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Resumen

El objetivo de este estudio teórico es realizar una revisión longitudinal y sistemática 
del concepto y el alcance de las alianzas estratégicas desde 1972 al 2020 y proponer una 
definición que sea homogénea e integradora, que tome en cuenta el entorno dinámico 
que actualmente tienen las empresas y en el que se integren los distintos términos 
asociados con el concepto de alianza estratégica. La metodología, ampliamente utilizada 
en otras investigaciones, se centra en la búsqueda de trabajos publicados en Scopus y 
Web of Science sobre las alianzas estratégicas. Este enfoque permitió consolidar una 
muestra de 148 artículos para este estudio. Se tomó como unidad de análisis cada 
artículo indexado (Scopus y Web of Science) en el que se señalará de manera explícita 
el concepto de alianza estratégica, o alguno de los términos asociado al concepto. Los 
hallazgos conceptuales posicionan a la alianza estratégica como un medio eficaz que 
les permite a las empresas obtener recursos de manera rápida para entrar en un nuevo 
mercado, aprender y obtener conocimiento de las empresas líderes.  Se concluye que 
está justifi-cada la revisión permanente del concepto, admitiendo su carácter dinámico, 
pues la evolución del entorno y su complejidad requieren una constante actualización
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Analysis of the concept and scope of 
strategic alliances: A longitudinal approach 
(1972-2020)

Abstract

The purpose of this theoretical study is to conduct a longitudinal and systematic 
review of the concept and scope of strategic alliances from 1972 to 2020, and to propose 
a definition that is homogeneous and integrative, that considers the current dynamic 
environment of companies, and that integrates the different terms associated with the 
concept of strategic alliance. We use a methodology that is transparent, scientific, and 
replicable for the intended review. Our methodology, widely used by the Academia, 
focuses on indexed papers published in Scopus and Web of Science on strategic 
alliances. The level of the analysis is the paper, and our approach consolidates a sample 
of 148 indexed papers (Scopus and Web of Science) that explicitly mentions the concept 
of strategic alliance, or one of the terms associated with this concept. The conceptual 
findings position the strategic alliance as an effective means that allows companies to 
quickly obtain resources to enter a new market, learn and gain knowledge from leading 
companies.. It is concluded that the permanent revision of the concept is justified, 
admitting its dynamic nature, since the evolution of the environment and its complexity 
require constant updating.

Keywords: Strategic alliances; agreements; partnership; collaboration; cooperation.

1. Introducción

A nivel global, las empresas 
están recurriendo cada vez más a las 
alianzas estratégicas como una forma 
de crecimiento. Más concretamente, 
se centran en aquellas relaciones 
interempresariales que están 
relacionadas directamente con la 
cadena de valor que apoyan a mantener 
ventajas competitivas y maximizar el 
valor de la empresa para los socios. 

Es necesario señalar que, aunque 
se ha escrito e investigado sobre 
muchos aspectos relacionados con 
las alianzas estratégicas, actualmente 

sigue estando muy vigente este 
tema (Dhaundiyal & Coughlan, 2020; 
Drewniak & Karaszewski, 2020; Galera-
Zarco et al, 2020; Hohberger et al, 2020; 
Robson et al, 2019; Yoon et al, 2018; 
Yu et al, 2019). No sólo no ha decaído 
su interés entre los investigadores, sino 
que sigue siendo altamente relevante 
para las organizaciones en aspectos 
tales como: el emprendimiento, la 
internacionalización, la innovación y el 
aprendizaje, entre otros (Albers et al, 
2016; Antoncic & Prodan, 2008; Ariño, 
Ragozzino & Reuer, 2008; Babu et al, 
2020; Christoffersen, 2013b; Culpan, 
2009; Dong & McCarthy, 2019; Hampl, 
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2020; Ko et al, 2020; Mamédio et al, 
2019).

Si se hace un resumen de las 
investigaciones realizadas en el tópico 
de alianzas estratégicas, se identifica 
que una gran parte se han centrado 
en las fases previas y posteriores de 
los acuerdos, incluidos los motivos 
de colaboración, la selección, la 
internacionalización, las negociaciones 
de los socios, los contratos y los tipos 
de alianzas (Doz, 1996; Doz et al, 
2000; Glaister & Buckley, 1996; Parkhe, 
1993a, 1993b; Yang, 2020). Otra parte 
de las investigaciones, en las últimas 
dos décadas, se han centrado en 
aspectos relativos a su implementación, 
especialmente a lo relacionado con 
el logro de los objetivos de la alianza 
(Banal-Estañol et al, 2017; Brouthers & 
Bamossy, 2006; Christoffersen, 2013a; 
Dubrovski, 2016; Frankort et al, 2016; 
Huang, 2017; Lee et al, 2013; Luo, 2001; 
Panico, 2017; Reuer & Ariño, 2002). Hay 
que mencionar que, a pesar de la gran 
cantidad de investigaciones realizadas 
sobre este tema, quedan varios aspectos 
relacionados sobre su concepto por 
discernir. En la literatura, hay una gran 
cantidad de términos que se utilizan para 
referirse a este fenómeno de cooperación 
entre empresas y no hay un concepto 
homogéneo entre los investigadores. 
Este término es ampliamente utilizado, 
y se le ha dado diferentes enfoques por 
parte de las empresas para su uso, esto 
debido a las diversas formas que eligen 
las organizaciones para formalizar las 
alianzas estratégicas (Dhaundiyal & 
Coughlan, 2020; Gundolf et al, 2018; 
Huang, 2017; Li, 2018; Oum et al, 2000; 
Yoshino & Rangan, 1996).

Este trabajo se centra en analizar 
el concepto y el alcance de las alianzas 
estratégicas recogidos en la literatura 
científica desde una perspectiva 

sistémica longitudinal (1972 al 2020) a 
través de 148 artículos publicados en 
revistas académicas. El motivo de utilizar 
los artículos como unidad de análisis 
es que se consideran “conocimiento 
certificado”, ya que han sido evaluados y 
aceptados mediante un riguroso proceso 
de revisión por pares (Fernandez-Alles 
& Ramos-Rodríguez, 2009; Ramos-
Rodríguez & Ruíz-Navarro, 2004; 
Robson et al, 2006; Rodríguez-Ruiz et al, 
2019; Shi et al, 2011). Finalmente, tras el 
análisis de las definiciones recogidas en 
la literatura, se evidencia la necesidad 
de unificar los conceptos desde una 
perspectiva integradora, por lo que se 
presenta una definición que engloba 
los aspectos más significativos de los 
diferentes autores sobre el concepto de 
alianza estratégica.

2. Consideraciones 
metodológicas de la 
investigación 

Para esta investigación se utilizó la 
siguiente metodología:
1. Se realizó la búsqueda de los 

artículos relacionados con las 
alianzas estratégicas, y que 
estuvieran indexados por Scopus y 
Web of Science. En este primer paso 
se obtuvo una muestra inicial de 
480 artículos, todos ellos extraídos 
de revistas de gestión relacionados 
con alianzas estratégicas y que 
están validados por los rigurosos 
procesos de revisión de las revistas 
que sólo publican manuscritos de la 
más alta calidad en el ámbito de la 
gestión (Fernandez-Alles & Ramos-
Rodríguez, 2009; Ramos-Rodríguez 
& Ruíz-Navarro, 2004). Algunas 
de las revistas utilizadas son: 
Academy of Management Review, 
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Journal of Financial Economics, 
Academy of Management 
Journal, Organization Science, 
Journal of Management, Strategic 
Management Journal, Journal of 
Management Studies, Journal of 
International Business Studies, 
Research Policy, Research Policy, 
British Journal of Management, Asia 
Pacific Journal of Management, 
Journal of Strategic Marketing, Long 
Range Planning, Journal of Small 
Business Management, European 
Management Review, European 
Management Journal, International 
Studies of Management and 
Organization, Journal of Business 
Strategy. El seleccionar artículos 
de las diferentes áreas de gestión 
a lo largo del periodo 1972-2020 
nos permite tener una visión 
longitudinal, integral y sistemática, 
de lo investigado en relación 

al concepto y el alcance de las 
alianzas estratégicas, así como 
evaluar la contribución desde 
diversas perspectivas y posturas 
metodológicas (Gomes et al, 2016). 

2. Se llevó a cabo un filtrado manual 
en base a los títulos, resúmenes 
y palabras clave de los artículos. 
Así, se seleccionaron un total 
de 285 artículos, partiendo de 
los 480 artículos identificados 
anteriormente, Esta metodología ha 
sido utilizada previamente (Robson 
et al, 2006; Shi et al, 2011). 

3. Tras la lectura completa de los 
285 artículos, se seleccionaron 
como muestra final un total de 148, 
para su inclusión en este estudio. 
Por ello, se tomó como unidad de 
análisis cada artículo que señalara 
de manera directa el concepto de 
alianza estratégico, o alguno de los 
términos señalados en el Cuadro 1.

Cuadro 1
Recopilación de los términos utilizados para identificar las 

alianzas estratégicas
Términos utilizados para identificar el concepto de “alianza estratégica”

Actitud/es cooperativas. Cooperación/es.

Acuerdo/s híbridos. Cooperativa/s interorganizacionales.

Asociación/es entre empresas. Cuasi integración/es verticales.

Acción/es conjuntas. Cuasi-empresa/s.

Acuerdo/s entre dos o más empresas/compañías/
organizaciones independientes. Empresa/s asociadas.

Acuerdo/s bilaterales o multilaterales. Empresa/s conjunta/s.

Acuerdo/s caracterizados por el compromiso. Entidad/es interorganizacionales.

Acuerdo/s con un horizonte de largo plazo. Estructura/s de gobernanza interorganizacionales.

Acuerdo/s de intercambio. Forma/s organizativo-contractuales.

Acuerdo/s de vigencia temporal. Híbrido u “organización intermedia”.

Acuerdo/s deliberado, explícito y a largo plazo. Intercambio/s relacionales.

Acuerdo/s informales/formales entre empresas. Proyecto/s de colaboración entre empresas /
compañías/organizaciones independientes.

Acuerdo/s organizacionales. Relación/es basadas en la innovación.
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Acuerdo/s de colaboración. Relaci ón/es cooperativas.

Acuerdo/s de cooperación. Relación/es de largo plazo basadas en la 
confianza.

Agrupación/s de intercambio. Relación/es entre empresas/compañías/
organizaciones independientes.

Alianza/s. Relación/es estratégicas entre empresas /
compañías/organizaciones independientes.

Arreglo/s informales/formales entre empresas. Relación/es intencionales entre empresas /
compañías/organizaciones independientes.

Asociación/es entre empresas/competidores. Relación/es intermedia de organización 
económica.

Asociación/es estratégicas. Relación/es planeadas entre empresas /
compañías/organizaciones independientes.

Coalición/es entre empresas/compañías/
organizaciones independientes.

Relación/es relativamente duraderas entre 
empresas/compañías/organizaciones autónomas.

Colaboración/es entre empresas/compañías/
organizaciones independientes.

Relación/es voluntarias entre empresas /
compañías/organizaciones independientes.

Contacto interorganizacional que implique un 
acuerdo comercial voluntario duradero.

Relaciones estratégicas entre empresas /
compañías/organizaciones independientes. 

Contrato/s incompletos.

Fuente: Elaboración propia (2021)

Cont... Cuadro 1

Esta metodología que ha sido 
utilizada en otras investigaciones 
(Babbie, 2012). Además, es importante 
señalar que incorporamos un análisis 
de contenido siguiendo otros ejemplos 
en la investigación de ciencias sociales 
(Krippendorff, 2004; Rodríguez-Ruiz et 
al, 2019).

Finalmente, para completar el 
análisis de contenido, se ha revisado 
libros, tesis y conferencias que han 
tenido una gran influencia en la práctica 
de las alianzas estratégicas y la 
investigación académica y que, de no 
incluirse, el análisis hubiese quedado 
incompleto (Babbie, 2012; Babbie, 2020; 
Gomes et al, 2016; Krippendorff, 2004).

La recopilación de los artículos tuvo 
lugar desde finales del año 2019 hasta 
el tercer trimestre del año 2020. Como 
se ha señalado, se utilizaron artículos 

de la literatura científica publicados 
en revistas académicas indexadas, 
por considerarse “conocimientos 
certificados” (Fernandez-Alles & Ramos-
Rodríguez, 2009; Ramos-Rodríguez & 
Ruíz-Navarro, 2004). Los artículos se 
agruparon por la terminología utilizada 
para referirse a las alianzas estratégicas. 
Además, se agruparon aquellos autores 
que utilizaron el mismo término o tuvieran 
otras similitudes en cuanto a su alcance.

Este estudio realiza cuatro 
contribuciones significativas:  (1) Aporta 
una recopilación del concepto de alianza 
estratégica y de los distintos términos 
utilizados para referirse a este método de 
colaboración, reconociendo los aportes 
de los diferentes autores y uniendo 
los trabajos realizados en diferentes 
campos; (2) muestra una agrupación de 
los aspectos más característicos de las 
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definiciones para referirse a las alianzas 
estratégicas por término y autor; y 
(3) presenta un concepto novedoso e 
integrador apoyado en los diferentes 
autores de acuerdo con la literatura 
revisada; y (4) propone una metodología 
para analizar el concepto de alianza 
estratégica que ha sido empleada en 
otras investigaciones, pero que no había 
sido aplicada para analizar el concepto 
de alianza estratégica. En general, este 
estudio amplía la literatura existente al 
proporcionar una visión integradora y 
homogénea del concepto de: Alianza 
Estratégica.

2. Concreción terminológica 
de alianza estratégica

Tradicionalmente, las alianzas no se 
consideraban una forma de crecimiento 
que permitiera a las empresas competir 
y adaptarse a un mercado cada vez más 
competitivo, se consideraban como una 
manera de obtener recursos de manera 
puntual. Sin embargo, en los últimos 
años, por el efecto de la globalización, 
por el desarrollo de nuevas tecnologías, 
por la apertura de los mercados, por 
el surgimiento de nuevas potencias 
económicas como China, y por los 
cambios sociales, políticos y culturales 
que acontecen en el mundo, las alianzas 
estratégicas han cobrado un papel 
fundamental en las empresas para 
lograr generar valor y crear ventajas 
competitivas sostenibles (Garrett, 2000; 
Hampl, 2020). 

El concepto de alianza estratégica 
se caracteriza por la falta de consenso en 
las definiciones ofrecidas, así como por 
la variedad de los términos utilizados. La 
falta de consenso en las definiciones se 
debe, en gran parte, a las muchas formas 
de alianzas con diferentes características 
y objetivos. La literatura señala distintas 

expresiones y definiciones para referirse 
a las alianzas estratégicas, identificando 
sus singularidades, similitudes y 
diferencias. La alianza estratégica se 
aplica con regularidad y de manera 
recurrente, a cualquier forma de 
colaboración entre dos o más empresas, 
tanto en la práctica como en la literatura. 
Muchos académicos e investigadores 
señalan que, en la medida que la alianza 
tiene más directrices y condiciones, la 
pregunta de si es alianza o no resulta 
más difícil de determinar  (Anderson, 
1990; Caves et al, 1983; Harrigan, 1986).

Las alianzas estratégicas tienen 
un carácter multidimensional, ya que 
comprenden actividades relacionadas 
con diferentes ámbitos de la empresa, 
lo que ha provocado que se apliquen 
diferentes criterios en cuanto a cómo 
definir una alianza o qué términos utilizar. 
La terminología empleada resulta ser 
variada e incluso, en algunos casos, no 
del todo acertada para referirse a las 
alianzas estratégicas. Algunos términos 
utilizados se han señalado en el Cuadro 
1. Además, no hay una definición 
generalmente aceptada. Los autores Del 
Prado (2005), Oum et al, (2000) y Yoshino 
and Rangan (1996) han señalado que 
el concepto de alianza estratégica se 
utiliza mucho, pero se entiende poco 
y esto incluye el concepto de alianza 
cuando se utiliza para hacer referencia a 
la cooperación entre empresas. 

3. Revisión longitudinal del 
concepto y el alcance de 
alianza estratégica

Son muchos los autores que han 
formulado definiciones de alianzas 
estratégicas desde diferentes puntos de 
vista. En su mayoría se han basado en las 
experiencias derivadas de este modelo 
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asociativo, ya que pueden considerarse 
una guía al momento de analizar cómo 
influyen en la dinámica organizacional, 
pero también se basan en los aportes 
de otros autores que han permitido la 
evolución del concepto hasta lo que se 

conoce hoy en día. Estas definiciones 
generan un aporte particular con el cual 
se elabora el Cuadro 2, donde se muestra 
un resumen de las distintas definiciones 
ofrecidas por autores, ordenadas según 
la terminología utilizada.

Cuadro 2
Términos utilizados y definiciones correspondientes a las alianzas 

estratégicas
Autor Término Definición

Cabaleiro Casal (2001: 9) Acción conjunta
Acción conjunta que tiene como propósito o fin lograr objetivos 
comunes. Son una forma de crecimiento externo sin 
vinculación patrimonial.

Hennart (2006: 1623) Actitudes 
cooperativas

Son situaciones de conflicto parcial, no de pleno antagonismo, 
en las que coexisten amenazas mutuas, trampas y faroles con 
actitudes cooperativas en busca de ventajas colaborativas. 

Fumás (1987:10) Acuerdo de vigencia 
temporal

Acuerdo de vigencia temporal de cualquier tipo, entre dos 
o más organizaciones que integran recursos sin llegar a tener 
la misma personalidad jurídica, que afectan las operaciones 
y recursos que impactan en las operaciones, la producción, 
la investigación, la ingeniería, las ventas y distribución de las 
empresas involucradas.

Urbieta (1999:38)
Acuerdo deliberado, 

explícito y a largo 
plazo

“Acuerdo deliberado, explícito y a largo plazo”, entre dos o 
más organizaciones sin relación de dependencia, que desarrollan 
en equipo determinadas actividades que le permitan lograr 
objetivos comunes, que de manera individual les sería imposible 
hacerlo.

Barla and Constantatos 
(2006:410-411); 

Fernández-Sánchez 
(1991a:2); Férnandez-

Sánchez (1996); Fernández 
Rodríguez (1999:32); Išoraitė 

(2009: 39); Morrish and 
Hamilton (2002: 401)

Acuerdo entre dos 
o más empresas 
independientes

“Acuerdo entre dos o más empresas independientes” en el 
que establezca las bases a seguir para su gestión, buscando 
beneficiarse de las fortalezas y sinergias de los socios que 
interrelacionando entre sí generar valor e incrementar sus 
ventajas competitivas. 

Todeva and Knoke (2005: 
2-3)

Acuerdos independientes entre dos empresas o más para 
emprender proyectos en un área específica del negocio, que 
bajo coordinación por parte de los socios comparten recursos y 
habilidades sin fusionarse o absorberse.

Menguzzato (1992)  
Acuerdo explícito de 
cooperación a medio 

o largo plazo

Acuerdo explícito de cooperación a medio o largo plazo, entre 
dos o más empresas con la finalidad de cooperar en una parte 
de la actividad global de las empresas involucradas, sin tener 
relación de dependencia. 

Ariño (2005); 
Reuer and Ariño (2003); 
Reuer and Ariño (2002); 

Reuer et al, (2016:1)

Acuerdo formal/es

“Acuerdo formal entre dos o más empresas para alcanzar 
intereses privados y comunes” que compartiendo recursos y 
riesgos sobre unos resultados apuestan sobre estos de manera 
de lograr beneficios para cada socio logrando la meta propuesta a 
través del logro de sus objetivos comunes. Se consideran también 
que el acuerdo opera bajo un contrato incompleto.

Ariño (2008:55)
“Acuerdo formal” privado entre empresas que se desarrolla en 
un horizonte de incertidumbre, que compartiendo recursos busca 
alcanzar unos objetivos específicos.

Frankort et al, (2016:213); 
Frankort (2016:291)

Acuerdos formales entre empresa, que permite reducir la 
incertidumbre tecnología a través de la realización de actividades 
conjuntas con el objetivo de realizar nuevos productos para 
llevarlos al mercado, y alcanzar sus objetivos comunes.
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Autor Término Definición

Abarca-Hernández 
(2010:270); 

Brown et al, (1996:60); Gulati 
and Singh (1998:781); Phan 
and Peridis (2000:201); Park 
et al, (2002:527); Wang and 

Der-Jin (2006:195-196)

Acuerdo 
organizacional 
para relaciones 

cooperativas

“Acuerdo organizacional para relaciones cooperativas” 
voluntarios entre organizaciones, que dadas las condiciones 
de incertidumbre, detentan oportunidades en el mercado  para 
lo cual realizan ajustes  en las organizaciones, adaptándolas 
a las condiciones de las empresas, las organizaciones deben 
compartir metas y perseguir un beneficio común, la relación es 
voluntaria y supone intercambiar, compartir o codesarrollar algo y 
en la que se podría incluir contribuciones en capital, tecnología o 
activos específicos de las firmas. Esta relación no es una fusión 
o adquisición.

Park et al, (2002:527)
“Una forma de acuerdo organizacional para relaciones 
cooperativas en curso entre organizaciones”; que forma parte 
de las decisiones estratégica corporativa de las organizaciones 
participantes del acuerdo frente a cambios del entorno.

Fernández Rodríguez 
(1999:32); Tugores-García 

(2012:16)

Acuerdos bilaterales o 
multilaterales

“Acuerdos bilaterales o multilaterales para alcanzar objetivos 
comerciales similares” para cada una de las partes involucradas.

Teece (1992); Galera‐Zarco 
et al, (2020:166)

Acuerdos 
caracterizados por el 

compromiso

“Acuerdos caracterizados por el compromiso entre dos o 
más empresas autónomas e independientes” que a través de 
la alianza se trazan unos objetivos comunes compartiendo una 
bolsa de recursos y actividades de los socios. 

Dussauge and Garrette 
(1997:105-106); Dussauge 
et al, (2000:99); Fernández-

Sánchez (1991a: 4-5); 
García-Canal (1992a); 

Jarillo (1988);Jiang et al, 
(2015:128); Martín and 

Sánchez (2007:142-143); 
Spekman (1998:748)

Acuerdos con un 
horizonte de largo 
plazo, mutuamente 

beneficioso

“Acuerdos con un horizonte de largo plazo” con autonomía 
estratégica para coordinar acciones futuras de mutuo 
beneficio entre dos o más organizaciones independientes 
pertenecientes al mismo sector o no, que uniendo sinergias 
a través de sus capacidades y recursos toman la decisión 
de establecer una interrelación entre las partes para lograr 
o incrementar sus ventajas competitivas y mantenerlas en el 
tiempo, desarrollando con ese acuerdo nuevos productos, 
proyectos, procesos.

Gómez-Selemeneva 
(2015:36-37-38)

Acuerdos 
contractuales entre 
empresas a largo 

plazo

Acuerdos contractuales entre empresas a largo plazo, en 
la que se adquieren compromisos para implementar acciones 
de intercambio en un horizonte temporal, sin relación de 
dependencia entre los socios.

Achelhi and Truchot (2016: 
605); Spekman et al, 

(1998:748) Acuerdos de 
colaboración cercano 

preferiblemente a 
largo plazo

“Acuerdos de colaboración cercano a largo plazo” de 
beneficio mutuo entre las empresas en el que se comparten 
recursos, con el propósito de crear valor y a través de los 
conocimientos y capacidades de cada uno de los participantes se 
fija por objetivo mejorar la posición competitiva de las empresas a 
través de la reducción de costos, la adquisición de conocimientos, 
y/o la expansión del mercado, mediante el intercambio de 
recursos, capacidades, habilidades, conocimientos y riesgos.

Martín and Sánchez 
(2007:142-143);

Martín et al, (2008:12-13-14)

“Acuerdos explícitos de colaboración a largo plazo entre 
varias empresas” cuyo propósito es lograr objetivos propios que 
no necesariamente son coincidente a través de la planificación 
y coordinación de sus acciones futuras, con el compromiso de 
intercambiar recursos, sin tener relación de subordinación.

Gulati (1998:293); Parkhe 
(1993a: 233); Parkhe 

(1993b:301; 1993c:794); 
Teng (2007:120)

Acuerdos de 
cooperación entre 

empresas autónomas 
e independientes

Cualquier acuerdo de cooperación entre empresas de carácter 
voluntario cuyo fin es intercambiar, compartir o codesarrollar algo 
compartiendo recursos económicos, de tecnología o parte de los 
activos con el propósito de lograr los objetivos estratégicos de 
las empresas.

Balarabe (2014: 80); Briones-
Peñalver (2016: 4); 

Dussauge et al, (2000:9); 
Gundolf et al, (2018:148); 
Ireland et al, (2002: 413); 

Pyka and Windrum (2003:1)

“Acuerdo de cooperación entre dos o más empresas 
autónomas e independientes” cuyo propósito es mejorar su 
desempeño a través del intercambio de recursos y conocimientos 
con el fin de mejorar la posición competitiva y el desempeño, a 
través del intercambios o codesarrollo de productos, tecnologías 
o servicios, lo que ofrece a las empresas la oportunidad de unir 
fuerzas para una oportunidad mutuamente beneficiosa, que 
persiguen objetivos comunes o trabajan para resolver problemas 
comunes a través de un período de interacción sostenida.
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Autor Término Definición

Jacquemin et al, (1989)
Acuerdos de 
cooperación 

establecido bajo 
ciertas condiciones

“Acuerdos de cooperación establecido bajo ciertas 
condiciones” con el propósito de reducir los costes de 
transacción del mercado, y evitar los costes internos de la 
organización, que se producen cuando la empresa realiza la 
transacción internamente.

Parkhe (1991: 583)
Acuerdos de 

cooperación y 
vínculos entre 

empresas

“Acuerdos de cooperación y vínculos entre empresas” que 
son relativamente duraderos, que utilizan recursos, estructuras de 
gobernabilidad correspondientes a organizaciones autónomas, 
para alcanzar los objetivos individuales y en conjunto que estén 
alineado con la misión de cada empresa o socio participante. 

Banal-Estañol et al, (2015:1); 
Banal-Estañol et al, (2017: 
1-2);Das and Teng (2002: 

725); Dussauge et al, 
(2004:701); García-Canal 

(2004: 70);Genç et al, (2012, 
p. 1595); Gulati (1998:293); 
Salamat et al, (2018: 482)

Acuerdos entre dos 
o más compañías 
independientes

“Acuerdos voluntarios entre empresas independientes” cuyo 
fin es el de intercambiar recursos y capacidades que puedan 
utilizar para comercializar, desarrollar productos, desarrollar 
tecnologías o servicios, sin perder los socios la autonomía de sus 
operaciones, tomando la forma que los socios necesiten a través 
de límites verticales y horizontales. Los socios de intercambio 
acuerdan invertir recursos, compartir conocimientos y participar 
en actividades de creación de valor económico.

Borys and Jemison 
(1989:234) Acuerdos híbridos

“Los acuerdos híbridos” son acuerdos de una organización 
existente en el que se pueden incluir fusiones, adquisiciones, 
empresas conjuntas, acuerdos de licencia y subcontratación. 
Estos cuatro últimos tipos se pueden considerar alianzas 
estratégicas.

Stuart (1998:1-2) Agrupación/ acuerdos 
de intercambio

Agrupación de activos contractuales o acuerdos de 
intercambio de recursos entre empresas para obtener recursos y 
para compartir riesgos y conocimientos

Huyzer et al, (1989) Alianza entre 
empresas

Alianza entre empresas, en la que los socios conservan su 
independencia e identidad, y donde el impacto en la posición 
competitiva de los socios tiene un efecto notable a largo plazo. 
Comparten recurso, sinergias y los objetivos son comunes.

Genç and İyigün 
(2011:1125-1226)

Arreglos informales 
/ formales entre 

empresas

“Arreglos informales / formales entre empresas con un 
objetivo comercial común y una situación con interdependencia 
bilateral, para obtener de una forma rápida y flexible recursos y 
habilidades complementarias que pertenecen a otras empresas. 
Los objetivos deben ser compatibles, y se deben esforzar por 
alcanzar beneficios mutuos y reconocen un alto nivel de mutuo 
dependencia”.

Park and Ungson 
(2001:37-38) Asociación entre 

competidores

“Asociación entre competidores, que yuxtapone dos tendencias 
compensatorias: actividades cooperativas que conducen al logro 
de objetivos que promueven los intereses de ambos socios y 
los comportamientos competitivos de uno o ambos socios en la 
búsqueda de sus intereses personales”.

Harrigan (1986); Harrigan 
(1988:142-143)

Asociación/es entre 
empresas

Acuerdos de cooperación o asociaciones comerciales entre 
empresas que trabajan juntas para lograr algún objetivo 
estratégico, bajo la figura de una empresa distinta. Que puede ser 
una empresa o una corporación.

Dent (2001, p. 56); Elmuti 
and Kathawala (2001:205); 

Zoghi and Arslan (2017: 
69-70)

“Asociación entre empresas” para trabajar juntas, que, 
a pesar del alto nivel de dependencia entre las partes, 
trabajan autónomamente, los que les permite lograr objetivos 
estratégicamente significativos que son mutuamente beneficiosos 
para todas las partes, apoyándose en la complementariedad de 
los activos de los socios, les permite compartir recursos, ingresar 
a nuevos mercados, acceder a nuevas tecnologías, obtener 
economías de escala, obtener recursos financieros y reducir los 
riesgos. 

Culpan (2009:4-5) Variedad de asociaciones entre empresas para obtener una 
ventaja competitiva.
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Autor Término Definición

Dubrovski (2016:1388-1389-
1390) Asociaciones 

estratégicas 

Asociaciones estratégicas para mantener y aumentar la ventaja 
competitiva común (global) que permite una mayor existencia 
y estimular el desarrollo de las empresas afiliadas en las duras 
condiciones económicas. Comportamiento cooperativo 
profundo que requiere de un ajuste recíproco de los medios y el 
comportamiento de los socios.

Kale et al, (2000:218); Mohr 
and Spekman (1994:135)

Asociaciones/ 
Relaciones 
estratégicas 
intencionales

Asociaciones o Relaciones estratégicas intencionales entre 
empresas con personalidad jurídica independientes con un alto 
nivel de dependencia entre los socios, que comparten una visión y 
la hacen realidad a través de los logros de los objetivos y obtener 
beneficios mutuos.

Commandeur et al, (1990);
Clarke‐Hill  and Bailey 

(1998:1)
Coalición

Coalición de dos o más organizaciones para trabajar juntos de 
manera temporal, para lograr metas y objetivos estratégicamente 
significativos que sean mutuamente beneficiosos. Es una 
forma de cooperación que se basa principalmente en acuerdos 
contractuales, y no en relaciones de capital.

Fuller and Porter (1988:104) Coaliciones u/o 
alianzas

“Coaliciones u/o alianzas formales” a largo plazo con otras 
empresas, que van más allá de las actividades comerciales 
del mercado, sin llegar a unirse como una sola empresa, cuyo 
propósito es ampliar el alcance efectivo de la cadena de valor de 
las empresas, a través de su coordinación.

Fontenot and Wilson 
(1997:6); Gamboa Caceres 
et al, (2003:29) Martínez-

Noya and Narula (2018:77-
78-79-80)

Colaboración / 
Acuerdo informal

“Colaboración informal entre empresas” basadas en la 
innovación sujeto a una articulación formal para aprovechar 
las fortalezas, lograr objetivos estratégicos en actividades de la 
cadena de valor y compartir recursos y riesgos a través de la 
coordinación de sus actividades para alcanzar una meta común 
sin tener relación de dependencia, los que les permite acceder a 
economías de escala, a nuevos mercados, a nueva tecnología y 
aprender rápidamente de la empresa líder, respondiendo a las 
incertidumbres ambientales.

Adegbesan and Higgins 
(2011:108); Ranjay. Gulati 
(1995:86); Ranjay Gulati 
(1995:621); Gulati and 
Gargiulo (1999:1443); 

(Harrigan, 1986)

Contacto 
interorganizacional 

que implique un 
acuerdo comercial 
voluntario duradero

Contacto interorganizacional que implique un acuerdo 
comercial voluntario duradero para el alcance de objetivos 
comunes a través de intercambiar, compartir, desarrollar o 
codesarrollar, productos, tecnologías y servicios, esto incluye 
participaciones de capital, tecnología o activos específicos de 
cada parte.

Gimeno (2004:822) Contratos incompletos Contratos incompletos que no especifican completamente las 
condiciones de intercambio.

Bueno and Morcillo 
(1994:314); Chesnais 

(1988); Jiménez Rodríguez 
(2012:18-19)

Convenio oficial

“Todo tipo de convenio oficial” que sea establecido por varias 
empresas con el propósito de colaborar entre ella, en el que cada 
socio tiene una participación de capital, con lo que los socios 
pueden crear una nueva sociedad. Esto excluye la fusión, pero se 
incluyen los acuerdos sobre mercados, licencias de exportación, 
ofertas.

O’Dwyer and Gilmore 
(2018:58); Varadarajan and 

Cunningham (1995:283)

Cooperación a largo 
plazo

“Cooperación a largo plazo, entre dos o más empresas” en el 
que cada socio aporta determinados recursos y capacidades, los 
objetivos perseguidos por los socios tienen carácter estratégico, 
no operativo y cuyo fin es obtener ventajas competitivas 
sostenibles mejorando el rendimiento competitivo al compartir 
recursos, manteniendo sus propias identidades corporativas.
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Camisón Zornoza and López 
Navarro (2000:13)

Cooperación entre 
empresas

Es una opción estratégica para cooperar entre una o varias 
empresas de pequeño tamaño para acceder a recursos tales 
como: financieros, humanos, técnicos, con el propósito de 
establecer una estructura comercial en el largo plazo que 
les ayude a desarrollarse y a incursionar a los mercados 
internacionales. 

Corrales (2007:97); 
Fernández-Sánchez (1991a: 

4); Yang (2020: 4); 

“Búsqueda de cooperación simultanea” entre dos o más 
empresas para competir en el mercado, poniendo a disposición 
recursos económicos que hacen posible acceder a nuevos 
paquetes tecnológicos, segmentos de mercado y financiamiento 
para lograr beneficio mutuo para aprovechar Sinergia estratégica 
de corta o larga duración en beneficio de las ventas de las 
empresas. “

Drewniak (2016:388)

Tipo especial de cooperación entre al menos dos empresas, 
incluida la competencia que operan en el mismo sector o en 
sectores afines con el objetivo de lograr objetivos comunes 
acordados anteriormente, activando los recursos básicos, junto 
con el mantenimiento de la autonomía de cada una de ellas en el 
ámbito de los ámbitos no incluidos en un acuerdo de asociación.

De Moortel and Crispeels 
(2018:147-148)

Cooperativa 
interorganizacional/ 
acuerdos híbridos

“Cooperativa interorganizacional”, que utiliza recursos 
y/o estructuras de gobierno de al menos dos organizaciones 
legalmente independientes cuyo propósito es mercantilizar, 
participar en el desarrollo conjunto de productos, tecnologías o 
servicios. Las partes se comprometen a alcanzar un propósito 
conjunto y unir sus recursos y actividades. 

Fernández-Sánchez (1991a, 
p. 2); Luke et al, (1989:9) Cuasi empresa

“Las cuasi empresas o colaboración entre empresas” se 
asocia manteniendo cada una su personalidad jurídica con el fin 
de realizar intercambios tecnológicos, de marketing y para realizar 
otro tipo de transacciones comerciales como: subcontratación, 
alquileres de diversos tipos, se excluye la empresa conjunta. Los 
acuerdos tienen propósitos estratégicos importantes y duraderos 

Blois (1972:254-255); 
Fernández-Sánchez 

(1991a:2)

Cuasi integración 
vertical

“La cuasi integración vertical” son relaciones en la que los socios 
mantiene su identidad y se genera colaboración entre está y sus 
subcontratistas lo que puede dar origen a las cuasi empresas.

García-Canal (1993:8)
Decisión estratégica 

adoptada por dos 
empresas o más

“Decisión estratégica adoptada por dos empresas o más, 
que cooperan y se integran verticalmente, sin tener relación de 
subordinación, que, a través de la coordinación de parte de sus 
actividades, logran alcanzar los objetivos individuales y comunes, 
accediendo a capacidades y conocimientos que la empresa no 
posee y que les permite mejorar las actividades de su cadena 
de valor.

Hoekman (1984) Empresa conjunta

“Empresa conjunta que cooperan parcialmente entre 
corporaciones y/o gobiernos, que de otro modo operan por 
separado. La cooperación se lleva a cabo en una sociedad 
anónima en la que cada socio puede influir en la política de su 
filial. La participación de las personas no puede exceder el 49 
por ciento”.

Taylor (2005:471-472) Empresas asociadas

“Empresas asociadas dos o más que se unen para perseguir 
un conjunto de objetivos acordados”, cada empresa mantiene 
su personalidad jurídica independiente, comparten recursos, 
capacidades y beneficios y cada empresa controla determinadas 
tareas y contribuyen de forma permanente al alcance de los 
objetivos estratégico.

Almuiñas Rivero and Galarza 
López (2015:59-60)

Entendimiento entre 
diferentes actores 

sociales.

“Entendimiento entre diferentes actores sociales, que 
interactúan para identificar objetivos comunes y definir un plan 
de acción que les permita alcanzar los beneficios que a cada 
una de las partes le convienen a través de la aplicación de las 
cuatro funciones directivas: planificación, organización, dirección 
y control. Por lo que es fundamental que exista afinidad entre las 
partes, complementariedad, confianza, transparencia, prestigio, 
que se aporten recursos, que se cumpla la normativa legal y se 
asuman riesgos.
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Autor Término Definición

Mellewigt and Decker 
(2014:71-72); Hagedoorn et 

al, (2011:283)

Entidades 
interorganizacionales.

Entidades interorganizacionales a través de las cuales dos 
empresas comparten recursos, activos y ayudan a las firmas 
asociadas a expandirse, crear y explotar colectivamente 
oportunidades de negocio que de otro modo podrían haberse 
perdido debido a la disponibilidad limitada de los recursos 
necesarios.

Murray (2001:33)
Estructuras de 

gobernanza 
interorganizacionales

“Estructuras de gobernanza interorganizacionales que 
existen entre mercados y jerarquías. Es una es una opción 
estratégica viable para lograr ventajas competitivas, incluso 
cuando están involucrados activos específicos viable para lograr 
ventajas competitivas, incluso cuando están involucrados 
activos específicos”.

Liang and Li (2017:116)
Forma de estructura 
organizativa de las 

empresas

“Forma de estructura organizativa de las empresas” con 
el objetivo de aprovechar oportunamente oportunidades de 
mercado, compartiendo recursos y reduciendo riesgos.

García-Canal (1996a:775)  Formas organizativa-
contractuales

Son unas “formas organizativa-contractuales a las que se 
recurre para el intercambio de inputs productivos para los que 
el mercado presenta elevados costes de transacción y cuyo 
desarrollo interno por parte de la empresa interesada resulta más 
costosa”. 

Williamson (1985:5-6) Híbrido u organización 
intermedia

“Híbrido u organización intermedia situada entre el mercado 
y la jerarquía, que presenta características de ambos con el 
propósito de lograr objetivos previamente establecidos”. 

Casani (1993:24 y 30); 
Gutiérrez de Mesa Váquez 

(2004:11-12)

Relaciones 
privilegiadas entre 

empresas

“Relaciones privilegiadas entre empresas” en el que 
se combinan recursos y capacidades específicas que son 
estratégicas para los socios y que les permite alcanzar los 
objetivos generales y específicos de estos accediendo a nuevos 
mercados, ampliando sus procesos productivos, adquiriendo 
nuevos conocimientos, y la paralización temporal de los gastos 
de: I+D, de producción, de marketing, con el objetivo único de 
crear valor, que cada empresa de manera independiente no 
podrían lograrlo.

Escribá (1995:98-99); 
Webster Jr (2018: 93-94)

Intercambios 
relacionales/ acuerdos 
cooperativos a largo 

plazo

Intercambios relacionales, acuerdos cooperativos a largo 
plazo, en el que los participantes comprometen recursos y 
capacidades para lograr objetivos de carácter estratégico, no 
operativo, ventajas competitivas sostenibles objetivos comunes 
en la alianza, y de objetivos particulares de cada uno.

Jiang et al, (2016:103-104)
Mezcla de 

cooperación y 
competencia

Son complejas estructuras bilaterales que llevan la información 
y el conocimiento, y a menudo son mezcla de cooperación y 
competencia entre los socios.

Dussauge and Garrette 
(1995: 506)

Proyectos de 
colaboración

“Proyectos de colaboración implementados por empresas que 
operan en la misma industria. Aunque cooperan entre sí, las 
empresas asociadas en tales alianzas conservan su autonomía 
estratégica. Se excluye las fusiones y adquisiciones que 
provoquen el menoscabo de autonomía de al menos un socio. 
También excluye las asociaciones verticales establecidas por 
proveedores y compradores”.

Marshall et al, (2005:43) Relación entre 
organizaciones

Relación entre organizaciones en la cual las partes mantienen 
la autonomía, pero permanecen bilateralmente dependientes 
en un grado no trivial. 

Fumás (1989:47-48)
Relación intermedia 

de organización 
económica

“Relación intermedia de organización económica que se 
genera entre dos empresas o más con modelos organizativos 
diferentes y relación al mercado o a su estructura organizativa”.

Wang and Der-Jin (2006:195) Relación planeada

“Relación planeada en la cual dos o más firmas independientes 
comparten metas comunes y persiguen un beneficio común”, a 
través del aporte de experiencia, manteniendo cada empresa 
la independencia de sus operaciones y accediendo a algunos 
recursos especiales o competencia de los que carecen.
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Autor Término Definición

Cui et al, (2002, p. 343)
Relaciones 

cooperativa e 
interdependiente

Relaciones cooperativa e interdependiente que interactúan 
en relaciones de trabajo cercanas para cumplir con los objetivos 
acordados.

Stuart (2000, p. 791) Relaciones de acceso

Relaciones de acceso derivadas de una cartera de coaliciones 
estratégicas que dependen de los recursos de los perfiles de sus 
socios de la alianza. Son vías para el intercambio de recursos y 
señales que transmiten reconocimiento y estatus social

Eisenhardt and Schoonhoven 
(1996, pp. 136-137)

Relaciones de 
cooperación

“Relaciones de cooperación impulsadas por una lógica de 
necesidades de recursos estratégicos y oportunidades de 
recursos sociales”.

Phan and Peridis (2000, pp. 
201-202)

Relaciones de largo 
plazo basadas en la 

confianza

“Relaciones de largo plazo basadas en la confianza” en la 
que se realizan altas inversiones para desarrollar actividades 
específicas que no pueden ser definidas completamente con 
anterioridad a su ejecución.

Panico (2017, p. 1648) Relaciones entre dos 
empresas

Relaciones entre dos empresas que desean compartir sus 
recursos y competencias para alcanzar soluciones mutuamente 
beneficios.

Mariano et al, (2012, p. 3) Relaciones entre 
organizaciones 
independientes

“Relaciones entre organizaciones independientes” que 
inician un contacto interorganizacional el cual los lleva a realizar 
canjes, cooperar o el desarrollo de nuevos mercados, productos, 
tecnología. 

Mohr and Spekman (1994, 
p. 137)

Relaciones 
estratégicas 
intencionales

“Relaciones estratégicas intencionales entre empresas 
independientes” que comparten objetivos comunes, para lograr 
un beneficio mutuo, a través de unir esfuerzos y sinergia que le 
permitan lograr dichos objetivos, que de manera individual no 
podría alcanzarlos fácilmente.

Albers et al, (2016, p. 583)

Relaciones 
intencionales, 

pragmáticas entre 
empresas

Relaciones intencionales, pragmáticas entre empresas que 
comparten objetivos y se esfuerzan por obtener beneficios 
mutuos. 

Brown et al, (1996, pp. 
60-61)

Relaciones 
relativamente 

duraderas entre 
organizaciones 

autónomas

“Relaciones relativamente duraderas entre organizaciones 
autónomas” que actúan conjuntamente para lograr un mayor 
beneficio que el que individualmente lograrían.

Dacin et al, (2007, p. 170)
p. 170

Relaciones 
voluntarias

“Relaciones voluntarias a corto o largo plazo entre 
organizaciones relacionadas con una o más áreas de actividad, 
como la entrada al mercado, la adquisición de habilidades o 
el intercambio tecnológico, en el que ambas partes regulan su 
conducta futura ante mediante la paciencia mutua y mecanismos 
contractuales más o menos formalmente especificados (por 
ejemplo, licencias, acuerdos de subcontratación, acuerdos de 
fabricación conjunta)”.

Teece and Pisano (1994) Tácticas importantes

Son tácticas importantes para mejorar el aprendizaje 
organizacional y un elemento crucial en las estrategias 
competitivas de las empresas, ya que las empresas las utilizan 
para adquirir capacidades basadas en tecnología de los socios.

Fuente: Elaboración propia (2021)

4. Análisis del concepto 
de alianza estratégica: 
Resultados

Como resultado del análisis de 

los conceptos señalados en el Cuadro 
2, a lo largo del periodo de estudio (56 
años), resulta evidente que el concepto 
de alianza estratégica es un medio 
eficaz para obtener recursos de manera 
rápida que les permita entrar en un 
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nuevo mercado, aprender y obtener 
conocimiento de las empresas líderes. 

Los autores Clarke-Hill  and Bailey 
(1998:2)  incluyen el contexto de los 
planes a largo plazo de una empresa para 
mejorar la posición competitiva en los 
mercados nacionales o internacionales, 
para asegurar, mantener o mejorar la 
ventaja competitiva de una empresa. 
Commandeur et al, (1990) incluyen el 
término de carácter temporal de las 
alianzas estratégicas, lo que podría 
interpretarse como que, una vez logrado 
el objetivo de la alianza, debe darse 
por terminada. Este carácter temporal 
es lo que garantiza que los socios 
conserven su independencia, e involucra 
expresiones como: intercambiar, 
compartir o desarrollar conjuntamente 
productos, tecnologías o servicios. Por 
otra parte, De Moortel and Crispeels 
(2018) incluyen el término “híbrido” 
para indicar que una alianza estratégica 
ayuda a equilibrar las transacciones de 
mercado y las adquisiciones. 

Nuestra revisión muestra cómo 
las alianzas estratégicas ayudan a las 
empresas a alcanzar objetivos tanto 
individuales como conjuntos. Además, 
los objetivos estratégicos se logran en 
tiempos más cortos de lo planificado 
y minimizando costes (García-Canal, 
1996b; Jacquemin et al, 1989). Todo 
esto contribuye a mantener y aumentar 
la ventaja competitiva, y permite un 
mayor desarrollo de las empresas 
afiliadas en el caso de existir situaciones 
económicas adversas (Dubrovski, 2016; 
Radu, 2010). 

Es importante resaltar un factor 
común en la amplia mayoría de los 
trabajos revisados, y es el carácter 
voluntario, con un propósito definido, 
sin vinculación patrimonial, para mejorar 
la posición competitiva en un lapso 
temporal de tiempo. Este punto es muy 

importante puesto que cada empresa 
conserva su personalidad jurídica 
y, si en un momento determinado la 
alianza no funciona, solamente hay que 
dar por terminada la alianza a través 
del contrato, de ahí la necesidad de 
realizar un contrato claro, transparente y 
preciso para dejar las condiciones de la 
alianza estratégica por escrito y evitar el 
oportunismo entre los socios.

Resaltamos el hecho de que las 
alianzas estratégicas son dinámicas, 
pues evolucionan contantemente, por 
lo que la cooperación entre empresas 
pudiera tratarse como un proyecto en el 
que se desarrolla un proceso evolutivo y 
en el que el director del proyecto debe 
ir ajustando las dinámicas de la alianza 
estratégica por medio de una secuencia 
repetitiva de etapas.

Es de destacar que algunos autores 
identifican a las alianzas estratégicas 
como: entidades interorganizacionales, 
que comparten recursos y capacidades 
para ayudar a las empresas asociadas 
a expandirse y explotar colectivamente 
oportunidades de negocio. Esto es 
una manera de crecer, sin tener que 
invertir grandes capitales, y una manera 
de aprender, innovar y perpetuar su 
presencia en el mercado (Liang & Li, 
2017; Mellewigt & Decker, 2014). 

Otro aspecto importante por 
señalar sobre su alcance es lo 
relacionado con el horizonte a largo 
plazo, y con la puntualización de que la 
alianza debe ser beneficiosa para todos 
los socios. Por ello, son compatibles con 
acuerdos bilaterales o multilaterales en 
los que los socios aliados comparten 
objetivos comerciales similares y 
coordinan sus servicios para lograr 
sus objetivos comunes, lo que ayuda a 
entrar en nuevos mercados y desarrollar 
nuevos productos (Dussauge et al, 2000; 
Dussauge & Garrette, 1995; Fernández-
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Sánchez, 1991a, 1991b; García-Canal, 
1992a, 1992b; Jarillo, 1988; Jiang et 
al, 2015; Martín & Sánchez, 2007; 
Spekman, 1998; Tugores-García, 2012).

Adicionalmente, se debe tener 
claro que las necesidades de los socios 
que forman parte de la alianza tienen 
que ir ajustándose según los cambios 
del entorno. Al ser la alianza estratégica 
un proceso dinámico y evolutivo, se 
debe dejar establecido en el contrato 
la forma de reajustar las condiciones 
y qué se debe hacer para rediseñar la 
planificación estratégica para el logro 
de los objetivos. Esta capacidad de 
ajuste es la que amplía el horizonte 
temporal de las alianzas en el medio y 
largo plazo  (Doz, 1996; Ring & Van de 
Ven, 1992, 1994; Vyas et al, 1995). En 
dicho contrato, también debe aparecer 
las condiciones y características de la 
terminación de este. 

5. Conclusiones.

Como consecuencia de nuestro 
análisis, concluimos que está justificada 
la revisión permanente del concepto, 
admitiendo su carácter dinámico, pues la 
evolución del entorno y su complejidad 
requieren una constante actualización 
de los aspectos que se integran en la 
definición de la alianza estratégica.

Como resultado de la revisión 
de la literatura realizada, proponemos 
un concepto completo e integrador 
del concepto de alianza estratégica 
que enunciamos en los siguientes 
términos: “Forma de crecimiento 
externo, de carácter dinámico, sin 
vinculación patrimonial, con autonomía e 
independencia jurídica y económica, sin 
relación de subordinación, entre dos o 
más empresas. Entre sus objetivos está 
la mejora de la posición competitiva, 

la creación de valor y la generación 
de sinergias, a través de una relación 
contractual temporal que regule la 
participación que cada uno de los socios.  
Además, tiene diversas implicaciones 
como compartir conocimientos, parte 
de sus recursos y/o capacidades con 
el firme compromiso entre las partes de 
lograr un buen desempeño y objetivos 
comunes que serían más difíciles de 
lograr de manera individual”.  

Por último, hemos de señalar 
que está definición implica que la 
relación contractual deberá establecer 
cómo se ha de coordinar o ejecutar 
las actividades objeto de la alianza y 
que pueden estar relacionadas con las 
diferentes actividades de la empresa 
como: el aprendizaje y la formación, 
las operaciones, la producción, 
la investigación, la ingeniería, la 
comercialización y ventas, la distribución 
y logística, el emprendimiento y la 
innovación. Los socios que están 
involucrados comparten costes, riesgos 
y beneficios relacionados con el objeto 
de la alianza estratégica.
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