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1. Introducción

A las puertas de un nuevo milenio, la efectividad de los sistemas de comunicación, día a 

día más rápidos y efectivos, ha contribuido tanto a la globalización de los mercados — 

con el consiguiente aumento en el número de clientes potenciales, pero también en el de 

competidores directos—, como al incremento del nivel de expectativas de los 

consumidores —lo que provoca la fragmentación de los mercados— .

Estas características del actual entorno competitivo sóix precisamente, las causantes de 

que toda empresa que no sea capaz de ofrecer nuevos productos que, no sólo cubran las 

expectativas básicas del mercado, sino que incluso sorprendan y deleiten a éste — 

productos que los consumidores necesitan, pero que ni siquiera habían imaginado 

(Prahalad y Hamel, 1990)—, tenga muy limitado el horizonte temporal de su 

prosperidad.

Al igual que toda actividad humana, el proceso de diseño y desarrollo de un nuevo 

producto debe ser realizado con miras a alcanzar un propósito. En concreto, todo 

proyecto de I+D debe perseguir la obtención de una innovación rentable para la 

empresa.

Este objetivo sólo es alcanzable, en la medida en que la empresa sea capaz de 

desarrollar a tiempo, un nuevo producto de calidad —tanto técnica como comercial— 

que pueda ser distribuido en el mercado a un precio razonable.

Por este motivo, todo esfuerzo de desarrollo de un nuevo producto, debe tener dos 

nortes básicos: la calidad y el tiempo de ejecución. A éstos, habrá que añadir un tercer 

aspecto, que aún siendo importante, no resulta tan crucial como los dos anteriores: el 

coste de realización.
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Si bien en los modelos tradicionales de desarrollo de los productos, ya se fijaban estas 

tres medidas como indicadores del éxito de un proyecto de I+D, en ellos se consideraba 

que el valor que asumía cada una de estas tres dimensiones, podía incrementarse o 

reducirse, de forma aislada, para mejorar el desempeño global del proyecto; dando lugar 

así, a un juego de suma cero. Sin embargo, tal y como se pone,.de manifiesto a través de 

la experiencia de múltiples empresas innovadoras, es posible efectuar cambios en el 

proceso, que originen beneficios simultáneos en todas y cada una de estas tres medidas, 

y que por tanto, contribuyan a incrementar las probabilidades de éxito de la innovación 

obtenida.

Por este motivo, este trabajo pretende resaltar la importancia de cada una de estas tres 

dimensiones, al tiempo que destacar la interdependencia que existe entre las mismas, y 

postular una serie de recomendaciones, que permitan establecer una mutua 

compatibilidad entre las tres dimensiones que configuran el objetivo de todo proyecto de 

I+D y, en consecuencia, favorezcan el proceso de innovación, así como la aceptación de 

ésta, por parte del mercado.

Figura 1: Medidas dei éxito de urt proyecto de l+D
Fuente: Elaboración propia
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2. Fases del proceso de desarrollo de un nuevo producto

Las tres variables —calidad, tiempo y coste de ejecución— que configuran el objetivo 

tridimensional de todo proyecto de I+D, deben fijarse a partir de las capacidades 

empresariales, de los requerimientos —tanto internos como externos, técnicos como 

comerciales—, del nuevo producto, y de una adecuada planificación de las actividades a 

realizar. Por tanto, como paso previo a su determinación, es conveniente perfilar las 

distintas fases que integran el proceso de desarrollo de un nuevo producto, para poder 

precisar así, en qué aspectos concretos debe hacerse hincapié, con objeto de mejorar de 

forma simultánea cada una de las tres dimensiones antes indicadas.

Debe tenerse en cuenta, que la innovación tecnológica no es sino una determinada 

modalidad de innovación; pues dentro de esta última debe englobarse, a todo proceso 

mediante el cual, nuevas y valiosas ideas son puestas en práctica; es decir, a todo 

proceso que conlleva ajustes en el sistema (Rikards, 1985)1.

Por su parte, el término innovación tecnológica implica una actitud de toda la empresa 

hacia la aplicación rentable de la tecnología (Twiss, 1978; 196); pues de hecho, lo único 

que justifica que la empresa dedique parte de sus escasos recursos financieros, a las 

actividades de investigación y desarrollo, es que gracias a esa inversión, se generen 

innovaciones que contribuyan a la supervivencia y a la rentabilidad de la empresa.

Toda innovación tecnológica destinada a obtener un nuevo producto puede tener su 

origen, bien en una oportunidad percibida en el mercado —“market pulí”—, bien en los 

conocimientos obtenidos a partir de una investigación básica —“technology push”—, o 

bien en la creatividad de los distintos departamentos de la empresa. En cualquier caso, 

será necesario proceder a la realización de un proceso de investigación aplicada, el cual 

dará como resultado un invento. Éste puede ser definido como una combinación de 

conocimientos preexistentes, que satisfacen alguna necesidad (Schmookler, 1966)2. 

Consiste pues, en una idea para un dispositivo, un producto, un proceso, o un sistema.

1 Recogido por Rickards (1991; 102).
2 Recogido en Fernández, (1996; 48).
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Para estudiar la viabilidad comercial del invento, y perfeccionar sus características 

técnicas, se procederá a la construcción de un prototipo; es decir, de un modelo básico 

que posea las características esenciales de aquello que se intenta producir. El mismo 

sirve por tanto, de vehículo para que se articulen las contribuciones de los distintos 

especialistas; por lo que resulta esencial, para descubrir y resolver los problemas que se 

interponen entre una idea y su plena implantación (Senge, 1993; 339). Desde esta 

perspectiva, se pueden emplear los prototipos para medir, o compartir y extender, el 

conocimiento organizativo (Clark y Wheelwright, 1993; 677-678).

A partir del prototipo, o del invento, se llevará a cabo la actividad de desarrollo. Ésta 

consiste en la realización de trabajos sistemáticos, que tienen como objetivo que el 

invento pueda ser viable en el mercado. Es precisamente, al introducir un invento en el 

mercado, cuando tiene lugar la innovación tecnológica; es decir, la aplicación de una 

nueva tecnología a usos prácticos. Así pues, y si se trata de un producto, la innovación 

acontece en el instante de su comercialización; mientras que si es un proceso 

productivo, la innovación tiene lugar en el instante de su primera aplicación industrial 

(Fernández, 1996; 48-49).

Hay que tener presente sin embargo, que no todos los inventos conducen necesariamente 

a innovaciones técnicas; —la obtención de un invento no implica su inmediata 

comercialización— ; puesto que la innovación puede sufrir un retraso3 debido a 

múltiples causas. Esa demora se verá minimizada, si el invento surge como 

consecuencia de un proceso iniciado, con el propósito de dar satisfacción a una 

necesidad previamente percibida en el mercado.

Con respecto a este tema, resulta de especial importancia distinguir los retrasos relativos 

a las dificultades técnicas para obtener el propio producto —o el proceso necesario para 

su fabricación—, de aquellos otros derivados de una inadecuada planificación y/o 

gestión del proceso. Estos últimos pueden reducirse, e incluso eliminarse, si se 

desarrollan y aplican ciertas líneas de actuación —que aun a pesar del carácter singular 

de todo proyecto de I+D, pueden ser utilizadas, con carácter general, en cualquier

3 Algunos autores han destacado que, con el paso del tiempo, el periodo temporal que transcurre entre el 
invento y la innovación, ha llegado a ser progresivamente más corto (Fernández, 1996; 54).
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contexto— , que facilitan la ejecución y la gestión de los proyectos de investigación y 

desarrollo, y que contribuyen por tanto, al éxito comercial de la innovación obtenida a 

partir de los mismos.

La elaboración de esas recomendaciones debe efectuarse a partir de una relación 

detallada de las distintas fases que integran el proceso de obtención de un nuevo 

producto (Clark y Wheelwright, 1993; Rudolph y Lee, 1991; Rosenau y Moran, 1993; y 

Rosenthal, 1992); pues de esta forma, se facilita la reorganización de las mismas, así 

como la determinación de aquéllos aspectos y factores que resultan esenciales para 

lograr la efectiva realización de cada una de ellas; y por tanto, para conseguir mejoras en 

el grado de consecución de todas y cada una de las tres variables que determinar la 

rápida aceptación del nuevo producto por parte del mercado.

I  Id e n t if ic a c ió n  d e  u n a  o p o r t u n id a d  d e  m e r c a d o  y  e v a l u a c ió n  e s t r a t é g ic a  d e

LA MISMA.

Esta fase precede a la realización del proyecto propiamente dicho; sin embargo, 

posee una extraordinaria importancia para su correcta ejecución y dirección. Pues de 

hecho, todos los estudios realizados sobre las innovaciones que han alcanzado el 

éxito en el mercado, han demostrado (Roberts, 1996; 56), que los innovadores fueron 

muy receptivos a las necesidades de los clientes, y a la actividad de sus competidores; 

habiendo sido asimismo, capaces de saber utilizar eficazmente, significativas 

contribuciones de tecnología externa.

Esta fase —durante la cual se lleva a cabo entre un 30% y un 60% del esfuerzo 

técnico orientado a la innovación (Roberts, 1996; 82)— engloba a las siguientes 

tareas:

1.1 Vislumbrar necesidades insatisfechas en el mercado, y  definir los objetivos 

comerciales.

La empresa no sólo debe fijarse en las actuales tecnologías y necesidades del 

mercado, sino que debe ser capaz de prever los cambios que pudieran originarse
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en las mismas, con objeto de poder anticiparse así a ellos (Rosenau y Moran, 

1993; 46).

De hecho, parece ser que entre el 60% y el 80% de las innovaciones técnicas que 

han logrado el éxito, han sido promovidas por el conocimiento de los “gustos del 

mercado”; es decir, por una orientación a las necesidades, o a las demandas, que 

se percibieron a través de investigaciones de mercado (Roberts, 1996; 61).

A la hora de establecer los objetivos comerciales, debe tenerse en cuenta que 

existen gran cantidad de aspectos — la disponibilidad del producto, las 

facilidades financieras, ciertos factores ecológicos, el atractivo del packaging, 

...—, que son de suma importancia para los consumidores, y que por tanto, 

deberían ser considerados desde un principio (Jenkins, et al. 1997).

1.2 Identificar y  analizar aquellas opciones tecnológicas ya existentes, que son 

capaces de desarrollar un producto, que satisfaga las necesidades percibidas en 

la etapa anterior.

En esta tarea desempeña un papel primordial la capacidad tecnológica de la 

empresa. Ésta es resultado de una compleja armonización de tecnologías 

individuales, que se genera a través de un proceso acumulativo, en el que 

adquieren gran relevancia las deseconomías de comprensión del tiempo4, La 

importancia de este proceso es tal, que toda aquella empresa que carezca de una 

base tecnológica en un determinado campo, puede llegar incluso a ser incapaz de 

percibir los nuevos desarrollos que se están produciendo en su propio campo de 

investigación (Cohén y Levinthal, 1990); por lo que la empresa debe dejar 

siempre la puerta abierta a las nuevas técnicas que se originan-fuera de la misma 

(Twiss, 1978; 196).

4 Su presencia en las labores de I+D hace que, mantener durante un determinado periodo de tiempo, un 
cierto nivel de inversión en esta actividad, genere un incremento en las capacidades tecnológicas de la 
empresa, mayor que el que se obtendría, si se doblara la cuantía de ia inversión, pero la misma se 
llevara a cabo, en la mitad de tiempo (Dierickx y Cool, 1989).
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1.3 Considerar enfoques técnicos alternativos, y  estudiar tanto las inversiones en 

recursos humanos, materiales y  financieros que los mismos conllevarían, como 

aquellos aspectos de la normativa y  legislación actual, que pudieran afectar al 

nuevo producto, a las tecnologías que deberían ser empleadas, o a la 

posibilidad de patentarlas.

14 Determinar el mercado potencial del futuro producto, y  analizar las ventajas 

competitivas que para la empresa acarrearía la introducción en el mercado de 

ese nuevo producto.

Mediante esta tarea se analiza cómo contribuiría el proyecto a la actual 

capacidad competitiva de la empresa, y a su habilidad futura para responder a las 

oportunidades tecnológicas, y desarrollar así, nuevos bienes que desplacen a sus 

competidores de la industria (Nicholls-Nixon, 1995, y Prahalad y Hamel, 1990).

Esta actividad debe llevarse a cabo con sumo cuidado; pues conlleva tanto la 

realización de estudios de mercado, como el análisis de la aportación que el 

proyecto —que está siendo valorado— , realizaría a la capacidad tecnológica de 

la empresa, y por tanto, al propio corazón de la competencia de ésta.

Sin embargo, hay que destacar que, aun cuando generalmente se considere lo 

contrario, la mera realización de inversiones rentables en I+D, es una condición 

necesaria, pero no suficiente, para que la capacidad tecnológica de la empresa 

pueda desarrollarse. Pues esta última depende asimismo de otros factores, tales 

como: la habilidad para complementar las fuentes externas de tecnología que 

utiliza la empresa, con los conocimientos tecnológicos preexistentes en la misma 

(Nicholls-Nixon, 1995), la puesta en práctica de un proceso de mejora y 

fortalecimiento de las competencias (Prahalad y Hamel, 1990), la existencia de 

recursos complementarios (Dierickx y Cool, 1989), etc.

1.5 “Venta” a la dirección y  a los distintos departamentos de la empresa, de la idea 

sobre el nuevo producto.

Ésta es sin duda una tarea crítica; pues mediante ella se pretende lograr, no sólo 

la correspondiente autorización para llevar a cabo el proyecto, sino también, el
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apoyo de la alta dirección de la empresa, y de las distintas áreas funcionales, al 

mismo. Dicho apoyo constituye una garantía fundamental para el éxito final de la 

innovación; puesto que si la dirección no se implica en el proceso innovador, es 

imposible que los proyectos puedan progresar (Cotec, 1995).

Debe ser precisamente la alta dirección de la empresa, la encargada de asegurar 

que el proyecto representa un equilibrio aceptable entre sus potenciales 

beneficios y el riesgo inherente al mismo; debiendo ser asimismo, la responsable 

de evaluar, si se encuentran o no disponibles los recursos que requiere el 

proyecto, y si los mismos no van a ser necesarios para otros proyectos 

prioritarios (Jenkins, et al. 1997).

También es cometido de la dirección, analizar tanto la adecuación del nuevo 

proyecto al portafolio tecnológico de la empresa (Coombs, 1996), como su 

congruencia con la estrategia global de ésta5 (Rosenthal, 1992; 3). Este análisis 

es fundamental, en la medida en que la realidad demuestra cómo, si una 

compañía desea obtener un mayor rendimiento de sus actividades de I+D, un 

camino clave para conseguir ventajas competitivas de su tecnología es la 

conexión entre la estrategia de su departamento de I+D y la de su propio 

negocio. Pues si se ignora esta crítica relación, se estará diminuyendo la 

probabilidad y la magnitud de los beneficios generales que la empresa puede 

obtener de sus inversiones en tecnología (Roberts, 1996; 23).

1.6 Organización de los recursos humanos que participarán en la realización del 

proyecto.

Una vez conseguida la autorización para llevar a cabo el proceso de obtención 

del nuevo producto, así como los necesarios apoyos al mismo, debe determinarse

5 El papel de la dirección ante los proyectos de desarrollo de nuevos productos, no es dirigir a escala 
operativa cada uno de éstos (Jenkins, et al. 1997); sino asegurar que los mismos son consistentes con la 
estrategia empresarial, tanto si ésta se encuadra dentro de una estrategia innovadora proactiva, como si 
se trata de una estrategia innovadora reactiva.
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quiénes se harán cargo de la realización del proyecto, quién se ocupará de su 

dirección,...

n D iseño Conceptual

En esta etapa es donde el equipo encargado de diseñar y desarrollar el nuevo 

producto empieza actuar; pues aun cuando —tal y como sería deseable— sus 

distintos miembros hayan colaborado en la fase anterior, es a partir de este 

momento, cuando realmente comienza el trabajo en equipo.

La primera actividad del grupo de desarrollo debe ser la de concretar la idea inicial 

sobre el nuevo producto, en una serie de especificaciones comerciales y técnicas, 

cuya factibilidad debe quedar constatada al final de la presente fase6. Durante ésta 

queda determinado entre el 60% y el 70% del coste del producto (Gerwin, 1993).

Es en esta fase cuando se cuantifica el objetivo tridimensional —tiempo, calidad y 

coste de ejecución—• que debe servir de guía a todo proyecto de diseño y desarrollo 

de un nuevo producto.

Para lograr que este objetivo sea plausible, es preciso llevar a cabo un proceso 

iterativo y flexible de las actividades a realizar, en el que se encuentren 

involucradas todas aquellas personas que más adelante participarán en la realización 

del proyecto (Verganti, 1997); pues son precisamente ellas, quienes conocen mejor 

que nadie los plazos y recursos que son necesarios para sacar adelante el proceso.

Ésta, es una actividad de suma importancia, pues si bien es cierto que todo proceso 

de planificación requiere de tiempo y costes (Rosenau y Moran, 1993; 81-82, 113), 

muchos más recursos financieros y tiempo serían necesarios, para solventar los 

problemas que, sin duda surgirían posteriormente ante la ausencia de planes 

realistas. Pues es por medio del proceso de análisis racional que conlleva toda 

planificación, como se pueden eliminar fallos obvios, a la vez que evaluar riesgos 

inherentes a las incertidumbres identificables (Twiss, 1978; 250).-

6 Es esencial una pronta definición del producto, si la empresa desea reducir el “Tiempo al Mercado”, e 
incrementar así, las oportunidades de éxito de la innovación (Jenkins, et al. 1997).
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Este modo de llevar a cabo el proceso de planificación, favorece la adhesión de los 

miembros del equipo a los planes que se establezcan (Rosenau y Moran, 1993; 73- 

75), al tiempo que permite identificar las vías de acción necesarias para lograr 

. afrontar .una serie de contingencias, que pudieran darse durante la realización del 

proyecto, y que afectarían a su duración.

HI D iseño y prototipos

Durante esta etapa se comparan los distintos diseños alternativos, debiendo 

determinarse asimismo, qué componentes son necesarios para elaborar el diseño 

elegido. Así pues, en esta fase se perfilan las especificaciones preliminares del 

producto, y se construye un prototipo que será utilizado para llevar a cabo distintas 

pruebas, con objeto de verificar si en el mismo se incluyen o no, todos los 

requerimientos técnicos y comerciales que el producto debe contener. . ..

IV Pruebas de producción y de mercado

En esta fase se lleva a cabo la producción y la comercialización, a pequeña escala 

del nuevo producto. Ofrece pues, ma gran oportunidad, tanto para conocer si el 

producto que ha sido diseñado, cumple con las especificaciones técnicas y 

comerciales que para el mismo se habían especificado, como para descubrir si 

deben introducirse cambios en el proceso productivo, que faciliten la producción de 

la innovación.

V Producción a gran escala y lanzamiento definitivo.

En esta última etapa se realizan aún ciertos ajustes finales, bien en el producto, o 

bien en el proceso productivo empleado en su fabricación, Es pues todavía 

necesaria, la participación del equipo de desarrollo del nuevo producto, cuyas 

destrezas y conocimientos permitirán optimizar tanto el producto, como el proceso 

utilizado en su elaboración (Rosenthal, 1992; 29).

No obstante, aun cuando a lo largo del presente apartado, se ha expuesto una secuencia 

lineal de las distintas fases que integran el proyecto de desarrollo de un nuevo producto, 

es necesario precisar, que éste no es en modo alguno, un proceso lineal, Pues la 

ambigüedad y la incertidumbre inherentes a cualquier proceso de desarrollo de un nuevo
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producto, generan a menudo múltiples realimentaciones y revisiones durante su puesta 

en marcha (Clark y Wheelwright, 1993; 369); convirtiendo así casi siempre, al proyecto 

de I+D, en un proceso empírico, iterativo y dinámico, del que sólo saldrán triunfantes 

aquellas empresas que gozan de una amplia capacidad de adaptación (Takeuchi y 

Nonaka, 1987).

Por último indicar, que conviene incluir entre cada par de fases consecutivas, un proceso 

de revisión, con objeto de que la dirección tenga la oportunidad de decidir, si continúa 

con el proyecto, lo revisa, o lo cancela (Jenkins, et al. 1997).

3. Tiempo al Mercado

El ciclo de tiempo en el desarrollo de un nuevo producto hace referencia, al tiempo que 

se precisa para realizar todas las actividades comprendidas entre la identificación en el 

mercado de necesidades no cubiertas, y la comercialización a gran escala de la primera 

unidad del nuevo producto. Constituye por tanto, un buen indicador de la habilidad de la 

empresa para segmentar un mercado, identificar las necesidades de éste, y ofrecer una 

solución efectiva a las mismas (Griffin, 1993).

Dentro de él es posible distinguir entre:

a) Tiempo de desarrollo: periodo temporal en que se realizan todas las tareas relativas 

al diseño detallado y a la construcción de prototipos del nuevo producto —fase 

tercera del proceso— . Mide pues, la capacidad de ía empresa a la hora de trasladar la 

idea sobre el nuevo producto, a un conjunto de especificaciones que permiten iniciar 

la producción.

b) Tiempo al mercado: espacio de tiempo que transcurre desde la concepción inicial del 

nuevo producto, hasta el momento en el que éste es comercialmente viable 

(Rosenthal, 1992; 54-55). Se trata pues, del intervalo temporal qué abarca desde la 

fase de diseño conceptual —fase segunda—, hasta el lanzamiento definitivo del 

producto — fase quinta y última del proceso— .
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Actualmente se considera que la velocidad en la ejecución del proyecto, es una poderosa 

arma competitiva (Cooper y Kleinschmidt, 1994); puesto que ser el pionero es la 

estrategia más segura para obtener el éxito en el mercado (Topfer, 1995). De hecho, en 

. Mckinsey y Co. (Dumaine, 1989) se afirma que, bajo un grupo muy específico de 

circunstancias -productos de alta tecnología-, seis meses de retraso en el lanzamiento al 

mercado del nuevo producto, reducen las ganancias a la tercera parte; mientras que si se 

cumple el calendario previsto, pero se sobrepasa el presupuesto en un 50%, los 

beneficios se recortan sólo un 4%.

Por este motivo, la habilidad para reducir el ciclo de tiempo en el desarrollo de un 

producto, está alcanzando cada vez un mayor protagonismo dentro del grupo de factores 

que constituyen la clave del éxito, y de la rentabilidad de la innovación. Las razones que 

avalan tal afirmación son numerosas (Cooper y Kleinschmidt, 1994):

• Por un lado, la velocidad aumenta la ventaja competitiva; pues quien da primero, da 

dos veces.

Desde esta perspectiva puede afirmarse que, la velocidad en el proceso de innovación 

permite a la empresa responder rápidamente, a los cambios tecnológicos y 

comerciales, cada vez más frecuentes, que le plantea el entorno. Pero además, ser el 

más rápido, le proporciona a la empresa la posibilidad de decidir retrasar el inicio del 

proyecto, con objeto de poder incorporar así en el mismo, tanto los más recientes 

avances tecnológicos, como los últimos requerimientos de los clientes (Rosenthaí, 

1992; 65, y Clark y Wheelwright, 1993; 18).

• La velocidad aumenta la rentabilidad.

La aceleración del desarrollo tecnológico, y el imparable incremento en las 

expectativas de los clientes, provocan el acortamiento del ciclo de vida de los 

productos, y hacen que las empresas obtengan la mayor parte de sus ingresos por 

ventas, y de los beneficios del nuevo producto, durante el periodo comprendido entre 

el lanzamiento de la innovación obtenida, y la llegada al mercado de sus
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competidores (Rosenthal, 992; 65) — a estos últimos, sólo les quedará una pequeña 

cuota de mercado7 (Topfer, 1995)— .

Dada la importancia que tiene el tiempo al mercado, en el posterior éxito comercial del 

nuevo producto, son muchas las empresas que intentan acelerar la ejecución del proceso, 

pero procurando no menoscabar la calidad del producto, o incrementar 

desmesuradamente el presupuesto establecido.

Esto no constituye sin embargo, una tarea fácil. Puesto que incluso, y si no se tiene 

cuidado, cualquier paso tendente a ahorrar tiempo, puede tener justo, el efecto contrario 

(Cooper y Kleinschmidt, 1994). Pues si bien se ha demostrado empíricamente que, por 

medio de la simplificación del proceso, de la supresión de operaciones innecesarias, de 

la realización simultánea de algunas tareas, y de la eliminación de retrasos —como los 

causados como consecuencia de la espera para autorizaciones—, es posible acelerar el 

proceso de desarrollo (Nijssen, et al. 1995), no es menos cierto que, como consecuencia 

de la adopción de estas medidas, se pueden estar omitiendo actividades importantes, lo 

que ocasionaría la pérdida de información relevante y, en definitiva, la aparición de 

retrasos en la ejecución del proyecto (Crawford, 1992).

En el estudio llevado a cabo por Cooper y Kleinschmidt (1994), tres fueron los factores 

que se revelaron como determinantes de la duración del proyecto:

1. La organización del proceso. El uso de un equipo multifiincional, cuyos miembros 

se encuentren altamente comprometidos con los objetivos fijados para el proyecto — 

en el que están involucrados de principio a fin—, junto con la presencia de un

7 Algunas investigaciones empíricas han demostrado que (Robertson, 1994), la segunda empresa en 
acceder al mercado, ve reducidas en un 24% sus posibilidades de alcanzar una cuota mercado similar a 
la de la empresa pionera; mientras que una tercera empresa vería reducidas sus posibilidades, en un 
49%.
No obstante, estas conclusiones deben ser matizadas, en la medida en que los seguidores pueden llegar 
a introducir en el mercado una versión perfeccionada de la innovación lanzada por la empresa pionera,
o un producto muy semejante al de ésta, pero a un precio considerablemente inferior; pues esto 
ocasionaría que las cifras relativas a la cuota de mercado de una y otras empresas, experimentasen 
significativas modificaciones, con relación a estos valores.
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campeón de producto, o paladín del proyecto, que cuenta con el apoyo de la alta 

dirección de la empresa, y un estilo de gestión y de trabajo, flexible y creativo (Gupta 

y Wilemon, 1990), son factores que contribuyen significativamente, a acelerar la 

ejecución del proceso de innovación.

De hecho, el apoyo de la alta dirección de la empresa, y la existencia de un jefe de 

proyecto con autoridad son, junto con el empleo de equipos multifuncionales y el 

despliegue de la función de la calidad8, los cuatro factores de integración que 

permiten trasladar rápidamente los nuevos productos al mercado (Roberts, 1996; 40).

%cb!asorrpesasffilascpe 
«i factor Sane u i Irrpedo

Eqjpo6 Jrfesde ¿pyocfelatfts Osqíegjecfe
miShrootíes pt^Ktooon drecdín tekrá¿nd3

aiafcki teaf éetí

Gráfico 1: Factores de aceleración 
Fuente: Adaptado de Roberts (1996; 40)

1. La correcta realización de la etapa de pre-desarrollo. En aquellos proyectos donde 

el equipo y su líder dedican mucho tiempo y esfuerzo, a definir y justificar las 

bondades del proyecto, basándose para ello, en análisis preliminares de carácter 

competitivo, financiero, y de mercado, se logra ahorrar realmente tiempo, en el

8 Éstas son las conclusiones de un estudio fue llevado a cabo entre las empresas que más invierten en 
investigación y desarrollo en Europa occidental, Japón y Norteamérica, y que engloban 
aproximadamente el 80% de las actividades en I+D realizadas en estas tres regiones.
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desarrollo posterior del proyecto9. Pues de esta forma, es posible, tanto conseguir la 

reducción de gran parte de la incertidumbre tecnológica y comercial inherente a este 

tipo de actividades, como lograr el apoyo de la alta dirección de la empresa, y los 

recursos necesarios para llevar a cabo el proyecto (Gupta y Wilemon, 1990).

Se consigue así, no sólo reducir el tiempo de desarrollo del proyecto, sino también 

mejorar la calidad de ejecución del mismo (Mabert, et al. 1992); pues la falta de 

información sobre el mercado, constituye una de las principales fuentes de 

generación, de los problemas que dificultan el éxito de la innovación.

2. Una fuerte orientación al mercado. Esta favorece la rápida aceptación del nuevo 

producto por la clientela objetivo; puesto que el enfoque comercial facilita un rápido 

reconocimiento de las necesidades del mercado, con lo que se evita la necesidad de 

realizar frecuentes cambios —en relación tanto con el desarrollo del producto, como 

con los planes comerciales—, al objeto de adaptar el trabajo ya realizado, a los 

requerimientos del mercado (Gupta y Wilemon, 1990).

De esta manera, el proceso de toma de decisiones se encuentra presidido por el 

objetivo de maximizar el beneficio que el cliente va a obtener del nuevo producto; 

con lo que se logra que los objetivos fijados para el proyecto, reflejen realmente los 

requerimientos de la clientela objetivo (Burchill y Fine, 1997). Se consigue así — 

Figura 2—, una mayor credibilidad de los objetivos; pues éstos no son 

constantemente modificados con objeto de tratar de conjugar —a través de dos 

lenguajes a menudo incompatibles— los requerimientos técnicos con los 

comerciales. Se obtiene de esta forma un mayor esfuerzo de realización por parte de 

los miembros del equipo, precisándose por tanto, de un menor tiempo ejecución, lo 

que hace posible que, la orientación al mercado no se vea entorpecida, a lo largo del 

proceso, por la presión temporal para finalizar el proyecto, lo que terminaría 

derivando en una toma de decisiones, incluso con insuficiente información acerca de 

las necesidades del mercado.

9 Schmenner (1988) al abordar este aspecto, rememora la fábula de la tortuga y la liebre, indicando como 
la primera consigue ganar la carrera a la segunda, mucho más rápida que ella, pero que sigue un patrón 
de comportamiento salpicado de paradas y reinicializaciones.
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Figura 2: Efectos de una orientación aljnercado10 
Fuente: Adaptado de Bwchffly Fine (íBB7)

4. Calidad de la Innovación

La calidad en los productos ofrecidos a los clientes no constituye un lujo, sino una 

necesidad ineludible para cualquier empresa que desee tener la oportunidad de competir 

en el mercado; por lo que la calidad se ha convertido en una formidable herramienta 

para la competitividad global de la empresa (Badawy, 1997; 587).

No obstante, hay que tener en cuenta que, una estrategia de calidad consiste en algo más 

que en evitar la comisión de errores; puesto que debe implicar, fundamentalmente, la

10 Si a la flecha que relaciona dos variables, aparece asociado un signo positivo, se está indicando una 
relación directa entre ambos factores; tratándose de una relación inversa, en caso de que el signo 
asociado a la flecha sea negativo.
Sí las relaciones entre las variables que configuran el bucle de realimentación son todas de signo 
positivo, o existe un número par de relaciones inversas, se estará en presencia de un ciclo reforzador o 
amplificador del efecto detectado; mientras que si existe un número impar de vinculaciones negativas, 
se tratará de un ciclo compensador, o estabilizador, el cual subyace en toda conducta orientada hacia 
una meta.
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visión del concepto de calidad como un objetivo que nunca se logra plenamente, en la 

medida en que las compañías deben aprender constantemente de la experiencia de sus 

consumidores, para perfeccionar la calidad de sus productos. Por este motivo, en la 

gestión de la calidad debe pasarse del énfasis en el control, al diseño y la puesta en 

práctica de una estrategia de calidad, en la que la satisfacción de los clientes a largo
*

plazo, se convierta en el principal objetivo de la empresa (Rosenau y Moran, 1993; 4).

De ahí que a la empresa, de nada le sirvan los estudios de mercado y los controles de 

calidad en la producción, si no cuenta con un proceso de desarrollo de calidad, donde 

sea posible reconciliar los requerimientos de los clientes potenciales, con lo que los 

ingenieros consideran que puede ser razonablemente diseñado y desarrollado (Hauser y 

Clausing, 1988).

Es pues necesario distinguir, entre la dimensión técnica de la calidad, y su dimensión 

comercial; puesto que hacer las cosas bien no constituye una garantía para el éxito, el 

cual se consigue haciendo bien, las cosas correctas (Topfer, 1995); es decir, poniendo la 

calidad técnica al servicio de la calidad comercial.

Este propósito es no obstante, difícil de alcanzar, en la medida en que incluso, aquellas 

empresas que ponen el énfasis en la satisfacción del cliente, suelen olvidarse de incluir a 

éste, sus deseos y necesidades, en la estrategia de calidad (Rosenau y Moran, 1993; 7). 

De esta forma, la gestión de la calidad de la empresa se convierte en una política de 

“despotismo ilustrado’5: «Hacer todo lo necesario para satisfacer las exigencias que, en 

materia de calidad demandan los clientes, pero sin contar con la opinión de éstos».

Para solventar este problema, el primer paso es definir claramente, qué asimila el cliente 

en su mente, con el concepto de calidad. Pues la valoración final que haga el mercado de 

la calidad de un producto va a depender, de la perfección con que en éste, se hayan 

reproducido los patrones de preferencia de los consumidores.

Tal definición —en la que deberá tenerse en cuenta no sólo la descripción verbal que 

hagan los clientes de sus necesidades y deseos, sino también, el análisis de aquellos 

factores que influyen en esos deseos y necesidades (Kohli y Jaworski, 1990)—, servirá 

de punto de partida para desarrollar una estrategia de calidad, eficaz y eficiente, que 

presida la ejecución de todas las fases de desarrollo del nuevo producto; pues es el
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mercado quien tiene la última palabra sobre cuál es el valor del nuevo producto 

desarrollado por la empresa.

No hay que olvidar, que la satisfacción de los consumidores se produce cuando éstos 

sienten que el producto cumple, o incluso excede, sus expectativas de calidad, a un coste 

razonable (Hurley y Laitamaki, 1995). Por tanto, para la empresa resulta primordial 

tener claro desde un principio, quiénes son los clientes potenciales a los que irá dirigido 

el nuevo producto, así como cuáles son sus necesidades, y cuáles son los requerimientos 

que, en materia de calidad, tienen éstos; es decir, cuáles son las dimensiones de calidad 

más valoradas por el mercado, así como la importancia de cada una de ellas, de cara a la 

satisfacción del cliente. De este modo, ía empresa podrá responder a éstas, de manera 

más adecuada que sus competidores, y vencer así a éstos, en la batalla competitiva por el 

mercado.

A partir de ese conocimiento, y valiéndose de herramientas tales como “la casa de la 

calidad” (Hauser y Clausing, 1988), o “la ingeniería descriptiva” (Burchill y Fine, 

1997), se procederá a desplegar la función de la calidad —QFD—, la cual se encuadra 

dentro de la gestión de la calidad total —TQM— .

La QFD fue desarrollada en 1972 por los astilleros Mitsubishi’s Kobe, y traslada la voz 

del consumidor a una serie de especificaciones técnicas, cada una de las cuales puede 

afectar a uno o más atributos comerciales (Hauser y Clausing, 1988). Este proceso 

permite asegurar que cada uno de los requerimientos comerciales tiene asociada una 

aproximación técnica, y viceversa.

Se elude así el riesgo de comprometer el diseño, y de añadir al producto costes 

innecesarios (Jenkins, et al. 1997), en la medida en se evita que los ingenieros diseñen 

productos en los que se incluyan características, que ciertamente no tienen un beneficio 

real para los consumidores.

Esta labor constituye sin lugar a dudas, un reto constante para los integrantes del equipo 

encargado de llevar a cabo el diseño y desarrollo del nuevo producto; puesto que todo 

intento de control de la calidad resultará infructuoso, e incluso, en ocasiones, 

contraproducente, si en el equipo no existe un verdadero espíritu de mejora y perfección. 

Pues en ausencia de fe, pasión, convencimiento, valores y aptitudes, cualquier
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herramienta de gestión de la calidad, se toma en una mera manifestación de la

burocracia; en un intento más, de parchear un grave error con una venda burocrática11.
i

No obstante, a la hora de gestionar la calidad en las actividades de I+D, hay que tener en 

cuenta una serie de cuestiones, directamente relacionadas con las peculiaridades de este 

atributo:

A)Dada la connatural incertidumbre de todo trabajo de investigación y desarrollo, no 

resulta apropiado definir la calidad como “hacer las tareas correctamente y a la 

primera”; pues lo que se puede hacer bien, la primera vez, no es investigación 

(Martínez, 1996). Por tanto, una definición más apropiada sería la de “hacerlo de 

manera correcta, a la primera”.

Desde este punto de vista cabe indicar que, el nivel deseado de calidad, para este tipo 

de proyectos, es el de cero defectos. Pues en los procesos tendentes a la obtención de 

una innovación radical, ocurre como con la calidad del servicio: la calidad o es total, 

o no existe. Así pues, cualquier porcentaje de error, por pequeño que este pudiera 

parecer, no debe ser en absoluto menospreciado; puesto que el mismo vería 

incrementada su cuantía,- en las fases posteriores de producción y comercialización, 

en la medida en que un diseño deficiente, provoca una producción defectuosa al cien 

por cien.

B)A la hora de gestionar la calidad, muchas empresas suelen aplicar medidas 

eminentemente correctoras, tales como las comprobaciones periódicas de calidad. La 

realización de éstas, aun cuando permita la detección y corrección de la totalidad de 

los errores efectuados, estaría disminuyendo el tiempo disponible para la realización 

de las tareas netamente productivas. Por este motivo, se originarían retrasos en la 

ejecución del proyecto —lo que contribuye a generar la sobredimensión temporal— y 

se incrementaría el volumen de los recursos financieros invertidos en el proceso —lo 

que puede originar lina cierta sobredimensión financiera en el mismo— .

11 De Peters, Thomas J: «Strategy follows structure: Developing distinctive skilis», California 
Management Review, 1984, recogido por (Badawy, 1997; 592).
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C)Por su parte, la aplicación de medidas preventivas, tal vez no genere buenos 

resultados a corto plazo; pero con toda probabilidad, permitirá obtener óptimos 

resultados a largo plazo, a medida que el compromiso de los miembros del equipo 

con la calidad, se haga más y más fuerte. De hecho, los mayores beneficios de la 

QFD, se obtienen a largo plazo (Griffin y Hauser, 1996).

Ese compromiso es de suma importancia, pues en ausencia de una “cultura de 

calidad” —basada en un deseo profundo y sincero, y en la visión y el compromiso de 

la alta dirección hacia la “mejora de la calidad desde dentro”—, cualquier estrategia 

de mejora de la calidad, no podrá funcionar (Badawy, 1997; 591).

En cualquier caso, hay que tener en cuenta que una política de calidad total, no se 

consigue de la noche a la mañana. Además, en su diseño y puesta en práctica deben 

encontrarse involucrados todos los miembros de la empresa, a los que debe darse una 

formación y unos incentivos, adaptados a las necesidades de I+D (Martínez, 1996).

Por este motivo, toda estrategia de calidad debe ser considerada como una opción 

estratégica a medio-largo plazo, que tiene sus pilares fundamentales en el empleo de 

equipos multifuncionales, en la presencia de una fuerte orientación al mercado, y en 

el apoyo de la alta dirección de la empresa.

Pese a lo expuesto, hay que tener presente, que en las primeras fases del proyecto, o 

incluso durante la totalidad de los proyectos llevados a cabo por la empresa, en los 

periodos iniciales de la puesta en marcha de las políticas preventivas, resultará 

necesario conjugar éstas, con la aplicación de medidas correctoras; si bien el empleo 

de estas últimas, irá progresivamente disminuyendo con el tiempo.

5. Coste del Proceso

Con relación a esta tercera variable indicar, que las actividades de Investigación y 

Desarrollo suelen requerir elevados recursos financieros, que repercuten en un elevado 

porcentaje sobre el coste final del producto, y por tanto, sobre su precio. Es posible por
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tanto afirmar que, el coste del proceso va a tener una gran influencia en la aceptación de
10la innovación por parte del mercado .

Si además se tiene en cuenta, la competencia que existe entre las distintas áreas y 

proyectos empresariales, por los recursos financieros de la misma, no debe extrañar la 

gran importancia que suele otorgarse a la sobredimensión financiera del proyecto.

Sin embargo, ésta tiene una relevancia hasta cierto punto secundaria, de cara a la 

determinación del éxito final del nuevo producto; siendo en cualquier caso su impacto 

sobre la rentabilidad de la innovación, bastante menor que el que causado como 

consecuencia de la sobredimensión temporal del proceso (Milling, 1996).

Esto no significa, ni mucho menos, que deba desatenderse el control de los aspectos 

financieros del proyecto; pues tal y como se expondrá en el próximo apartado, en la 

medida en que se eliminen retrasos en la ejecución “del proyecto, y se proceda a la 

reducción y/o eliminación de las actividades de control de la calidad de tipo corrector, se 

estará contribuyendo en gran medida, a eliminar cualquier tipo de presión financiera que 

pudiera surgir.

6. Relaciones entre las tres variables

Pueden establecerse una serie de vinculaciones, entre estas tres medidas del éxito del 

nuevo producto:

6.1. Tiempo versus Calidad

La obsesión por la velocidad puede conllevar el establecimiento de "un calendario de 

ejecución irrealmente corto, que ocasione errores de diseño y recortes en pruebas e

12 Sirva como ejemplo el caso de General Motors (Whitney, 1986), donde se considera que el 70% del 
coste de producción de un camión, es detenninado en la etapa de diseño; mientras que un estudio de 
Rolls-Royce revela que, el diseño determina el 80% del coste final de producción, de 2000 
componentes.
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inspecciones, con los consiguientes problemas sobre calidad de la innovación 

(Crawford, 1992).

Esta consideración no supone en modo alguno, que largos periodos de desarrollo, 

conlleven necesariamente, una mayor calidad del producto (Rosenthal. 1922; 70); se 

trata tan sólo de una advertencia, acerca de la eliminación de tareas “aparentemente” 

innecesarias. Pues antes de proceder a obviar éstas, es necesario efectuar unos rigurosos 

análisis previos sobre su importancia como fuente de información para establecer el 

nivel de calidad comercial del producto (Crawford, 1992). Por tanto, generalmente 

resulta mucho más adecuado proceder a realizar una reorganización de las tareas, que 

optar por prescindir de algunas de ellas.

6.2. Tiempo versus Coste

Es evidente que cuanto menor sea la duración del proyecto, menos recursos se 

emplearán en el mismo; puesto que serán necesarias menos horas de trabajo. Por otro 

lado, se ha constatado que los proyectos de alto coste suelen tener una gran duración; 

debido a que la escasez de recursos financieros puede ocasionar paralizaciones en la 

realización del trabajo (Rosenthal. 1922; 69).

De todas formas, la relación entre el tiempo de desarrollo y el coste, ha llevado a un 

buen número de autores, a realizar estudios sobre la conexión existente entre estas dos 

variables. El análisis de las conclusiones de esos estudios permite afirmar que, en los 

proyectos de grandes dimensiones, las desviaciones en costes son superiores a las 

temporales; mientras que en los proyectos pequeños, ocurre lo contrario.

6.3. Calidad versus Coste

Toda acción tendente a mejorar la calidad, que no se centre en la satisfacción del 

consumidor, no hace sino recortar la rentabilidad del proyecto; puesto que como ya ha
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sido previamente apuntado, dicha actuación no hace sino incrementar los costes, sin 

hacer lo propio con el valor que recibirá el cliente (Hurley y Laitamáki, 1995).

7. Conclusiones

La eficaz gestión, y la correcta ejecución de un proyecto de Investigación y Desarrollo, 

es una actividad compleja, pero al propio tiempo, cada vez más importante.

La reducción y eliminación de los tres problemas fundamentales que se perciben en la 

realización de las actividades tendentes a la obtención de una innovación radical — 

sobredimensión temporal, deficiencia en la calidad, y sobredimensión financiera—, no 

constituye un juego de suma cero.

Así, en la medida en que se logre el compromiso de los participantes en el proyecto con 

los objetivos establecidos para éste, se apliquen políticas de calidad de índole 

preventiva, se establezca un proceso iterativo y flexible de planificación —en la que 

participen todos los individuos involucrados de forma más o menos directa en la 

ejecución del proyecto— , y se cuente con los recursos necesarios, y con el apoyo de la 

dirección de la empresa, será posible incrementar de forma simultánea —dada la 

vinculación existente entre ellas— el grado de consecución de todas y cada una de las 

tres dimensiones, que integran el objetivo de todo proceso de diseño y desarrollo de un 

nuevo producto y, en consecuencia, contribuir a garantizar el éxito de éste en el 

mercado.

23



8, Bibliografía

Badawy, M.K, (1997): Temas de Gestión de la Innovación para Científicos e 
Ingenieros. Fundación Cotecpara la Innovación Tecnológica, Madrid.

Burchill, G. y Fine, C. H.: «Time Versus Market Orientation in Product Concept 
Development: Empirically-Based Theory Generation», Management Science, Vol. 
43, No 4,1997, pp. 465-478.

Clark, K.B. y Wheelwright, S.C. (1993): Managing New Product and Process 
Development. The Free Press, New York.

Cohén, W.M. y Levinthal. D.A.: «Absorptive capacity: A new perspective on leaming 
and innovation», Administrative Science Quarterly, No 35,1990, pp. 128-152.

Coombs, R.: «Core competencies and the strategic management of R&D» R&D 
Management, Vol. 26, No 3, 1997 pp. 345-355.

Cooper, R.G. y Kleinschmidt, E.J.: «Determinants of timeliness in product 
development», Journal o f  Product Innovation Management, Vol. 11, 1994, pp. 
381-396.

Cotec (1995): Acta del encuentro empresarial “Innovación y  tecnología para la 
competitividad”. Círculo Industrial y Mercantil de Vizcaya.

Crawford, C.M.: «The hidden costs of accelerated product development», Journal o f  
Product Innovation Management, Vol. 9, 1992, pp. 188-199.

Dierickx, I. Y Cool, K.:«Asset stock accumulation and sustainability of competitive 
advantage», Management Science, Vol. 35, No 12, De 1989, pp. 1504-1511.

Dumaine, B.: «How managers can succeed through speed», Fortune, No 4 1989, pp. 30- 
35.

Fernández, E. (1996): Innovación tecnología y  alianzas estratégicas, (Factores clave de 
la competencia). Editorial Civitas, Madrid.

Gerwin, D.: «Integrating manufacturing into the strategic phases of new product 
development», California Management Review, Vol. 35, No 4, 1993, pp. 123- 
136.

Griffin, A., y Hauser, J.R.: «Integrating R&D and marketing: A review and analysis of 
the literature», Journal o f Product Innovation Management, Vol.. 13, 1996, pp. 
191-215.

24



Griffrn, A.: «Metrics for Measuring product development cycle time». Journal o f 
Product Innovation Management, Vol. 10, 1993, pp. 112-125.

Gupta, A.K. y Wilemon, D.L.: «Accelerating the development of technology-based new 
products>>. California Management Review, invierno 1990, pp. 25-44.

Hauser, J.R. y Clausing, D.: «The house of quality». Harvard Business Review, My-Jn 
1988, pp. 63-73.

Hurley, R.E. y Laitamaki, J.M.: «Total Quality Research: Integrating Markets and the 
Organization», California Management Review, Vol. 38, No 1,1995, pp. 59-78

Jenkins, S., Forbes, S. Durrani, T.S. y Banerjee, S.K.: «Managing the product 
development process (part I: An assessment)», International Journal Technology 
Management, Vol. 13, No 4,1997, pp. 359-378.

Kohli, A.K. y Jaworski, B.J.: «Market orientation: The construct research propositions, 
and maangerial implications», Journal Marketing, No 54,1990, pp. 1—17.

Mabert, V.A., Muth, J.F. y Schmenner, R.W.: «Collpsing New Product Development 
times: Six case studies», Journal o f  Product Innovation Management, Vol. 9, 
1992,pp. 200-212.

Martínez Sánchez, A.: «La gestión de la calidad en el departamento de I+D», Alta 
Dirección No 189,1996, pp. 355-360.

Milling, P.M.: «Modeling innovation processes for decisión support and management 
simulation», System Dynamics Review, Vol. 12, No 3, 1996, pp. 211-234.

Nicholls-Nixon, C.L.: «Responding to technological change: Why some firms do and 
other die», The Journal of High Technology Management Research, Vol. 6, No 1, 
1995, pp. 1-16.

Nijssen, Ed.J., Arbouw, A.R.L. y Commandeur, H.R.: «Accelerating New Product 
Development: A preliminary empirical test of a hierarchy of implementation», 
Journal o f  Product Innovation Management, Vol. 12,1995, pp. 99-109.

Prahalad, C.K. y Hamel, G.: «The core competence of the Corporation». Harvard 
Business Review, My-Jn 1990, pp.79-91.

Rickards, T.: «Innovation and creativity: woods, trees and pathways». R&D 
Management, Vol. 21, No 2, 1991, pp. 97-107.

Roberts, E.B. (1996): Gestión de la innovación tecnológica. Fundación Cotec para la 
Innovación Tecnológica, Madrid.

25



Robertson, T.S.: «Cómo reducir los ciclos de penetración de productos», Harvard- 
Deusto Business Review, No 59, 1994, pp. 58-70

Rosenau, M.D.Jr. y Moran, J.J. (1993): Managing the Development ofN ew  Products. 
Van Nostrand Reinhold, New York.

Rosenthal. S.R. (1992): Effective Product Design and Development, How to Cut Lead 
Time and Jncrease Customer Satisfaction. Business One Irwin. Homewood, IL.

Rudolph, S.E. y Lee, D.W.: «Las enseñanzas del desarrollo de productos», Economía 
Industrial. No 282,1991, pp. 59-64.

Schemenner, R.W.: «The merit of making things fast», Sloan Management Review, 
otoño, 1988, pp. 11-17.

Senge, P.M. (1993): La quinta disciplina. Granica, Barcelona.

Takeuchi, H. y Nonaka, I.: «El nuevo proceso de_ desarrollo de nuevos productos», 
Harvard-Deusto Business Review, Ia  trm 1987, No 29, pp.23-36.

Topfer,A.: «New producís -  cutting the time to market», Long Range Planning, Vol. 28, 
No 2,1995, pp.61-78.

Twiss, B.C.: «Gestión de la innovación tecnológica», en H.W. Lanford y Twiss, B.C. 
(eds.): Previsión tecnológica y  planificación a largo plazo, Deusto, Bilbao, 1978.

Verganti, R,: «Leveraging on systemic leaming to manage the early phases of product 
innovation projects», R&D Management, Vol. 27, No 4, 1997, pp. 377-392.

Whitney, D.E.: «Manufacturing by design», Harvard Business Review, Jl-Ag 1988, pp. 

83-91.

26



FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES 
RELACIÓN DE DOCUMENTOS DE TRABAJO:

Doc,

Doc.

D oc, 

D oc. 

Doc, 

D oc, 

Doc. 

D oc. 

Doc. 

Doc, 

Doc.

Doc.
Doc,

Doc.

Doc.

D oc.

D oc.

Doc, 

D oc.

D oc.

D o c .

D o c .

D o c .

002/88

0 0 3 / 8 8

0 0 4 / 8 8

0 0 5 / 8 9

0 0 6 / 8 9

0 0 7 / 8 9

0 0 8 / 8 9

0 0 9 / 8 9

0 1 0 / 9 0

0 1 1 / 9 0

0 1 2 / 9 0

0 1 3 / 9 0
0 1 4 / 9 0

0 1 5 / 9 0

0 1 6 / 9 0

0 1 7 / 9 0

0 1 8 / 9 0

0 1 9 / 9 0

0 2 0 / 9 0

0 2 1 / 9 0

0 2 2 / 9 0

0 2 3 / 9 0

0 0 1 /8 8 JU A N  A .  VAZQUEZ G A R C I A L a s  i n t e r v e n c i o n e s  e s t a t a l e s  e n  l a  
m i n e r í a  d e l  c a r b ó n .  *
C ARLO S M O NASTERIO  ESCUDERO. -  Una v a l o r a c i ó n  c r i t i c a  d e i  n u e v o  
s i s t e m a  d e  f i n a n c i a c i ó n  a u t o n ó m i c a .
A N A  I S A B E L  FERNANDEZ A L V A R E Z ;  R A F A E L  G A R C IA  RODRIGUEZ; JU AN  
VENTURA V I C T O R I A . -  A n á l i s i s  d e l  c r e c i m i e n t o  s o s t e n i b l e  p o r  l o s  
d i s t i n t o s  s e c t o r e s  e m p r e s a r i a l e s ,
J A V I E R  SU AR E Z P A N D IE L L O . -  Una  p r o p u e s t a  p a r a  l a  i n t e g r a c i ó n  
m u í  t i j u r i s d i c c i o n a l .
L U I S  J U L IO  TASCON FERNANDEZ; J O S E  MANUEL D IE Z  MODINO . -  La
m o d e r n i z a c i ó n  d e l  s e c t o r  a g r a r i o  e n  l a  p r o v i n c i a  d e  L e ó n .
J O S E  MANUEL PRADO LORENZO. -  E l  p r i n c i p i o  d e  g e s t i ó n  
c o n t i n u a d a : E v o l u c i ó n  e  i m p l i c a c i o n e s .
J A V I E R  SU AREZ P A N D IE L L O , -  E l  g a s t o  p ú b l i c o  d e l  A y u n t a m i e n t o  d e  
O v i e d o  ( 1 9 8 2 - 8 8 )  .
F E L I X  LOBO A L E U ,  -  E l  g a s t o  p ú b l i c o  e n  p r o d u c t o s  i n d u s t r i a l e s  
p a r a  l a  s a l u d .
F E L I X  LOBO A L E U . -  L a  e v o l u c i ó n  d e  i a s  p a t e n t e s  s o b r e  
m e d i c a m e n t o s  e n  l o s  p a í s e s  d e s a r r o l l a d o s .
RODOLFO VAZQUEZ C A S I E L L E S . -  I n v e s t i g a c i ó n  d e  l a s  p r e f e r e n c i a s  
d e l  c o s n u m i d o r  m e d i a n t e  a n á l i s i s  d e  c o n j u n t o .
ANTO N IO  A P A R I C I O  P E R E Z , -  I n f r a c c i o n e s  y  s a n c i o n e s  e n  m a t e r i a  
t r i b u t a r i a .
MONTSERRAT D I A Z  FERNANDEZ; CONCEPCION GONZALEZ V E I G A . -  Una
a p r o x i m a c i ó n  m e t o d o l ó g i c a  a l  e s t u d i o  d e  l a s  m a t e m á t i c a s  
a p l i c a d a s  a l a  e c o n o m í a .
EQ U IP O  M E C O .-  M e d i d a s  d e  d e s i g u a l d a d :  u n  e s t u d i o  a n a l í t i c o  
J A V I E R  SU AR E Z P A N D IE L L O .  -  Una e s t i m a c i ó n  d e  l a s  n e c e s i d a d e s  d e  
g a s t o s  p a r a  l o s  m u n i c i p i o s  d e  m e n o r  d i m e n s i ó n .
ANTO N IO  M A R T IN E Z  A R I A S . -  A u d i t o r í a  d e  l a  i n f o r m a c i ó n  
f i n a n c i e r a .
M ONTSERRAT D I A Z  F E R N A N D E Z .-  L a  p o b l a c i ó n  c o m o  v a r i a b l e  
e n d ó g e n a
J A V I E R  SU AREZ P A N D IE L L O . -  La  r e d i s t r i b u c i ó n  l o c a l  e n  l o s  
p a í s e s  d e  n u e s t r o  e n t o r n o .
RODOLFO G U TIE R R EZ P A L A C IO S ;  J O S E  M A R IA  G A R C IA  BLANCO. -  " L o s  
a s p e c t o s  i n v i s i b l e s "  d e l  d e c l i v e  e c o n ó m i c o : e l  c a s o  d e
A s t u r i a s ,
RODOLFO VAZQUEZ C A S I E L L E S ;  JU AN  T R E S P A L A C IO S  G U T IE R R E Z . -  La
p o l í t i c a  d e  p r e c i o s  e n  l o s  e s t a b l e c i m i e n t o s  d e t a l l i s t a s . 
CANDIDO PANEDA FERN AND EZ. -  L a  d e m a r c a c i ó n  d e  l a  e c o n o m í a  
( s e g u i d a  d e  u n  a p é n d i c e  s o b r e  s u  r e l a c i ó n  c o n  l a  E s t r u c t u r a  

E c o n ó m i c a ) .
JO A Q U IN  LORENCES.  -  M a r g e n  p r e c i o - c o s t e  v a r i a b l e  m e d i o  y  p o d e r  
d e  m o n o p o l i o .
MANUEL LAFUENTE ROBLEDO; I S I D R O  SANCHEZ A L V A R E Z . -  E l  T . A . E .  d e  
l a s  o p e r a c i o n e s  b a n c a r i a s .
I S I D R O  SANCHEZ A L V A R E Z . -  A m o r t i z a c i ó n  y  c o s t e  d e  p r é s t a m o s  c o n  
h o j a s  d e  c á l c u l o .

pag. 1



Doc.

Doc.

D oc.

D oc.

Doc.

Doc.

Doc.

Doc.
Doc.

Doc.

Doc.

Doc.

Doc. 

Doc. 

D oc. 

D oc.

D oc.

D oc. 
D oc.

Doc. 

D oc. 

Doc.

D oc.

D o c .

0 2 5 /9 0

0 2 6 /9 1

0 2 7 /9 1

0 2 8 /9 1

0 2 9 /9 1

0 3 0 /9 1

031 /9 1

0 3 2 /9 1
0 3 3 /9 1

0 3 4 /9 1

0 3 5 /9 1

0 36 /9 1

0 3 7 /9 1

0 3 8 /9 1

0 3 9 /9 2

0 4 0 /9 2

0 4 1 /9 2

0 4 2 /9 2
0 4 3 /9 2

0 4 4 /9 2

0 4 5 /9 2

0 4 6 /9 2

0 2 4 / 9 0

0 4 7 / 9 2

L U I S  J U L IO  TASCON FERNANDEZ;  JE A N -M A R C  B U Í G U E S . -  Un e j e m p l o  d e  
p o l í t i c a  m u n i c i p a l : p r e c i o s  y  s a l a r i o s  e n  l a  c i u d a d  d e  L e ó n  
( 1 6 1 3 - 1 8 1 3 ) .  .

M Y R IA M  G A R C IA  OLALLA . . -  U t i l i d a d  d e  l a  t e o r í a s  d e  l a s  o p c i o n e s  
p a r a  l a  a d m i n i s t r a c i ó n  f i n a n c i e r a  d e  l a  e m p r e s a .
JO AQ U IN  G A R C IA  M U R C IA . -  N o v e d a d e s  d e  l a  l e g i s l a c i ó n  l a b o r a l  
( o c t u b r e  1 9 9 0  -  e n e r o  1 9 9 1 )

CANDIDO P A N E D A . -  A g r i c u l t u r a  f a m i l i a r  y  m a n t e n i m i e n t o  d e l  
e m p l e o :  e l  c a s o  d e  A s t u r i a s .
P I L A R  S A E N Z  DE J U B E R A . -  L a  f i s c a l i d a d  d e  p l a n e s  y  f o n d o s  d e  
p e n s i o n e s . t
E S T E B A N  FERNANDEZ S A N C H E Z . -  L a  c o o p e r a c i ó n  e m p r e s a r i a l :  
c o n c e p t o  y  t i p o l o g í a  (* )
J O A Q U IN  LO R E N C E S. -  C a r a c t e r í s t i c a s  d e  l a  p o b l a c i ó n  p a r a d a  e n  
e l  m e r c a d o  d e  t r a b a j o  a s t u r i a n o .
JO AQ U IN  L O R E N C E S . -  C a r a c t e r í s t i c a s  d e  l a  p o b l a c i ó n  a c t i v a  e n  
A s t u r i a s .
CARMEN B E N A V ID E S  G O N Z A L E Z . -  P o l í t i c a  e c o n ó m i c a  r e g i o n a l  
B E N IT O  ARRUÑADA S A N C H E Z .-  L a  c o n v e r s i ó n  c o a c t i v a  d e  a c c i o n e s  
c o m u n e s  e n  a c c i o n e s  s i n  v o t o  p a r a  l o g r a r  e l  c o n t r o l  d e  l a s  
s o c i e d a d e s  a n ó n i m a s : D e c ó m o  l a  i n g e n u i d a d  l e g a l  p r e f i g u r a  e l  
f r a u d e .
B E N IT O  ARRUÑADA S A N C H E Z . -  R e s t r i c c i o n e s  i n s t i t u c i o n a l e s  y  
p o s i b i l i d a d e s  e s t r a t é g i c a s .
N U R IA  BOSCH; J A V I E R  SUAREZ P A N D I E L L O . -  S e v e n  H y p o t h e s e s  A b o u t  
P u b l i c  C h j o i c e  a n d  L o c a l  S p e n d i n g .  (A t e s t  f o r  S p a n i s h  
m u n i c i p a l i t i e s ) .
CARMEN FERNANDEZ CUERVO; L U I S  J U L I O  TASCON FER N A ND E Z . -  D e u n a
o l v i d a d a  r e v i s i ó n  c r í t i c a  s o b r e  a l g u n a s  f u e n t e s  h i s t ó r i c o -  
e c o n ó m i c a s :  l a s  o r d e n a n z a s  d e  l a  g o b e r n a c i ó n  d e  l a  c a b r e r a .
A N A  J E S U S  LO PE Z; R IG O B E RTO  P E R E Z  S U A R E Z . -  I n d i c a d o r e s  d e  
d e s i g u a l d a d  y  p o b r e z a .  N u e v a s  a l t e r n a t i v a s .
JU AN  A . VAZQUEZ G A R C IA ;  MANUEL HERNANDEZ M U Ñ IZ . -  L a  i n d u s t r i a  
a s t u r i a n a : ¿ P o d e m o s  p a s a r  l a  p á g i n a  d e l  d e c l i v e ? .
I N E S  R U B IN  F E R N A N D E Z .-  L a  C o n t a b i l i d a d  d e  l a  E m p r e s a  y  l a  
C o n t a b i l i d a d  N a c i o n a l .
E S T E B A N  (SARCIA CANAL. -  L a  C o o p e r a c i ó n  i n t e r e n p r e s a r i a l  e n  
E s p a ñ a :  C a r a c t e r í s t i c a s  d e  l o s  a c u e r d o s  d e  c o o p e r a c i ó n
s u s c r i t o s  e n t r e  1 9 8 6  y  1 9 8 9 .
E S T E R A N  G A R C IA  C A N A L . -  T e n d e n c i a s  e m p í r i c a s  e n  l a  c o n c l u s i ó n  
d e  a c u e r d o s  d e  c o o p e r a c i ó n .
JO A Q U IN  G A R C IA  MURCIA.- N o v e d a d e s  e n  l a  L e g i s l a c i ó n  L a b o r a l .  
RODOLFO VAZQUEZ C A S I E L L E S . -  E l  c o m p o r t a m i e n t o  d e l  c o n s u m i d o r  y  
l a  e s t r a t e g i a  d e  d i s t r i b u c i ó n  c o m e r c i a l :  Una a p l i c a c i ó n
e m p í r i c a  a l  m e r c a d o  d e  A s t u r i a s .
CAMILO J O S E  VAZQUEZ O R D A S . -  Un m a r c o  t e ó r i c o  p a r a  e l  e s t u d i o  
d e  l a s  f u s i o n e s  e m p r e s a r i a l e s .
CAMILO J O S E  VAZQUEZ O R D A S . -  C r e a c i ó n  d e  v a l o r  e n  l a s  f u s i o n e s  
e m p r e s a r i a l e s  a t r a v é s  d e  u n  m a y o r  p o d e r  d e  m e r c a d o .
I S I D R O  SANCHEZ A L V A R E Z . -  I n f l u e n c i a  r e l a t i v a  d e  l a  e v o l u c i ó n  
d e m o g r á f i c a  e n  l e  f u t u r o  a u m e n t o  d e l  g a s t o  e n  p e n s i o n e s  d e  
j u b i l a c i ó n .
I S I D R O  SANCHEZ A L V A R E Z . -  A s p e c t o s  d e m o g r á f i c o s  d e l  s i s t e m a  d e  
p e n s i o n e s  d e  j u b i l a c i ó n  e s p a ñ o l .

pag.2



D o c .  

D o c .  

D o c . 

D o c .  

D o c .  

D o c .  

D o c .

D o c .

D o c .

D o c .

D o c .

D o c .

D o c .  

D o c . 

D o c . 

D o c .  

D o c .  

D o c .

D o c .

D o c .

D o c .

D o c.

0 4 8 /9 2

0 4 9 /9 2

0 5 0 /9 2

0 5 1 /9 2

0 5 2 /9 2

0 5 3 /9 2

0 5 4 /9 2

0 5 5 /9 2

0 5 6 /9 2

0 5 7 /9 2

0 5 8 /9 2

0 5 9 /9 2

06 0 /9 4

0 6 1 /9 4

0 62 /9 4

0 6 3 /9 4

0 6 4 /9 4

0 6 5 /9 4

0 6 6 /9 4

0 6 7 /9 4

0 6 8 /9 4

0 6 9 / 9 4

SU SAN A LOPEZ A R E S . -  M a r k e t i n g  t e l e f ó n i c o :  c o n c e p t o  y
a p l i c a c i o n e s .
C E SA R  RODRIGUEZ G U T I E R R E Z . -  L a s  i n f l u e n c i a s  f a m i l i a r e s  e n  e l  
d e s e m p l e o  j u v e n i l .
C E S A R  RODRIGUEZ G U T I E R R E Z . -  L a  a d q u i s i c i ó n  d e  c a p i t a l  h u m a n o :  
u n  m o d e l o  t e ó r i c o  y  s u  c o n t r a s t a c i ó n .
MARTA IB A Ñ E Z  P A S C U A L . -  E l  o r i g e n  s o c i a l  y  l a  i n s e r c i ó n  
l a b o r a l .
JU AN  T R E S P A L A C IO S  G U T I E R R E Z . -  E s t u d i o  d e l  s e c t o r  c o m e r c i a l  e n  
l a  c i u d a d  ,de Oviedo.
J U L I T A  G A R C IA  D I E Z . -  A u d i t o r í a  d e  c u e n t a s :  s u  r e g u l a c i ó n  e n  l a  
CEE y  e n  E s p a ñ a .  Una e v i d e n c i a  d e  s u  i m p o r t a n c i a .
SU SAN A  MENENDEZ R EQ U EJO . -  E l  r i e s g o  d e  l o s  s e c t o r e s  
e m p r e s a r i a l e s  e s p a ñ o l e s :  r e n d i m i e n t o  r e q u e r i d o  p o r  l o s
i n v e r s o r e s .
CARMEN B E N A V ID E S  G O N ZA LEZ. ~ Una v a l o r a c i ó n  e c o n ó m i c a  d e  l a  
o b t e n c i ó n  d e  p r o d u c t o s  d e r i v a d o s  d e l  p e t r o l e o  a p a r t i r  d e l  
c a r b ó n
IG N A C IO  ALFREDO R O D R IG U E Z -D E L  BOSQUE R O D R IG U E Z .-  C o n s e c u e n c i a s  
s o b r e  e l  c o n s u m i d o r  d e  l a s  a c t u a c i o n e s  b a n c a r i a s  a n t e  e l  n u e v o  
e n t o r n o  c o m p e t i t i v o .
LAURA C A B IE D E S  M I R A G A Y A , -  R e l a c i ó n  e n t r e  l a  t e o r í a  d e l  
c o m e r c i o  i n t e r n a c i o n a l  y  l o s  e s t u d i o s  d e  o r g a n i z a c i ó n  
i n d u s t r i a l .
J O S E  L U I S  G A R C IA  SU A R E Z . -  L o s  p r i n c i p i o s  c o n t a b l e s  e n  un  
e n t o r n o  d e  r e g u l a c i ó n .
Ma J E S U S  R I O  FERNANDEZ; R IG O B E RTO  P E R E Z  S U A R E Z . -
C u a n t i f i c a c i ó n  d e  l a  c o n c e n t r a c i ó n  i n d u s t r i a l :  u n  e n f o q u e
a n a l í t i c o .
Ma J O S E  FERNANDEZ A N T U N A . -  R e g u l a c i ó n  y  p o l í t i c a
comunitaria e n  m a t e r i a  d e  transportes.
C ESA R  RODRIGUEZ G U T I E R R E Z . -  F a c t o r e s  d e t e r m i n a n t e s  d e  l a  
a f i l i a c i ó n  s i n d i c a l  e n  E s p a ñ a .
V IC T O R  FERNANDEZ B L A N C O D e t e r m i n a n t e s  d e  l a  l o c a l i z a c i ó n  d e  
l a s  e n p r e s a s  i n d u s t r i a l e s  e n  E s p a ñ a :  n u e v o s  r e s u l t a d o s .
E S T E B A N  G A R C IA  C A N A L . -  L a  c r i s i s  d e  l a  e s t r u c t u r a  
m u l t i d i v i s i o n a l .
MONTSERRAT D IA Z  FERNANDEZ; E M I L I O  COSTA R E P A R A Z . -  M e t o d o l o g í a  
d e  l a  i n v e s t i g a c i ó n  e c o n o m é t r i c a .
MONTSERRAT D I A Z  FERNANDEZ; E M I L I O  COSTA R E P A R A Z . -  A n á l i s i s  
C u a l i t a t i v o  d e  l a  f e c u n d i d a d  y  p a r t i c i p a c i ó n  f e m e n i n a  e n  e l  
m e r c a d o  d e  t r a b a j o .
JO AQ U IN  G A R C IA  M U R C I A . -  L a  s u p e r v i s i ó n  c o l e c t i v a  d e  l o s  a c t o s  
d e  c o n t r a t a c i ó n :  l a  L e y  2 / 1 9 9 1  d e  i n f o r m a c i ó n  a  l o s
r e p r e s e n t a n t e s  d e  l o s  t r a b a j a d o r e s .
J O S E  L U I S  G A R C IA  L A P R E S T A ;  M* V I C T O R I A  RODRIGUEZ U R I A . -
C o h e r e n c i a  e n  p r e f e r e n c i a s  d i f u s a s .
V IC T O R  FERNANDEZ; JO A Q U IN  LORENCES; C ESA R  RO D R IG U E Z. -
D i f e r e n c i a s  i n t e r t e r r i t o r í a l e s  d e  s a l a r i o s  y  n e g o c i a c i ó n  
c o l e c t i v a  e n  E s p a ñ a .

Ma DEL MAR A R E N A S P A R R A ;  Ma V IC T O R IA  RODRÍGUEZ U R ÍA .
-  P r o g r a m a c i ó n  c l á s i c a  y  t e o r í a  d e l  c o n s u m i d o r .
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M* DE LO S  A N G E L E S MENENDEZ DE L A  UZ; M* V I C T O R I A  RODRÍGUEZ  
U R Í A . ” T a n t o s  e f e c t i v o s  e n  l o s  e m p r é s t i t o s .
A M E L IA  B IL B A O  TERO L; CONCEPCIÓN GONZÁLEZ V E IG A ;  M a V IC T O R IA  
RODRIGUEZ  ORIA.- M a t r i c e s  e s p e c i a l e s .  A p l i c a c i o n e s e c o n ó m i c a s . 
RODOLFO G U T I E R R E Z . -  L a  r e p r e s e n t a c i ó n  s i n d i c a l :  R e s u l t a d o s
e l e c t o r a l e s  y  a c t i t u d e s  h a c i a  s i n d i c a t o s .
V ÍC T O R  FERNÁNDEZ B LA N C O . -  E c o n o m í a s  d e  a g l o m e r a c i ó n  y  
l o c a l i z a c i ó n  d e  l a s  e m p r e s a s  i n d u s t r i a l e s  e n  E s p a ñ a .
JO AQ U ÍN  LORENCES RODRÍGUEZ; FLO R E N TIN O  FELGUEROSO FERN ÁND EZ. -
S a l a r i o s  p a c t a d o s  e n  l o s  c o n v e n i o s  p r o v i n c i a l e s  y  s a l a r i o s  
p e r c i b i d o s ,
E S T E B A N  FERNÁNDEZ SÁNCHEZ; CAMILO J O S É  VÁZQUEZ O R D Á S . -  La
i n t e m a c i o n a l i z a c i ó n  d e  l a  e m p r e s a .
S A N T IA G O  R .  M A R T ÍN E Z  A R G U E L L E S A n á l i s i s  d e  l o s  e f e c t o s  
r e g i o n a l e s  d e  l a  t e r c i a r i z a c i ó n  d e  r a m a s  i n d u s t r i a l e s  a t r a v é s  
d e  t a b l a s  i n p u t - o u t p u t .  E l  c a s o  d e  l a  e c o n o m í a  a s t u r i a n a .  
V ÍC T O R  I G L E S I A S  A R G U E L L E S . -  T i p o s  d e  v a r i a b l e s  y  m e t o d o l o g í a  a 
e m p l e a r  e n  l a  i d e n t i f i c a c i ó n  d e  l o s  g r u p o s  e s t r a t é g i c o s . Una 
a p l i c a c i ó n  e m p í r i c a  a l  s e c t o r  d e t a l l i s t a  e n  A s t u r i a s .
MARTA IB Á Ñ E Z  P A S C U A L ; F .  J A V I E R  MATO D Í A Z . -  -La f o r m a c i ó n  n o  
r e g l a d a  a  e x a m e n .  H a c i a  u n  p e r f i l  d e  s u s  u s u a r i o s .
IG N A C IO  A .  R O D R ÍG U E Z -D E L  BOSQUE R O D R ÍG U E Z . -  P l a n i f i c a c i ó n  y
o r g a n i z a c i ó n  d e  l a  f u e r z a  d e  v e n t a s  d e  l a  e m p r e s a .
F RA N C ISC O  GONZÁLEZ R O D R ÍG U E Z .-  L a  r e a c c i ó n  d e l  p r e c i o  d e  l a s  
a c c i o n e s  a n t e  a n u n c i o s  d e  c a m b i o s  e n  l o s  d i v i d e n d o s .
SU SAN A MENÉNDEZ R E Q U E J O R e l a c i o n e s  d e  d e p e n d e n c i a  d e  l a s  
d e c i s i o n e s  d e  i n v e r s i ó n , f i n a n c i a c i ó n  y  d i v i d e n d o s .
MONTSERRAT D Í A Z  FERNÁNDEZ; E M I L I O  COSTA R E P A R A Z ;  Ma d e l  MAR 
LLORENTE MARRÓN . -  Una a p r o x i m a c i ó n  e m p í r i c a  a l  c o i r p o r t a m i e n t o  
d e  l o s  p r e c i o s  d e  l a  v i v i e n d a  e n  E s p a ñ a .
M* CONCEPCIÓN GONZÁLEZ V E IG A ;  M* V I C T O R I A  RODRÍGUEZ U R ÍA .  -
M a t r i c e s  s e m i p o s i t i v a s  y  a n á l i s i s  interíndustrial. 
A p l i c a c i o n e s  a l  e s t u d i o  d e l  m o d e i o  d e  S r a f f a - L e o n t i e f .
E S T E B A N  G A R C ÍA  C A N A L . -  L a  f o r m a  c o n t r a c t u a l  e n  l a s  a l i a n z a s  
d o m é s t i c a s  e  i n t e r n a c i o n a l e s .
M A R G A R ITA  A RG Ü ELLE S V É L E Z ; CARMEN B E N A V ID E S  G O N Z Á L E Z .-  L a
i n c i d e n c i a  d e  l a  p o l í t i c a  d e  l a  c o m p e t e n c i a  c o m u n i t a r i a  s o b r e  
l a  c o h e s i ó n  e c o n ó m i c a  y  s o c i a l .
V ÍC T O R  FERNÁNDEZ B L A N C O . ~ L a  d e m a n d a  d e  c i n e  e n  E s p a ñ a .  
1 9 6 8 - 1 9 9 2 .
JU AN  P R I E T O  R O D R ÍG U E Z . -  D i s c r i m i n a c i ó n  s a l a r i a l  d e  l a  m u j e r  y  
m o v i l i d a d  l a b o r a l .
M* CONCEPCIÓN GONZÁLEZ V E I G A . -  L a  t e o r í a  d e l  c a o s . N u e v a s  
p e r s p e c t i v a s  e n  l a  m o d e l i z a c i ó n  e c o n ó m i c a .
SUSANA LÓPEZ A R E S . -  S i m u l a c i ó n  d e  f e n ó m e n o s  d e  e s p e r a  d e  
c a p a c i d a d  l i m i t a d a  c o n  l l e g a d a s  y  n ú m e r o  d e  s e r v i d o r e s  
d e p e n d i e n t e s  d e l  t i e m p o  c o n  h o j a  d e  c á l c u l o .
J A V I E R  MATO D Í A Z . -  ¿ E x i s t e  s o b r e c u a l i f i c a c i ó n  e n ’ E s p a ñ a ? .  
A l g u n a s  v a r i a b l e s  e x p l i c a t i v a s .
M* J O S É  SANZO P É R E Z . -  E s t r a t e g i a  d e  d i s t r i b u c i ó n  p a r a  
p r o d u c t o s  y  m e r c a d o s  i n d u s t r i a l e s .
J O S É  B AÑ O S P IN O ;  V ÍC T O R  FERNÁNDEZ B L A N C O .-  D e m a n d a  d e  c i n e  e n  
E s p a ñ a :  Un a n á l i s i s  d e  c o i n t e g r a c i ó n .
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M* LETICIA SANTOS VIJAND E.- L a  p o l í t i c a  d e  m a r k e t i n g  e n  l a s  
e m p r e s a s  d e  a l t a  t e c n o l o g í a .
RODOLFO VÁZQUEZ CASIELLES; IGNACIO RODRÍGUEZ-DEL BOSQUE; 
AGUSTIN RUIZ VEGA.- E x p e c t a t i v a s  y  p e r c e p c i o n e s  d e l  c o n s u m i d o r  
s o b r e  l a  c a l i d a d  d e l  s e r v i c i o . G r u p o s  e s t r a t é g i c o s  y  s e g m e n t o s  
d e l  m e r c a d o  p a r a  l a  d i s t r i b u c i ó n  c o m e r c i a l  m i n o r i s t a .
ANA ISABEL FERNÁNDEZ; S IL V IA  GÓMEZ ANSÓN. -  L a  a d o p c i ó n  d e  
a c u e r d o s  e s t a t u t a r i o s  a n t i a d q u i s i c i ó n . .  E v i d e n c i a  e n  e l  
m e r c a d o  d e  c a p i t a l e s  e s p a ñ o l .
ÓSCAR RODRÍGUEZ BUZNEGO.- Partidos, electores y  e l e c c i o n e s  
l o c a l e s  e n ‘ A s t u r i a s .  Un a n á l i s i s  d e l  p r o c e s o  e l e c t o r a l  d e l  2 8  
d e  M a y o .
ANA Ma DÍAZ M A R T Í N C a l i d a d  p e r c i b i d a  d e  l o s  s e r v i c i o s  
t u r í s t i c o s  e n  e l  á m b i t o  r u r a l .
MANUEL HERNÁNDEZ MUÑIZ; JAVIER MATO DÍAZ; JAVIER BLANCO 
GONZÁLEZ.- E v a l u a t i n g  t h e  i m p a c t  o f  t h e  E u r o p e a n  R e g i o n a l  
D e v e l o p m e n t  F u n d :  m e t h o d o l o g y  a n d  r e s u l t s  i n  A s t u r i a s  ( 1 9 8 9 -  
1 9 9 3 )  . _
JUAN PRIETO; M* JOSÉ SUÁREZ. -  ¿ D e  t a l  p a l o  t a l  a s t i l l a ? :  
I n f l u e n c i a  d e  l a s  . c a r a c t e r í s t i c a s  f a m i l i a r e s  s o b r e  l a  
o c u p a c i ó n .
JULITA GARCÍA DÍEZ; RACHEL JUSSARA VIANNA. -  E s t u d i o
c o n p a r a t i v o  d e  l o s  p r i n c i p i o s  c o n t a b l e s  e n  B r a s i l  y  e n  E s p a ñ a .  
FRANCISCO J ,  DE LA BALLINA BALLINA . -  D e s a r r o l l o  d e  c a n p a ñ a s  d e  
p r o m o c i ó n  d e  v e n t a s .
ÓSCAR RODRÍGUEZ BUZNEGO. -  Una e x p l i c a c i ó n  d e  l a  a u s e n c i a  d e  l a  
D e m o c r a c i a  C r i s t i a n a  e n  E s p a ñ a .
CÁNDIDO PANEDA FERNANDEZ.- E s t r a t e g i a s  p a r a  e l  d e s a r r o l l o  d e  
A s t u r i a s ,
SARA Ma ALONSO; BLANCA PÉREZ GLADISH; M* VICTORIA RODRÍGUEZ 
URIA.~ Problemas de c o n t r o l  ó p t i m o  c o n  r e s t r i c c i o n e s :
A p l i c a c i o n e s  e c o n ó m i c a s .
ANTONIO ÁLVAREZ PIN ILLA; MANUEL MENÉNDEZ MENÉNDEZ; RAFAEL 
ÁLVAREZ CUESTA. -  E f i c i e n c i a  d e  l a s  C a j a s  d e  A h o r r o  e s p a ñ o l a s .  
R e s u l t a d o s  d e  u n a  f u n c i ó n  d e  b e n e f i c i o .
FLORENTINO F E L G U E R O S O I n d u s t r y w i d e  C o l l e c t i v e  B a r g a i n i n g ,  
N a g e s  G a i n s  a n d  B l a c k  L a b o u r  M a r k e t i n g  S p a i n .
JUAN VENTURA.- L a  c o m p e t e n c i a  g e s t i o n a d a  e n  s a n i d a d :  Un
e n f o q u e  c o n t r a c t u a l
MARÍA VICTORIA RODRÍGUEZ URÍA; ELENA CONSUELO HERNÁNDEZ.-
E l e c c i ó n  s o c i a l .  T e o r e m a  d e  A r r o w .
SANTIAGO ÁLVAREZ GARCÍA.- Grupos d e  i n t e r é s  y  c o r r u p c i ó n  
p o l í t i c a : L a  b ú s q u e d a  d e  r e n t a s  e n  e l  s e c t o r  p ú b l i c o .
ANA Mfl GUILLEN.- L a  p o l í t i c a  d e  p r e v i s i ó n  s o c i a l  e s p a ñ o l a  e n  
e l  m a r c o  d e  l a  U n i ó n  E u r o p e a .
VÍCTOR MANUEL GONZÁLEZ MÉNDEZ.- L a  v a l o r a c i ó n  p o r  e l  m e r c a d o  
d e  c a p i t a l e s  e s p a ñ o l  d e  l a  f i n a n c i a c i ó n  b a n c a r i a  y  d e  l a s  
e m i s i o n e s  d e  o b l i g a c i o n e s .
DRA. MARIA VICTORIA RODRIGUEZ URÍA; D. MIGUEL A . LÓPEZ 
FERNÁNDEZ; DÑA. BLANCA MA PEREZ GLADISH. -  A p i  i  c a  d o n e s  
e c o n ó m i c a s  d e l  C o n t r o l  Ó p t i m o .  E l  p r o b l e m a  d e  l a  m a x i m i z a c i ó n  
d e  l a  u t i l i d a d  i n d i v i d u a l  d e l  c o n s u m o .  E l  p r o b l e m a  d e l  
m a n t e n i m i e n t o  y  m o m e n t o  d e  v e n t a  d e  u n a  m á q u i n a .
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1 1 3 /9 6 OSCAR RODRÍGUEZ BUZNEGO.- E l e c c i o n e s  a u t o n ó m i c a s , s i s t e m a s  d e  
p a r t i d o s  y  G o b i e r n o  e n  A s t u r i a s .
RODOLFO VÁZQUEZ CASIELLES; ANA Ma DÍAZ MARTÍN. E l  c o n o c i m i e n t o  
d e  l a s  e x p e c t a t i v a s  d e  l o s  • c l i e n t e s : u n a  p i e z a  c l a v e  d e  l a
c a l i d a d  d e  s e r v i c i o  e n  e l  t u r i s m o .  *
JULIO TASCÓN.-  E l  m o d e l o  d e  i n d u s t r i a l i z a c i ó n  p e s a d a  e n  E s p a ñ a  
d u r a n t e  e l  p e r í o d o  d e  e n t r e g u e r r a s . -
ESTEBAN FERNÁNDEZ SÁNCHEZ; JOSÉ M. MONTES PEÓN; CAMILO J .  
VÁZQUEZ ORDÁS.- S o b r e  l a  i n p o r t a n c i a  d e  l o s  f a c t o r e s  
d e t e r m i n a n t e s  d e l  b e n e f i c i o :  A n á l i s i s  d e  l a s  d i f e r e n c i a s  d e  
r e s u l t a d o s •í n t e r  e  i n t r a i n d u s t r i a l e s .
AGUSTÍN RUÍZ VEGA; VICTOR IGLESIAS ARGÜELLES. -  E l e c c i ó n  d e  
E s t a b l e c i m i e n t o s  d e t a l l i s t a s  y  c o n d u c t a  d e  c o n p r a  d e  p r o d u c t o s  
d e  g r a n  c o n s u m o .  Una a p l i c a c i ó n  e m p í r i c a  m e d i a n t e  m o d e l o s  
l o g i t .
VICTOR FERNÁNDEZ B L A N C O D i f e r e n c i a s  e n t r e  l a  a s i s t e n c i a  a l  
c i n e  n a c i o n a l  y  e x t r a n j e r o  e n  E s p a ñ a .
RODOLFO VÁZQUEZ CASIELLES; IGNACIO A . RODRÍGUEZ DEL BOSQUE; 
M A  M4 DÍAZ MARTÍN. -  E s t r u c t u r a  m u l t i d i m e n s i o n a l  d e  l a  c a l i d a d  
d e  s e r v i c i o  e n  c a d e n a s  d e  s u p e r m e r c a d o s : d e s a r r o l l o  y  
v a l i d a c i ó n  d e  l a  e s c a l a  c a l s u p e r .
ANA BELÉN DEL RÍO  LANZA. ~ E l e m e n t o s  d e  m e d i c i ó n  d e  m a r c a  d e s d e  
u n  e n f o q u e  d e  m a r k e t i n g .
JULITA GARCÍA DÍEZ; CRISTIAN M IAZZO.- A n á l i s i s  C o m p a r a t i v o  d e  
l a  I n f o r m a c i ó n  c o n t a b l e  e m p r e s a r i a l  e n  A r g e n t i n a  y  E s p a ñ a .
Ma MAR LLORENTE MARRÓN; D. EMILIO COSTA REPARAZ; M* MONTSERRAT 
DIAZ FERNÁNDEZ. -  E l  M a r c o  t e ó r i c o  d e  l a  n u e v a  e c o n o m í a  d e  l a  
f a m i l i a .  P r i n c i p a l e s  a p o r t a c i o n e s .
SANTIAGO ALVAREZ GARCÍA. -  E l  E s t a d o  d e l  b i e n e s t a r .  O r í g e n e s , 
D e s a r r o l l o  y  s i t u a c i ó n  a c t u a l .
CONSUELO ABELLÁN COLODRÓN. -  L a  G a n a n c i a  s a l a r i a l  e s p e r a d a  c o m o  
d e t e r m i n a n t e  d e  l a  d e c i s i ó n  i n d i v i d u a l  d e  e m i g r a r .
ESTHER LAFUENTE ROBLEDO. -  L a  a c r e d i t a c i ó n  h o s p i t a l a r i a : M a r c o  
t e ó r i c o  g e n e r a l .
JOSE ANTONIO GARAY GONZÁLEZ. -  P r o b l e m á t i c a  c o n t a b l e  d e l  
r e c o n o c i m i e n t o  d e l  r e s u l t a d o  e n  l a  e m p r e s a  c o n s t r u c t o r a . 
ESTEBAN FERNÁNDEZ; JOSE M. MONTES; GUILLERMO PÉREZ-BUST AMANTE; 
CAMILO VÁZQUEZ,-  B a r r e r a s  a l a  i m i t a c i ó n  d e  l a  t e c n o l o g í a . 
VICTOR IGLESIAS ARGÜELLES; JUAN A . TRESPALACIOS GUTIERREZ; 
RODOLFO VÁZQUEZ C ASIELLE S.- L o s  r e s u l t a d o s  a l c a n z a d o s  p o r  l a s  
e m p r e s a s  e n  l a s  r e l a c i o n e s  e n  l o s  c a n a l e s  d e  d i s t r i b u c i ó n . 
LETICIA SANTOS VIJANDE; RODOLFO VÁZQUEZ C ASIELLE S.- La  
i n n o v a c i ó n  e n  l a s  e m p r e s a s  d e  a l t a  t e c n o l o g í a : F a c t o r e s
c o n d i c i o n a n t e s  d e l  r e s u l t a d o  c o m e r c i a l .
RODOLFO GUTIERREZ. -  I n d i v i d u a l i s m  a n d  c o l l e c t í v í s m  i n  h u m a n  
r e s o r u c e  p r a c t i c e s : e v i d e n c e  f r o m  t h r e e  c a s e  s t u d i e s .
VICTOR FERNÁNDEZ BLANCO; JUAN PRIETO RODRÍGUEZ.- D e c i s i o n e s  
i n d i v i d u a l e s  y  c o n s u m o  d e  b i e n e s  c u l t u r a l e s  e n  E s p a ñ a .
SANTIAGO GONZÁLEZ HERNANDO.- C l a s i f i c a c i ó n  d e  p r o d u c t o s  d e  
c o n s u m o  y  e s t a b l e c i m i e n t o s  d e t a l l i s t a s . A n á l i s i s  e m p í r i c o  d e  
m o t i v a c i o n e s  y  a c t i t u d e s  d e l  c o n s u m i d o r  a n t e  l a  c o n p r a  d e  
p r o d u c t o s  d e  a l i m e n t a c i ó n  y  d r o g u e r í a .
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I N É S  R U B ÍN  F E R N Á N D E Z .-  I n f o r m a c i ó n  s o b r e  o p e r a c i o n e s  c o n  
d e r i v a d o s  e n  l o s  i n f o r m e s  a n u a l e s  d e  l a s  e n t i d a d e s  d e  
d e p ó s i t o .
E S T H E R  LAFUENTE ROBLEDO; I S A B E L  MANZANO P É R E Z . -  A p l i c a c i ó n  d e  
l a s  t é c n i c a s  DEA a l  e s t u d i o  d e l  s e c t o r  h o s p i t a l a r i o  e n  e l  
P r i n c i p a d o  d e  A s t u r i a s .
V IC T O R  MANUEL GONZÁLEZ MÉNDEZ;  F R A N C ISC O  GONZÁLEZ R O D R ÍG U E Z. -
L a  v a l o r a c i ó n  p o r  e l  m e r c a d o  d e  c a p i t a l e s  e s p a ñ o l  d e  l o s  
p r o c e d i m i e n t o s  d e  r e s o l u c i ó n  d e  i n s o l v e n c i a  f i n a n c i e r a .
M A R IA  J O S É  SANZO P É R E Z . -  R a z o n e s  d e  u t i l i z a c i ó n  d e  l a  v e n t a  
d i r e c t a , l o s  d i s t r i b u i d o r e s  i n d e p e n d i e n t e s  y  l o s  a g e n t e s  p o r  
p a r t e  d e  l a s  e n p r e s a s  q u í m i c a s  e s p a ñ o l a s .
L U I S  O R E A . -  D e s c o n p o s i c í ó n  d e  l a  e f i c i e n c i a  e c o n ó m i c a  a  t r a v é s  
d e  l a  e s t i m a c i ó n  d e  u n  s i s t e m a  t r a n s l o g  d e  c o s t e s :  Una
a p l i c a c i ó n  a  l a s  c a j a s  d e  a h o r r o  e s p a ñ o l a s .
C R I S T I N A  LO PEZ DUARTE; E S T E B A N  G A R C ÍA  C A N A L . -  N a t u r a l e z a  y  
e s t r u c t u r a  d e  p r o p i e d a d  d e  l a s  i n v e r s i o n e s  d i r e c t a s  e n  e l  
e x t e r i o r :  Un m o d e l o  i n t e g r a d o r  b a s a d o  b a s a d o  e n  e l  a n á l i s i s  d e  
c o s t e s  d e  t r a n s a c c i ó n .
C R I S T I N A  LO PEZ DUARTE; E S T E B A N  G A R C ÍA  CANAL; A N A  VALDÉS  
L L A N E Z A . -  T e n d e n c i a s  e n p í r i c a s  e n  l a s  e n p r e s a s  c o n j u n t a s  
i n t e r n a c i o n a l e s  c r e a d a s  p o r  e n p r e s a s  e s p a ñ o l a s  ( 1 9 8 6 - 1 9 9 6 )  . 
CONSUELO A B E L L Á N  COLODRÓN; A N A  I S A B E L  FERNÁNDEZ S Á l N Z . -
R e l a c i ó n  e n t r e  l a  d u r a c i ó n  d e l  d e s e m p l e o  y  l a  p r o b a b i l i d a d  d e  
e m i g r a r .
C É SA R  RODRÍGUEZ G U T IÉ R R E Z ; JU A N  P R I E T O  R O D R Í G U E Z L a
p a r t i c i p a c i ó n  l a b o r a l  d e  l a  m u j e r  y  e l  e f e c t o  d e l  t r a b a j a d o r  
a ñ a d i d o  e n  e l  c a s o  e s p a ñ o l .
RODOLFO VÁZQUEZ C A S I E L L E S ;  A N A  M A R ÍA  D I A Z  M A R T ÍN ;  A G U S T ÍN  V.  
R U I Z  V E G A . -  P l a n i f i c a c i ó n  d e  l a s  a c t i v i d a d e s  d e  m a r k e t i n g  p a r a  
e n p r e s a s  d e  s e r v i c i o s  t u r í s t i c o s : l a  c a l i d a d  c o m o  s o p o r t e  d e  
l a  e s t r a t e g i a  c o n p e  t i t i v a .
L U C ÍA  A V E L L A  CAMARERO; E S T E B A N  FERNANDEZ S A N C H E Z . -  Una
a p r o x i m a c i ó n  a  l a  e m p r e s a  i n d u s t r i a l  e s p a ñ o l a :  P r i n c i p a l e s
c a r a c t e r í s t i c a s  d e  f a b r i c a c i ó n .
A N A  SU ÁREZ V Á Z Q U E Z .-  D e l i m i t a c i ó n  c o m e r c i a l  d e  u n  t e r r i t o r i o : 
I n p o r t a n c i a  d e  i  a  i n f o r m a c i ó n  p r o p o r c i o n a d a  p o r  l o s  
c o m p r a d o r e s ,
C R I S T I N A  LOPEZ DUARTE; E S T E B A N  G A R C ÍA  C A N A L . -  L a  i n v e r s i ó n  
d i r e c t a  r e a l i z a d a  p o r  e n p r e s a s  e s p a ñ o l a s : a n á l i s i s  a  l a  l u z  d e  
l a  t e o r í a  d e l  c i c l o  d e  d e s a r r o l l o  d e  l a  i n v e r s i ó n  d i r e c t a  e n  
e l  e x t e r i o r .
ANA B E L E N  DEL R I O  LA N Z A ; V IC T O R  I G L E S I A S  A RG U EL LE S; RODOLFO 
VAZQUEZ C A S I E L L E S ;  A G U S T IN  R U I Z  VEG A . -  M e t  o d o l  o g í a s  d e
m e d i c i ó n  d e l  v a l o r  d e  l a  m a r c a .
R A F A E L  A L V A R E Z  C U ESTA. -  L a  e s t i m a c i ó n  e c o n o m é t r i c a  d e  
f r o n t e r a s  d e  p r o d u c c i ó n :  u n a  r e v i s i ó n  d e  l a  l i t e r a t u r a . 
FERNANDO R U B IE R A  MOROLLO.~ A n á l i s i s  u n i v a r i a n t e  d e  l a s  s e r í e s  
d e  e m p l e o  t e r c i a r i o  d e  l a s  r e g i o n e s  e s p a ñ o l a s .
J O S E  A N T O N IO  GARAY GONZALEZ. -  L o s  g a s t o s  y  l o s  i n g r e s o s  
p l u r i a n u a l e s .

VICTOR I G L E S IA S  A R G U E L LE S.-  F a c t o r e s  d e t e r m i n a n t e s  d e l  p o d e r
n e g o c i a d o r  e n  l o s  c a n a l e s  d e  d i s t r i b u c i ó n  d e  p r o d u c t o s
t u r í s t i c o s .
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ISABEL GARCIA DE LA IG LESIA. -  L a  e l e c c i ó n  c o n t a b l e 5 p a r a  l o s  
g a s t o s  d e  i n v e s t i g a c i ó n  y  d e s a r r o l l o .
LUIS CASTELLANOS VAL;  EMILIO COSTA REPARAZ. -  T e o r í a  d e
s i s t e m a s  y  a n á l i s i s  e c o n ó m i c o :  u n a  a p r o x i m a c i ó n  m e t o d o l ó g i c a .  
Ma DEL CARMEN RAMOS CARVAJAL. -  E s t i m a c i ó n  i n d i r e c t a  d e  
c o e f i c i e n t e s  i n p u t - o u t p u t .
RODOLFO VAZQUEZ CASIELLES; ANA MARIA DIAZ MARTIN; Ma . LETICIA  
SANTOS VIJANDE; AGUSTIN V. RUIZ VEGA. -  U t i l i d a d  d e l  a n á l i s i s  
c o n j u n t o  p a r a  e s t a b l e c e r  l a  i n p o r t a n c i a  d e  l a s  e s t r a t e g i a s  d e  
c a l i d a d  e n  s e r v i c i o s  t u r í s t i c o s : s i m u l a c i ó n  d e  e s c e n a r i o s
a l t e r n a t i v o s  e n  e n p r e s a s  d e  t u r i s m o  r u r a l .
SANTIAGO ALVAREZ GARCIA; ANA ISABEL GONZALEZ GONZALEZ. -  E l
p r o c e s o  d e  d e s c e n t r a l i z a c i ó n  f i s c a l  e n  E s p a ñ a ,  e s p e c i a l  
r e f e r e n c i a  a l a  C o m u n i d a d  A u t ó n o m a  d e l  P r i n c i p a d o  d e  A s t u r i a s  
SANTIAGO ALVAREZ GARCIA. -  L a  t r i b u t a c i ó n  d e  l a  u n i d a d  
f a m i l i a r .  N u e v a s  c o n s i d e r a c i o n e s  s o b r e  u n  a n t i g u o  p r o b l e m a . 
SUSANA LOPEZ ARES; ISIDRO SANCHEZ ALVAREZ. - C o n d i c i o n a n t e s  
d e m o g r á f i c o s  d e  l a  e c o n o m í a  a s t u r i a n a .
CELINA GONZALEZ M I E R E S L a  m a r c a  d e  l a  d i s t r i b u c i ó n :  u n
f e n ó m e n o  q u e  a f e c t a  a  d i s t r i b u i d o r ,  f a b r i c a n t e  y  c o n s u m i d o r . 
IGNACIO DEL ROSAL FERNANDEZ, -  A n á l i s i s  d e  l a  d e m a n d a  a g r e g a d a  
d e  e l e c t r i c i d a d  e n  E s p a ñ a  c o n  s e r i e s  t e m p o r a l e s : u n
t r a t a m i e n t o  d e  c o i n t e g r a c i ó n .
JESUS ARANGO,- E v o l u c i ó n  y  p e r s p e c t i v a s  d e l  s e c t o r  a g r a r i o  e n  
A s t u r i a s .
JESUS ARANGO,- C r o n o l o g í a  d e  l a  c o n s t r u c c i ó n  E u r o p e a .
JULITA GARCIA DIEZ; SUSANA GAGO RODRIGUEZ. - P r o g r a m a s  d e  
d o c t o r a d o  e n  c o n t a b i l i d a d  e n  l a s  u n i v e r s i d a d  e s p a ñ o l a s :  
e s t u d i o  e m p í r i c o .
MAR ARENAS PARRA; AMELIA BILBAO TEROL; BLANCA PÉREZ 
GLADISH; Ma VICTORIA RODRÍGUEZ URÍA; EMILIO CERDÁ TENA 
(U n iv e r s id a d . C o a g a l u t e n t e  d e  M a d r i d ) . -  A p l i c a c i ó n  d e  l a  

p r o g r a m a c i ó n  c o m p r o m i s o  a  l a  g e s t i ó n  d e  h o s p i t a l e s  
p ú b l i c o s .
Ma DEL CARMEN RAMOS CARVAJAL, -  L a  c o m a r c a l i z a c i ó n  d e  l a s  
T a b l a s  i n p u t - o u t p u t : Una p r i m e r a  a p r o x i m a c i ó n .
LUIS IGNACIO ÁLVAREZ GONZÁLEZ; RODOLFO VÁZQUEZ CASIELLES; 
MARÍA LETICIA SANTOS VIJANDE; ANA MARÍA DÍAZ MARTÍN.-
O r i e n t a c i ó n  a ‘l  m e r c a d o  c o m o  c u l t u r a  d e  n e g o c i o  y  c o n j u n t o  d e  
a c t u a c i o n e s :  Un c o n t r a s t e  m e t o d o l ó g i c o  p a r a  o r g a n i z a c i o n e s  n o  
l u c r a t i v a s .
Ma JOSÉ SANZO PÉREZ . -  F u n c i o n e s  d e  l o s  v e n d e d o r e s  i n d u s t r i a l e s  
d e  l o s  d i s t r i b u i d o r e s  i n d e p e n d i e n t e s .  Una t i p o l o g í a  r e a l i z a d a  
e n  e l  s e c t o r  q u í m i c o .
Ma BEGOÑA ÁLVAREZ ÁLVAREZ; RODOLFO VÁZQUEZ CASIELLES; 
FRANCISCO J .  DE LA BALLINA BALLINA; Ma LE TIC IA  SANTOS 
V I J A N D E E v i d e n c i a s  e m p í r i c a s  d e  l a  p r o m o c i ó n  d e  v e n t a s  e n  
l o s  e s t a b l e c i m i e n t o s  d e t a l l i s t a s .
BEGOÑA GONZÁLEZ-BUSTO MÓGICA. -  L a  d i n á m i c a  d é  s i s t e m a s  c o m o  
m e t o d o l o g í a  p a r a  l a  e l a b o r a c i ó n  d e  m o d e l o s  d e  s i m u l a c i ó n . 
BEGOÑA GONZÁLEZ-BUSTO MUGICA.-  R e f l e x i o n e s  t e ó r i c a s  s o b r e  
e l  p e r s o n a l  s a n i t a r i o  e n  e l  S i s t e m a  N a c i o n a l  d e  S a l u d  
E s p a ñ o l .
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1 7 0 / 9 9 YOLANDA ALVAREZ CASTAÑO.- C ómo a l c a n z a r  e l  é x i t o  e n  e l  
p r o c e s o  d e  i n n o v a c i ó n  t e c n o l ó g i c a .
YOLANDA ÁLVAREZ CASTAÑO. -  L a  o r g a n i z a c i ó n  d e l  p r o c e s o  d e  
d e s a r r o l l o  d e  u n  n u e v o  p r o d u c t o .
RODOLFO VÁZQUEZ C A S I E L L E S ;  MARÍA L E T I C I A  SANTOS V IJ A N D E ;  
ANA MARÍA D ÍA Z  M A R TÍN ; L U I S  IG N A C IO  ÁLVAREZ Á LV AR EZ. -
E s t r a t e g i a s  d e  m a r k e t i n g :  D e s a r r o l l o  d e  i n v e s t i g a c i o n e s
s o b r e  o r i e n t a c i ó n  a l  m e r c a d o  y  m a r k e t i n g  d e  r e l a c i o n e s .  
SANTIAGO R .  MARTÍNEZ A R G Ü E L L ES; FERNANDO R U B IE R A  MOROLLÓN.-
P a t r o n e s  d e  c o n v e r g e n c i a  r e g i o n a l  e n  l o s  S e r v i c i o s  d e  l a  
E c o n o m í a  E s p a ñ o l a .
JVAN PRIETO RODRÍGUEZ; VÍCTOR FERNÁNDEZ BLANCO.- A r e  m o d e r n  
a n d  c l a s s i c a l  m u s i c  l i s t e n e r s  t h e  s a m e  p e o p l e ?
VÍCTOR MANUEL GONZÁLEZ MÉNDEZ; FRANCISCO GONZÁLEZ 
RODRÍGUEZ.- T r a n s f e r e n c i a s  d e  r i q u e z a  y  e f e c t o  c o n t a g i o  
a n t e  c r i s i s  b a n c a r i a s . I m p l i c a c i o n e s  p a r a  l a s  r e l a c i o n e s  
b a n c a - i n d u s t r i a .
SANTIAGO ÁLVAREZ; MARÍA TERESA Á LV AREZ.- I m p u e s t o s  m e d i o  
a m b i e n t a l e s  y  c o n t r o l  d e  l a  g e n e r a c i ó n  d e  r e s i d u o s . ¿ H a c i a  
u n a  r e f o r m a  f i s c a l  v e r d e ?
JAVIER SUÁREZ PANDIELLO.- R a t i o n a l i t y  a n d  r e n t  s e e k i n g  i n  
t h e  s p a n i s h  r e g u l a t i o n  o f  p r o f e s s i o n a l  s o c c e r .
JAVIER SUÁREZ PANDIELLO.- D e t e r m i n a n t e s  p o l í t i c o s  d e l  g a s t o  
p ú b l i c o  e n  E s p a ñ a .
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