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“Así, la tarea no es contemplar lo que nadie ha 

contemplado todavía sino meditar como nadie ha 
meditado aún sobre lo que todo el mundo tiene 

delante de los ojos” 
Schopenhauer 

 
“La investigación en el campo de la dirección 

estratégica es una batalla entre débiles señales 
desde el realismo de la práctica de dirección y 

fuertes y bien desarrollados paradigmas en 
campos establecidos de la investigación 

académica” 
Prahalad (1995:iii) 

1. Presentación.  

A la “cleptomanía académica” descrita por Becker (1970), que consistía en 
tomar prestadas observaciones de otras ciencias, le ha sucedido el término 
“interdisciplinario” (Grawitz, 1990: 374), que encubre todas las virtudes y 
con el que, tal y como recoge el diccionario de la Real Academia Española 
de la Lengua, se alude a los estudios u otras actividades que se realizan con 
la cooperación de varias disciplinas. Conviene, no obstante, precisar más 
la delimitación de tal término. Así, orientados por Piaget (1965), es preciso 
diferenciar entre investigación pluridisciplinar –varias ciencias colaboran 
pero cada una conserva su especificidad-, investigación transdisciplinar -
situada en un nivel de abstracción elevado, utiliza teorías y conceptos 
comunes a todas las ciencias- e investigación interdisciplinar, que implica 
confrontación, intercambio de métodos, conceptos y puntos de vista. Es 
ésta última la que reclama aquí nuestra atención, sobre todo cuando se 
busca evitar retrasos en la definición y desarrollo de un campo. Y es que, 
en ocasiones, la interdisciplinariedad puede utilizarse como una excusa 
cómoda para que cada ciencia haga depender sus progresos de las ciencias 
vecinas. 
Así pues, los contactos interdisciplinarios son enriquecedores en la medida 
en que cada una de las ciencias pueda beneficiar a las otras de ciertos 
conceptos, de dimensiones, que, utilizadas en un marco nuevo, permitan 
plantear nuevas cuestiones. Hay, por tanto, que tratar de obtener conceptos 
“transespecíficos”, que, como señala Palmade (1961), son utilizables sin 
que pierdan su significado al pasar de una ciencia a otra y al alcanzar un 
nivel de abstracción más elevado.  
La primera etapa de una colaboración útil consiste, para cada ciencia, en 
conocer el servicio que las otras pueden proporcionarle y en saber plantear 
sus problemas en términos accesibles para los otros (Grawitz, 1990:376). 
En la práctica, la mejor forma de conseguirlo es trabajar en común lo más a 
menudo posible. Además, sobre el terreno, un marco interdisciplinario no 
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se conforma con yuxtaponer puntos de vista sino que se ve obligado a 
integrarlos. 
Si admitimos que las fronteras entre diferentes disciplinas no se fijan de 
una vez para siempre, podría decirse que el verdadero fin de la 
investigación interdisciplinar es una “reorganización de los ámbitos del 
saber, por intercambios que consisten en realidad en recombinaciones 
constructivas” (Grawitz, 1990:375). De este modo, lejos de considerar los 
híbridos como impasses faltos de fecundidad, debemos ver en ellos 
recombinaciones mejor adaptadas a un nuevo estado de las investigaciones. 
Si tratamos ahora de abordar la interdisciplinariedad en la investigación en 
un campo determinado, el de la dirección estratégica de la empresa –en 
adelante DEE- resulta, a tales efectos, apropiado. Nos respaldan en tal 
afirmación diferentes autores (Mathé, 1995:34; Cuervo y Fernández, 1999-
2000:59, entre otros), para quienes dicha investigación es, por su propia 
lógica, interdisciplinar. Lo ha de ser por su necesidad de que disciplinas 
como el marketing, las finanzas o la dirección de operaciones alcanzasen la 
madurez para que la dirección estratégica –que busca integrar la actuación 
de las diferentes áreas funcionales de la empresa- pudiera adquirir un cierto 
status o reconocimiento. Y lo ha de ser igualmente por la diversidad de 
planteamientos y de enfoques que, con el tiempo, han ido contribuyendo a 
reorganizar y definir el ámbito de la dirección estratégica. Como primera 
aproximación a las disciplinas inspiradoras de la DEE, sírvanos la 
enumeración que propone Camerer (1985): 

• La militar, que está en el origen de la estrategia con los principios 
filosóficos y diplomáticos de Sun Tzu. 

• La biología, que permite explicaciones del mundo empresarial en 
términos de «selección natural».  

• La economía, que ha realizado préstamos tan diversos como los de 
economía industrial, economía de las organizaciones, o economía 
evolucionista, entre otras. 

• Las matemáticas, de cuyas aportaciones se ha beneficiado la teoría 
de juegos. 

• La psico-sociología, que, con sus diversas contribuciones, ayuda a 
una mejor comprensión de los procesos de decisión de carácter 
estratégico, de la racionalidad o irracionalidad del decisor, de la 
motivación, etc. 

• La lingüística, puesto que la estrategia se construye y vehicula por el 
discurso de los miembros de la organización. 
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Es evidente, no obstante, que no todas ellas han participado en idéntico 
grado en el desarrollo de la DEE, ni todas lo han hecho con la misma 
continuidad. La economía y la psico-sociología ocupan un lugar preferente 
en este sentido y es, por tanto, en ellas en las que pretendemos centrarnos 
en este trabajo. Conviene asimismo que recordemos, aunque sea 
brevemente, cuáles son los enfoques que, desde tales disciplinas, más han 
contribuido a la edificación de la DEE, pero esto es algo que haremos en el 
siguiente epígrafe.  
Sin perder de vista los comentarios anteriores, tenemos ya que precisar que 
nuestra pretensión con este análisis es determinar en qué medida se pone de 
manifiesto la interdisciplinariedad en la investigación desarrollada en el 
ámbito de la DEE, desde el momento en que podemos hablar de la 
existencia de dicho campo. Con tal objetivo, hemos decidido estructurar 
nuestra exposición en dos grandes bloques, que presentamos a 
continuación. En el primero, nos proponemos efectuar una breve reflexión 
acerca de la evolución histórica experimentada por la DEE en sus ya casi 
cuarenta años de vida, recurriendo para ello al propio campo de estudio –en 
sus vertientes académica e investigadora- y a las vías utilizadas para la 
difusión del esfuerzo investigador realizado en el mismo –léase revistas y 
congresos1-, tomando como referencia para éstas dos marcos espaciales 
diferentes: países anglosajones y España. Revisaremos así, como ya antes 
indicábamos, qué disciplinas y enfoques han jugado un papel destacado en 
la construcción y desarrollo de la DEE y mostraremos, al mismo tiempo, 
con qué soporte han contado para su difusión. De este modo, 
profundizando en el tratamiento de algunas de las vías de comunicación 
utilizadas podremos aproximarnos a la evolución y situación actual de 
ambos –campo de estudio y medios de difusión-. Así, en el segundo bloque 
se efectúa una descripción del proceso de análisis y una presentación de 
algunos de los resultados más relevantes extraídos en los análisis realizados 
para: la investigación sobre estrategia difundida en congresos de alcance 
nacional en España durante el periodo 1990-1998, la investigación 
española sobre DEE publicada en revistas del foro2 en España (periodo 
1985-1997) y, finalmente, el esfuerzo investigador difundido en la revista 
líder sobre estrategia al nivel mundial (periodo 1989-1998). Haremos 
especial incidencia, claro está, en aquellos resultados que nos ayuden a 
                                                           
1 Dejaremos a un lado los libros por las siguientes razones: o se derivan de la actividad docente, o 
constituyen una mera recopilación de artículos de investigación previamente difundidos en publicaciones 
periódicas, o, en el caso de ser libros de investigación, se caracterizan porque, por su mayor tiempo de 
preparación y corrección, tienden a mostrarnos con un cierto retraso, respecto a las otras alternativas de 
comunicación, por dónde avanza la investigación en el campo de conocimiento de que se trate. 
2 Tal y como lo define Macmillan (1989:391), cuando hablamos de foro nos referimos a aquel conjunto 
de publicaciones al que los investigadores especializados en un campo se remiten como referente y al que 
tendrían que aspirar a presentar sus trabajos, pues, en caso de ser aceptados, se asume su credibilidad 
académica por la comunidad científica en dicho campo. 
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mostrar el carácter interdisciplinar del campo estratégico aquí considerado. 
Una recapitulación de los aspectos más destacados dará contenido al 
epílogo que pone fin al presente trabajo. 
2. Evolución histórica en el ámbito de la dirección estratégica: algunas 

evidencias de su interdisciplinariedad. 
Vamos a dividir este epígrafe en dos apartados, que versarán, cada uno de 
ellos, en torno a la evolución experimentada por el campo de estudio de la 
DEE y al progresivo desarrollo de los medios utilizados para la 
comunicación de sus logros. Pues no hay que olvidar que, como plantean 
Franke et al. (1990: 252) y Rumelt et al. (1994: 12-13), ambos son 
necesarios para el avance del campo estratégico. Buscamos con ello 
proporcionar ciertas muestras de la cooperación entre disciplinas que ha 
permitido dar entidad a la DEE. 
2.1. Evolución del campo de estudio de la dirección estratégica: 

disciplinas que cooperan y términos que se aportan. 
La dirección estratégica emerge, como disciplina académica, hace más de 
treinta años, momento en el que se convierte en objeto de estudio en 
escuelas empresariales como la de Harvard. En España, el aún germen de la 
DEE como disciplina académica podría situarse en los años cincuenta, con 
la creación de la sección de Economía de la Empresa en la Licenciatura de 
Económicas (Salas, 1995:815). Los desarrollos de la teoría de la 
organización constituyen el sustrato inicial sobre el que germinan los 
primeros estudios. Sin embargo, no es hasta la década de los sesenta 
cuando podemos hablar de la dirección estratégica –o, como entonces se 
llamaba, de la política de empresa (Fernández, 1999:11)- como campo 
autónomo de investigación. Dos son las fuentes de las que, ya desde ese 
momento, emanan las aportaciones más significativas para su desarrollo 
(Barrand, 1997:14-16): especulativas -fruto de investigaciones en el ámbito 
universitario- y utilitarias -resultado de los estudios de prácticos del mundo 
empresarial-. La evidencia basada en el caso y la inducción protagonizan la 
metodología utilizada en la investigación, acorde con el estado aún 
embrionario de la disciplina.  
Los años setenta cierran la etapa anterior, caracterizada por la estabilidad, 
y marcan el inicio de otra en la que las perturbaciones dominan la realidad 
empresarial y la investigación científica. El paradigma organizativo3 
domina esta fase de transición (Mathé, 1995:41; Barrand, 1997:17), en la 
que comienzan a diferenciarse los estudios descriptivos, centrados en cómo 
se forman y se implantan las estrategias, de aquéllos dirigidos a profundizar 
en la relación entre elección estratégica y resultados empresariales (Rumelt 
                                                           
3 La estrategia se concibe aquí como un proceso organizativo y el énfasis se pone en los procesos de 
decisión organizativos. 
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et al., 1994:19-20). Emerge así lo que hoy conocemos como escuela de 
proceso (Mintzberg y Waters, 1978) y escuela de contenido. En cuanto a 
las investigaciones utilitarias, acordes con la inestabilidad del momento, 
recurren a reflexiones prospectivas del entorno centradas sobre los 
mercados y las tecnologías4. Se sientan así las bases de una reflexión 
estratégica global que destaca el entorno y la anticipación (Barrand, 
1997:18). Por último, la década de los 70 trae consigo la renovación 
metodológica, de manera que los estudios del caso y la inducción ceden 
paso a la observación sistemática, la modelización y el interés por la 
contrastación empírica de las proposiciones enunciadas. 
El inicio de una nueva década -la de los ochenta- comporta novedades en 
la investigación en DEE, que han contribuido a su consolidación como 
campo de estudio. Así, por ejemplo, los trabajos de Porter (1980, 1985), 
que transportan al campo estratégico conceptos desarrollados en el ámbito 
de la economía industrial, se erigen durante años como los protagonistas 
del estudio estratégico5. No sería entonces de extrañar que, como señalan 
Cuervo y Fernández (1999-2000:61-62), los tópicos principalmente 
abordados bajo la inspiración de la economía industrial fuesen 
precisamente los siguientes: el sector y la búsqueda de poder de mercado 
como fuente de rentas, la cadena de valor y las estrategias competitivas 
como forma de construir ventaja competitiva. Se retoma así la tradición 
clásica de las aportaciones especulativas en estrategia y se consolida lo que 
hoy conocemos como paradigma concurrencial6, en el que el poder de 
mercado ocupa el núcleo central (Mathé, 1995:40). A los tópicos antes 
citados se unen, además, las estrategias corporativas –especialmente las de 
diversificación, pero también las de internacionalización-, que, gracias al 
trabajo de Chandler de 1962, han sido uno de los primeros temas de estudio 
en el marco de la DEE (Cuervo y Fernández, 1999-2000:62). Parece lógico, 
por tanto, que en este periodo adquiera una especial relevancia el análisis 
estratégico, a costa de un casi inexistente tratamiento para la ejecución, y se 
dedique una mayor atención al análisis externo que al interno (Fernández, 
1999:12). Entendemos, no obstante, que la elección estratégica y la 
organización interna de la empresa habrán sido también objeto de 
consideración en esta época, aunque quizá al margen de la inspiración de la 
economía industrial. Así, en el marco de la teoría de la organización y, en 
concreto, del enfoque contingente, durante este periodo se ha dedicado una 
especial atención a la estructura organizativa de la empresa. 
                                                           
4 El trabajo de Lenz y Engledow (1986), dirigido a recoger distintos modelos de análisis del entorno, sirve 
de ejemplo. 
5 El análisis sectorial de las cinco fuerzas, la determinación de las estrategias genéricas y el concepto de 
cadena de valor constituyen su legado más relevante. 
6 Este paradigma, iniciado con los trabajos de Ansoff y Chandler, se centra en la búsqueda de la estrategia 
competitiva óptima para la empresa bajo criterios de eficacia y eficiencia (Mathé, 1995:40).  
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Los años ochenta han supuesto, así pues, un giro en la investigación en 
DEE, en la medida en que la inspiración organizativa se ha visto relegada a 
un segundo plano en favor de la económica –como se acaba de poner de 
manifiesto-, lo que inicia una tendencia que se consolida a lo largo de los 
noventa (Rumelt et al., 1991) con el desarrollo del paradigma económico. 
Las aportaciones inspiradas en la nueva economía institucional dominan 
inicialmente este paradigma. Se incluyen aquí la teoría de los derechos de 
propiedad (Furubotn y Pejovitch, 1972), la teoría de la agencia (Jensen y 
Meckling, 1976; Fama, 1980) y la economía de los costes de transacción 
(Williamson, 1975, 1985), siendo ésta última la que ha mostrado más 
afinidad con la investigación en estrategia7. Analiza así, por ejemplo, los 
procesos de aparición y desarrollo de la empresa y los problemas de diseño 
interno (Fernández, 1999:15). El objetivo principal que preside ahora la 
investigación es el de la optimización del valor de la empresa (Mathé, 
1995:41).  
La década de los noventa ha supuesto la ampliación y renovación del 
paradigma económico, fundamentalmente gracias al desarrollo del enfoque 
basado en los recursos (Wernerfelt, 1984; Conner, 1991), de la teoría 
evolucionista (Nelson y Winter, 1982) y del enfoque de capacidades 
dinámicas (Teece et al., 1997; Hills y Dees, 1996). El primero rescata el 
interés de los clásicos -Andrews y Ansoff- por las competencias distintivas 
de la empresa. Así, la investigación en estrategia adopta una orientación 
más dinámica y preocupada por la eficiencia, en la que los recursos y las 
capacidades organizativas adquieren el papel protagonista sobre el que gira 
cualquier análisis estratégico (Fernández y Suárez, 1996:73). La teoría 
evolucionista, también desde una perspectiva dinámica, se centra en el 
estudio de la evolución que experimentan las capacidades organizativas a 
lo largo del tiempo y con relación a las presiones externas. Asimismo 
destaca las rigideces que se presentan en los procesos de cambio 
estratégico. Por último, el enfoque de capacidades dinámicas, en el que 
convergen el enfoque basado en los recursos y la teoría evolucionista, 
ofrece una visión de la competencia próxima a la visión schumpeteriana del 
cambio económico. Así y para este caso, la heterogeneidad de los recursos 
crea las condiciones necesarias para el progreso, en la medida en que aporta 
soluciones varias y redundantes que no pueden anticiparse ex-ante por 
todos los competidores en un contexto de racionalidad limitada e 
incertidumbre (Fernández et al., 1997:26). Se contempla la posibilidad de 
que existan capacidades dinámicas -que introduzcan elementos de 
innovación y cambio- y de que se produzca imitación y se concede una 
atención especial al conocimiento y a la capacidad de aprendizaje 

                                                           
7 A este respecto véase el trabajo de Williamson (1994), en el que se efectúa una revisión de la aplicación 
de la economía de los costes de transacción a la dirección estratégica. 
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(Fernández, 1999:14 y Cuervo y Fernández, 1999-2000:65-66). Podemos 
decir entonces que, a juzgar por el desarrollo de enfoques que ha tenido 
lugar en esta década, habrían de centrar el interés de los investigadores los 
siguientes aspectos: la dotación de recursos y capacidades de la empresa; su 
papel en la obtención de rentas y en la consecución y sostenimiento de 
ventaja competitiva y su incidencia en la formulación de la estrategia 
empresarial; la existencia de capacidades dinámicas; la imitación, y el 
aprendizaje. El análisis estratégico interno y, en definitiva, la organización 
interna de la empresa adquiere así una gran relevancia durante el periodo, 
abandonando así ese segundo plano que ocupó en los años 80 cuando sólo 
era objeto de estudio desde el ámbito de teoría de la organización. 
También, aunque quizá a una cierta distancia, habrán de abordarse aspectos 
relativos a la elección estratégica. Y en cuanto a la ejecución estratégica, 
poco a poco se va abriendo paso en la investigación. 
Hemos de ser conscientes de que el paradigma económico se presenta 
como el más joven en el ámbito estratégico a la vez que el más amplio, ya 
que trata de integrar aportaciones heterogéneas cuyo rasgo común se 
encuentra en la eficiencia. Quizás por eso hay autores que, sobre todo tras 
la incorporación de las aportaciones más recientes, le atribuyen un papel 
unificador en el marco de la dirección estratégica, capaz de reducir y 
canalizar el excesivo pluralismo que domina actualmente la investigación 
en dicho campo (Foss, 1996; Fernández, 1999:15-16). Llegados a este 
punto hemos de señalar que, a pesar de que el panorama estratégico actual 
aparece, a nuestro juicio, dominado por el que hemos denominado 
paradigma económico, las aportaciones organizativas y concurrenciales 
ocupan también su lugar. Así, si la integración de la dimensión tecnológica 
en el análisis estratégico dirige el progreso del paradigma concurrencial, 
desde el paradigma organizativo se trabaja por comprender el diseño 
interno y, al mismo tiempo, cómo se organiza la adquisición de 
conocimientos con relación a la representación que se forman los 
individuos de la organización (Mathé, 1995:40-41; Fernández, 1999:15).  
La revisión hasta aquí efectuada nos permite decir lo siguiente: en la 
evolución histórica del campo estratégico podemos identificar tres grandes 
etapas (figura 1) con disciplinas inspiradoras diferentes en cada caso -de 
nacimiento (década de los sesenta), de desarrollo (años setenta y ochenta) 
y, por último, de madurez (coincidiendo básicamente con los noventa)- 
(García et al., 1999b); se trata de una disciplina académica respetada y con 
una cierta entidad (Snow y Thomas, 1994:474); ha recibido aportaciones 
tanto del mundo académico como del ámbito empresarial; presenta un 
carácter interdisciplinar, dado que no cuenta con un paradigma dominante 
sino con el soporte de tres paradigmas complementarios (Mathé, 1995:40-
41; Teece et al., 1997:510) y con una pluralidad de métodos de 
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investigación8. Su diversidad, aunque enriquecedora, genera inconvenientes 
como los siguientes: no existe unanimidad en algunos de los conceptos que 
utiliza9, con las consiguientes dificultades para el intercambio de 
conocimientos y el avance de la disciplina (Fernández, 1999:16); se 
efectúan análisis en paralelo de un mismo problema, sin que de ello se 
deriven puntos de confluencia o de contradicción (Fernández, 1999:16); 
resulta difícil delimitar su campo de análisis (Castagnos et al., 1997:39-42) 
y, lógicamente, es compleja la evaluación de su actividad de investigación.  
Las revistas, publicaciones y foros de debate participan del desarrollo 
disciplinar de la DEE en la medida en que constituyen el medio para la 
divulgación de los progresos logrados en el tiempo y el espejo en el que se 
reflejan los nuevos interrogantes que cada día se van planteando. En todo 
este proceso de desarrollo resulta evidente el protagonismo de los países 
anglosajones, en tanto que dominan la investigación sobre estrategia, 
marcan su dirección y cuentan con medios de difusión consolidados y 
rigurosos (Santos et al., 1999a y García et al. 1999b). Aludiremos primero 
a dichos países, para centrarnos después en la evolución histórica de los 
medios de difusión en España. 
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2.2. Evolución de los medios de difusión que acogen trabajos sobre estrategia empresarial. 

El recurso a medios pluridisciplinares. 

                                                           
8 Véase a este respecto Snow y Thomas (1994). 
9 Un ejemplo claro es la propia noción de estrategia, como ya han señalado Mathé (1995:45-48), Hax y 
Majluf (1996:2-6) o Cuervo (1999:52). 
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Figura 1: Etapas en la evolución histórica del campo de DEE. 
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Países anglosajones: Si, como en el apartado anterior, hiciésemos ahora un 
relampagueante repaso por la evolución que han experimentado sus medios 
para la difusión del avance estratégico, podría quedar resumida del modo 
que exponemos a continuación. Los esfuerzos iniciales por organizar 
sociedades y publicaciones se ven influidos por el interés que, tras la 
aparición del trabajo de Ansoff (Estrategia corporativa, 1965), despierta el 
fenómeno de la planificación. Por ello, los primeros trabajos en estrategia 
encuentran su medio de difusión en revistas tales como Long Range 
Planning y The Planning Review. Las revistas generales sobre dirección 
completan los medios de difusión del momento (Rumelt et al., 1994:13): 
Harvard Business Review, Sloan Management Review, Journal of Business, 
Business Horizons, California Management Review, Administrative 
Science Quarterly, Academy of Management Journal y Management 
Science. Esta situación se prolonga hasta la década de los ochenta cuando 
se crea la Strategic Management Society y emergen dos revistas 
especializadas: Strategic Management Journal y The Journal of Business 
Strategy, la primera orientada a la investigación académica y la segunda a 
la práctica.  
Las publicaciones citadas forman parte en la actualidad de un foro 
internacional reconocido para la DEE, que está apoyado por los 
especialistas y avalado por la calidad y el alcance de los artículos que en 
ellas se editan (Macmillan, 1989; Franke et al., 1990; Park y Gordon, 1996; 
Santos et al., 1999a). A lo largo del tiempo se han producido cambios en el 
prestigio y notoriedad de algunas de ellas y dos destacan por el rápido 
ascenso que han experimentado: Strategic Management Journal y The 
Academy of Management Review. Una muestra de que estas revistas del 
foro anglosajón gozan actualmente del reconocimiento de los especialistas 
académicos a nivel mundial han sido los resultados alcanzados en el punto 
1 de la primera parte de una encuesta que remitimos a la población de 
Catedráticos españoles de Organización de Empresas más o menos 
próximos al campo de la DEE10, que versaba sobre publicaciones 
anglosajonas11. Tales resultados permiten constatar la existencia de cierta 
unanimidad en cuanto a las publicaciones anglosajonas a incluir en el foro 
internacional (tabla 1) y observar un amplio consenso acerca de cuáles son 
las más prestigiosas –esto es, las que deben componer el grupo I-. 

                                                           
10 Dicha encuesta, en la que nos detendremos con más detalle en el apartado 3.1, aparece recogida en el 
anexo I. 
11 Para mayor información acerca de tales resultados véase Santos et al. (1999a). 
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G
R

U
PO

  I
 

 
ACADEMY OF MANAGEMENT REVIEW 
STRATEGIC MANAGEMENT JOURNAL 
ACADEMY OF MANAGEMENT JOURNAL 
ADMINISTRATIVE SCIENCE QUARTERLY 
MANAGEMENT SCIENCE 
HARVARD BUSINESS REVIEW 

G
R

U
PO

  I
I 

 
ORGANIZATION SCIENCE 
CALIFORNIA MANAGEMENT REVIEW 
SLOAN MANAGEMENT REVIEW 
JOURNAL OF MANAGEMENT 
JOURNAL OF BUSINESS STRATEGY 
LONG RANGE PLANNING 
ORGANIZATIONAL DYNAMICS 
JOURNAL OF MANAGEMENT 
DECISION SCIENCES 
JOURNAL OF BUSINESS RESEARCH 
JOURNAL OF GENERAL MANAGEMENT 
ORGANIZATIONAL BEHAVIOR AND HUMAN DECISION PROCESSES 

Tabla 1: Resultados de la agrupación de revistas del foro anglosajón. 

Unánimemente se señalan dos como líderes del grupo I: Strategic 
Management Journal y Academy of Management Review. A éstas les sigue 
muy de cerca Academy of Management Journal y, con un poco más de 
distancia, lo hacen Administrative Science Quarterly y Management 
Science. Además, y puesto que la encuesta nos permite identificar dos 
grupos de revistas en el foro, queremos señalar también cuáles son las 
publicaciones que lideran el segundo grupo -esto es, las revistas con un 
prestigio algo menor dentro del foro de publicaciones más apreciadas en 
estrategia-. Se trata de las siguientes: Long Range Planning y 
Organizational Dynamic. Por último, cabe señalar que existe bastante 
heterogeneidad entre las respuestas de los encuestados cuando se trata de 
añadir al foro alguna revista que consideran debería formar parte del mismo 
y que no ha sido incluida entre las propuestas. Dicha heterogeneidad se 
pone claramente de manifiesto cuando observamos que tan sólo una 
publicación -Journal of Economic Behavior and Organization- ha sido 
apuntada por dos de los encuestados. En cualquier caso, podemos observar 
que ciertamente buena parte de las revistas más arriba citadas en la revisión 
histórica se integran en el foro. 
España: En el ámbito español, hay que esperar casi hasta los años ochenta 
para que se constituyan ciertas asociaciones en las que encuentren cabida 
los investigadores en el campo de la estrategia empresarial. Así, tal y como 
puede verse en la tabla 2, en el año 1979 se crea la Asociación Española de 
Contabilidad y Administración de Empresas, a la que siguen después la 
Asociación Española de Dirección y Economía de la Empresa (creada a 
mediados de los años 80, pero que adquiere un carácter europeo en 1992) y 
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la Asociación Científica de Economía y Dirección de Empresa (constituida 
en el año 1990). Pese a que ninguna de ellas está especializada en el campo 
de la estrategia, todas dan entrada en sus encuentros a los investigadores en 
dicho campo. Algo anterior a la constitución de las asociaciones citadas es 
la creación del Consejo General de Colegios de Economistas de España (en 
1971), que en 1982 organiza el primer Congreso Nacional de Economía. 
De este modo, tal y como puede verse en la tabla 2, la puesta en marcha de 
los distintos foros de debate considerados se produce a lo largo de la 
década de los ochenta, coincidiendo así con el desarrollo de la DEE. 

 

NOMBRE DE LA 
ASOCIACIÓN O DE 

LA ENTIDAD 
ORGANIZADORA 

AÑO DE 
CREACIÓN 

DENOMINACIÓN DEL 
CONGRESO 

AÑO DEL 
PRIMER 

CONGRESO 

PERIODICIDAD 

Asociación Española de 
Contabilidad y 
Administración de 
Empresas 

1979 AECA 1981 Bianual 

Asociación Española de 
Dirección y Economía 
de Empresa 

Después convertida en 
Asociación Europea de 
Dirección y Economía 
de Empresa 

Mediados 80 

 

1992 

AEDEM 1987 (Actas 
desde 1993) 

Anual 

Asociación Científica de 
Economía y Dirección 
de Empresa 

1990 ACEDE 1991 (Actas 
desde 1995) 

Anual 

Consejo General de 
Colegios de 
Economistas de España 

1971 CONGRESO 
NACIONAL DE 

ECONOMÍA 

1982 Trianual 

Tabla 2: Asociaciones y entidades promotoras de encuentros en los que tiene cabida la DEE. 
Fuente: Elaboración propia a partir de la información suministrada por las diferentes entidades 

consideradas. 
Puede decirse entonces que, como en el mundo anglosajón, los 
investigadores españoles en DEE difunden en buena medida el fruto de sus 
trabajos en congresos de carácter general –ya sea en economía, en 
economía de empresa o en el ámbito de la dirección-, pero que, a diferencia 
de ellos, hasta la fecha no contamos con ningún foro de debate reconocido 
y consolidado que se haya especializado en estrategia. Y aunque, al menos 
en principio, también deberían tener cabida aquí cualquier otro tipo de 
encuentros o grupos de trabajo que, de forma directa o indirecta, pudiesen 
girar en torno a la DEE, finalmente han pesado aquí razones de 
permanencia, difusión y reconocimiento, entre otras, para no incluirlos. Por 
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tanto, y como podrá verse en el tercer epígrafe de este trabajo, para el 
análisis de la investigación en DEE difundida en encuentros nacionales 
finalmente sólo hemos contado con los distintos congresos que aparecen en 
la tabla 2. 
Veamos ahora lo que ha sucedido con las revistas. En García et al. 
(1999a), y tal como se explicará en el apartado 3.1, contamos con el 
soporte de la encuesta antes mencionada (anexo I – primera parte, cuestión 
2) para definir un foro apreciado de revistas españolas en DEE. Dicho foro 
es el que, por estricto orden cronológico de aparición de la revista, aparece 
recogido en la tabla 312. Respecto al mismo es posible efectuar los 
siguientes comentarios: carece de revistas especializadas en estrategia, de 
modo que los investigadores en ese campo se ven obligados a compartir 
medios de difusión con los de otros campos científicos, bien sea en 
economía de la empresa o en economía; descubrimos la existencia de 
revistas con una larga historia y, al mismo tiempo, que la década de los 
noventa parece haber sido la más prolífica, dado que concentra el mayor 
número de nuevas publicaciones en el foro; resulta curioso que las revistas 
en las que la estrategia parece contar con mayor peso se localicen 
básicamente entre las creadas en los años 90, lo que nos podría permitir 
decir que sólo desde los 90 empieza a irse delimitando, de forma precisa, el 
ámbito de encuentro de los investigadores en DEE por lo que a las revistas 
se refiere; finalmente, y para juzgar el prestigio de las revistas que 
componen el foro, disponemos de información acerca de sus procesos de 
selección y evaluación de trabajos y de la opinión de los catedráticos 
españoles encuestados, a los que les pedimos que hicieran su asignación al 
grupo 1 (G1) –elevado reconocimiento académico-, al grupo 2 (G2) –
publicaciones de grado medio- o al grupo 3 (G3) –publicaciones menos 
apreciadas en el ámbito estratégico-. No podemos decir, por lo que se 
refiere a este último aspecto, que las revistas con mayor peso de la 
estrategia se sitúen en ningún caso entre las más apreciadas, de manera que, 
sin contar aparentemente con grandes diferencias entre los procesos 
seguidos para la selección de trabajos13, parece observarse una mayor 
exigencia de los especialistas con las revistas más jóvenes a la hora de 
concederles un elevado reconocimiento. Por el contrario, las revistas con 
mayor reconocimiento en el ámbito académico y líderes, por tanto, del 
foro, parece que son aquéllas en las sólo con una cierta frecuencia se 
recogen trabajos sobre estrategia. Podemos decir, por tanto, que las revistas 
                                                           
12 En García et al. (1999a) puede verse con más detalle el proceso seguido para la determinación de tal 
foro. 
13 Puede que incluso ni existan tales diferencias, incluso en aquellos casos en que el proceso anónimo de 
evaluación se ve reemplazado por una invitación de la revista a especialistas de reconocido prestigio. Y es 
que la selección que tiene lugar aquí no es menos rigurosa, dado que se sustenta en la trayectoria 
profesional de tales especialistas. 
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españolas con mayor dedicación al campo estratégico son, amén de 
escasas, insuficientemente reconocidas por la comunidad científica, de 
manera que se condiciona así la decisión de los investigadores acerca del 
medio a utilizar para la difusión de su trabajo. Éstos, que buscan comunicar 
los frutos del esfuerzo realizado en sus tareas de investigación para 
enriquecerlo y, en la medida de lo posible, lograr un cierto reconocimiento 
que les estimule en la continuación de tal esfuerzo, tratarán de orientar sus 
trabajos hacia aquellas revistas más reconocidas pero menos centradas en el 
campo estratégico, lo que mantendrá la dispersión en la difusión de trabajos 
en este campo. 
También consideramos de interés señalar que algunas de las revistas del 
foro que cuentan con mayor peso de la estrategia han sido promovidas por 
algunas de las asociaciones más arriba mencionadas. Así, por ejemplo, 
Cuadernos de Economía y Dirección de Empresa (CEDE) ha surgido con 
el respaldo de ACEDE (Asociación Científica de Economía y Dirección de 
Empresa), mientras que AEDEM (Asociación Europea de Dirección y 
Economía de la Empresa) sostiene dos de las publicaciones de dicho foro: 
Revista Europea de Dirección y Economía de la Empresa e Investigaciones 
Europeas de Dirección y Economía de la Empresa. 

PROCESO DE SELECCIÓN REVISTA AÑO 
APAR. 

PESO 
DE LA 

ESTRATEGIA 
(%) (*) 

RECONC. 
DE 

ESPECIAL. 
ACADÉM. 

INICIO Nº EVALUAD. COMITÉ 
REDACC. 

BOLETIN DE ESTUDIOS ECONÓMICOS 1946 2.75 G.2 ≈1974 1 ó 2 SI- 1º PASO 

INFORMACIÓN COMERCIAL ESPAÑOLA 1947 3.55 G.1    

ECONOMÍA INDUSTRIAL 1964 6.49 G.1 ≈1988 1 ó 2 SI- 2º PASO 

ESIC-MARKET 1970 -- G.2 1970 NO SI 

INVESTIGACIONES ECONÓMICAS 1976 3.18 G.1 1986 2 SI- 2º PASO 

CUADERNOS ARAGONESES DE 
ECONOMÍA 

1977 1.35 G.3    

PAPELES DE ECONOMÍA ESPAÑOLA 1980 3.12 G.1 1987 1 ó 2 SI- 2º PASO 

HARVARD DEUSTO BUSINESS REVIEW 1980 2.72 G.2 1980 -- SI 

REVISTA EUROPEA DE DIRECCIÓN Y 
ECONOMÍA DE LA EMPRESA 

1992 12.18 G.2 1992 2 ó 3 SI- 2º PASO 

DIRECCIÓN Y ORGANIZACIÓN 1992 9.89 G.2 1992 2 SI- 2º PASO 

REVISTA DE ECONOMÍA APLICADA 1993 2.92 G.1 1993 2 SI- 1º  y 3º 
PASO 

REVISTA ASTURIANA DE ECONOMÍA 1994 4.65 G.2 1994 1 ó 2 SI- 1º PASO 

INVESTIGACIONES EUROPEAS DE 
DIRECCIÓN Y ECONOMÍA DE LA 

EMPRESA 

1995 8.6 G.2  2 ó 3 SI- 2º PASO 

CUADERNOS DE ECONOMÍA Y 
DIRECCIÓN DE EMPRESA (CEDE) 

1998 -- G.1 1998 2 SI- 1º y 3º 
PASO 

(*) Peso determinado atendiendo al total de trabajos revisados, por cada revista, en el periodo de tiempo 
1985-1997. 

Tabla 3.-  Caracterización del foro de publicaciones españolas apreciadas en DEE. 
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Definido y caracterizado el foro español apreciado en estrategia -sobre el 
que volveremos en el apartado 3.1-, queremos, sin embargo, matizar que no 
todas las publicaciones incluidas en el mismo han sido objeto de revisión 
en la siguiente fase del análisis aquí propuesto y a la que nos referiremos en 
el punto 3.3 –esto es, el estado de la investigación sobre estrategia 
difundida en revistas españolas-. Así, hemos prescindido de las dos revistas 
siguientes: Cuadernos de Economía y Dirección de Empresa (CEDE) y 
Esic-Market. La juventud de la revista nos ha llevado a tomar tal decisión 
en el primer caso, sobre todo si tenemos en cuenta que el periodo para el 
que realizamos nuestro análisis es el comprendido entre 1985 y 199714. 
Para Esic-Market, a pesar de ser ampliamente conocida, obtener una 
puntuación ciertamente positiva en cuanto al rigor y situarse en una 
posición intermedia en relación con la atención prestada a la investigación 
sobre estrategia, nuestra decisión se sustenta en la, a nuestro juicio, 
estrecha relación tradicionalmente mantenida con el área de marketing15. 
Por tanto, han sido doce las revistas objeto de consideración a la hora de 
efectuar la revisión y recopilación de trabajos, a la que en seguida 
pasaremos a referirnos. 
3. Análisis de la interdisciplinariedad en la investigación en dirección 

estratégica: proceso de análisis y resultados. El caso de España y la 
revista Strategic Management Journal. 

Aunque analizar la interdisciplinariedad en DEE a través del trabajo 
investigador desarrollado en sus casi cuarenta años de vida podría ser algo 
rico e interesante, es, sin embargo, una tarea compleja y de gran dificultad. 
En consecuencia, estudiaremos un periodo más corto (que oscila entre 
1985/1990 y 1997/1998), pero que, como veíamos en el epígrafe anterior, 
se corresponde con una fase de cierta solidez y madurez por lo que a la 
DEE se refiere. Nuestra pretensión aquí es conocer, con la referencia de 
dicho periodo temporal, el estado y la evolución experimentada por la 
investigación sobre estrategia en España y en el ámbito anglosajón, 
apoyándonos para ello en el análisis de revistas y, únicamente para el caso 
español, también de congresos. Ahora bien, la realización de tal análisis 
nos exige contar, de forma previa, con una adecuada delimitación del 
campo de estudio, de los congresos considerados y de las revistas 
analizadas. Dedicaremos, por tanto, el primero de los apartados de este 
epígrafe a describir el proceso de análisis y dejaremos los tres restantes 

                                                           
14 No podemos olvidar que el primer número de esta revista es del año 1998. 
15 No en vano, han sido varios los años en que esta revista se ha hecho cargo de la edición de los trabajos 
presentados en el Encuentro Anual de Profesores de Marketing. Además, una simple revisión de los 
índices de diferentes números de esta revista permite observar un cierto sesgo hacia el área de 
Comercialización e Investigación de Mercados. 
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para una presentación de aquellos resultados extraídos del mismo que nos 
ayuden a abordar la cuestión del carácter interdisciplinar de la estrategia. 
3.1. Descripción del proceso de análisis. 
Cuando hace más de año y medio iniciamos la sistematización y evaluación 
del trabajo investigador desarrollado en DEE nos encontrábamos, de 
partida, con algunos obstáculos derivados, en buena medida, de la ausencia 
de estudios precedentes de este tipo en el campo de la estrategia en 
España16. Dichos obstáculos eran los siguientes: (1) la ausencia de un foro 
definido de publicaciones españolas apreciadas en el ámbito de la dirección 
estratégica, lo que de entrada complicaba la delimitación de revistas a 
considerar en un estudio de tal naturaleza, y (2) la diversidad temática del 
campo investigador considerado -respecto de la que se desconocía el grado 
de acuerdo existente-, lo que de partida podía dificultar la correcta 
demarcación del campo de análisis. Aspecto éste sobre el que en cierto 
modo insisten diferentes autores (Martinet, 1993:72; Mathé, 1995:32; 
Castagnos et al., 1997:40). Ambos obstáculos tenían que ser estudiados y 
definidos si queríamos poner en marcha el citado proceso de evaluación. 
Así lo hicimos, de manera que nos bastaría ahora con remitir al lector a 
García et al. (1999a) para que conociese cómo operamos y los resultados 
alcanzados en el tratamiento de ambos aspectos. No obstante, con objeto de 
ser prácticos, haremos aquí una síntesis lo más breve posible de los 
mismos. Pero antes queremos señalar que junto a los dos obstáculos citados 
se incorporaría aquí un tercero, al dar entrada en el análisis a otra de las 
vías utilizadas para la difusión -esto es, los congresos, grupos de trabajo u 
otro tipo de encuentros-. Nos referimos a: (3) qué tipo de encuentros hay 
que considerar. Dado que pensamos que este aspecto ha quedado ya 
suficientemente definido por nuestra parte en el apartado 2.2., no vamos a 
volver a insistir aquí sobre el mismo. Únicamente diremos que las 
dificultades encontradas para disponer de las actas de los congresos de 
AECA y, al mismo tiempo, su mayor orientación hacia el campo contable 
nos han llevado a prescindir de este foro en el presente análisis. 
Por lo que concierne a los puntos (1) y (2) identificados, en García et al. 
(1999a) buscábamos la delimitación en paralelo de dos listados esenciales 
para nuestro análisis –el de revistas españolas con reconocimiento en el 
campo estratégico y el de términos clave en dicho campo-, de modo que 
nos permitiesen efectuar una adecuada selección de los trabajos de 
investigación sobre estrategia. Para ello se siguió un proceso de análisis 

                                                           
16 Sí hay algún antecedente más o menos próximo en nuestro país cuando nos referimos al área de 
Marketing (Yagüe y Múgica, 1993; Luque et al., 1994; Díez de Castro, 1995 y Esteban, 1999), al de 
Economía Financiera (Rodríguez y Ayala, 1995), a la Dirección de Operaciones (Álvarez, 1996; García 
Vázquez, 1999 y Nieto, 1999), a la dirección de empresas con carácter general (Gutiérrez, 1995) o a la 
economía de la empresa en su conjunto (Guerras et al., 1998, 1999a, 1999b y 1999c). 
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dividido en tres grandes etapas, que aparecen reflejadas en la figura 2 y que 
vamos a presentar de forma sintética en lo que sigue. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración de listados previos: La ausencia de unas listas previas, tanto 
para las publicaciones españolas con aparente interés por los trabajos sobre 
estrategia como para los términos clave en dicho campo, nos llevó a 
elaborar unas que nos sirviesen de referencia y que se sometieran después a 
contrastación con la opinión de especialistas académicos en el ámbito 
estratégico en España. Para las publicaciones periódicas recurrimos a 
distintas fuentes de información: la base de datos de referencias 
bibliográficas ULRICH’S Plus17 (con datos de 1997), los catálogos de 
revistas de las bibliotecas de algunas Facultades de Ciencias Económicas y 
Empresariales de la Universidad española18 (actualizaciones de datos de 
1997) y el catálogo colectivo de publicaciones periódicas de la Biblioteca 
Nacional (ARIADNA). En ellas, y con diferentes términos de búsqueda 
(strategic management, management, business o economy, entre otros), 
efectuamos una selección de revistas que se sustentó en los siguientes 
elementos: título de la revista, palabras clave que permiten su catalogación 
en la base y breve resumen sobre el contenido de la misma19. De este modo, 
un adecuado proceso de depuración nos llevó a definir una lista preliminar 
de 27 revistas españolas susceptibles de difundir la investigación en 

                                                           
17 Es ésta una base de datos muy completa que incluye publicaciones de numerosas áreas de conocimiento 
y de muy diversos países. 
18 Los catálogos consultados fueron los de la Universidad Complutense y la Carlos III de Madrid y el de 
la Universidad de Valladolid. En este último caso, y por razones de proximidad, también consultamos el 
catálogo de revistas de la Escuela de Estudios Empresariales. 
19 Hemos de decir que no siempre se ha podido disponer de estos tres elementos señalados. 

 
LISTADOS PREVIOS 
DE PUBLICACIONES 
Y PALABRAS CLAVE 

EN ESTRATEGIA 
ENCUESTA A 

CATEDRÁTICOS 
DE 

ORGANIZACIÓN 
DE EMPRESAS 

RELACIÓN DEFINITIVA 
DE REVISTAS Y DE 

TÉRMINOS CLAVE EN 
DIRECCIÓN 

ESTRATÉGICA

Figura 2: Etapas en la delimitación del foro de revistas y de los términos clave en DEE. 
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estrategia20. Para los términos clave en dirección estratégica, la ausencia 
de un listado cerrado y definido de palabras clave y bloques temáticos, que 
recoja todo el espectro de cuestiones esenciales en el marco de la dirección 
estratégica, nos llevó a definir uno que, a modo de propuesta, sirviese de 
referencia. Las fuentes de información empleadas para ello fueron las 
siguientes: el panorama de temas estratégicos propuesto por Mathé 
(1995:38); algunos de los manuales básicos habitualmente utilizados en el 
estudio de la disciplina “dirección estratégica”21; la base de datos de tesis 
doctorales defendidas en España (TESEO), y los términos clave de los 
trabajos incluidos en algunos números de la revista Strategic Management 
Journal22. Con todo ello perfilamos un listado preliminar de 42 palabras 
clave en dirección estratégica, que, además, presentamos agrupadas en 
cinco bloques temáticos23.  
Encuesta anónima a Catedráticos de Organización de Empresas: Puesto 
que considerábamos necesario proporcionar un cierto respaldo a esos dos 
listados previos, decidimos elaborar un cuestionario acerca de La 
investigación en el ámbito de la dirección estratégica y remitirlo por correo 
a la población de Catedráticos de Organización de Empresas de la 
Universidad Española con una cierta dedicación al ámbito de la dirección 
estratégica24. Tuvimos en cuenta además, para definir tal población, la 
coincidencia o proximidad de los medios utilizados para la difusión de su 
investigación con aquéllos que forman parte del listado previo de 
publicaciones. Las características técnicas de la encuesta son las que 
aparecen resumidas en la tabla 4.  

Características de la encuesta 
UNIVERSO Catedráticos de Organización de Empresas en el ámbito 

universitario con especialización en estrategia. 
AMBITO GEOGRÁFICO España 

PRIMER ENVIO 
 
Septiembre, 1998 
25 envios 

SEGUNDO ENVIO 
 
Noviembre, 1998 
32 envios 

RESPUESTAS - % DE RESPUESTA 18 cuestionarios – 56’25% 
Tabla 4: Ficha técnica del estudio. 

                                                           
20 Dicha lista puede verse en el anexo I (1ª parte - punto 2). 
21 Nos referimos, entre otros, a los elaborados por Navas y Guerras (1998), Hill y Jones (1996) o Johnson 
y Scholes (1997). 
22 No podemos olvidar que se trata de una revista líder en el ámbito estratégico, que, además, es 
específica de dicho campo. 
23 Dicho listado puede verse en el anexo I (2ª parte - punto 3). 
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El cuestionario remitido fue estructurado en dos grandes bloques. El 
primero de los bloques -relativo a las revistas- fue dividido, a su vez, en 
dos apartados: el primero pretendía acotar, a partir de una propuesta de 
partida25, la relación de revistas anglosajonas que, en opinión de los 
encuestados, se pueden señalar como las más apreciadas o respetables en 
dirección estratégica26, mientras que el segundo trataba de determinar, a 
partir del listado preliminar de revistas españolas antes citado, las que, a 
juicio de los encuestados, se pueden considerar susceptibles de difundir la 
investigación en dirección estratégica, con qué frecuencia lo hacen27, y, por 
último, cuál es el rigor y prestigio de que, a su juicio, gozan en el ámbito 
académico español28. En el segundo bloque propuesto –relativo a términos 
clave en dirección estratégica- se presentaba a los encuestados el esquema 
inicialmente elaborado de palabras clave y bloques temáticos. A la vista de 
dicho esquema, se les pedía que mostrasen su acuerdo o desacuerdo con la 
estructura de bloques temáticos propuesta y se les invitaba a que realizasen 
cuantas sugerencias considerasen oportunas, ya fuese en relación con dicha 
estructura o con las palabras clave incluidas e incluso ausentes de la misma.  
Listados finales de revistas y de términos clave: La lectura de los 
resultados de la encuesta29 nos ha permitido delimitar un foro de revistas 
españolas apreciadas en DEE, cuya caracterización ya ha sido recogida en 
el apartado 2.2 (tabla 3), un foro anglosajón de revistas (tabla 1) y un 
esquema final de bloques temáticos y palabras clave de referencia (anexo 
II), una vez incorporadas al listado preliminar cuantas sugerencias fueron 
realizadas por algunos de los especialistas encuestados. Por lo que respecta 
al foro anglosajón, sería lógico acudir para el análisis al primero de los dos 
grupos de revistas identificados, esto es, al grupo de publicaciones que, a 
juicio de expertos académicos reconocidos en España, cuenta con mayor 

                                                                                                                                                                          
24 Somos conscientes las ponentes de que, quizá por desconocimiento, no hayamos enviado el 
cuestionario a alguna de las personas que integran dicha población. 
25 Propuesta que fue elaborada a partir de los foros definidos por Macmillan (1989) y Park y Gordon 
(1996), pero que se completó con los listados de 1987 y 1995 del SSCI (Social Science Citation Index) en 
sus categorías de Business y Management. 
26 Se especificó a los encuestados que con tales calificativos pretendíamos aludir a aquellas revistas que 
cuentan con reconocimiento académico en el campo de la dirección estratégica o, en otros términos, a 
aquéllas en las que es posible hacer una asociación del siguiente tipo: “aceptación de un trabajo para su 
publicación – credibilidad académica de dicho trabajo”. 
27 Se les proponía aquí una gradación de la frecuencia en tres niveles: publicaciones que recogen 
investigación sobre estrategia de forma continua (C), aquéllas en las que aparece con cierta frecuencia (F) 
y las que de forma ocasional difunden trabajos de corte estratégico (O). 
28 Se establecían también aquí tres categorías: publicaciones con un elevado reconocimiento académico 
(Grupo 1), de grado medio (Grupo 2) y publicaciones menos apreciadas en dicho ámbito (Grupo 3). 
29 Información más completa de tales resultados puede verse en Santos et al. (1999a) y García et al. 
(1999a). 
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prestigio en el campo de la dirección estratégica30. Ahora bien, por diversas 
razones finalmente hemos optado por limitar nuestro análisis a una de las 
seis publicaciones que componen tal grupo. Nos referimos a la revista 
Strategic Management Journal –en adelante SMJ-. Y en cuanto a las 
razones que nos han llevado a elegirla son esencialmente las siguientes: su 
carácter de revista líder en estrategia al nivel mundial, como muestra su 
inmejorable posición en el foro (tabla 1) y como puede verse en Macmillan 
(1989:393 y 1991:163), Park y Gordon (1996:114), Cuervo (1999:53) o 
Santos et al. (1999a); su clara progresión ascendente en dicho foro, como 
vemos en Macmillan (1989:392 y 1991:162); su rigor en la evaluación de 
trabajos y su escrupulosidad en el cumplimiento temporal de su 
compromiso con los lectores; su evidente especialización en el terreno de la 
estrategia, de lo que son buena prueba no sólo su título31 sino, en términos 
generales, los trabajos que publica, y, finalmente, su disponibilidad, 
respecto a un periodo temporal amplio, para quienes hemos abordado su 
análisis, a diferencia de otras de las revistas del grupo uno en el foro que o 
bien no estaban fácilmente a nuestro alcance o sólo lo estaban para un 
número muy reducido de años. 
Determinadas ya las publicaciones y los encuentros o congresos que han 
sido objeto de consideración en nuestro análisis, estamos en disposición de 
describir el contenido de las tres bases de datos que hemos elaborado y de 
proceder a la presentación de los resultados que, en relación con el carácter 
interdisciplinario en DEE, su lectura nos muestra. Así, en el siguiente 
apartado centraremos nuestra atención en la base de datos relativa a 
congresos nacionales, en el tercero abordaremos la correspondiente al foro 
español de publicaciones y, finalmente, dedicaremos el último apartado a la 
elaborada para la SMJ. 
3.2.  La investigación sobre estrategia en Congresos nacionales (1990-

1998). 
Utilizando como soporte el listado definitivo de palabras clave y bloques 
temáticos en DEE (anexo II) y las actas disponibles, en el periodo 1990-
1998, para cada uno de los tres congresos de carácter nacional a los que 
hemos indicado que íbamos a referirnos32 –ACEDE, AEDEM y Congreso 
Nacional de Economía-, seleccionamos los trabajos centrados en DEE y 
construimos una base de datos. En la misma se recogen, por cada uno de 

                                                           
30 Conviene decir que las publicaciones que forman parte de dicho grupo coinciden, de forma completa, 
con las que se incluyen en el de “revistas de calidad excepcional” del foro en estrategia delimitado por 
Macmillan (1989:393 y 1991:163). Atendiendo igualmente a su prestigio, dicho autor ha identificado tres 
categorías de revistas. 
31 No hay que olvidar que es más bien reducido el número de publicaciones que incorporan en su título el 
término estrategia o alguno de sus derivados. Véase, a este respecto, García et al. (1999b). 
32 Véanse al respecto los apartados 2.2 y 3.1 del trabajo. 
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los trabajos, los siguientes campos: título; información relativa al congreso 
en que se presentó el trabajo; carácter del mismo –ponencia o 
comunicación-; autores, con su centro de trabajo y su país de origen; citas 
asociadas33, como expresión del objetivo del trabajo o de los principales 
tópicos abordados en el mismo; naturaleza teórica o empírica; el número de 
referencias bibliográficas utilizadas, distinguiendo por idioma, y, por 
último, el número de referencias bibliográficas que se presentan por cada 
una de las publicaciones del grupo I del foro anglosajón y por cada una de 
las publicaciones que cuentan con mayor reconocimiento en el foro 
español. 
Tanto la selección de trabajos como la asignación de citas se ha realizado 
básicamente en función del título del trabajo, de su resumen y de su autor o 
autores. Sólo cuando dichos indicadores no resultaban suficientes hemos 
recurrido al análisis del contenido del trabajo. Contamos, de este modo, con 
una base de datos formada por 377 trabajos y 612 citas asociadas34. Nos 
interesa destacar el elevado número de citas para el conjunto de trabajos 
seleccionados, de manera que podemos decir que a cada trabajo se le 
asignan por término medio 1.62 citas. Cabría entonces señalar que la 
investigación en DEE en España no se plasma en trabajos centrados en una 
única cuestión temática, sino que más bien aborda el fenómeno que en cada 
caso se esté estudiando desde una óptica plural con la que se repara, al 
mismo tiempo, en otros sujetos diferentes al que constituye en cada caso el 
objeto central de análisis. Lo que, por otra parte, parece lógico si tenemos 
en cuenta que, tal y como señalan Johnson y Scholes (1997:14), la DEE no 
se desarrolla de forma lineal sino que más bien sus elementos están 
concatenados. Además, esto quizá podría ser un indicio del desarrollo y del 
talante interdisciplinar de este campo de conocimiento que estamos aquí 
considerando. 
Si ahora observamos cómo se distribuyen tales trabajos y citas a lo largo 
del periodo temporal estudiado (figura 3), la tendencia es de claro 
crecimiento. Es evidente, así pues, el progresivo esfuerzo investigador 
realizado en el campo de la estrategia en España durante dicho periodo. Y, 
por otra parte, la evolución creciente del número de citas podría indicarnos 
que son cada vez más los tópicos o palabras clave que atraen la atención 
del investigador en DEE y que, al mismo tiempo, se va evidenciando con 
mayor claridad su diversidad e interdisciplinariedad. 

                                                           
33 En adelante utilizamos esta denominación para referirnos a la asignación que hacemos, a cada uno de 
los diferentes trabajos seleccionados, de las palabras clave incluidas en los bloques temáticos del listado 
final ya establecido (anexo II). 
34 Habitualmente los trabajos abordan de forma simultánea varias cuestiones y, por ello, resulta posible 
asignarles varias palabras clave, lo que explica que el número de citas sea muy superior al de trabajos. 
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Efectuada esta primera aproximación a la base de datos elaborada para 
congresos, conviene ahora señalar que, de entre la variada información 
recogida en la misma, únicamente vamos a detenernos en las citas 
asociadas, que definen el perfil temático de la investigación en DEE. 
Pretendemos así observar qué tópicos son los más analizados en el ámbito 
estratégico y cuáles los menos considerados. Buscamos, además, estudiar 
lo que sucede cuando atendemos a momentos temporales diferentes, pues 
no hemos de olvidar que la base de datos nos proporciona dos ópticas de 
análisis: una estática y otra dinámica o evolutiva. Tratamos, con todo ello, 
de verificar la interdisciplinariedad que, para la DEE, se apuntaba ya en el 
apartado 2.1. 
Perfil temático: La asignación de palabras clave a los trabajos 
seleccionados en las actas de congresos –citas asociadas- nos proporciona 
una base sobre la que caracterizar el perfil temático de la investigación en 
DEE en España.  
La consideración de la figura 4 nos permite señalar la existencia de un claro 
desequilibrio en el esfuerzo investigador dedicado a los distintos bloques 
temáticos que integran la DEE. Así, vemos que mientras el bloque 
dedicado a la ejecución estratégica abarca únicamente un 5%, el relativo a 
objetivos, formulación y elección de la estrategia copa el 43% de las citas 
de congresos en España35. Para los bloques restantes podríamos decir que 
                                                           
35 Habría que decir, sin embargo, que quizá ese elevado peso del bloque IV resulte un tanto 
desproporcionado, si tenemos en cuenta que hemos dado acogida ahí a trabajos que giran en torno a los 

Figura 3: Evolución temporal de la presencia de DEE en congresos nacionales. 
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se aprecia cierta homogeneidad en cuanto a la atención recibida. Curioso 
puede resultar observar que el interés prestado al análisis estratégico 
externo (sector y competencia) aún es ligeramente superior al dedicado al 
análisis interno. Y ello a pesar de que los investigadores en DEE han 
tomado conciencia -desde finales de los años 80 y gracias al enfoque de 
recursos y capacidades- de la importancia de desarrollar un adecuado 
análisis estratégico interno.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si centramos ahora nuestra atención en el esfuerzo desarrollado por los 
investigadores de DEE en relación con las diferentes palabras clave (anexo 
III.1), podemos decir que el desequilibrio se mantiene y que el desarrollo 
cooperativo y el desarrollo de mercados (internacionalización) ocupan 
posiciones destacadas. El anexo III.1 nos indica también que detrás, pero 
con una cierta distancia, tendríamos: estrategia y proceso estratégico, 
caracterización del sector, recursos y capacidades, ventaja competitiva y 
entorno general. Igualmente son objeto de preocupación, aunque en menor 
medida, el análisis de la competencia, los objetivos y la creación de valor o 
las estrategias genéricas. Y, por lo que se refiere a las cuestiones que no 
parecen generar curiosidad entre los estudiosos o ésta es muy reducida, 
podemos citar las siguientes: carteras de negocio, reputación y legitimidad, 

                                                                                                                                                                          
resultados empresariales. Pensamos ahora que quizá sería más apropiado ubicarlos en el bloque II 
(análisis externo) o en el III (análisis interno), en la medida en que la obtención de tales rentas se vincule 
a las condiciones del sector o bien a las condiciones internas de la empresa. 
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Figura 4: Perfil temático de la investigación en DEE difundida en congresos nacionales. 



 

 23 

stakeholders, profundización, diversificación horizontal, valoración y 
evaluación estratégica, selección de la estrategia o planificación y control 
estratégico.  
Por lo que a la evolución temporal se refiere (anexo III.1), hay dos aspectos 
que, a nuestro juicio, deben ser comentados. En primer lugar, que, pese a 
que el periodo analizado es 1990-1998, la presencia significativa de 
aportaciones en DEE parece producirse a partir de 1994 ó 1995. Podrían 
proporcionarse dos explicaciones al respecto: un cierto retraso en la 
celebración de los primeros encuentros con un carácter más específico en 
dirección y economía de empresa36 -pues no hay que olvidar que el tercero 
abarca trabajos del conjunto de la economía- y un relativo desfase temporal 
en la elaboración de actas37 -al menos por lo que a los congresos de 
dirección de empresas se refiere-, lo que dificulta, en cierta medida, nuestro 
análisis. En segundo lugar, convendría señalar –al menos para aquellos 
términos clave que despiertan mayor preocupación- que se observa una 
clara continuidad en el esfuerzo de investigación realizado. Así sucede, por 
ejemplo, con términos como los siguientes: entorno general, estrategia y 
proceso estratégico, sector, competencia, recursos y capacidades, ventaja 
competitiva, estrategias genéricas, desarrollo de productos, desarrollo de 
mercados y cooperación. Parece, así pues, que, tal y como se desprendía 
del apartado 2.1, diferentes enfoques han contribuido y contribuyen con sus 
distintos tópicos y aportaciones a dar cuerpo y a desarrollar este campo de 
conocimiento aún joven. Su carácter interdisciplinario resulta, por tanto, 
lógico y evidente. 
 

 TOTAL 
 PROMEDIO MAX. MIN. 

Ref-inglés 10,06 117 0 
Ref-francés 0,44 28 0 
Ref-español 6,09 41 0 

Ref-otros idiomas 0,10 9 0 
Total referencias 24,39 121 0 

Academy of Management Review 2,14 10 0 
Strategic Management Journal 4,52 31 1 

Academy of Management Journal 2,43 18 0 
Administrative Science Quarterly 2,18 9 0 

Papeles de Economía Española 0,38 11 0 
Investigaciones Económicas 0,03 3 0 

Información Comercial Española 0,34 6 0 
Revista de Economía Aplicada 0,005 1 0 

Economía Industrial 0,24 8 2 
Revista Europea de Dirección y Economía de la Empresa 0,07 3 1 

                                                           
36 El primer congreso de AEDEM tuvo lugar en 1987 y en 1991 el primero de ACEDE. 
37 Así, las primeras actas disponibles de AEDEM corresponden al año 1993 y en el caso de ACEDE son 
de 1995, como ya indicábamos en la tabla 2. 
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Tabla 5: Referencias bibliográficas en DEE según idioma y revistas de foros –anglosajón y español-. 
Antes de concluir este apartado relativo a la investigación en DEE 
difundida mediante congresos, habría un último aspecto que consideramos 
interesante comentar. Tal y como concluíamos en Santos et al. (1999a) y en 
García et al. (1999b) y como se pone de manifiesto en el trabajo de Danell 
y Engwall (1999) y en la tabla 5 que sigue a continuación, es claro el 
dominio anglosajón en el campo de la DEE. Buena muestra de ello es el 
elevado peso de las referencias en inglés, en el conjunto de referencias 
bibliográficas que sirven de soporte a los trabajos incluidos en esta base de 
datos. Si además reparamos en las referencias bibliográficas que, en cada 
trabajo, se corresponden con revistas del grupo I en el foro anglosajón 
apreciado en estrategia (tabla 1) y con revistas del grupo 1 (G1) en el foro 
español (tabla 3) -a las que hemos añadido la Revista Europea de Dirección 
y Economía de la Empresa38- se constata lo siguiente (tabla 5): el liderazgo 
lo ejerce -como era de esperar- la Strategic Management Journal (4,52 de 
promedio); le siguen las Academys y la Administrative Science Quarterly; a 
una cierta distancia se sitúan las referencias del foro español, que nos 
muestran una clara preferencia de los investigadores por los medios de 
difusión con elevado reconocimiento académico –Papeles de Economía 
Española, Información Comercial Española o Economía Industrial-, antes 
que por aquéllos con una mayor orientación hacia la estrategia –Revista 
Europea de Dirección y Economía de la Empresa-. Y esto no sólo para la 
difusión de su trabajo, aspecto al que ya nos referíamos en el punto 2.2, 
sino también para dar soporte a su producción científica. La dispersión 
existente, para la que no se observa una inmediata solución, se ha visto 
lógicamente favorecida por el carácter interdisciplinar de la DEE. 
3.3.  La investigación española sobre estrategia en revistas del foro 

español (1985-1997). 
En este tercer apartado del epígrafe abordaremos la investigación española 
sobre estrategia difundida por medio de revistas reconocidas de alcance 
nacional. Así, con el soporte del listado definitivo de palabras clave y 
bloques temáticos en DEE (anexo II), seleccionamos, para las doce revistas 
indicadas en el apartado 2.2, aquellos trabajos que, entre 1985 y 1997, han 
versado sobre estrategia. Con ellos se ha construido una base de datos, en la 
que básicamente quedan recogidos, para cada uno de los trabajos, los 
siguientes campos: título; información relativa a la revista en que aparece el 
trabajo; autores y entidades a las que pertenecen; citas asociadas39, como 

                                                           
38 Tal y como se desprende de la lectura de la tabla 3, esta revista, aunque pertenece al grupo 2 (G2), es la 
que parece contar con un mayor peso de la DEE.  
39 Como ya dijimos en el apartado anterior, empleamos esta denominación para referirnos a la asignación 
que hacemos, a cada uno de los trabajos, de palabras clave incluidas en el anexo II. 
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expresión del objetivo del trabajo o de las principales cuestiones abordadas 
en el mismo, y su naturaleza teórica o empírica. 
Tanto la selección de trabajos como la asignación de citas se ha realizado 
básicamente en función del título del trabajo, de su resumen y de su autor o 
autores. Sólo cuando dichos indicadores no han resultado suficientes se ha 
recurrido al análisis del contenido del trabajo. Contamos así con una base 
de datos formada por 293 trabajos y 499 citas asociadas. Igualmente 
nos interesa destacar aquí el elevado número de citas para el conjunto de 
trabajos seleccionados, de manera que podemos decir que a cada trabajo se 
le asignan por término medio 1.69 citas. Cabría entonces señalar, como ya 
lo hacíamos en el apartado anterior, que la investigación en DEE no se 
plasma en trabajos centrados en una única cuestión temática, sino que más 
bien se recurre al análisis del fenómeno de que se trate desde una óptica 
plural y con un talante interdisciplinar. Veamos entonces brevemente 
cuáles son los temas que con más frecuencia aparecen vinculados. 
Destaca sobremanera la frecuencia con la que el término clave 1.4 –
paradigmas en el desarrollo de la dirección estratégica- acompaña a otros. 
En concreto, aparece vinculado a otras temáticas en 28 casos, de entre los 
cuales 8 le ligan a la palabra clave 4.4.3 –desarrollo cooperativo-. De esto 
último se deduce que, con cierta frecuencia, el análisis de los paradigmas 
vigentes en dirección estratégica sirve como soporte para el desarrollo de 
los estudios de cooperación. Además, acompaña, entre otros, al estudio de 
los grupos estratégicos, la ventaja competitiva, los objetivos y las 
estrategias genéricas. La ventaja competitiva es otra de las cuestiones que 
más frecuentemente aparece asociada al estudio de otros temas -13 casos-. 
Así, la vemos vinculada a recursos y capacidades, desarrollo de mercados 
y cooperación. Por último, los términos clave de objetivos y desarrollo de 
mercados también resultan ser referentes habituales en el estudio de otros 
temas. Destaca así, por ejemplo, la asociación de desarrollo de mercados 
con cooperación –5 casos- y con cambio estratégico -3 casos-. 
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En lo que concierne a la dinámica asociada al volumen de la investigación 
en dirección estratégica40 (figura 5), los datos recogidos revelan que existen 
profundas diferencias a lo largo del periodo analizado. Así, se comprueba 
que el inicio del periodo de estudio –1985 y1986- se corresponde con los 
momentos de menor investigación sobre estrategia en nuestro país. En los 
años posteriores, pero aún en la etapa inicial, aunque el esfuerzo 
investigador se incrementa es todavía escaso. No es hasta comienzos de los 
noventa cuando la tendencia creciente se consolida, llegando en 1994 a 
alcanzar el máximo en cuanto al número de trabajos centrados en 
estrategia. Se marca allí, por tanto, un punto de inflexión, a partir del cual 
la tendencia decreciente se revela como la nota dominante en los años 
posteriores. 
Si observamos ahora con detenimiento la figura 5, cabría preguntarse qué 
argumentos pueden justificar el descenso que se produce en 1990 y cuáles 
                                                           
40 Información más completa de la evolución experimentada por la investigación sobre estrategia en 
España puede verse en Santos et al. (1999b). 

Figura 5: Evolución temporal de la investigación sobre estrategia en revistas del foro español. 
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la tendencia decreciente de finales de los noventa. Esta última resulta 
especialmente sorprendente, sobre todo si tenemos en cuenta que conforme 
ha pasado el tiempo se ha avanzado en el desarrollo y consolidación de la 
dirección estratégica y, además, se cuenta con un mayor número de equipos 
de investigación y sobre todo, de equipos más consolidados, con mayor 
prestigio, tradición y especialización. La información recogida no nos 
permite aclarar dichas cuestiones, aunque, sin embargo, vamos a aventurar 
algunas razones que, a nuestro juicio, podrían servir para justificar la 
trayectoria señalada. No son, en cualquier caso, sino meras conjeturas y 
como tal, por tanto, deben tomarse. Pensamos que quizá la entrada en vigor 
y puesta en marcha de nuevos planes de estudio en las universidades 
españolas y el movimiento de investigadores consolidados hacia nuevos 
centros universitarios de reciente creación podrían justificar tanto la caída 
de 1990 como el descenso de finales de los noventa41. En estos casos, la 
necesidad de hacer frente a una serie de tareas administrativas, el ajuste a la 
nueva situación y a un nuevo equipo de investigación podrían haber 
provocado que el esfuerzo de investigación se viese resentido. 
Además, una creciente inquietud por difundir la investigación en el ámbito 
internacional podría ayudar a justificar la tendencia decreciente de la 
segunda mitad de los noventa. De este modo, pensamos que el movimiento 
e intercambio de profesores con universidades extranjeras –gracias, sobre 
todo, a un creciente respaldo financiero mediante becas, programas 
europeos, etc.-; el mayor grado de información acerca de congresos y foros 
internacionales –gracias, entre otras cosas, a la generalización de Internet-; 
el prestigio de ciertas publicaciones anglosajonas especializadas en 
investigación sobre estrategia, y el cada vez mayor rigor con el que se va 
desarrollando la investigación española podrían proporcionar soporte al 
reto de la difusión internacional. Así, cabe sospechar que el esfuerzo 
productivo de la investigación española no habrá descendido en su 
conjunto –como sí parece desprenderse de los datos recogidos-, sino que 
más bien se habrá desplazado hacia otros foros de carácter internacional, 
gracias al mayor nivel alcanzado por la misma. 
Aunque esta segunda base de datos también cuenta con amplia 
información, aquí nos vamos a limitar igualmente a analizar el perfil 
temático de la investigación en estrategia. De este modo y recurriendo a 
una doble óptica de análisis –estática y evolutiva-, tratamos de mostrar más 
evidencia en torno a ese carácter interdisciplinar que, desde el inicio de esta 
ponencia, se viene atribuyendo al campo de la DEE. 
                                                           
41 A este respecto podemos señalar la creación, en 1989, de la Universidad Carlos III de Madrid y, en 
1990, de la Pompeu Fabra de Barcelona. Además, otras universidades que han iniciado su andadura 
académica a lo largo de la segunda mitad de los noventa son, por ejemplo, las siguientes: Pablo Olavide 
(Sevilla), Rovira y Virgili (Tarragona), Rey Juan Carlos (Madrid) o la Universidad de Burgos. No 
debemos olvidar tampoco el despegue de la universidad privada. 
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Perfil temático: Como se ha indicado anteriormente, la asignación de 
palabras clave a los trabajos seleccionados –citas asociadas- nos 
proporciona la base sobre la que caracterizar el perfil temático de la 
investigación en DEE. En este caso, definiremos tal perfil a partir de la 
investigación española que, al respecto, aparece recogida en revistas del 
foro de ámbito nacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Del análisis de la figura 6 se desprenden unos resultados bastante similares 
a los alcanzados en el caso de los congresos. Así, se debe hablar de la 
existencia de un claro desequilibrio en el esfuerzo investigador dedicado a 
los distintos bloques temáticos que integran la DEE, de manera que 
mientras el dedicado a la ejecución estratégica sólo representa un 6,8% de 
las citas totales, el relativo a objetivos, formulación y elección de la 
estrategia copa el 50% de las citas42. Para los bloques restantes la 
homogeneidad es aquí bastante evidente, oscilando entre un 13% y un 16%. 
También en este caso al análisis estratégico interno –recursos y 
capacidades, entre otros aspectos- se le presta menor atención que al 
análisis externo –sector y competencia-, aunque la diferencia tampoco 
resulta excesiva. No deja en cualquier caso de sorprendernos, pues, como 

                                                           
42 También aquí conviene precisar que quizá ciertos de los trabajos incluidos en dicho bloque –relativos a 
los resultados empresariales- deberían ser asignados a los bloques II ó III, en la medida en que la 
obtención de rentas por parte de la empresa se vincule a las características del sector o a las de la propia 
empresa. 
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ya señalábamos en el apartado anterior, desde finales de los 80 se viene 
haciendo un gran hincapié en la necesidad de profundizar en el estudio de 
los aspectos internos a la empresa. Tendremos que observar qué sucede si 
recurrimos a una óptica dinámica de análisis. Enseguida lo haremos, pero 
antes veremos que tópicos son los que, en mayor grado, han centrado la 
atención de los investigadores durante el periodo considerado. 
En las primeras posiciones y distanciados del resto, como sucedía en los 
congresos, nos encontramos con los relativos a cooperación y desarrollo de 
mercados. Les siguen, después, los referidos a objetivos, estrategias 
genéricas, paradigmas en el desarrollo de la dirección estratégica, 
caracterización del sector y ventaja competitiva. Un poco a la zaga van los 
correspondientes a estrategia y proceso estratégico, análisis de la 
competencia y recursos y capacidades. En el extremo opuesto estarían las 
cuestiones de imitación, reputación, stakeholder, cadena de valor, 
profundización, diversificación no relacionada y selección de la estrategia, 
para los que no hemos encontrado citas asignadas en los trabajos 
seleccionados. En una línea similar a la de éstos últimos estarían los 
trabajos que, entre otros temas, abordan el desarrollo interno, los niveles de 
estrategia, la desintegración o las carteras de negocio, dado que reciben 
una atención muy exigua. 
Si ahora analizamos el perfil temático desde una óptica dinámica (anexo 
III.2), conviene detenerse en una serie de aspectos. Coincidiendo, en cierto 
modo, con lo que se planteaba en el apartado anterior y como ya 
avanzábamos un poco más arriba en este apartado, hasta comienzos de los 
90 no se consolida la tendencia creciente en la producción investigadora en 
DEE. La explosión en el número de citas, a partir de ese momento, podría 
indicar un mayor número de asuntos tratados en DEE y una mayor 
aceptación de su carácter interdisciplinar en el propio campo. Además, y 
como también indicábamos en el punto anterior, se observa una clara 
continuidad en el trabajo de investigación desarrollado en torno a aquellos 
tópicos que, desde los años 80 e incluso antes, vienen despertando un claro 
interés entre los estudiosos en el ámbito de la estrategia. Vistos dichos 
tópicos –sector, estrategias genéricas, ventaja competitiva, recursos y 
capacidades, entre otros- es evidente que proceden de enfoques distintos y 
que han contribuido y aún lo hacen al desarrollo de un dominio de 
naturaleza interdisciplinar. Por último, proponemos observar lo que sucede 
cuando dividimos el periodo temporal considerado (1985-1997) en dos 
subperiodos (figura 7): el correspondiente a los años 80 (1985-1989) y el 
de los 90 (1990-1997).  
Comprobamos entonces que, tal y como se indicaba en el punto 2.1, en los 
80 se dedica al análisis estratégico externo mayor atención que al interno; 
el interés por los tópicos de ejecución estratégica es casi nulo, y se 
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mantiene la curiosidad que, desde los años 60 y gracias al trabajo de 
Chandler, despiertan las estrategias corporativas. La distribución varía en 
los 90, de manera que, cumpliendo con lo señalado en el apartado 2.1, el 
análisis estratégico interno y la ejecución estratégica ganan peso y 
abandonan así ese segundo plano que ocupaban durante los años 80. Junto 
a ello, podemos también destacar lo siguiente: el análisis estratégico 
externo pierde peso y se sitúa en condiciones de igualdad con relación al 
interno; el soporte teórico de la DEE, que poco a poco se ha construido y 
desarrollado con la contribución de diferentes disciplinas y enfoques, ocupa 
ahora una posición relevante en el conjunto, y, finalmente, los objetivos y 
la formulación estratégica (bloque IV), que siguen atrayendo sobremanera 
al investigador, parecen hacerlo ya en menor medida. Se desvía así el 
interés de ciertos estudiosos desde los aspectos de elección estratégica 
hacia los de análisis y los de ejecución estratégica, así como hacia el 
desarrollo del soporte teórico de la DEE. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4. La investigación sobre estrategia en el foro anglosajón (1989-
1998). 

Justificada ya la elección de la revista SMJ para hacer el análisis, haremos 
ahora referencia a la base de datos construida con la totalidad de trabajos 
publicados en la misma a lo largo del periodo 1989-199843. Dicha base 
presenta, para cada uno de los trabajos, un formulario compuesto por los 
siguientes campos: título, calificación como artículo o nota, autores, centro 
de trabajo y país de procedencia, palabras clave –en función de un esquema 

                                                           
43 No han sido considerados para este análisis los quince números especiales que, a lo largo de dicho 
periodo, ha editado la revista. 
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previamente definido44-, su carácter teórico o empírico, el periodo 
transcurrido para su aceptación por la revista y el número de referencias 
bibliográficas utilizadas. Así, disponemos de una base de datos con 456 
trabajos -365 empíricos y 91 teóricos- y 1117 citas asociadas (tabla 6).  

 ARTÍCULOS NOTAS 
INVESTIGACIÓN 

TOTAL 

EMPÍRICOS 302 63 365 
TEÓRICOS 59 32 91 

TOTAL 361 95 456 

Tabla 6: Distribución de trabajos por su carácter. 
 

Ahora observamos cómo se distribuyen tales trabajos y citas a lo largo del 
periodo de tiempo estudiado (figura 8). La distribución de los primeros es 
constante, tal y como era de esperar, si tenemos en cuenta que los números 
editados por año y el grupo de artículos por cada número editado están 
determinados y son más o menos constantes. El número de citas, sin 
embargo, nos muestra una tendencia claramente creciente, lo que puede 
significar que, con el tiempo, cada vez un mayor número de términos clave 
van siendo objeto de análisis y que es más evidente la diversidad y el 
carácter interdisciplinar de este campo de conocimiento que es la DEE. 
Una vez más podemos hablar, por tanto, de óptica plural y talante 
interdisciplinar en la producción investigadora sobre estrategia. 
 

 

 

 

 

 

Figura 8: Evolución temporal de la estrategia en la SMJ. 

                                                           
44 Nos referimos al que aparece en el anexo II y que ha sido completado, tal y como puede verse en 
García et al. (1999b), para dar cabida a aquellos trabajos que de ningún modo encajaban en los términos 
clave previstos en el listado definitivo. Así, en García et al. (1999b) incorporamos dos nuevos bloques: el 
bloque 0 y el bloque VI. El primero, relativo a la investigación en estrategia, incluye los siguientes 
términos clave: estado del arte, desarrollo de publicaciones, fuentes de información y, por último, 
procesos y técnicas de análisis. En el bloque VI se proporciona cabida a trabajos propios de otros 
dominios –marketing, recursos humanos, finanzas, innovación y, además, un grupo de inclasificables-, 
sin que esto tenga nada de extraño, habida cuenta de que, como ya se indicaba en la introducción, la DEE 
busca integrar las diferentes áreas funcionales de la empresa. 
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Perfil temático: Aunque también esta base de datos de la SMJ ofrece 
numerosas posibilidades para el análisis y comentario, únicamente nos 
detendremos aquí a considerar las citas asociadas y, en definitiva, el perfil 
temático de la revista. La asignación, en función de su contenido, de los 
trabajos revisados al esquema de palabras clave previamente establecido 
(anexo II45), nos ofrece el soporte para caracterizar tal perfil.  
En el anexo III.3. se pone claramente de manifiesto el desequilibrio 
existente en la atención dedicada por parte de los investigadores a las 
diversas cuestiones incluidas en el marco de la dirección estratégica. De 
entre ellas destaca la relativa a los objetivos y resultados de la empresa 
como aquélla que centra mayor interés, dado que concentra el 16.3% del 
total de citas. A ésta le sigue la referida a los paradigmas de investigación, 
con un peso relativo cercano al 10%. A continuación se sitúan los temas de 
estrategia y proceso estratégico, estrategia y recursos humanos, desarrollo 
cooperativo, diversificación, recursos y capacidades, entorno general y 
desarrollo de mercados; todos ellos con una participación que oscila entre 
el 3.6% del último y el 7.7% del primero. Con participaciones inferiores 
nos encontramos con tópicos como los siguientes: ventaja competitiva, 
estrategia y finanzas, desarrollo externo, sector, planificación y control 
estratégico, estrategia e innovación y estrategias genéricas. En el resto de 
términos clave la dispersión y atomización constituyen las notas 
dominantes, puesto que, aunque casi todos ellos aparecen abordados en al 
menos alguno de los trabajos revisados, su participación en el conjunto es 
ciertamente escasa. 
Si adoptamos ahora una visión más de conjunto y atendemos al peso de los 
distintos bloques temáticos (anexo III.3. y figura 9), los datos también 
arrojan en este caso desequilibrios entre ellos. En concreto, el Bloque IV se 
erige como protagonista al abarcar el 38% del conjunto46. A éste le sigue, a 
una distancia significativa, el bloque I, que recoge prácticamente el 20% 
del conjunto de citas. Después, los análisis estratégicos externo e interno 
cuentan con idéntico peso (10%). En la posición contraria se sitúan los 
bloques 0 y V, esto es, los referidos a la investigación en el ámbito de la 
estrategia y a la ejecución estratégica respectivamente. La atención que 
reciben los temas de objetivos, cooperación, diversificación y desarrollo de 
mercados justifican el liderazgo del bloque IV. Asimismo, el interés que 
despiertan los paradigmas de dirección estratégica y el proceso estratégico 
permite explicar la posición del bloque I. Mención especial merece el 
bloque temático VI, destinado a recoger aquellos trabajos que abordan 
cuestiones relativas a las diferentes áreas funcionales de la empresa, ya que, 
                                                           
45 Aunque corregido siguiendo las indicaciones comentadas en la nota anterior. 
46 No olvidemos, sin embargo, que, como en apartados anteriores, este resultado debería quizá ser 
matizado. 



 

 33 

aunque no alcanza un elevado peso en el conjunto –13%-, sin embargo 
pone de relieve la estrecha relación que mantiene la dirección estratégica 
con esas diferentes áreas funcionales y, por tanto, refleja un aspecto más 
del carácter interdisciplinar de este campo de estudio. Además, podemos 
ver que las cuestiones relacionadas con los recursos humanos son, de entre 
ellas, las que aparecen con mayor frecuencia, alcanzando incluso una 
posición relevante en el conjunto del perfil temático de la SMJ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finalmente, la visión evolutiva del perfil temático de la SMJ (anexo III.3) 
pone de manifiesto que un número cada vez mayor de términos clave en 
DEE son objeto de investigación y que el carácter interdisciplinar de este 
campo es cada vez más patente. Además, los investigadores parecen 
mostrar fidelidad a unos tópicos determinados a lo largo del tiempo. Y 
puesto que dichos tópicos proceden de diferentes disciplinas y de distintos 
enfoques, pero han participado y participan en la construcción y desarrollo 
de la DEE, podemos decir que el ámbito de la estrategia dispone 
ciertamente de un talante interdisciplinar. Por otra parte, sus esfuerzos para 
la integración de las diferentes áreas funcionales de la empresa ayudan 
igualmente a reforzar ese talante. 
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4. Epílogo. 
La DEE es, sin duda, un ámbito que ha experimentado una transformación 
tan profunda en los últimos tiempos, que parece irse configurando como un 
cuerpo de conocimiento propio (Ventura, 1996:11; Fernández, 1999:11). El 
recorrido efectuado por las diferentes aportaciones que conforman el 
pensamiento estratégico –tanto organizativas como económicas- confirma 
la idea de que éste constituye un campo de análisis interdisciplinar, en el 
que es improbable que un único paradigma llegue a gobernar la 
investigación (Schendel, 1994). Lo que es realmente beneficioso no es 
disponer de un paradigma dominante, sino articular las cuestiones que 
subyacen en el campo estratégico y las corrientes de investigación que nos 
permiten abordarlas (Schendel, 1994; Rumelt et al., 1994; Lowendahl y 
Revang, 1998). Para ello, y como propone Fernández (1999:16), se hace 
necesario encontrar aquello que une y aquello que separa a los diferentes 
enfoques que han vertido o están vertiendo sus contenidos en auxilio de la 
construcción de la DEE, porque si no estaremos avanzando en túneles 
paralelos y despreciando las posibilidades de integración que, en principio, 
ofrece el dominio de la estrategia empresarial. El interés por las 
aportaciones económicas, predominantes en las últimas décadas, no debe 
suponer el olvido ni el desinterés respecto a la teoría de la organización, 
puesto que ésta ofrece también posibilidades interesantes de investigación. 
Además, la realidad empresarial es tan rica y variada que circunscribirse a 
un solo enfoque para su explicación sería excesivamente empobrecedor y 
no ayudaría a resolver los diferentes problemas que se aborden, 
especialmente aquellos de corte estratégico. 
Si, como decimos, los investigadores en DEE buscan llevar a término la 
integración –ya sea de enfoques, disciplinas o áreas funcionales de la 
empresa-, tendrán que esforzarse por plantear de continuo nuevos 
interrogantes que, cada vez en mayor grado, cuenten para su resolución con 
la participación de las diferentes áreas y disciplinas que configuran el 
pensamiento estratégico. Se estará produciendo, de este modo, una 
reorganización y recombinación constructiva en tal dominio. Ahora bien, 
para que haya avance y la citada integración se produzca, es preciso que 
cada investigador en el ámbito estratégico haga partícipes de sus 
inquietudes y de sus logros al resto de investigadores y a quienes en el seno 
de la empresa adoptan decisiones de tal naturaleza. Para conseguirlo 
disponen de medios de difusión de distinto tipo: revistas, publicaciones y 
foros de debate. Lo que sucede, sin embargo, es que los investigadores 
sobre estrategia no cuentan en España con un domicilio fijo y son 
reducidos los existentes al nivel mundial. Esta situación, que ha tenido su 
origen precisamente en la diversidad de campos científicos de procedencia 
de los investigadores en DEE, provoca que se recurra con profusión, aún 
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hoy, a medios de difusión de carácter general (propios de economía, 
economía de empresa, etc.). Es pues evidente que la dispersión que se 
produce en la difusión del resultado de la producción investigadora en 
estrategia se debe, sobre todo, a su naturaleza interdisciplinar. 
Un estudio particularizado de la investigación sobre estrategia difundida en 
España y en la revista SMJ –líder mundial en estrategia- durante los años 
90, proporciona una serie de evidencias que refuerzan esa idea de 
naturaleza interdisciplinar. Una idea ésta en la que venimos insistiendo 
desde el inicio de este trabajo. 
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ANEXO I – ENCUESTA SOBRE 
“LA INVESTIGACIÓN EN EL ÁMBITO DE LA DIRECCIÓN ESTRATÉGICA” 

 
A continuación le proponemos una serie de cuestiones que hemos estructurado en dos grandes bloques y con las 
que pretendemos conocer su opinión en torno a dos aspectos:  

• qué revistas, aún con distinto alcance en cada caso, se pueden considerar apreciadas o respetables en 
la difusión de la investigación en el campo de la dirección estratégica47 (DE), y  

• qué términos o palabras son esenciales para delimitar y analizar el ámbito de la dirección estratégica 
de forma completa. 

 
PRIMERA PARTE: Acerca de las revistas que difunden la investigación en el ámbito de la Dirección 
Estratégica: 
 
1.  En primer lugar se trata de definir una relación de las revistas anglosajonas más apreciadas en DE. Así, a 

partir de la lista que le presentamos marque con una X en la columna “Suprimir” aquéllas que considera que 
se deberían omitir e indique al final de la tabla las que Ud. cree que se deberían añadir. Para aquellas revistas 
que le resulten desconocidas, ponga una D en la columna “Suprimir”. 
Una vez determinado su propio listado de revistas más apreciadas, asigne, en la columna “Orden”, un “1” a 
aquéllas que, a su juicio, son las más prestigiosas y un “2” al resto.  
 

Núm. Título de la Revista País Suprimir Orden 
1 ACADEMY OF MANAGEMENT REVIEW EE.UU.   
2 ACADEMY OF MANAGEMENT JOURNAL EE.UU.   
3 ADMINISTRATIVE SCIENCE QUARTERLY EE.UU.   
4 BUSINESS HORIZONS EE.UU.   
5 CALIFORNIA MANAGEMENT REVIEW EE.UU.   
6 DECISION SCIENCES EE.UU.   
7 HARVARD BUSINESS REVIEW EE.UU.   
8 INTERFACES EE.UU.   
9 JOURNAL OF BUSINESS RESEARCH EE.UU.   
10 JOURNAL OF BUSINESS STRATEGY EE.UU.   
11 JOURNAL OF GENERAL MANAGEMENT Reino Unido   
12 JOURNAL OF MANAGEMENT Reino Unido   
13 JOURNAL OF MANAGEMENT EE.UU.   
14 JOURNAL OF MANAGEMENT STUDIES Reino Unido   
15 LONG RANGE PLANNING Reino Unido   
16 MANAGEMENT SCIENCE EE.UU.   
17 MANAGERIAL AND DECISION ECONOMICS Reino Unido   
18 OMEGA  Reino Unido   
19 ORGANIZATION SCIENCE EE.UU.   
20 ORGANIZATIONAL BEHAVIOR AND 

HUMAN DECISION PROCESSES 
EE.UU.   

21 ORGANIZATIONAL DYNAMICS EE.UU.   
22 RESEARCH TECHNOLOGY MANAGEMENT EE.UU.   
23 SLOAN MANAGEMENT REVIEW EE.UU.   
24 SOCIETY OF RESEARCH 

ADMINISTRATORS. JOURNAL 
EE.UU.   

25 STRATEGIC MANAGEMENT JOURNAL Reino Unido   
26…     
     
     
     
     

 

                                                           
47 Con tales calificativos pretendemos aludir a aquellas revistas con reconocimiento académico en el campo de la 
dirección estratégica o, en otros términos, a aquéllas en las que es posible hacer la siguiente asociación: 
“aceptación de un trabajo para su publicación - credibilidad académica de dicho trabajo”. 



 

 42 

2.  Intentamos ahora elaborar una relación de revistas españolas susceptibles de difundir la investigación en 
DE (en las que es posible encontrar investigación en DE). A partir de la lista que le presentamos, marque con 
una X en la columna “Suprimir” aquéllas que considera que se deberían omitir e indique al final de la tabla 
las que Ud. cree que se deberían añadir. Para aquéllas que le resulten desconocidas, ponga una D en la 
columna “Suprimir”. 
Una vez determinado su propio listado, indique, para cada revista del mismo, lo siguiente: 

• la frecuencia con que Ud. estima que recoge trabajos propios de la DE. Utilice para ello la  columna 
“Frecuencia” y la siguiente taxonomía: De forma continua (C), con cierta frecuencia (F) u 
ocasionalmente (O))  

• el reconocimiento del que, a su juicio, goza en el ámbito académico español. Emplee para ello la 
columna “Orden” e indíquenos la categoría a que asignaría cada una de las revistas del siguiente 
modo: Un “1” para las que, en su opinión, gozan de un elevado reconocimiento académico, un “2” 
para las de grado medio y un “3” para aquéllas que, a su juicio, son menos apreciadas en el ámbito 
considerado. 

 
Núm. Título de la Revista Suprimir Frecuencia Orden 
1 ALTA DIRECCIÓN    
2 ANALES DE ECONOMÍA Y ADMINISTRACIÓN DE 

EMPRESAS (Universidad de Cantabria) 
   

3 ANALES DE ESTUDIOS ECONÓMICOS Y 
EMPRESARIALES (Universidad de Valladolid) 

   

4 BOLETÍN DE ESTUDIOS ECONÓMICOS    
5 CUADERNOS ARAGONESES DE ECONOMÍA    
6 CUADERNOS DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 

EMPRESARIALES (Universidad de Málaga) 
   

7 CUADERNOS DE ECONOMÍA Y DIRECCIÓN DE 
EMPRESA (CEDE) 

   

8 CUADERNOS DE GESTIÓN    
9 DIRECCIÓN Y ORGANIZACIÓN (CEPADE- 

Universidad Politécnica de Madrid) 
   

10 DIRECCIÓN Y PROGRESO    
11 ECONOMÍA INDUSTRIAL    
12 ESIC-MARKET    
13 ESTRATEGIA EMPRESARIAL (UAM).    
14 GESTIÓN CIENTÍFICA (UNED)    
15 HARVARD DEUSTO BUSINESS REVIEW    
16 INFORMACIÓN COMERCIAL ESPAÑOLA    
17 INVESTIGACIONES ECONÓMICAS    
18 INVESTIGACIONES EUROPEAS DE DIRECCIÓN Y 

ECONOMÍA DE LA EMPRESA 
   

19 PAPELES DE ECONOMÍA ESPAÑOLA    
20 REVISTA ASTURIANA DE ECONOMÍA    
21 REVISTA DE DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE 

EMPRESAS (Escuela E. Empresariales de San Sebastián). 
   

22 REVISTA DE ECONOMÍA APLICADA    
23 REVISTA DE ECONOMÍA Y EMPRESA (Universidad de 

Santiago) 
   

24 REVISTA DE ECONOMÍA Y EMPRESA. ANALES DE 
LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE 

   

25 REVISTA DE ESTUDIOS ECONÒMICOS Y 
EMPRESARIALES (Escuela E. Empresariales de Cáceres). 

   

26 REVISTA DE ESTUDIOS EMPRESARIALES DE 
CARTAGENA 

   

27 REVISTA EUROPEA DE DIRECCIÓN Y ECONOMÍA 
DE LA EMPRESA 

   

28…     
     
     
 
SEGUNDA PARTE: Términos clave de la Dirección Estratégica. 



 

 43 

 
3.- Al objeto de sistematizar la investigación desarrollada en España en el marco de la DE, pretendemos ahora 
identificar los principales bloques temáticos en el desarrollo de la DE y las palabras clave en cada uno de ellos. 
Con este propósito le proponemos la siguiente tabla con cinco bloques temáticos. 
 
BLOQUES TEMÁTICOS Y PALABRAS CLAVE COMENTARIOS 

BLOQUE I: DELIMITACIÓN TEÓRICA  
• Estrategia y proceso estratégico: Delimitación. 
• Niveles de estrategia. 
• Evolución de la DE (Principales escuelas). 
• Paradigmas en el desarrollo de la DE (Sus aportaciones). 

 

BLOQUE II: ANÁLISIS ESTRATÉGICO I (ANÁLISIS DEL ENTORNO: 
SECTOR Y COMPETENCIA) 

 

• Entorno general. Escenarios. 
• Caracterización del sector o negocio (producto-mercado-tecnología). 
• Análisis de la competencia: Fuerzas de Porter. Análisis de competidores. 
• Benchmarking. 
• Grupos estratégicos (Segmentación; Barreras a la movilidad). 
• Carteras de negocio. 
• Amenazas y oportunidades. 

 

BLOQUE III: ANÁLISIS ESTRATÉGICO II (ANÁLISIS INTERNO)  
• Recursos y capacidades. Competencias. Rutinas. 
• Reputación; Legitimidad. 
• Ventaja competitiva. 
• Imitación. 
• Poder, autoridad e influencia. Liderazgo. 
• Cultura organizativa. Ética en los negocios. 
• Stakeholder. 
• Aprendizaje organizativo. 
• Puntos fuertes y débiles. 

 

BLOQUE IV: OBJETIVOS. FORMULACIÓN Y ELECCIÓN ESTRATÉGICA  
• Fijación de objetivos. Conflicto de objetivos. Creación de valor. 
• Estrategias genéricas de Porter. 
• Alternativas estratégicas o direcciones de desarrollo. 
• Métodos de desarrollo (interno, externo y cooperativo) 
• Valoración y evaluación estratégica. 
• Selección de la estrategia. 

 

BLOQUE V: IMPLANTACIÓN ESTRATÉGICA  
• Planificación y control estratégico. 
• Estructura-estrategia.  
• Cambio estratégico. 
• Cambio organizativo (Reestructuración organizativa). 
• Inercia. 

 

 
• Si está de acuerdo con esta estructura de bloques temáticos que proponemos, señálelo aquí abajo e indique, 
en la columna de la derecha de la tabla, los comentarios que considere oportunos acerca de las palabras clave 
recogidas en cada caso. Añada las que, a su juicio, considere oportunas48, tache las que estime que no procedan e 
indique si alguna de ellas está mal encuadrada en el bloque asignado. 
 
ESTOY DE ACUERDO CON LA ESTRUCTURA PROPUESTA…………………………….. 

                                                           
48 Dado que con las palabras clave señaladas en cada caso pretendemos abarcar todo el espectro de cuestiones a 
las que alude cada bloque, le pedimos simplemente que incorpore aquéllas que Ud. considera relevantes y que, 
sin embargo, no aparecen de forma explícita en la relación propuesta ni quedan recogidas por ninguno de los 
términos de la misma.  
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• Si, por el contrario, no está de acuerdo con la estructura propuesta, le pedimos que en la tabla siguiente recoja 
la que Ud. considere correcta. 
 
BLOQUES TEMÁTICOS Y PALABRAS CLAVE COMENTARIOS 
BLOQUE I:  
 
 
 
 
 

 

BLOQUE II:   
 
 
 
 
 
 

 

BLOQUE III:   
 
 
 
 
 

 

BLOQUE IV:   
 
 
 
 
 

 

BLOQUE V:   
 
 
 
 
 

 

BLOQUE VI:   
 
º 
 
 
 

 

 
OBSERVACIONES: 
 
Le agradecemos sinceramente su colaboración. Para cualquier sugerencia o cuestión en relación con este 
cuestionario puede dirigirse a:  

temerino@eco.uva.es 
Este cuestionario debe remitirse a: 

Mª Teresa García Merino 
Departamento de Economía y Administración de Empresas 
Facultad de CC.EE. y EE. 
Avda. Valle Esgueva, 6 
47011 VALLADOLID 



ANEXO II – LISTADO FINAL DE PALABRAS CLAVE 
 

PALABRAS CLAVE 
I: DELIMITACIÓN TEÓRICA 

I.1. Estrategia y proceso estratégico: Delimitación 
I.2. Niveles de estrategia 
I.3. Evolución de la D.E. (Principales escuelas) 
I.4. Paradigmas en el desarrollo de la D.E. (Sus aportaciones) 

II: ANÁLISIS ESTRATÉGICO I (SECTOR Y COMPETENCIA) 
II.1. Entorno general. Escenarios 
II.2. Caracterización del sector o negocio (Producto-mercado-tecnología) 
II.3. Análisis de la competencia: Análisis de los competidores 
II.4. Benchmarking 
II.5. Grupos estratégicos (Segmentación; Barreras a la movilidad) 
II.6. Carteras de negocio 
II.7. Amenazas y oportunidades 

III: ANÁLISIS ESTRATÉGICO II (ANÁLISIS INTERNO) 
III.1. Recursos y capacidades. Competencias. Rutinas 
III.2. Reputación; Legitimidad 
III.3. Ventaja competitiva 
III.4. Imitación 
III.5. Poder, autoridad e influencia. Liderazgo 
III.6. Cadena de Valor 
III.7. Stakeholder 
III.8. Aprendizaje organizativo 
III.9. Puntos fuertes y débiles 

IV : OBJETIVOS, FORMULACIÓN Y ELECCIÓN DE LA 
ESTRATEGIA 

IV.1. Fijación de objetivos. Conflicto de objetivos. Creación de valor 
IV.2. Estrategias genéricas (liderazgo en costes; diferenciación; 
segmentación) 
IV.3. Alternativas estratégicas 
IV.3.0. Diversificación 
IV.3.1. Profundización; Expansión 
IV.3.2. Desarrollo de productos 
IV.3.3. Desarrollo de mercados 
IV.3.4. Diversificación relacionada horizontal 
IV.3.5. Diversificación relacionada vertical; Integración vertical 
IV.3.6. Diversificación no relacionada 
IV.3.7. Desintegración; Desinversión 
IV.4. Métodos de desarrollo 
IV.4.1. Métodos de desarrollo: Desarrollo interno 
IV.4.2. Métodos de desarrollo: Desarrollo externo 
IV.4.3. Métodos de desarrollo: Desarrollo cooperativo 
IV.5. Valoración y evaluación estratégica 
IV.6. Selección de la estrategia 

V: IMPLANTACIÓN ESTRATÉGICA 
V.1. Planificación y control estratégico 
V.2. Estructura-estrategia 
V.3. Cambio estratégico 
V.4. Cambio organizativo. Inercia 
V.5. Cultura organizativa 
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ANEXOS III – RESULTADOS:  
 

III.1 – PERFIL TEMÁTICO PARA ESPAÑA EN CONGRESOS Y SU EVOLUCIÓN 
 
 

Palabras 
clave 

Total de 
Citas 

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 

DELIMITACIÓN TEÓRICA 
I.1. 46  4 1 18 6 9 8 
I.2. 5  1    2 2 
I.3. 11   1 5 2  3 
I.4. 10    2 1 2 5 

ANÁLISIS DEL SECTOR Y COMPETENCIA 
II.1. 41 3 1 3 6 15 8 5 
II.2. 48  2 6 18 9 7 6 
II.3. 23  1 2 6 3 4 7 
II.4. 3    1 2   
II.5. 8   1  1 1 5 
II.6. 1   1     
II.7. 8    3 3 2  

ANÁLISIS ESTRATÉGICO INTERNO 
III.1. 47  1 1 7 11 13 14 
III.2. 1  1      
III.3. 43   2 11 14 7 9 
III.4. 3    1  1 1 
III.5. 3    1  1 1 
III.6. 4   3    1 
III.7. 1     1   
III.8. 11    2 1 1 7 
III.9.         

OBJETIVOS, FORMULACIÓN Y ELECCIÓN 
IV.1. 22   1  3 6 12 
IV.2. 22  1 1 5 3 5 7 
IV.3. 8  1  1 4  2 
IV.3.0. 11   1  3 2 5 
IV.3.1. 2    1  1  
IV.3.2. 7  1 1 2 1 2  
IV.3.3. 74  3 3 6 24 22 16 
IV.3.5. 4    1 2 1  
IV.3.7. 8   1 1 1 4 1 
IV.4. 2   1   1  
IV.4.1. 7    1 5 1  
IV.4.2. 6   1 2 2 1  
IV.4.3. 90  5 7 9 28 21 20 
IV.5. 2    2    

EJECUCIÓN ESTRATÉGICA 
V.2. 9   1 2 3 2 1 
V.3. 9 2   2  1 4 
V.4. 5    2 1 1 1 
V.5. 7   1  2 2 2 
TOTAL 612 5 22 40 118 151 131 145 
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III.2. PERFIL TEMÁTICO PARA ESPAÑA EN REVISTAS Y SU EVOLUCIÓN. 
Palabras 

clave 
1985-1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 

DELIMITACIÓN TEÓRICA 
I.1. 1 1 3 4 2 3 5   
I.2. 0      1   
I.3. 0   1  2 1 1  
I.4. 7  1 3 3 8 11 7 6 

ANÁLISIS DEL SECTOR Y COMPETENCIA 
II.1. 0       1 1 
II.2. 10 3 1 1 5 6 8 1 1 
II.3. 5 1   2 4 3 1 2 
II.4. 0    1  1 1  
II.5. 1  1 1  3 2 3 1 
II.6. 0  2       
II.7. 1  1   2 1  2 

ANÁLISIS ESTRATÉGICO INTERNO 
III.1. 1 1 1  2  4 7 2 
III.2. 0         
III.3. 5  1 4 6 7 6 4 7 
III.4. 0         
III.5. 0  1       
III.6. 0         
III.7. 0         
III.8. 0       3 2 
III.9. 0 1 1      1 

OBJETIVOS, FORMULACIÓN Y ELECCIÓN 
IV.1. 12 1 2 3 3 7 5 4 3 
IV.2. 8 1 2 1 4 7 3 3 3 
IV.3. 3     3 3 2  

IV.3.0. 0 1   2 1 1 1 2 
IV.3.1. 0         
IV.3.2. 0      1 1  
IV.3.3. 9  7 7 4 10 7 7 8 
IV.3.4. 1  1   3    
IV.3.5. 2 1 2 1  1 1  2 
IV.3.6. 0         
IV.3.7. 0 1     1   

IV.4. 1 1  1  1 1 1  
IV.4.1. 1         
IV.4.2. 1 1  4 1 1 2  1 
IV.4.3. 9  5 14 4 9 8 9 2 

IV.5. 1    1     
IV.6. 0         

EJECUCIÓN ESTRATÉGICA 
V.1. 0    1 2 1   
V.2. 0  2   4 2 2 2 
V.3. 0 2 4  2 1    
V.4. 1   1 1     
V.5. 0  2   1   1 

TOTAL 80 16 40 46 44 86 79 59 49 



III.3. PERFIL TEMÁTICO EN LA SMJ Y SU EVOLUCIÓN. 
Palabras 

clave 
1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 Total de 

citas 
INVESTIGACIÓN EN ESTRATEGIA 

0.1.   1    1   2 4 
0.2. 1 1 1     1   4 
0.3. 1 1  1       3 
0.4. 1     2 1 1 2  7 

DELIMITACIÓN TEÓRICA 
I.1. 6 11 14 5 3 9 6 7 10 15 86 
I.2. 2        1  3 
I.3. 2 5 5 1    2  1 16 
I.4. 2 9 8 7 5 11 13 14 19 21 109 

ANÁLISIS DEL SECTOR Y LA COMPETENCIA 
II.1. 1 1 4 4 4 8 3 5 5 6 41 
II.2. 4 1 2 2 4 5 3 4  6 31 
II.3. 2  2  3 2 1   3 13 
II.4.     1   1  2 4 
II.5. 3 2   3 2 1 3 3 1 18 

ANÁLISIS ESTRATÉGICO INTERNO 
III.1. 1 2 2 3 7 5 2 7 4 13 46 
III.2.       1 3 2  6 
III.3. 1 1 3 6 4 2 3 4 5 8 37 
III.4.      1   1 3 5 
III.6. 1      1   1 3 
III.7.         3 2 5 
III.8. 1   2 1 1 1 4 1 3 14 

OBJETIVOS, FORMULACIÓN Y ELECCIÓN 
IV.1. 17 15 24 21 18 20 12 16 22 18 183 
IV.2. 5 3 2 4 3 4 3 3 2  29 
IV.3.    1   1  1  3 

IV.3.0. 4 5 4 9 4 3 6 4 7 4 50 
IV.3.1.        1   1 
IV.3.2.      1   1  2 
IV.3.3. 3 3 1 3 3 6 4 4 9 5 41 
IV.3.4.         1  1 
IV.3.5.   1 2  1 1 1 1 2 9 
IV.3.6.         1  1 
IV.3.7.    2 2 3 3 1 4 1 16 
IV.4.1.    1  2 1 1 3  8 
IV.4.2. 2 7 3 5 1  1 2 8 5 34 
IV.4.3. 1 4 3 7 2 6 6 3 7 13 52 

EJECUCIÓN ESTRATÉGICA 
V.1. 4 2 1 4 4 5 1 3 2 5 31 
V.2. 2  2 5 3 3 1 1   17 
V.3. 3 1 2 1 2 3 2  2 1 17 
V.4. 1  1 1 3 4 2 5 1  18 
V.5.    1 1    1  3 

OTRAS ÁREAS FUNCIONALES 
VI.1. 2 1 2 1   1 2  1 10 
VI.2. 3 3 6 4 5 7 8 9 15 8 68 
VI.3.  1 7 2 7 3 3 3 3 7 36 
VI.4. 1 1 1 3 6 4 2 3 2 8 31 
VI.5.  1         1 

TOTAL 77 81 102 108 99 123 95 118 149 165 1117 
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