresa por cualquier causa, tal como la compra de otro acti-

vo o el pago de una deuda. '

49 Cuando'la órden deja de tener valor como resultado de
la quiebra del girado y la subsiguiente incapacidad de pago-.

Cualquiera de los medios descritos viene a producir un de-

crecimiento de la cuenta ”Créditos a Favor”. La contabilización
de los descuentos de las órdenes de pago o la de la partida de
su valor por quiebra del girado requiere un sistema especial
que se describe en el segundo tomo de esta obra.

Cálculo de Intereses

A pesar de que el cálculo de intereses no es tema para des-

arrollar en un texto de contabilidad, ya que es más propiamen-
te una clase de bachillerato o de una escuela de matemáticas
comerciales, es deseable exponer algunos principios pertinen-
tes a este tópico con el propósito de_conseguir uniformidad de

concepto de los estudiantes respecto a eSte asunto.
El interés usualmente se define como un porcentaje de-

'

terminado de una cantidad principal en un período de tiempo
,
dado, que es por lo general de un año. Así, cuando en una or-

“

den se expresa: “intereses de $ 1. 000.00 en un mes, al 6%" dicha
expresión implica que $ 60. 00 (6% de $ 1.000 en un año) debe
ser dividido por doce para determinar los inte1eses en un mes,

lo que dá $ 5.00. Una orden por un mes, expedida en 15 de ju-
lio, vence el 15 de agosto, aunque el número de días transcurri-

. dos sea igual a 31, pues el interés se calcula sobre la base de un
mes. (Esa es la práctica seguida en todos los problemas incluír
dos en este texto, aunque la mayoría de los bancos. norteameri-
canos siguen invariablemente la práctica de calcular los inte-
reses por el número exacto de días).

Una orden expedida a treinta días el 15 de julio, vence el
“14 de Agosto, que es el número exacto de días transcurridos. La



CONTABILIDAD '153

liquidación de los intereses en este ca80 varía con el uso de cual-

quiera de los sistemas que e'xponemos a continuación.

Método 1. — La práctica comercial general (seguida uni-
forme 'e invariablemente en este texto y en los problemas en
él incluidos) consiste en que son 360, en lugar de 365, los días
del año, en todo lo que se relacione con el cálculo de intereses,
práctica ésta que dice relación a la velocidad y simplicidad del
cómputo. Al usar este método, tenemos que los intereses de
$ 1.000.00 en 30 dias a la rata del 6% se calculan así:

(1.000 x .06 x 30) + 360 = 5.

Método 2. — El gobierno y los bancos americanos calculan
más exactamente los intereses, pues parten de la conSideración
de que son 365 los días del año, y tienen este número como ba-
se para todo cálculo en el cual los intereses se estipulan por
días y no por meses… Cuando se usa este método, resulta que los
intereses de $ 1.000.00 en 30 días a la rata de 6%, se calculan
de la manera siguiente:

(1.000 x .06 x 30) + 365 = 4.93

Para el cálculo de cualquier interés es preciso tener en
cuenta tres factores: la suma principal, la rata o tasa del interés

y el tiempo. Antes de comenzar cualquier cálculo, se impone el
eStudio cuidadoso de cada uno de esos factores, a fin de tener
la certidumbre de que han sido determinados cuidadosamente.
La cantidad principal, multiplicada por la rata, dá el total de

' los intereses en un año. Si el tiempo es inferior a- un año, el in-
terés debe ser determinado para la parte fraccionaria y si es su-
perior a dicho período, debe determinarse por la multiplica-
ción de la parte correspondiente a un año por el número de
años, y luégo por la suma, al resultado del total de los intereses
correspondiente a la parte fracciónaria.
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Métodos sencillos para el cálculo de intereses.

Cuando la rata es diferente al 6%, se ahorra tiempo cal—

culando el interés primeramente como si fuera esa la rata y lué-

go aumentando o disminuyendo el resultado, según sea la otra
inferior o superior al 6%. Por ejemplo, si se desea calcular el

interés de $ 1.000 en 30 días a la rata del 5%, éste debe ser cal-

culado, ,para comenzar, al 6%; sabiendo que dicho interés, (al

6%) equivale a $ 5.00, ese total debe ser disminuido en 1/6

parte, puesto que 5 es 1/6 parte, inferior a 6. Si se desea obte-

ner el interés de esa misma cantidad, en el mismo tiempo, pero
con una rata de 8%, la suma de $ 5.00 debe ser aumentada en

l/3 parte, puesto que 8 es l/3 superior a 6. Cuando el factor

tiempo es inferior a un año y se desea obtener el valor del in-

terés en la parte fraccionaria del año, se usan diversos mé-

todos, uno de los cuales incluimos a Continuación:

lº —— Se multiplica la cantidad principal por el número de

días.
'

' *

29 — Se corre la coma de manera que se agreguen tres ci-

fras decimales.
39 — Se divide por 6. El resultado es el interés al 6%.

Ejemplo y solución

Encuentre el interés de $ 3.211.412 en 131 días al 6%.

lº — 3.211.42 X 131 : 420696.02
'

29 — Se corre la coma tres cifras': 420.69602.
'

39 — 420.69602 + 6 = 70.12 (interés al 6%).

El anterior método se explica por el hecho de que el inte-

rés de $ 1.00 en un día, al 6%, es l/6 de una milésima. El re—

sultado de correr el punto decimal es reducir los días-pesos a

dias—milésimas, y ese resultado, dividido por 6, necesariamente

ha de ser el interés calculado-al 6%. Este sistema es más rápido
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que el_que consiste en determinar'primero' el valor de un año
de intereses para luégo reducir esa "cantidad a una parte fraccio-
naria de año mediante la multiplicación por el número de días
(131) y la división por 360. Su méritó se apoya en el hecho de

que las tres operaciones son fácilmente recordadas y seguidas
por costumbre.

Un método más corto, que requiere del que lo usa una
pequeña habilidad en la selección de los factores de tiempo,
puede ser explicado como sigue; con base en el anterior ejem--
plo:

32.1142 es el interés en60 días al 6%.
321142 es el interés en 60 días al 6%
5 3524 es el interés en 10 días al 6% (1/6 parte del de 60

días).
.5232 es el interés en un día al 6% (1/10 del de 10 días).

70.1160 es el interés en 131 dias al 6%.

Este método se fundamenta en el hecho de que el interés en

60 días al 6% siempre es el 1% de la cantidad principal. Re-

quiere, como es lógico, que el total del tiempo sea fraccionado
en partes de 60 días y un número de días que sea una fracción

simple del factor de tiempo indicado anteriormente.

Descuento

Como palabra, el término “descuento" se¿define como una
“cantidad deducida”. El cálculo de la cantidad que se descuen-
ta es similar al de los intereses, con la excepción de que los fac-
tores que usalmente se requieren son: 1) — un valor de venci-
miento (esto es, un valor en una fé'cha futura), 2) -— el tiempo,
(generalmente comprendido entre hoy y la fecha futura), y 3) —

la rata de interés.)
A este respecto se requiere una clara comprensión de lo

que es el valor de vencimiento lo cual se consigue con el siguien—
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te ejemplo: una orden de pago por $ 10.000.00 a 60 díaS, y al

- interés del 6% fechada en junio lº y con vencimiento al 30 de

julio, tiene un valor de vencimiento de $ 10.100 (10.000 más

60 días de interés). Si la orden fuere descontada en Junio lº al

6% de descuento el total deducido de $ 101 podria ser calcu—

lado como sigue:

(10.100 x .06_x 60) —:— 360 = 101.

El valor efectivo actual de la orden, entonces, sería de

$ 10.100 menos 101, o sea, 9.999. >

Si la orden fuere emitida por treinta días y luégo descon-

tada al 6%; el monto del descuento sería calculado así:

(10.100 x .06 x 30) —:— 360 = 50.50.

El total percibido sería $ 10.100 — 50.50, o sea; 10.049.50.

Cuentas de Clientes

Entre las diferentes clases de Activos de una empresa de-

_

terminada existen los créditos hechos a los clientes por con-

cepto de mercancías que 'se les venda a plazo (Sin el requisito
de un pagaré o instrumento de garantía) y los créditos abiertos

a individuos o empresas comerciales por otros conceptos dis-

… tintos a la venta de mercancías. Dichos créditos se contabilizan

como débitos en las cuentas destinadas a la anotación de las
-transacciones hechas con los clientes 'u otras personas… o entida-

des. A medida que el valor a cargo del cliente disminuye de

cuantía, se acredita la cuenta respectiva. Las transacciones que
ordinariamente producen uº originan partidas de crédito en la
cuenta del cliente son las siguientes:

1) —Á Se recibe efectivo por parte del cliente. (el contradé-
ubito se efectúa por Caja);
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2) — Se recibe una orden de pago o pagaré para ser abona-

a la cuenta del cliente, (el contra—débito se efectúa por “Crédi-
.tos a— Favor").

3) — El cliente devuelve la mercancía. (El contra-débito se

efectúa por “Ventas devueltas y Rebajas”).
4) _— Se conceden rebajas u otras concesiones al cliente,

sin que se produzca la devolución de la mercancía por parte;
'de éste. — (El contra-débito se efectúa por “Ventas Devueltas y

Rebajas”). '

5) — Se conceden descuentos al cliente para el pronto pago
de su crédito. (El contra- débito se hace por “Ventas desconta-

das"), que es un gasto _de financiación. _

Frecuentemente la cantidad que se ac1edíta al cliente por

este último concepto se combina con la cantidad abonada al

mismo por concepto de dinero pagado (transacción l) — Supon-

gamos que el 5 de enero se vende a un cliente la suma de $ 2.009

.en mercahcía5, bajo el compromiso de que se le descontará

el 2% si paga dentro de los diez días siguientes, a pesar de que,

de acuerdo con la factura, el plazo concedido es de 30 días;

después de transcurridos dicho plazo, la cuenta puede ser con-

tabilizada con'intereses. En cambio, si el día 14 de enero el clien-

te envía un cheque por la suma- de $ 1.960 en pago de su deuda,

su cuenta se acredita con $ 2.000, “Caja" se debita en $ 1.960

y ”Descuentos en las Ventas", se debita con $ 40.00. La fecha de

la partida de crédito en la cuenta del cliente, por lo general in-

dica si éste ha hecho uso del descuento ofrecidº.
' '

6) —— El crédito en contra del cliente viene a quedar sin

valor. (El contracrédito se efectúa en “Reserva para deudas ma—

las”, por las razones que se anotan en la sección siguiente).

Contabilización de Acreencias dudosas,
de difícil cobro, y deudas malas.

Los principios de contabilización de los créditos dudosos,

tanto para cuentas propiamente dichas como para órdenes de
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pago, se explican y entiende mejor con el uso de un ejemplo
concreto.

v

Supongamos que en Diciembre 31, al final de un ejercicio
anual, una empresa tiene un total de $ 8.000 en “Créditos a Fa-
vor", y a' 62.uuu en “Cuentas por Cobrar", lo que (la un total
de acreenctas a su lavor de $ 70.000. Esas cant.dades aparecen
como saldos debitos en las cuentas de “Crédito a favor”, “Cuen-
tas por cobrar” y "Clientes". Supongamos también que por
experiencias anteriores, se sabe que $ 1.400 de esas cuentas y
créditos probablemente no podrán ser cobradas nunca. Mos-
trar los $ 70.000 de créditos y cuentas en el balance, sin es-
pecificar la pérdida estimada en $ 1.400, sería sobre estimar el
valor realizable de los Activos.

En lo que se refiere a las cuentas y créditos en si mismos, es
imposible saber el 31 de Diciembre cuáles créditos 0 cuentas par-
ticulares vendrán a quedar sin valor. Si en esa fecha ya se pu-
diera conocer ese dato, el problema.sería sumamente sencillo
puesto que únicamente se requeriría una partida de crédito en
“Créditos a Favor" y en “Cuentas por Cobrar", por la suma
de las cuentas sin valor, con un contra-débito en “Gastos por
“Deudas Malas". Como las deudas y créditos pueden resultar sin
valor en una fecha poSterior desconocida en Diciembre 31, y co-
mo la cantidad perdida por este concepto puede ser estimada
con bastante exactitud, se debe hacer un débito en “Gastos por
Malas Deudas" por la cantidad así estimada, incluyendo un con-
tracrédito en una cuenta denominada "Reservas para Deudas
Dudosas". — (Partida l de las cuentas mostradas en la Fig. 26).

Para la estimación de la suma que se debe acreditar en
“Gastos por Deudas Malas", se acostumbra tomar un determina—
do porcentaje (basado en anteriores experiencias) de las ventas
netas. En la práctica, se usa comúnmente hacer la estimación de
esta partida al final de cada mes, en lugar de dejarlo para el fí-
nal del año, y se basa a su vez en un porcentaje de las ventas
netas del mes.
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La partida incluída en “Reserva para Deudas Dudosas"

tiene por objeto principal dar una idea aproximada de la su-

ma perdida por este concepto hasta el momento en que se

conozca en forma definitiva cuáles cuentas carecen de valor
efectivo. En el momento de cortar cuentaS, el balance resultan-

te de “Reserva para Malas Deudas" se traslada como un débito
a “Pérdidas y Ganancias" en Ia misma forma como se traspasan
las otras cuentas.

Supongamos que el 15 de febrero del período siguiente,
la cuenta correspondiente a un cliente determinado aparece con

un saldo de $ 621, y se tiene conocimiento de que dicho cliente
definitivamente no puede pagar. Dicha situación se debe corre-

gir mediante un débito en la cuenta de “Reservas para Deudas
Dudosas”, por la cantidad adeudada, y un crédito por la mis-

ma suma en la cuenta del cliente. (Partida 2 en la Fig. 26).

('re'JiZ(ax .2/awr
Jc'c.3¡ ¿”g/j 8-aaa
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Figura 26. — Ilustración de la reserva para deudas dudosas.

Si el sa1do de un cliente, que excede a la reserva de $ 1.400,

llegare a no tener valor, el problema contable creado por este

motivo se soluciona por e1 uso de dos métodos diferentes. De
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acuerdo con el primero, se debe debitar con $ 1.400 (el monto
del saldo) la cuenta de “Reservas para Deudas dudosas” a tiem-

po que “Gastos por Deudas Malas" se debita con el exceso. Sin
embargo, el sistema más conveniente sería debitar a “ReServa

para Deudas.Dudosas" con la cantidad total de las cuentas y
”créditos sin valor, obteniendo así un balance o saldo débito en
dicha cuenta. El balance o saldo así resultante permite el re-
'cuerdo, hasta el final del periodo, delas sumas perdidas por es-

'te concepto, y al final del ejercicio “Gastos por Deudas Malas”
se debita y “Reserva para Deudas Dudósas” se acredita con una
cantidad suficiente para anular el débito existente y para crear
un crédito suficiente para las necesidades del siguiente período.

_

Un documento sin respaldo de igual manera puede ser de—

'bitadó en “Reserva para Deudas Dudosas”; esa contabilización sin
embargo, piesenta aspectes totalmente diferentes al.de la ano-
tación de una cuenta sin valor. En algunas ocasiones es mejor“
¡anular El valor de un pagaré no satisfecho (esto es, un pagaré
o instrumento al que ha llegado la fecha de vencimiento pero
…que por cualquier causa no ha sido saldada por su girador) en
“Créditos a favor” mediante una partida de crédito en esa
cuenta y un débito en “Instrumentos no pagados". Un
pagaré no satisfecho no es necesariamente un instrumento sin
valor, pero ciertamente no es una buena obligación.

_

A este respecto es suficiente tener en cuenta que un instru—

mento sin valor se debita en “Reserva para Créditos Dudosos"
de la misma manera que una cuenta sin. valor. Los problemas
relativos a los instrumentos sin valor serán estudiados a espacio
en el tomo II de esta obra.

v Activos Fijos

Los Activos fijos que usalmente posee una empresa comer-
.. cia-1, son el mobiliario y equipo de oficina y almacén, maqui-
wnaria, equipo de reparto o transporte, edificios y terrenos. De
todos ellos, el. terreno es el único que no se deprecia. Con el

—
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transcurso del tiempo y la acción de los elementoS, además de
otras causas, los Activos fijos, con excepción del ya citado, pier-
den su capacidad de servicio para la empresa, hasta el punto de

que tarde o temprano vienen a desecharse. Como base para el
estudio respectivo debe tenerse pre_Sente que dichos Activos no
son adquiridos por la empresa con fines especulativos o para la
venta, sino con miras a utilizarlos durante el tiempo en que
puedan prestar sus servicios a la entidad propietaria.

Se debe seguir una regla fundamental en lo que se refiere
a la contabilización de dichos Activos, consistente en que se de-
ben debitar por la totalidad de su costo, incluyendo todos los

gastos necesarios para que presten debidamente sus servicios. Así,
si una pieza de maquinaria es comprada al fabricante por un
valor de $ 1.000.00, los fletes por llevarla al sitio del negocio
cuestan $ 200.00 y la mano de obra de instalación vale $ 100.00,
suma igual a la que cobra un ingeniero por dirigir las labores
de instalación e inspeccióníinal, la cuenta referente a la “Ma-
quinaria" se debita con el total de los desembolsos, o sea, con la
suma de $ 1.600.00, que representa el costo total de la maqui—

narra.
Como regla general, las cuentas destinadas a los Activos fi-

jos se acreditan sobre la base estricta de su costo total. Esta re-
gla, sin embrage, necesita una explicación para su aplicación:
Por ejemplo, si la maquinaria que costó $ 1.600.00 se vende por
un precio de $ 800.00 en efectivo, “Caja” se debita con $ 800.00,
“Maquinaría" se acredita con $ 1.600.00 y “Pérdidas en Ventas
de Activos Fijos” se debita con la suma de $ 800.00, igual a la
pérdida producida.

Terrenos

A continuación estudiaremos algunos problemas relaciona-
dos con la contabilización del activo ”Terrenos". (Las limitacio-
nes de] texto nos impiden hacer un estudio a fondo de las emu
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presas de finca raíz, cuyo propósito principal es la— compra y

venta de solares, etc.).
En el siguiente ejemplo encontraremos la regla fundamen-

tal para debítar la cuenta destinada al Activo Fijo "Terrenos”.
Supongamos que el lº de junio de 1946 se adquirieron cuatro
fanegadas de terreno en la suma de $ 12.000, habiendo acce-
dido la empresa a pagar el impuesto predial causado en el se-
mestre y que asciende a la suma de $ 260.00. Se pagó, además,
una cantidad igual a $ 300.00 por impuesw de registro relacio-
nado con la adquisición. El 30 de septiembre del mismo año,
las autoridades resolvieron imponer una contribución de $ 1.000

para construir un camino. Todas esas sumas se debitan en la
cuenta correspondiente al Activo “Terrenos" como parte de su
costo, de manera que dicha cuenta, incluídos esos gastos, apare—
ce tal como muestra la Figura 27.

7?rrenos
fl./%
Junio 49 //Z.DOO
” 4-' .260
” /ff 300

38,31 30 _ 4.an43.xeo

Figura 27. — Cuenta de “Terrenos”

Puede objetarse que los tres débitos indicados no incremen-
tan el valor del globo de terreno, pero es preciso recordar que
en los informes contables se debe preferir siempre el costo, des-
echando, si es el caso, el valor. (1).

(i). En sana contabilidad es preferible, sin embargo, contabilizar
los impuestºs fiscales propiamen_te dichos-con cargo a los gastos genera—
les del negocio porque de ¡otra manera se'ínflan imprudentemente los bie-
nes raíces. Otro aspecto diferente surge cuando se trata de impuesto de
valorización.
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Si se enajena del Activo, 0 parte de él, la cuenta se

acredita sobre la base del costo. Así, si el 15 de enero de 1953

se venden dos [anegadas por la suma de $ 7.000. (suponiendo
también que los lotes son iguales), “Terrenos” es acreditado con

el costo de las dos lanegadas vendidas (la mitad de $ 13.560)

o sea $ 6.780. “Caja" se debita con $ 7.000, y “Ganancias por
ventas de Activos Fijos” se acredita con $ 220. En este momen-
to el saldo de “Terrenos“ será de $ 6.780.00, que es igual al cos—

to de las dos fanegadas no vendidas. La cuenta, entonces apare-
cerá como sigue:

? erre/va-…

//?//¿ //í$o
Junio //º 47.000 éfwera //ó“ 5 730
” //º esa
” //º ¡San

Sie/all. 30 4.000 '

Activos fijos sujetos a depreciación.

Todos los Activos Fijos, distian & “Terrenos", son adqui—
ridos bajo el punto de vista de que serán usados a través de su
vida física hasta cuando no presten utilidad al negocio. Por
la razón de su depreciación, es decir, la mengua en su capaci-
dad de servicio, los créditos en las cuentas destinadas a su con-
tabilización ofrecen un problema adicional a los de terrenos,
puesto que estos últimos no sufren depreciación ni demérito
alguno. Un estudio completo de la depreciación, sus causas,
cálculo y contabilización, no podría incluirse en este texto, pues-
to que" se trata de un tema de contabilidad superior; sin em-
bargo, a continuación estudiaremos el procedmiento general
que se relaciona con este tema.
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Desde el punto de vista de la contabilidad, la deprecia-
ción puede ser definida como el costo del uso de un activo fi-

jo en relación (o a prorrata) con su probable vida de servicio.

Así, un Activo Fijo cuyo costo es de $ 11.000.y tiene un valor de
desecho de $ 1.000 y un término de vida de servicio de 10 años,
cuesta a la empresa la suma de $ 1.000 al año por concepto de

depreciación. Lo anterior puede ser expre5ado por la fórmula
siguiente: (Costo—Valor de Desecho) dividido por vida de servi-
cio : Costo de Depreciación periódica.

Aplicando a las cantidades anteriormente citadas, la fórmu-
la anotada resulta:

(11.000 _ 1.000) + 10 = 1.000…

La vida de servicio, naturalmente, puede ser expresada en
términos de días o de horas o en éualquier otra unidad de tiem-

po si así se desea, lo cual es útil en determinados casos; para
los propósitos de ese curso, sin embargo, nos basta con calcu-
flarla- en términos de años.

Debe notarse que dos de los factores en la fórmula para el
cálculo del costo periódico de la depreciación: el valor de de-

secho'y el término de duración, deben ser calculados en la fe-
"=cha de adquisición del Activo sujeto a depreciación. Estos fac-

-tores no pueden ser determinados de antemano con absoluta
certeza, aunque en algunos casos pueden ser estimados con bas-
tante aproximación; tal ocurre en el caso del industrial con
“bastante experiencia y conocimiento que puede determinar el
servicio de un Activo determinado bajo condiciones y usos di-
ferentes.

'

Contabilización de las cantidades de depreciación

Supongamos que en Enero lº de 1946 se adquiere una má—v

quina por la suma de $ 2400.00 (incluyendo fletes y todos los
' gastos de instalación). “Maquinaria” se debita y “Caja" se acre—
dita con ese valor. Supongamos también que después de una cui-
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dadosa investigación se ha determinado que la máquina ten—

drá una vida de servicio de 10 años y un valor de desecho de

$ 200.00. Usando la fórmula anteriormente mencionada, se en-
cuentra que la depreciación periódica de la máquina asciende

a $ 220.00 por cada año, durante los diez años'de su vida de-_

servicio. Por otra parte, si se analiza la depreciación desde el

punto de vista de los Activos, Pasivos y Capital, se concluye

que ella representa— un decrecimiento delActivo Maquinaria y

un decrecimiento consiguiente del Capital.
En términos generales la depreciación puede ser calculada

sobre la base de unidades equivalentes a un mes o un dia, pa-

ra lo cual sólo se requiere la división de $ 220.00 por el núme-

ro de meses o días de un año. Desde un punto de vista prácti-
co no es conveniente,sin embargo, calcularla con base en unida-
des tan pequeñas, puesto que se requerirían demasiadas parti-
das en los libros. En lugar de ese cálculo, se acostumbra obte-

ner el valor de la depreciación al final del ejercicio e incluir el
resultado en los libros, lo cual se considera suficiente 'para los

efectos requeridos. Como cuestión de pura teoría se debe consi-

derar que el Activo se deprecia desde el momento mismo de su

adquis'cfón y que, por tanto, si_el decrecimiento del valor del
Activo no se contabiliza sino hasta el final del ejercicio, la cuen-
ta respectiva contendrá un elemento de decrecimiento del Ca-

pital, f-gual a su depreciación; se debe concluir entonces que
hasta tanto no se hagan los asientos relativos a la deprecia—

ción, la cuenta es relamente “mixta”, pues contiene en parte
cuentas de Activo y en parte cuentas de Capital.

Al final del periodo es deseable disminuir el saldo de la
cuenta correspondiente al Activo con el total de la deprecia-
c'ón periódica, contabilizando el contra—débito en la ctlenta de
“Gastos por Depreciación", como un decrecimiento del Capital.
El crédito podría hacerse directamente a la cuenta .de “Maqui—

naria”, pero la práctica que se prefiere es la de hacerlo en una
tercera cuenta adicional titulada “Reserva para depreciación
de Maquinaria"; Este procedimiento es preferido por conside-
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rarse más exacto que el costo del Activo Fijo sea claramente

segregado de la depreciación estimada con base en ese costo,

y también porque la totalidad de su costo, equivalente
al balance débito de la cuenta del Activo Fijo, se ne-
cesita como base para el cálculo de la depreciación en un año.
Debe estudiarse cuidadosamente la manera de contabilizar la
depreciación de $ 220.00 en el año que termina el 31 de Di-

ciembre, mostrada bajo la partida a) en la Fig. 28.

El débito contabilizado en la cuenta de “Gastos por De-

preciación" se salda por “Pérdidas y Ganancias" tal como los

otros saldos de gastos. El crédito en la reserva no se salda por
“Pérdidas y Ganancias" sino que se le deja crecer año tras año
hasta cuando al final de la vida útil del Activo Fijo, el saldo
crédito de dicha cuenta iguale al total del costo original del Ac-
tivo, restándole a este costo el valor de desecho.

Con propósitos de ilustración, supongamos que el lº- de
Enero de 1947 se adquiere otra máquina por la suma de $ 2.400,
la cual tiene una vida útil de 10 años y un valor de desecho de
$ 200.00. Las cuentas de “Maquinaria", “Reserva para Depre—
ciación" y la de “Gastos por Depreciación” correspondientes,
se muestran en la Figura 28.

Al final del año de 1947, la cuenta de “Maquinaria" tiene
un saldo débito de $ 4.800.00, también sabemos que, en ese mo-
mento, el valor de desecho es de $ 400.00; en consecuencia con-
cluiremos que la cantidad que debe ser depreciada en los diez
años es igual a $ 4.400.00 y la depreciación anual representa el
10% de dicha cantidad, o sea, $ 440.00. El 31 de diciembre de
1947 “Gastos por Depreciación” es debitado con $ 440.00 y
“Reserva para Depreciación de Maquinaria" es acreditada con
esa cantidad (partida b) en Figura 28. “Gastos por Depreciación"
se salda luego por “Pérdidas y Ganancias”, pero el decrecimien-
to del valor del Activo Maquinaría, contabilizado en la cuenta
de Reserva, no se cierra. Ese procedimiento continúa, en el
ejemplo propuesto, hasta el 31 de Diciembre de 1950, época en
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1a cual el saldo crédito de la cuenta de reserva es de $ 1.980,00.
Si en ta'1 fecha el Activo “Maquinaria" se muestra en el Balan-

.

ce General entre los Activos Fijos, aparecerá así:

Maquinaria ................. $ 4.800.00
Menos: Reserva para depre-
ciación . . ................ 1.980.00 2.820.00

Ma,?u¿ haria
¿ 74r¿
fnei—o /-' //. .2.900.=
4???
¿nero /ºf.¿, ¿,900.=

4'.:ao

Pes€rva /óer¿ Jefrec¿ac¿a'n a/< ma?vdnar¿'a
¿796
3¿'c- 34 /d) ' ¿¿º-=¿ 79?
3c'<… 34 /6) 4“/0. :
4.798
1>4'c. 34 990?
1.799
.D¿c. ¿¡ 4“/a.=
¿ 9$“o
ch. 3// ¡ 4“/0. :

' : . '=D€FY8LL¿LLD»
4?41¿ 4.746
3¿'c¡.34 la) ¿.10.= (Dtc..34¿ IP.] 6. .2¿a.=

4?9¡ 479?
D¿r…3»f (6) &º $¿c. 34 ¿) 2.>¡ &. 440-=

Figura 28. -— Cuentas de Depreciación. ilustradas.
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Contabilización de la venta de un Activo Fijo Depreciado.

Supongamos que la maquinaria número 1 es vendida de
contado el 2 de enero de 1951 por la suma de $ 900.00. En ese

momento el Activo aparece en la cuenta respectiva por la suma
de$ 2.400.00 y la porción proporcional de la reserva para de-

'“

precíación, aplicable a esa máquina, asciende a- $ 1.100.00 ($ 220,
al año multiplicado por 5 años). Entonces tendremos que el va-
lor en los libros para la máquina Nº 1 es igual a $ 2.400.00

menos $ 1.100.00, 0 sea $ 1.300.00. El efecto que produce la
' venta de la máquina por el precio de $ 900.00, teniendo un va-
lor en libros de $ 1.300.00 representa una pérdida de $ 400.00.

La transacción de venta puede ser definida en términos cOn-
,

tables, como sigue: incremento del Activo “Caja": $ 900.00;
decrecimiento del Capital debido a la pérdida resultante de la
venta: $ 400.00; decrecimiento del Activo “Maquinaria” $ 1.300;

__ la reserva para depreciación de maquinarias se debita con la
suma de $ 1.100.00 y “Maquinaria” se acredita con la misma can-
tidad. Estas partidas se contabilizan con el objeto de mostrar el

'. decrecimiento del valor del Activo “Maquinarias" como resulta—

do de la venta de la maquinaria Nº 1 y, además, para librar
a la reserva de la cantidad a—tribuíble al. activo vendido. “Caja"
se debita con $ 900.00, “Pérdidas por Ventas de Mercancías” se
_debita con $ 400.00 y “Maquinaria" se acredita con $ 1.300.00.

2

Los dos créditos en “Maquinarias“ liquidan la cuenta del cos—

to original de la— mercancía ($ 2.400.00). Las cuentas que inter-—

vienen en la operación, marcados con los números 1) y 2), apa-
recerán entonces como lo muestra la Figura 29."Los dos crédi-

'
' tos en la de “Maquinarias" pueden ser contabilizados mediante
una sola partida de crédito por la suma de $ 2.400.00.

“Pérdidas en Ventas de Mercancías" es una cuenta de Ca—

pital y aparecerá en “Otras Entradas y Salidas” que es una sec-
ción' del Informe de Pérdidas y Ganancias.
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Fig. 29. —- Contabilización de la

Pasivos

Las reglas generales de debi

venta de un Activo Depreciado.

tos y créditos, aplicadas al Pasi-
vo, requieren una breve explicación. La contabilización de
los incrementos y decrecimientos de los documentos a cargo de
la empresa bajo la imputación de “Créditos a Cargo", debe
mostrar únicamente el valor 169.1 del instrumento en cada caso,
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debiéndose indicar en forma separada en la cuenta adecuada

de la sección deCapital", el valor de cualesquiera intereses o

desmentos.

Cuentas por Pagar.

Puesto que los Pasivos representan siempre cuentas que
muestran saldos créditos, 'se deben acreditar invariablemente
con…el monto de la mercancía comprada. A medida que el Pa-
sivo va decreciendo, las cuentas que lo constituyen se debítan
al mismo tiempo. Las transacciones que usualmente producen
débitos en una cuenta de esta naturaleza; son las siguientes:

1) — Envíos de dinero al acreedor.
2) — Giro de documentos a favor del acreedor.
3) — Mercancía devuelta al acreedorí

Rebajas hechas por el acreedor sin devolución de

_

mercancías.
'

5) — Descuentos concedidos por el acreedor, resultantes del
envío de dinero, pero hechos sin especificar” el tiempo.

¿E !

Debe tenerse presente que la cuenta de “Cuentas por Pa-

gar", del Libro Mayor del negocio, representa la de “Cuentas

por Cobrar" desdeyel punto de vista del acreedor, de donde se _

deduce que “Cuentas por Pagar” es similar a “Cuentas por Co-
.

brar”, con la diferencia de que los débitos y créditos se hacen
en forma contraria. —

*

Otras cuentas del Pasivo

No hay ningún problema particular en la contabilización
de Pasivos a largo término, tales como hipotecas a cargo. La
cuenta se acredita con el valor real de la deuda y se debita con
cualquier reducción de ella, resultante de pagos del principal.
La contabilización apropiada para abonos a cargo, se estudia en
detalle en el tomo II de esta obra.
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Cuentas de Capital

Las cuentas de Capital pueden ser divididas en dos gran-des grupos: temporales y permanentes. La cuenta destinada al
Capital que el propietario invirtió en el negocio, representa el
total poseído por la empresa y al principio de cada período
debe aparecer como el saldo crédito del exceso de todos los Ac-
tivos sobre todos los Pasivos. En una empresa individual ésta

.es la única cuenta permanente de Capital. Las cuentas de de-
ducciones hechas por el propietario y las de entradas y gastos,
son templorales puesto que sus saldos definitivos se trasladan a
la cuenta de Capital al final del período.

En el caso de una Sociedad, se*llevan tántas cuentas de ca-
pital como socios tenga ella, y éstas siempre son permanentes.
Las cuentas de deducciones de los socios no se llevan a las
cuentas de Capital, a menos que haya un acuerdo sobre el par-
ticular entre los propietarios; esto nos Conduce a considerar que
esas cuentas también son permanentes, puesto que nunca se cie-
rran.

'

En el caso de una socida—d anónima, o gran empresa, (tal
como más adelante "se muestra en el Tomo II), el Capital y el
Superávit son ordinariamente las únicas cuentas permanentes
de Capital.

En general las cuentas que se lleven para registrar las fuer-
zas tendientes a incrementar el Capital en un ejercicio (cuentas
de entradas) y las cuentas destinadas a indicar el costo de obten-
ción de dichos beneficios (cuentas de gastos), se denominan
“cuentas temporales de 'Capital'“.

_

'

'

La aplicación de las reglas para debitar y acreditar en la
contabilización de las cuentas temporales y permanentes de Ca-
pital, fueron estudiadas a detalle en el Cap. VI y no requieren
explicación adicional ahora. Sin embargo, se llama la atención
hacia las ventajas de segregar cuidadosamente todos los elemen-
tos de gastos y entradas en la contabilización de los cambios de
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Capital. Por ejemplo, es posible (pero muy discutible), llevar

una cuenta simple del Mayor llamada “Entradas y gastos por in-

tereses", en la cual las entradas por intereses se contabilizan co-

mo 'un crédito (con un contra-débito a “Caja*") y los gastos por
intereses pagados se anotan como un débito (contra-crédito:
“'Caja”). La objeción a esa práctica se apoya en el hecho de que
al tomarse el balance de prueba, el saldo neto de la cuenta tie-

ne mu? poco significado. El total de los créditos debe represen-
'
tar la totalidad de las sumas entradas por concepto de intereses

y el total de los débitos será sin duda el monto de las sumas
gastadas por concepto de intereses; si esas dos cantidades fueran'
canceladas entre sí en la determinación del saldo de la cuenta,
_el resultado neto no vendría a mostrar ni el total de las entradas
verdaderas ni de las salidas reales, sino más bien una mezcla de

elementos de gastos y de entradas. Debe siempre abolirse el sis-

tema de eliminar saldos por medio de cualquier cancelación
'

producida por los gastos contra las salidas.

Cuentas MiXtas.
[

7
Una cuenta mixta puede ser definida como aquella que

"permite la incorporación de más de un elemento simple de Ac-
' tivo, Pasivo, Capital Entradas 0 Gastos. Hasta ahora hemos da-

do tres ejemplos de cuentas mixtas: ]) Las cuentas'de Mercan-__.
" cias, y_ en particular…la cuenta de ventas, que contiene_un fac-
“' “tor de decrecimiento del Activo y 'un elemento de beneficio, que
Bes'igual al exceso del precio de venta sobre el precio de costo
" de la mercancía; -2) — La cuenta de un Activo Fijo, antes de
que se haya contabilizado el elemento de depreciación al fi—

nal del período: y 3) la cuenta de entradas y gastos por inte—

*» reses, a que nos hemos referido en el anterior acápite, en el que
:'se- dijo, sin embargo, que la combinación así contenida en una
sola cuenta, no Es una buena práctica contable.

Como cuestión de pura teoría, hacemºs notar que las cuen-
. tas mixtas deben ser abolidas en la contabiliaci_ón de las tran-



CONTABILIDAD 173

sacciones. En otras palabras, las cuentas se deben llevar como
Activos, Pasivos, Capital, Entradas y Gastos, y las transacciones
contabilizadas en ellas deben ser estrictamente asentadas de
acuerdo con sus títulos. Hay ocasiones, sin embargo, en que las

consideraciones prácticas obligan a permitir el uSo de cuentas
mixtas para asentar algunas transacciones; por ejemplo, en el

caso de las cuentas de mercancías (estudiadas con algún espa-

cio en el Cap. V) y en el caso de las cuentas de ActiVOs Fijos.
en las cuales se anota la depreciación al final del período y no
día por día a medida que se va causando.

Capital y Gastos de Mantenimiento.

Los Activos Fijos se denominan a veces “Activos de Capi-
tal". Las transacciones de conservación que acasionan gastos
para la adquisición, conservación o mejora (l) de esos Activos,

y se conocen con el nombre de “Gasros de Capital", los cuales
deben ser debitados a las cuentas de esos Activos. Los gastos

que comporta la reparación o mantenimiento de esos Activos,

se conocen con el nombre de Gastos de Mantenimiento” y son
debitados de las cuentas de gastos, puesto que representan de
ducciones de las entradas o cargos contra el beneficio del pe—

ríodo. En ocasiones estos desembolsos de deudas deben ser cui-
dadosamente analizados para determinar si por razón' de la in-
versión ella debe cargarse a la cuenta del Activo 0 a la de
gastos.

' '

' La anterior explicación se relaciona con los principios an—

teriormente comentados acerca del hecho de que los débitos en
las cuentas de los Activos Fijos deben ser hechos por la teta
lidad de su coSto, es decir, el costo íntegro del Activo, listo para
prestar servicio.

(1) —— No entendiendo por mejores las simples reparaciones para
mantenimiento. '
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Preguntas Basadas en el Capítulo VII 7

1) —— Distinguir entre “Reserva para Deudas Dudosas” y
“Gastos por Deudas Malas", mencionando la función
de cada una de ellas. '

2) — Cúál es el monto de los intereses de un instrumento
a 95 días, al 4%, con un valor real de $ 9.675.21?

3) — Cuál es la función de las cuentas temporales de Ca-
pital. Por qué es objetable?

v

4) — Por qué se permite a veces las cuentas mixtas en el
Mayor?

'

'5) — Dé un ejemplo de una cuenta mixta que sa objeta-
ble. Por qué es objetable?

6) — En qué difiere la cuenta del Activo “Terrenos" de las
. cuentas de otros Activos Fijos?

7) —' Explique los principios del costo, en conexión con la .

contabilización dela adquisición y disposición de
un Activo Fijo.

8)'— En qué cuenta se contabiliza la pérdida o ganancia
en… la Venta de un Activo Fijo? En 'que grupo de
cuentas del balance o del informe de pérdidas y ga-
nancias aparecería el saldo de dicha cuenta?



CAPITULO vm

CIERRE Y AJUSTE DEL MAYOR

En los tres primeros capítulos de este texto estudiamos el

balance y el informe de pérdidas y ganancias y establecimos

ique ellos son las fuentes básicas necesariasv'para suministrar a

la administración del negocio una información adecuada y com-

pleta. En el Capítulo IV se explicó el procedimiento del Mayor

y de sus cuentas y se dejó sentado que este es el libro básico de

donde se obtienen los datos requeridos para elaborar el balan-

ce y el informe de pérdidas y ganancias. Se explicó también la

técnica para llevar el Mayor, bajo la presunción de que éste es

el único libro necesario. El Capítulo V se dedicó a la explicáf

ción de las leyes del débito y el crédito, por medio de las cua—

les se contabilizan las transacciones en las cuentas del Mayor.
El Capítulo VI indica la forma y los principios indispensables

para la preparación de los informes tomados del Mayor al final
de cualquier ejercicio y las reglas que gobiernan El proceso de

síntesis y cierre de cuentas en el Mayor para ponerlo en condi-

ciones de recibir todos los datos y cuentas del período siguiente.

En conexión con" la síntesis del Mayor y la preparación de
los informes básicos,'se presentó el orden en que deben ser da-

dos los diferentes pasos que conducen a ese fin, y en relación“

cOn el segundo paso que allí se estudió, se dijo que el inventa-
rio final de mercancias se toma con el propósito de determinar
el costo de los bienes vendidos y que aquellos otros totales, tales

como deudas malas, depreciación, gastos acumulados, gastos an-
ticipados y entradas acumuladas deben ser determinados y con-

_

siderados en el procedimiento del cierre.
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Este Capítulo enseña y explica en detalle por qué y cómo
esas cuentas se combinan con los datos del balance de prueba en
la preparación de balance formal y en el informe de pérdidas
y ganancias, y presenta el procedimiento por medio del cual to-
da esa información se usa en el ajuste y cierre del Mayor.

Insuficiencia del Balance de Prueba para la
preparación de los informes.

El balance de prueba, por si mismo, es insuficiente para
la prepa-ración de un exacto y completo informe definitivo. El
balance de prueba, tomado al final de un ejercicio, muestra el
balance neto de todas las cuentas del Mayor, basado en las tran-
sacciones que se contabilizaron mediante esas cuentas, algunos
de ellos, sinembargo, se catalogan como cuentas mixtas, tal
como se dijo en el anterior capítulo.

En algunos casos se permite que un elemento activo con-
lleve en su lado débito una cuenta de gastos, tal como sucede en
el caso de seguros, provisiones de oficina y cánones de arrenda-
miento pagados por anticipado. Esas cuentas de gastos antici-
pados, algunas veces conocidas como gastos diferidos, deben
ser segregadas de las otras cuentas en la preparación de infor-
mes finales exactos, y esa segregación, por lo general, se hace
después de tomar el balance de pre-cierre, lo cual es muy
conven1ente.

La práctica permitida de acreditar una cuenta de entradas
(tal como la de intereses por recibir) y debitar la de caja cuan-
do se reciben algunas cantidades antes de la fecha en que debe-
ría'n entrar, tal como se haría con las cantidades realmente ga-
nadas. determina una mezcla de cuentas pasivas y de Capital,
que se desarrolla en el lado crédito de la cuenta y que requie-
re la segregación de dichos elementos después de tomar el ba-
lance de pre-cierre, con el fin de producir informes finales
exactos.



CONTABILIDAD 177

Debe notarse que, por razones prácticas, algunos gastos acu-

mulados y algunas entradas acumuladas no se contabilizan día

por día y a medida que se van acumulando, sino que, por el

contrario, se anotan en la fecha en que se perfecionan como una
transacción consumada; asi, pues, las entradas y gastos acumu-

lados, pero no vencidos o perfeccionados, no aparecen en el

libro en el momento en que se toma el balance de prueba al fi-

nal del periodo, aunque tales cuentas deben ser consideradas

conjuntamente con los datos del balance de prueba, con el pro-
pósito de 10grar una completa exactitud de las cantidades que
se muestren en el balance formal y en el informe de pérdidas

y ganancias.

Diferentes clases de datosde adaptación o'ajuste'
¡

De lo dicho anteriormente deducimos que existen siete

clases de datos que deben Ser considerados como modificacio—

nes normales del balance de prueba en la preparación de los in-

formes oficiales del negocio. Dichos datos pueden clasificarse
como sigue:

lº — Inventario final de mercancías.

2º — Estimación de cuentas e instrumentos de dudoso co-

bro.
30 — Depreciación de los activos fijos.

—'lº — Gastos pagados por anticipado o diferidos.

59 — Entradas recibidas anticipadamente o diferidas.

60 — Gastos acumulados.
7º' — Entradas acumuladas.

Con respecto a un solo negocio, puede acontecer que no
todas las citadas clases de datos sean pertinentes en el cierre de

cuentas.
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Todas las clases anteriores, sin embargo," deben ser recor-
dadas y tenidas en cuenta con base en la consideración dada so-

bre su efectividad. Se debe recalcar, también, que el ajuste he—

cho con base en los datos transcritos, es totalmente diferente de

la corrección de errores. Frecuentemente ocurre que,_en el mo-

mento de tomar el balance de prueba, se encuentra que se han
cometido errores de contabilidad que descuadran totalmente
las cuentas, errores estos que deben ser corregidos en la forma

que más adelante se enseña.

Plan general para el procedimiento de cierre

En vista de la necesidad de ajustar algunas cuentas del

Mayor a causa de las diferentes clases de cantidades que lo mo-
difican, es necesario complementar el plan de pasos descritos

en el Capítulo VI que deben ser dados para perfeccionar ese

ajuste. En la explicación que se dió anteriormente, se presu-
mió que el único dato necesario para cerrar los libros era el

constituído por el inventario final; pero como esa suposición
era incompleta, y así se hizo anotar en su oportunidad, puesto

que faltaba la consideración de otros datos de ajuste, se tiene

que para ese procedimiento son necesarios otros dos pasos adi-
cionales. Se sugºere, pues, que los pasos para cerrar libros sean
tomados en la siguiente secuencia:
. lº —— Tomar un balance de prueba del Mayor. Este primer
caso contempla, desde luégo, la elaboración de un balance en lá-

piz y la factura de una lista de las diferentes cuentas, tal como se

explicó en el Capítulo VI.
2º — Levantar los datos de ajuste. Este paso crea la necesi-

dad de levantar cuidadosa investigación sobre la posibilidad de

que una cuenta del balance de prueba pueda necesitar uno de
los ajuste previamente mencionados.

v

39 —— Preparar el borrador (Hoja de Trabajo). Este paso
incluye la ordenación del balance de prueba-' en una hoja de
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papel de ocho columnas, la inclusión en ese borrador de los sie-
te datos de ajuste, la ordenación del balance de prueba y los
datos de ajuste dentro de las columnas correspondientes al ba-
lance y al informe de pérdidas y ganancias y, por último, la

prueba de la exactitud del trabajo realizado mediante el doble

método de la determinación de las entradas netas en el período.
4-'— Usando el borrador como guía, preparar el balance

formal y el informe de pérdidas y ganancias. Este paso fue
explicado en el Capítulo VI en la discusión del procedimiento
de cierre y allí fue debidamente ilustrado.

59 — Incluir los datos de ajuste en las cuentas apropiadas
del Mayor, haciendo los débitos y créditos necesarios y usando
las columnas de ajuste del borrador, como base.

69 —-' Cerrar todos los sald05 de las'cuentas temporales de
'Capital, valiéndose para el efecto del informe de pérdidas y
ganancias como punto de partida. Este paso incluye la trans
ferencia de los saldos ajustados de las cuentas de entradas y gas-
tos, a la cuenta de pérdidas y ganancias, la transferencia del sal-

_

do de pérdidas y ganancias a la cuenta de extracciones o de-

ducciones del propietario y la transferencia del saldo de esa
última cuenta a la del Capital del propietario. Dentro del
cumplimiento de todas esas operaciones, el Mayor debe estar,
por supuesto, de acuerdo con el balance.

79 — Hacer las partidas invertidas (de reverso), débitos y
créditos, en las cuentas apropiadas del Mayor, con el objeto de
de transferir de las diferentes cuentas de gastos diferidos o acu-
mulados, ganancias acumuladas y entradas diferidas a las cuen-
tas apropiadas de entradas y gastos, lo que se hace con el

propósito de que estas últimas puedan mostrar correctamente
las¡entradas y gastos del próximo período. La razón de esta
operación y el procedimiento por seguir para llevarla a cabo,
se explican más adelante en este mismo capítulo.

89 — Tomar o elaborar un balance de prueba de post-cie-
rre. El objeto de este paso es tener una comprobación de que
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el Mayor conserva su equilibrio después' de efectuado todo el

proceso anterior.
. ' '

Todos los pasos anteriormente clasificados deben ser cuida-

dosamente estudiados con el fin de que el estudiante quede ca-

pacitado para resolver cualquier problema sin necesidad de re-

currir al texto.
La forma como los datos de ajuste afectan al balance de

prueba, será analizada a continuación, en términos de creci—

mientos y decrecimientos de los Activos Pasivos y Capital.

Inventario final” de mercancía

Tal como se explicó en la parte destinada al estudio del

borrador del capítulo VI, el dato que indique el inventario fi-

nal de mercancías, representa un Activo. Es innecesario repetir
el procedimiento por medio del cual se determina el total del
inventario y se incluye dentro de la hoja de trabajo. Ese inven-
tario lleva consigo, desde luégo, el dato sobre el costo de las

operaciones.
t

Estimación de cuentas e instrumentos
0 créditos females dudosos.

El método para contabilizar en el Mayor el total estimado

para las deudas dudosas, se explicó.en el Capítulo VII. El efecto
de este ajuste en conexión con el balance de prueba es: 1) De-

crecer el valor de los créditos y cuentas a favor para expresar—
los en el balance como Activos castigados, y 2) —— incrementar
_:con el total de los gastos que deben clasificarse en el informe de
pérdidas y ganancias para de esta manera decrecer el capital.

Depreciación…

_

El efecto de este ajuste es: l) — decrecer el costo contabi-
huido de un Activo fijo (sujeto a depreciación) con el propó—
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sito de incluír la cantidad apropiada en el balance, y 2) — Au-
mentar el total de gastos que debe aparecer en el informe de
pérdidas y ganancias, y asi decrecer el capital.

Gastos anticipados o diferidos.

Un gasto pagado por anticipado o diferido es un Activo.
Las circulares de propaganda y las existencia compradas y de-
bitadas en los gastos de propaganda, pero no consumidas al
final del período, son un ejemplo de gastos "diferidos. En pro-
porción a la cantidad en que estos artículos de propaganda
no hayan sido gastados, el total de propaganda que aparece en
el balance de prueba se reduce y se ordena como un Activo, en
el balance oficial.

Gastos acumulados.

Los gastos acumulados son un Pasivo que decrece también
las cuentas de Capital. Representan los gastos que ha ocasio-
nado el negocio, pero que no se han pagado aún en la fe-
cha de la elaboración del balance. Por ejemplo, los sueldos de
los vendedores, devengados pero no pagados, si se consideran en
conexión con la cuenta de “sueldos de vendedores” del balance
de prueba, aumentan esta cuenta con el propósito de mostrar
el total correcto en el informe de pérdidas y ganancias. Las su-
mas no pagadas pero debidas, se relacionan entre los pasivos co-
rrientes o exigibles del balance oficial.

Entradas acumuladas

Las entradas acumuladas, no recaudadas en la fecha de la
preparación de los informes, son un Activo. El propósito de
relacionar esas entradas acumuladas con el total Que aparezca
en el renglón de entradas del balance de prueba, es el de ¿au-

, '5.¿%
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-m'entar ese total con el fin de mostrar la cantidad correcta en
“el informe de pérdidas y, ganancias. La suma no recibida, por
tanto, aparece como un Activo realizable en el balance oficial.

' Entradas recibidas por anticipado. o diferidas.
.

y ¡
Las entradas recibidas por anticipado representan las posi-

'bles ganancias ya recaudadas por el negocio, pero que no han si—

'.d_o realmente ganadas en la fecha de la preparación de los infor—

mes. Los intereses de un instrumento'a favor, recibidos en la
fecha en que se otorga 'O los cánones de arrendamiento anti-
4cipados, son ejemplos de esta cuenta. Supongamos que en el ba-
lance de prueba aparece que, por concepto de arrendamientos
recibidos, exite la cantidad de $ 1.300.00, pero que al mismo ti-

empo dicho renglón no puede sobrepasar ¿' la Suma de $ 1.200.00

puesto que el inmueble está arrendado únicamente en la suma
de $ 100.00 mensuales. Esa cantidad de $ 1.300.00 que aparece
en el balance de prueba indica en consecuencia que se ha reci-
bido por anticipado el valor de un mes de arrendamiento, pero
que el negocio no ha devengado aún esa cantidad. El canon re-
cibido por anticipado se sustrae de la cantidad de $ 1.300.00 que

_

muestra el balance de prueba con el fin de determinar la suma
'que por este concepto debe aparecer en el informe de pérdidas
¿y ganancias ($ 1. 200. 00), y la cantidad restante o sea la recibi-

Cial.

El borrador u Hoja de Trabajo.

El tercer paso por cumplif para perfeccionar el procedi-
miento de cierre de cuentas, consistente en la inserción dentro
del borrador u hoja de trabajo de las 7 clases diferentes de da-
tos de ajuste, será estudiada a continuación. El balance de prue-
ba que se'ntuestra en seguida (suponiendo que ha sido tomado
del Mayor que lleva el negocio de Diego Ríos, al final de un

—

da por anticipado, se relaciona con un Pasivo en el balance Ofi-
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ejercicio que termina en Diciembre 31), nos.sirve de base para
el estudio de la preparación y uso del borrador 11 hoja de tra—

bajo. "

…
7

Para perfeccionar el tercer paso, el Contador debe primero
promner a copiar el balance de prueba en una hoja de papel

que contiene ocho columnas, insertando las cantidades en las,

dos primeras columnas de la izquierda; relacionando las cuen-
tas de reserva inmediatamente después de los Activos Fijos a
los cuales se refieren y dejando un espaciodebajo de las cuen-'
tas de ventas (Figura 30 — Linea 30) para la inserción del aju8te.
de pérdidas y ganancias con los inventarios.

Se supone que en Diciembre 31 el contador ha obtenido
los datos de ajuste necesarios (paso 29), como sigue:

a) — Mercancía en existencia: $ 26.000.00.

b) — Una cantidad de $ 500.00, como reserva de créditos y
cuentas dudosas que se estiman como malas.

c) — Tasas de depreciación por año, estimadas como sigue:'
Edificios 3% y equipo de oficina 10%.

'd) —— Gastos pagados por anticipado: propaganda $ 500.00,

impuestos $ 250.00; inter'eses$ 300.00.

e) — Gastos acumulados: sueldos de vendedores: $ 200.00: *

sueldos de empleados de oficina: $ 75.00.
£) .— Intereses a favor acumulados: $ 30.00.

g) — Cánones de arrendamiento recibidos por anticipado:
$ 100.00.

Después de que los 7 datos de ajuste—han sido obtenidos,
se procede:
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a incluir Ias partidas de débito y crédito dentro de

las columnas referentes al ajuste en el borrador u hoja de tra—

bajo, para permitir la combinación de dichos datos Con las cuen-
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tas del balance de prueba. Cada una de esas partidas se ha nu-
merado para facilitar “al estudiante la observación del procedi—
miento. —

El borrador u hoja de trabajo debe ser estudiado cuidado-
samente en la (Fig. 30). Las reservas, líneas 4, 7 y 9, deben te-
nerse en cuenta y, según se dijo, sus títulos deben ser incluidos
inmediatamente después de sus respectivos Pasivos. De la mis-

ma manera debe observarse la línea 17 que contiene pérdidas
'y ganancias (ajuste para inventarios), cuenta que no aparece
en el balance de prueba pero cuyo espacio debe dejarse libre
en la hoja de trabajo para permitir suinserción después en la
cuenta de ventas.

El estudiante debe trazar, en las columnas destinadas a los
datos de ajuSte, cada partida de débito y crédito con el fin de
traer al borrador u hoja de trabajo los datos necesarios del
ajuste. Esas partidas de débito y crédito deben ser cuidadosa-
mente numeradas en el momento de su anotación en el borra-
dor, para poder identificar fácilmente y en cualquier momento
cada partida de débito y su correspondiente partida de crédito.

» La partida 1) — lleva a cabo la transferencia del inventa-
rio inicial a Pérdidas y Ganancias y la partida 2) — efectúa la
sustitución del inventario final (a través de la cuenta de benefi-
cios y pérdidas) al inventario inicial tal como se explicó en el
Capítulo IV).

La partida 3) —— hecha en las columnas de ajuste, debe in-

terpretarse en el sentido de que ella muestra las deudas malas a

que se refiere como un débito por $ 500.00 (partida (b) de los

datos de ajuste) en “Malas Deudas" y como un crédito por igual
cantidad en “Reserva para Deudas Dudosas'º. La naturaleza y

propósitos de este ajuste se explicaron en el Capítulo VII. De la.

misma manera las entradas de ajuste 4 y 5 se asientan con el

fin de traer al borrador el monto de la depreciación (partida (c“)

de los datos de ajuste).
El alumno debe tener especial cuidado en estudiar la

forma como se contabilizan los gastos pagados por anticipado,
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_ las entradas recibidas por anticipado y los gastos acumulados,
clasificados dentro de los datos de ajuste el), e), £) y g).

La partida 6, débito y crédito, en las columnas de ajuste,
muestra la manera'de contabilizar en la hoja de trabajo un
gasto paga-do por anticipado. Para entender la naturaleza de es.

'

ta partida, el lector debe comenzar por estudiar la línea 21 de
la columna del balance de prueba, o sea, “Propaganda $ 10.000”.
Esos $ 10.000 representan el total de la propaganda debitada en
la cuenta durante el año; ahora bien, de esa suma total deben
sustraerse $ 500.00, que no fueron usados, para determinar el

7

total del renglón de propaganda que debe aparecer en el infor-
me de Pérdidas y Ganancias. Puesto que los $ 10.000 aparecen

' como un débito en el balance de prueba, deben ser reducidos
'-én la Sección de ajuste con un crédito de $ 500, partida 6, asen-
tando a la vez la misma cantidad como un débito en Propagan-
'da (diferido). El gasto diferido de $ 500, es, por supuesto, un
—Activo, y como tal es posteriormente transferido al lado débito,
() activo, del balance oficial. De igual manera se contabilizan los
¡ajustes para impuestos pagados por anticipado e intereses, par-

*

_-tídas de débitos y créditos Nos. 7 y 8.
La forma de contabilizar los gastos acumulados, que son

Pasivos es exactamente opuesta a la explicada en el párrafo
anterior. Debe observarse la partida de ajuste Nº 9, débito y cré-

, dito. El balance de prueba muestra que se han pagado $ 15.000
"por concepto de salarios de vendedores; pero sabemos que ade-
más de esta suma;4 existen $ 200.00 acumulados por el mismo
concepto. Estos $ 200.00 aumenta a $ 15.200 el total de salarios
de vendedores que debe incluirse en el Informe de Pérdidas y
Ganancias como el verdadero gasto efectuado, por consiguiente,
'para complementar el informe, se hace un débito de $ 200 en
la sección de ajuste, en frente del total de $ 15.000, que mues—
tra el balance de prueba. También se incluye un crédito de
$ 200 en “Salarios de Vendedores" (acumulados) y esta cantidad
se traslada a la columna del crédito del balance oficial. Lo mis-
mo ocurre con el total de salarios de oficinistas, que se contá-
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biliza en las columnas de ajuste, débitos y créditos, como mues-
tra- la partida 10. “ '

La partida 11, débito y crédito, ilustra la manera de conta-
bilizar en el borrador una cuenta de gastos acumulados.— La par-
tida del balance de prueba que aparece en la linea 27, “Entra—
das por intereses", por $ 150.00, representa el total de los inte-
reses percibidos durante el períodojperó 'si a más de esaisuma,
figuran $ 30.00 de intereses devengados pero que no han sido
recibidos al final del ejercicio, esa suma acumulada se incluye
en la sección de ajuste del borrador como un crédito en fren-
'te de los $ 150. 00 de la cuenta del balance de prueba, y se agre-
ga a ella con el objeto de determinar el monto total de intereses
percibidos ($ 180.00) que debe aparecer enel Informe de _Pér-
¡didas y Ganancias. El contra-débito se hace enfrente de ”Entra-
das por Intereses" (acumulados), el cual, por ser.—un Activo,
pasa luégo a- la columna débito del balance.

_

El último ajuste, partida 12, muestra la manera de conta- ,…

bilizar la ganancia recibida por anticipado (¡ sea diferida. La
cuenta del balance de prueba distinguida en la línea 28 “Entra-
das por Arrendamientos", por 5 1.300.013, representa el total de
arrendamientos recibidos durante el año. En la presunción de
que el cánon pagado por el arrendatario era de $ 100 al mes,
aparece que el total de los cánones devengados asciende a¡

¡$ 1200.00. En otras palabras, aunque se han recibido $ 1.300,00

por este concepto, no se han devengado sino $ 1200.00. Por con-
siguiente, debe hacerse un crédito de $ 100 en las columnas de
ajuste, con el propósito de reducir a $ 1200.00 la cuenta respec-
tiva, que es el total que aparece en el Informe de Pérdidas y
Ganancias. El contra-crédito se ejecuta en .“Entradas por Arren-
damientos” (diferido), entrada 12, representa un Pasivo y por
lo tanto es transferido posteriormente a la columna crédito del
Balance.

Contabilizados todos los datos de ajuste en las columnas
existentes al efecto, débitos y créditos, se modifica en esta- forma
el balance de prueba el contador procede aytrasladar los saldos



188 INSTITUTO COLOMBIANO DE BANCA

779€ Q ¿'03 , //o 'a </€ ¿arrac¿7¡¡ 34':¿r( 34 Je ¿¡f—

3<z Je prvc¿4 HJU;L¡ Bru/i Ju¡¿u».nuu Jalance
3. 'c. o. : :o. c. a. c.

:lº- (a "a,
, ¡aaa '

e'.aoo
…lº- [n'a/¡¿os €/¡qfvv 3.000 3009
Jº— Cv!ntdifbv u:¿r¡r ¡¡ nu ¡: paa
4'- Rºurv4 Pira (:,-J 3va 11) son su
5º- ¡»ru fan“n Mananu'.u,fnnn ¡" Ja.ooo Mm nº
¿:. E n' o ¡la o ¡25104 ¿[op 4-17”
¡º—P—eurn. 3: re: .u' vd. ¿“7 n., !! ¡rn 4.m
¡EE./¿ ¡uo! ; ¡, / ¿l-ooa ¿¿.oop
7¿- ke una (¡)(/¡ru ¡JJ/“¿an (4) 669 “a
N'. 76n.na¡ 4? no ¡Lava
'H'- [lic/¿[p.. ¡! :¿;ja ¿.oa. ¡,una
4¡º. fu:nfn fºr ¡»var lrvn 9300
432//1 pieza; ¿s.on ¿¡ una
N". //a." , ('a: — ¿a ¡ta! ¿'I—Tra rl.n'o
4F— Ezírgcu'avcx d'cí 7Jvo/;¿e[¡no 1- 700 I ¡un
45—. 7(r¡Ía¡ ¡Maya Juan;
”º. re'rl. ] ¿ana: //€/nfg

oy ¿nnni¡aa ) M 70.000 .)1¿ an J:unv ¿¿ su
4%". [am 725 ¿r.apo h-uua
'I7º. F(:Zz.s _

4.-Tºa 4..rw
Lºi. Sal/…— 1/=n/ndam ' 4>íooo Iº) ¿oo 4K-lao
N". Pra ¿ a» ¡_ 46 ooo

v

14) m 1.iov
¿Z" áixtº¿ en de:—td; Z-ºqa

_

2.aao
¡Ji 3n/u/o. - 0 ¡a'u'xh'4 6.aou ,

Itº) )! ¿.en—
¡'I*- Pa ¡fa,/¿ roo ¡…,
153 In va¿¿p¿ ¿tan 7) ¡w ¡.tra
Zó'- lnfnuu ya ¿¿un ¿fan II) ¿un 4:00
JF. ¡wl:r:Ju reu'¿¿'¡/nl (¡º ¡“Í la 4ID
171 Hyrena'cmíenfon yac¿ó¿s/DJ ¡ 309 ") ¡ao l.loa

75t¿/:4 o¿=/ &: </e Frue¿.v. lll-nu IHHT
Jala: Je ¿ u¿/e

a)-In…/ m1..— 1)£:6w Jl :)1sm a,…
?¿ 5,1” . _ , _ _ _ _ , _ , . . _ " u._¡u ur.syn 4uux 4¿¡Í¡n "..un ¡una

Figura 30 - Hoja de Borrador de Noé Ríos. (Pasa a la pág. 190).

de dicho balance de prueba y los datos de ajuste, a la mitad de-
recha del borrador, incluyendo cada uno de esos totales en una
de las cuatro columnas que allí existen. Empezando por la
cuenta de “Caja”, colocada en la parte superior del borrador,
el estudiante debe escribir el balance de prueba y datos de ajus—

te, con el objeto de ver cómo se procede al traslado aludido.
Una vez que los diferentes totales de gastos, entradas, Ac-

tivos, Pasivos y Capital han sido transferidos a los lugares apro-
piados del borrador, se traza una linea sencilla y se ob—

tienen los totales preliminares de las columnas de débito y
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crédito de las secciones de balance y pérdidas y ganancias de la
hoja de trabajo. Esos totales preliminares se usan para determi-
nar el monto de las entradas netas o de las pérdidas netas en el

período. El lado del crédito de la sección de pérdidas y ganan-
c-as muestra un total de $ l27.380.00.

Sustrayendo de esa suma el total preliminar de la columa
del débito de la misma sección, que asciende a $ l23.835.00, se
encuentra que las ganancias netas del ejercicio son de $ 3.545.00.

De la misma manera, el total preliminar de la columna del cré-

dito en la sección destinada al balance, asciende a la cantidad
de $ 89.735.00 y al hacer la sustracción de este total del monto
prelfminar de la columna del débito de la misma sección, o sea
de $ 93.280.00, se obtiene un total de $ 3.545.00 como ganancia
neta en el ejercicio. Esta prueba doble de las ganancias netas

asegura la exactitud del trabajo realizado en el borrador. He-
cho lo anterior, se incluye el total de las ganancias netas en el la-

do débito de la sección destinada a “Pérdidas y Ganancias” y en
el lado crédito la destinada al “Balance” y se incorporan en ella
los totales generales, para concluir el borrador.

Debe tenerse presente que si resulta una pérdida neta en
lugar de una utilidad) se procede en sentido totalmente in—

verso al explicado en el párrafo anterior.

Preparación de los informes oficiales

'U1a vez elaborada la hoja de trabajo o borrador, el Conta-
dor prepara el Balance formal y el informe de Pérdidas y Ga-

nancias, usando para ello las cantidades que aparecen en las cua-
tro columnas de la mitad derecha del borrador. Es costumbre

que el contador revise las cantidades a medidas que las coloca
en los informes anotados, pues cada- una de ellas debe usarse
incluyendo el total de la ganancia neta.

Ajuste de las cuentas del Mayor

Continuando con la preparación de los informes oficiales,
el Contador debe proceder a incluir los datos de ajuste en las
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¿ cuentas apropiadas del Mayor (débitos 'y créditos), 10 cual cons-
tituye el paso 5 del procedimiento. Las partidas numeradas del
borrador se usan como guías en la contabilización y anotación
de los datos.

El libro Mayor del señor Ríos, está colocado en la Figura
_31. Este Mayor muestra los diferentes datos de ajuste, conta-

' bilizados de tal suerte que la numeración de las partidas de dé-
bito y crédito corresponde exactamente a la de la hoja de tra—

bajo o borrador. Los saldos de las cuentas representan el valor
tomado para elaborar el balance de prueba ((paso 1) antes de
contabilizar los datos de ajuste, 'y se identifica por la anotación
de la abreviación “Sdo", 0 “Sal” 'enfrente de la cantidad.

'

.
La contabilización del ajuste en el Mayor, comienza con la

' partida Nº 3 del borrador. Las partidas 1 y 2, que incluyen la

Nae' Q [es , //u/'d z/: ¿aru/or , J¿'cáre. 34J¿ //f__
En de 7“we£¿ /7/'UAL€ E'-JnJu¡ Bafant¿
3. G 3. C]. 3 (. 'J. (.

IV!ENEJV ................ ”4.315 "..nº 4¿!¡3r aun fnzao :4.34u
' ó)- á¡ulla$ mala: (a) sua ¿

¡ao

º)“JE/7rec£acia'n: e./£/¿'cin_x
_

M 640 ¿¿a
e “¿'/:o [r) 4n7 1ra

J)“ 6dsl'las dni¿c£¡naJas
7ºra¡a:¡am/a (—DL¡ua/a) (e) na sao
]m,=ue¿t.=, ” ) - (Í) Uc ¿rv
lhÍen.u: ( ” ) (y) 309 dao

º)-A Ó:ufo¿ ¿cumu/á/os '

Sa¿yt'os 1/nn/aJ [”el/m.) IV) Jon Jar;
' H 0¿¿, ( " ) pá) ¡¡ ¡:

(f)- EnÍmy¿s diumu/d/as
Iníere se.; ¡M) 30 50

.

L?) Elnzlra/¡s dñá't¿/>a/ds
(¿'none; ' Pl) 1va

¿

¡ao

Tof¿¿; ¡are/¿'m'mres ,

'

¡¿un ¡¿un 7.7.¿ra n;3_r
Eníml¡: ¡veías 35“ 3-5“—

. un: 41745“ 4123n l—¿ñsn 73.zrn nem
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Figura.— 31. - El Mayor después del ajuste.
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'

' sustitución del inventario inicial por el inventario final, "se con-
;' mabilizan en el Mayor como parte del procedimiento de cierre
(paso 6). .

—

,

El estudiante debe observar y seguir cuidadosamente las

partidas de débito y crédito, comenzando con la 3 y terminando
¡en la 12. Las partidas de ajuste 3, 4 y 5 que concluyen con un
débito de $ 150.00 en “Gastos por Depreciación” y un crédito;
en “Reserva para la depreciaciónde equipo de Oficina", no de-

ben presentar dificultad a1guna, puesto que fueron debida-

mente ilustradas y explicadas en el capítulo precedente.
'
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Se llama la atención, sin embargo, hacia el método seguido
para anotar en el Mayor las cuentas de gastos y entradas acu-
mulados y diferidos. La partida 6 tiene por objeto la contabi-
lización de la propaganda diferida. Haciendo referencia al ba-
lance de pre—cierre de cuentas, de la cuenta de “Propaganda”
se concluye que se pagaron $ 10.000.00 por ese concepto duran-
te el año y que la partida era un débito a “Propaganda” y un
crédito, a “Caja". Al [inal del período vimos que $ 500.00 no
fueron usados para el concepto indicado y que esa suma re-
presenta un Activo que será con'sumido muy probablemente en
el próximo período.

Los $ 10.000 que indica como saldo la cuenta, son por tan-
to reducidos en $ 500.00 mediante la inclusión de un débito
a “Gastos Díferidos”. Similares operaciones se hicieron con los
impuestos e intereses pagados por anticipado. (Partidas 7 y 8 de
la Figura 31).

La cuenta de Propaganda muestra ahora un Saldo débito
de $ 9.500.00 que es la verdadera cantidad gastada por ese con—

cepto en el período que expira, suma que será transferida a la
cuenta de “Pérdidas y Ganancias" mediante un débito en “Per--
didas y Ganancias" y un crédito en "Propaganda" cuando se
hagan las partidas de cierre que constituyen el paso 6. Lo mis.
mo ocurre con las sumas con espond1entes a impuestos.

Se llama la atención hacia las partidas 9 y 10 por medio
de las cuales los gastos acumulados son traídos alMayor. La
partida 9, débito y crédito, se refiere al total de los sueldos de
vendedores acumulados. .A más de los $ 15.000, que indica el
saldo de los sueldos de vendedores, tenemos la suma de $ 200 00
que fueron acumulados y no pagados. Por consiguiente, “Suel-
dos de Vendedores” se debíta con esa cantidad y “Gastos acu-
mulados”, un Pasivo, se acredita“ con $ 200.00. “Sueldos de Ofi-
cinistas“ sufre un tratamiento similar: “Salarios de Vendedores"
indica ahora un saldo débito de $ 15.200.00; que debe ser tras-
ferido a “Pérdidas y Ganancias“ por medio de una partida de
cierre, de la msima manera que “Sueldos de Oficin15tasº'.
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La partida ll muestra el Activo “Entradas acumuladas por
intereses". Antes del ajuste, esa cuenta indicaba un saldo de

$ 150.00, pero como hay un interés acumulado de $ 30.00, es*a

suma se debita en “Intereses Acumulados", un Activo, incre-
mentando asi el valor de esta cuenta de Capital con $ 180.00,

total éste que, siguiendo el curso regular, se transfiere a “Pér-
didas y Ganancias", por medio de una partida de cierre.

El ajuste final, partida 12, se refiere al monto de los cá-

nones recaudados anticipadamente, por valor de $ 100.00. An-

tes de ese ajuste, el saldo de la cuenta daba un total de
$ 1.300.00, total éste que llegó al Mayor como resultado de 13

meses de arrendamientos recibidos. Como es lógico, es necesa-

rio reducir en la cantidad de $ 100.00 la cuenta citada, mediante

un crédito de $ 100.00 en ”Entradas Diferidas“, que es un Pa-

sivo. El resultado posterior en la cuenta de arrendamientos re-

cibidos se traslada a “Pérdidas y Ganancias" por medio de una
partida de cierre.

Cierre de las cuentas de ajuste en el Mayor.

Cuando todos los ajustes han sido pe_rfeccionados, el Conta-
dor debe proceder a perfeccionar el paso 6 del procedimiento de

cierre, mediante el traslado de las cuentas temporales de Capi-
tal a las permanentes. El estudiante debe seguir cuidadosamente
las partidas de débito y crédito incluídas en la Figura 32, co-

menzando con la 13 y siguiendo hasta la 30. Esas partidas no
deben presentar dificultad, puesto que las partidas de cierre
fueron estudiadas a- espacio en capítulos anteriores.

Comparando las cuentas individuales del Balance con los

saldos existentes ahora en el Mayor, se podrá ver que éste está

absolutamente de acuerdo con las Cuentas y cantidades de aquel,
circunstancia que debe prevalecer al principio de cada período,
como base para comenzar la teneduría de libros en el siguiente.

%
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Figura 32. - Ajuste y cierre del Mayor.
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A continuación estudiaremos lo relativo al pertecciona-
miento de la operación 7 del procedimiento de cierre, consis-
tente. en la anotación de las partidas de cancelación, débitos y
créditos, en las cuentas apropiadas del Mayor, que se hacen con

.

el propósito de trasladar los asientos de gastos y entradas dife.
rides y acumulados a las cuentas de éste, para que allí se mues-
tren la_…s entradas y gastos del período siguiente.

”Gastos Diferidos” nos servirá de_base para estudiar lo re-
lativo al procesº de retroceso o cancelación. Esta cuenta, tal
como se muestra en la-Fig. 33, es un Activo. Sin embargo, las
cantidades de Propaganda, Impuestos e Intereses que no se
gastaron, serán consumidas por el negocio durante el período si.
guiente o los subsiguientes; de ahí que sea preferible que esos
totales sean trasferidos inmediatamente como débitos a las cuen-
tas_ respectivas, haciendo un contra-crédito en “Gastos Diferi-
dos”. Este procedimiento se muestra claramente con las partidas
numeradas 31., 32 y 33 de la Figura 33.

Con el perf€ccionamiento de las entradas de “retroceso"
hechas' en las cuentas anotadas, como se muestra en la Figura
33, el cierre del Mayor queda completo. Entonces se debe pro.
"ceder a“ tomar un balance de post-cierre para comprobar que
el mayor está en equilibrio (paSo 8) como un requisito previo
para comenzar la contabilización de] período siguiente.
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Tomado de las cuentas mostradas en la Figura 32 y del
resultado de las partidas de retroceso de la Figura 33, el Ba-

lance de prueba de post _cierre aparece 'como se muestra ante—

riormente.
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Preguntas relativas al Capítulo VIII

Por qué son insuficientes las partidas que muestra el
balance de prueba para la preparación de los infor-
mes oficiales?

Relacione las 7 clases diferentes de datos de ajuste.
Qué es un borrador u hoja*de trabajo? Cuáles son las

ventajas que se derivan_de su uso?

Relacione los pasos que deben hacerse para el orde—

namiento apropiado de los libros cuando se usa la ho-
ja de trabajo.

..

'

Cuáles son las ventajas que propbrciona la hojaide
trabajo cuando se usa en el procedimiento de cierre
de libros?
En términos de crecimiento o decrecimierito'de Acti-

. vos, Pasivos y Capital, analice el efecto" de la contabi-
—— lización de las siguientes cuentas en la hoja de tra-

70…

:89._.

bajo:
Depreciación anual.
Gastos pagados por anticipado.
Ganancia acumulada.
Ganancia recauda'da por anticipadº.
Diferencíe: a) — partidas de ajuste, b) ——partida's de
cierre y c) — partidas de retroceso o cancelación, mena

.
_
cionandó la función de cada una de ellas.
Cuál es la relación existente entre el Mayor después
del cierre y un balance tomado en ese momento?.
Por qué es deseable esa relación?

99 —— Qué es un balance de prueba de post-cierre? Qué
cuentas debe mostrar?



CAPITULO IX

EL DIARIO

En los capítulos anteriores se estudiaron los principios que
gobiernan la contabilización de las transacciones de un nego-
cio, incluyendo los relativos al débito y crédito, haciendo refe-
rencia únicamente al Libro Mayor; pues consideramos que el

Mayor es el libro eje alrededor del cual se desarrollan todos los
demás que componen el sistema contable, y que el estudiante
debe adquirir primero un conocimiento del procedimiento uti—

lizable en el manejo de ese libro, para que sobre esa base le sea
más fácil e inteligible el sistema que se usa con los demás 1i--

bros, los cuales Siempre están relacionados directamente con di-
cho Mayor.

'

De acuerdo con las prácticas actuales, la primera anotación
0 contablizadón de cualquier operación se realiza por ínter—

medio de un comprobante, el cual es pasado luégo al Diario y
de allí al Mayor. 12521 primera contabilización y sus subsecuen-
tes anotaciones, sin embargo, deben ser hechas con miras al
último efecto que ocasionaran en el Mayor y teniendo en cuen-
ta los resultados que en él se produzcan.

' Insuficiencia del Mayor

Existen varias razones por las cuales el Mayor, si no está
apoyado y fundamentado en otros libros, no suple todas las ne-
cesidades contables de un negocio.

'

lº —— El Mayor no muestra la completa contabilización de

una transacción, débito y crédito, en un solo lugar de donde se
puede explicar más tarde con facilidad. Al contabilizar una
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transacción en el Mayor, su efecto débito aparece en una o

varias cuentas y el crédito en otra u otras, de donde tenemos

que una persona interesada en el estudio de dicha operación

tiene que buscar sus efectos en, por lo menos, dos páginas del

Libro. El Mayor, pues, no permite una rápida y fácil lectura de

una óperación en su integridad.
'

29 — El Mayor no ofrece las suficientes facilidades para la

contabilización satisfactoria de las explicaciones que requieren
l'as'operaciones. Puesto que eSa contabilización requiere por lo

menos do$'páginas de dicho libro, su explicación debe hacerse

de'igual manera, lo que es insuficiente para su estudio posterior.

y

39 '— El Mayor no permite, ni requiere, la contabilización

de "una serie de operaciones en orden cronológico, lo cual cons-

tituye una de sus principales deficiencias. Por ejemplo, si se

quiere-acometer un estudio de repaso de todas las operaciones
realizadas en un período de tiempo, en el orden 'en que esas

transacciones ocurieron, sería imposible hacerlo si el Mayor fue-

re el único libro usando en su" contabilizacióní

,
Tal como '_Se verá posteriormente, el Diario (junto con los

comprobantes) suple al Mayor en las deficiencias anotadas y lle-

na otros requerimientos propios de la correcta teneduría de li-

bros, tales como eli ahorro de tiempo y esfuerzo en la búsque-
_da de errores. ' ' '

- 'El 'Diario*

Como requerimiento minimo para suplir las deficiencias del

Mayor, es necesario llevar por lo menos, un libro adicional. Pa-.

¿Ira_ f_in_es_de identificación ese libro usualmente se conoce con el

nombre de “Diario” 0 “Diario General". En seguida explicare—

mos las caracteristicas de dicho libro y la técnica que la conta-
,bilizacyíón en? el exige; después dedicaremos nuestra atención
___Jal.e_studibd_e_algunas de las ventajas que se obtiene con el uso

»:d—é “_Diariós especiales" cuando lasrcircun8tancias lo aconsejan,
Aló mismo que las características de estos libros especiales y la
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!
técnica de contabilización que necesitan Debe tenerse en cuen-
ta” que esos Diarios especiales no eliminan la necesidad de. lle-
var un diario gneral, sino que simplemente son complementos
de éste, puesto que el Diario es, necesario en cualquier sistema
de contabilidad establecido.

Características generales del Diario.

El Diario tiene cuatro características generales que son:

lº — Permite estudiar las transacciones en el orden de su

ocurrencia, junto con todos los-datos propios de ellas (orden
cronológico).

2- — El Diario muestra las transacciones analizadas en tér—

minos de débito y crédito y clasificadas de acuerdo con las cuen-
tas del Mayor afectadas por ellas, puesto que antes de anotar
una operación en él, repetimos, debe ser analizada de acuerdo

con su último efecto sobre las cuentas del Activo, Pasivo y Capi-
tal del Mayor.

.

' 39 —— El Diario compendia una información completa de
cada operación— realizada y, si fuere necesario, una referencia

completa a todas las otras fuentes de información que pudieran
encontrarse en cualquier clase de papeles de oficina o compro-
bantes. Esa contabilización completa capacita al lector para
encontrar toda la información pertinente cuando se revisa una
transacción. La información del Diario se relaciona tanto con la
fase crédito de una operación como con su elemento débito,

por lo cual es global y ofrece la ventaja de estar centralizada
en un solo lugar; de ahí que no sea necesaria la explicación
adicional que se lleva al Mayor.

— La contabilización de las transacciones en el Diario re-
quiere lo mismo que en el caso del Mayor, que el monto de los
créditos producidos por cada operación sea igual al monto de
los débitos. Esta norma es imperativa, puesto que el efecto de
cada operación anotada en el Diario debe reflejar sus efectos
en el Mayor, y como se sabe, el Mayor debe mantener su equi-
librio en todo momento.
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Cada anotación en el Diario debe llevar la referencia

de la páginao páginas del Mayor en las Cuales se registraron
'

Sus últimos efectos. Esta referencia se conóce con el nombre de

”índice”, Cuya técnica estudiaremos más tarde.

Definición del Diario

Basándonos- en las caracteríSticas descritas, podemos definir
el Diario como un libro cronológico .de las operaciones del ne-

gocio,en el cual se relaciona “toda cuenta afectada de] Mayor, y

que, como éste, conserva los efectos débitos y créditos en equili-
brio; contiene además, una explicación completa de toda la ope—

ración anotada, lo mismo que toda clase de referencias de los fo-

lios del Mayor que viene a afectar.

Técnica del Diario General

La Figura 34 muestra el rayado de una página del Diario
General. A la izquierda aparece el lugar deStinado a la fecha.
'A la derecha de esa columna hay un espacio destinado a la es-

critura" de: a) las cuentas que deben ser debitadas, b) — las cuen-
tas o la cuenta que deben ser acreditadas, y c) — la explicación
de la transacción. En seguida, hacia la derecha, está la colum-
na del índice, en la cual se incluyen los números de las páginas
del Mayor que fueron afectadas por la operación. En el extremo
derecho están las columnas de cantidades, de las cuales una es

desinada a los débitos y la otra a- los créditos.

.
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Fígufa 35. — Cuentas del Mayo_r, indicativas de los tráspasos
del Diario.

Las tres transacciones contabilizadas en la Figura 34, sir--

ven de base para una explicación de la técnica que debe obser-

varse para el correcto manejo del Diario. En efecto: en la conta-
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bilización de una operación en este libro, se tiene en cuenta

en primer término la fecha. Algunas veces esa fecha se escribe

en el centro de la página, lo cual hace que no sea necesaria

ninguna otra referenc1a a ella, hasta tanto no se hagan las ano-
taciones de las operaciones del día siguiente. Sin embargo, se

prefiere la forma ilustrada en la figura 34, o sea le de “Fecha a

un lado". ,

En la anotación de las cuentas que se afectan con la opera-
ción, el débito se escribe siempre junto a la línea de la fecha;
el crédito se escribe a continuación, aproximadamente a una
pulgada de distancia de la anterior. Sobre el particular nueva-
mente llamamos la atención del principiante para que tenga
presentes estas reglas cuando haga cualquier anotación en el_

Diario,
Y

Como norma útil aconsejamos que después de hacer una
partida que incluya toda una operación, se trace una línea que
la separa de la siguiente; pero se aclara que este sistema se apli-
ca únicamente para los asientos en el Diario General y no pa-
ra los especiales o auxiliares.

Paso o traslado al Mayor.

Inmediatamente después de que una operación, o serie de

operaciones, han sido anotadas en el Diario, deben ser pasadas al

Mayor. Esa operación se conoce con el nombre de “paso" al Ma—

yor) o “Mayorizar"º'. Usualmente las transacciones de cada día
se pasan al Mayor en la tarde del mismo o en las horas de la
mañana del día siguiente, pues es importante que las transac-
ciones, especialmente las relacionadas con las cuentas de acree-
dores y clientes, sean pasadas prontamente, ya que los saldos
respectivos son necesarios en todo momento para la adminis-
tración de la empresa.

La técnica del paso al Mayor, debe ser observada y estudia-
da haciendo referencia a las figuras 34 y 35. Al pasar un asiento
del Diario al Mayor, debe escribirse en el segundo lo siguiente:
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1) — la fecha, 2) — el número de la página del Diario, 3) — la
cantidad, conservando este mismo orden. El número del folio
del Mayor se incluye luego en la columna índice del Diario.
_Laanotación de la página del Diario en el Mayor y vicex7ersa,

se conoce con el nombre de “índice cruzado”. Este índice en el

Diario indica, en cualquier momento, hasta donde fue bien
Cumplido el “paso". '

La anotación del índice 0 página del Mayor debe ser regis-
trada en el Diario después de que se ha hecho la anotación en
él, lo cual es aconsejable con base en la consideración de que
si se incluyere antes, el contabilista podría ser llamado a error
en cuanto al “paso" y tendría que interrumpir su trabajo a ca-
.da momento para ver si se había perfeccionado el traslado, en
sus fases débitos y'créditos, Estos hábitos en contabilidad tien-
den a reducir los errores y omisiones en que se puede incurrir,
y a evitar la pérdida de tiempo que requiere su localización y
corrección.

Diario en forma de columnas divididas

La Figura 36 muestra una forma diferente de rayado de
Diario; aunque la diferencia reside únicamente en la localiza-
ción=de la columna del débito, la cual, en la Figura 36, aparece
ºen el extremo izquierdo de la página; la distribución de las *de-

más columnas no sufre cambio. Como veremos más tarde, esta
forma de columnas divididas se usa, con algunas adiciones, cuan-
do se lleva un control de las cuentas del Mayor.

Deficiencias del sistema de Diario y Mayor simples

El número mínimo de libros que se requieren para un sis-
tenia de contabilidad por partida doble, en un pequeño negocio
con unmargen reducido de operaciones, es: l) —— Un Mayor, y

¡ __Un Diario General a doble columna. Cada una y todas
_¡yperac1ones deben ser cuidadosamente analizadas a fin de
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estudiar sus efectos sobre las cuentas del Mayor; luégo sentadas
en el Diario de acuerdo con ese análisis, y posteriormente pasa-
das al Mayor. Las partidas de cierre y ajuste, ya conocidas y es-
tudiadas, también son incluídas, primeramente en el Diario y
luégo pasadas al Mayor.

'

Es evidente que con un sistema de Diario y Mayor simples,
que exija la anotación de toda operacióri en el Diario y luégo
en el Mayor, existe un límite humano al número de transaccio—
nes que puede anotar el tenedor de libros durante un día há-
bil de negocios, y como, además, el uso de este sistema reduce
el trabajo de contabilización"á un solo tenedor de libros, es im—

practicable para la contabilización de losnegocios de una gran-
de empresa.
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Figura 36. —- Diario General con rayado de columna dividida.

Para simplificar la cantidad de escritura necesaria en la
anotación de un gran número de transacciones similares en el
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Diario y en el Mayor y para permitir la división del trabajo
entre'dos o*rnás tenedores, se desarrolló el usode los Diarios Es-

peciales. Antes de la adopción de esos Diarios Especiales, sin

embargo, los tenedores enconraron posible, en. la contabiliza-

ción de una serie de operaciones similares que tengan un ele-

. mento crédito o débito común, reducir el trabajo hasta cierto

punto por medio de partidas 0 asientos de compendio o sínte-

sis en el Diario General. El elemento crédito o débito común

era escrito como un total en el Diario General y luégo pasado

como un total al Mayor; por ejemplo para evitar la repetición

de la escritura “Crédito de Ventas” en el Diario, para una serie

de transacciones de esta índole, y el paso de esa serie de cré-

ditos individuales o las cuentas del Mayor, el Contador observó

que podía ahorrar tiempo y espacio con la sola escritura de una
serie o cantidad de compendio de las cuentas que deberían ser

debitadas, seguidas por un crédito Simple equivalente a la canti-

dad con la cual se acredita.

Para ilustrar -el sistema- observamos:

J. Adams, 2/10 n/30 ............... $ 1.000

R. Blank 2/ 10 n/30 ................. 200

D. Cook 2/10 11/30 .................. 400

S. Davis 2/ lO_n/30 ................ 50

]. Evans 2/10 n/50 3/5_ . . . .< ......... 2.000
M. Frank 2/ 10 n/30 ............... 600 -

Ventas . . ...................... 4.250

Para la anotación de las ventas en el día.

Vemos por tanto, que la adopción de un Diario auxiliar de

ventas fue ampliamente ventajosa puesto que relevó al tenedor
de libros de la constante repetición de partidas en la contabili-

zación en el Diario. .
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Figura 37. — Diario de Ventas.

El Diario de Ventas.

No existe una forma patrón para ningún Diario especial.
Su forma, ordenamiento de fecha, número de "columnas e índi-
ce, mu a menudo varían entre Ias diferentes em resas, uesY

dependen de las necesidades de cada negocio en particular.
La Figura 37 muestra la forma de un Diario especial apro-

piado para una empresa que anota todas las transacciones en
una cuenta de ventas. La columna que 10 encabeza, que frecuen-
temente no aparece en los Diarios que se emplean en¡1a actúa-'
lidad, sirve para indicar las operaciones a- que se refiere. Una:
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transacción de venta puede producir cualquiera de las siguien-
tes partidas: 1) — Un débito a cualquiera de los clientes, si se

hace a “cargo" o a “cuenta”, 2) —— un débito en “créditos a fa—

vor", o, 3) — un débito a “caja” y siempre un crédito a la cuenta
de ventas. De lo anterior se deduce que únicamente el elemen-

to débito de las transacciones de venta necesita serisentado en
el Diario especial de ventas para hacer el subsiguiente paso a
las cuentas apropiadas del Mayor, pues el total de esas cantida-

des débitos debe de ser determinado periódicamente (al final de

cada día,/semana o mes) y pasarse como un crédito simple a la

cuenta de “Ventas" del Mayor.
'

Debe recordarse que cuando se usa el Diario de ventas, to-

das las operaciones de venta se anotan en él y que ellas no se

contabilizan en el Diario general.
Al pasar del Diario de ventas al Mayor, se usa la inicial “V”

en el Mayor para indicar el Diario de donde proviene la par-
tida, junto con la página en que ésta aparece. Las siguientes
cuentas del Mayor muestran el paso de la primera y últimas

partidas que aparecen en la Figura 37.

Juan ”Kama
¿¡

4?—
Fé¿m. ¿ xr ¿/¿). ¡…r

%? ni es 51

. //y__
'

F*e¿… 7 m- 3 436

Se llama la atención hacia el método de contabilizar las

transacciones de venta cuando se usa un Diario de ventas.

(Figura 37).
Las ventas de contado, que representan cantidades recibí-

das de clientes no identificados en el curso del negocio, se asien-

tan como un solo total al final del día (Véase la última partida
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de Febrero 5 y la última de Febrero 6 en la Figura 37). Tales
ventas, por supuesto, requieren un débito en “Caja" y un crédi-
to en “Ventas”. La ilustración muestra las cantidades pasadas
directamente como débitos del Diario de Ventas a la cuenta de
“Caja" del Mayor, lo cual se hizo bajo la presunción de que no
se usa un Diario de Recibos de Caja, pues el método para con-
tabilizar las ventas .de contado, cuando se usa un Diario de
esta índole, se explica más adelante.

Cuando se hace una venta de contado a un cliente iden-
tificado, tal como la venta a jorge Coll (Figura 37), el método
aconsejable para la anotación consiste en hacer la partida usual
en el Diario de Ventas, debitando la cuenta del cliente con la
cantidad total) y luégo, hacer inmediatamente un asiento en el
Diario general (o en el de “entradas de caja”, si se lleva uno de
ellos) aumentando el Activo Caja y decreciendo el Activo “Cuen-
tas por cobrar", así:

Caja $ 515.25
jorge Coll $ 315.25

La cuenta del cliente en el Mayor aparecerá entonces asi:

]ORGE COLL

19 19

Feb. 3 V.5 315.25 Feb. ?) D.2 315.25

La venta podria, desde luego, contabilizarse de la misma
Amanera que una venta _a un cliente no identificado, pero el
método de cargar la cantidad total a la cuenta del cliente es

prel'erible ya que permite observar el volumen de ventas per-
feccionado con el en un período de tiempo.

Una venta parcial por caja a un cliente identificado, tal co-
mo se muestra en la partida correspondiente a Clcofe Ortiz
(Figura 37), se contabiliza de la misma suerte que la venta de
contado a jorge Coll. La cuenta del cliente en el Mayor apare-
cerá entonces así: '
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CLEOFE ORTIZ

”19 19

Feb.7x
_

v.5 300 Feb.7 D.2 150

Dicha cuenta muestra ahora un saldo de $ 150.00 que repre-
*Senta el crédito en contra del cliente por la cantidad no pa-
gada.

La venta hecha el 4 de Febrero a Juan Alamo (Figura 37),

quien dió un instrumento a* 60 días para cubrir la suma, se ano-
ta de la misma manera que una venta de contado a un cliente
identificado, esto es, como un débito a la cuenta del cliente,

Seguido inmediatamente por una partida en el Diario genera-1,

que contabilice la entrada del instrumento y decrezca elactivo
“Cuentas por cobrar”.

Crédito a favor $ 200

Juan Alamo $ 200

El Diario de Compras

Cuando el número de transacciones de compra de mercan-
cía sea suficientemente grande, se aconseja el empleo de un Día-
rio Especial de Compras. El débito en “Compras" es el elemento

_

común en una serie de transacciones de esta índole, de donde
tenemOs, que, para asentar cada operación en el Diario de com-

pras, solamente se pondrá en él el elemento crédito. El total de
los créditos se obtiene periódicamente y se pasa como un simple
débito a la cuenta de “Compras" del Mayor. La Figura 38,

muestra la forma que debe traer el Diario de Compras de un
negocio que solamente lleve una cuenta de compras en el Ma-

yor.
Los métodos para contabilizar compras de contado parcia-

les 0 totales, son semejantes a los usados para contabilizar las
Ventas de esta misma clase, por lo cual consideramos que no re—

quieren explicación adicional por el momento.
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Figura 38. — Diario de Compras.

Formas de los diarios de compras y ventas

Como ya se dijo, no existe una forma standard para esta
clase de libros, pues ésta varía según las diferentes necesidades
de las empresas que los usan. Su rayado, lo mismo que el de los.
demás Diarios especiales, debe ser adoptado según aconseje el
uso y la experiencia. La Figura 39, por ejemplo, muestra algu—

nas variaciones en el rayado de un Diario de Ventas para el usd;
de un negocio que desea llevar por separado las ventas que ha—

ce cada uno de los diferentes departamentos 0 secciones.

El Diario de entradas por Caja

La frecuente ocurrencia de transacciones que conlleven en-
tradas de caja, acon8eja la adopción de un Diario especial para
contabilizar esas entradas, con el fin de no hacerlo en el Diario
General. Todos los recibos de caja requieren que la cuenta de
“Caja” del Mayor sea debitada, con el subsecuente crédito en
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Figura 40. — Diario de Compras y Gastos

Nota:—La Figura 40 se incluye con miras a dotar de sufí;
ciente información al alumno sobre la materia.
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las cuentas afectadas por estas entradas de dinero. Con el uso
de ese Diario especial, en el cual se contabilizan las entradas
por Caja, las cantidades pueden ser sintetizadas, pasando las
diferentes partidas como créditos en las varias cuentas del Ma—

yor, y el total de esos créditos como un simple débito a la cuen—
ta de “Caja" del miSmo libro.

La Figura 41 (mitad izquierda), muestra la contabilización
de las partidas cuando se usa un Diario de Caja.

El Diario de Desembolsos de Caja
La repetición constante de transacciones que envuelvan des-

embolsos de Caja, también aconseja la adopción de un Diario
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Figura 41. — Líbro de Caja. — Forma simple
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figura 41. _ (Cent). ; Libro de Caja. _ Forma simple

eSpecíal para contabilizar'esos desembolsos. Los pagos por ca-
' ja requieren un débito individual en cada una de las cuenta-s

que se afecten y un crédito'a “Caja". El Diario Especial que se

adopte con los fines de anotar esos pagos, muestra en detalle

las diferentes cuentas y cantidades que deben ser debitadas, y

su total se traslada periódicamente como un crédito simple

a la cuenta de “Caja" del Mayor.

En la Figura 41, se muestra la forma que puede tener el

Diario de que nos ocupamos, combinado con el de recibos o en-
tradas de Caja, los cuáles, así juntos y combinados, forman lo

que se conoce con el nombre de Libro de Caja, cuya técnica se

comenta en el acápite siguiente. I
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El Libro de Caja —— Forma Sencilla

Muy a menudo se usa llevar los Diarios_ de Caja (desemí
bolsos y recibos) en forma combinada, formando con esa combi-
nación, como ya lo dijimos, lo que se conoce con el Libro de
Caja. Cuando se sigue esa práctica, la mitad izquierda del libro
se usa para la anotación de las entradas de dinero y la mitad
derecha para las salidas de caja. La página izquierda siempre es
foliada con números pares y la derecha con impares, y de esta.
manera los recibos de caja en un período determinado se lle—

van enfrente de los desembolsos, lo que permite una rápida
comparación de“los totales de uno y otro en cualquier mo- '

mento.

_

En la Figura 41 se incluyeron algunas transatciones que
sirven de referencia para estudiar la técnica del Libro Mayor'
en relación con el Diario.

Los asientos incluídos en la columna de cantidades del Dia-
rio de Recibos de Caja, representan en detalle las entradas en
efectivo en una semana, cuyo total es $ 858. Al final de dicho
lapso ese total se pasa como débito en la cuenta de “Caja” (pág.
2) del Mayor, y ese paso se indica con el numeral 2), incluido
en la columna del índice del Diario. Los Créditos individuales
se pasan diariamente a las diferentes cuentas del Mayºr afecta-
das por las operaciones realizadas.

Las cantidades incluídas en la columna de cantidades del
Diario de Desembolsos de Caja, representan a su vez los pa-
gos efectuados -en la semana. Los débitos individuales se pasan
diariamente a las diferentes cuentas afectadas del Mayor, y al
final de la semana la cantidad total ($ 619) se pasa como un cré-
dito a la cuenta de “Caja" del Mayor, lo que se indica con el
numeral 2 incluido en la: columna del Diario que se destina a
llevar el número del folio del Mayor. Cuando el Libro de
Caja se resume y pasa al final de la semana, la cuenta de “Caja".
del Mayor aparece como sigue:
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La columna índice de “Caja" muestra la página correspon-
diente del Libro de Caja.

Llamamos la atención hacia el primer recibo de Caja efec-
— tuando el lº de Mayo (Figura 41) por la suma de $ 98.00, acre-
ditado a juan Ríos. 'La explicación (cuenta de Abril 24 menos
2%) indica que dicho recibo fue ocasionado por el pago de una
deuda a cargo del citado cliente, por valor de $ 100.00. El es-

tudiante debe visualizar la cuenta del cliente, la cual, antes de
la contabilización de dicha entrada de Caja permanecía con
una partida débito de $ 100.00, que representaba una mercan-
cía vendida a dicho señor el 24 de abril. En lº de Mayo el nego-
cio percibe un cheque de $ 98 que, por acuerdo anterior, se re-

' cibe como pago íntegro de la deuda, lo que representa un des-
Cuento de $ 2.00 al cliente por pago anticipado de la cuenta.

La forma simple o sencilla del libro de Caja no permite em-
" pero una satisfactoria contabilización de las ventas con descuen-
tos, pueS, en nuestro ejemplo se requiere además que la cuenta
de “juan Rios" sea acreditada con la suma de $ 98.00 solamente
y que se elabore una partida en el Diario General con el fin de

= acreditar al cliente con el descuento de $ 2.00, esta. partida sería '

hecha asi:

Descuentos en ventas ......... $ 2.00
Juan Ríos . . ................ 2.00

La cuenta del cliente, con la anótación completa de la opc—'

ración, aparecerá entonces como se muestra a continuación:
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La necesidad de tener que volver—al Diario general para con-
tabilizar un descuento en las ventaS, es una notable desventaja

"del Diario de Caja en su forma simple. Cuando prácticamente-
etoda' transacción con los clientes encierra el cálculo y anota-
ción de un descuento, el propósito primordial del Diario de
entradas de caja es inútil pues todo negocio con los clientes
necesitaría una partida en el Diario de Entradas de Caja y otra
en el Diario General; por consiguiente en los negocios en don-
de se dan y aceptan numerosos descuentos en las ventas la pre-
visión aconseja el usb de una columna en el Diario de Caja,
destinada a la anotación de los descuentos. La Figura 42 mues-
tra esta forma de Diario de Caja.

Contabilización de los descuentos en compras y ventas
en el Diario de Caja.

La Figura 42, muestra la forma y rayado de los Diarios de
Entradas de Caja y de Salidas de Caja combinados, formando
un Libro de Caja, que satisfacen las necesidades de una empre-
sa de regular tamaño y que facilita un sencillo método para
contabilizar los descuentos de compras y ventas sin necesidadde
recurrir al Diario General. Este tipo de Libro de Caja también
es satisfactorio para cuando se lleva un control de cuentas. (Los
controles de cuentas se explican e ilustran en los Capítulos XI
y XII).
' Se llama; la atención hacia la primera línea destinada a la
indicación de la naturaleza de los datos que se anotan en las
diferentes columnas. Las entradas netas de Caja se anotan en las
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columnas “Entradas netas" corno débitos y también en las co-
lumnas de cuentas por cobrar como débitos; los créditos se

pasan diariamente a las cuentas respectivas, como tántas veces
se ha indicado.

_

Haciendo referencia al recibo de $ 98.00 por parte de juan
Ríos, quien debe $ 100.00 al negocio, vemos que, cuando las
cantidades han sido incluidas en las columnas apropiadas al
cliente se acredita con $ 100.00; “Descuentos en Ventas” se de-

bita con $ 2.00 y ”Caja Neta" se debita con $ 98.00. Inme-
diatamente después el crédito se pasa a la cuerita de Juan Ríos
en el Mayor (Mayor página 9), pero los débitos en “Descuentos
en Ventas” y “Caja” se incluyen en las columnas de totales, que
se pasan al Mayor al final del periodo, cuando el Libro de
Caja se sintetiza. La cuenta del cliente, con la anotación de
las anteriores operaciones, aparece como sigue:

¿JUAN 3105
/7_ /7_ .

”¿y:/—.zq v4 ¿aa ma)… 19 cs ¿aa

Los pagos a los acreedores, que incluyen descuentos, se

asientan en el Libro Diario de Desembolsos de Caja (Figura 42)
y se pasan en forma similar a la usada en las compras hechas por
los clientes, con descuento.

Este último método para contabilizar los descuentos debe
ser cuidadosamente comparado con el imperfecto sistema que
debe seguirse cuando se usa el Libro de Caja en su forma sen
Cilia.

Contabilización de ventas de contado

Una transacción de ventas de contado requiere un último
débito en “Caja” y un subsecuente crédito en “Ventas”. Al prin—
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cipio del Capitulo establecimos que cuando “Caja” recibe de
clientes no identificados, esa partida se asienta como_ un to-
tal del día en el Diario de ventas y que de allí se pasa directa-
mente como un débito a la cuenta de “Caja" del Mayor. Esa es
la práctica que se usa siempre que no se lleve un Diario de Re-
cibos 0 Entradas de Caja, pues cuando éSte se usa, tales ventas
por caja se contabilizan en el Diario de Ventas, las cuales en
lugar de ser pagadas directamente como un débito a la cuenta
de “Caja" del Mayor, deben ser sentadas en el Diario de En-
tradas de Caja con todas las demás partidas de esta ín-
dole. No es necesario ningún paso inmediato al Mayor de las

partidas de los dos Diarios, excepto en la forma de totales du-
rante el período. La ausencia de paso al Mayor se indica co-
locando una señal en la columna destinada a la anotación de
los folios del Mayor en cada uno de los Diarios. Este principio
está claramente indicado en la Figura 42, en la partida de
fecha Mayo lº en donde el total de las ventas en el día, que
asciende a $ 61.00, se contabiliza como un débito en la colum-
na de “Caja neta” y como un crédito en la de “Cuentas por
Cobrar”, (tal como si la venta hubiera sido hecha a un cliente
conocido). La venta, en el Diario de Ventas, aparece entonces
así:

—Z¿ár¿a /e
_

Ue» z'as

zi?
7”/ i//¿1cyá. ÍaÍa/ºn e/a/¿a,t? 7/ 6//

La venta a un cliente identificado' o conocido, se asienta
en el Diario de Ventas y de allí se pasa como un débito a la
cuenta del cliente en el Mayor, pero debe recordarse que tam…

bién se contabiliza en el Diario de Recibos de Caja para pasar-
la luégo como un crédito a la cuenta del cliente en el mismo
Mayor. Claro esta' que la venta podría ser anotada en idéntica
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forma que la hecha a un cliente desconocido, pero la práctica
exige la anotación en la cuenta especial del cliente.

Las varias compras a*vendedores desconocidos se asientan
en el Diario de Compras y en el “Desembolsos de Caja” y se se-

ñalan en las columnas destinadas al'índice del folio del Mayor
en cada uno de dichos Diarios. Las compras de contado a ven-
dedores conocidos siguen el mismo proce50 que las ventas a
clientes conocidos

Síntesis, paso y balance del Libro de Caja

Los dos Diarios que componen el Libro de Caja requieren
un. balance periódico. Si el volumen de transacciones es grande,
se puede tomar como período de base para el perfe'cionamiento
de dichas operaciones el de una“éema—na, pero si dicho volumen
es pequeño, entonces se podría adoptar el plazo de un mes.

El primer paso en el procedimiento de síntesis es trazar una
línea con lápiz y constatar, en cada Diario, si la suma de los to-
tales del débito, es igual a la de los totales del crédito.

El segundo escalón del procedimientoconsiste en determi-
nar los totales que faltan aún por pasar al Mayor, Estos son los
débitos de caja“ neta, los débitos de ventas con descuentos, los
créditos de caja neta y los créditos de compras con descuentos.
Las páginas del Mayor que corresponden a dichas cuentas se re—

gistran luégo debajo del respectivo total en el Libro de Caja.
Así, haciendo referencia a la Figura 42, tenemos que el total
de ventas con descuento de $ 16.00, se pasó como un débito a la
cuenta del Mayor,_ tal como se indica con la señal M 43 puesta
debajo de la cantidad. '

La Figura 42 indica también la forma de señalar el índice
del paso al Mayor del período resumido. Las marcas de chequeo
que_aparecen en la columa del índice indican las cantidades que
se muestran por información secundaria pero que no necesi—

tan ser pasadas a las cuentas del Mayor.
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Déficit y superávit de Caja
Se llama la atención hacia la última partida de desembol-

sos de caja que suma 3 2.00 y se contabilizó el 6 de mayo (Figu-

ra 42). Supongamos que el saldo_de la_ cuenta de caja el lº de

Mayo fuera de $ 2.000.00 y que, después de pasar los desembol-

sos de caja contabilizados por $ 2.565.00, (excluyendo los últi-
mos $ 2.00) y los recibos de la misma por $ 1.346.00, dicho sal-

do en 6 de Mayo apareciera como $781.00. Si por medio de com-

í Cd/d $€'¿¿Z¿05

¡ , …… a .
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Figura 42. — Libro de Caja. — Mitad izquierda
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Figura 42. — Continuación. — Libro de Caja. — Mitad derecha

probacíón directa se establece, sin embargo, que el dinero en
mano al final del día 6 de Mayo es de $ 779.00,- se sabe que en-
tre el saldo indicado y la cuenta directa de dinero efectivo exis-

te un alcance de $ 2.00.
A _

.
'

Algunas empresas podrían encontrar la perSona responsa-
ble del alcance por medio de los libros, perO para otras la úni-
ca manera de hacer que el Libro de Caja- esté de acuerdo con la
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existencia de dinero, podría*ser contabilizar el alcance como un
desembolso, debitando la suma en “Superávit y Défic't de Ca-

ja" que es una cuenta de Capital.
De igual manera se obra cuando aparece un exceso de

dinero en relación con el que aparece en los libros, pero te.
niendo cuidado de que en lugar de debitar la cuenta de Capi-
tal, se debe obrar“ en" forma inversa, 0 sea, acreditáridola.

Libro de Caja de Columna Múltiple

El principio general ya establecido de que ninguna forma

especial de Diarios es satisfactoria para todas las empresas en

general, se aplica al Libro de Caja. Para una empresa particu-
iar puede ser deseable incluír columnas de débito en el Diario

de desembolsos de caja- con el propósito de clasificar los gastos
débitos y pasarlosasi como totales a las cuentas del Mayor en
lugar de hacerlo como débitos individuales. Por ejemplo, los des-
embolsos causados por pago de gastos.de ventas, pueden ser muy -

numerosos y requerir demasiado espacio al pasarlos como débi-
tos individuales en la cuenta de gastos de ventas; si esto ocu-

rre, se logrará una gran economía de tiempo y espacio mediante
la inclusión de una columna de “Gastos de Ventas”, en la cual

puedan ser incluídas las cantidades, y con el posterior paso de

su total, como un débito, a la cuenta respectiva del Mayor, al

momento de hacer la síntesis. De igual manera se pueden incluír
otras columnas de acuerdo 'con las necesidades del negocio.

Otros Diarios Especiales

Ya se dijo que todo sistema de contabilidad en una empresa
determinada requiere únicamente un Diario simple y un Mayor
simple, es los cuales se anotan las operaciones y transacciones

' en el orden conocido, es decir, primero al Diario y luégo al Ma—

yor. Las que son de [recuente ocurrencia," aconsejan la adop-
ción de un Diario especial para su contabilización, siempre que
tengan un elemento común crédito o débito. De lo dicho se dé"-
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duce que un Diario especial no es otra cosa que una subdivisión

del Diario General, y que todos esos diarios constituyen el

Diario General propiamente dicho.
Además del Diario de Ventas y de Compras explicado con

algún detalle en este Capítulo, los Diarios especiales más em-

pleados en la práctica Son los siguientes:

lº — Diario de devoluciones y descuentos en ventas.
29 — Diario de devoluciones y descuentos en compras.
39 — Diario de créditos o instrumentos a favor.
49 — Diario de créditos por pagar.
59 — Registro de comprobantes.

El de registro de comprobantes es un diario especial de
entradas, compras y gastos, especialmente útil para empresas
manufactureras y organizaciones muy grandes de varias clases.

Aunque los títulos de los Diarios citados en los renglones
anteriores son en gran parte indicativos de las transacciones que
se contabilizan en ellos, no sobra dar una breve y concisa expli-
cación de cómo se usa-n algunos de ellos.

Cuando las devoluciones y descuentos de ventas se contabi-
lizan en un Diario destinado a esas transacciones, el total de
las cantidades se pasa como un débito al Mayor, registrando a
la vez los diferentes créditos en las cuentas individuales de los
clientes. Lo contrario se hace con las transacciones relativas a
las compras devueltas y a los descuentos en compras.

El total de las cantidades contabilizadas en un Úiario es-

pecial de “Créditos a Favor" se pasa cºmo un sólo débito a la
cuenta apropiada del Mayor, y los créditos individuales se efec-
túan en las cuentas de los clientes o en las correspondientes.
Lo mismo ocurre cuando se lleva un diario especial de Crédi-
tos a Cargo.

El registro de comprobantes es más o menos parecido al
Diario de Compras y Gastos que muestra la Fig. 40. En el To-
mo II de esta obra se darán las explicaciones accesorias para
el uso adecuado de dicho registro]
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Ajuste y cierre de cuentas en el Diario General.

Es deseable que las diferentes partidas necesarias para efec—

tuar el cierre de las cuentas del Mayor, y ajustarlas al final del
período, sean primero asentadas en el Diario General y lué-
go pasadas a las cuentas respectivas del Mayor, regla ésta que
se basa en la de que todas las anotaciones que se hagan en el
Mayor, sean debidamente contabilizadas primero en el Dia-
rio, lo que tiene como ventaja— principal la facilidad con que
pueden ser revisadas todas las operaciones que forman el pro—
cedimiento de cierre.

10
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80
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109

Preguntas basadas en el Capítulo IX7

Qué objeciones se pueden hacer a la práctica de
contabilizar las transacciones directamente en el Ma—

yor sin usar Diarios?
Explique el término “Diario".
Distinga entre los Diarios Generales y los Especia-
les.

.

Deseriba el método para contabilizar una venta de
contado a un cliente identificado, hecha en una em-
presa en la cual se usan un Diario General y uno
Especial de Ventas.
Haga una lista de los Diarios que se desaibeu en el
Capítulo.
En qué Diario se anotan las partidas de ajuste, cie-
rre y reverso?
Qué es undescuento en ventas? En qué Diario se

contabiliza?
Qué situación en un negoció da ocasión para que
se use un libro de Caja? El Libro de Caja se com—

pone de varios Diarios? Explique.
Mencione dos ventas de contado y ponga de pre-
sente la distinción entre ellas.
Cuál es el propósito de la cuenta de “Superávit y
Déficítde Caja"?



CAPITULO x
FUNCIONES DEL DIARÍO GEN'ERAL

Los principios generales en los cuales se basa el Diario se.

. explicaron en el Capitulo IX; también sabemos que las funcio-
nes principales de los Diarios especiales son: 1) relevar al Dia-
“rio General de las transacciones de frecuente ocurrencia que
tengan un elemento común débito o crédito, tales como ventas,
compras, entradas de caja, y desembolsos de caja: 2) — facilitar
la contabilización diaria y el paso al Mayor de esas transaccio-
nes, .y 3)-permitir la división deltrabajo de contabilización en-
tre varias personas de una sección de contabilidad. -Sin tener
en cuenta el número de Diarios especiales que adopte una em-
presa, se puede asegurar que existe la necesidad de usar un
_D'iario general, puesto que éste se requiere en la contabiliza-

'-J ción de todas aquellas operaciones para las cuales no exista
un Diario especial y también por otros propósitos que consi-
deraremos en seguida.

Funciones del Diario General

. Presúmiendo la existencia de todos los Diarios especiaíes
necesarios, para el buen funcionamiento de cualquier negoCio,
tenemos que el Diario Géneral es una necesidad por los siguien…
tes motivos:

_ .
l) — Para el propósito de contabilizar, como partida de

¡entrada, las condiciones financieras de una empresa desde su
nacimiento o desde la adopción de un sistema contable formal.

'

.'2) — Para la contabilización de todas las transacciones que
no se anotan en uno o varios Diarios especiales.
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3) —— Para la anotación completa de toda operación com-
plicada que requiera una explicación extensa.

_

' 4) — Para la contabilización periódica de todas las partí-
das de ajuste y cierre.

. "5) '— Para la corrección de cierta clase de errores. '

_

A continuación estudiaremos algunos de esos usos, que,
a nuestro juicio, requieren una explicación más detallada.

”Contabilización de las partidas de apertura

' Es deseable que todos los Activos, Pasivos y cuentas de'ca-
pital con los cuales comienza a funcionar un negocio, o con los
cuales un negocio existente comienza a usar un sistema for-
mal de contabilidad, deben ser contabilizados en el“ Diario co—

mo part'.das de apertura y de allí pasadas al Mayor. Con este
procedimiento tanto el Diario como el Mayor, quedan en Ca—

pacidad demostrar las condiciones con las cuales se comienza a
utilizar el sistema contable.

Esas partidas de apertura deben ser precedidas de una ex—

plicación en el Diario, en la cual se expliquen someramente
las condiciones financieras que rodean al negocio y a su orga-
niza-ción. En esa e'xplicacíón se debe tener especial cuidado
en todos aquellos datos que serán usados posteriormente por el

tenedor de libros, tales como pactos entre socios, etc., etc.

Contabilización de una transacción en variºs Diarios

Frecuentemente la contabilización de-una operación re-

quiere la inclusión de una partida en varios Diarios. Una ven-
ta por caja; por ejemplo, requiere contabilización en el Dia-
rio de Ventas y en el Diario de Entradas de Caja. Siempre que
se presente este caso, debe ponerse especial cuidado en evitar
la doble anotación en el Mayor. A menudo ocurre que el con-
tabilista encuentre un método para anotar en el Diario una
operación, .el-'Cual puede ser preferible por determinados mo-
tivos, pero en la aplicación debe hacer hincapié en el estudio
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para seguir el principio-guía ya conocido, consistente en que
el efecto de la transacción, tal como se contabilice en el Ma-

' yor, esde importancia capital y que la manera de anotarla en
el Diario es de importancia secundaria.

Supongamos que en un negocio se están usando Diarios
de Ventas, Compras, Libro de Caja y Diario General y que se

han comprado $ 1.000 en mercancías a Confecciones, S. A., en
pago de los cua1es el negocio ha dado $ 500.00, en efectivo, un
pagaré o letra emitida por un cliente por la suma de $ 350100,

(tomando su valor real), y el resto, en cuenta abierta.

1)-
—1 El método preferible" de contabilizar la operación es el

siguiente:
'

a) — En el Diario de Compras:
Compras $ 1.000

Confecciones, S. A.
.

$ 1.000
h) -— En el Diario General:

'

Confecciones $ 250
Créditos a Cargo $ 250

c) — En el Diario de Desembolsó de Caja:
Confecciones S. A. $ 500

Caja $ 500

2) — Otgo método produce'el siguiente resultado:
a) — En el Diario de Compras:

Compras $ 1.000 '

Confecciones S. A. $ 1.000
I)) — En el Diario General:

Confecciones S. A. $ 750
Caja x/ $ 500

Créditos a favor '

$ 250
c) — En el Diario de Desembolsos de Caja:

1

'

Cónfeccíones S. A. $ 500
Caja $ 500
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3) — Para otro método son necesarias las siguientes partidas:
a) — En el Diario de Compras:

Y

Compras $ 1.000
Confecciones S. A. $ 250

Créditos a_ Favor $ 250

Caja x/ _$ “500
b) — En.el Diario de Desembolsos de Caja:

'

Confecciones S. A. x/ $ 500

Caja
,

$ 500

Nótese que las partidas marcadas con una señal (V) no se

trasladan El Mayor y que la columna correspondiente a las

páginas del Mayor en los Diarios, debe ser marcada para indi-

car ese hecho.
Cada uno de los métodos indicados produce el mismo re—

sultado cuando las partidas son anotadas en“ el Mayor Para

probar este hecho el estudiante deberá proveerse de tres jue-

gos de esqueletos de folios del Mayor y pasar & ellos'las parti—

das escritas en los Diarios sEgún los tres métodos indicados. El

resultado neto en el Mayor será el siguiente:

Caja Confec¿¿on&s 5.4

Soo' ¿so

Crea/¿la: ¿ Fávar Compra:
'J5“a 4009

El Diario General se usa frecuentemente para duplicar la

parte de uná transacción que requiera una explicación exten-
sa. En otros términos, la operación puede ser contabilizada— en
Diarios espec'ales,pero, por causa de la falta de espacio en
esos Diarios para datos explicativos, los débitos y créditos pue-
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"dcgi repetirse en el Diario General con la plena información,
puesto que en este libro generalmente hay más espacio para
ello (que en los otros. Las partidas duplicadas deben ser marca-
das a fin de no pasarlas al Mayor.

Contabilización de partidas de ajuste y cierre en
el Diario General

Cuando se consideraron los principios fundamentales que
gobiernan la técnica del Diario en el Capítulo IX, se estable—

'

ció que toda transacción que encierre un cambio en las cuen-
tas del Mayor, “debe ser sentada previamente en el Diario para
de allí pasarla luégo a la cuenta respectiva. De acuerdo con
esa regla, tenemos que se aplica también en todas aquellas ope-
raciones relacionadas con el ajuste y cierre de las cuenta. (En
el Cap.-VIII Se estudió el prºcedimiento para ese ajuste y cierre
de cuentas pero en relación únicamente con el Mayor y sin
hablar para nada dal Diario).

El paso— 59 de ese procedimiento requiere la contabiliza-
ción de las partidas de ajuste usando como guía a las colum-
nas de ajuste del borrador u hoja de trabajo. Todas esas par—
tidas de ajuste deben ser hechas primero en el Diario General

'
y l_uégd pasadas,al'Mayor con índice cruzado.

El capítulo VIII también enseñó e ilustró el paso 69 del
procedimiento de cierre, que requiere la contabilización de las
partidas de cierre (débitos y créditos), usando el informe de
Pérdidas_y Ganancias como base. Esas partidas también deben
ser asentadas priméro en el Diario para pasarla-s de allí al lVI:1—

yor. ,

Es preferible que las partidas de ajuste y cierre sean hechas
_
primero dentro del sistema usado en el Diario, porque el pro-

"cedimiento de cierre permite así con mayor facilidad la revi-
'sión. El método directo de ajustar y cerrar las diferentes cuen-
tas en el Mayor, es objetable por las razones expuestas en el
Capítulo lX; lo que no ocurre con el sistema expuesto que,
¡por dicha razón, es considerado como -más científico.
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Figura 43. — Partidas de Ajuste y Cierre ilustradas.

Notas: l—(1adu partida de ajuste debe tener una explica…

con que muestre cómo se calculó u obtuvo la cantidad.

2—Las siete partidas numeradas 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 de-

ben ser canceladas siguiendo las partidas de cierre. Véase el

paso 7 del procedimiento que se delineó en el Capítulo VIII.

Véanse también las partidas numeradas 31 a 37.

3—1£1 total a que se refiere la partida 30 siempre se en-

cuentra en la sección de capital de] balance como un cambio

neto en el total de dicho Capital.



Método corto y alternativo de contabilizar
partidas diferidas y acumuladas

Hay un método para traer a los libros los datos de ajuste
relativos a los gastos y entradas diferidos y acumulados, que se
usa mucho en la práctica pero que es tal vez más dificil para el
estudiante que el método ilustrado en la Figura 43. Ese método
alterna—tívo_tiene la ventaja, sin embargo, de ahorrar tiempo y
espacio en el procedimiento de cierre. Las principjale5 ventajas
de este método son: 1) — la eliminación de algunas cuentas del
Mayor (entradas y gastos acumulados y diferidos) y 2) — la elí-
minación de las operaciones que componen el séptimo paso del
procedim'ento de cierre, o sea, de las que consisten en las par-
tidas_ de reverso. Por la falta de espaciode este manual, omiti-
mos incluir una explicación de dicho método. '

Preguntas basadas en el Capítulo X '

)

lº — Presumiendo el empleo de todos los Diarios especiales
necesariós en un sistema especial de contabilidad,
mencione 5 tipos de operaciones qpe requieran nor—
malmente.contabílización en el Diario General.

X

29 —'— Por qué es deseable que las partidas de ajuste y cie-
rre se hagan de acuerdo con la forma propiade las
del Diario?

1

-

39 -— Describa un procedimiento de contabilidad para abrir“
un juego de libros para el uso de una empresa que
comienza sus negocios y en la cual sólo van a ser usa-
dos un Diario General y un Libro de Caja.

49 —— Que es un Diario General dividido' en columnas? En
que difiere de un Diario'General Standard?

59 —— Cuáles son las ventajas de un Diario General dividido
en columnas?

_

4

Gº — -Es necesario totalizar las cañtídades'íncluídas en el
Diario General? Por qué?



CÁPITULO xr
DIFERENTES CLASES DE MAYOR-CONTROL

DE CUENTAS

Al.estudiar en capítulos anteriores lo referente al Libro
Mayor, se hizo alusión general al rayado simple y standard que _

deben tener las difrentes páginas que lo componen; téngasei
presente sin embargo que las circunstancias de las empresas
pueden aconsejar la adopción de libros Mayores con diferente
rayado que se adapte mejor a sus necesidades y que por lo tanto
se aparten de las reglas generales sobre la materia.

Existen por tanto diferentes clases de Mayores, pero en to-
das ellas se conservan sin modificación alguna las reglas gene-
rales sobre débitos y créditos y la forma de contabilización de

7

-

las -transacciones. Los Mayores se pueden clasificar como sigue:

lº'— Por la apariencia física.
a) —* empastados.
ib) — de hoja suelta.
c) —* Por ta-rjetero.

29 — Por el rayado de las hojas: .

a) — Standard.
b) — columnas de balance.
¡c) — Progresivo"o tipo Boston.

_39 —. Por su contenido contable.
a) — General o de control. x

b) -— Subsidiario o controlado.
*
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Apariencia o aspecto físico de los Mayores

El Mayor puede ser empastado o de hojas sueltas ordena—

das en forma de libro, o bien puede consistir en una serie de

tarjetas de kardex (con rayado de contabilidad), puestas en un
archivador o tarjetero. El empastado ofrece la ventaja de su

permanencia y duración y también protege contra cambios per—

manentes o temporales de páginas y contra sustitución de las

mismas. Por otra parte, los de hojas sueltas y de tarjetas per-

miten y facilitan el cambio de cuentas que han sido saldadas

…
debidamente y de aquellas que por uno u otro motivo han ve-

l_
“ nido a- quedar inactivas; ellos permiten la reagrupación de cuenn

tas y la división del trabajo entre varios dependientes destina—

dos a trabajar en el Mayor; al mismo tiempo, estos dos tipos

de Mayor ofrecen la desventaja de hacer posible la pérdida o

extravío de las páginas, riesgo éste que se puede evitar o dismi-

nuir en" forma considerable por medio de una cuidadosa super-
visión del trabajo desarrollado.

'El rayado del Mayor

Se puede adoptar una gran variedad de rayados para las

páginas del Mayor. El rayado standard se enseñó en la Figura
8 (Capitulo IV) y las Figuras 44 a 47 muestran cuatro diferen-
tes clases de rayado, _cada una de las cuales está provista de

una columna 0 columnas para registrar en ellas el saldo de la
cuenta a que se refieren. Las figuras 44 y 45 indican el raya-
do propio para mostrar saldos continuos, esto es, el que cambia
cada vez que a' la cuenta se lleva una transacción; las Figuras
46 y 47 muestran los rayados que permiten solamente la anota-
ción del saldo ocasional," que se hace por lo general en la fecha
del balance de prueba.

La Figura 48 ilustra un rayado del Mayor propio para la
contabilización de las cuentas corrientes de los depositantes en
los bancos pequeños que llevan su contabilidad en manuscri»
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to, para ello solaníente es necesario proveer a cada cuenta de

una línea horizontal y la transacción se anota- a la derecha de

la cuenta en lugar de hacerlo debajo de ella como se hace al

usar un rayado standard. Colocando al pie de la cuenta su sal-

do al final de cada día, el total de los depósitos puede estable-

cerse sencilla y rápidamente. Esta forma de rayado puede ser

usado en ocasiones para llevar la cuenta de “créditos a favor”.

<Íoan $/d nca
47-44. 9ven¿zl¿ J¿me'nez IP?-7 45

J?——- Deó. . cf. s.; ¿lº

277.70 5 me……¿*¿ J/m, ”¿a )/6 400 Aaa

¡º Mercanc4'd " " /i 200 300
45 (a '¿ 2

c 40 400 .200

"7 77!er<anu'¿ /fº¡ "¿a 1/9 450 3.50

/7 “fº ¿ 4¿ .200 _
46'D

Figura 44. — Rayado al lado derecho. Columna simple de saldos.

*“ ¿aa-ye“ ¿ones S.A.
Crr¿.7¿. ;¡é»_f4ºf4 Pg_7 J..1'

*” —— $e¿. ¿'re'al. sá. zez. sJ…m'd

m». / ¿"a M: / ¿ooo ¿. aaa
5'

' Y ? 4-0aa .¿,a o o

6 c 5“ ¡joo ¿00'

30 ¿ 8 4000 me.:

Figura 45 — Rayado al lado derecho. Columnas para saldos

Débitos y Créditos.

División por su contenido.

La tercera clasificación de los Mayores es la que se basa

en su contenido. En épocas anteriores, cuando el desarrollo

del comercio era pequeño, comparado con las grandes organi-
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zaciones contemporáneas, un sólo Mayor simple bastaba paracontener todas las cuentas de la empresa; pero con el crecimien-
to comercial y el desarrollo de las grandes industrias, se hizo
necesaria la subdivisión de las cuentas dentro de los diferentes
Mayores, lo que trajo consigo el incremento de la técnica con-
table.

_

Así como el Diario General y los Especiales usadºs en un
sistema de contabilidad, constituye el Diario propiamente di-
cho, de la misma manera los diferentes Mayores constituyen el
Mayor. '

Jdan 3/ano .

47ºl—1 ”V. Jiméncz R¡J.Jf
49…_ 3.54. S.;/J… 644 4”…

Y

”?¿/a 5 %º, %o Y: ¡00 ¡on ¿40
(.?/'a m¿/, 45—

40 » /7 ¿oa ¿oo ¿41 n 49
49 " ¡9 No ¡rv

Figura 46. — Rayado Central. Columna sencilla para saldos.
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débito's y créditos.

Para desarrollar los principios básicos de la división del
Mayor y los de control de cuentas, es preciso comenzar con el

¡

1

Figura 47. -—“Rayado central — Columnas para saldos

Mayor simple y el Mayor standard. El Mayor simple contiene
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todas las cuentas de los Activos, Pasivos y Capital (incluyendo
cuentas de entradas y gastos), y esas cuentas se llevan sobre la
base de la igualdad de los créditos y los débitos.

Las consideraciones prácticas requieren, por lo general, que
cualquier grupo grande de cuentas similares, tales como las de.
los clientes, sean llevadas en forma separada-, esto es, en dife-
rente página. Ello es evidente cuando el número de las cuen-
tas del grupo es muy grande.

Cuando un grupo de cuentas se lleva en un… Mayor sepa-
rado, el otro Mayor, o sea en el que se llevan los Activos, Pasi-

'

vos y Cuentas de Capital, se denomina Mayor General, o de
,control. En el mismo caso, el libro en el que se llevan las otras
cuentas, tales como las de clientes, se denomina Mayor Subsi-
'diario o Controlado. Cuando el grupo de cuentas se lleva en el

Mayor Controlado, se evita una violación del equilibrio del Ma-

yor General mediante una cuenta de equilibrio o control, en la
cual el saldo, después del paso de todas las partidas, debe ser

igual a la suma de los saldos de todas las cuentas incluídas en
el Mayor subsidiario.

¿ '

Cuentºs Juéve; l/¿evne: Sa'¿ac/oi ¿'une:
39,6. Cr. :. ¡bla. Cr. .S- 3f'l. Cr. !. Db. Cr. 5-

4- Jaime ”¿nar Joa ¿oo fa ¡ra ¿¡ 41.f ¡laa ?a“.

-7-- Jun F?na'ercon va ¿A' 14" 7º 70 70
.

3.
a.

, Figura 48. — Mayor progresivo o tipo Bostón

Todo mayor subsidiario, dentro del sistema contable, debo
tener un nombre o título que lo distinga claramente. Un Ma-

yor subsidiario destinado a contener únicamente las cuen.as
de los clientes, debe ser conocido con el nombre de “Mayor de
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Cuentas por Cobrar", ,“Mayor de Deudores de Comercio” o
“Mayor de Clientes"; otro que contenga las cuentas de los
acreedores, puede ser denominado “Mayor de Acreedores",
“Mayor de Cuentas por pagar" 0 “Mayor de Acreedores de
Comercio". Pero como son numerosas las clases de Mayores
que en la práctica se presentan, para el mejor estudio de este
tema pondremos de vez en cuando los ejemplos de] caso, a fin
de ilustrar debidamente lo relativo a ellos.

Ventajas de la división del contenido del Mayor

Numerosas ventajas se derivan de la subdivisión de los Ma-
yores y del uso de una cuenta de control en el Mayor general,
relativa al grupo o grupos de cuentas llevadas en los Mayores
subsidiarios; entre esas ventajas podemos destacar las cinco a

que nos referimos en los siguientes párrafos:
1) — El balance de prueba del Mayor General es muclio'

más fácilmente elaborado en él, cuando se reduce el número
de cuentas que contiene, que cuando incluye todas las que se

podrían llevar en los libros subsidiarios; de la misma manera,
y por las mismas obvias razones, es mucho más sencillo obte-
ner una perfecta exactitud en dicho balance. Todavía más,

pues si por ejemplo, ocurre un error matemático, este será más
fácilmente corregido dentro del sistema de la división de Ma-

yores, porque el control de cuentas viciado por ese error, des-
cuadra exactamente al Mayor General en donde se ha producí-
ido la equivocación, lo cual trae consigo facilitar la busqueda en
otras cuentas de diferentes mayores para localizarlo. Por ejem-
plo, si se comete un error en el Mayor de Clientes, se debe
comparar_1asuma de loslsaldos netos de las cuentas en dicho Ma-
yor con el saldo de la cuenta de control. del Mayor General; esa
.,:omparación, presumiendo una elaboración afortunada del
balance ele-prueba del Mayor, conduce a revelar que el saldo
de la. cuenta de …control es correcto y quee] error debe buscar-
se en el Mayor subsidiario; si por el contrario, la suma de los
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saldos netos del Mayor subsidiario esti de acuerdo con su

cuenta de control, pero ocurre que el balance de prueba mues—

tra desigualdad en las sumas del débito y el crédito, el conta-
bilista> sabrá que el error se cometió en el Mayor General, lo

que elimina la necesidad de buscarlo en las cuentas del Mayor
subsidiario.

Es evidente que este sistema provee al encargado del Ma-

yor General de un sistema de control sobre la exactitud del

trabajo desarrollado por los dependientes a los cuales se les ha

asignado la teneduría de los subsidiarios.

2) — La teneduría de diversºs Mayores permite la distri-

bución del trabajo entre diferentes empleados, lo cual es im-

posible en donde no se lleve' sino el Mayor General.

3) — El total neto de las cuentas incluidas en un Mayor
subsidiario puede ser fácil y rápidamente determinado con ba-

se en el saldo de la cuenta de control del Mayor General.

4) — El uso de cuentas de control ofrece mayor flexibiliu

dad en el ordenamiento y teneduria de las cuentas subsidiau

rias. Puesto que las cuentas de acreedores o de deudores indi-

viduales representan personas u organizaciones con las cuales
el negocio puede efectuar transacciones en determinado-perío—
do, se deduce que ellas sufren cambios más o menos permanen-
tes, algunas veces para abrirse, otras para cerrarse. Las cuentas

que se cierran pueden ser fácilmente removidas de los Mayo-
res subsidiarios y las que quedan pueden ser rápidamente cla-

sificadas de nuevo. De esta manera, únicamente, las cuentas
vivas se llevan en esos Mayores, ordenadas de manera conve-

niente, sin estorbar el arreglo permanente de las cuentas del

Mayor General.
5) — Puesto que con el uso del sistema en referencia se re—

ducen las cuentas del Mayor General, su tamaño, lo mismo que
el del balance de prueba, se reduce también en forma propor-
cional, con lo cual se obtiene_no sólo mayor velocidad en la

elaboración del balance de prueba sino de todo el trabajo qUe

<r
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' se relaciona con éste, principalmente en la preparación de los
"

/
informes definitivos.

Las antedichas ventajas que se desprenden del uso de los

Mayores subsidiarios y de las cuentas de control, serán com-

prendidas mejor por los estudiantes una vez que se haya ex-

plicado la técnica de dichos procedimientos y después de que
se tenga una mayor práctica en su uso. -

t

_
Principios básicos de la técnica de

_

…

' las cuentas de control

Para presentar debidamente algunas de las reglas fundamen-
' tales que dominan este procedimiento, tomaremos como base la

— cuenta— de control de “Cuentas por cobrar” y el Mayor subsi-

diario respectivo. Los principios que expondremos son aplica—

bles, desde luégo, & todas las cuentas de control. '

Debe siempre recordarse que el Mayor General, o de Con-
trol, debe ser" manejado sobre la base de la» igualdad de los de-

bitos y los créditos, y que las cuentas individuales de los clien-
tes no son parte integral de ese equilibrio. Por con-siguiente, el

Mayor de Clientes no necesita estar balanceado en si mismo;
_esto es; todas las cuentas de los clientes pueden producir úni-
camente saldos débitos cuya exactitud debe ser comprobada pe-

riódicamente con el saldo dela cuenta de control de “Cuentas

por Cobrar” del Mayor General.
'

Los débitos-y créditos en las cuentas individuales de los

yclientés tienen su origen en el Diario, tal como se explicó en
el Cap. IX. La suma de tales débitos 0 créditos debe determi-
narse e indicarse en las cuentas de control mediante el paso del
:Díario.

Supongamos que se asienten 50 facturas de ventas en el
—Diarío, las que son pasadas luégo como créditos a las cuentas
individuales de los clientes en el Mayor Subsidiario respectivo.
El total de esas facturas se determina posteriormente, y la si-

guiente partída de síntesis se incluye en el Diario de ventas:



Cuentas por cobrar (cont—rol)

Ventas Cr.

Esta partida_de síntesis se pasa luego al Mayor General

como un débito en “Cuentas por Cobrar" y como un crédito en

“Ventas”, lo cual mantiene estable el equilibrio en dicho Ma-

yor.
'

.

' Las transacciones que incluyen débitos y créditos en las

cuentas individuales de losclientes, provenientes de una parti—

da en el “Diario General", se asientan en una columna débito

de “Cuentas por Cobrar" y en una columna crédito de la misma

cuenta, respectivamente; se sintentizan en el Diario General y

tales débitos y créditos se pasan periódicamente a la cuenta de

control de “Cuentas por Cobrar" del Mayor General. (Las re-

glas relativas a este procedimiento se explican más adelante).

Una cuenta de control de “Cuentas por Cobrar”, que con-
tiene las partidas de síntesis del Diario de Ventas, de Recibos

de Caja y del Diario General aparece en la Figura 49. En la

Figura 50, por el contrario, aparece una cuenta de control de

“Cuentas por Pagar" que contiene las partidas de síntesis, pasa-

das al Mayor, de los Diarios de Compras. Desembolsos de Ca-

ja y Dia-rio General.
Está visto, pues, que los débitos y créditos en una cuenta

de control (en la forma de síntesis total) vienen de los mismos
Diarios que las_cuentas subsidiarias. Este método de indicar y

determinado en los Diarios los totales que han de ser pasados a

esa cuenta de control, requiere cuando sea necesario el uso de
columnas especiales en los Diarios para facilitar la síntesis.
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Figura 49. — Cuenta de control de “Cuentas por Cobrar”…
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Figura—50. — Cuenta de control de “Cuentas por Pagar”.

A continuación estudiaremos el rayado más apropiado pa—

ra el Diario General y los Espedales desde el punto de vista de
la teneduría de una cuenta de control para “Cuentas por P&-

gar y “Cuentas por Cobrar".

Diario General

La Fig. 51 muestra &] rayado satisfactorio de un Diario
General que se lleva simultáneamente con cuentas de control,
”Cuentas por Pagar" y “por Cobrar". Está dividido en seis co-¡
lumnas, en forma similar al que aparece en la Fig. 36, y difie-

_ _ re de éste en que está provisto de columnas adicionales que [a-
cilitan la suma de los débitos y créditos de los clientes. En él
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se muestran tres partidas ilustrativas que consisten: la prime—

ra en una transacción que afecta al Mayor General únicamen-

te; la segunda, en el pago de una letra de cambio a favor de un

acreedor cuya cuenta se lleva en el Mayor de “Cuentas por Pa—

gar"; por esta causa 1a cantidad del débito se anota en la co-

lumna débito de “Cuentas por Pagar" y se pasa a la cuenta del

acreedor en el Mayor subsidiario; la tercera partida se refiere

a la devolución de mercancías por un diente cuya cuenta se

lleva en el Mayor subsidiario de “Cuentas por Cobrar”; por
ello laicantidad a que asciende el crédito se registra en la co-y

lumna crédito de ”Cuentas por Cobrar" y se pasa a la cuenta

del ciente en ei Mayor subsidiario;
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Figura 51. — Rayado de Diario General para el control de
“Cuentas por Cobrar” y “Cuentas por Pagar”.
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Al final de la semana o del mes se totalizan las columnas
del Diario General; el total de débitos a “Cuentas por Pagar“ Y

“Por cobrar”, lo mismo que el de créditos de las mismas cuen-
tas, se escriben en el Diario así:

$
' .......... Cuentas por Pagar

$ .......... Cuentas por cobrar
Cuentas por cobrar

_ .......... $

Cuentas por pagar. .......... $

La síntesis se traslada luégo a las cuentas de control del
Mayor General. Este procedimiento se explica más amplia-

—mente en el Capítulo XII.

“ Diarios de compras "y ventas

Los Diarios de Compras y Ventas simples, similares a los "

ique aparecen en las figuras 37 y 38, usualmente bastan para la
síntesis de los totales que deben ser pasados a las cuentas de
control de “Cuentas por Pagar" y “Cuentas por Cobrar", ex-
cepto cuando se llevan muchas cuentas de compras y ventas;
caso en el cual se usan una columa de total para incluír en
ella los totales de compras o ventas y para verificar la sínte-
sis que determina la cantidad quedebe ser pasada a las cuen-

. tas de control.

Libro de Caja ' ' " .
'

La Figura 42 muestra un libro de caja que puede ser usa—I

do satisfactoriamente cuando se usan cuentas de control de
"Cuentas por Pagar" y “Por Cobrar”. Los totales de las colum-
nas destinadas a los créditos de "Cuentas por Cobrar" en el Li-
bre de Caja se pasan con un crédito a la cuenta de control a

— tiempo de hacer la síntesis de dicho libro; y los de débitos pa-
san como un débito a la misma cuenta.
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Introducción de la cuenta de control

La subdivisión del Mayor, que conlleva como vimos la ne—

cesidad del uso de Mayores subsidiarios y de uno General que
cóntenga las cuentas de control suficientes, puede ser: 1) —— pla-

neada y establecida al ¿momento de iniciar un sistema conta-

ble, o, 2) — introducida. en cualquier momento dentro de un
sistema de Mayor simple. En el primer caso no hay dificultad
puesto que no es necesario introducir cambio alguno; en cam-

bio, en el segundo, debe procederse a elaborar una partida en
el Diario General, la cual, al ser pasada, cerrará el grupo de

cuentas que serán pasadas a los Mayores subsidiarios y susti-

tuirá dichas cuentas por una de control. Por ejemplo, para re- '

mover un grupo de cuentas de acreedores individuales a un
Mayor subsidiario y para establecer una cuenta de control de

dichas cuentas, debe procederse a verificar la partida que mues-
tra la Figura 52.

En el paso de esta partida al Mayor, el saldo de “Con-
fecciones“ en la cuenta de dicha Compañía, se debita con
$ 3.000.00 en el Mayor antiguo, cerrando así la cuenta, y se

acredita en la Pág. 1 del Mayor subsidiario. De igual manera
se procede con las cuentas de los otros acreedores. El total de

:

$ 6960.00 se pasa como un crédito a la cuenta de control de"¡

“Cuentas por Pagar", para establecer el control y conservar el
:

equilibrio entre débitos y créditos en el Mayor General.
A
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de “Cuentas por Pagar”.



20

39

49

59

.69

—— Mencione tres bases para clasificar los Mayores.

— Establezca las ventajas que se derivan de una cuen-

—— Dentro de un sistema de control de cuentas, cuál es
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Preguntas basadas en el Capítulo XI.

ta de control para clientes.

el objeto de insertar en el Diario columnas especia-
les para transacciones de “Cuentas por Cobrar"?

— Qué es un Mayor progresivo 0 Boston? Bajo qué
circunstancias puede usarse? ' '

— Dé otro ejemplo de cuenta de control distinta a las xf
de “Cuentas por Pagar" y “Por Cobrar" .

— Cuando una empresa ha llevado su contabilidad con
un solo Mayor, por medio de qué procedimiento

puede iniciar un Mayor subsidiario para “Cuentas

por Cobrar”?



CAPITULO xn

LA TECNICA DE LAS CUENTAS DE CONTROL

Habiendo presentado los principios sobre los cuales se ba-
sa la división dellMayor desde el punto de vista decontrol'
y ”subsidiarios” , es preciso abocar ahora el estudio de algunos '

'de los problemas relacionados con la contabilización en el
Diario, y paso al Mayor, de algunas transacciones que afectan
“Cuentas por Cobrar" y “Por pagar”, tanto de control co—

mo subsidiarias. Además de la aplicación de los principios ge-
nerales sobre técnica contable, las siguientes transacciones es-
¿'peciales requieren algunas consideraciones por parte de los
principiantes:

lº — La compra y venta de mercancía de. contado.
2º?_ — Compras y ventas hechas a la misma persona.
39 —'Los retiros de mercancía por el propietario.
4º_— El pago, por caja, a un cliente y el recibo, por caja,

de un acreedor.
59 — Los retiros de mercancía en existencia para ser usa-

da por el negocio como activo Fijo 0 como gastos.

La técnica de las cuentas de Control ilustrada
'

Con el fin de dar al estudiante una idea clara de la mane-
ra ,como se deben contabilizar en el Diario y de la forma como'
se pasan esas partidas al Mayor Generall y a los sub51diarios, se
ha incluido una ilustración completa, en las figuras 53 (A a J.)
.Estas figuras servirán como base para el estudio y explicación
de la manera de asentar en el Diario y pasar al Mayor las tran-



CONTABiL|DAB 257"

sacciones ordinarias, lo mismo que las cinco operaciones que
hemos clasificado en el acápite anterior. En ella se muestran:

l) —. transacciones contabilizadas en el Diario General, en el.

Dia-rio de Compras, en el de Ventas, y en el Libro de Caja; 2)

— La manera de sintetizar los diferentes Diarios para el paso
periódico de las partidas al Mayor General; 3) — El paso de
los totales de síntesis a las cuentas apropiadas del Mayor; 4) -'—

El paso de las transacciones a las cuentas individuales del'Ma--

yor de Clientes y al de Acreedores; 5) — El balance de prueba
del Mayor General; y 6) — La prueba del Mayor de Clientes, y
del de Acreedores. Intencionalmente se omitió la inclusión de
la mayor parte de las fechas en las partidas ordinarias del Dia-

3L'd/¿ & ¿ene ra /
.
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Figura 53-A — Diario General-control de cuentas
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Figura 53-B. Control de Cuentas — Diario de Compras.

rio (todas _deben tener fecha, desde luego), pero unas pocas ge

incluyeron para indicar las partidas seIeccionadas que merecen
explicación o comentario.

Supongamos que el 2 de Enero el señor E. Campos co-
mienza un negocio que tiene determinados Activos y Pasivos.
Su partida inicial, asentada en un Diario General de seis co—

Iumnas, aparece en la Figura 53—A.

El paso de esa partida inicial, tanto, como el de las otras
partidas que siguen, debe ser incluido en las cuentas que apa-
recen en la Fig. 53—F, lo cual se logra fácilmente con ayuda
de la referencia de las páginas del Mayor incorporadas en la
columna índice del Diario.
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La Fig. 53-B muestra la contabilización de las compras he-

chas en el mes de Enero en“ el Diario de Compras. Nótese que

cada transacción ordinaria de compra (sin fecha), se pasa co-

me un crédito a la cuenta individual del acreedor (Fig. 53-G)

del Mayor subsidiario de Cuentas por Pagar. El alumno debe

estudiar?detenidamente dichos traslados. El Mayor de Acree-

dores de_esa ilustración contiene únicamente cuatro cuentas,

pero debe tenerse presente que la técnica sería igual para el

caso de que hubiera 400 o más (Fig. 53—C.).

La partida fechada el 7 de enero en el Diario de Compras

muestra la contabilización de una compra de contado a un
cliente identificado. El crédito se pasa a la cuenta de Noveda-

des 8c Cía. y se debita inmediatamente en el Diario de Desem-

bolsos de Caja (Fig. 53-E) con la misma _fecha. La partida de

síntesis ilustrada en la Fig. 53-B es debitada y acreditada en las

cuentas del Mayor General. El crédito de $ 3.861., en la cuen-

ta de control de Cuentas por Pagar representa la suma de cré-

d'tos pasados a las cuentas del Mayor subsidiario.

El diario de ventas se ilustra en la Figura 53-C. Las parti-

das que en él aparecen fechadas se explicarán más adelante en

este mismo capítulo.
»

Las operaciones que se asientan en el Diario General se

muestran en la Figura 53-D, que es una continuación del Dia-

rio que aparece con la partida inicial en la Figura 53-A. Nóte-

se la manera de llevar los totales de las partidas de las colum-

nas de una página del Diario a otra, lo mismo que la conta-
bilización de las transacciones hechas con clientes individuales

o acreedores, la cual se hace registrando las cantidades en las

columnas apropiadas, para determinar luégo los totales que de-

ben ser pasados a la cuenta de control.

De la misma manera debe tenerse particularmente en cuen-
ta la forma de sintentizar el Diario para el paso de los totales

a las cuentas de control al final del mes. Las partidas fechadas,
repetimos, serán analizadas más adelante.

4f—/
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Las transacciones anotadas en el Libro de Caja se mues-

tran en la figura 53-12. En ésta, como en las anteriores, debe

hacerse hincapié en la manera de sintetizar el libro de caja pa-

ra determinar las cantidadesque d8ben ser pasadas a las cuen-

tas de control
En seguida se encuentran las cuentas del Mayor (las del

Mayor'— General) (Fig. 53-F) y los dos grupos de cuentas de los

Ma-yoressubsidiarios (53-G) a las cuales “se pasan las partidas

del Diario, anteriormente mencionadas. El estudiante debe te-

ner presente que, en la práctica, estas tres clases de cuentas se-

rían llevadas en libros separados. Para efectuar el índice mu-

tuo necesario, es preciso incluir la inicial del Diario de donde

se ha hecho el paso, pero no es necesario incorporar la inicial

del Mayor en ningunode los Diarios, puesto que cualquier
t:uenta particular se halla únicamente en un sólo Mayor. '

Prueba de los Mayores

En el momento de elaborar el balance de prueba de 'un

Mayor General, que, como sabemos, es la prueba de su exacti-

tud matemátíca, es conveniente hacer una comprobación para
saber si la suma de los saldos de' las cuentas de los Mayores sub-

sidiarios está conforme con el de las cuentas de control respec-
tivas en el Mayor General. Esta prueba se hace'medíante'la su-

ma de los saldos de las cuentas del Mayor subsidiario y la com-

paracíón del resultado de la suma con el saldo de la cuenta de

control. En relación con esa prueba debe tenerse muy presen-
te que el saldo de la cuenta de control se obtiene separada-
mente de los de las cuentas del Mayor subsidiario, y en forma
independiente, pues sólo de esta manera puede servir dicho Sal-

do para controlar las'otras cuentas y el trabajo desarrollado en
el Mayor subsidiario. ' _

La Figura 53A-H' muestra un balance de prueba del Mayor
General elaborado al final del mes. Las Figuras 53-I y 53-_],

ilustran la manera de probar los Mayores subsidiarios.
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Figura 53—H. — Control de Cuentas. — Balance de Prueba
del Mayor General.

A veces ocurre que las cuentas individuales de clientes pro-
ducen saldos créditos, lo cual puede provenir, por ejemplo, de
devoluciones y rebajas ocurridas después de que las cuentas har
bían' sido temporalmente saldadas.

.

Para comprobar la exactitud de dichas cuentas por medio
de la de control, debe sustraerse de la suma de los saldos cré-
ditos la suma de los saldos débitos.

Las cuentas de los clientes que tienen saldos créditos
temporales en la fecha de la preparación de los informes,
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'representan realmente pasivos exigibles y aunque tales cuen-

atas no son removidas por lo general del Mayor de Clientes, la

—suma_de. ellos debe ser_exhibida en el balance dentro "de los

asívos exigibles bajo el título de ”cuentas por cobrar — sal-

dos créditos". Lo mismo ocurre con las cuentas de los acreedo-

—…res que producen saldos débitos.
'

Cuando aparece en el balance de prueba del Mayor Ge-

neral que el total de los créditos eStá de acuerdo con el total de

los" débitos pero*por comprobación se sabe que el total de los

saldos de un Mayor subsidiario no está conforme con sil res-4

pectiva cuenta de control, el hecho más probable es que el sal-

o'de“la cuenta de control esté correcto y que el error aparez-

ca en el 'Mayor subsidiario.
'

. E. CÁMPOS

Balance del Mayor de Cuentas por Cobrar.

Enero 19 de 19.

F. Bonilla ........ —. . .' ..... _. .. ...........
_L. Dueñas ........................... -

]. Conzálei ....... _
. . .

.4 ........ _. .......
r

Total por cuenta de control ........x

Figura 53-I —— Control de Cuentas — Prueba del Mayor
de Clientes. '
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E.CAMPOS

Balance del Mayor de Cuentas por Pagar

Enero 31 de 19.

Gr.

jason, S. A. .......................... 300

Fabricadora Plástica Ltda. .............. 400

Novedades & Cía. ...................... 200

Calzado Superior ..................... 700

Total por cuenta de control ....... 1.600

Figura 53-] —— Control de Cuentas. -— Prueba del Mayor
de Acreedores.

Venta 0 Compra de Mercancías de Contado

Para la contabilización de compras o ventas de contado,

cuando se llevan cuentas de control para clientes y acreedores,

el estudiante debe guiarse por: l) — los Diarios en uso y su ra-

yado¡y 2) — por la naturaleza de la transacción. En otros tér-

minos, siempre que se contabilice una operación de esa índole,

debe tenerse presente la distinción entre venta de contado a un
cliente conocido .y la que se perfecciona con un cliente no idem—_

tificado y la diferencia existente entre la compra de contado a

un acreedor conocido y la que se hace auna persona que se des-

conoce. En el caso de la venta a un cliente conocido, no se pre-

senta probiema alguno para la anotación de la operación, pues-
to que ella se hace en el Diario de V.entas y luego se pasa de

acuerdo con la forma usual. Examinemos las partidas fecha
das el 17 de Enero en el Diario de Ventas (Fig. 53-C) y en el

Libro de Caja (Fig. 53-15) y sigamos el paso hecho a la cuenta

de L. Dueñas (Fig. 53—G). La compra hecha a Novedades & Cía.,
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sentada en el Diario de Compras y en el de Desembolsos de

Caja con fecha 7 de Enero, se contabilizó y pasó en forma si-

milar.
Las ventas de contado hechas a clientes no identificados,'

pueden ser contabilizadas tal como se ilustra en la partida de
6 de Enero en el Diario de Ventas (c) y en el Libro de Caja (e),
si el mismo sistema de rayado está en uso. Nótese cómo la can-
tidad de $ 18.00, se pasó como un débito a la cuenta de con-
trol de “Cuentas por Cobrar" a tiempo de sintetizar el Diario
de Ventas, pero como también fue pasada en forma de crédito
a la cuenta de control cuando se sintetizó el ”Diario de Reci-
bos de Caja", con lo cual se canceló el débito proveniente del
Diario de Ventas.

Se observa que realmente tales débitos y créditos inflan la
cuenta de control, si esta se compara con la suma de débitos
de ventas actualmente pasadas a las cuentas de clientes en el

Mayor subsidiario; pero se ha considerado que no hay objeción
a esta inflación en las cuentas, pues sabemos que si tanto los
débitos como los créditos se inflan en forma proporcional, la
exactitud del balance no se afecta.

Se sigue el mismo procedimiento de contabilización cuan-
do la transacción se refiere a una compra a un vendedor no
identificado. -

Compras y ventas hechas a la misma persona

A menudo se hacen compras de mercancías a una persona
:_1 ¡quien también se le hacen ventas, y al presentarse este caso
tenemos que si las compras exceden al monto de las ventas, la
cuenta mostrará un saldo crédito, y si este saldo es el que por
lo general aparece en ella, la cuenta pertenecerá a “Cuentas por
Pagar” y debe ser llevada en el Mayor de Acreed01es. Las ven-

_tas a tales personas deben ser excluidas del total del Diario de
Ventas, total que se pasa como un débito a la cuenta de con-
trol de “Cuentas por Cobrar” pues se pasan como un débito
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a la cuenta de control de “Cuentas por Pagar” pero si se in-

cluye en el total del Diario de Ventas (método usado en el

Diario de Ventas de la Fig. C., partida de 12 de enero), es

preciso hacer una partida en el Diario General para corregir

as cuentas de control, (tal como se muestra con la partida

de 12 de enero en el Diario General de la Fig. D).

Si las ventas a una persona exceden comúnmente en cuan-

tía a las compras que con ella se perfeccionan, su cuenta debe

ser llevada en el Mayor de Clientes. En este caso se debe te-

ner mucho cuidado en contabilizar las compras y en pasar los

créditos consiguientes a la cuenta de control apropiada.

Las dificultades iniciales en la contabilización de las tran-

sacciones de compra y venta con un mismo individuo, desapa-

recen por medio de la teneduria de dos cuentas para la misma

persona, una en el Mayor de Clientes y otra en el de Acree-

dores. Esta solución, sin embargo, puede causar dificultades

cuando el monto neto adeudado a la persona fuere satisfecho

por caja; pues ello requeriría el cierre de la cuenta más pe—

queña, con la grande, por medio de una partida en el Diarºo

General, la cual sería aún más difícil si tanto las compras co-

mo las ventas se perfeccionan con descuentos.

Retiros de mercancías por el propietario

Si los retiros de mercancias hechos por el propietario, se

acreditan en “Ventas", se debe tener cuidado de evitar que los

débitos se incluyan en la cantidad que se pasa a las cuentas

de control de “Cuentas por Cobrar" en aquellos casos en los

cuales la cuenta de retiro del propietario se lleva en el Mayor
General. Si los retiros son pocºs, la partida del número de

la factura puede ser hecha solamente en el Diario de Ventas
contabilizando el total en el Diario General. Este método se

ilustra por medio de la partida fechada el»20 de Enero en las

Figuras (J. y D. Pero hay otro método igualmente satisfacto-
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rio, consistente en que tales débitos se muestren como un total
separado en la síntesis del Diario de Ventas, excluyéndolos así

del débito en la cuenta de control.
Si los “etiros hechos por el propietario son numerosos,

pueden ser anotados por: l) — la provisión de una columna es-

pecial en el Diario de Ventas, con el propósito de segregar esos
débitos, o, 2) — llevando una cuenta para el propietario en
el Mayor de Clientes. En el último caso el saldo de la cuenta
del propietario en el Mayor subsidiario debe ser transferido
periódicamente a su cuenta de retiro del Mayor General por
medio de la siguiente partida en el Diario General. Tales
transferencias deben ser hechas antes de la fecha de los infor'
_mes oficiales, porque la cuenta de retiros del propietario no
constituye un activo y, por tanto debe ser excluida de “Cuentas
por Cobrar”.

'

¡¿… c/—Dºe ¡Qez…5 º
¡[Doe Reí¿ras ¡¿...

¡
l

Pago por caja a un cliente
_ _

Es ocasionalmente necesario cargar un desemb0150 de cala

ja a la cuenta de un cliente; tal ocurre, por ejemplo, en el ca—

so de la; presentación de un saldo crédito en la cuenta de dicho
cliente, producido por el retorno de una venta o en casos si-
milares. Como en el Diario de Desembolsos de Caja no existe
“una columna idónea para dicho cargo, el débito debe ser he-
cho en la columna correspondiente al Mayor General y pasado
luégo a la cuenta individual del cliente en el Mayor subsidia-

'

rio y a la cuenta de control de “Cuentas por Cobrar" en el Ma…

yor General. Tal partida está ilustrada en la Fig. E. (fecha 25
de enero). El estudiante debe seguir los pasos a las dos cuentas
de los Mayores. Los recibos de caja que debe ser acreditados a
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la cuenta individual de un acreedor reciben un tratamiento si…

milar en el Diario de Recibos de Caja.

Igualdad de débitos y créditos en
el Mayor subsidiario

Es a menudo muy deseable que la igualdad de débitos y

créditos sea establecida y mantenida en los Mayores subsidia-
rios con el fin de poder comprobar su exactitud matemática
sin necesidad de hacer relación al saldo de las cuentas de con-

trol respectivas. Esto es particularmente cierto cuando el Ma-

yor subsidiario no se conserva en el mismo sitio que el Mayor
General.

La igualdad a que nos referimos se establece por medio
de la intercalación de una cuenta simple en el Mayor subsidia-
rio, en la cual se debe incluir. la suma necesaria para que los

saldos de las otras cuentas sean iguales. La cuenta que se usa
con este propósito, usualmente se conoce con el nombre de
“Cuenta de Saldos” o de “Control del Mayor General". Una
cuenta de “Saldos” se mantiene por medio de la inclusión en
ella de las mismas cantidades pasadas a las cuentas de control
del Mayor General, con la diferencia de que los créditos y dé—

bitos en ella: se hacen en forma totalmente opuesta. Por ejem-

plo, si se quiere mantener una cuenta de saldos en el Mayor
subsidiario de Clientes, en el cual la mayoría de las cuentas
producen saldos débitos, la cuenta se abre con la inclusión de
un saldo crédito igual en cantidad a la suma de los saldos ne-
'tos de las otras cuentas. Las partidas que deben incluirse en esta

cuenta se toman de las mismas fuentes del Diario que sirven

para el paso a la cuenta de control del Mayor General per—o,

repetimos, son contabilizadas en forma inversa.

Si se ha mantenido una cuenta de saldos en el Mayor sub-

sidiario del negocio de Campos, ella aparecería como“sigue:
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f El saldo crédito de $ 900.00 en esa cuenta de saldos igua-

lala sumade los saldos débitos de las cuentas individuales de
los clientes del Mayor de clientes.

Preguntas basadas en el Capítulo XII

Cómo se determina el saldo de la cuenta de control
de “Cuentas por Pagar" con propósitos de incorpo-
rarlo en el balance de prueba del “Mayor General"?
Explique ainplíamente la contabilización de una

compra de mercancía de contado cuando se lleva
una cuenta de control de “Cuentas por pagar“ y no
hay necesidad de anotarla en la cuenta individual de

un acreedor. ' '

Explique ampliamente cómo contabilizaría y pasa—_

ría una transacción que consista en un retiro de mer—

cancía para ser usada como un Activo fijo del negocio"…

Suponga un sistema en el cual se usa el control de
cuentas con los clientes 5, se usa un “Diario de Ven-
tas” de columna simple.
Cómo se prueba el Mayor de “Cuentas por Cobra1f'
en el momento de tomar el Balance de Prueba?
Explique la manera como la teneduría de una cuen-
ta de control puede prestar ayuda a la localización
de un error matemático.
Cuáles son los d05 medios por los cuales puede ser
contabilizada la compra- a un cliente cuando se lle-
va una cuenta de control de “Cuentas por Cobrar"?



CAPITULO XÍIÍ

PAPELES DE NEGOCIOS Y COMPROBANTES

Se estableció ya que la primera contabilización de una
operación se hace por lo general, en una hoja de papel impre-
so elaborada con ese fin y que luégo la transacción se anota
en algún Diario para ser pasada posteriormente al Mayor.

Como el 'Departamento de Contabilidad de las empresas
está ordinariamente ubicado aislada-niente del escenario de la
actividad del negocio, en donde las transacciones se perfeccio-

_ nan, es lógico que se usen diferentes clases de papeles de nego—

cios o comprobantes que sirven para suministrar información

a los tenedores de libros sobre las transacciones consumadas y

facilitarles la contabilización de ellas. Con el fin de que la
exactitud prevalezca a todo lo largo del sistema, contable, se de-

be ser en extremo cuidadoso al planear la forma de las diversas
clases de papeles de negocios que se usen para la primera con-
tabilización de las transacciones. Esos papeles de negocios o

comprobantes, constituyen las evidencias originales de las ope-
raciones, por lo cual, si son insuficientes o inexactos en su con-

tenido, o descuidados en su trayecto por las oficinas que deben

recorrer, ¡el resultado será inevitablemente, un informe final
deficiente.

Es imposible en un texto como éste dar más de una breve
descripción de los comprobantes que con mayor frecuencia se

usan por las empresas; pero hemos hecho un esfuerzo por clasi-

ficar díchos comprobantes y para referirnos a los más impor…

tantes; rogamos no olvidar; eso sí, que éstos varían de forma,
tamaño y contenido, pues se crean para llenar las necesida les
de cada negocio en particular. Por esas razones nos hemos li…
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mitado'a abocar su estudio en un plano desde el cual se verán

únicamente los principios generales que los gobiernan.

Bases para una clasificación

Para facilitar nuestro estudio, partamos de dos grandes ba-

ses desde las cuales pueden ser clasificados los papeles de ne-
gocios: l) — desde el punto de vista legal; y 2) — desde el punto

- de vista de la contabilidad. Tomando el segundo tenemos que '

.pueden ser mejorclasificados en relación con los diferentes
'

Diarios que se usen, puesto que es con miras a esta contabili-
zación como se elaboran en las diferentes empresas.

Requisitos de negociabilidad

En los orígenes del comercio se crearon algunas clases de
papales de negocios o comprobantes que adquirieron valor por—

'

— la forma como fueron elaborados. La práctica de los merca—

deres, consistente en escribir promesas de pagar dinero de una
manera específica gradualmente fue desenvolviéndose hasta
cristalizar en lo que se conoce hoy con el nombre de Ley de
instrumentos Negociables. Esta Ley que, uniformemente ha si-'
"do adaptada por muchos países, dispone entre otras cosas que
un instrumento, para que sea negociable, llene los siguientes
"requisitos:

lº Debe sei escrito y además firmado por quien gira 0
. emite
29 Debe contener una promesa u orden incondicional de

pagar… …una_ suma específica y cierta de dinero.
'¿_39¿¿ ¿ Debe ser pagadero en un día determinado o deter—

minable..
…Debe serpagadero a la orden o al portador.

.

Cuando el instrumento es librado contra_ un terce-
_._…ro_ (girado) éste debe ser nombrado o indicado con

'- ;—r_asºsslºlsr;ºétººza-
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Es imposible definir en unas pocas palabras las condicio-

nes que se requieren para la negociabilidad de un instrumen- '

to; sin embargo, en general, el propósito de emitir un instru-

mento negociable es el de crear una orden de pago capacita—

da para circular libremente de persona a persona y de tal

suerte que quien lo adquiera lo haga sin temor de verse com-

plicado, posteriormente, en pcsibles disputas entre el girador y

el primer tenedor u otros interesados en la transacción original,

con base en la cual fue creado el instrumento. Por ejemplo,

una persona que recibe un instrumento, para tener derecho a

todos los privilegios inherentes al mismo documento, puede
venderlo por su valor, antes del vencimiento, sin necesidad de

dar aviso a nadie. El adquirente se conoce con el nombre de

“tenedor'en debida forma".
Muchas. clases de promesas que no reúnen los requisitos“

de negociabilidad (contratos, facturas, etc). pueden legalmen-
te por supuesto trasferirse o cederse a terceros (pero no nego-
ciadas, puesto que no tienen forma negociable), pero, en la

práctica, esa asignación o transferencia puede prestarse a pos—

teriores litigios entre las partes originales; por esta razón, los
V

instrumentos negociables tienen mayor aceptación “en el pú—

blico.
Es importante, desde el punto de vista práctico, que los

estudiantes de banca y finanzas en general se familiaricén con
las principales normas de la ley de instrumentos negociables,
hasta el extremo de que sean capaces de discernir fácilmente
si un instrumento cumple las condiciones para ser negocia-
ble o nó.

Negociabilidad: Clases de Endosos

La transferencia a título legítimo de un instrumento ne-

gociable, se realiza por medio de dos actos conocidos como en-
doso y entrega, los cuales constituyen la negociación objetiva
del documento. El endoso se escribe al respaldo del documento.
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La ley de instrumentos negociables dice que elendoso pue—

de ser en blanco o especial; y que también puede ser restricti-

vo o cualificado, o condicional.

lº — Endoso especial. — Para este endoso la firma del te-
nedor o beneficiario está precedida por las palabras “pá-

guese a la orden de...", lo que produce como efecto prín-
cipal el que sólo la persona allí mencionada pueda cobrar o

negociar en el futuro el instrumento. Las garantías son las mis—

mas que cuando se endosa en blanco.
29 — Endoso en blanco. % Consiste apenas en la firma del

beneficiario, y conlleva la garantía dada por el endosante, en-

tre otras cosas, de que el instrumento será pagado al adquiren-
te de acuerdo con su tenor literal.

39 — Endoso restrictivo. — Consiste en la restricción dada
al instrumento,en su negociabilidad, limitando ésta a determi-
nado acto, por ejemplo, si se pone en un cheque: “cuenta co-*

v rríente de ........ ”, el instrumento no podrá ser endosado
posteriormente sino por el._ Banco en el cual tenga su cuenta el
endosante y una vez que haya sido acreditado su valor en la

cuenta de éste.

'a49 — Endoso cualificado. — Consiste en escribir sobre
firma del endoso en blanco o especial las palabras “no garan-
tizado", lo cual tiene por efecto transferir el título pero no la

garantía de pago que recae solidariamente sobre todos los en-
(losantes.

59 — Endoso condicional. En este la firma del endosante
está precedida por la inserción del nombre del endesa-tario v
de alguna condición que el endosante quiera agregarle como
un prerrequisito para… su cobro o posterior negociación. Esa con-
dición sin embargo, puede ser ignorada por cualquiera otra de
las partes requeridas para pagar el instrumento.

Los anteriores endosos pueden ser ilustrados como sigue
(suponiendo que julio Chaves es el tenedor y endosante):
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Especial: “Páguese a Enrique Rodríguez 0 a su orden”.
Fdo. Julio Chaves.

.En. blanco: “fdo. julio Chaves".
' ' '

Restrictivo: “Para depositarlo en mi cuenta corriente' .. -

y
'

Fdo. julio Chaves.

“Páguese & Enrique Rodríguez únicamente'. .

Fdo. julio Chaves.

Cualificado: “Sin garantía"
'

Fdo. -]ulio Chaves.

“No soy solidario". _

v

' Fdo. julio Chaves.

Condicional: “Páguese a Enrique Rodríguez en el Edificio Ro-

jas”. Fdo. Julio Chaves.

Para más amplia información a este respecto el estudiante

debe valerse del texto del Instituto 1elativo & “Instrumentos

Negociables" .

Clases de Instrumentºs Negociables

En seguida se hallará una lista/ de las clases más comunes
de documentos negociables, pelo téngase presente que no to-

dos ellos se gobiernan por la ley de Instrumentos Negociables
sino p01 otras notmas legales.

lº — Pagarés,
29 — Giros

a) — Cheques
b) — Giros comerciales
e) — Giros bancarios
d) — Aceptaciones.

39 — Ordenes de dinero:
a) — Ordenes postales
b) — Ordenes expresas.

¿lº — Ciertas clases de recibos de almacén.
59 — Conocimientos de ambarque.
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En seguida estudiaremos la naturaleza y uso de algunos de
_

Hichos documentos.
En la Fig. 54 se muestra un pagaré. Aplicando nuestros co-

_
ocímientos a él, deducimos que desde el punto de vista del

Ígirador se puede denominar un “crédito a cargo” y desde el
.K'pusnto de vista del tenedor es un “crédito a favor". El estu-
diante debe tener en cuenta que, de acuerdo con lo dicho en
osanteriores párrafos, este instrumento llena todos los requisi-
s de negociabilidad.

'Un giro es una orden dada por una persona (girador) a '

otra (girado) para que pague a un tercero (beneficiario) una
determinada cantidad de dinero. Una sola persona puede cum-
plir las condiciones de ser dos o tres de las partes descritas, es
decir, se puede ser girador, girado y beneficiario.

Un cheque es un giro dado a un banco. Dada la calidad
del girado, generalmente los cheques son contabilizados corrio

inero efectivo a menos que sean rechazados por el Banco con
ase en el Reglamento de Cuentas Corrientes. —

4

La Figura 55 muestra una orden de $ 200.00girada por
úan Jiménez a Ramón Rivas y pagadera a favor de “Confec- .

iones". Un instrumento de esta clase puede provenir, por ejem-
plo, de una situación en la cual, el girador estando adeudán-
xdole— a la Compañía, dá una orden al girado (quien a su vez '

le debe al girador) para que éste pague a la empresa la suma
de_$200.00. Es un giro comercial pues todas las partes que in-
tervienen son comerciantes.
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Nº 10 $ 250.00 m/cte.
Bogotá, septiembre 9 de 1952.

Debo y pagaré al Instituto Colom-
_

(PAPEL SELLADO bianox de Banca la suma de DOS-'
CIENTOS CINCUENTA PESOS,. '

moneda corriente, valor recibido en
calidad de mutuo con interés del 6%
anual y que me comprometo a pagar

a la entidad acreedora, o a su orden, en Bogotá, excusan-
do el protesto y presentación parael¿ pago, dentro del tér-
'mino de 60 días a partir de la- fecha.

*

JUAN CUEVA AGUIRRE
C. de C. Nº 3.148.778 de Bogotá

Figura 54. — Pagaré,

—Pa alla _______ Je 49_
_____,_….¿__

'

4 7—9”: Jia; .; ?Bríif a/e /¿ /ec4¿ Je
Servir.í U/ ¡>er ¿ /¿ o'rJen a/g. º'0»e ana,…
¡ Svm¿ 9:

luna.: ¡“¡/tía., :::“.an ºf /ºraíe:ív / ¡anunizua'n ¡r¿
¿'I/ºl a, Mas inieren.g ¡[ [º/ Jn.u/', Vd¿r rf:¿6' Jo ¡ºf
4! :znnr¿ DJ dnofar ln n/GnÍ¿ ¿ Jul 5. S

14/ ¿Irior
64'dJ-7 < ó¿nn/ar

A ec/aíd /¿
" _/¿¿VML J(/jl'r4/D ¿…
Figura 55 —- Letra de Cambio
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Papeles de Negocios clasificados 7

por los Diarios.

La figura 56 muestra los papeles de negocios clasificados de
acuerdo con los Diarios en que se anotan las transacciones de
que ellos provienen. Esa lista de ningún modo es exhaustiva,
sino apenas indicativa de la manera como puede hacerse una
clasificación de dichos papeles según los Diarios que use el sis-

tema contable de una empresa particular. La lista presume que
se Usan 7 Diarios, de los cuales uno contiene dos, por así de-
cirlo, pues el libro de Caja, repetimos, está formado por el Dia-
rio de Recibos y e] de Desembolsos de Caja. De los diferentes
comprobantes clasificados explicaremos únicamente los que se
refieren a las operaciones de compra y venta.

Comprobantes que se usan en las ventas de mercancía

Presentaremos ¿¡ continuación una idea general del com-
próbante que se relaciona con una venta de mercancía. La ruti-
na que detallamos varía considerablemente desde luego, de una
a otra empresa.

1

'

La primera fase de una transacción de venta de mercan—
'
cias está constituida usualmente por la orden del cliente, la
cual a veces es verbal, pero en las grandes empresas, por lo

.

general se solicita por escrito. La orden de compra o pedido
es diligenciada directamente por el cliente o por uno de los
vendedores, y enviada lue'go para su aprobación al Departa-
mento de Crédito. Después de ser aprobada por ese Departa-
mento, se remite la orden de despacho a la Sección respectiva
para que allí se empaque el cargamento debidamente y se en-
vie al comprador por cualquier medio de transporte. Inme-
diatamente después, se obtiene un conocimiento de embarque
de la empresa transportadora. Luégo se sacan varias copias
del comprobante de venta para ser repartidas al Departamen-
def¿ontabílidad, al cliente y al Departamento de Auditoría.
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!

Cuando el Departamento de Contabilidad recibe el comproban-

te, procede a autorizar la contabilización de la operación, 10

que se hace mediante un débito en el Diario de Ventas y un
crédito en la Cuenta de Ventas".

J./.u:
. Ia/wmu ................. H,',¿/.¿ ¡ ¿un…“ :la

T f
mayw:-____.__-____.._-_ n…¡an/m/u
] 1

¡ |

' zu. … D…… J. …… (D.“… D…... /. …… … ¿¿¿… de / ..

¡unos a¿ ¡(W:/!.; , de ¿…!/.…f .]

¡"tu "cv., ca…/…; “¿..J., P…¿… a..…4…5…

: 3 º 5

fa,/…. la.. 7m»….,.1…, P../¡Ju /)'ln¿n_ m:...u—Ju» ...n/u :¡7yeí
LF..4/.…

L/¿ j. ,,,./,¡0 1» …,m .A)… ¡: n.;¿tu a., A.//rlr¡ …/.x /¿

/
v… -, n/:,,,¿ ¿ Puan“… ta……- ¿a »uu—Z'a Je :la ¡ds ¡A;/u

a.__…_… 'Jr...,,……z… …… »—¡…¿, .A t…, …¿…, ¡& aa ¡1.7.3 .. ¿m…
n,… '.":7:.7.e ¡,…/,. 7/91…. Je» ºt/(,. ¿..- ¡. …/._ o¡rjutu

”_ ¡)…¿L,£ Je ¡/',I'/* 7v¿ J». …… m…. ( v...'u
¿Amw."= ab./a» /r;an— /: uu. ¿a. ¿n'/Ju.
,

… a . —

.
v -.4

f"'…: ;; '?» .,:,¡_¡ __ ..:::. 2:.*

: n
'

¿!7M…te »
“¡>,

. “:$-J.:. 7¡/.$,.…… Je
“(y » ha ) Lr[,,€
ia¿

Figura 56 — Clasificación de los comprobantes según el Diario

que afectan ' -

La Figura 57, muestra un comprobante que podria ser de-

nominado “De Ventas" por el almacén y de “Compras“ por el

adquirente de la mercancía.
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/%m¿re Á/ V£nc/ejor, J¿'reeua'n— 73/é_'/am>, etc)

VENTA ¿Q: /?7am¿re a/ep e¿'en2'e/ a¿'recuo'n)
. ámgra¿an1¿ _M—'

PEMI'T'ÍJO A: /”om¿:e /6/£786£¡'a;v Je/ con:;7»gí¿¡io, ¿¿
e: ;Der.;an.1 ¿.r…'wz*a a/oz'ewie)-
”'"/en ¡—:…u 'ºº'=ºr' Je" tº º»í=
£ech=, e/e nm¿3rzve _ _ _ _ --- _ _ ¿FÁ¡¿gr s¿o____ :" ” " _-Muda ....... -- ______ " " +—
[;era%-- _ _ _ _ _ -_-- ( ¿¡¡/. .. Br__ ¡"¿—te .___Té'r ma m:: ........... ' 7

_

_ÚÍer:-a—uí»:x : :; : ;_;—...:: ” .“¿e _________
logia ara. : ________LF ¡7thtor _ n. ,, _ _

(dhfc'a/¡J Jr:tr9acab'n Freud u>n'la rio Á/or 75t1/

Figura 57 .- — Comprobante de Ventas.
:

Comprobantes que se usan en las compras de mercancías

' La contabilización de una compra de mercancías dá ori-
gen a una serie de órdenes escritas, la primera de las cuales es
el pedido que ordinariamente se hace cuando la sección encar-
gada del control de la mercancía en existencia avisa que se ne-
cesita alguna para reemplazar la que ha sido vendida. Dentro
de esa orden de compra debe dejarse constancia de la clase de
mercancía de que se trata, su cantidad, tamaño y color. Cada
orden de compra o pedido, además, debe ser cuidadosamente
numerada para que concuerde con los documentos que se re-
ciben posteriormente.

Si la orden de compra es aprobada por la Dirección, se pro-
_

cede a elaborar un pedido formal que contiene en forma deta-
llada los mismos datos anotados. De este pedido se dejan varias
"copias, de las cuales una se remite al vendedor; otra la conser-
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va.el comprador; otra se envía al contabilista, quien la archi-

va hasta cuando llega a su poder un comprobante de aproba-

ción de la venta, otra pasa al Departamento de Auditoría y,

por último, otra es conservada por el Departamento de Reci-

bos. La orden que se envía a éste último Departamento tiene

por lo general algunos datos en blanco con el fin de que el

dependiente que recibe la mercancía, llene esos espacios y en-

vie la orden para su comprobación y confrontación por otros

Departamentos. La orden enviada al vendedor debe contener

la más completa información posible para que no se incurra en

equivocaciones. El vendedor, al recibo del pedido, enviará por

correo una aceptación y el conocimiento de embarque.

Al encontrar que todos los papeles están en orden, el De-

partamento de Auditoría aprueba el comprobante de compra y

lo envía al de Contabi1idad para que allí la operación sea ano-

tada en los libros correspondientes.

Extractos

Algunas empresas, entre otras los Bancos, siguen la prácti-
ca de enviar al final del mes un informe a cada cliente, enel —

º

cual se le detalla todo 6] movimiento de su cuenta durante el

lapso. Dicho documento se conoce con el nombre de “extracto",

y, en substancia, no es otra cosa que la copia de la cuenta del.
cliente con su saldo al final del-mes.

.

Otros papeles de negocios

El estudio de las otras clases'de documentos usados con fre-

cuencia en el desarrollo de los negocios, no puede ser conside-
rado en este texto por su brevedad y falta de espacio. La figu-
ra 56 dá idea de algunos de ellos, los cua1es se encontrarán y

estudiarán en otros textos de este Instituto.
El significado de algunos otros comprobantes relacionados

con los Bancos, será explicado en el Tomo II de esta obra.



9.— Cómo pueden ser cla'sificados los comprobantes 0 pa-
e ¡de negocios?; Relacioné_ los cinco requisitos de negociabilidad.

Nombre cuatro clases diferentes de instrumentos ne- —

g—ocía—bles.

Describa las diferentes clases de endosos. Cuál es el—

significado de cada uno de ellos?
”

Describa el curso que sigue, por lo general, una cr-
den de venta en una Empresa.

-Á—'Qué es un extracto?
_' 4 Según su criterio, nombre tres docúmentos corrien4

tes que no son negociables.



CAPITULO 1

l -— _]aifne Cubides comienza sus negocios el lº de Enero de

19—, con una inversión en efectivo de 10.000.00. El día

30 de Diciembre del mismo año, sus cuentas indican los
» siguientes datos: Caja, $ 4.411.15; Equipo de Entrega,

475.00; Créditos a cargo, $ 1200.00; Gastos no Pagados,
329.11; Cuentas por Pagar, $ 3.155.00; Inventario de Mer-

cancía-s, $ 5.899.90; Créditos a favor,-$ 800.00; Mobilia-

rio y Equipo, $ 1.325.00; Cuentas por Cobrar, $ 3.721.40.

Usando los'anteriores datos, se debe proceder a lo si-

guiente: ,

a) Preparar un informe que muestre las condiciones Ei-

nancieras de Cubides el día 30 de Diciembre-de 19.

b) Suponiendo que Cubides no retiró el dinero del ne-

gocio, ni aportó sumas adicionales a él en el curso

del año, cómo explicaría usted el cambio de su ca-

pital durante el mismo lapso?

11 —El día 31 de Diciembre de 19—, Jaime Cubides compra
el negocio de jairo Rojas. La transacción en cuestión

consiste en la adquisición, por parte del comprador, de

todos los Activos y Pasivos de Rojas, que son los si-

guientes:

Gréditos a Favor .................... $ 600.00
lr.ventar'o de Mercancías ............. 5.784.10

. Créditos a cargo ................. _ ..... 875.00

¡ Gastos no Pagados .............. '. . . _. . . 400.00
_

Mobiliario y Equipo ................. *. - 900.00
Cuentas por Pagar ...........

'

........ 2.487 .00
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En.compensación Cubides dá a Rojas una letra por $ 1.000,
'a sesenta- (60) días, otra por $ 2.000.00 21 110 dias y efectivo
por una_ suma igual al saldo del valor neto del negocio de
Rojas. (Esta suma en efectivo fue retirada de los fondos del
negocio).
a) Haciendo referencia a los datos del problema, pri-

_

mero, prepare un informe que muestre las condiciones
'

_fínancieras de Cubides en 31 de Diciembre, después de -

la adquisición del negocio de Rojas.
'

b) Cómo eXplica usted el capital de Cubides en 31 de Di-
ciembre haciendo la comparación con el mismo en 30
de Diciembre? .“ '

CAPITULO II
'I — Alfredo Turriago, quien opera un pequeño negocio de

5mercancías, descubre que-en el año que termina el 31
de Diciembre de 19—', su capital se ha incrementado en
$ 2284.16, aunque su negocio ha funcionado con una
pérdida de $ 715.84— durante el año. En 31 de Diciem-—
brer'sus cuentas expresan las siguientes cantidades re-
lativas ¿ sr15“condiciones financieras: Créditos a Fa-
vor, $ 2100.00; Inventario de Mercancías, $ 15.641.00;
Mobiliario y Equipo, $, 3.400.00; Créditos a cargo,.
$ 4.342.00; Cuentas por Pagar, $ 8.411.1—4; Cuentas
Cobrar, $ 8.411.20; Equipo de Entrega 0 Distribu—

—.ción, $ 1.800.00; Gastos pagados por Anticipado,
_

$ 675.00; Gastos Acumulados, $ 580.00; Caja, $ 3200.00.
Se estimó, además, una reserva para"'C1'éditos y Cuen-
tas por Pagar Dudosas”, por la suma de $ 250.00;
el mobiliar'o y equipo fue depreciado con $, 1300.00
y el equipo. de distribución con $ 450.00; siendo las
cantidades para el año, incluídas en los gastos men-
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cionados atrás. El también es propietario de 10 partes
'

del interés social de “Hotel Moderno", adquiridas como
inversión permanente a un costo de $ 1.000.00.

Con base en los datos anteriormente citados se debe pre-

parar un balance formal en el cual sean agrupados y

clasificados debidamente los Activos y Pasivos. Llama-

mos la atención a la preparación de la sección de Capi-

tal, de la cual es preciso derivar () deducir algunas can-

tida;des mediante el uso de la fórmula del capital.

II —Supongamos el siguiente acopio de circunstancias:
El total del Activo se incrementó en $ 8.000.00 y ei total

del Pasivo decreció en $ 3.000.00.
El Activo se incrementó en $ 6.000.00 y el Pasivo se in-

crementó en $ 1.000.00.
El Activo se incrementó en $ 4.000.00 y el Pasivo au-
mentó en $ 6,000.00.
El Activo aumentó en $ 6.000.00 y el Pasivo decreció en
$ 2,000.00.
El Activo decreció en $ 2.000.00 y el Pasivo aumentó en
$ 3.000.00.
El Activo decreció en $ 2000.00 y el Pasivo decreció en
$ 6.000.00.

'
-

'

a) En cada ca50 indíquese, por medio de una cantidad —

simple, la cuantía en la cual el total del capital au-
mentó o disminuyó en el período.'

b) Basándose en los cambios transcritos, diga cuál es la

causa real que produce el cambio en cada caso.

c) Suponiendo que en cada caso el propietario ha he—

cho un retiro de $ 5.000.00 (sin inversión adicio-

nal), cuál sería el total de pérdidas o ganancias?
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CAPITULO 111

I — En cada uno de los años que se determinan adelante, el
inventario usado para preparar el informe de pérdidas
y ganancias, fue calculado erróneamente en la propor-
ción en que se indica. Se trata de calcular, para cada
año, el total de los beneficios brutos, teniendo en cuen-
ta que el inventario final de un año es el inventario ini-
cial del siguiente, etc. Usar las fórmulas desarrolladas
en el texto.

Inventario Inicial Inventario Final Beneficios
B rufos

1.94I Sobreesfimodo $ 6.000.00 Subestimado $ 5.000.00$ 60.000.00

1.942

I.943

I.944

1.945

Sobreestímado $ 4.000.00 I5.000.00

Correcto 22.000.00

Subestimodo $ 7.000.00 33.000.00

Subestimodo $ 8.000.00
.
2l.000.00

Il — El lº de Enero de 19—, Rafael Cárdenas poseía un-capi-
tal de $ 35.000.00 y en sus Activos incluía un inventario
de mercancías de $ 10,000.00. Después de un año de ope—
raciones, él tenía en caja $ 12.000, equipo de entrega de
$l.00().00, y $15.000.00 en mercancías. También él de-
l)ia $ 10.000.00.(le mercancías que compró y se le adeuda—
ba la suma de $ 17.500.00 por concepto de mercancía
vendida, pues todas las operaciones fueron a'crédito. Ha-
bía recaudado el 50% de sus ventas y gastado $ 6.000.00
en efectivo por gastos. No hubo retiros ni inversiones
adicionales de capital.
u) Preparar el balance de Cárdenas en 31 de Diciem-

bre de 19—, con la debida conservación de la forma
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b) Preparar su informe de pérdidas y ganancias en el

año. _

NOTA — Puesto que es necesario derivar o deducir al-

gunas cantidades y partidas en el informe de pérdidas y

ganancias, se sugiere que la preparación del balance se

haga primero.

CAPITULO IV

1 — Contabilice únicamente las porciones de las transaccio-

nes siguientes que afectan la cuenta de “Mobiliario y

Equipo". Use una hoja sencilla de papel rayado ade-

cuadamente para llevar un Mayor y escriba las partidas
en tinta:
Enero lº de 19—; La Compañia comienza el año con un

saldo de $ 10.000.00 en su cuenta de “Mobiliario y

Equipo”.
Febrero lº Se instaló una nueva caja fuerte, cuyo costo

fue de $ 1.000.00.
Marzo lº Se adquirió una máquina de escribir de valor

de 100.00.
Abril lº Se compró un tapete para la oficina por la su_—=

ma de $ 500.00.
Abril 15 Se obtuvo una rebaja de 100.00 en el precio del

tapete por un daño que tenia en uno de sus extre- .

mos.
"

Determinar, en lápiz, el saldo de la cuenta.
11 — a) Los recibos de Caja en el mes de Julio de 19, as—

cendieron a $ 75.000.00; los desembolsos en el mis-

mo mes" fueron de $ 60.000.00. Encuentre el saldo
de Caja en 30 de junio para el“ mes de julio, en for-

ma de esqueleto, y obtenga su saldo definitivo.
b) Los recaudos de Caja en el mes de Octubre de 19—;

fueron de $ 39.500.00, los desembolsos de $ 20.000.00

y el saldo en Caja en Octubre lº era de 17.500.00.



292 INSTITUTO COLOMBIANO DE BANCA

Elabore la cuenta de Caja en octubre, en forma de

esqueleto, y muestre su saldo en 31 de octubre.

CAPITULO V

I —— La Compañía de Carboneras de Soacha compra carbón

a la Compañía de Carbón Mineral del Charquito. Haga
un informe, de los libros de la Compañía de Carbone-

ras de Soacha, de las porciones de las siguientes transac—

ciones que afectan su cuenta con la Compañia de Car-
bón mineral del Gharquito. Para ese efecto debe usar-
se una hoja de papel rayado en forma de Mayor y su-

ponerse que el año que transcurre corresponde el de

las fechas;
a) En Enero lº de 19—, la Compañía de Carboneras
de Soacha compró $ 10.000.00 en Carbón y $6.000.00 en
cisco a la Compañía de Carbón Mineral del Charquíto.
b) Por haberse producido una queja o 1ec1amo, el día
6 de enero, la Compañía de Carbón Mine1al del Cha1-

quito 1ebajó a la Compañía de Carboneras de Soacha, h
Suma de $ 400. 00 del precio del carbón
c) El 10 de Enero la Compania de Carbone1as de Soa-

cha 1ecibe y acepta una letra pm $ 500.00 que cubre los

fletes pagados por la Compañía de Carbón Mineral del

Charquito con ocasión del envío-de Enero lº.
d) El día 15 de Enero se envía un cheque por la suma
de $ 6.000. 00 a la Compañía de Carbón Mineral del
Charquito.
e) El día 30 de Enero la Compania de Carboneras de
Soacha da a la Compania de Carbón Mineral del Cha1-
quito una Tetra que cubre 61 Saldo que a ella adeuda

por concepto del envío de Enero lº.
E) — El día 31 de Enero la Compañía de Carboneras de
Soacha compró $ 6.000.00 de cisco a la Compañía de
Carbón Mineral del Charquito.
Determine el saldo informal de la cuenta.
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las cuentas

de mercancías de “'instomRoldán en un período de 3

meses que termina el (lía 21 de Marzo de l9—. Cópielas

en una hoja de papel sin rayado de 81/¿ x ll pulgadas,

dejando espacio suficiente para escribir partidas adicio-

nales en cada cuenta. Suponga que el día 31 de Marzo

el inventario de mercancías es de $ 16.740.00.

a) Haga las partidas de débito y crédito para traspasar
los saldos de las cuentas de mercancías a Pérdidas y

Ganancias; señalando con letras cruzadas cada partida,
a), b), c), etc. Determine el saldo informal de Pérdidas y

Ganancias.

b) Qué representa el saldo de Pérdidas y Ganancias?

—]_?vven ¿¡ no q/e Mer!á7íc¿'_ , %nfas a/c M€rcasvc¿ás

Enero. 50¿. /ISZDUDI

fún'v/oras Je Marcanc4'a.s

fuero //_d,000
Fe¿rem ?.ygg
Már_zp ?. s'oo

¡"er—D ¡ ¿¡ay' !
”¿text: 3.990.

7/C"Z¿¿5 :DCº£/l/ff¿&

War.xa &¡uo ¿;7eyº ¿¡¡
frº—“¿rem 900

J—-"
_

!” /éíes híarz_o ¿90
fuera ¿En ?> ,

'

Fe¿rem JM
er…/¿¿“ / óc7ffanadas

María 263
'

drm/aras Jet/”él”st
¿'wero (¡rv
f'=6rero ¿69
marzo 54?
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CAPITULO VI

El Balance de Prueba tomado del Mayor de ] Donado el día
31 de Diciembre de 19—, arroja los siguientes datos:

(Jaja
Créditos a Favor
Cuentas por Pagar
Inventario de Mercancías Ene. 19

Mobiliario
Créditos a Cargo
Cuentas por Pagar
Capital de ]. Donado
Extracciones, ]. Donado
Comisiones Ganadas
Intereses Ganados
Ventas de Mercancías
Pérdidas y Ganancias (Ajuste por

* Inventario)
Compras de Mercancías
Fletes
Salarios de Vendedores
Propaganda
Envíos de Remesas
Gastos de Oficina
Intereses Pagados /
Arrendamientos Paga-dos
Gastos Generales

Db.
$ 4.800

4.000
10.000
11.000
2.900

1.500

25.000
900

5 . 000
2.000
1 .000
3 . 000
200

l .200
4.000

TOTALES $ 76.000

Cr.

$ 4.4000
11.000
15.000

1 . 700
400

44 . 000

76.000
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a) Prepare una hoja de trabajo o borrador simple pa-

ra ]. Donado, suponiendo que el Inventario de 31 de

Diciembre asciende a $ 9.600 (Véase el texto Figura 24).

b) Prepare un Balance formal y un detalle de Pérdi-

das y Ganancias, debidamente clasificados y ordenados,

usando el borrador como guía.
'

CAPITULO VII

1 —— Jorge Lozano;-im minorista—, adquiere gran parte de su

mercancía en la Cacharrería Moderna. El día lº de sep-

tiembre de 19—, compró $250.00 en mercancía a la cita-

da Cacharreria, pagando *en los siguientes términos:

2/10, n/30. El 10 de septiembre, Lozano pagó la com-

pra de lº de septiembre menos el correspondiente des-

cuento e hizo una compra adicional de $300.00 en mer-

cancías pagando inmediatamente la mitad en efectivo y

el resto con una letra a 30 días y al 6%. El 23 del mis-

mo mes, Lozano compró $ 275 de mercancías en los mis—

mos términos de la compra efectuada el lº de Septiem-

bre. Dos días después, o sea el 23, Lozano devolvió mer-

cancía de la comprada el 21 por valor de $ 85.00, con-

cediéndole la Cacharrería crédito. El 29 de Septiembre,

Lozano compró mercancía por valor de $ 100.00 recí-

biendo un descuento de 3% por pago de contado. Usan-

do pape1 rayado en forma de Mayor, haga lo siguien-

te:

a) Extienda la cuenta de Lozano tal como aparecería en
los libros de la Cacharrería Moderna.
b) Extienda la cuenta de la Cacharrería Moderna en
el Mayor de Lozano.
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II — a) Coja usted un juego de esqueletos de cuentas y títú-
lelos: Cuentas por Cobrar, Reserva para Cuentas Dudo-
sas, Malas Deudas y Pérdidas y Ganancias. Registre un
saldo débito de $ 62.000 en Cuentas por Cobrar fecha-
do en 31 de Diciembre de 19—, y luc'go contabilice (dé—

bito y crédito) las siguientes transacciones:

Diciembre 31 de 19—. Al hacer el cierre de cuentas se es-

timó que el 2% de las cuentas por cobrar son de recau—

do imposible.

Febrero 3 de 19—. Un cliente que debe un saldo de
$ 360.00 fue declarado en quiebr¿_por haber cesado en
el cumplimiento de sus obligaciones comerciales.

b) Muestre el valor neto de las cuentas por cobrar ba—

sándose en los saldos de 3 de Febrero, suponiendo que
no hay más transacciones.

CAPITULO VIII
Al final de un ejercicio, septiembre 30 de 19—, las ventas
netas ascienden a $ 265.340.22. La Reserva para Deudas
Dudosas _muestra un saldo débito de $ 467.19.
a) Nombre de las cuentas y cantidades que deben ser de-
bitadas y acreditadas para contabilizar el ajuste necesa- .

río para disponer de una Reserva para Deudas Dudosas
que asienda al 0.5% de las ventas netas.
b) Muestre la cuenta de Reserva para Deudas Dudosas
en forma de esqueleto y determine el saldo de dicha
cuenta.

——

.

II — Durante el año de 1934, primero del negocio, la cuenta
de Entradas por Intereses" muestra que se han ganado
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y recaudado intereses por una suma igual a $462.15 y

que hay una suma de $ 21 12 de interés acumulado, aún
no percibido.

Al final de 1935 1a cuenta muestra intereses recibidos por
$ 387. 97 y 19.14 acumulados pero no recaudados.
Al fina1 de 1936 13 cuenta exhibe $ 485.2 7 recaudados,
de los cuales $ 15.00 no han sido ganados al final del

año.

Ponga la cuenta de ”Entradas por Intereses" en forma
de esqueleto. Muestre los datos anteriores contabiliza-
dos pOr ella durante Ios t1es anos, con el ajuste y cie1re

de la cuenta en cada año.

1 — Usando solamente una hoja de papel rayada para Dia-
rio General Standard, conta-bilice en debida tormzi las

siguientes transacciones aún no relacionadas.

a) En 31 de Diciembre de 19—, el inventario final de
mercancía, igual a $ 16.421.00 es incorporado a los libros,
b) El 31 de Diciembre de 19—, se establece una reserva
de $ 1.564 10 para cuentas dudosas, siendo esta cantidad
igual al 2% de la suma de los “Créditos a Favor” y de
las “Cuentas por Cobrar".

A

c) El 31 de Diciembre de 19—, se contabiliza ía depre-
ciación para el año, como sigue:
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8% sobre $ 4.000 de Mobiliario y Equipo, $ 320.00
20% ,, 2.000 de Equipo de Distribución, 4.00.00
2º”o ,, 30.000 de Edificios,'

“

'

600.00

(1) — El 31 de Diciembre de 19, el saldo de la cuenta de
“Salarios de Vendedores" $ 13. 627. 55, es traspasado a la.

cuenta de “Pérdidas y Ganancias”.

e) El saldo débito de $ 624.50 que aparece en la cuenta
“Guillermo Cortés, Retiros” es pasado a la cuenta “Ca—

pital de Guillermo Cortés".

11 — Confecciones S. A. es propietaria de una máquina cuya
rata de depreciación anual asciende al 5%. El lº de Ene-
ro de 19—, la cuenta de la máquina muestra un costo de
$ 1.750, y la parte aplicable a esa maquinaria de la
cuenta “Reserva para Depreciación" da un saldo de
$ 1.180.00. El 30 de junio del mismo añose decide ven—

der la maquinaria en cuestión y se obtiene un precio
de $ 400.00 de contado. Fue necesario contabilizar la
depreciación desde el lº de Enero hasta la'fecha de la
venta, Junio 30.

Haga las partidas de esas transacciones en forma de Dia—

rio Standard.

CAPITULO X

Para este problema véase la Figura 7, Capítulo III del
texto, que muestra el Informe de Pérdidas y Ganancias
de Diego González y el Balance que se muestra en la
Figura 5, Capítulo II, en el cual aparecen los retiros del
propietario. Usando ese informe de Pérdidas y Ganan—

cias como guía y suponiendo que ya se han hecho las
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partidas de ajuste necesarias, escriba (en forma de Dia-

rio General) las paTtidas necesarias para cerrar todas las

cuentas temporales de capital. .

CAPITULO XI

1*— El sistema contable de Roberto Maldonado incluye un

11—

Mayor de Clientes con una cuenta de control en el Ma—

yor General. Durante el mes de Julio de 19—', las ventas,
cuyo total ascendía a $ 16.750.00, fueron hechas a los

clientes a cuenta y contabilizadas en: el Diario de Ven-
tas.

a) Brevemente describa cómo deben ser pasados los da-
tos del Diario de Ventas día por dia, suponiendo el caso
de que ese Diario se sintetiza mensualmente.

b) Escriba la partida de síntesis que debe ser hecha en
el Diario de Ventas al final del mes y muestre su paso a
cuentas en esqueleto. Use papel sin rayado.

El sistema contable de Roberto Maldonado también in-

cluye un Diario Especial para la contabilización de las
ventas devueltas y Rebajas. Durante el mes de julio el

total de devoluciones y rebajas asciende a $ 865.00. Es-

criba la partida de sintesis que deve ser hecha en el

Diario de Ventas Devueltas y Rebajas al final del
mes y muestre su paso a cuentas en'esqueleto. Use pa-
pel sin rayado.



300 INSTITUTO COLOMBIANO DE BANCA

CAPITULO XII
1 — La Compañía Blanco y Negro ha venido usando un Ma—

yor simple en el cual las cuentas de todos sus clientes
aparecen el lº de septiembre con los siguientes saldos:

M. Adams ...................... $ 2.100.00
5. Buitrago ......................

'

1.600.00
'D. Díaz........................... 800.00
A. Escobar ....................... 1.000.00
R. Fernández .................... 500.00
]. Heredia ....................... 2.200.00
B. Iregui ......................... 1.800.00
?. López ....................... 600.00
T. Mondragón ................... 900.00
N. Turriago ................... 1.500.00

Se resuelve que, desde esa lLecha, se lleve un Mayor sub-
sidiario para clientes y que el Mayor antiguo continúe
como un Mayor de (;ontrol, y además, que se adquiera
un Diario General dividido en (5 columnas.

a) Prepare la partíua necesaria eii el Diario General pa-
ra efectuar la transferencia de las cuentas individuales
de los clientes al nuevo Mayor y para instalar la cuen-
ta de control en el Mayor antiguo.

b) Suponiendo que la cuenta primitiva de M. Adams
estaba en la página 16 del antiguo Mayor y que ahora le
corresponde la página 1 del nuevo, provéase de un jue-
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go de esqueletos de cuentas para mostrar la antigua
cuenta de Adams cerrada y 1a nu€va abierta, indicando
el paso en la columna de índice del Diario a que se refie-

re 1a pregunta anterior.
“

II — En el mes de Diciembre, las partidas que afectan 3.

“Cuentas por Cobrar", relacionadas únicamente en dos

Diarios, son las siguientes:

CAPITULO XII
DIARIO DE VENTAS

“Dl,d¡10 0/e Á»z_%;
Fec¿a. fuenf¿ CD:¿¿Í¿J¿ 7?rm¿ nas

7,5
A! (¿,,sz 7;z'¿í

//7— J”"'
Die¿re. /í' l/¿/an ?as¿s 2/'º, "750 ¿Wa

. ¿¡ Óua//én».> ?o</r;';ve¿ “Ziº, 0/0 ¿00
23 3/éwca [¿'¿ _ saw
3/ fíaresy/ C'/avcs %º, '%3 º SSD",

3/ ¿jj/¿ - Jo¿r€cdenz¡a_ 4970
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DIARIO DE RECIBOS DE CAJA

"?a/nr (u:;g¿::; a¿º$. (¿j'.¡-

?;¿d fuenf¿ ”¿rn/¿fa/a fx¡=/l"c¿nvn M Úy¿p_ £a6r¿r l/enj[s /r41(d.
Cºr. ¿'r 36, v:º¿

.0¿dm. ¿5 ¡¡!/¿n 790535
A

4400 28 432¿
50 áu.l%rma ?a/,.' nj Soo ¿ ¿74
30 J»Z'¿. ¿ /á¿fpr 400 100
3' ”"las 400 400

I_

a) Copie esos diarios en papel rayado con las columnas
requeridas para contabilización de las cantidades.

b) Aliste dos juegos de esqueletos de cuentas, uno para
aquellas cuentas que se llevan en el Mayor General o de
Control y el otro para las del Mayor de Clientes. Asig-
ne un número a cada una de esas cuentas. Pase a ellas
las partidas completas de los Diarios y haga un índice
cruzado.

CAPITULO XIII

El 10 de Enero de 19—, H. Borrero acepta una letra a 30
días y al % por la suma de $ 1000.00 girada a cargo
de él por Molinos Hidráulicos S. A., y a favor de la.

Compañía Manufacturera de Cundinamarca. La letra fue
fechada el 8 de Enero y pagada el 9 de Febrero siguien-
te. Haga las partidas necesarias, en forma de Diario Ge-
neral, con explicaciones, para contabilizar las anteriores
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transacciones: a) en los libros de H. Borrero y b) en los
libros de Molinos Hidráulicos, S. A.

*

Suponga que la letra de cambio de que se habla en el
problema anterior no fue pagada- el 9 de Febrero por H.
Borrero y que Molinos Hidráulicos pagó la suma en
cuestión a la Compañía Manufacturera de Cundinamar—

ca. — Haga las partidas correspondientes: a) para los
libros de Molinos Hidráulicos S. A. y b)'para los libros
de la Compañía Manufacturera de Cundinamarca para
contabilizar la falta de pago por parte de Borrero. —

Suponga que Borrero pagará la letra en un corto lap-
so. — Véase texto, Capítulo VII, para recordar los mé—

todos de cálculo de intereses.
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