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E¿sumen

El propósito de este trabajo es abordar, desde un punto de vista teórico, la relevancia 

de los modelos de elección discreta para modelizat la elección de establecimientos 

comerciales por los consumidores finales. Se centra la atención en el modelo multinomial 

logit, apropiado en situaciones en que los compradores procesan la información siguiendo 

una estrategia compensatoria. Se justifican sus fundamentos teóricos en términos de la 

teoría de maximización de la utilidad y se finaliza señalando sus principales limitaciones.

1. Estrategias de procesamiento de información

Los procesos de evaluación de información que siguen los compradores en su toma 

de decisiones han despertado gran interés en la literatura del marketing (MALHOTRA, 

1982; 54). Su relevancia reside en que la estrategia de procesamiento de información de los 

individuos condiciona el modelo de elección que ha de ser empleado para representar su 

comportamiento. La figura 1 resume los modelos más utilizados para analizar la elección de 

establecimientos comerciales, especificando qué tipo de estrategia de procesamiento de 

información está impícita en cada uno de ellos.

ú  Estrategia . . : . Modelo
NO COMPENSATORIAS

Lexicográfica Teoría dei lugar central
Programación lineal
Modelos de localización-asignación

Eliminación secuencial Eliminación por aspectos
COMPENSATORIAS

Optimización Modelo multinomial logit
Satisfacción Modelos hipogeométricos
Jerárquica Modeio logit anidado

Modelo logit de destinos competitivos
F ig u ra  1. M odelos de  elección de es tab lecim ien to .

Fuente: Elaboración propia a partir de F O TH E R IN G H A A I (1988a), F O TH E R IN G H A A I (1988b) y  
F O T H E R IN G H A M y 0  \K E L L Y  (1989).

Pese a la importancia que reviste la selección de una estrategia de procesamiento 

adecuada, es difícil conocer exactamente el modo en que los consumidores seleccionan
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entre diferentes establecimientos y, por tanto, el tipo de modeio que ha de ser utilizado. Si 

bien los primeros desarrollos teóricos partían de la existencia de individuos que adoptaban 

sus decisiones de compra de acuerdo a estrategias no compensatorias, la evidencia empírica 

parece apoyar la noción de intercambio entre los valores de los diferentes atributos que 

caracterizan las alternativas de elección y la necesidad de modelos que partan de supuestos 

más realistas sobre el proceso de decisión del comprador1.

La adopción de una estrategia de tipo compensatorio no está exenta de 

implicaciones. Asumir que los compradores seleccionan los establecimientos siguiendo 

estrategias de decisión compensatorias y, por tanto, eligiendo aquella alternativa que goza 

de un mayor atractivo global, conduce a adoptar la idea del individuo maximizador de la 

utilidad, concepto básico en el campo de la microeconomía. De esta forma es posible 

enmarcar la elección de establecimiento dentro de un modelo de comportamiento humano 

extensamente desarrollado y susceptible de tratamiento matemático y estadístico. El 

enfoque económico del comportamiento proporciona un marco general para comprender 

las decisiones de elección del comprador. Ahora bien, cuando lo que se plantea es la 

elección de puntos de venta, ha de tenerse en cuenta que el conjunto de alternativas entre 

las que selecciona el individuó no es continuo, sino discreto, lo que exige trabajar 

directamente con funciones de utilidad en lugar de derivar funciones de demanda tal y 

como propone la teoría económica (BEN-AKIVA y LERMAN, 1985; 44). Ello requiere 

una modificación de la teoría convencional del consumidor (WRIGLEY, 1982; 548) .

A continuación se describen las implicaciones que tiene el carácter discreto de la 

elección de establecimiento. Se abordan para ello los modelos de elección discreta. 

Seguidamente se analiza su relación con el comportamiento del comprador y, por último, se 

exponen sus principales limitaciones.

2. Modelos de elección discreta

Dentro del campo del marketing los modelos de elección discreta se han 

extendido más en el análisis de la elección de marca que en el análisis de la elección de

1 Una com paración em pírica de diferentes tipos de estrategias de procesam iento de la información se 
puede encontrar en REC K ER y SCH U LER (1981; 373-383) quienes com pararon los resultados obtenidos 
de la aplicación de dos m odelos com pensarlos (aditive conjoint m easurem ent y multinom ial logit) y  un 
modelo no com pensatorio (de tipo lexicográfico) sobre una serie de datos referentes a las actitudes y 
com portam iento de una m ism a población.
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establecimiento. La siguiente figura refleja los principales problemas comerciales a los que 

pueden responder estos modelos:

1 .Comportamiento de los consumidores y de las organizaciones

Surgimiento de necesidades

Formación del conjunto de elem entos considerados en la elección 

Comportamiento de compra de los consumidores 

Lealtad de marca y búsqueda de variedad 

Comportamiento de elección empresarial

2.Marketing mix . . . .

Difusión de innovaciones 

Precios

Efectividad de las promociones 

Localización y logística 

Marketing directo

3.Decisfones de marketing y estrategia ’ ”  ! ~~

Estructura del mercado

F ig u ra  2. P rob lem as de m ark e tin g  en  los que p u ed en  se t de u tilid ad  m odelos de  elección d iscre ta .
' Vítente: Elaboración propia a partir de W A N S B E E K j W EDEL. (1999; 3-4).

Sí bien su desarrollo original tuvo lugar en experimentos realizados dentro del campo 

de la biología, desde mediados de la década de los setenta los modelos de elección discreta 

han sido también empleados en las ciencias sociales por gran cantidad de investigadores 

(LONGLEX, 1984; 377). Su aplicación se ha extendido a una amplia variedad de 

situaciones de elección, entre las que se encuentran la participación en el mercado de 

trabajo, localización de empresas, emigración, elección de medios de transporte, compra de 

bienes de consumo duradero, legislación y voto, elección de colegio, compra de vivienda, 

criminología, elección de la carrera profesional y selección de planes de inversión, entre 

otros. El elemento común es que se trata de comportamientos cuya explicación requiere el 

empleo de variables dependientes de tipo cualitativo. Esto a su vez condiciona las técnicas 

estadísticas que pueden ser empleadas. Muchas de las actitudes, comportamientos, 

decisiones y sucesos estudiados en las ciencias sociales, sean o no intrínsecamente 

continuos, son medidos por medio de variables discretas, nominales, ordinales, y en general 

de un modo no continuo (LIAO, 1994; 1). Se trata de lo que en los ámbitos de la economía 

y psicología se conoce como variables de elección discreta, también llamadas variables 

cualitativas o de variación limitada en términos econométricos, o variables "quantal" en 

biología (CRAMER, 1991; 5). Estas variables de naturaleza cualitativa, que caracterizan a
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los modelos de elección discreta, pueden ser a su vez de diferentes tipos, tal y como se 

muestra en ía figura siguiente:

Binarlas_________________________________________________________________
No binarias_________________________________________________________________________________

______________________________________Categóricas___________________________________________________
___________________________________________________No ordenadas _________________________________
___________________________________________________Secuenciales____________________________________
___________________________________________________Ordenadas_______________________________________
_____________________________ N o categóricas___________________________________________

F ig u ra  3. T ip o s de variables d epend ien tes d iscretas.
Fuente: E  lab oración propia a partir de A ÍA D D A L A  (1983; 13-15).

El tipo de variable dependiente condiciona los métodos de análisis que han de ser 

empleados. Tradicionalmente dentro de la literatura del marketing el análisis de datos 

cualitativos se venía realizando por medio de la construcción de tablas de contingencia 

detectando la posible relación entre las variables a través del test de la Chi cuadrado. Sin 

embargo, este cruce de dos variables cualitativas resultó insuficiente a medida que fue 

necesario tratar situaciones que requerían considerar un abanico de variables más amplio, 

en lo que a su número y tipo respecta. Surgió entonces la necesidad de métodos que 

posibilitaran el análisis de estructuras de dependencia en las que una única variable criterio 

de naturaleza cualitativa había de ser explicada por una serie de variables predictoras de 

distinto tipo (cualitativas o cuantitativas) (GREEN, CARMONE, y WACHSPRESS, 1977; 

52). La utilización de técnicas como el análisis de regresión de gran popularidad, conduce 

en estas circunstancias a resultados poco deseables. La naturaleza discreta de la variable 

dependiente hace que el término de perturbación aleatoria no se distribuya 

independientemente de las variables explicativas, incumpliéndose en parte los supuestos en 

los que se basa el teorema de Gauss-Markov. Ello afecta tanto a la veracidad de las 

conclusiones que puedan derivarse de la inferencia estadística como a las propiedades de 

los estimadores obtenidos al aplicar el método de mínimos cuadrados ordinarios 

(ALDRICH y NELSON, 1984; 66-80). El siguiente cuadro expone las técnicas estadísticas 

más apropiadas según la naturaleza de las variables que definan el problema a investigar.
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Variables
respuesta

Variables explicativas
Continuas Mixtas Categóricas Ninguna 

(no existe una 
división a 
prlori entre 
variables 
respuesta y 
explicativas)

Continuas Modelos de
regresión
convencionales

Modelos de
regresión
con
variables
explicativas
dummy

Modelos de regresión (puesto 
que todas las variables 
explicativas son categóricas 
equivalen a los modelos de 
análisis de la varianza).

Categóricas Modelos 
ioglsticos, logit 
o probit cuyos 
parámetros se  
emplean 
normalmente a 
través dei 
procedimiento 
de máxima 
verosimilitud.

Modelos
logísticos,
logit o probit
cuyos
parámetros
son
estimados a
través del
procedimien
to de
máxima
verosimilitu
d.

Zona de transición entre los 
modelos logísticos, logit y 
probit y los modelos log 
lineales, pudiendo emplearse 
dos tipos de modelos:
a) Modelos logit cuyos 
parámetros se  estiman 
empleando un procedimiento 
no iterativo de mínimos 
cuadrados.
b) Un caso especial de 
modelos log lineales 
generales en los que se  
diferencia entre variables 
explicativas y variables 
respuesta.

Modelos log 
lineales.

Figura 4. Clasificación de los modelos en función del tipo de variables implicadas.
Fuente: Elaboración propia a partirás O 'B R IE N  y  W R IG L E Y  (1984; 232-233).

La figura 4 presenta ciertas limitaciones, derivadas precisamente de su eje central, la 

distinción entre variables explicativas y variables respuesta. Dicha diferenciación es en 

ocasiones difícil de establecer, tratándose más de una definición de carácter operativo que 

de un concepto fundamental dentro del campo de la teoría estadística (O'BRIEN y 

WRIGLEY, 1982; 233). Además realmente no existe una separación entre los diferentes 

modelos y técnicas tal y como parece deducirse del cuadro anterior. Muy al contrario, todos 

ellos son extensiones de un modelo lineal general, pudiendo concebirse como integrantes 

de un sólo sistema con una notación y unos procedimientos de estimación comunes 

(O'BRIEN y WRIGLEY, 1984; 233; ALDRICH y NELSON, 1984; 78). Tres son los 

elementos que caracterizan al modelo lineal general (NELDER y WEDDERBURN, 1972; 

371):

a) Una variable dependiente Y .
b) Un conjunto de variables independientes x¡.
c) Una función de unión.

Si se representa el valor esperado de Y como E(Y) = |i, de acuerdo con el modelo lineal 

ordinario puede establecerse que:
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E ( n = f i  = z f i t xk
k=l 0)

K
Si se introduce una variable T| que relacione la función '¿J3kxk con [i es posible

*=t

generalizar el modelo lineal, diferenciándose los distintos modelos que pueden derivarse del 

mismo en ei tipo de función que relaciona r\ con \JL. La figura 5 muestra algunos de los 

modelos que pueden obtenerse a partir de especificaciones alternativas de dicha función de

umon.

Función dé unión Modelo

Lineal

>7 = log
1 - ¡ i

Logit

77 =  < D - '( ¿ / )

(siendo O'1 la inversa de Ja distribución normal stándard)

Probit

rj = \o%fi Logarítmico 

Multinomial Logit2

(El subíndice j hace referencia a las distintas categorías de respuesta posibles)

Figura 5, Tipos de modelos lineales generales según la función de unión.
Fuente: Elaboración propia a partir de U A O  (1994; 6-7).

La elección de la función de unión y, en consecuencia, del modelo estadístico más 

apropiado en cada caso vendrá condicionada por la distribución de los datos, así como por 

los conocimientos teóricos que permitan aproximar la naturaleza de los mismos. Más en 

concreto, es la distribución del componente aleatorio de la variable dependiente analizada 

lo que determina ía función de unión y el tipo de modelo lineal general que ha de ser 

empleado (LIAO, 1994; 4). En esta clase de modelos la distribución de probabilidad del 

componente aleatorio pertenece a la familia de distribuciones exponenciales dentro de la 

que se incluyen, entre otras, las recogidas en la figura 6. Estas distribuciones gozan de un 

gran atractivo tanto desde el punto de vista de sus propiedades teóricas, como de la 

facilidad de estimación de íos parámetros de los modelos que las adoptan.
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Familia de distribuciones de probabilidad exponenciales

Distribuciones de probabilidad continuas

Normal

Gamma

Exponencial

Weibuii

Chi-Cuadrado

Distribuciones de probabilidad discretas
_____

Hipergeométrica

Poisson

Binomial

Multinomial

Figura 6. Distribuciones de probabilidad exponenciales.
Fuente: Elaboración propia a partir de O 'B R IE N y  IPTU G LEY (1984; 237).

La clasificación de los diferentes modelos en función del tipo de variables implicadas 

(figura 4) ayuda a poner de manifiesto la existencia de una serie de técnicas estrechamente 

relacionadas con el tratamiento de variables dependientes de naturaleza cualitativa y, por 

tanto, de gran importancia en el estudio de situaciones de elección discreta.

De los diferentes procedimientos mencionados el trabajo que aquí se presenta 

centra su atención en el modelo multinomial logit. Una de sus principales ventajas frente a 

los restantes métodos es que permite disponer de una interpretación económica para las 

situaciones de elección en términos de maximización de la utilidad. Con independencia de 

sus propiedades estadísticas, guarda estrecha relación con la teoría económica del 

comportamiento, lo que posibilita justificar su racionalidad teórica. Debe precisarse, no 

obstante, que esta racionalidad es una condición suficiente para justificar su uso, pero no 

necesaria. De hecho, pueden utilizarse este tipo de especificaciones no lineales sin 

necesidad de asumir que se derivan de la teoría de la elección (ALDRICH y NELSON, 

1984; 35).

Dado el interés de disponer de un modelo que no solamente satisfaga las condiciones 

necesarias para el tratamiento de datos cualitativos, sino que disponga además de unos 

fundamentos teóricos muy fuertes en términos de elección, a continuación se analiza el

2 Es una extensión del modelo logit binomial el cual tan sólo contem pla dos categorías de respuesta 
posibles (J=2).
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modo en que es posible derivar este modelo a partir de ciertos supuestos relativos al 

comportamiento de los compradores.

3. Relación entre los modelos de elección discreta y el comportamiento del
comprador

El supuesto de partida básico en que se sustenta la teoría económica es la

racionalidad deí individuo en el sentido de que, dada una serie de alternativas, siempre 

elegirá aquella que le proporcione una mayor utilidad percibida. Los fundamentos teóricos 

de los modelos de elección discreta en su aplicación al ámbito económico difieren así 

sustancialmente de los de otros campos como la medicina o la biología, aun cuando

compartan una forma matemática similar (AMEMIYA, 1981; 1490). Sin embargo, el

supuesto de racionalidad como base de la teoría económica resulta a menudo incompatible 

con ciertas inconsistencias que se observan en el comportamiento humano. En su 

aplicación al contexto de la elección discreta es necesario adaptar ía aproximación 

económica a fin de poder explicar por qué ante situaciones de elección aparentemente 

idénticas puede suceder que un individuo no seleccione la misma alternativa, o por qué en 

ocasiones la propiedad de transitividad3 entre las diferentes opciones es vulnerada. Aunque 

estas inconsistencias pueden explicarse como resultado del aprendizaje, la saciedad o 

cambios en los gustos, perduran aun cuando los efectos de estas variables son controlados 

(TVERSKY y SATTAH, 1979; 542).

La racionalidad del comprador tan sólo puede sostenerse bajo un enfoque 

probabilístico que exprese los resultados de las elecciones en términos aleatorios y no en 

términos ciertos. El recurso a la probabilidad puede responder tanto al hecho de que el 

comportamiento humano es intrínsecamente probabilístico, como a la incapacidad de los 

investigadores para medir de modo exacto los factores que afectan al proceso de decisión 

del individuo. Estas dos fuentes de aleatoriedad se corresponden con dos enfoques 

diferentes en el desarrollo de la teoría probabilística de la elección (LUCE y SUPPES, 1965, 

cit. en BEN-AKIVA y LERMAN, 1985; 49-58; WRIGLEY, 1982; 548; CRAMER, 1991; 

49):

a) Modelos de utilidad constante, o aproximación intrapersonal. Tienen especial 

importancia dentro del campo de la psicología. Proponen que cada alternativa proporciona

3 Uno de los criterios que habitual mente se exigen para calificar un comportamiento como racional es que 
exista transitividad entre las preferencias, esto es, dadas tres alternativas A, B y C, si un consumidor 
prefiere A a B y B a C también habrá de preferir A a C (O'SHAUGHNESSY, 1989; 84).
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una utilidad fija siendo aleatorio el criterio de decisión que emplea el individuo para 

seleccionar entre las diferentes opciones.

b) Modelos de utilidad aleatoria, o aproximación interpersonal. Han tenido especial 

desarrollo dentro de la economía, el campo del transporte y la geografía. Suponen que el 

individuo siempre selecciona la alternativa que le proporciona una mayor utilidad pero, 

puesto que ésta no puede ser conocida con certeza, es considerada una variable aleatoria. 

Cada elección es resultado así de la maximización de ciertos indicadores de la utilidad 

aleatoria que proporcionan las distintas alternativas.

El modelo de utilidad constante más simple fue desarrollado por LUCE (1959) a partir 

del denominado "axioma de elección" cuyo cumplimiento implica que, si se elimina alguna 

de las alternativas del conjunto de elección, las probabilidades de elección relativas del 

conjunto reducido permanecen inalteradas.

LUCE (1959) demostró que si el axioma de elección se cumple y la utilidad es 

directamente proporcional a la probabilidad de elección, entonces es posible establecer el 

modelo siguiente:

u m
~ Y u J „  (2)
JeC

Expresión que, como se verá con posterioridad, coincide con la especificación de la 

probabilidad según un modelo multinomial logit. Pese a que se han desarrollado gran 

cantidad de estudios a partir del modelo de Luce, él mismo advirtió que su aplicación debía 

realizarse con prudencia, especialmente en aquellas elecciones en las que están presentes 

alternativas de diversos tipos. Concretamente^ este modelo presenta dificultades en 

situaciones en las que no se da unas similitud total, o igual susritubilídad, entre las 

alternativas; siempre que se planteen problemas de dominancia de una de las opciones o 

cuando las probabilidades de elección violen el supuesto de regularidad\ que exige que la 

introducción de una nueva alternativa no incremente la probabilidad de elección de 

ninguna de las ya existentes (BATSELL y POLKING, 1985; 178). Estas dificultades 

inherentes al empleo de modelos basados en el axioma de Luce se abordan posteriormente 

al tratar las características del modelo multinomial logit.

A diferencia de los modelos de utilidad constante, los modelos de utilidad 

aleatoria consideran que existe un criterio de elección único, la maximización de la
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utilidad. Por ello se ofrecen como una explicación más acorde con el enfoque económico 

dei comportamiento posibilitando el desarrollo de modelos econométricos de elección que 

permiten una aplicación estadística de la teoría económica del consumo para problemas de 

elección discreta (McFADDEN, 1980; 15).

De acuerdo con estos modelos una alternativa tan sólo será elegida si es que 

proporciona la mayor utilidad al individuo. El beneficio o coste de las distintas alternativas 

no es percibido homogéneamente por todos los compradores. Dado que algunas 

características de los individuos no son observables, y la valoración de atributos conocidos 

puede no ser uniforme, no existe certeza respecto a ía alternativa que habrá de ser 

seleccionada por una persona dada (WILLIAMS, 1977; 299).

Si se supone que el conjunto de elección está formado por Cn alternativas puede 

definirse una variable latente que representa el nivel de utilidad que le proporciona al 

individuo 1 la alternativa j. Puesto que esta utilidad no es conocida con certeza, la 

probabilidad de elección de una determinada opción será igual a la probabilidad de que la 

utilidad que proporciona supere a la obtenida con cualquier otra alternativa. Ello puede 

expresarse como:

Pn (') = S Uin ] Pata todo jS Q  (3)

Entre las razones que justifican el carácter aleatorio de la utilidad se encuentran 

(MANSKI, 1973, cit. en BEN-AKIVA y LERMAN, 1985; 56-57; MADDALA, 1983; 60): 

la existencia de atributos no conocidos, la posible no apreciación de cambios en los gustos, 

errores de medida e información imperfecta, el empleo de variables instrumentales (o 

variables proxi) y la existencia de errores en los procesos de percepción y optimización que 

lleva a cabo el individuo. Todas estas circunstancias pueden impedir conocer con certeza la 

función de utilidad. Al considerarla una variable aleatoria se reconoce explícitamente la 

riqueza y complejidad del proceso de elección del comprador, así como el hecho de que 

rara vez un modelo va a poder contener todas las variables capaces de influir en la decisión 

del individuo (GENSCH y RECKER, 1979; 125).

En la mayoría de las aplicaciones prácticas se asume que la función de utilidad 

aleatoria tiene una forma aditiva pudiendo expresarse como resultado de la suma de dos
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componentes: una componente determinista, observable o sistemática, también llamada 

utilidad representativa y una componente estocástica o aleatoria, en ocasiones denominada 

utilidad idiosincrática (LINDSEY y WEST,1998; 4), que no es observable. Ello se expresa 

del siguiente modo:

JJ. =  V. 4- £■ (4 )u m y m ^

donde:

U¡n es la utilidad que proporciona la alternativa i al individuo n.
V¡n es el componente determinista de la utilidad.
8in es el componente aleatorio el cual se supone que es independiente e idénticamente 
distribuido para todos los individuos n.

Generalmente se acepta que la componente determinista de la utilidad es una función 

lineal en los parámetros de manera que:

în =  P \x in\ +  P l Xin2 +  -  +  P k Xink (5)

donde:

Vin es el componente determinista de la utilidad que la alternativa i proporciona al individuo 
n.
Xmk es el valor de la variable observable o atributo k de ía alternativa i para el individuo n.
(3k es el peso que el consumidor otorga al atributo k.

Sustituyendo la expresión (4) en la (3):

P„(¡) = Pr(Ub ¿ U ¡„) V j € C „ H )  =

= P£(V¡„+ ^ V¡„ + Sj„, V je Cn, j?*i) =

=  P r C s ^ V ^  +  s ^ V j s Q , ^ )  (6)

El elemento central de la teoría de la utilidad aleatoria es la especificación de 

probabilidades de elección. La forma de estas probabilidades depende de la función según 

la cual se distribuyan los componentes aleatorios, de manera que diferentes suposiciones 

sobre la distribución de los términos aleatorios conducen a modelos de elección distintos. 

La selección de un modelo no lineal específico conlleva, por tanto, implícitamente una 

distribución del componente aleatorio determinada (ALDRICH y NELSON, 1984; 37). A 

su vez, la función de distribución más adecuada en cada caso vendrá condicionada por la 

especificación concreta del componente determinista de la utilidad (BEN-AI<IVA y 

LERMAN, 1985; 65).
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En los desarrollos teóricos y aplicaciones empíricas inicialmente realizadas dentro del 

campo de los modelos de elección discreta se demostró la conveniencia de asumir que los 

términos de error aleatorios fuesen independientes e idénticamente distribuidos según una 

distribución tipo I de valor extremo en forma estandarizada (doble exponencial, también 

llamada en ocasiones distribución Weibull o Gumbel) dada por:

gism =*) = exp[-exp(-x)] (7)

Si y sólo si se verifican dichas condiciones4 entonces las probabilidades de elección 

del individuo adoptan la forma siguiente (McFADDEN,!974)s:

P„(,•) = _ * )  (8)-
I  « p W

J*c.

Una formulación más general del modeló incluiría además un parámetro de 

localización y un parámetro de escala, ambos característicos de la distribución Gumbel 

(GUADANI y LITTLE, 1983; 206). No obstante, por conveniencia se suele asumir que el 

parámetro de localización toma el valor cero y el parámetro de escala toma el valor 1 

(BEN-AICIVA y LERMAN, 1985; 104)s.

La expresión anterior es un modelo logístico de respuesta múltiple y habitualmente 

recibe la denominación de modelo multinomial logit (WRIGLEY, 1982; 550). En su 

estimación pueden emplearse procedimientos de máxima verosimilitud7. Puesto que para su 

deducción es necesario suponer que existe independencia en los términos de perturbación 

aleatoria algunos autores lo denominan modelo logit independiente (AMEMIYA, 1981;

4 El primer sentido de la relación fue originariamente demostrado por MARLEY, mientras McFADDEN 
lo redescubrió y probó la condición de necesidad (AMEMIYA, 1981; 1516),
5 THEIL (1969) fue el primero en generalizar el modelo logit a casos en que existieran más de dos 
alternativas, posibilitando el paso dei modelo logit bivariado al modelo multinomial logit. McFadden y 
sus seguidores extendieron y aplicaron el modelo multinomial dentro del campo del transporte y 
consiguieron su aceptación en el mundo académico al insertar el modeio dentro del marco de ía teoría de 
la utilidad aplicada a situaciones de elección discreta (CRAMER, 1991; 41-42).
6 Un análisis de las repercusiones que tiene el valor del parámetro de escala en la estimación de modelos 
multinomiales logit se puede encontrar en SWA1T y LOUVIERE (1993).

7Una comparación de procedimientos de estimación alternativos específicamente desarrollada dentro del 
contexto del marketing se puede encontrar en BUNCH y BATSELL, 1989.
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1516). Se trata de un caso especial dei modelo de Luce en que las V- son funciones lineales 

de los atributos X  (M ADDALA, 1983; 62). Asimismo en ocasiones se distingue entre el 

modelo condicional logit — en caso de que los atributos sean específicos de las alternativas 

de elección—  y modelo multinomial logit propiamente dicho, si es que los atributos son 

específicos del individuo que adopta la decisión.. No obstante, desde un punto de vista 

algebraico el modelo multinomial logit y el modelo condicional logit son completamente 

equivalentes (M ADDALA, 1983; 42). De hecho, la expresión más general es aquella que 

combina atributos específicos a un determinado individuo o alternativa y atributos 

genéricos (CRAMER, 1991; 77).

Este modelo, que fue derivado originalmente por LUCE (1959) a partir de su axioma 

de elección anteriormente comentado, posee consistencia lógica en tanto garantiza que las 

probabilidades derivadas del mismo están comprendidas entre cero y uno y su suma es la 

unidad (BEN-AKIVA y LERMAN, 1985; 103). Las suposiciones necesarias para su 

derivación pueden resumirse en los siguientes puntos (ANAS, 1983; 15):

a) Todos lós individuos de la población analizada poseen la misma función de utilidad 

que es lineal en los atributos o lineal en un transformación predeterminada de los mismos 

(loglineal, cuadrática, etc.).

b) Los coeficientes de la función de utilidad no varían a lo largo de la población 

estudiada (ello implica, por ejemplo, que no existen variaciones en los gustos).

c) La par'te estocástica de la utilidad es aditiva y sigue una distribución tipo Gumbel.

d) Cada individuo maximiza su utilidad, es decir, selecciona aquella alternativa por la 

que goza de una mayor preferencia.

Aunque la componente determinista de la utilidad, V^, se definió como una función 

lineal, las probabilidades de elección son no lineales respecto a las variables observadas xw. 

Tal y como ha sido definido el modelo es más multiplicativo que aditivo (GUADAGNI y 

LITTLE, 1983; 209) pudiendo expresarse el numerador del modo siguiente:

exP<7/„)= n exp (A A ) (9)
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ANAS (1983) demostró la equivalencia entre el modelo multinomial logit derivado 

desde la perspectiva de la maximización de la utilidad y los modelos de interacción espacial 

concebidos dentro del marco de la minimización de la información.

Durante los últimos años ha adquirido una considerable importancia dentro del 

campo de la elección de establecimiento. Ello es debido a que ofrece una poderosa 

herramienta para analizar la elección en la medida en que proporciona información sobre el 

modo en que los consumidores evalúan los atributos de diferentes puntos de venta, es 

capaz de predecir probabilidades de selección y, en consecuencia, posibilita estimar las 

cuotas de mercado de establecimientos alternativos (HO AHN y GHOSH, 1989; 39).

Entre sus propiedades más notables se encuentra su capacidad para incorporar 

automáticamente interacciones entre las variables independientes. La relación entre el 

cambio en la probabilidad de elección de una alternativa cualquiera i y el cambio en una de 

las variables independientes asociada a dicha alternativa puede medirse a través de la 

derivada parcial de P¡ con respecto a la variable analizada, lo que puede expresarse como:

dP
- J -  = P¡Pt( \ - P ¡) (10)
dXn

-P¡(l-P¡) adquiere su máximo valor cuando P¡ es 0,5 y el mínimo cuando P¡ es igual a cero o 

uno. En consecuencia, el efecto marginal de una variable es mayor cuanto más próximo 

esté PL a 0,5 y, por el contrario, es menor cuanto más cercano esté a cero o uno. Ello 

implica la existencia de un efecto umbral3 que si bien puede tener sentido en muchas 

situaciones de elección, no es siempre válido. Esta suposición puede tener consecuencias 

especialmente en aquellos casos en que el objetivo es el análisis del proceso de elección a 

nivel individual (MALHOTRA, 1984; 24).

De otro lado, de la propia estructura del modelo se deriva que:

^  = P„(0(l-P„(0) <n >
d Vin

lo cual significa que puede representarse la relación entre Pn(i) y mediante una curva 

logística del tipo mostrado en la figura 7 (FOTHERINGHAM y O5 KELLY, 1989; 74). De

8 En aquellos casos en que está próximo a cero el valor marginal de las variables es muy bajo.
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la gráfica se desprende cómo ante valores de V ;j muy elevados o muy reducidos Pif es 

aplanado e insensible a cambios en V .̂

Figura 7. Relación entre v y p.
Fuente: GUADAGNIy LTTTLE (1983, 208).

A nivel agregado la naturaleza exponencial del modelo multinomial logit puede 

restarle utilidad si lo que se pretende es decidir la cantidad óptima que debería de gastarse 

en una determinada variable de marketing. En situaciones en las que alguna de las empresas 

tiene una cuota de mercado inferior al 50% las propiedades exponenciales del modelo no 

permiten contemplar la posibilidad de rendimientos a escala decrecientes en los gastos de 

comercialización del producto. Para estas empresas la conclusión a la podría llevar ía 

aplicación de modelos de este tipo es que deberían de "gastar tanto dinero como fuera 

posible en actividades de marketing" (GRUCA y SUDHARSHAN, 1991; 480). No 

obstante, este modelo es de gran utilidad cuando lo que se pretende es el estudio de 

comportamientos de elección a nivel de los consumidores individuales. Sus fundamentos 

teóricos en términos de la teoría de maximización de la utilidad, la posibilidad de introducir 

variables explicativas del comportamiento de los compradores y de tener en cuenta a los 

competidores, son sus principales atractivos (GUTPA, 1988; 343).

4. Limitaciones del modelo multinomial logit

Pese a la gran utilización que se ha efectuado del modelo multinomial logit dentro del 

campo de la elección individual es preciso reconocer cinco grandes limitaciones, 

especialmente importantes cuando se plantea su aplicación a la elección de establecimientos 

comerciales (FOTHERINGHAM y O ’KELLY, 1989, 74-76; LILIE N , KOTLER y
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MOORTHY, 1992,103-104; FOTHERINGHAM, 1988a, 302-303; HO AHN y GHOSH, 

1989, 40-41):

1. Asume que el individuo lleva a cabo un proceso de optimización a la hora de evaluar las diferentes

alternativas. E l inconveniente que conlleva asumir esta estrategia es que a menudo en la 

práctica el individuo es incapaz de procesar de forma simultánea información relativa a 

todas las alternativas de elección existentes tendiendo a concentrarse tan sólo en algunas de 

ellas. La figura 3.16 muestra cómo a medida que aumenta el número de alternativas de 

elección ei individuo no tiende a llevar a cabo un procedimiento de optimización sino un 

proceso de evaluación jerárquico.

N* dt twluicioníj
ne«sdu pin decidir Cipuidwt míxim* dt

afUmatñ/aí

Figura 8. Relación entre el número de opciones evaluadas y la cantidad de alternativas total.
Fuente: FOTHERINGHAMj O ’KELLY (1989; 76).

2. La distribución del error puede seguir una forma funcional distinta a la asumida por el modelo. Así,

en ocasiones, formas funcionales alternativas — particularmente una distribución normal—  

pueden ser más razonables (LILIEN , KOTLER y MOORTHY, 1992; 103).

Aunque McFADDEN (1974) demostró que el modelo Multinomial Logit podía 

derivarse suponiendo que los términos aleatorios se distribuían según lo que se conoce 

como distribución tipo I de valor extremo, no existe ningún argumento racional que 

justifique por qué ha de emplearse esa distribución en vez de otra, como pudiera ser la 

normal o la distribución logística. A pesar de ello tal suposición permite derivar un modelo 

susceptible de tratamiento estadístico con unas bases teóricas fuertes en términos de teoría 

de la utilidad y que ha demostrado además poseer altas dosis de efectividad. Los infinitos
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modelos de elección que podrían derivarse suponiendo que el término de error aleatorio 

sigue distribuciones alternativas no serían en su mayor parte susceptibles de ser estimados. 

Así, aunque desde un punto de vista lógico y teórico cabría pensar en especificaciones 

distintas a la que recoge el modelo muchas de ellas no serían plausibles en ía práctica 

(ALDRICH y NELSON, 1984; 39-40). De hecho, al ser considerados los términos 

aleatorios como resultado de la suma de muchos componentes independientes realmente, y 

por aplicación del teorema central del límite, su distribución tendería a aproximarse a una 

normal. Sin embargo, el modelo resultante de tal suposición es el llamado probit 

multinomial que presenta dificultades de estimación cuando el número de alternativas es 

mayor de dos. De ahí que por razones de conveniencia analítica y por su similitud con la 

normal se asimile su distribución a una doble exponencial (BEN-AKIVA y LERMAN, 

1985; 104).

3. Tal y  como está especificado el modelo multinomial logit no concibe incrementos en la probabilidad de 

selección de un punto de venta determinado a través de la adición de una nueva alternativa (el numerador 

no cambia y el denominador se incrementa). Sin embargo, en el contexto de las decisiones 

espaciales hay numerosas ocasiones en que puede ser interesante recoger este aspecto, por 

ejemplo, puede suceder que la adición de un nuevo establecimiento a un determinado 

centro comercial dé lugar a un incremento de ía probabilidad de elección de los restantes 

puntos de venta. Este tipo de extemaüdades son muy frecuentes en el campo de la 

distribución detallista (LINDSEY y WEST, 1998; ó).

4. E l modelo multinomial logit no es capa% de contemplar la posibilidad de cambios en la importancia 

dada a los diferentes atributos ante modificaciones en el conjunto de elección, La valoración otorgada a 

los atributos puede variar si las alternativas disponibles se modifican. Así por ejemplo si un 

individuo ha de seleccionar entre tres centros comerciales, dos situados en el casco urbano 

y uno en las afueras, es posible que dos atributos que tengan importancia en la elección 

sean la distancia y los medios de transporte disponibles. En cambio, si se eíimina el centro 

periférico del conjunto de elección, y los dos centros urbanos están aproximadamente a la 

misma distancia del individuo y los medios para acceder a los mismos son idénticos, la 

distancia y posibilidades de desplazamiento dejarán de ser factores importantes y otros 

aspectos en los que sí existan diferencias entre los centros pasarán a tener un mayor peso 

en la decisión. Sin embargo, el modelo multinomial logit supone que las funciones de
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utilidad son independientes del contexto, no viéndose afectados los parámetros por ía 

composición del conjunto de elección (WRIGLEY, 1982; 555).

5. E l modelo multinomial logit supone que existe “independencia de las alternativas irrelevantes” 

(ILA). Se trata quizás de su deficiencia más importante imposibilitando en ocasiones su 

aplicación en determinados contextos de elección.

E l supuesto de independencia de las alternativas irrelevantes conlleva que ei cociente 

entre las probabilidades de elección de dos alternativas cualesquiera permanece inalterado 

ante la adición de una nueva (FOTHERINGHAM y O’KELLY, 1989; 75-76) lo que 

implica igual sustitubilidad entre las diferentes alternativas (HO AH N  y GHOSH, 1989; 

41). Esta propiedad, que es una de las implicaciones del axioma de elección de Luce (1959), 

puede deducirse fácilmente en el caso del modelo multinomial logit de la forma siguiente:

eK/ l , e K v 
m  _ / jeC. _ e ‘ - .CK-K (12)
PnQ) / ‘/Ze"/ /eC

En la expresión anterior se observa cómo el ratio de las probabilidades de elección de 

dos alternativas cualesquiera por un individuo es independiente de las utilidades de las 

restantes alternativas. Las implicaciones de esta propiedad fueron puestas de manifiesto 

inicialmente por DEBREU9 (1960; 186-188) quien, aun reconociendo la importancia del 

axioma de Luce dentro de la teoría de la elección, advirtió cómo su campo de aplicación se 

veía severamente reducido a consecuencia de esta propiedad.

Esta deficiencia se deriva de que el modelo multinomial logit trata de un modo 

semejante a todas las alternativas que componen el conjunto de elección, ignorando las 

relaciones de semejanza o diferencia que puedan existir entre ellas (CRAMER; 1991; 48).

La propiedad de independencia de las alternativas irrelevantes puede conducir en 

ocasiones a resultados erróneos. Un ejemplo clásico en este sentido es la paradoja dei 

autobús rojo/autobús azul atribuida originalmente a McFadden (AMEMIYA, 1981; 1517) y 

expresada habitualmente en los siguientes términos: Un individuo cualquiera ha de 

seleccionar entre dos modos de transporte — autobús y coche—  de manera que la 

probabilidad de selección de cada uno de ellos es 1/2 y el ratio de ambas probabilidades,
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por tanto, es igual a la unidad. Si se supone que se introduce un nuevo servicio de autobús 

que tan sólo se diferencia del anterior en el color de los vehículos, las alternativas entre las 

que ahora podría seleccionar ei individuo son: viajar en autobús rojo, viajar en autobús azul 

o ir en coche. Si se cumpliese la propiedad de independencia de las alternativas irrelevantes 

derivada del axioma de elección de Luce, el ratio entre las probabilidades de selección de 

cada una de las alternativas debería permanecer constante y, por tanto, cada una de las 

probabilidades dé elección debería de ser igual a 1/3. Sin embargo, tal resultado no parece 

lógico puesto que lo que sería esperable es que el individuo considerase los dos tipos de 

autobuses equivalentes mostrando las probabilidades de elección siguientes: P(coche) = 

1/2; P(autobús rojo) = 1/4 y P(autobús azul) = 1/4. De manera que el ratio entre las 

probabilidades de elección sería igual a 2 en lugar de 1, la propiedad de independencia de 

las alternativas irrelevantes se vería vulnerada al no ser independientes algunas de ias 

alternativas de elección. Si el problema se redujese a casos tan simples como este se trataría 

de una cuestión trivial, sin embargo, este ejemplo extremo es tan sólo el origen de un área 

confusa donde las previsiones de demanda de una nueva alternativa puede verse seriamente 

afectadas por una incorrecta aplicación de esta propiedad (McFADDEN, TYE y TRAIN, 

1977; 40).

Según BEN -AKIVA y LERMAN (1985; 108-111) la propiedad de independencia de 

las alternativas irrelevantes ha sido interpretada erróneamente por algunos autores creando 

cierta confusión en su puesta en práctica. Ello es debido a que se ha intentado aplicar en 

circunstancias'en las que no se cumplen algunos de los supuestos inherentes a la misma, 

como es la independencia de los términos de perturbación aleatoria. Los errores en las 

predicciones a los que puede dar lugar la aplicación del modelo multinomial logit no son 

función de la propiedad de independencia de lias alternativas irrelevantes en sí misma, sino 

que son comunes a todos los modelos de utilidad aleatoria en los que se asume que los 

términos de error son independientes e idénticamente distribuidos (WRIGLEY, 1982; 559). 

En casos en los que existe gran similitud entre algunas de las alternativas de elección, como 

en ei ejemplo anteriormente expuesto, los términos aleatorios no son independientes sino 

perfectamente correlacionados por lo que no se cumple uno de ios supuestos en los que se 

basa el modelo multinomial logit debiendo de aplicarse especificaciones alternativas.

9 Las primeras referencias a esta propiedad fueron efectuadas por L.J. SAVAGE (HAUSMAN y WISE, 
1978).
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Otra deficiencia frecuente en la interpretación de la propiedad de independencia de 

las alternativas ir relevantes es que en ocasiones se aplica a la población en su conjunto 

ignorando la existencia de segmentos o grupos de individuos con características diferentes. 

En caso de existir éstos la propiedad debiera de validarse a nivel de cada uno de los ellos y 

no de la población global. En consecuencia, para poder juzgar si el modelo logit es o no 

apropiado en una determinada situación de elección debiera comprobarse si es posible 

asumir la existencia de homogeneidad entre los individuos.

Esta propiedad facilita la estimación puesto que permite centrarse en las elecciones 

realizadas dentro de un subconjunto del conjunto total de alternativas. Sin embargo, resta 

flexibilidad a la forma funcional del modelo siendo una de sus manifestaciones la 

uniformidad de las elasticidades cruzadas (HAUSMAN y McFADDEN, 1984; 1222) esto 

es, las elasticidades cruzadas con respecto al cambio en un 'atributo que afecta sólo a la 

utilidad de una alternativa cualquiera j son iguales para todas las alternativas i distintas de j. 

Así, la elasticidad cruzada de una alternativa cualquiera i respecto a la variable Ia de la 

alternativa j puede escribirse como (MALHOTRA, 1984; 24):

E¡ji ~ E jj¡ -  cí¡X¡j para todo i ^  j y tal que i,j = 1,2,..., M.

donde:

Ej¡i es la elasticidad de la alternativa j respecto a Xi.

La parte derecha de la ecuación anterior es independiente del valor del atributo Xj en 

la alternativa i o de cualquier otro valor perteneciente a dicha alternativa. Ello implica que 

todas las elasticidades cruzadas respecto de la variable X¡ de la alternativa j son idénticas. 

Una consecuencia de este hecho es que el cambio porcentual en la demanda (o 

probabilidad) para todas las alternativas debe de ser el mismo dado un determinado cambio 

porcentual en una variable de una alternativa, si los valores de esa variable para todas las 

demás alternativas permanecen constantes, lo que en ocasiones puede ser un supuesto 

poco realista.

La propiedad de independencia de las alternativas irrelevantes puede ser razonable en 

ciertas situaciones de elección no espaciales, concretamente en aquellos casos en que las 

alternativas sean "igualmente distintas". Sin embargo, carece de sentido en la toma de 

decisiones de elección espaciales puesto que en ellas uno de los atributos de las alternativas
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es su localización siendo ésta fija en el espacio. En estas circunstancias, la posición de un 

punto de venta respecto a sus competidores afecta a la probabilidad de que un comprador 

seleccione ese establecimiento concreto. En presencia de economías de aglomeración ello 

significa que, ceteris paribus, el individuo tenderá a seleccionar aquel establecimiento que 

esté físicamente próximo a otros puntos de venta. Alternativamente, si están presentes 

fuerzas competitivas, ello incrementará la probabilidad de elección de puntos de venta que 

estén relativamente aislados de sus competidores (FOTHERINGHAM, 1988a; 302-303). 

En cambio, el modelo multinomial logit es incapaz de recoger tales situaciones al suponer 

que el efecto de todo nuevo establecimiento sobre los ya existentes es proporcional a sus 

cuotas de mercado iniciales.

Para verificar el cumplimiento de la propiedad de independencia de las alternativas 

irrelevantes se puede recurrir a las medidas de bondad de ajuste tradicionalmente 

empleadas. La vulneración de esta propiedad conduce a errores sistemáticos en las 

probabilidades de elección previstas, dependiendo la diferencia entre éstas y los valores 

observados de su grado de cumplimiento. Además del análisis de los residuos, se han 

desarrollado tests más rigurosos que han de ser empleados en aquellos casos en los que la 

verificación de esta propiedad tenga especial importancia (MALHOTRA, 1984; 24-25). 

Revisten especial interés los tests propuestos al efecto por McFADDEN, TYE y TRAIN 

(1977), las aportaciones de HOROW ITZ (1981) y de HAUSMAN y McFADDEN (1984).

Una forma de verificar la validez de las suposiciones inherentes ai modelo 

multinomial logit es su comparación con un modelo multinomial probit. Horowitz propuso 

efectuar dicha comparación por medio de dos tests estadísticos. E l primero de ellos 

consiste en la utilización de un ratio de la razón de verosimilitud del modelo logit frente a 

un modeio probit alternativo. Aunque de gran utilidad se trata de un test difícil de aplicar 

en la práctica debido a que requiere estimar los valores de los parámetros del modelo probit 

con las dificultades de cálculo que ello conlleva. Para solventar este inconveniente propuso 

un segundo test consistente en el empleo de un multiplicador Lagrangiano que permite 

efectuar la comparación sin necesidad de llegar a estimar el modelo probit (HOROWITZ, 

1981).

De otro lado, HAUSMAN y McFADDEN (1984) propusieron dos tipos de tests. El 

primero de ellos se basa en la idea originalmente desarrollada por McFADDEN, TYE y
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TRAIN (1976) de que el modelo multinomial logit debería de ser probado comparando las 

estimaciones de los parámetros resultantes del conjunto de elección total con las del 

conjunto restringido. HAUSMAN y McFADDEN (1984) desarrollaron un test estadístico 

para efectuar esta comparación utilizando el enfoque de especificación de tests introducido 

por HAUSMAN (1978). E l segundo tipo de test que elaboraron se basa en comparar el 

modelo logit anidado y el modelo multinomial logit. Puesto que el segundo es un caso 

particular del primero, pueden utilizarse los procedimientos de contraste clásicos como el 

Wald test, el ratio de verosimilitud y el test de Lagrange.

5. Conclusiones

El modelo multinomial logit es capaz de tratar situaciones de elección en las que 

existen diversas alternativas disponibles, sin embargo, sus limitaciones afloran en el 

momento en que se hace necesaria la consideración de cuestiones relativas al tamaño y 

composición del conjunto de elección, siendo incapaz de contemplar la posible existencia 

de relaciones de sustitubilidad entre las diferentes alternativas. Además permanece 

insensible a la estructura espacial del conjunto de elección ignorando los efectos de 

competencia o aglomeración tan frecuentes en el campo de la distribución detallista. Aun 

cuando es innegable la utilidad de este modelo, y así lo demuestra su utilización en gran 

número de investigaciones durante los últimos años, es- necesario introducir ciertas 

modificaciones en los mismos que permitan un planteamiento más realista incorporando 

posibles efectos de sustitubilidad, competencia o aglomeración. La ampliación de la 

expresión general del modelo multinomial logit, la dilación de las suposiciones relativas a 

los términos de error aleatorios y la introducción de cierta jerarquía en el proceso de 

elección son las principales opciones posibles.
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CESAR RODRIGUEZ GUTIERREZ.- F a c to r e s  d e te r m in a n te s  de la  
a f i l i a c i ó n  s i n d i c a l  en E sp a ñ a.
VICTOR FEIRNANDEZ B L A N C O Determinantes de la  l o c a l i z a c i ó n  de  
l a s  e n p r e s a s  i n d u s t r i a l e s  en E spaña: n u ev o s  r e s u l t a d o s .
ESTEBAN GARCIA CANAL.- La c r i s i s  d e  la  e s t r u c tu r a  
m u l t i d i v i s i o n a l .
MONTSERRAT DIAZ FERNANDEZ; EMILIO COSTA REPARAZ. -  M e to d o lo g ía  
de la  i n v e s t i g a c i ó n  e c o n o m é tr ic a .
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  fe c u n d id a d  y  p a r t i c i p a c i ó n  fe m e n in a  en e l  
m ercado  de tr a b a jo .
JOAQUIN GARCIA MURCIA.- La s u p e r v i s ió n  c o l e c t i v a  de lo s  a c to s  
d e  c o n t r a t a c i ó n : la  L ey  2 /1 9 9 1  d e  in fo r m a c ió n  a lo s
r e p r e s e n ta n te s  de l o s  t r a b a ja d o r e s .
JOSE LUIS GARCIA LAPRESTA; M* VICTORIA RODRIGUEZ URIA. -
C o h eren c ia  en p r e f e r e n c i a s  d i f u s a s .
VICTOR FERNANDEZ; JOAQUIN LORENCES; CESAR RODRIGUEZ. -
D i fe r e n c ia 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 ia c ió n  
c o l e c t i v a  en E sp a ñ a.

Ma DEL MAR ARENAS PARRA; Ma VICTORIA RODRÍGUEZ URÍA.
-  P rogram ación  c l á s i c a  y  t e o r ía  d e l  c o n s u m id o r .
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0 7 0 /9 4  DE LOS ÁNGELES MENÉNDEZ DE LA UZ; M* VICTORIA RODRÍGUEZ
U R ÍA .- 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; Ma VICTORIA
RODRIGUEZ URÍA.- M a tr ic e s  e s p e c i a l e s .  A p l ic a c io n e s e c o n ó m ic a s .

0 7 2 /9 4  RODOLFO GUTIÉRREZ. -  La r e p r e s e n ta c ió n  s i n d i c a l: Resultados
e l e c t o r a l e s  y  a c t i t u d e s  h a c ia  s i n d i c a t o s .

0 7 3 /9 4  VÍCTOR FERNÁNDEZ BLANCO. -  Economías de a g lo m era c ió n  y
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  en E spaña.

0 7 4 /9 4  JOAQUÍN LORENCES RODRÍGUEZ; FLORENTINO FELGUEROSO FERNÁNDEZ. -
S a l a r i o s  p a c ta d o s  en l o s  c o n v e n io s  p r o v i n c i a l e s  y  s a l a r io 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  la  e n p r e s a .

0 7 6 /9 4  SANTIAGO R. MARTÍNEZ ARGÜELLES. -  A n á l i s i s  d e  l o s  e f e c t o s
r e g io n a le s  d e  la  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  ta b la s  i n p u t - o u t p u t .  E l ca so  d e  la  econom ía a s t u r ia n a .

0 7 7 /9 4  VÍCTOR IGLESIAS ARGUELLES.- T ip o s  d e . v a r i a b l e s  y  m e to d o lo g ía  a
em p le a r  en la  i d e n t i f i c a c i ó n  d e  l o s  g ru p o s  e s t r a t é g i c o s U n a  

. a p l i c a c ió n  e n 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 ÍAZ. - La fo rm a c ió n  no

r e g la d a  a exam en. H acia un p e r f i l  de s u s  u s u a r i o s .
0 7 9 /9 4  IGNACIO A . RODRÍGUEZ-DEL BOSQUE RODRÍGUEZ.- P la n i f i c a c ió n  y

o r g a n iz a c ió n  d e  l a  fu e r z a  de v e n ta s  d e  l a  .empresa..
0 8 0 /9 4  FRANCISCO GONZÁLEZ RODRÍGUEZ.- La r e a c c ió n  d e l  p r e c io  de la s

a c c io n e s  a n te  a n u n c io s  d e  cam bios en l o s  d iv id e n d o s .
0 8 1 /9 4  SUSANA MENÉNDEZ REQUEJO.-  R e la c io n e s  d e  d ep e n d e n c ia  de  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* d e l  MAR

LLORENTE MARRÓN.- Una a p ro x im a c ió n  e n p í r i c a  a l  co m p o rta m ien to  
de l o s  p r e c io s  de la  v iv ie n d a  en E sp a ñ a .

0 8 3 /9 5  M* CONCEPCIÓN GONZÁLEZ VEIGA; M* VICTORIA RODRÍGUEZ U RÍA .-
M a tr ic 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 io n e s  a l  e s tu d io  d e l  m ode lo  de S r a f f a - L e o n t i e f .
0 8 4 /9 5  ESTEBAN GARCÍA CANAL. - La form a c o n t r a c tu a l  en la s  a l ia n z a s

d o m é s t ic a s  e  i n t e r n a c i o n a l e s .
0 8 5 /9 5  MARGARITA ARGÜELLES VÉLEZ; CARMEN BENAVIDES GONZÁLEZ.- La

in c id e n c ia  de la  p o l í t í c a  de la  c o m p e te n c ia  c o m u n ita r ia  so b re  
la  c o h e s ió n  económ ica  y  s o c i a l .

0 8 6 /9 5  VÍCTOR FERNÁNDEZ BLANCO. -  La demanda d e  c in e  en España.
1 9 6 8 - 1 9 9 2 .

0 8 7 /9 5  JUAN PRIETO RODRÍGUEZ. -  D is c r im in a c ió n  s a l a r i a l  de la  m u je r  y
m o v i l id a d  la b o r a l .

0 8 8 /9 5 Ma CONCEPCIÓN GONZÁLEZ VEIGA.- La t e o r ía  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 la  m o d e liz a c ió n  eco n ó m ica .

0 8 9 /9 5  SUSANA LÓPEZ A R E S .- S im u la c ió n  d e  fen ó m en o s de e sp e ra  de
c a p a c id a d  l im i ta d a  con l l e g a d a s  y  núm ero de s e r v id o r e s  
d e p e n d ie n te s  d e l  tiem p o  con h o ja  d e  c á l c u lo .

0 9 0 /9 5  JAVIER MATO D ÍA 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 España?.
A lg u n a s  v a r ia b le 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 ia  d e  d i s t r i b u c i ó n  p a ra
p r o d u c to s  y  m erca 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 in e  en
E spaña: Un a n á l i s i s  d e  c o in t e g r a c ió n .
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M* LETICIA SANTOS VIJAND E.- La p o l í t i c a  d e  m a r k e t in g  en l a s  
e n p r e s a s  d e  a l t a  t e c n o lo g ía .
RODOLFO VÁZQUEZ CASIELLES; IGNACIO RODRÍGUEZ-DEL BOSQUE; 
AGUSTÍN RUÍZ VEGA.- E x p e c ta t iv a s  y  p e r c e p c io n e s  d e l  co n su m id o r  
s o b r e  la  c a l id a d  d e l  s e r v i c i o . G rupos e s t r a t é g i c o s  y  seg m e n to s  
d e l  m ercado p a ra  la  d i s t r i b u c i ó n  c o m e r c ia l  m i n o r i s t a .
ANA ISABEL FERNÁNDEZ; S IL V IA  GOMEZ ANSÓN. -  La a d o p c ió n  de  
a c u e rd o s  e s t a t u t a r i o s  a n t í a d q u i s i c i ó n .. E v id e n c ia  en e l  
m ercado d e  c a p i t a l e s  e s p a ñ o l .
ÓSCAR RODRÍGUEZ BUZNEGO. -  P a r t id o s ,  e l e c t o r e s  y  e le c c io 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  Mayo.
ANA Ma DÍAZ MARTÍN. -  C a lid a d  p e r c ib id 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 ito  r u r a l .
MANUEL HERNÁNDEZ MUÑIZ; JAVIER MATO DÍAZ; JAVIER BLANCO 
GONZÁLEZ.- E v a lu a t in g  th e  im p a c t o f  th e  E uropean R e g io n a l  
D evelo p m en t Fund: m e th o d o lo g y  and  r e s u l t s  i n  A s tu r ia s  (1989- 
1993) . . . .
JUAN PRIETO; M* JOSÉ SUÁREZ. -  ¿De t a l  p a lo  t a l  a s t i l l a ? :  
I n f l u e n c ia  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 ia r e s  s o b r e  la  
o c u p a c ió n .
JULITA GARCÍA DÍEZ; RACHEL JUSSARA V1ANNA. -  E s tu d io
c o n p a r a t iv o  d e  l o s  p r i n c i p i o s  c o n ta b le s  en B r a s i l  y en España. 
FRANCISCO J . DE LA BALLINA BALLINA.- D e s a r r o l lo  de  cam pañas de  
p ro m o c ió n  d e  v e n ta s .
ÓSCAR RODRÍGUEZ BUZNEGO.- Una e x p l i c a c ió n  d e  l a  a u s e n c ia  d e  la  
D em ocracia  C r is t ia n a  en E sp a ñ a .
CÁNDIDO PANEDA FERNANDEZ, -  E s t r a t e g i a s  p a ra  e l  d e s a r r o l l o  de  
A s t u r i a s .
SARA M* ALONSO; BLANCA PÉREZ GLADISH; M* VICTORIA RODRÍGUEZ 
U R ÍA .- P rob lem as d e  c o n t r o l  ó p tim o  .con r e s t r i c c i o n e s :
A p l i c a c io n e s  e c o n ó m ica 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 jas d e  A h o rro  e s p a ñ o la s .  
R e s u l ta d o s  d e una fu n c ió n  d e  b e n e f i c i o .
FLORENTINO FELGUEROSO.- I n d u s tr y w id e  C o l l e c t i v e  B a r g a in in g ,  
Wages G a ins and  B la c k  L abour M a r k e tin g  S p a in .
JUAN VENTURA.- La co m p e te n c ia  g e s t io n a d a  en s a n id a d :  Un
e n fo q u e  c o n t r a c tu a l
MARÍA VICTORIA RODRÍGUEZ URÍA; ELENA CONSUELO HERNÁNDEZ. -
E le c c ió n  s o c i a l . Teorema de A rrow .
SANTIAGO ÁLVAREZ G ARCÍA.- G rupos de i n t e r é s  y  c o r r u p c ió n  
p o l í t i c a :  La b ú sq u ed a  d e  r e n ta s en el s e c t o r  p ú b l i c o .
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 sp a ñ o la  en 
e l  m arco d e  la Unión E uropea .
VÍCTOR MANUEL GONZÁLEZ MÉNDEZ.- La v a lo r a c ió n  p o r  e l  m ercado  
d e  c a p i t a l e s  e sp a ñ o l d e  l a  f i n a n c ia c ió n  b a n c a r ia  y  de l a s  
e m is io n e s  de o b l ig a c io n e s .
DRA. MARI A VICTORIA RODRIGUEZ URÍA; D. MIGUEL A. LÓPEZ
FERNÁNDEZ; DMA.BLANCA M* PEREZ GLADISH.- A p l ic a c io n e s  
eco n ó m ica s  d e l  C o n tro l  Ó p tim o. E l p ro b lem a  d e  la  m a x im iza c ió n  
d e  la  u t i l i d a d  i n d i v i d u a l  d e l  consum o. E l p ro b lem a  d e l  
m a n te n im ie n to  y  momento de v e n ta  d e  una m áqu ina .
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OSCAR RODRÍGUEZ BUZNEGO. -  E le c c io n e s  a u to n ó m ic a s , sistemas de  
p a r t i d o s  y  G o b iern o  en A s t u r i a s .
RODOLFO VÁZQUEZ CASIELLES; ANA M* DÍAZ MARTÍN. E l c o n o c im ie n to  
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 la v e  d e  la
c a l id a d  d e  s e r v i c i o  en e l  tu r is m o .
JULIO TASCÓN. -  E l m ode lo  de i n d u s t r i a l i z a c i ó n  p e sa d a  en España  
d u r a n te  e l  p e r ío d o  de 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 re  l a  in p o r ta n c ia  de l o s  f a c t o r e s  
d e te r m in a n te 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  de  
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 le c c ió n  de  
E s ta b le c im ie n to s  d e t a l l i s t a s  y  c o n d u c ta  d e  co n p ra  d e  p r o d u c to s  
d e  gran  consum o. Una a p l i c a c ió n  e n p í r i c a  m e d ia n te  m o d e lo 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 entre l a  a s i s t e n c i a  a l  
c in e  n a c io n a l  y  e x t r a n je r o  en E sp a ñ a .
RODOLFO VÁZQUEZ CASIELLES; IGNACIO A . RODRÍGUEZ DEL BOSQUE; 
M A  M* DÍAZ MARTÍN.- Estructura m u l t id ím e n s io n a l  de la  c a l id a d  
d e  s e r v i c i o  en ca d en a s  d e  su p e m n e rc a d o s:d e s a r r o l i o  y  
v a l id a c ió n  d e  l a  e s c a la  c a ls u p e r .
ANA BELÉN DEL RIO LANZA. -  E le m e n to s  d e  m e d ic ió n  de marca d e sd e  
un e n fo q u e  d e  m a r k e t in g .
JULITA GARCÍA DÍEZ; CRISTIAN M IAZZO.- A n á l i s i s  C om para tivo  de  
l a  In fo r m a c ió n  c o n ta b le  e m p r e s a r ia l  en A r g e n tin a  y  España.
M* MAR LLORENTE MARRON; D. EMILIO COSTA REPARAZ; Ma MONTSERRAT 
DIAZ FERNÁNDEZ.- E l M arco t e ó r i c o  d e  la  nueva  econom ía de la  
f a m i l i a .  P r in c ip a le s  a p o r ta c io n e s .
SANTIAGO ALVAREZ G ARCÍA.- .El E s ta d o  d e l  b i e n e s t a r .  O r íg e n e s , 
D e s a r r o l lo  y  s i t u a c i ó n  a c t u a l .
CONSUELO ABELLÁN COLODRÓN. -  La G anancia  s a l a r i a l  e sp e ra d a  como 
d e te r m in a n te  de la  d e c i s ió n  i n d i v i d u a l  d e  e m ig ra r .
ESTHER. LAFUENTE ROBLEDO.- La a c r e d i ta c ió n  h o s p i t a l a r i a : Marco 
t e ó r i c o  g e n e r a l .
JOSE ANTONIO GARAY GONZÁLEZ.- P r o b le m á tic a  c o n ta b le  d e l  
r e c o n o c im ie n to  d e l  r e s u l ta d o  en la  em presa c o n s t r u c t o r a . 
ESTEBAN FERNÁNDEZ; JOSE M. MONTES; GUILLERMO PÉREZ-BUSTAMANTE; 
CAMILO VÁZQUEZ.- B a r r e r a s  á l a  im i ta c ió n  d e  la  t e c n o l o g í a . 
VICTOR IGLESIAS ARGUELLES; JUAN A. TRESPALACIOS GUTIERREZ; 
RODOLFO VÁZQUEZ C ASIE LLE S.- Los r e s u l t a d o s  a lc a n z a d o s  p o r  la s  
e n p r e s a s  en l a s  r e la c io n e s  en l o s  c a n a le s  d e  d i s t r i b u c i ó n .  
LETICIA SANTOS VIJANDE; RODOLFO VÁZQUEZ C ASIELLE S.- La 
in n o v a c ió n  en l a s  e n 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 to re s
c o n d ic io n a n te s  d e l  r e s u l ta d o  c o m e r c ia l .
RODOLFO G U T I É R R E Z I n d iv id u a l i s m  and c o l l e c t i v i s m  in  human 
r e s o r u c e  p r a c t i c e s : e v id e n c e  fro m  th r e e  c a s e  s t u d i e s .
VICTOR FERNÁNDEZ BLANCO; JUAN PRIETO RODRÍGUEZ.- D e c is io n e s  
i n d i v i d u a l e s  y  consumo de b ie n e s  c u l t u r a l e s  en España.
SANTIAGO GONZÁLEZ HERNANDO.- C l a s i f i c a c i ó n  de p r o d u c to s  de  
consum o y  e s ta b l e c im ie n to s  d e t a l l i s t a s . A n á l i s i s  e m p ír ic o  de  
m o t iv a c io n e s  y  a c t i t u d e s  d e l  c o n su m id o r  a n te  la  conpra  de  
p r o d u c to s  d e  a l im e n ta c ió n  y  d r o g u e r ía .
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INÉS ROBÍN FERNÁNDEZ. -  In fo r m a c ió n  so b r e  o p e r a c io n e s  con  
d e r iv a d o s  en  l o s  in fo r m e s  a n u a le s  d e  l a s  entidades de 
d e p ó s i t o .
ESTHER LAFUENTE ROBLEDO; ISABEL MANZANO PÉREZ.-  A p l ic a c ió n  de  
l a s  t é c n i c a s  DEA a l  e s tu d io  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 in c ip a d o  de A s t u r i a s .
VICTOR MANUEL GONZALEZ MÉNDEZ; FRANCISCO GONZÁLEZ RODRÍGUEZ.-
La v a lo r a c ió n  p o r  e l  m ercado d e  c a p i t a l e s  e s p a ñ o l de  l o s  
p r o c e d im ie n to s  d e  r e s o lu c ió n  d e  i n s o l v e n c ia  f i n a n c i e r a .
MARIA JOSÉ SANZO PÉRE Z.- R a zo n es d e  u t i l i z a c i ó n  d e  la  v e n ta  
d i r e c t a , l o s  d i s t r i b u i d o r e s  in d e p e n d ie n te s  y  l o s  a g e n te s  p o r  
p a r t e  d e  l a s  e n p r e s a s  q u ím ic a s  e s p a ñ o la s .
LU IS OREA.- D esco m p o s ic ió n  de la  e f i c i e n c i a  económ ica  a t r a v é s  
d e  la  e s t im a c ió n  d e  un s is te m a  t r a n s lo g  de  c o s t e s :  Una
a p l i c a c ió n  a l a s  c a ja s  d e  a h o rro  e s p a ñ o la s .
CRISTINA LOPEZ DUARTE; ESTEBAN GARCÍA CANAL.- N a tu r a le z a  y  
e s t r u c t u r a  d e  p r o p ie 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 te g r a d o r  b a sa d o  b a sa d o  en e l  a n á l i s i s  de  
c o s t e s  d e  tr a n s a c c ió n .
CRISTINA LOPEZ DUARTE; ESTEBAN GARCÍA CANAL; ANA VALDÉS. 
LLANEZA.- T e n d e n c ia s  e m p ír ic a s  en l a s  e n p r e s a s conjuntas 
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 la s  (1986-1996) . 
CONSUELO ABELLÁN COLODRÓN; ANA ISABEL FERNÁNDEZ SAINZ. -
R e la c ió n  e n t r e  la  d u r a c ió n  d e l  d e se m p leo  y  la  p r o b a b i l id a d  de  
e m ig ra r .
CÉSAR RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ; JUAN PRIETO RODRIGUEZ.- La
p a r t i c i p a c i ó n  la b o r a l  d e  la  m u je r  y  e l  e f e c t o  d e l  tr a b a ja d o r  
a ñ a d id o  en el caso español,
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  de  m a r k e t in g  p a ra  
e n p r e s a s  de s e r v i c i o s  t u r í s t i c o s : l a  c a l id a d  como s o p o r te  de  
l a  e s t r a t e g i a  conpe  t i  t i  v a .
LUCÍA AVELLA CAMARERO; ESTEBAN FERNANDEZ S A N C H E Z U n a
a p ro x im a c ió n  a la  em presa  i n d u s t r i a l  e s p a ñ o la :  P r in c ip a le 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 .
ANA SUÁREZ VÁZQUEZ. - D e l im i ta c ió n  c o m e r c ia l  d e  un t e r r i t o r i o : 
Jnportancia de l a  in fo r m a c ió n  p r o p o r c io n a d a  p o r  l o s  
c o m p ra d o re s.
CRISTINA LOPEZ DUARTE; ESTEBAN GARCÍA CANAL.- La in v e r s ió 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 la s : a n á l i s i s  a la  l u z  de  
l a  t e o r ía  d e l  c i c l o  d e  d e s a r r o l lo  d e  la  in v e r s ió n  d i r e c t a  en 
e l  e x t e r i o r .
ANA BELEN DEL RIO LANZA; VICTOR IGLESIAS ARGUELLES; RODOLFO 
VAZQUEZ CASIELLES; AGUSTIN RUIZ VEGA. -  M e to d o lo g ía s  de  
m e d ic ió n  d e l  v a lo r  d e  l a  m arca.
RAFAEL ALVAREZ CUESTA. -  La e s t im a c ió n  e c o n o m é tr ic a  de  
f r o n t e r a s  de  p r o d u c c ió n :  una r e v i s i ó n  d e  la  l i t e r a t u r a . 
FERNANDO RUBIERA MOROLLO.- A n á l i s i s  u n i v a r ia n te  d e  l a s  s e r i e s  
d e  em pleo  t e r c i a r i o  d e  l a s  r e g io n e s  e s p a ñ o la s .
JOSE ANTONIO GARAY GONZALEZ.- Los g a s to s  y  l o s  in g r e s o s  
p l u r i a n u a l e s .

VICTOR IGLESIAS ARGÜELLES. -  F a c to r e s  d e te r m in a n te s  d e l  p o d e r
n e g o c ia d o r  en l o s  c a n a le s  de d i s t r i b u c i ó n  de p r o d u c to s
t u r í s t i c o s .
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ISABEL GARCIA DE LA IG L E S IA .- La e le c c ió n  c o n ta b le  p a ra  lo s  
g a s to 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 i a de
s i s te m a s  y  a n á l i s i s  eco n ó m ico : una a p ro x im a c ió n  m e to d o ló g ic a .  
M* DEL CARMEN RAMOS CARVAJAL. -  E s t im a c ió n  i n d i r e c t a  de  
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 id a d  d e l  a n á l i s i s  
c o n ju n to  p a ra  e s t a b l e c e r  l a  im p o r ta n c ia  d e  l a s  e s t r a t e g i a s  de  
c a l id a d  en s e r v i c i o s  t u r í s t i c o s : s im u la c ió n  de e s c e n a r io s
a l t e r n a t i v o s  en e n p r e s a s  d e  tu r is m o  r u r a l .
SANTIAGO ALVAREZ GARCIA; ANA ISABEL GONZALEZ GONZALEZ. -  El
p r o c e s o  de  d e s c e n t r a l i z a c ió n  f i s c a l  en E spaña , e s p e c ia l  
r e f e r e n c i a  a la  Comunidad Autónom a d e l  P r in c ip a d o  d e  A s tu r ia s  
SANTIAGO ALVAREZ GARCIA. -  La t r i b u ta c ió n  de la  u n id a d  
f a m i l i a r . N uevas c o n s id e r a c io n e s  s o b r e  un a n t ig u o  p ro b le m a .  
SUSANA LOPEZ ARES; ISIDRO SANCHEZ ALVAREZ.- C o n d ic io n a n te s  
d e m o g r á fic o s  d e  la  econom ía  a s t u r i a n a .
CELINA GONZALEZ MIERES. -  La marca d e  la  d i s t r i b u c i ó n : un
fenóm eno  que a f e c t a  a d i s t r i b u i d o r , fabricante y c o n su m id o r . 
IGNACIO DEL ROSAL FERNANDEZ.- A n á l i s i s  d e  la  demanda agregada  
d e  e l e c t r i c i d a d  en  España con s e r i e s  te m p o r a le s :  un
tr a ta m ie n to  d e  c o in te g r a c ió n .

■JESUS ARANGO.- E v o lu c ió 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 io en 
Asturias.
JESUS ARANGO.- C ro n o lo g ía  d e  l a  c o n s tr u c c ió n  E uropea .
JULITA GARCIA DIEZ; SUSANA GAGO RODRIGUEZ.-Programas de  
d o c to r a d o  en c o n ta b i l id a d  en l a s  u n iv e r s id a d  e s p a ñ o la s :  
e s t u d i o  e m p ír ic o .
MAR ARENAS PARRA; AMELIA BILBAO ' TEROL; BLANCA PÉREZ 
GLADISH; M* VICTORIA RODRÍGUEZ URÍA; EMILIO CERDÁ TENA 
( U n iv e r s id a d CompXutente d e  M a d r i d ) . -  A p l i c a c i ó n  de  la  

p r o g r a m a c ió n  co m p ro m iso  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 .

1 6 4 /9 9  M* DEL CARMEN RAMOS CARVAJAL.- La c o m a r c a l iz a c ió n  de  la s
T a b la s  i n p u t - o u t p u t : Una p r im e r a  a p r o x im a c ió n .

1 6 5 /9 9  LUIS IGNACIO ÁLVAREZ GONZÁLEZ; RODOLFO VÁZQUEZ CASIELLES;
MARÍA LETICIA SANTOS VIJANDE; ANA MARÍA DÍAZ MARTÍN. -
O r ie n ta c ió n  a l  m ercado  como c u l tu r a  de n e g o c io  y  c o n ju n to  de  
a c tu a c io n e s :  Un c o n t r a s t e  m e to d o ló g ic o  p a ra  o r g a n iz a c io n e s  no 
l u c r a t i v a s .

1 6 6 /9 9  M* JOSÉ SANZO PÉREZ.- Funciones d e  l o s  v e n d e d o re 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 ie n te s .  Una t i p o lo g í a  r e a l i z a d a  
en e l  s e c t o r  q u ím ic o .

1 6 7 /9 9  M* BEGOÑA ÁLVAREZ ÁLVAREZ; RODOLFO VÁZQUEZ CASIELLES;
FRANCISCO J .  DE LA BALLINA BALLINA; M* LETICIA SANTOS 
V IJA N D E .- E v id e n c ia s  e m p ír ic a s  d e  l a  p ro m o c ió n  d e  v e n ta 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 .

1 6 8 /9 9  BEGOÑA GONZÁLEZ-BUSTO MÚGICA.- La d in á m ic a  d e  s i s t e m a s  como
m e to d o lo g ía  p a r a  la  e la b o r a c ió n  d e  m o d e lo s  d e  s i m u l a c i ó n . 

1 6 9 /9 9  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  en  e l  S i s te m a  N a c io n a l  d e  S a lu d  
E s p a ñ o l .
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YOLANDA ALVAREZ CASTAÑO. -  Cómo a l c a n z a r  e l  é x i t o  en e l  
p r o c e s o  d e  in n o v a c ió n  t e c n o l ó g i c a .
YOLANDA ÁLVAREZ CASTAÑO. -  La o r g a n i z a c ió 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  un n u e v o  p r o d u c t o .
RODOLFO VÁZQUEZ CASIELLES; MARÍA LETICIA SANTOS VIJANDE; 
ANA MARÍA DÍAZ MARTÍN; LUIS IGNACIO ÁLVAREZ GONZÁLEZ,-
Estrategias de marketing: Desarrollo de investigaciones
sobre orientación al mercado y marketing de relaciones. 
SANTIAGO R. MARTÍNEZ ARGÜELLES; FERNANDO RUBIERA MOROLLÓN.- 
Patrones de convergencia regional en los Servicios de la 
Economía Española.
JUAN PRIETO RODRÍGUEZ; VÍCTOR FERNÁNDEZ BLANCO.-  A re  m odern  
an d  c l a s s i c a í  m u s ic  l i s t e n e r s  t h e  sam e p e o p le ?
VÍCTOR MANUEL GONZÁLEZ MENDEZ; FRANCISCO GONZÁLEZ 
RODRIGUEZ.- T r a n s fe r e n c i a s  d e  r iq u e z a  y  e f e c t o  c o n ta g io  
a n te  c r i s i s  b a n c a r i a s . I m p l i c a c io n e s  p a r a  l a s  r e l a c i o n e s  
b a n ca  - i n d u s t r i a .
SANTIAGO ÁLVAREZ; MARÍA TERESA Á LVAREZ.- Im p u e s to s  m ed io  
a m b ie n ta le s  y  c o n t r o l  d e  l a  g e n e r a c ió n  d e  r e s i d u o s . ¿H acia  
una r e fo 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  in  
th 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 te r m in a n te s  p o l í t i c o s  d e l  g a s to  
p ú b l i c o  en E sp a ñ a .
MANUEL A. ALBUERNE GUTIÉRREZ.- E s t r a t e g ia  d e  d i v e r s i f í c a c i ó n  y  
p a r t i c i p a c i ó n  a c c io n a r ia l  d e  l o s  g e s t o r e s : e f i c i e n c i a
s u p e r v is o r a  VS a t r in c h e r a m ie n to .
ANA SUÁRES VÁZQUEZ; JUAN A . TRESPALACIOS GUTIÉRREZ; IGNACIO 
A . RODRÍGUEZ DEL BOSQUE RODRÍGUEZ.- E le c c ió n  d e  
e s t a b l e c i m i e n t o s  c o m e r c ia l e s :  m o d e lo s  c o m p e n s a to r io s .
JOSÉ BAÑOS PINO; VÍCTOR FERNÁNDEZ BLANCO; ANA RODRÍGUEZ 
Á LVAREZ.- The a l l o c a t i v e  e f f i c i e n c y  m e a su re  b y  m eans o f  a 

- d i s t a n c e  f u n c t i o n : th e  c a s e  o f  S p a n is h  p u b l i c  r a i l w a y s .
LAURA GALGUERA GARCÍA; ANA M* CAMBLOR PORTILLA. - Las  
t a r j e t a s  M i l t i - s p o n s o r .
M* ELENA FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ.- A c e r c a m ie n to  e n t r e  
c o n t a b i l i d a d  y  f i s c a l i d a d  t r a s  l a  r e fo r m a  d e l  im p u e s to  
s o b r e  s o c i e d a d e s :  ¿ F ic c ió n  o r e a l id a d ?
SANTIAGO ÁLVAREZ GARCÍA; URSICINO CARRASCAL ARRANZ. -  La
r e fo r m a  d e l  IRPF y  e l  t r a t a m i e n t o  d e  l a  f a m i l i a :  E l c o s t e  
d e  l o s  h i j o s  y  su  c o m p e n sa c ió n  m e d ia n te  e l mínimo f a m i l i a r . 
PILAR ARBESÚ LÓ PEZ.- La d e s c e n t r a l i z a c i ó n  y  la  
c o n s o l i d a c i ó n  d e  c u e n ta s  en e l  á m b ito  l o c a l .
CARMEN RAMOS CARVAJAL; M* JOSÉ PRESNO C A S Q U E R O A lg u n a s  
t é c n i c a s  a j u s t e  d e  c o e f i c i e n t e s  i m p u t - o u t p u t : Una
c o m p a r a c ió n .
LU IS IGNACIO ÁLVAREZ GONZÁLEZ; FERNÁNDO GONZÁLEZ ASTORGA; 
FRANCISCO JAVIER DE LA BALLINA B A L L IN A .- O r ie n ta c ió n  a l  
m erca d o  d e  l a s  e m p re sa s  d e  d i s t r i b u c i ó n  . c o m e r c ia l :  
A p l i c a c i ó n  a l  c a s o  d e  l a  c o o p e r a c ió n  e s p a c ia l  de  
d e t a l l i s t a s .
IGNACIO DEL ROSAL FERNÁNDEZ.- L os e f e c t o s  s o b r e  e l  b i e n e s t a r  
d e  la  p o l í t i c a  ca rb o n e ra  en E spaña , 1 9 8 9 -1 9 9 5 .
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Doa. 1 8 9 /9 9  M* BELÉN ÁLVAREZ P É R E Z .- R e d u c c ió n  d e  p r o b le m a s  d e  a g e n c ia
en  l a s  c o o p e r a t i v a s ;  M eca n ism o s d e  s a l v a g u a r d ia .

Doc. 1 9 0 /9 9  ALBERTO FONSECA PEÑA, -  N e g o c ia c ió n  y  c o n f l i c t o  en el marco
d e l  GATT. Un c a s o  p r á c t i c o  b a jo  e l  p r is m a  d e  la  t e o r í a  de  
j u e g o s .

Doc. 1 9 1 /9 9  C RISTIN A LOPEZ DUARTE; ESTEBAN GARCIA CANAL.- F o r e in g
i n v e s t o r s ' c h o i c e  o f  m ode o f  e n t r y :  An i n t e g r a t i v e
fra m e w o rd .
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