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Resumen

En el presente trabajo se analiza la expansión internacional de las empresas españolas 

mediante inversiones directas en el exterior (IDEs). Como marco de análisis hemos utilizado la teoría 

del Ciclo de Desarrollo de la Inversión Directa en el Exterior (CDIDE). En el contexto de esta 

teoría, España es calificada como un inversor tardío (late investor), debido a que su reducida 

actividad inversora en el exterior no se corresponde con el avanzado grado de desarrollo económico 

del país. Se sostiene que tal carácter de inversor tardío es consecuencia de una menor competitividad 

a nivel global de las empresas españolas que determina una heterogeneidad en su comportamiento 

inversor. El estudio de 554 IDEs realizadas por estas empresas durante el período comprendido 

entre 1988 y 1994 ha confirmado tal hipótesis, al tiempo que ha puesto de manifiesto el elevado 

grado de concentración que adolece la inversión exterior española.

Palabras clave: inversión directa en el exterior (IDE), ciclo de desarrollo de la IDE, inversor tardío. 

Abstract

This paper studies the intemationalization process through foreign direct investments (FDIs) 

of Spanish firms, using the Investment Development Path (IDP) as a framework of analysis. Within 

this framework Spain is considered a late investor, as outward FDI flows keep very low in spite of 

the high economic development of the country. It is argued that the late investor nature is the 

consequence of the lesser intemational competitrveness of Spanish firms which determine a 

heterogeneity in their foreign investment behavior, This hypothesis has been confirmed through an 

analysis of 554 foreign direct investments made by Spanish firms between 1988 and 1994. At the 

same time, this study points out the high concentration of the Spanish FDI.

Key words: Foreign direct investment, investment development path, late investor.
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INTRODUCCIÓN

El presente trabajo analiza el proceso de interaacionalización mediante inversiones directas en 

el exterior (IDEs) experimentado por las empresas espartólas en fechas posteriores a la integración 

de nuestro país en la actual Unión Europea. Como marco de referencia para nuestro análisis hemos 

tomado la teoría del Ciclo de Desarrollo de la Inversión Directa en el Exterior (CDIDE) (Dunning, 

1981). Esta teoría propone la existencia de una relación entre la evolución de la IDE recibida y 

realizada por una determinada nación y su grado relativo de desarrollo económico. En concreto, 

cabe esperar que las diversas naciones evolucionen a lo largo del mencionado ciclo, desplazándose 

desde posiciones netas receptoras de inversión exterior, que se corresponden con escasos niveles de 

desarrollo económico de la nación, a posiciones netas inversoras en el exterior asociadas a niveles 

superiores de desarrollo.

El análisis del caso español presenta un singular interés por dos razones. En primer lugar, 

porque España es un país representativo de lo que se suele denominar como inversor tardío (late 

investor). Así se conoce a aquellas naciones que presentan un Ciclo de Desarrollo de la Inversión 

Directa en el Exterior ralentizado, permaneciendo en las primeras fases del mismo durante un 

período de tiempo superior al que les correspondería en relación a su grado de desarrollo económico 

(Tolentino, 1993; Lall, 1996). De este modo, centrase en el caso español permite identificar 

singularidades del desarrollo de la inversión directa en este tipo de países, menos estudiados que los 

que ocupan fases más avanzadas del ciclo. Una segunda razón por la que es interesante el caso 

español es la reciente incorporación a la Unión Europea, lo que parece haber provocado cambios 

cuantitativos y cualitativos en la inversión directa de las empresas españolas. En efecto, se han 

producido cambios cuantitativos porque la armonización normativa con la UE ha supuesto la 

liberalización de las inversiones en el exterior1; y también cualitativos, porque la pertinencia a la UE 

ha cambiado el entorno competitivo de las empresas españolas. Para realizar nuestro análisis hemos 

utilizado una base de datos de IDEs realizadas por las empresas españolas en el período 

comprendido entre 1988 y 1994, ambos inclusive.

Si bien la liberalización de la IDE española se inicia en 1979, el proceso no se consolida hasta 1986 con la 
aprobación del Real Decreto 2374/1986 que recoge la ampliación, de forma gradual, de la liberalización de las 
inversiones españolas en el exterior, consecuencia del régimen de liberalización de los movimientos de capital 
vigente en la Comunidad Económica Europea.
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Nuestros resultados muestran que la IDE española adolece de un elevado grado de 

concentración empresarial, sectorial y geográfica: el volumen de empresas españolas que invierten en 

el exterior resulta muy limitado, se concentra en los sectores de agroalimentación y servicios 

financieros y dirige sus inversiones a la Unión Europea y el continente latinoamericano. Asimismo, se 

constata la existencia de una heterogeneidad en las inversiones realizadas así como entre las 

empresas inversoras derivada del carácter de inversor tardío de la economía española. Así, las 

empresas españolas que invierten en el exterior como forma habitual de expansión internacional son 

aquellas que disfrutan de un mayor grado de acumulación de recursos, e invierten en países con 

diferente grado de desarrollo económico persiguiendo objetivos de distinta naturaleza; por contra, las 

empresas españolas que invierten en el exterior de forma ocasional parecen ser las que disfrutan de 

un menor grado de competitividad derivado, a su vez, de su menor acumulación de recursos.

La organización del trabajo es la siguiente: en primer lugar, y tomando como marco de 

referencia la teoría del Ciclo de Desarrollo de la Inversión Directa en el Exterior, se analiza la 

posición inversora de la economía española. A continuación, se realiza un estudio de la evolución y 

principales características de las IDEs incluidas en la muestra dirigido a identificar el perfil de la 

empresa española inversora en el exterior, así como a contrastar la existencia de una dualidad en lo 

que a IDE se refiere en la economía española. Posteriormente, se analiza la forma de implantación 

exterior elegida por las empresas españolas registradas en nuestra base de datos. Por último, se 

presentan las principales conclusiones obtenidas,

ESPAÑA EN EL CICLO DE DESARROLLO DE LA INVERSIÓN INTERNACIONAL

La teoría del Ciclo de Desarrollo de la Inversión Directa en el Exterior (Dunning, 1981) 

propone la existencia de una relación entre la evolución de la IDE recibida y realizada por una 

determinada nación y su grado relativo de desarrollo económico. Según las últimas revisiones del 

Ciclo de Desarrollo, realizadas por Dunning y Narula (1994, 1996), éste consta de cinco etapas. En 

la primera de ellas el país se encuentra en la fase inicial de su desarrollo económico, por lo que 

carece de ventajas de localización que atraigan la inversión procedente de otras naciones (excepto las 

derivadas de sus recursos naturales) y sus empresas carecen de ventajas de propiedad que les 

permitan invertir en el exterior1. Todo ello se traduce en una posición neta nula o ligeramente 

receptora —caso de disponer de tales recursos naturales— respecto a su IDE. En la segunda y

2- El Paradigma Ecléctico de la Producción Internacional (Dunning, 1979, 1980, 1988, 1995) ofrece un amplio 
análisis de ¡as ventajas de propiedad, intemalización y  localización necesarias para que tenga lugar una IDE.



tercera etapas del ciclo el país presenta una posición neta receptora de la IDE procedente de otras 

naciones. Esta posición resulta más acusada en la primera de ellas, en la que la IDE realizada por las 

empresas locales resulta prácticamente nula. Por contra, en la tercera etapa del ciclo, la IDE 

comienza a crecer compensando, al menos parcialmente, la IDE recibida. La cuarta etapa del ciclo se 

caracteriza porque la nación alcanza una posición inversora neta en el exterior, mientras que la quinta 

y última fase correspondería a un equilibrio (por el momento utópico) entre la IDE recibida y 

realizada por las naciones más desarrolladas económicamente.

Con todo, existen países que se desvían de esta trayectoria, presentando una actividad 

inversora menor de la que cabría esperar dado su nivel de desarrollo. Estos países reciben el nombre 

de inversores tardíos. Este es el caso de España, cuya reducida actividad inversora en el exterior no 

se corresponde con el avanzado grado de desarrollo económico que presenta (Campa y Guillén, 

1994, 1996; Lall, 1996). En efecto, España es un país receptor neto de la inversión procedente de 

otras naciones, posición que comparte con otros países de su entorno geográfico y económico, como 

Irlanda, Grecia, Portugal o Turquía (OCDE, 1992-1995). La tasa de cobertura de la IDE de la 

economía española es aún muy limitada: dicha tasa resulta a principios de los 90 similar, aunque 

ligeramente superior, a la que presentaba 10 años antes —en tomo al 22-25%. Con todo, en el 

período 88-94 el flujo de IDE realizado por las empresas españolas presenta un crecimiento en 

términos relativos muy superior al que reflejan las principales naciones OCDE inversoras en el 

exterior, llegando a duplicarse durante tal período. No obstante, la cifra de IDE valorada en términos 

absolutos permanece a niveles muy reducidos, resultando equiparable a la realizada por naciones 

tales como Dinamarca, Finlandia o Noruega.

Aunque no es el objetivo de este trabajo el determinar las causas de este menor grado de 

desarrollo de la inversión en el exterior en España, el aislamiento de su economía durante su historia 

reciente y la consiguiente menor competencia experimentada por sus empresas, le han llevado a 

desarrollar en menor grado activos intangibles y ventajas de propiedad capaces de sustentar ventajas 

competitivas al nivel internacional (Campa y Guillen, 1996; 238-9), y la intemacionalización 

mediante inversiones directas. En efecto, el país presenta un grado de desarrollo tecnológico y de 

inversión en I+D inferior al de la mayor parte de las restantes naciones integradas en la UE (INE, 

1991-1994), lo que se traduce en un menor grado de desarrollo de ventajas de propiedad basadas en 

la generación de tecnología. Tampoco es muy elevada la imagen de marca y de calidad de los 

productos españoles, menor de la que cabría esperar de un país con su grado de desarrollo 

económico (Secretaría General Técnica, 1995).
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La relación existente entre los flujos de IDE recibida y realizada por la economía española y 

la evolución de sus respectivas tasas de crecimiento permite considerar que España se encuentra aún 

al comienzo de la tercera etapa del mencionado ciclo de desarrollo (Lall, 1996; 427), pues las 

inversiones en el exterior realizadas por las empresas españolas, aunque no insignificantes (el 

importante proceso de apertura experimentado por la economía española en fechas recientes ha 

inducido a sus empresas a desarrollar una creciente proyección internacional), resultan muy limitadas 

en relación al tamaño y desarrollo económico del país (Lall, 1996; 430).

El progresivo desarrollo económico que experimenta el país durante la tercera etapa del 

CDIDE supone la desaparición de las ventajas comparativas que ofrecía en las fases precedentes para 

la realización de las actividades más intensivas en mano de obra. Del otro lado, las ventajas 

localizacionales derivadas del crecimiento del mercado favorecen la explotación de economías de 

escala en diversos procesos productivos. Ello, unido al incremento de los costes salariales y al poder 

adquisitivo de los consumidores, conduce a que la producción de bienes resulte cada vez más 

intensiva en capital y tecnología. En consecuencia, la IDE recibida en el país se dirige a explotar el 

mercado receptor y a racionalizar determinados procesos productivos. Adicionalmente, el desarrollo 

económico se refleja en el mayor volumen de ventajas específicas de propiedad acumulado por las 

empresas locales que favorece el incremento del flujo de IDE dirigido hacia naciones situadas en 

etapas anteriores y posteriores del ciclo de desarrollo. De un lado, las inversiones realizadas en los 

países que se encuentran en las etapas anteriores del ciclo se dirigen a la consecución de mercado en 

el país receptor y a la explotación de recursos básicos localizados en el mismo, Del otro, las IDEs 

dirigidas a los países que se encuentran en la misma etapa de desarrollo o en alguna posterior siguen 

objetivos relacionados con el acceso a activos estratégicos y, en menor medida, al incremento y/o 

mantenimiento del mercado.

Desarrollando estos razonamientos para los países que se caracterizan por ser inversor 

tardíos, cabría esperar cierta heterogeneidad en las empresas inversoras, que se tradujera en 

comportamientos diferenciados: si el país es un inversor tardío, es porque el conjunto de sus 

empresas no han desarrollado una proyección internacional a la altura de las empresas procedentes 

de países que presentan un desarrollo económico similar. No obstante, cabe pensar que un cierto 

número de empresas pueda haber evolucionado conforme al desarrollo económico de ese país, 

acumulando, por tanto, ventajas de propiedad relevantes. Este tipo de empresas serían las llamadas a 

mantener una mayor presencia internacional. En consecuencia, existirían dos grandes bloques de 

inversiones directas, las realizadas por las empresas con mayor grado de desarrollo de ventajas de 

propiedad, de un lado, y las realizadas por el resto de empresasr del otro. De este modo, de existir

6



diferencias en el comportamiento inversor de unas y otras podría hablarse de una dualidad en el 

comportamiento inversor de las empresas.

CARACTERÍSTICAS DE LAS IDES REALIZADAS POR EMPRESAS ESPAÑOLAS

En España no existen censos o estadísticas oficiales que pongan a disposición de los 

investigadores información desagregada a nivel de empresa sobre inversiones en el exterior. Tan sólo 

se difunde información de carácter agregado sectorial por parte de la Dirección General de 

Transacciones en el Exterior (DGTE) del Ministerio de Economía y Hacienda, a la que notifican las 

empresas la realización de IDEs. Por esta razón, para la realización de este trabajo acudimos a una 

base de datos de inversiones en el exterior realizadas por empresas españolas construida a partir de 

información publicada en la prensa económica española. Esta base fue construida por uno de los 

autores de este artículo en el marco de una investigación más amplia a partir de las noticias 

publicadas en el diario Expansión. En ella se recogen 554 inversiones directas en el exterior 

realizadas por empresas españolas en el mencionado período, presentando una evolución temporal y 

distribución sectorial y por áreas geográficas consistente con la información publicada por la DGTE.

De acuerdo con nuestros datos, la IDE española presenta una trayectoria creciente durante el 

período objeto de nuestro estudio, aunque no uniforme. Así, a finales de los 80 se alcanza un 

volumen de IDE cuatro veces superior al reflejado a principios de la década, considerado a valores 

constantes. Si bien esta trayectoria resulta consistente con la que siguen los flujos de inversión 

procedentes de las naciones OCDE en el período objeto de estudio1, el crecimiento que en términos 

relativos experimenta el flujo de IDE española resulta muy superior al reflejado por los principales 

inversores en el exterior de la OCDE —Estados Unidos, Reino Unido, Japón, Alemania o Francia 

(OCDE, 1992-1995).

Según puede observarse en el Gráfico 1, la trayectoria ascendente afecta al número de IDEs 

realizadas por las empresas españolas y al volumen monetario de las mismas. El Gráfico 1 también 

muestra que el número de empresas españolas inversoras en el exterior resulta inferior al número de 

IDEs anuales registradas en la BD en un margen que alcanza el 50% en alguno de los ejercicios 

analizados. Este tipo de concentración constituye un resultado esperable, pues la intemacionalización 

es un proceso que no se detiene con la entrada en un país (Welch y Luostarinen, 1988). Asimismo, la

3- Durante la década de los 80 prácticamente todos los países OCDE han experimentado un notable incremento de 
sus flujos de inversión directa —la mayor parte de los países miembros han registrado sus valores máximos de IDE 
en los últimos años de la década de los 80 o en el bienio 93-94.
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concentración empresarial de la IDE española es aún mayor de lo que refleja el gráfico, puesto que 

gran parte de las empresas registradas en la BD realizan inversiones directas en el exterior en varios 

de los ejercicios económicos estudiados. De este modo, mientras que el número total de IDEs es de 

554, el número de empresas inversoras es únicamente de 282, de las que 185 (más del 65%) han 

realizado una única inversión durante todo el período objeto de estudio.

Estos datos ilustran la principal causa de que España sea un inversor tardío, el reducido 

número de empresas inversoras y la poca intensidad inversora de buena parte de ellas. Ilustra este 

hecho el que de las 2500 empresas no financieras españolas de mayor facturación4, tan sólo 123 (el 

4,9%) han realizado, al menos, una inversión directa en el período 88-94. Asimismo, el número de 

empresas inversoras esporádicas (aquellas que solamente han invertido una vez) identificadas en la 

BD resulta demasiado elevado, en especial si se tiene en cuenta que el período recogido en el estudio 

es, según se ha mencionado, el que corresponde a una mayor apertura internacional de la economía 

española. Esta circunstancia es especialmente relevante, pues el número medio de inversiones en el 

grupo de empresas que ha invertido en más de una ocasión alcanza un valor cercano a las 4 IDEs.

Todo ello apunta hacia la existencia de dos grupos diferenciados de inversores: los esporádicos 

(aquellas empresas que únicamente realizan una IDE durante todo el período objeto de estudio) y los 

sistemáticos (las empresas que realizan varias inversiones durante dicho período). Para analizar si 

existen otras diferencias entre este tipo de empresas respecto de la posesión de ventajas de propiedad 

(como sugeríamos en el apartado anterior), hemos construido diversas tablas de contingencia5, 

recogidas en el Cuadro 1, en las que cruzamos los dos grandes bloques de inversores con otras 

variables cualitativas que aproximan la posesión de este tipo de ventajas. Así, hemos aproximado el 

grado de desarrollo de conocimientos tecnológicos de las empresas recogidas en la BD a través del 

importe de los gastos generados por la realización de actividades de Investigación y Desarrollo. A tal 

efecto, a partir de los informes publicados por las revistas Futuro y Mercado entre 1990 y 1992, 

hemos construido la variable ficticia I&D que toma el valor uno cuando la empresa inversora se 

encuentra entre las 125 compañías españolas que más invierten en I&D en alguno de los años que 

forman el período objeto de estudio —no necesariamente el mismo año en el que realiza la IDE—, y 

cero en los restantes casos. De otro lado, hemos aproximado el grado de desarrollo de competencias

■*- Información obtenida a partir de los anuarios de Fomento de la Producción.

En tas tablas se recoge el resultado del test de la chi-cuadrado, asi como residuos ajustados de Haberman (1978), 
pues, al tener más de dos categorías algunas de las variables, el estadístico chi-cuadrado presenta ciertas 
limitaciones para resumir toda la información que presentan las tablas de contingencia, máxime cuando se quiere 
analizar la incidencia de determinadas categorías de la variable independiente sobre la dependiente. Los residuos 
ajustados, que siguen una distribución que se aproxima a la normáis permiten identificar aquellas parejas de 
categorías en las que las diferencias entre las frecuencias observadas y  esperadas son significativas.



en marketing a través de sus gastos en publicidad. Al igual que en el caso anterior, hemos construido 

una variable ficticia PUBLIC, que toma el valor uno cuando la empresa inversora se encuentra entre 

las 200 compañías españolas que más invierten en publicidad en alguno de los años que forman el 

período objeto de estudio —no necesariamente el mismo año en el que realiza la IDE—, y cero en los 

restantes casos. Para la construcción de esta variable ficticia, nos hemos basado en la información 

publicada al respecto por la revista IPMark en los ejercicios comprendidos entre 1988 y 1993. Por 

último, hemos construido una la variable ficticia tamaño que toma el valor 1 cuando la empresa 

inversora se encuentra entre las 2500 empresas industriales de mayor facturación y cero en los 

restantes casos —información obtenida a partir de los listados de Fomento de la Producción6. El 

carácter ficticio de estas variables se debe a que no disponemos de información sobre estos conceptos 

para las empresas no incluidas en los mencionados listados. En este sentido, nuestros resultados 

confirman que la empresa española que invierte en el exterior de forma sistemática es una empresa de 

gran tamaño (respecto de las demás empresas españolas), y que disfruta de ventajas competitivas de 

naturaleza tecnológica y comercial —medidas a través del importe de sus inversiones en I+D y 

publicidad, respectivamente. Se dedica el resto de la sección a descubrir si existen diferencias 

relevantes entre las inversiones realizadas por estos dos tipos de empresas, al tiempo que se muestra 

un perfil de las IDEs realizadas por las empresas españolas en relación al objetivo de la inversión, su 

distribución sectorial, área geográfica receptora de la inversión y estructura de propiedad de la misma.

Objetivos perseguidos con las inversiones

La primera tabla del Cuadro 2 muestra los diferentes objetivos que se han perseguido con 

las inversiones recogidas en la muestra, así como su distribución respecto del carácter sistemático o 

esporádico de la empresa inversora. La tipología de objetivos utilizada en este trabajo se basa en la 

utilizada por la DGTE —comercialización y distribución, producción con tecnología propia,

producción con tecnología extranjera, acceso a recursos básicos y constitución de holdings
/

financieros—, si bien se ha incluido una categoría adicional que permita identificar las inversiones 

realizadas con objeto de lograr un primer contacto o acercamiento con el mercado receptor. Se 

observa que los principales objetivos son los relacionados con la producción y/o comercialización de 

los productos de la empresa en el extranjero, utilizando su propia tecnología, más que el acceso a 

recursos o a tecnología extranjera. Como principales diferencias entre las empresas inversoras 

esporádicas y sistemáticas se encuentra el hecho de que existen más inversiones de comercialización

6- Dado que tales anuarios no incluyen a las empresas integradas en el sector de servicios financieros, la facturación
de las mismas se obtuvo a partir de los Boletines de Información Semestral de las entidades con Cotización en la
Bolsa de Madrid correspondientes al periodo objeto de estudio.
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en las sistemáticas, lo que tiene cierta lógica, dado que un proceso de expansión internacional 

sistemático en un entorno globalizado combina diferentes tipos de inversiones7.

Del otro lado, se observa que son las empresas caracterizadas como inversoras sistemáticas 

las que buscan la tecnología extranjera. De acuerdo con los hallazgos de Cohén y Levinthal (1990), 

las empresas con mayor grado de desarrollo de competencias tecnológicas son las más preparadas 

para asimilar las competencias de otras empresas en ese campo. De este modo, las inversoras 

sistemáticas, en tanto que agrupan gran parte de las empresas que más invierten en I+D, han podido 

desarrollar, en promedio, una mayor capacidad de absorción del conocimiento tecnológico 

desarrollado por otras empresas.

Distribución sectorial

Como hace la propia DGTE, se han clasificado sectorialmente las IDEs recogidas en la BD 

utilizando como referencia el sector de actividad receptor de la inversión. No obstante, resulta 

preciso señalar que en un porcentaje superior al 98% de las IDEs identificadas existe coincidencia 

entre el sector de actividad origen y aplicación de la inversión. Ello tiene dos importantes 

implicaciones: en primer lugar, la mayor parte de las empresas inversoras optan por producir o 

comercializar en el mercado receptor bienes y servicios previamente desarrollados en su mercado 

origen y, en segundo lugar, estas empresas no están dispuestas a asumir el riesgo que supone la 

diversificación simultánea de su mercado geográfico y del tipo de actividad que realizan, lo cual no 

es de extrañar dada la etapa del CDIDE en la que se encuentra España.

La categorización de las IDEs identificadas en la BD se ha realizado siguiendo una 

clasificación de actividades similar a la introducida por Ghemawat, Porter y Rawlison (1986), 

fundamentada, a su vez, en la clasificación SIC. En el Cuadro 3 se recoge la distribución sectorial de

las inversiones recogidas en la base, así como la de las empresas inversoras. En ambos casos se
/

identifica el carácter sistemático o esporádico de la empresa o inversión. En ellos se observa que dos 

sectores concentran un porcentaje superior al 39% de las IDEs identificadas en la BD y al 35% de las 

empresas: el sector servicios financieros y el agroalimentario. Se trata, además, de sectores que han 

presentado recientemente una elevada propensión a la realización de acuerdos de cooperación de

7- Numerosos estudios, entre otros los realizados por Porter (1986), Doz (1991), Kobrin (1991) identifican la 
racionalización de la producción como uno de los pilares de la estrategia de las empresas que compoiten en un 
entorno globalizado. Dicha racionalización supone el desarrollo de una red integrada de centros de producción, 
distribución y  comercialización a escala internacional, cada uno de ellas especializada en la realización de ciertas 
etapas de la cadena de valor añadido de la empresa.
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carácter internacional (García Canal, 1996). Estas evidencias, tomadas en su conjunto, podrían 

interpretarse como una consecuencia del proceso de ajuste al nuevo entorno de competencia 

internacional propiciado por la integración española en la actual Unión Europea y la desregulación, 

que ha afectado en gran medida a estos sectores —y a otros, como el energético (en el que existe 

una elevada presencia de inversores sistemáticos), que también presenta un número elevado de IDEs. 

De hecho la actividad inversora en el exterior del sector financiero español con anterioridad a los 

años ochenta ha resultado mucho más reducida (Durán y Sánchez, 1981a; 1981b). La elevada 

actividad inversora de las empresas integradas en los dos sectores mencionados se mantiene a lo 

largo de todo el período analizado, resultando posible constatar mía leve tendencia al incremento de 

las IDEs registradas en el sector servicios financieros, así como una ligera tendencia al 

decrecimiento de la inversión exterior realizada por el sector productos agroalimentarios. En el 

primero predominan claramente las inversiones realizadas por entidades bancarias; mientras que en el 

segundo son las empresas de productos alimenticios manufacturados las que presentan una mayor 

frecuencia inversora.

Aunque en ambos existe un mayor predominio de los inversores esporádicos, se observa en 

las primeras columnas del cuadro que la intensidad inversora de los sistemáticos es distinta: así 

mientras en el sector agroalimentario el número medio de inversiones es tres en el sector de 

servicios financieros es de 11,5. Ello nos hace ver que los principales competidores de este último 

han optado por una estrategia más ambiciosa de intemacionalización mediante IDE, probablemente 

inducida por los procesos de apertura y liberalización de la economía española. De hecho, analizando 

los diferentes objetivos por sector (Cuadro 4) se observa que en el de servicios financieros 

numerosas inversiones tienen como finalidad el establecimiento de una oficina de representación o un 

primer contacto (concentrando el 100% de la propiedad de estas inversiones), lo que indica que en 

este sector las empresas han sentido la necesidad de redimensionar con rapidez su ámbito de 

actividad, al objeto de hacer frente a competidores internacionales.

Analizando los restantes sectores de actividad se observa que el agroalimentario concentra 

el 71,4% de las IDEs dirigidas al acceso a recursos básicos, mientras que en el sector otros 

productos industriales (ocupa el tercer lugar en volumen de inversiones) se registra un porcentaje 

similar de IDEs dirigidas a realizar actividades de comercialización exclusivamente y de producción y 

comercialización, si bien la primera de estas categorías recoge un número de IDEs muy superior al 

esperado.
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Comparando estas tendencias con las observadas en los restantes países integrados en la 

OCDE, en los que existe un gran dinamismo del sector servicios*, se observa que en España es 

principalmente el sector financiero el que presenta este comportamiento. Respecto de la inversión 

exterior vinculada a los sectores industriales, España parece seguir una trayectoria claramente 

diferente a la que reflejan el conjunto de naciones OCDE. Así, éstas han experimentado durante el 

período objeto de estudio un notable decrecimiento de las inversiones vinculadas a los sectores de 

actividad más intensivos en mano de obra, principalmente en los dos sectores industriales que 

presentan una mayor participación en la IDE española: productos alimenticios y  bebidas y textil, 

cuero, confección y  calzado. De igual forma, los sectores industriales que han registrado un mayor 

crecimiento de su inversión exterior en el conjunto de la OCDE y que acumulan el mayor porcentaje 

de IDE de naturaleza industrial en naciones como Alemania, Francia o el Reino Unido son las 

industrias que generan elevado valor añadido, como la química y farmacéutica, que en España 

presentan un reducido peso relativo sobre la IDE.

Distribución geográfica de la IDE española

También en la dimensión geográfica cabe hablar de cierta concentración en la inversión 

exterior española. Según se ha mencionado anteriormente, el área más favorecida por la inversión 

exterior española —número de inversiones y volumen monetario de las mismas— es la integrada por 

los países pertenecientes a la OCDE, en concreto la Unión Europea, seguida de Latinoamérica9. Tal 

como aparece reflejado en el Gráfico 2, ambas regiones concentran un volumen cercano al 80% de 

las IDEs registradas en la BD. Esta concentración de los flujos de IDE española en la OCDE resulta 

consistente con la que presentan las restantes naciones que pertenecen a esta organización, en las que 

también existe una propensión a invertir dentro de la propia OCDE y, de forma específica, a países 

de su entorno geográfico más próximo dentro de ella (OCDE, 1995).

Dentro del grupo OCDE, la Unión Europea es la principal receptora de las inversiones 

procedentes de España —recibe una cantidad cercana al 80% de las inversiones realizadas hacia

s- Según los propios informes de la OCDE (1993a), este importante crecimiento de la IDE realizada por las empresas 
de servicios se debe, entre otras, a las siguientes razones: En primer lugar, su carácter intangible impide que los 
servicios puedan ser comercializados entre diferentes países, por lo que las opciones de expansión internacional de 
estas empresas se limitan a lá realización de contratos y  a la inversión directa. Adicionalmente, un importante grupo 
de servicios ha sido objeto de desregulación a lo largo de la década de los 80. Por Ultimo, se ha producido un 
importante incremento de la competencia global en este sector de actividad, que ha favorecido la creciente expansión 
internacional del mismo.

9- La relevancia de ambas regiones geográficas como receptoras de la inversión directa realizada por las empresas 
españolas aparece reflejada en todos los estudios en los que se realiza un análisis de la misma, entre ellos: Alonso 
(1991), Durán (1992), Durán y  Maza (1995) y  Suárez-Zuloaga (1995).
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países de la OCDE, así como el 45% de todas las IDEs realizadas por empresas españolas entre 1988 

y 1994. A su vez, los principales receptores de la inversión española en esta región son Portugal — 

consecuencia lógica de su proximidad geográfica, la complementariedad de los tejidos industriales de 

ambos países y la adaptación del nivel de desarrollo tecnológico español al mercado portugués— y, 

en menor medida, Francia, Reino Unido y Alemania. Tal como puede observarse en el Cuadro 5, en 

Europa se registra un volumen de inversiones dirigidas a la realización de actividades distribución y 

comercialización de los productos elaborados por la empresa inversora en su propio país origen muy 

superior al observado para el conjunto de la muestra, lo que resulta lógico dada la proximidad 

geográfica del grupo de países que recibe el mayor porcentaje de las inversiones. Un elevado 

porcentaje de estas empresas ya se encontraba presente en el mercado receptor con anterioridad a la 

realización de la-s IDE-s identificadas en la BD, y en un porcentaje superior al registrado para el 

conjunto de la muestra su mercado objetivo es únicamente el propio país receptor de la inversión.

Asimismo, hemos constatado que esta región concentra, junto con las restantes naciones 

OCDE —estas últimas de forma mas acusada— prácticamente todas las inversiones cuyo principal 

objetivo es acceder a tecnologías, conocimientos y capacidades de diversa naturaleza desarrollados 

en el país receptor, lo que parece razonable a la luz de la teoría del CDIDE. La mayor parte de las 

mismas son realizadas a través de una adquisición10 o de la creación de una empresa conjunta en el 

mismo, que son formas complementarias de acceder a conocimiento externo a la organización.

De otro lado, los países europeos no comunitarios integrados en la OCDE reciben apenas el 

5% de las IDEs dirigidas a esta región económica —estas inversiones se reparten de forma equitativa 

entre todos ellos—; mientras que los países no europeos integrados en ella son receptores del 

restante 17% de las IDEs dirigidas hacia este grupo, destacando Estados Unidos como principal 

receptor dentro de esta última categoría. En general, las IDEs localizadas en las restantes regiones de 

la OCDE presentan un comportamiento similar al de Europa, aunque existe un mayor peso relativo 

de la producción con tecnología extranjera, según se comento en el párrafo anterior. Así, en estas 

naciones también se registra un volumen de inversiones de distribución y  comercialización de los 

productos de la empresa inversora en el mercado receptor superior al del conjunto de la muestra, en 

detrimento de las IDEs dirigidas a la producción y  comercialización en tal mercado. No obstante, a 

diferencia de lo que ocurría en el caso anterior, el volumen de estas inversiones que se dirige a 

explotar los mercados adyacentes, ademas del propio mercado receptor, resulta similar al observado

El estudio de Campa y  Guillén (1996b) muestra que las empresas españolas invierten en el exterior vía 
adquisición siguiendo dos objetivos: acceder a activos estratégicos de tipo tecnológico o comercial o superar 
barreras de entrada de tipo oligopolista. '
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para el conjunto de la muestra. También hay una mayor propensión a las IDEs de primer contacto; 

así pues, con estos países hay una mayor diversidad de inversiones.

Según se ha mencionado, Latinoamérica ocupa el segundo puesto en el ranking de áreas 

geográficas receptoras de la inversión directa procedente de España; inversiones que principalmente 

son realizadas por empresas catalogadas como inversoras sistemáticas. Esta región recibe más del 

21% de las inversiones realizadas por empresas españolas entre 1988 y 1994, resultando México y 

Argentina los países latinoamericanos más favorecidos, ya que entre ambos concentran casi el 50% 

de las IDEs localizadas en esta región. En el caso de Argentina un volumen importante de las IDEs 

recibidas se debe a numerosos procesos de privatización de empresas públicas a los que han acudido 

las empresas españolas. Hacia Latinoamérica se dirigen inversiones para producir con tecnología 

propia y comercializar tales productos en el propio mercado receptor y/o en su entorno inmediato. 

Ello resulta lógico si se tiene en cuenta la relativa superioridad tecnológica española sobre estos 

países, así como la distancia física existente entre España y el continente Latinoamericano. Una parte 

de estas IDEs constituyen un mecanismo de sustitución de las exportaciones de la empresa inversora 

—tal como era de esperar, resulta relativamente frecuente que ésta se encuentre vinculada al 

mercado receptor con anterioridad a la realización de la IDE— y presentan cierta tendencia a ser 

realizadas a través de la creación de empresas conjuntas. Asimismo, resulta interesante destacar la 

creciente presencia en este continente de empresas españolas de gran tamaño dedicadas a la 

prestación de servicios públicos —especialmente en los sectores de telecomunicaciones y 

generación y distribución de electricidad y  gas— consecuencia, principalmente, de los procesos de 

privatización que están experimentando estas naciones. Son las empresas inversoras sistemáticas las 

que tienden a invertir aquí en mayor medida, lo que tiene cierta lógica si tenemos en cuenta que 

Latinoamérica no suele ser la región geográfica hacia la que las empresas españolas dirigen su primer 

proceso de expansión internacional (Jarillo y Martínez, 1991; 70).

Las restantes regiones geográficas reciben un volumen muy inferior de la IDE española. Por 

lo que respecta a los países europeos no integrados en la OCDE, entre los que se incluyen diversos 

países que tradicionalmente han mantenido una economía de mercado y todos los países del 

denominado bloque de Europa del Este, son receptores de más del 9% de las inversiones directas 

realizadas por las empresas españolas en el exterior. Las repúblicas que constituyen la actual 

Comunidad de Estados Independientes (antigua Unión Soviética) son receptoras de casi la mitad de 

las inversiones españolas dirigidas hacia este grupo, seguidas de Polonia, y las repúblicas Checa y 

Eslovaca —consideradas como una única unidad receptora. Se ha constatado que un porcentaje 

superior al reflejado para el conjunto de la muestra de las invérsiones españolas localizadas en los
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países europeos no integrados en la OCDE son realizadas por empresas que invierten en el exterior 

de forma esporádica y se dirigen a la realización de actividades de producción y  comercialización.

Por su parte, los países asiáticos son receptores de un volumen superior al 7% de las 

inversiones directas españolas en el exterior identificadas en la BD, erigiéndose en la cuarta región 

receptora de tal inversión. La mayor parte de las inversiones españolas dirigidas hacia este bloque se 

localizan en países de reciente industrialización, destacando entre ellos la República Popular de China 

—recibe más del 56% de las inversiones dirigidas hacia este grupo de países. En esta área geográfica 

la mayor parte de las IDEs se dirigen a la realización de actividades de producción en el mercado 

local Una parte importante de esta producción es posteriormente comercializada en naciones que no 

se encuentran en el entorno inmediato del país receptor, como la Unión Europea —incluido el propio 

país inversor.

Por último, el continente africano recibe únicamente el 4% de las inversiones directas en el 

exterior realizadas por las empresas españolas entre 1988 y 1994. Prácticamente todas ellas se 

localizan en África del Norte, siendo los principales países receptores Marruecos y, en menor 

medida, Argelia. Cabe matizar que una parte de estas IDEs constituyen claros ejemplos del incipiente 

proceso de deslocalización que están experimentando algunos sectores industriales de la economía 

española, como el del textil, cuero, confección y  calzado, ubicando sus plantas productivas en 

regiones con menores costes laborales11.

Analizando globalmente el Cuadro 5 se observa en este sentido el diferente comportamiento 

a que hacíamos referencia en el segundo epígrafe de este trabajo: en las regiones menos desarrolladas 

hay una mayor propensión a explotar las tecnologías actuales mediante producción y 

comercialización, y se tiende a ubicar allí las escasas EDEs que buscan la explotación de recursos 

naturales. Por contra, en los países pertenecientes a las regiones desarrolladas se busca un 

acercamiento comercial, lo que resulta, en definitiva, una opción más conservadora. En efecto, 

aunque resulte lógico que hacia países de Europa se dirijan inversiones de apoyo a las exportaciones, 

también se da este tipo de inversiones en el resto de la OCDE, en los que la distancia geográfica 

respecto a España resulta similar a la que existe entre ésta última y los países en vías de desarrollo.

Estructura de propiedad y  forma de implantación en el mercado receptor

11 - En Kumar (1994) se desarrolla un análisis de las IDEs dirigidas a crear plataformas de exportación.
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En este último epígrafe se realiza una categorización de las inversiones directas en el 

exterior recogidas en la base de datos utilizando como criterio clasificador la estructura de propiedad 

y forma de implantación de la empresa inversora en el mercado receptor. La consideración conjunta 

de ambas opciones, teniendo en cuenta que no constituyen categorías excluyentes, permite identificar 

un total de cuatro opciones al alcance de la empresa: filial de plena propiedad fruto de la creación de 

una nueva empresa en el mercado receptor, filial de plena propiedad fruto de la adquisición del 100% 

del capital de una empresa ya establecida en el país destino de la inversión, empresa conjunta fruto de 

la creación de una nueva empresa en el país receptor y empresa conjunta consecuencia de la 

adquisición parcial del capital de una empresa ya establecida en el mismo. Asimismo, hemos 

identificado una categoría adicional en la que se recogen las IDEs que dan lugar a participaciones 

accionariales minoritarias en el capital de una empresa realizadas a través de compras unilaterales o 

de cruces accionariales.

Tal como puede observarse en el Cuadro 6, estas participaciones accionariales constituyen 

un porcentaje claramente reducido de las inversiones registradas en la BD —la mayor parte 

registradas en el sector financiero y realizadas por empresas que invierten en el exterior de forma 

sistemática. Recordemos que estas empresas han buscado una rápida intemacionalización, en muchos 

casos a través de alianzas, y en este sentido, las participaciones accionariales constituyen una opción 

que contribuye a dar más estabilidad y compromiso a las alianzas. Al margen de esto, no resulta 

posible identificar una tendencia predominante en la estructura de propiedad de la unidad localizada 

en el mercado receptor. No obstante, sí hemos constatado que la forma de implantación más 

frecuentemente utilizada por las empresas españolas es la creación de una nueva empresa, frente a la 

adquisición de una ya existente —según se ha mencionado, las adquisiciones tienden a ser realizadas 

mayoritariamente por el grupo de empresas que invierten en el exterior de forma sistemática. Con 

todo, tal como apuntan Campa y Guillén (1996b, 237), la tendencia de las empresas españolas a 

invertir vía adquisición se ha incrementado en los últimos años, siguiendo las pautas internacionales 

al respecto. El predominio de ía creación de nuevas empresas se refleja en todos los sectores de 

actividad, excepto en el de las comunicaciones «—consecuencia del gran número de adquisiciones 

realizadas por la Compañía Telefónica de España—, servicios financieros y  papel y  madera. Ello 

resulta lógico, especialmente en los dos primeros casos, debido a la elevada concentración y/o 

regulación que presentan estos sectores y a la consiguiente dificultad para introducirse en los mismos 

mediante la creación de una nueva empresa en el mercado receptor.

Aunque el volumen de IDEs correspondientes a la realización de adquisiciones y formación 

de empresas conjuntas refleja, conjuntamente, el mayor porcentaje de los flujos de inversión
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recogidos en la base de datos, tal como sucede en el conjunto de las naciones OCDE (OCDE, 1995), 

el peso de las adquisiciones resulta muy reducido. Ello parece deberse al reducido peso de las 

inversoras sistemáticas, puesto que son éstas las empresas llamadas a utilizar tal opción, dado que su 

mayor complejidad no la hace adecuada para las empresas cuya experiencia internacional es mas 

reducida.

Según se ha mencionado, no existe una estructura de propiedad que resulte dominante en la 

inversión exterior española; no obstante, sí resulta posible identificar tendencias motivacionales, 

sectoriales y geográficas. Así, hemos constatado un predominio claro de las filiales de plena 

propiedad en el caso de las inversiones dirigidas a la comercialización y distribución de los productos 

de la empresa inversora en el mercado receptor, que, tal como se ha mencionado, constituye un tipo 

de inversión muy frecuente en los países de la Unión Europea, así como en los sectores de servicios 

no financieros, productos eléctricos y  electrónicos y, en menor medida, textil, cuero, confección y  

calzado. Del otro lado, se observa un predominio claro de las inversiones coparticipadas frente a las 

filiales de plena propiedad en diversos sectores de actividad —energía y  agua, construcción, 

química y  automóviles y sus componentes, entre otros—, así como en la mayor parte de las regiones 

receptoras, excepto en la Unión Europea y, de forma menos acusada, en el resto de las naciones 

OCDE. Asimismo, las inversiones en coparticipación constituyen la alternativa más frecuentemente 

elegida por las empresas cuyo principal objetivo radica en la realización de actividades de producción 

y fabricación y en la consecución de recursos de producción de diversa naturaleza —básicos o 

estratégicos—•, así como por las empresas que carecen de presencia previa en el mercado receptor.

En referencia a las inversiones materializadas a través de la creación de una empresa 

conjunta, hemos identificado el siguiente perfil: empresas conjuntas creadas por dos socios —la 

empresa española (frecuentemente integrada en el grupo de empresas de menor tamaño identificadas 

en la muestra) y un socio que, por norma general, es de nacionalidad local1*—, en las que la empresa 

española toma una participación mayoritaria del capitaL Los inversores esporádicos presentan una 

mayor propensión a la adopción de esta forma de entrada.

12- Los estudios de Agarwall y  Ramaswami (1992), Kogut y  Singh (1988) y  Tallman y  Shenkar (1992), entre otros, 
muestran que la tendencia a invertir a través de una empresa conjunta con un socio local se incrementa a medida que
lo hace la distancia cultural entre las naciones inversora y  receptora. En nuestro estudio hemos contrastado que la 
participación de socios locales resulta especialmente acusada en las empresas conjuntas localizadas en los países 
asiáticos de reciente industrialización, países africanos y, en menor medida, en los países latinoamericanos.
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Por último, hemos constatado que en las adquisiciones parciales —puras o compartidas15— 

las empresas españolas tienden a adquirir un porcentaje mayoritario del capital de la unidad 

localizada en el mercado receptor. Ello constituye un resultado esperable, pues, a diferencia de los 

que ocurre con las participaciones accionariales, con este tipo de adquisiciones se busca el control de 

la unidad adquirida. De este modo, podría considerarse que las adquisiciones parciales se dan en 

situaciones en las que no pudiendo comprar todo el capital de las empresa se compra un paquete 

accionarial que asegura el control de la misma,

CONCLUSIONES

En este trabajo hemos analizado, desde la perspectiva de la teoría del Ciclo de Desarrollo de la 

Inversión Directa en el Exterior, las IDEs realizadas por empresas españolas durante el período 1988- 

1994, utilizando una base de datos creada a partir de información publicada en la prensa económica 

española. Diversas conclusiones se desprenden de nuestro análisis:

En primer lugar, se ha identificado la concentración como uno de los rasgos más 

característicos de la inversión directa en el exterior realizada por las empresas españolas. Tal 

concentración afecta a tres importantes dimensiones: (I) empresarial: la mayor parte de las IDEs son 

realizadas por un número limitado de empresas que acometen proyectos de inversión de grandes 

dimensiones, (II) sectorial: la IDE española es realizada mayoritariamente por empresas financieras y 

agroalimentarias, ocupando los sectores de productos industriales, servicios no financieros y 

manufacturas un distante segundo lugar, y (DI) geográfica: los países integrados en la OCDE 

(principalmente la Unión Europea) y Latinoamérica reciben un volumen cercano al 80% de las IDEs 

españolas realizadas en el período analizado. En concreto, hemos encontrado que buena parte de las 

IDEs analizadas han estado motivadas por la entrada de España en la UE, toda vez que la empresa 

española ha tenido que reaccionar ante el incremento de la competencia internacional provocado por 

tal incorporación. Ilustra esta conclusión el hecho de que gran parte de las IDEs dirigidas hacia 

Europa Occidental sean filiales comerciales destinadas a comercializar los productos de la empresa 

en ese país, y que en sectores tradicionalmente protegidos como el financiero la apertura de la 

economía haya forzado a las principales empresas a una rápida intemacionalización.

En segundo lugar, a través del análisis del caso español se ha pretendido avanzar en el 

conocimiento de las naciones calificadas como inversor tardío o naciones que presentan un CDEDE

13- La distinción entre la creación de empresas conjuntas y  las adquisiciones compartidas fue introducida por Noble 
(1994), al distinguir entre joint ventures y  shared ventures.
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ralentizado, permaneciendo en las primeras fases del mismo durante un período de tiempo superior al 

que les correspondería en relación a su grado de desarrollo económico. En este sentido, sugerimos 

que el carácter de inversor tardío de España permitía anticipar la existencia de una mayor 

heterogeneidad entre las inversiones realizadas, así como entre las empresas inversoras. De un lado 

sugeríamos que las inversiones dirigidas hacía los países en vías de desarrollo diferirían de las 

dirigidas a países más avanzados económicamente, debido al diferente grado de competitividad de las 

empresas en ellos localizadas. En este sentido, encontramos que en las regiones menos desarrolladas 

hay una mayor propensión a explotar las tecnologías actuales mediante producción y 

comercialización; mientras que en los países integrados en las regiones desarrolladas se busca el 

acercamiento comercial y el acceso a nuevas tecnologías.

De otro lado, también sugeríamos que el carácter de inversor tardío de España se debía a que 

el número de empresas con una proyección internacional a la altura de la alcanzada por las empresas 

de países de desarrollo económico similar era insuficiente. No obstante, la existencia de empresas 

que presentan tales características provocaría una dualidad entre los inversores: los más competitivos 

a nivel internacional, que presentarían una mayor propensión a invertir en el exterior, y los menos 

competitivos. Nuestros datos confirmaron esta hipótesis encontrando que las empresas que más 

invierten en el exterior (inversoras sistemáticas) son las empresas con mayor grado de acumulación 

de recursos, presentando, en general, un mayor tamaño y mayores gastos en I+D y publicidad. 

Asimismo, hemos encontrado diferencias entre las inversiones realizadas por estas empresas: 

mientras que las inversoras esporádicas han buscado aprovechar una oportunidad en concreto, los 

inversores sistemáticos han invertido en países con mayor y menor nivel de desarrollo económico y 

persiguiendo objetivos distintos; además, son las empresas en las que existe una mayor propensión a 

buscar la tecnología extranjera y las que han realizado más adquisiciones.

Por último, nuestros resultados muestran que el carácter de inversor tardío de nuestro país se 

debe al reducido número de empresas españolas que han alcanzado suficientes ventajas de propiedad 

que les permitan invertir con éxito en el exterior. En este sentido, España no podrá avanza en el 

CDIDE a menos que el conjunto de estas empresas desarrolle tales ventajas. Por el momento, el 

gobierno español ha seguido lo que puede calificarse como una política pasiva de apertura a la 

inversión directa procedente del exterior (Lall, 1996; 440): las elevadas inversiones en 

infraestructuras, industrias de apoyo y formación de personal han incrementado las ventajas de 

localización de nuestro país y, con ello, la capacidad para atraer IDE; sin embargo, no se han 

desarrollado políticas selectivas dirigidas a atraer IDE que favorezca el desarrollo local, el acceso a 

conocimiento tecnológico desarrollado en el exterior o la competitividad de las empresas locales. Por
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lo que respecta a la IDE realizada por las empresas españolas, tal política se ha limitado a favorecer 

este proceso a través de apoyo financiero14. En consecuencia, estas políticas deben desplazarse desde 

tal situación pasiva hacia posiciones dirigidas a favorecer la acumulación de ventajas competitivas, 

especialmente en el área de I+D en la que España muestra un mayor retraso respecto al entorno 

internacional.

14- En España existen diversos programas dirigidos a prestar apoyo financiero a las empresas españolas que 
invierten en el exterior. Así, por ejemplo, COFIDES, S.A. financia las IDEs españolas en países en vías en desarrollo, 
el ICEXfinancia las IDEs en redes de distribución y  comercialización y  CESCE cubre los riesgos de las empresas 
españolas que invierten en el exterior.
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Gráfico 1: Evolución la IDE española: empresas inversoras, inversiones y  valor monetario.
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(*) Miles de millones de pesetas constantes de 1988.

Gráfico 2: Distribución geográfica de la IDE española recogida en la BD, 1988-1994.

Número de casos válidos: 554

Número de casos: 250
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Cuadro 1: Clasificación de ¡as empresas inversoras recogidas en la BD según su carácter de inversión

esporádica o sistemática y sus principales rasgos distintivos (*).

Inversoras esporádicas Inversoras sistemáticas Total

Empresas con mayor gasto en publicidad 48.9% 51.1% 45

(-2.6) (2.6)

Resto de empresas 68.8% 31.2% 237

(2.6) (-2.6)

Total 65.6% 34.4% 282

Chi-Square: 5.77; p<0.1

Empresas con mayor gasto en I+D 43.7% 56.3% 64

(-4.2) (4.2)

Resto de empresas 72.0% 28.0% 218

(4.2) (-4.2)

Total 65.6% 34.4% 282

Chi-Square: 16.29; p<0.Ü001

Empresas de mayor tamaño 47.4% 52.6% 133

(-5.0) (5.0)

Resto de empresas 77.9% 22.1% 118

(5.0) (-5.0)

Total 61.8% 38.2% 251(*)

Chi-Square 23.5 p<0.00001

{*) Residuo ajustado entre paréntesis.
(**) Tan sólo resultó posible identificar la facturación de 251 de las 282 empresas recogidas en laBD.
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Cuadro 2: Clasificación de las IDEs recogidas en la BD según su carácter de inversión esporádica o
sistemática y  sus principales rasgos distintivos (*).

Inversoras esporádicas Inversoras sistemáticas Total

Distribución y comercialización 27.9% 72.1% 154

(-2.2) (2.2)

Producción y comercialización con 39.0% 61.0% 264

tecnología propia (2.1) (-2.D
Producción y comercialización con 15.4% 84.6% 13

tecnología extranjera (-1.5) (1.5)

Acceso a recursos básicos 57.1% 42.9% 7

(1.2) (-1.2)

Creación de holding financiero 28.6% 71.4% 7

(-0.4) (0.4)

Primer contacto 39.4% 60.6% 33

(0.6) (-0.6)

Total 34.9% 65,1% 478(**)

Chi-Square: 9,38; p<0.1

Unión Europea 34.8% 65.2% 250

(0.6) (-0.6)

Resto OCDE 29.6% 70.4% 71

(-0.7) (0.7)

Europa no OCDE 53.8% 46.2% 52

(3.3) (-3.3)

Africa 34.8% 65.2% 23

(0.1) (-o.i)

Latinoamérica 23.1% 76.9% 117

(-2.7) (2.7)

Asia 34.1% 65.9% 41

(0.1) (-0.1)

Total 33.4% 66.6% 554'

ChiSquare: 16.09; p<0.01

Creación 38.0% 62.0% 413

(4.1) (-4.1)

Adquisición 19.3% 80.7% 140

(-4.1) (4.1)

Total 33.3% 66.7% 553(**)

Chi-Square: 15.68; p<000.1
(*) Residuo ajustado entre paréntesis.
(**) Se desconoce la forma de implantación y  el objetivo de las restantes IDEs recogidas en la BD.

23



Cuadro 3: Clasificación de Jas IDEs y  empresas inversoras recogidas en la BD según su carácter
esporádico o sistemático y  el sector de actividad en el que se integran (*).

Empresas inversoras Inversiones

Inversoras

esporádicas

Inversoras

sistemáticas

Total Inversoras

esporádicas

Inversoras

sistemáticas

Total

Agroalimentario 45.7% 54.3% 94 71.7% 28.3% 60

(2.9) (.2.9) (1.2) (-1.2)

Metales y 100% 0% 1 100% 0% 1

minerales (1.4) (-1.4) (0.7) (-0.7)

Energía y agua 413.3% 86.7% 30 36.4% 63.6% 11
(-2.3) (2-3) (-2.0) (2.0)

Construcción 33.3% 66.7% 12 66.7% 33.3% 6

(0.0) (0.0) (0.1) (-0.1)

Textil, cuero, 33.3% 66.7% 39 65.0% 35.0% 20

confección» calzad (0.1) (-0.1) (0.0) (0.0)

Papel y madera 66.7% 33.3% 12 80.0% 20.0% -10
(2.5) (-2.5) (1.0) (-1.0)

Química 42.9% 57.1% 14 66.7% 33.3% 9

(0.8) (-0.8) (0.1) (-o.i)
Otros pts eléctricos 34.8% 65.2% 23 57.1% 42.9% 14

y electrónicos (0.2) (-0.2) (-0.6) (0.6)

Automóviles 25.0% 75.0% 16 50.0% 50.0% 8

(-0.7) (0.7) (-0-9) (0.9)

Otra maquinaria 43.8% 56.3% 16 70% 30.0% 10

(0.9) (-0.9) (0.3) (-0.3)
Otros ptos 27.5% 72.5% 80 52.4% 47.6% 42

industriales (-1.1) (1.1) (-1.9) (1.9)

Transportes 12.5% 87.5% 8 25% 75.0% 4

(-1.2) (1.2) (-1.7) (1.7)

Comunicación y 14.3% 85.7% 21 42.9% 57.1% 7

publicidad (-1.9) (1.9) (-1.3) (1.3)

Distribución 44.4% 55.6% 9 66.7% 33.3% 6

(0.7) (-0.7) (0.1) (-0.1) /
Servicios 24.6% 75.4% 122 78.9% 21.1% 38

financieros (•2.2) (2.2) (19) (-1.9)

Servicios 42.5% 57.5% 40 68.0% 32.0% 25

(1.3) (-1.3) (0.3) (-0.3)

S. apoyo (software 46.2% 53.8% 13 85.7% 14.3% 7

informático) (1.0) (-1.0) (1.2) (-1.2)

Total 32.9% 67.1% 550(**) 65.1% 34.9% 278(**)

Chi-Square: 33.36; p<0.01_______  Chi-Square: 19.92; p^0.22
(*) Residuo ajustado entre paréntesis.
(**) Se desconoce el sector receptor en 4 de ios IDEs esporádicas.
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cuadro 4: Clasificación de las IDEs recogidas en la BD según el objetivo de la inversión y  el sector de

actividad en el que se integran.

Distribución Prod. y com. Prod. y com. Acceso Creación Primer Total

y comerciali. tec. propia tec extranjera recursos b. hoiding contacto

Agroalimentario 33.3% 57.5% 0% 5.7% 3.4% 0% 87

Metales y min. 100% 0% 0% 0%) 0% 0% 1

Energía y agua 26.7% 66.7% 0% 6.7% 0%) 0% 30

Construcción 0%) 100% 0%) 0% 0%) 0% 12

Textil, cuero, 65.7% 31.4% 0%) 0% 2.9% 0% 35

confección, calz.

Papel y madera 36.4% 45.5% 9.1% 0% 9.1% 0% 11

Química 30.8% 53.8% 15.4% 0% 0% 0% 13

Otros pts 50.0% 36.4% 13.6% 0% 0% 0% 22

eléctricos y elect.

Automóviles 33.3% 66.7% 0% 0% 0% 0% 15

Otra maquinaria 50.0% 50.0% 0% 0% 0% 0% 16

Otros ptos 50.0% 46.2% 3.8% 0% 0% 0% 78

industríales

Transportes 0%) 100% 0% 0% 0% 0% 7

Comunicación y 9.5% 71.4% 19.0% 0% 0% 0% 21

publicidad

Distribución 77.8% 22.2% 0% 0% 0% 0% 9

Servicios 1.5% 47.8% 0% 0% 1.5% 49.3% 67

financieros

Servicios 12.5% 85.0% 0% 0% 2.5% 0% 40

S. apoyo 53.8% 46.2% 0% 0% 0% 0% 13

(software inf.)

Total 32.3% 55.1% 2.7% 1.5% 1.5% 6.9% 477(*)

Chi-Square: 375.36; jKO.OOOOOl

(*) Se desconoce el objetivo de la IDE en los restantes casos.
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Cuadro 5: Clasificación de las IDEs recogidas en la BD según su distribución geográfica y  sus principales

rasgos característicos (*).

Unión Resto Europa no Africa América Asia Total

Europea OCDE OCDE Latina

Empresas de mayor 42.4% 14.7% 8.3% 3.9% 24.9% 5.8% 361

tamaño (-0.2) (1.7) (-1.9) (-0.6) (2.2) (-2.6)

Resto de empresas 43.1% 9.3% 13.7% 5.0% 16.3% 12.6% 160

(0.2) (-1.7) (1.9) (0.6) (-2.2) (2.6)

Total 42.6% 13.1% 10.0% 4.2% 22.3% 7.9% 521(**)

Chi-Square: 16.06

oo

Distribución y 63.6% 17.5% 7.8% 1.3% 8.4% 1.3% 154

comercialización (5.8) (2.3) (-1-3) (-2.4) (-4.3) (-3.7)

Prod. y comerc. con 30.7% 7.2% 13.6% 6.8% 29.5% 12.1% 264

tecnología propia (-6.8) (-3.9) (2.5) (2.6) (5.9) (3.7)

Prod. y comerc. con 46.2% 38.5% 0% 0% 15.4% 0% 13

tecnología extranjera (0.1) (2.9) (-1-2) (-0.8) (-0.4) (-1.1)

Acceso a recursos b. 42.9% 0% 14.3% 28.6% 14.3% 0% 7

(-0.1) (-1.0) (0.3) (3.0) (-0.4) (-0.8)

Creación holding 100% 0% 0% 0% 0% 0% 7

(3.0) (-1.0) (-0.9) (-0.6) (-1.3) (-0.8)

Primer contacto 54.5% 27.3% 3% 0% 3.0% 12.1% 33

(1.2) (2.6) (-1.4) (-1-3) (-2.5) (0.9)

Total 44.6% 12.6% 10.5% 4.6% 19.9% 7.9% 478(**)

Chi-Square: 84.33 p<0.000001

Mercado objetivo: país 51.3% 13.9% 8.9% 1.7% 20.9% 3.3% 302

receptor (3.4) (-0.4) (0.7) (-2.7) (-1-6) (-2.8)

Mercado objetivo: país 33.1% 15.3% 6.8% 6.8% 28,0% 10.2% 118

receptor y otros (-3.4) (0.4) (-0.7) (2.7) (1.6) (2.8)

Total 46.2% 14.3% 8.3% 3.1% 22.9% 5.2% 420(**)

Chi-Square: 23.40;

oooVcu

(*) Residuo ajustado entre paréntesis.
(*  *) Se desconoce la facturación, objetivo de la inversión y/o mercado objetivo en los restantes casos.
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Cuadro 6: clasificación de las IDEs recogidas en la BD según su distribución geográfica y la forma de

implantación en el mercado receptor (*)

Inversoras esporádicas Inversoras sistemáticas Total

Creación filial plena propiedad 31.2% 68.8% 215

(-1.0) (1.0)

Creación empresa conjunta 46.2% 53.8% 195

(4.6) (-4.6)

Adquisición total 25.6% 74.4% 39

(-1.1) (1.1)

Adquisición parcial 23.1% 76,9% 65

(-1.9) (1.9)

Participación accionarial minoritaria 5.9% 94,1% 34

(-3.5) (3.5)

Total 33.6% 66.4% 548(**)

Chi-Square: 30.39; p<0.000001

(*) Residuo ajustado entre paréntesis.
(**) Se desconoce ¡a forma de implantación en el mercado receptor de 6 IDEs identificadas en la BD.
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VEIG 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 .

0 1 3 /9 0  EQUIPO MECO.- M e d id a s  d e  d e s i g u a l d a d :  un e s t u d i o
a n a l í t i c o

0 1 4 /9 0  JAVIER SUAREZ P A N D I E L L O U n a  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 en o r  
d i m e n s i ó n .

0 1 5 /9 0  ANTONIO MARTINEZ 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 .

0 1 6 /9 0  MONTSERRAT DIAZ F E R N A N D E Z La p o b l a c i ó n  como
v a r i a b l e  e n d ó g e n a
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0 1 7 /9 0  JAVIER SUAREZ PANDIELLO. -  La r e d i s t r i b u c i ó n  l o c a l
en  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 .

0 1 8 /9 0  RODOLFO GUTIERREZ PALACIOS; JOSE MARIA GARCIA
BLANCO.-  "L o s  a s p e c t o s  i n v i s i b l e s 11 d e l  d e c l i v e  
e c o n ó m ic o :  e l  c a s o  d e  A s t u r i a s .

0 1 9 /9 0  RODOLFO VAZQUEZ CASIELLES; JUAN TRESPALACIOS
GUTIERREZ.- La p o l í t i c a  d e  p r e c i o s  en  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 \

0 2 0 /9 0  CANDIDO PAÑEDA F E R N A N D E Z L a  d e m a r c a c ió n  d e  l a
e c o n o m ía  ( s e g u i d a  d e  un 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 ) .

0 2 1 /9 0  JOAQUIN LORENCES. -  M argen  p r e c i o - c o s t e  v a r i a b l e
m e d io  y  p o d e r  d e  m o n o p o l i o .

0 2 2 /9 0  MANUEL LAFUENTE ROBLEDO; ISIDRO SANCHEZ ALVAREZ. -
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 .

0 2 3 /9 0  ISIDRO 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  co n  h o j a s  d e  c á l c a l o .

0 2 4 /9 0  LU IS  JULIO TASCON FERNANDEZ; JEAN-MARC BUIGUES. -
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  en  l a  c i u d a d  d e  L eó n  ( 1 6 1 3 - 1 8 1 3 ) .

0 2 5 /9 0  MYRIAM GARCIA 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 .

0 2 6 /9 1  JOAQUIN GARCIA MURCIA. - 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  1990 - e n e r o  1991)

0 2 7 /9 1  CANDIDO PAÑEDA.- 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 le o :  e l  c a s o  d e  A s t u r i a s .

0 2 8 /9 1  PILAR SAENZ DE JUBERA. -  La 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 .

0 2 9 /9 1  ESTEBAN 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  (*)

0 3 0 /9 1  JOAQUIN LORENCES.- 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  en  e l  m e rc a d o  d e  t r a b a j o  a s t u r i a n o .

0 3 1 /9 1  JOAQUIN LORENCES. - 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  en  A s t u r i a s .

0 3 2 /9 1  CARMEN BENAVIDES GONZALEZ.- P o l í t i c a  e c o n ó m ic a
r e g i o n a l

0 3 3 /9 1  BENITO ARRUÑADA S A N C H E Z La 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  co m u n es  en  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 im a s :  De
cómo 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 .

0 3 4 /9 1  BENITO ARRUÑADA SANCHEZ. -  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 .
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0 3 5 /9 1  NURIA BOSCH; JAVIER SUAREZ PANDIELLO. - 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 )  .

0 3 6 /9 1  CARMEN FERNANDEZ CUERVO; LU IS  JULIO TASCON FER
NANDEZ.- De una 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 .

0 3 7 /9 1  ANA JESUS LOPEZ; RIGOBERTO PEREZ SU AR EZ.- 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  .

0 3 8 /9 1  JUAN A . VAZQUEZ GARCIA; MANUEL HERNANDEZ MUÑIZ. ~
La i n d u s t r i a  a s t u r i a n a : ¿Podem os p a s a r  l a  p á g i n a
d e l  d e c l i v e ? .

0 3 9 /9 2  INES RUBIN FERNANDEZ. - La C o n t a b i l i d a d  d e  l a
E m presa  y  l a  C o n t a b i l i d a d  N a c i o n a l .

0 4 0 /9 2  ESTEBAN GARCIA CANAL.- La C o o p e r a c ió n  i n t e r e m p r e 
s a r i a l  en  E sp 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  19 8 6  y  1 9 8 9 .

0 4 1 /9 2  ESTEBAN GARCIA CANAL. - T e n d e n c i a s  e m p í r i c a s  en  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 .

0 4 2 /9 2  JOAQUIN GARCIA MURCIA.- N o v e d a d e s  en  l a  L e g i s l a 
c i ó n  L a b o r a l .

0 4 3 /9 2  RODOLFO VAZQUEZ CASIELLES . -  E l  c o m p o r ta m ie n to  d e l
c o n s u m id 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 rc a d o  de
A s t u r i a s .

0 4 4 /9 2  CAMILO JOSE VAZQUEZ ORDAS. -  Un m a rc 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 .

0 4 5 /9 2  CAMILO JOSE VAZQUEZ ORDAS. - C r e a c ió n  d e  v a l o r  en
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  un m a y o r
p o d e r  d e  m e r c a d o .

0 4 6 /9 2  ISIDRO SANCHEZ ALVAREZ.- 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  en  l e  f u t u r o  a u m e n to  d e l
g a s t o  en  p e n s i o n e s  d e  j u b i l a c i ó n .

0 4 7 /9 2  ISIDRO SANCHEZ ALVAREZ . - 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 .

0 4 8 /9 2  SUSANA 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 .

0 4 9 /9 2  CESAR RODRIGUEZ GUTIERREZ.- 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 le o  j u v e n i l .

0 5 0 /9 2  CESAR RODRIGUEZ GUTIERREZ. - La a d q u i s i c i ó n  de
c a p i t a l  hum ano: un m o d e lo  t e ó r i c o  y  s u  c o n t r a s t a - 
c i ó n .
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0 5 1 /9 2  MARTA IBAÑEZ PASCUAL.- 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 .

0 5 2 /9 2  JUAN TRESPALACIOS GUTIERREZ.- 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  en  l a  c i u d a d  d e  O v ie d o .

0 5 3 /9 2  JULITÁ GARCIA D I E Z . -  A u d i t o r i a  d e  c u e n t a s :  su
r e g u l a c i ó n  en  l a  CEE y  en  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 .

0 5 4 /9 2  SUSANA MENENDEZ REQUEJO.- 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 .

0 5 5 /9 2  CARMEN BENAVIDES GONZALEZ. - Una v a l o r a c i ó n  e c o n ó 
m ic 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

0 5 6 /9 2  IGNACIO ALFREDO RODRIGUEZ-DEL BOSQUE RODRIGUEZ. -
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 id 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 
vo  .

0 5 1 /9 2  LAURA CABIEDES MIRAGAYA.- 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 .

0 5 8 /9 2  JOSE LU IS GARCIA SUAREZ. - L o s  p r i n c i p i o s  c o n t a b l e s
en  un e n t o r n o  d e  r e g u l a c i ó n .

0 5 9 /9 2  M* JESUS RIO FERNANDEZ; RIGOBERTO PEREZ SUAREZ. -
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 : un  
e n f o q u e  a n a l í t i c o .

0 6 0 /9 4  M‘ JOSE FERNANDEZ ANTÜÑA. - R e g u l a c i ó n  y  p o l í t i c a
c o m u n i t a r i a  en  m a t e r i a  d e  t r a n s p o r t e s ,

0 6 1 /9 4  CESAR RODRIGUEZ GUTIERREZ. - 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  en  E s p a ñ a .

0 6 2 /9 4  VICTOR FERNANDEZ BLANCO. -  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 m p r e s a s  i n d u s t r i a l e s  en  
E s p a ñ a : n u e v o s  r e s u l t a d o s .

0 6 3 /9 4  ESTEBAN GARCIA CANAL.- La 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 .

0 6 4 /9 4  MONTSERRAT DIAZ FERNANDEZ; EMILIO COSTA REPARAZ. -
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 .

0 6 5 /9 4  MONTSERRAT DIAZ FERNANDEZ; EMILIO COSTA REPARAZ. -
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  en  e l  m e rc a d o  d e  t r a b a j o .
0 6 6 /9 4  JOAQUIN GARCIA MURCIA. - La 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  .
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Doc. 0 6 7 /9 4  JOSE LU IS  GARCIA LAPRESTA; Af* VICTORIA RODRIGUEZ
U R I A .- C o h e r e n c ia  en  p r e f e r e n c i a s  d i f u s a s .

0 6 8 /9 4  VICTOR FERNANDEZ; JOAQUIN LORENCES; CESAR RODRI
GUEZ.- D i f e r e n c i a s  i n t e r t e r r i t o r i 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  en  E s p a ñ a .

0 6 9 /9 4  M* DEL MAR ARENAS PARRA; Afa VICTORIA RODRÍGUEZ
U R IA .-  P r o g r a m a c ió n  c l á s i c a  y  t e o r í a  d e l  c o n su m i  
d o r .

0 7 0 /9 4  M* DE LOS ÁNGELES MENÉNDEZ DE LA UZ; Ma VICTORIA
RODRÍGUEZ U R Í A . - T a n to s  e f e c t i v o s  en  l o s  e m p r é s t i  
t o s .

0 7 1 /9 4  AMELIA BILBAO TEROL; CONCEPCIÓN GONZÁLEZ VEIGA;
VICTORIA RODRÍGUEZ U R Í A . - 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 .
0 7 2 /9 4  RODOLFO GUTIÉRREZ.- La 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  l o s  
s i n d i c a t o s .

0 7 3 /9 4  VÍCTOR FERNÁNDEZ BLANCO.- E c o n o m ía s  d e  a g lo 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  
en  E s p a ñ a .

0 7 4 /9 4  JOAQUÍN LORENCES RODRÍGUEZ; FLORENTINO FELGUEROSO
FERNÁNDEZ. - 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 .

0 7 5 /9 4  ESTEBAN FERNÁNDEZ SÁNCHEZ; CAMILO JOSÉ VÁZQUEZ
ORDÁS. - 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 .

0 7 6 /9 4  SANTIAGO R. MARTÍNEZ ARGUELLES. - 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  ram as  
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 ía  a s t u r i a n a .

0 7 7 /9 4  VÍCTOR IG LE SIA S ARGUELLES.- 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  en  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  en  A s t u r i a s .

0 7 8 /9 4  MARTA IBÁÑEZ PASCUAL; F. JAVIER 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  exa m en . H a c ia  un p e r f i l  d e  
s u s  u s u a r i o s .

0 7 9 /9 4  IGNACIO A . RODRÍGUEZ-DEL BOSQUE RODRÍGUEZ. -
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 .

0 8 0 /9 4  FRANCISCO GONZÁLEZ RODRÍGUEZ. -  La 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 io s  
e n  l o s  d i v i d e n d o s .
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0 8 1 /9 4  SUSANA MENÉNDEZ REQUEJO.- 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 .

0 8 2 /9 5  MONTSERRAT DÍAZ FERNÁNDEZ; EMILIO COSTA REPARAZ;
M* del 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 m p o r ta m ie n to  d e  l o s  p r e c i o s  d e  l a  
v i  v i e n d a  en  E s p a ñ a .

0 8 3 /9 5  M* CONCEPCIÓN GONZÁLEZ VEIGA; M* VICTORIA
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  
i n t e r i n d u s t r i a l . 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 lo  d e  S r a f f a - L e o n t i e f .

0 8 4 /9 5  ESTEBAN GARCÍA CANAL. - La fo r m a  c o n t r a c t u a l  en  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 .

0 8 5 /9 5  MARGARITA ARGUELLES VÉLEZ; CARMEN BENAVIDES
GONZÁLEZ.- La 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 ic a  y  s o c i a l .

0 8 6 /9 5  VÍCTOR FERNÁNDEZ BLANCO. - La dem anda d e  c i n e  en
E s p a ñ a .  1 9 6 8 - 1 9 9 2 .

0 8 7 /9 5  JUAN PRIETO RODRÍGUEZ.- 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 .

0 8 8 /9 5  Ma CONCEPCIÓN GONZÁLEZ VEIGA. - La 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  en  l a  m o d e l i z a c i ó n  e c o n ó m ic a .

0 8 9 /9 5  SUSANA LÓPEZ A R ES . -  S i m u l a c i ó n  d e  f e n ó m e n o s  de
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  co n  l l e g a d a s  y  n ú m ero  
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  co n  h o j a  d e  
c á l c u l o .

0 9 0 /9 5  JAVIER 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  en
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 .

0 9 1 /9 5  M* JOSÉ SANZO PÉREZ. -  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 .

0 9 2 /9 5  JOSÉ BAÑOS PINO; VÍCTOR FERNÁNDEZ BLANCO. - Demanda
d e  c i n e  en  E sp 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 .

0 9 3 /9 5  M* LE TIC IA  SANTOS V IJA N D E .- La p o l í t i c a  d e
m a r k e t i n g  en  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 .

0 9 4 /9 5  RODOLFO VÁZQUEZ CASIELLES; IGNACIO RODRÍGUEZ-DEL
BOSQUE; AGUSTÍN RUÍZ 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 id 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 ru 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 .

0 9 5 /9 5  ANA ISABEL FERNÁNDEZ; S IL V IA  GÓMEZ ANSÓN. - La
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  en  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 .
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Doc. 0 9 6 /9 5  ÓSCAR RODRÍGUEZ BUZNEGO.- P a r t i d o s , e l e c t o r e s  y
e l e c c i o n e s  l o c a l e s  en  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  28 d e  M a yo .

0 9 7 /9 5  ANA M* DÍAZ MARTÍN . - 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  en  e l  á m b i t o  r u r a l .

0 9 8 /9 5  MANUEL HERNÁNDEZ MUÑIZ; JAVIER MATO D ÍA Z; 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 lo p m e n t  Fund: 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 ) .

0 9 9 /9 6  JUAN PRIETO; Mm JOSÉ SU ÁREZ.- ¿De 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 .

1 0 0 /9 6  JULITA GARCÍA D ÍEZ; RACHEL JUSSARA V IA N N A .-
E s t u d i o  c o m 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 1 y  en  E s p a ñ a .

1 0 1 /9 6  FRANCISCO J .  DE LA BALLINA B A L L IN A . - D e s a r r o l l o
d e  cam pañas  d e  p r o m o c ió n  d e  v e n t a s .

1 0 2 /9 6  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 ia  C r i s t i a n a  en  E s p a ñ a .

1 0 3 /9 6  CÁNDIDO PAÑEDA FERNÁNDEZ.- 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 .

1 0 4 /9 6  SARA M* ALONSO; BLANCA PÉREZ GLADISH; M* VICTORIA
RODRÍGUEZ U R Í A . - P r o b le m a s  d e  c o n t r o l  ó p t i m o  con  
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 ic a s .

1 0 5 / 9 6  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 ja 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  una f u n c i ó n  d e  
b e n e f i c i o .

1 0 6 /9 6  FLORENTINO FELGUEROSO. - 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 ,  Wages G a in s  a n d  B l a c k  L a b o u r  M a r k e t  
i n  S p a i n .

1 0 7 / 9 6  JUAN VENTURA.- La c o m p e te n c ia  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

1 0 8 / 9 6  MARÍA VICTORIA RODRÍGUEZ URÍA; ELENA CONSUELO
HERNÁNDEZ.- E l e c c i ó n  s o c i a l .  T eorem a  d e  A r ro w .

1 0 9 /9 6  SANTIAGO ÁLVAREZ G A R C ÍA .- G ru p o s  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 : La b ú s q u e d a  d e  r e n t a s  en  e l  
s e c t o r  p ú b l i c o .

1 1 0 / 9 6  ANA M* GUILLÉN. - La 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 rc o  d e  l a  U nión  E u r o p e a .

1 1 1 / 9 6  VÍCTOR MANUEL GONZÁLEZ MÉNDEZ. - La 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 .
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1 1 2 /9 6  DRA.MARIA VICTORIA RODRIGUEZ URÍA; D. MIGUEL A.
LÓPEZ FERNÁNDEZ; DÑA.BLANCA PEREZ GLADISH. -
A p l i c a c i o n e s  e c o n ó m ic a s  d e l  C o n t r o l  Ó p t im o .  E l  
p r o b le 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  co n su m o . E l  p r o b le m a  d e l  
m a n t e n i m i e n t o  y  m om ento  d e  v e n t a  d e  una m á q u in a .

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 ie r n o  en  A s t u r i a s .

1 1 4 / 9 6  RODOLFO VÁZQUEZ CASIELLES; ANA M* 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 : 
una 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  en  e l  
t u r i s m o .

1 1 5 /9 6  JULIO TASCÓN.- E l  m o d e lo  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 . -

1 1 6 /9 6  ESTEBAN FERNÁNDEZ SÁNCHEZ; JOSÉ M. MONTES PEÓN;
CAMILO J .  VÁZQUEZ ORDÁS. -  S o b r e  l a  i m 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  i n t e r  e  
i n t r a i n d u s t r í a l e s .

1 1 7 / 9 6  AGUSTÍN RUÍZ VEGA; VICTOR IG LE SIA S  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  com pra d e  p r o d u c t o s  d e  g r a n  co n su 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 lo s  l o g i t .

1 1 8 / 9 6  VICTOR FERNÁNDEZ BLANCO.- 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  en  
E s p a ñ a .

1 1 9 / 9 6  RODOLFO VÁZQUEZ CASIELLES; IGNACIO A . RODRÍGUEZ
DEL BOSQUE;ANA Ma 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  en  
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 .

1 2 0 / 9 6  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 rca  d e s d e  un e n f o q u e  d e  m a r k e t i n g .

1 2 1 / 9 7  JULITA GARCÍA D ÍEZ; C RISTIAN  M IA Z Z O .- A n á l i s i s
C o m p a r a t iv 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  
en  A r g e n t i n a  y  E sp a ñ a .

1 2 2 /9 7  M* MAR LLORENTE MARRÓN; D. EMILIO COSTA REPARAZ;
M' MONTSERRAT DIAZ FERNÁNDEZ. - E l  M arco  t e ó r i c o  d e  
l a  n u e v a  e c o n o m ía  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 .

1 2 3 /9 7  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 .
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Doc. 1 2 4 /9 7  CONSUELO ABELLÁN COLODRÓN.- La G a n a n c ia  s a l a r i a l
e s p e r a d a  como 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 .

1 2 5 /9 7  ESTHER LAFUENTE ROBLEDO. - La 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 arco t e ó r i c o  g e n e r a l .

1 2 6 /9 7  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  en  l a  
e m p re sa  c o n s t r u c t o r a .

1 2 7 /9 7  ESTEBAN FERNÁNDEZ; JOSE M.MONTES; GUILLERMO PÉREZ-
BUSTAMANTE; 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 .

1 2 8 /9 7  VICTOR IG LE SIA S  ARGÜELLES; JUAN A . TRESPALACIOS
GUTIERREZ; RODOLFO VÁZQUEZ C ASIELLES . -  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  en  l a s  
r e l a c i o n e s  en  l o s  c a n a l e s  d e  d i s t r i b u c i ó n .

1 2 9 /9 7  LE TIC IA  SANTOS VIJANDE; RODOLFO VÁZQUEZ
C A S IE L L E S .-  La i n n o v a c i ó n  en  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 .

1 3 0 / 9 7  RODOLFO GUTIÉRREZ. -  I n d i v i d u a l i s m  a n d  c o l l e c t i v i s m
i n  human 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 .

1 3 1 /9 7  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  consum o d e  b i e n e s  
c u l t u r a l e s  e n  E sp a ñ a .

1 3 2 /9 7  SANTIAGO GONZÁLEZ HERNANDO. -  C l a s i f i c a c i ó n  de
p r o d u c t o s  d e  consum 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 id o r  a n t e  l a  com pra  d e  
p r o d u c t o s  d e  a l i m e n t a t c i ó n  y  d r o g u e r í a .

1 3 3 / 9 7  VICTOR IG LE SIA S ARGÜELLES. - 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  en  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 .

1 3 4 /9 7  INÉS RUBÍN 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  en  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 .

1 3 5 /9 7  ESTHER LAFUENTE ROBLEDO. - 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  en  
e l  P r i n c i p a d o  d e  A s t u r i a s .

1 3 6 /9 7  VICTOR MANUEL GONZÁLEZ MÉNDEZ; FRANCISCO GONZÁLEZ
RODRÍGUEZ. -  La v a l o r a c i ó n  p o r  e l  m e rc 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 .
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1 3 7 /9 7  MARIA JOSÉ SANZO PÉREZ.- R a z o n e s  d e  u t i l i z a c i ó n  de
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 m p r e s a s  q u í m i c a s  e s p a ñ o l a s .

1 3 8 /9 7  LU IS OREA.- D e s c o m p o s i c ió n  d e  l a  e f i c i e n c i a
e c o n ó m ic a  a t r a v é s  d e  l a  e s t i m a c i ó n  d e  un 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 ,

1 3 9 / 9 7  CRISTINA LOPEZ DUARTE; ESTEBAN GARCÍA CANAL. -
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  en  e l  e x t e r i o r : Un m o d e lo  
i n t e g r a d o r  b a s a d o  b a s a d o  en  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 .

1 4 0 /9 7  CRISTINA LOPEZ DUARTE; ESTEBAN GARCÍA CANAL; ANA
VALDÉS LLAN EZA.- T e n d e n c i a s  e m p í r i c a s  e n  l a s  
e m 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 m p r e s a s  e s p a ñ o l a s  ( 1 9 8 6 - 1 9 9 6 ) .

1 4 1 /9 7  CONSUELO ABELLÁN COLODRÓN; ANA ISABEL FERNÁNDEZ
S Á I 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 le 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 .

1 4 2 / 9 7  CÉSAR RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ; JUAN PRIETO RODRÍGUEZ.-
La 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 id o  en  e l  c a s o  e s p a ñ o l .

1 4 3 /9 7  RODOLFO VÁZQUEZ CASIELLES; ANA MARÍA DIAZ MARTÍN;
AGUSTÍN V. RUIZ VEGA.- 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 m 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  como s o p o r t e  de  
l a  e s t r a t e g i a  c o m p e t i t i v a .

1 4 4 / 9 7  LUCÍA AVELLA CAMARERO. - Una a p r o x i m a c i ó n  a l a
e m p re sa  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 .

1 4 5 /9 7  ANA SUÁREZ VÁZQUEZ. -  D e l i m i t a c i ó n  c o m e r c i a l  d e  un
t e r r i t o r i o :  I m p o r t a n c i a  d e  l 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 .

1 4 6 /9 7  CRISTINA LOPEZ DUARTE; ESTEBAN GARCÍA CANAL.- La
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 m 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 .
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