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La estr. te ia e e resa como 
programa de investigaci6n cientffica 

y su uso prectico' 

C ARLOS FONG REYNOSO 

EI estudio de la empresa y de los Fenom en os asociados 
a ella se ha convert ido en un a de las principales areas 
de investigacion acadernica debid o a1 interes que tiene 
el terna para lasociedad en su conjunto, yen especial para 
las organizacio nes mas dir ectarnente vinculadas a ella. 

Empresas, sindicatos, diversos niveles de la adrninis
tracion publica, e inclu so organizaciones no gubern a
mentales, demandan productos de investigacion que 
pu edan apoyar su actividad particular. 

EI estudio de la empresa se puede abo rdar y de hecho 
se aborda, desde distintas perspectivas, 10 cual es un 
reflejo de la diversidad de in tereses que mot ivan la 
in vesti gacion . En 10 que respecta a estudios de caracte r 
academico, destacan dos corrientes pr incipales de inves
tigacion , un a basada en la tradicion de la teoria econo
mica y otra en la adrn inistracion de empresas. 

A pesar de que amb os enfo ques suelen descansar en 
investigacion realizada en universidades, las comunida
des cientificas que sustentan los dos enfoques suelen 
ser club es bastante cerrados qu e ven con gran descon 
fianza el producto de los otros . 

Este celo profesional este riliza la posibilidad de abor
dar un feriome no tan complejo co mo la empresa desde 
un a perspectiva multidisciplinar ia y am plia, que pu eda 
lograr un mejor ente ndimien to del fenorneno. 

Probablemente este circ ulo vicioso se ha originado 
por el desconocirniento mutu o, pero 10 cierto es que la 
teoria eco nornica no esta compuesta en exclusiva por 
la rigida rnodelizacion de la com petencia perfects, ni la 
administracion de em presa es solo un a coleccion de 
maxirn as, decalogos y princip ios morales. 

EI objetivo de este art iculo es revisar la evolucion 
que ha seguido la estrategia de em presa desde sus or i
genes hasta la Iormulacion de las distintas ramas del 
pensamien to co nte rnpo ra neo en estrategia de empres.1 
(al respecto se pu ede co nsultar Fang, 1996, 1998). 

L e tr regia de empres, ) el exito de la~ crnpr 'sa 

La estrategia de ernpresa se define como L. disciplina cien
tifica que estudia los aspectos que conciern en a L1 di
reccion de las organizaciones y la forma en que son 
gestionadas y coordinadas las areas funcionales de 1J 
empresa, aSI como de [a manera en que esta se concibe 
a si misma, de estab lecer sus objet ivos y valores, de 
interrelacionarse ca n su erito rno .? 

La estrategia es la busqu eda del exito de la empresa. 
La corisecucion del exito depende tant o de la realizacion 
de las tareas serialadas como de la eficiencia ca n que la 
empresa cornpite . EI exito en 13 cornpctencia deperide 
de que la empresa pu eda coristruirse una ve n taj.i com
petit iva y, de ser posible, que eSla sea susrentable. La 
mani festacion del exito es la presen cia de beneficios ex
traordinarios de corte y largo plaza, expresado s en ter 
minos [ina nc ieros.' 

En la gestion est rateg ica existen varias teor ias validas 
para explicar los [enom enos descritos (existen otros he
chos que forma n parte del campo de 1a estrategia de 
em presa, pero estan fuera del alcance de este articulo}. 
Lo ante rior se debe a que se carece de un a tco ria general 
de gestion estrategica qu e goce de aceptacion unanime 
en las comunidades cientificas y empresariales. 
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La falt a de dicha teoria general ti en e implicaciones 
importantes para la in vestigacion en esta disciplina, ya 
que al no estar esta blecidos los lim ites de la teoria, el 
riesgo de confusio n es alto. Adicionalmente, suele consi
derase qu e los desarrollos teorico s que se producen no 
neces ariame nte son aplica bles a todas las emp resas, ya 
que cada una es {m ica y enfren ta circunstancias dife
rentes, que requieren exp1icacio nes especificas, 

lcmcnro. onfigurado es de la estrategia de 
cmprcs3 

Para intentar reducir el riesgo de co nfusio n de 10 que 
se en tiende aqui co mo gestion estrategu:a, se presentan 
las ideas de algunos de los autores co nternpora neos m as 
representative s del cam po ." Sus opin io ries muestran 
ligeras dif eren cias, y son m as co m plem entarias que ex
cluyentes, En conjunto , representan la tendencia princi
pal de la est rateg ia de em p resa. 

Para Sch oemak er "E I cam po de la est rateg ia de em 
presa, como parte de la teoria de la organizacion no 
posee actualrnente un paradigm a unificado, se apro pia 
de elem entos de la psicol ogia, soc io logia y el marketing. 
T eoria de la organ izacion , orga n izac ion industrial, teo
ria eco no rnica , biologia de la evoluc io n, cienc ias de la 
decision y otras disciplinas, Esto refleja en parte elalcan
ce y co mplejidad del cam po, y tarnbien refleja la falt a 
de una larga y sistematica tr adi ciori acad ernica" (Schoe
m aker , 1990 : 1178) . 

Rumelt, Sche ndel y T eece (1994) co ns ide ra n que la 
est rate gia de em press, en terrn in os de Kuhn ,\ se en
cuen tra en una etapa preparadi grnatica, y aun m as, que 
las caracte rist icas de la disciplina - en tanto velocidad 
con que cam bia el o bjeto de estudio- pueden implica r 
qu e no sea posible ni co nveniente el esta blecim ien to 
de una teoria gene ral de la est rateg ia de emp resa . 

Rumelt (1984) expone que la estra tegia de emp resa 
co nc ierne a los aspec tos de la gest ion que tien en un 
efect o m ateri al en la supe rv ivenc ia y el exito de las em
presas. Este au to r expone que, en esencia, el concepto 
de estrategia es que la posicion cornpetitiva de la emp resa 
esta definida p or un co njunto unico de recursos y re
laciones, y que la tar ea de la gesti on es ajustar y ren ovar 
esos recursos y relaciones, que en el ti ernpo yen que su 
valo r se erosiona po r el cam bio y la com pe tenci a . Esta 
forma de ver a la empresa no es una reoria, es un con
junto de co nst ruccio nes que describen e integran los 
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estudios ernpiricos del com po rtam iento de las em presas, 
que forman el nucleo de 1a lit er atura so bre est rategia . 

D e maner a resumida, dich as o bservac iones del auto r 
son : 

1. La direccion general de la empresa to ma decisio
nes, algunas de elias m as irnpo rtan tes qu e ot ras (ti en e 
mayor impacto en los resultados). 

2. Las decisiones est rate gicas n o so n necesari amente 
expl icitas , pe ro se caracte riza n por ser infrecuentes, in
ciert as e ir reve rsibles, repercuten en todo s los aspectos 
de la ernpresa y no se repiten en el tiempo . 

3, La decision estrate gica m as irnportante es la se
leccion de las areas 0 segme nt os del product o-mercado 
en que la em presa co rnpite. 

4. Emp resas sernejantes pueden encarar problemas 
sem ejantes y responder de man er as diferen tes. 

5. Empresas de la mism a industria co rnpite n co n 
conjuntos diferentes de recursos, usando diferentes ap ro
xirnaciones ; por 10 tanto , estas em p resas difi eren por 
su historia de decisiones est rategicas y por sus resultados, 
y porque la gestion busca posiciones co m pe titivas asi, . 
m etricas. 

Porter (199 1) indica que la cues tio n central en el 
cam po de la estraregia de em presa es el estudio de los 
deter m in antes del exito 0 fr acaso de las em presas. Esa 
cuestion h a preocupado a la est ra tegia desde su naci
miento. Las causas del exito 0 fracaso de las emp resas 
defin en t odas las dernas cues tio nes en este cam po . Esta 
pregunta esta irnplicita en preguntas ta les como: p or 
que las ernpresas difi eren, co mo se co rnport an , co mo 
seleccio na n sus estrateg ias y como so n gest ionadas . 

Para este autor, el exito de la ernpresa se manifiesta 
cuando alcanza una posicion cornpeti tiva que le perrnite 
obte ne r resu lta dos fin an cieros supe rio res y soste nibles. 
La posicion co rnpe t it iva es rnedida, en este co ntexte, 
con rela cion a su m ejor co m pet idor mundia1. Se exclu
yen los resultados fin ancier os supe rio res proveni entes 
de la proteccion gub ernamen tal. Una em presa exitosa 
puede utilizar algunos de los fru w s de su p osici on 
com petitiva en objetivos sociales 0 disfrutar de la pereza , 
Por que 10 hace es una pregunta apa ne. 

Porter (1991) sefiala que la lit er atura temprana sobre 
la est rate gia define tres condicio nes esenciales para ex
plicar el exito de las em presas. 

Primera condicion . La empresa debe desarrollar e ins
trumentar un co n jun to co nsistente de o bjetivos y poli
ticas funcion ales qu e, colectivarne n te , definen su posi
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cio n en el m ercado . La est ra tegia es percib ida co mo la 
form a de integ rar las actividades de los dist intos departa
me ntos de la em p resa. Es necesar io estab lecer este co n
junto ex plicito de objetivo s y pol it icas func io nales par a 
contrarrestar las fuerzas cent rlfugas que co nd ucirian los 
esfue rzos de los de pa rtamentos fun cionales en direcci o

nes separadas . 
P orter (1991) indica que la est rateg ia en len guaje mo 

demo es la so lucio n al problema de age nc ia que surge 
deb ido a que la alta direcci6n no pu ede particip ar ni 
supe rvisa r todas las d ecisiones q ue se t oman en la 
emp resa . Es practicarn en te imposible que el director 
gene ral pueda asegurar per sonalrn ente la co ns iste ricia 
de todas las acci ones y decisiones individuales de una 
em presa m oderna. 

Segunda condieion. Q ue este co nj u nto de o bjetivos 
y poli t icas que co ristit uyen la est rategia sirv an par a ali
near las fortalezas y debilidades de la em p resa co n las 
opo rt uni dades y ame n azas exre rnas . La est rategia es el 
acto de ali near la em p resa can su enro rno. D ebido a 
que tanto el ento rno co mo las capa cidades de la em p resa 
cambian can el tiempo , 13 tarea de la estrategia es ma n
tene r este balance d ina rnico . 

Tercera condicum. La est rar egia de 13 ernp resa co n 
ciern e princip alm ente a la creaci6n y ex plotacio n de 
sus co m petenc ies distin tivas.' Estas so n las fortalezas 
unicas que la empresa posee y so n fundam entales pa ra 
el exito competitive . 

Las co m petenc ias distinti vas, in dican Hi tt e Ir eland 
(1986), son las habilidades de una em presa par a realizar 
una accion en forma supe rio r a 13 de sus co rnpe tido res, 
as! co mo su capacida d de ut ilizar una habilidad qu e sus 
co m petido res no poseen . Estas habilidades toman distin
tas formas. An dre ws (1971) sugiere que las co rn petenc ias 
distintivas se forman en las a rea s func io na les de la 
em p resa . 

Porter (1991) indica qu e la literaru ra tempran a de 
estrategia se co ns truyo co mo una co lecc io n de p rin ci
pios de caracte r gene ral respecto al exito de las em p resas. 
El est ilo de la disciplin a, pragm atico y poco propens o a 
la abst raccion, fue determinado por dos razones. La 
primera es el est rec ho vin culo existem e ent re las em 
p resas del mundo real y la teorla en const ruccion; su 
objetivo es estab lece r elementos de apoyo a Ja gestio n 
de las em p resas, par 10 que la te o rla se ex presa en 
terminos adec uados par a la ta rea a la que esta des tinada . 
La segunda raz 6n es el recono cim ien to de que la co m 

34 · INESER· Universidad de Guadalajara 

pet encia es un Ienomeno co m plejo y altarnente espec ii i
co . Estas carac teristi cas dificult an el esta blecim iento de 
m odelos gene rales , donde el n ive l de abst ruccion nece
sario hace que se p ierdan much a s de los at ributos p ,lr
t iculares que definen el compo rtamiento competitive 
de empresas especific.is. 

Las em p re sas fue ro n pe rcibidas co m o unicas de bido 
a su h ist oric p art icular , la personalidad de sus gestores, 
sus capaci dades y las p ol it icas q ue ha n in strumeu tado . 
Cada industria es ta rn bie n {mi ca, con sus prop ias c ir
cunsta nc ias y facto res criucos para el exito y . [in almen
te , cada peri odo de tiempo es tarnbi en uni co. 

D ebido a ello , Porter (1991) cons idera qu e l.i in ves
tigaci6n temprana en el ca mpo de laest rategia no o trece 
un a te o ria pa ra exam ina r a la emp resa y su en to r rio 

cornpetiuvo . La Iormulacio n de la estrat egia se re.iliza 
aplican-do los princ ip ios generales desarroll ados en la 
disc ip lina . 

A di feren cia de las ciencias nat urales, donde b evo
lucion de las discipl in as suele darse a craves de la busque
da de mejo res explicaciones a los le n omenos, en \'1est ra
teg ia de empresa el desa r ro llo te o r ico suelc ser rc mol
cado po r la aparicio n de nuevos fen omenos rela cio nados 
co n el co m port arnien to de las cm presas y de su ento rno. 

Asi, el campo de la est rategia cam bia co rn.inuam erue 
p ara poder responder a las nuevas de rna ndas de cxplica
ciones relacionadas co n len orn en os ernp resariales de ere
cien te co rnplejid.id . Este co rn po nente dinamico h.ice 
deseable co nocer la evo lucio n de l cam po de !J. gesri()1l 
est raregica, ya que much as noc io ries aparern em entc 
e r ro neas resultan ser co rrectas en un contexte dil eren ce 
del actual. 

£1des. rn)1I0 de la csrra tegia de cmpre :1 como 
pro r ama de invcstiga -ion cien i ica 

Rumelt , Sch en del y T eece (199 1) exponc n Iaevo iuc io n 
de la gesti6n est rateg ica a part ir de las sigu ientes fases: 

1. A n tes de los afios sesen ta / el o bje tivo qu e gUI,l y 
da forma a 1a est ra tegia de emp resa, conocida entonces 
co mo "polit ica de emp resa", es Iaintenc ion de entender 
a la empresa desde una pers pectiva am pli'l que integre 
el co noci m iento esp ecial izado respecLO .1 sus J reas fun
cionales. Esto signi fica ba , po r una parte , co ncebir ,1 la 
em presa co mo un LOdo, incl uyend o sus resultados, y 
por o tra, estu diar el papel del directOr general t> n la o rg,t
ni zacion.H La reflexion se realizo en un estilo intelec
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tu al donde primaba el realismo pragmatico sobre la abs
traccion , 

2. En la decada de los afios sesenta se int rodujo la 
catego ria "estrateg ia" . A part ir de entonces la gest ion 
est ral egica fue percibida co mo un co nce pto mas amplio 
que la coordinacio n 0 integr acion de las areas func io
nal es de las orga nizac io nes . Se inco rpo ro la nocion de 
que la empresa selecciona co njun tame nte el mercado
producto donde pu ede compe t ir y las pol iti cas clav e 
de co mo com pite y como qui ere co mpetir. La est rategia 
no es necesari amente una deci sion unica 0 una accio n 
in icial, sino un a co leccio n de decisiones de asignacion 
de recursos y de acciones relacionadas para instrumentar 
dicha estrategia que se refu er zan mutuarn ent e . A lgunos 
teoricos de este p ro ceso fuer on: Selzn ick (1957), C hand 
ler (1962), Andrews (1965) y A nso ff (1965). As imis mo, 
desde la decada de los sesenta el concepto estra tegia se 
convirtio en el eje cent ral del cam po, au n sin un a cuida
dosa definicion, n ecesari a para el proposiro de in ves
t igacion . 

A 10 exprcsado p ar Rumelt , Schendel y Tcece (1991) 
se puede agregar que los co nce ptos creados en ese peri o
do se co nstit uye ro n en el n ucleo ax iomatico de la est ra
tegia de empres a (esto es, las com petenc ias distintivas, 
la sinergia y la ventaja com petit iva, entre ot ros, y 1a no
cion de que la emp resa deb e aline ar sus [ortalezas y de
bilidades con las amenazas y opo rtunidades del entorno). 

3. Sigui endo con Rumelt, Sche ndel y T eece (1991), 
en los afios seten ta contin uo el desarrollo de los con 
ceptOs ba sicas ac ufiados en la dec ad a ante rior , y 
aume nto su uso practi ce . Adicionalm ente crecio en for
m a considerabl e la invest igacion . Este periodo est uvo 
marcado por el surg im ien to y desarrollo de empresas 
de consultoria especializadas en est rateg ia, tarnbien se 
estableciero n las primeras sociedades profesionales e ini
cio la publicacion de revistas espec ializadas en el campo." 
Tres factores impulsar on este florecimiento: 

1. La h ostilidad e ines tabilidad del entorno em pre
sarial, que produ jo un ripido desen canto del m od elo 
de planeaciori est rate gica y pr opicio el surgim iento de 
metod os para aprovechar y to mar ventaja de 10 in espe
rado. 

2. EI desarroll o y expansio n de grupos de asesorla 
espec ializa dos que basar on su trabajo en concept os e 
inst rumentos analiticos, co mo el Boston C ons ulting 
Gro up, que desarroll o in strumen to s como 1a curva de 
expe rienc ia y la m atriz de crec im iento . 

3. Finalrnente, la m aduracion y el predominio de 
empresas dive rsificadas hizo qu e la m ayo ria de los altos 
ejecu tivos vieran a sus co rpo racio ries como po rtafol ios 
de unidades de negocios, y co mo su princip al ta rea la 
co locacion de capital entre las diferentes unidades. De
bido a ello los gesto res se viero n obligados a defi nir sus 
planes y objetivos en te rrninos com petit ivos y gene raron 
una gran demanda de an alisis e m strurnentos est ra 
tegicos. 

Si en la teo ria ecori omica la sustit ucion de la tcoria 
del valo r uabajo por la teoria del valor subjeuvo irnp lico 
el fin d el p eriodo clas ico y el ini cio del p eriodo 
ne oclasico, en la est rategia de emp resa las fases descri tas 
represen tan el periodo "clasico" de la est rateg ia, y la 
nueva toma de elementos teo ricos - y sa bre todo ins
t ru me ntales- de la econornia m arca el ini cio de su pe rio
do neoclasico . 

Limi tes de! modele trndicio tal de la e rrategia de 
cmpresa y nuevas incorporacione l ' () ric~ 

Rumelt, Schendel y Teece (1991) in dican que hasta los 
afios sete nta la investigacion acade m ics en la est rate gia 
de emp resa se baso en la utili zacion de estudio de cases" 
de situac io nes actu ales , co n gene ralizac iones a traves de 
induccion. 

Dichos aut ores afinnan que este tipo de investigacion 
desempefia un papel importante en el desarroll o del 
campo; sin em bargo , durante los alios sete nta se intro
dujer on o t ros metodos de invest igacion de caracte r de
ducti vo y [uertern ente in fluenciados pa r el crite rio de 
falseabilidad del racionalismo crit ico de P opper y por 
los estudios de est adist ica multivariada, caracteristicos 
de la econorn et rla. 

En ese period o in icio la reali zacion de estudios " con 
un a naturaleza ern pirica dif er ente de la tradi cional, ya 
que el desar rollo de la informati ca y de m et odos de es
tadisti ca multi variada, capaces de m an ipular grandes 
bases de dato s, permitieron exam inar las hipotesis desde 
un a per specti va deducti va. EI cam bio en el estilo de 
investi gacion permitio plantear cuest iones que la inves
t igaci6 n p or estudio de casos n o h abia ab ordad o . 
A dicionalme nte, la falt a de teorlas hi zo que los result a
dos de las nuevas investi gaciones fu eran diflcil es de 
interpretar, par care cer de un mar co de referencia.12 

Rumelt, Schendel y Teece (1991) subrayan que el 
t rabaj o realizado en la decada de los sete nta, de m arcado 
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carac ter in strumental, motive 10 que seria 1a tarea de la 
siguiente decada, la busqueda de teoria. Asimi srno , se
fial an que en los afios oc he nta el rit rno de tran sforma
cio n de la di sciplina se ace lero; el pensamiento eco riomi 
co se ubico en el centro de ate nc ion de la gesti on est ra 
tegica, donde fue exam inado en busca de elementos t eo
ricos que ayudaran a explicar el t rabajo empir ico realizado . 

Para estos autores la cont ribucio n m as importante 
de la econornia en esa decad a fue el libro de Porter Es
trategia competuiua (1980). En un lapso muy corto las 
aplicacio ries de Porter so bre las barrer as a la m ovilidad, 
el analisis industrial y las est ra tegias gen ericas fu eron 
am pliameme acepta das en la ensefianza, la consu ltoria 

y much os proyectos de in vestigacion. 
Rurnelt, Schendel y Teece (1991) sefialan que exi ste 

ot ra tradi cion, aso ciada a la U ni versidad de C h icago , 
en la cual se muestra la est ructura del mercado co mo 
un re flejo de la eficienc ia, m as que del pod er de m erca
do . En esa tradicion las diferencias en los resultados 
ti enden a sefiala r diferencias en las dotaciones de recur
sos. Otra corriente de pen samiemo enfa tiza la irnportan
cia de recursos unicos y di ficiles de imitar par a sos te ne r 
los resultad os. En la gest io n est rategica esas ap roxima
ciones han fluido de m anera co nj um a y se conocen 
como teoria de recursos y capacida des . 

Como pued e o bservarse, am bos en foques buscan 
explicar los facto res que det erminan la tasa de ben eficios 
de las emp resas y , a partir de ello, de que manera p ued e 

. . 
actua r un a em p resa para co ns t ruirse una ven taJa com
pennva. 

Adicionalm eme a las amplias p erspectivas desarroll a
das durante los afios ochen ta , el uso de la teoria econo
m ica en la est rate gia se incremento co ns idera blerne n te : 
ejernplo de ell o es la utilizacion de la econornia fin an
ciera en las decisicnes sobre adquisicion es, el uso de la 
teoria de la agencia en las cues t io nes de diver sificaciones 
y de in centive s a la alta direccion 0 de la nueva organ iza
cio n industrial en estudios so bre reputacion, cam bio 
tecnologico y esta ndares. 

Rurnelt , Schendel y T eece (1991) indican que las ra

zones que han favorecido el uso de la teoria eco nornica 
por los investigad ores en gest ion est ra teg ica se deben 
pr inc ipalmeme a:13 

1. La necesidad de imerpret ar info rm acio n resp ecto 
a los resultados de las em pre sas . 

2. La cu rva de experien cia. 
3. El problema de la persist en cia de los be ne fic ios. 
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4. La naturaleza cam bia n te de la economia. 
Este s fac tores resultan especialmente relevantes en 

10 que co ncierne a la persisren cia de beneficios. 
Ru rnelt, Sch endel y Teece (199 1) serialan que un a 

de las observacio nes de los estudios de caso t radicion ales 
fue que las em presas de la m isma indust ria ditie ren entre 
elias , y que parece haber una ine rcia aso ciada co n esas 
difer en cias. A lgunas em presas sirnplerne n te 10 hacen 
rnejor que ot ras, y en forma consiste nte. D e hecho , la 
existe ncia de esas diferencias es el o rige n del co ncepto 
est ra teg ia, y encont rar las posib les explicaciones de 
dicli o [en cmeno es su obje t ivo . 

Los m ismos auto res seiia lan una circunsta ncia que 
favorecio que los in vesti gad ores en estrategi a buscaran 
explicacio nes en la eco nornia respecto de los beneficios 
persisten tes: el enorm e exito y legitimidad que consigui6 
el m odele de p recios de act ives de capital, desarroll ado 
por la eco nom ic fin ancier a. Esre m odelo no s610 tuvo 
un gra n uso practice , t am bien proporciono una notable 
fortaleza a la idea de que los m ercado s so n e licientes . 
Como co nse cue ncia, el clima inte lectual que se desa
rrollo en la academia tendio a favorece r qu e sc co ns ide
rar an elicientes todos los mercad os, aun los de pro
ductos .H 

La doctrina asociada a la curva de ex perienciaI' pro 
porciono una resp uesta parcial a este Ien omen o . En 
esa "gestio n estra tegica neoclasica" se m antuvo el esq ue
ma co nceptual desarrollado en los afios sesenta, y el 
m arcad o sent ido p rac tice caracter ist ico de est" d isci
pl in a, encaminad o m as a resol ver problemas que a la 
elabo rac io n de m odel os abstrac tos . Es tos ele rneruos 
pued en ser co nside rados el nucle o axio rna tico de 1,1 di s
cip lina. Adicionalmente, se integra ,1 la discipiin.i Ll 
busqueda de un a te oria gene ra l de la estrategia que 
orientara la in vesti gacion y el uso , en el 'am bito aCl
dernico , de m odelos cada vez m as so fist icados para ex
p licar el exito de las em p resas. 

Por su pa rte , Barney (1991) dijo que las tareas de 
integracion y coordinacion de las areas funcionales de 
la em p resa n o represen taban ya la princip al cuestio n 
por resolver. Este au to r sefialo que ente nde r las Iuenres 
de ven taja competit ive sus te ntab le p ,1ra la empresa se 
habra co nvertido en la mayo r a rea de investigaci6 n en 
gestio n est raLegiea . 

P ara e1 auto r los m odelos tOrnados de la teo ria eco 
n omica se habhn in co rp o rad o en la es t ructu ra geneLll 
de analisis de la estrat egia de emp resa , pero no 10 habl,1n 
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Relaci6n entre el modele clasico d e la gesti6n 
estrateqica y las teorfas con base en la econ omfa 

Analisis interno ... .. 
T 

FuerzasI 
I Debil idades 
IL... _ 

Teoria de recursos y capacidades 

Fuente : Barney (1991) . 

hecho en forma hornogenea. Es decir , se habian incorpo
rado con enfasis en las amen azas y oportunidades del 
entorno (mo delos basados en la organizacion industrial) 
o en las fortalezas y debilidades de la empresa (teoria de 
recursos y capacidades) . 

Barney (1991) sefialo qu e desde los afios sesenta se 
utilize la misma est ruc tu ra teorica para estudiar los re
cursos de la em presa. Esa est ructu ra suge da que las 
empresas obtienen una ve ntaja co mpetitiva sustentab1e 
de 1a implantacion de est rategias qu e explotan sus for
ta lezas internas respondiendo a oportunidades del en
to rno , rnientras qu e se neutralizaban las am enazas ex
ternas y se evadian las debilida des internas, 

En el en foque basado en la o rganizacio n industrial 
(Barn ey, 1991) la ate nc ion se puso en las ame nazas y 
opo rtunidades del entorno . Para facilit ar el ana lisis del 
impacto del entorrio de 1a empresa en su posicion co m
petitiva, en este tipo de in vesti gacion se presto poca 
atencio ri al efecto de los at ributos idiosincrasicos de la 
empresa en su posicion competitiva (Porter , 1991). 

Par a Barn ey (1991) esa tradicion ha usado dos su
puestos simplificadores : el primer o es qu e las em presas 
de una indu stria 0 gropo est rategico son ideriticas en 
terrn inos de sus recursos est rategicame nte relevantes, y 
que la hecerogeneidad de los recursos desarrollados en 
una industria es de corta duraci6n por la alta m ovilidad 
de los recursos." 

Desde la perspectiva basada en los recursos de la 
ventaja co rnpet it iva , estos su puestos son rec hazados. 
La teoria de recursos y capac idades asume dos premisas 

Analisrs externo..
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i 
I 

T 

Teor fas basadas en la organizaci6n industrial 

para ana1izar las [uentes de ve nta ja co mpetitiva sus
ten table. Primero, asu me que los recursos de una indus
tri a 0 grupo estrategico pueden ser heterogeneos, Segun
do, el modelo asume que no existe perfecta movilidad 
de los recursos, por 10 que la heterogeneidad pu ede ser de 
largo plazo . 

El analis is de Barney refleja no solo en qu e parte de 
la est ructu ra gene ral de analisis de la est rat egia se in te
gra n eleme ntos p roveni entes de 1a teoria econ6 mica 
sino, mas importante aun , qu e los mod elos hibridos 
son co mpleme ntarios mas qu e riv ales. 

ot s 

I	 Con el fin de establecer puentes ent re las comunidades 
acaderni cas de ambas disciplinas, y en especial con las em
presas, la Carta Economica Regional ha pr esentado una 
serie de trabajos respecto a las corrientes actuales de pen
samiento en la adrn in ist racio n de empresa (Fong, 1996, 
1998, 1998a) en 10 gue actualmente se conoce como gestion 
estrateg ica . 

2 Existen numerosas definiciones de 10 gue es la gestion es
trategica, tantas como rnanuales se han publicado y como 
autores tiene la disciplina. La intencion de este apar tado 
no es discutir cual es la mejor y mas cornpleta, sino pro
porcionar las cuestiones clave de la estrategia de ernpresa, 
tanto en el ambito de la problernatica gue se aborda como 
de la manera en gue se ha hecho. 

1	 Es evidente gue los criterios de valoraci6n del exito de 
una empresa pueden ser multiples. De acuerdo con el ra
zonamiento de Grant, los objetivos de la empr esa reflejan 
los valores e intereses de las personas gue la confor man e 
influyen en sus decisiones. Estas personas constituyen 

carta economics regional- ana 12, nrJm . 70 . 37 
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coalic io nes de gru pos de inr eres. Por ello es po sibl e 
co ns ide ra r que para lo s accionistas el prin cipal o bjetivo 
de la empresa debi era ser la m axirni zacion de sus beneficio s 
en rermin os fin an cieros, m ientras que para la al ta di
reccion po dria ser el pres tigio, el poder, retribuciones no 
monetari as y fondos d e libre disposicion , para los em plea
dos eI o bjetivo seri a aumentar los salarios y mejorar las 
co nd icio nes de trab ajo y de seg urid ad en el em pleo . In 
cluso dentro del mi smo g ru po pued en e nco m ra rse 
o bjetivos diversos, t al es eI caso d e los directives, que 
ti enden a id entificar se co n lo s intereses d e sus divisiones 
o depart am entos funcionales. A un que la est rate gia p uede 
establecerse te n ien do en cuenta div er sos o bjet ivos, es 
p osible acep tar el sup uesto de un o bje t ivo dominante 
un ico : eI ben eficio . Grant a rgu ment a q ue la razon para 
m anten er que la meta principa l de la em p resa es eI ben e
ficio se apoya en tres o bservacio nes: I) La m otivacion 
central para los pr opi etarios de las emp resas es eI ben eficio , 
ya qu e este esrablece la renta d e los mi srnos. 2) Au nq ue 
lo s d iferentes agen tes en la em presa ten gan di stintas m e
t as, ante el aumen to de la co m pe te nc ia, su rge eI principal 
o bje t ivo co rn un de t odos los agentes , q ue es la superv i
venc ia d e la em presa, qu e su pone que en eI lar go plaza 
esta o b tenga una rasa d e ben efic io qu e cu b ra sus cos tos 
de ca p ita l. 3) Una em p resa co n ben efi ci o s red uce Ia 
vulnerab ilid ad d e la alt a dir eccion co rpo rat iva a ser 0 bjeto 
del cast igo de los m er cados fin an cier os. 

4 Ad icio na lme nte P orter es el auto r mas represen tativo del 
enfoque est ruc tural, mi entras que R umelt d a soporte a l.i 
t eoria de recursos y ca pac ida des , pOl' 10 qu e se puede 
considera r qu e las opiniones que co m pa rten representan 
una fo rma de co nsenso gen eral en la gest io n es tra teg ica 

j Kuhn, Thomas, La estructura de las reuoluciones cientificas, 
Fo ndo d e C ult ura Eco no rn ica, M exi co , 1971. 

"Esta nocion es o rigina lm ente d e Selz n ick (1957) . 
7 Estos auto res utilizan la palabra "rne ta fo ra" . 
8 La investigacion so b re el liderazgo es u n ejem plo de ello . 
9 Rumelt , Sch endel y T eece (1991) su bray an q ue si b ien 

tecnicarn en t e la publicaci6 n d e di ch as revistas especial i
zadas inicia en los afios o ch enta, el acu erdo par a lan zar 
St rategic Management Journal fue hech o en 1978. La Stra 
tegic M anagem ent Soc iety inicio en 1981 , pero otros gru
pos, co mo el North American Societ y of Co rpo rate Plan
ner s, Division de Bussin es Poli cy and Planning o f The 
Academ y of M anagem ent, The Planning College of T IMS , 
y otros pueden ser ubicados en los afio s sete nta. 

10 En el capitulo cua rto se define 10 qu e es un est ud io d e 
caso y se di ce cual es su utilidad en la co ns t ruccio n de 
exp licacio nes . 

!1� Los est u dios pi oneros hechos en las universidades de 
Pardue y H arvard so n ejem plos de ello ; se pueden con
sulta r los derall es de dich os estudios en Rumelt, Sch endel 
y T eece (1991 : 8). 

12 A d iferen cia del estudio de caso, adecua do p ara co nst ru ir 
nuevas exp licac io nes, en las m et odol oglas de tip o cuan
titativo es necesario co n tar co n una teo ria a part ir de la 
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cual d edu cir h ipotes is p ara su co nt ras tacio n empirica. 
13 Pa ra un a revision det allada de este tema se puede co risu ltar 

RUI11e1t, Sche ndel y T eece (199 1, 1994) . 
14� Si los rnercados so n ef icientes, se p ue de asumi r que el 

compo rt an~ ie nto ~e los agemes coi nci de co n 10 modelado 
por la teo na eco no rruca. 

I ' La curva de exper ienc ia es u n co ncepto desarro llad o por 
el Boston Consulting Group a part ir del co ncepto de CUPia 
de ap rend izaje desar roll ado por la mic rocco no rn i,i, la idea 
de fondo es "apre nder ha ciendo" y proporciona una ex
pl icacion al rnant en im ieru.o de l do m in io del lide r y de la 
hetero gen eidad en u na indust ria a pes,)r de \'1 cornpetencia . 

1(, O bse rvese qu e estes supuesws son ripicos del peus.un ien to 
eco no rnico. 
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