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rESUMEn

El principal objetivo de este trabajo es analizar la relación existente entre 

derramas de conocimiento de empresas grandes (EG) y las capacidades 

de absorción de las pequeñas y medianas empresas (PyMES). Se analiza 

el sector de PyMES de maquinados industriales localizados en Querétaro, 

proveedores de EG, tanto nacionales como transnacionales pertenecien-

tes a los sectores automotriz y de electrodomésticos. A partir del empleo 

de una metodología que combina encuestas y estudios de caso, fue po-

sible construir indicadores directos para las derramas de conocimiento 

y las capacidades de absorción. Posteriormente se realizó un análisis 

estructural sobre la relación existente entre estos dos conceptos. Se ha 

identificado que dentro del sector y localidad analizados uno de los prin-

cipales mecanismos de derramas de conocimiento está relacionado con 
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los vínculos de proveeduría. En cuanto a las capacidades de absorción se 

ha identificado que los factores que más influyen están relacionados con 

las capacidades organizacionales y con las actividades de innovación y 

aprendizaje de las PyMES. El hallazgo más importante es la identificación 

de una relación positiva entre las derramas de conocimiento de las em-

presas grandes y las capacidades de absorción de las PyMES. 

Palabras claves: Pobreza. Desigualdad. Convergencia. Divergencia. Margi-

nación. Enfoque regional.

introducción
A partir de la década de 1990, se ha tenido un interés creciente sobre 
el análisis de las derramas de conocimiento entre las empresas. Varios 
estudios desde diferentes cuerpos de literatura han identificado algunos 
factores que afectan el nivel de las derramas, entre ellos uno de los 
más importantes son las capacidades de absorción de las empresas. A 
pesar de que existe un acuerdo común acerca de la relación existente 
entre derramas de conocimiento y capacidades de absorción, aún hay 
algunas brechas en cuanto a la naturaleza de esta relación, así como 
los mecanismos de las derramas de conocimiento y los principales 
determinantes de las capacidades de absorción.
 El principal objetivo de esta investigación es analizar la relación 
específica entre las derramas de conocimiento de empresas grandes 
y las capacidades de absorción de las PyMES, así como los determi-
nantes principales para cada uno de estos conceptos. Este análisis está 
basado en un cuestionario aplicado durante el 2005 a las PyMES de 
un sector tradicional localizadas en Querétaro, México. Las empresas 
grandes son aquellas nacionales o transnacionales pertenecientes a los 
sectores automotriz y de electrodomésticos.  
 De acuerdo con la debilidad observada respecto a la identificación 
de los determinantes finos de la relación entre derramas de conocimien-
to y capacidades de absorción, este estudio contribuye al análisis de 
esta relación a través de la construcción de indicadores directos para 
ambos conceptos. Adicionalmente, el empleo de este tipo de indica-
dores permitirá identificar los principales mecanismos de las derramas 
de conocimiento, así como los determinantes más importantes de las 
capacidades de absorción.
 Este documento se divide en cuatro secciones, la siguiente sección 
presenta el marco analítico, la sección dos describe la metodología, 
la sección tres discute la evidencia empírica, finalmente la sección 
cuatro presenta las principales conclusiones del análisis.
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1. relación entre derramas de conocimiento y capacidades de 
absorción

Diferentes estudios desde la literatura que analiza el impacto de la 
inversión extranjera  directa (IED) se enfocan en las derramas prove-
nientes de empresas transnacionales (ETN) hacia empresas locales. 
Estos estudios correlacionan las derramas de ETN con los incrementos 
de productividad en empresas locales, suponiendo que los incrementos 
de productividad están relacionados con las derramas de conocimien-
to (SJÖHOLM, 1999; CHUNG, 2001; BLOMSTRÖM y KOKKO, 
2003). Sin embargo, esta aproximación no permite observar claramente 
si los incrementos de productividad en las empresas locales se deben 
a las derramas de conocimiento de las ETN.
 Otros trabajos que han analizado las derramas de conocimiento 
entre empresas ubicadas en una misma localidad han empleado indi-
cadores directos para las derramas de conocimiento (VERA CRUZ y 
DUTRÉNIT, 2005), identificando la existencia de derramas a través 
de algunos mecanismos propuestos por otros autores.
 Las derramas de conocimiento pueden estar relacionadas con las 
tecnologías de producto, proceso o mercado. ESCRIBANO, FOSFURI 
y TRIBO (2005, p. 2), definen las derramas de conocimiento como 
flujos involuntarios de conocimiento que se dan cuando parte del co-
nocimiento generado por una organización se derrama de sus límites 
y se vuelve disponible hacia otras organizaciones. Con base en esta 
definición, y de acuerdo con las características de la evidencia empí-
rica, en esta investigación se consideran también los flujos voluntarios 
de conocimiento y se definen las derramas como los beneficios que 
las PyMES locales obtienen derivados de los flujos del conocimiento 
superior de las EG, mismos que pueden ser voluntarios o involuntarios 
por parte de las EG, y permiten el incremento de la productividad en 
las PyMES.
 Se han identificado una variedad de mecanismos de derramas de 
conocimiento y externalidades de las ETN, tales como: i) demos-
tración-imitación; ii) vínculos de proveeduría; iii) acumulación y 
movilidad del capital humano; iv) entrenamiento; v) transferencia 
tecnológica directa; vi) vínculos externos para exportar; y vii) efectos 
en la estructura de mercado (BLOMSTRÖM y SJÖHOLM 1998; 
GÖRG y GREENAWAY, 2001; BLOMSTRÖM y KOKKO, 2003; 
VERA-CRUZ y DUTRÉNIT, 2005; JORDAAN, 2005). Aunque 
muchos de estos trabajos han discutido los mecanismos de derramas, 
solamente algunos han analizado cuantitativamente su ocurrencia 
(VERA-CRUZ y DUTRÉNIT, 2005; ANDREA, MOTTA, y RONDE, 
2001; IVARSSON y GÖRAM, 2005), y generalmente estos estudios 
se enfocan en una localidad y sector específicos. 
 Como se ha mencionado anteriormente, la capacidad de absorción 
es uno de los factores más importantes que afectan la absorción de las 
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derramas de conocimiento proveniente de otras empresas. En este sen-
tido, algunos autores han analizado la importancia de las capacidades 
de absorción de las empresas locales para obtener los beneficios de 
las derramas de conocimiento (CHUDNOVSKY, LÓPEZ y ROSSI, 
2003; DUTRÉNIT y MARTÍNEZ, 2004; ALBALADEJO, 2001; 
GIULIANI, 2003 y 2005; JORDAAN, 2005). Estos autores enfatizan 
el hecho de que las derramas de conocimiento no pueden ser difundidas 
homogéneamente, sino que las empresas deben contar con cierto nivel 
de capacidades de absorción que son específicas a cada empresa, ya 
que reflejan sus bases de conocimiento y están relacionadas con su 
desempeño individual (ALBALADEJO, 2001; GIULIANI, 2003 y 
2005).
 Este trabajo se basa en la definición de COHEN y LEVINTHAL 
(1990, p. 128), donde mencionan que la capacidad de absorción es 
la habilidad de una empresa para reconocer el valor de información 
nueva y externa, asimilarla y aplicarla con fines comerciales.
 Algunos trabajos desde la perspectiva de la IED analizan la im-
portancia de las capacidades de absorción para beneficiarse de las 
derramas de conocimiento. La mayoría de estos trabajos emplean 
indicadores indirectos para calcular las capacidades de absorción ana-
lizando la brecha tecnológica entre las empresas a través del empleo 
de una función de producción tipo Cobb-Douglas (SÖHOLM, 1999; 
GIRMA, 2002; GIRMA y GÖRG, 2002). En algunos casos se han 
obtenido resultados vagos que no permiten identificar la importancia 
de las capacidades de absorción para capturar los beneficios de las 
derramas de conocimiento.
 Desde esta misma perspectiva y desde la literatura de clusters, 
algunos autores (CHUDNOVSKY, et al.,. 2003; ESCRIBANO, FOS-
FURI y TRIBO, 2005; GIULIANI (2003 y 2005; MARIN y BELL, 
2006) han empleado indicadores directos que reflejan las capacidades 
de absorción, tal como el gasto en I+D, patentes, capital humano, en-
trenamiento científico y técnico, inversión en tecnología incorporada 
en equipo y complejidad del proceso de producción. Estos estudios 
generalmente han identificado una relación fuerte y positiva entre 
derramas de conocimiento y capacidades de absorción.
 Sin embargo, debido a la dificultad de obtener indicadores di-
rectos para las capacidades de absorción, la mayoría de los estudios 
emplean indicadores proxy para analizar el efecto de las capacidades 
de absorción sobre las derramas de conocimiento. Lo cual, además 
de la problemática mencionada anteriormente, no permite capturar 
los determinantes más importantes a nivel de empresa que reflejan 
las capacidades de absorción.
 De acuerdo con lo anterior, es necesario avanzar en el conocimiento 
acerca de la identificación de los elementos finos que determinan la 
relación entre derramas de conocimiento y capacidades de absorción, 
así como la identificación de los mecanismos de derramas de cono-
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cimiento y los determinantes más importantes de las capacidades de 
absorción. Para lo cual hemos conceptualizado indicadores directos 
para analizar las derramas de conocimiento de las empresas grandes y 
las capacidades de absorción de PyMES tradicionales, donde las acti-
vidades de I+D no son comunes, y el capital humano no es altamente 
especializado. Los indicadores para las derramas de conocimiento 
que se han construido para este propósito son: i) movilidad del ca-
pital humano; ii) entrenamiento; y iii) vínculos de proveeduría. Los 
indicadores para las capacidades de absorción son: i) experiencia y 
formación del capital humano; ii) tecnología incorporada en el equipo; 
iii) capacidades organizacionales; iv) actividades de innovación y 
aprendizaje; y v) vínculos con agentes locales.

2. Metodología

Para analizar la relación entre derramas de conocimiento y capacidades 
de absorción, este estudio se enfoca en las PyMES de maquinados 
industriales localizadas en Querétaro, México.1 Este es un sector 
tradicional compuesto en su mayoría por PyMES de bajo contenido 
tecnológico. Las PyMES presentan un arreglo del tipo hub-and-spoke2 
con sus clientes, que en su mayoría son empresas nacionales y ETN 
pertenecientes al sector automotriz y de electrodomésticos.
 Este trabajo está basado en la evidencia empírica obtenida a través 
de un cuestionario aplicado durante el 2005 a este sector en Querétaro. 
Ciento setenta y nueve empresas respondieron el cuestionario, lo cual 
representa el 80% de las empresas de la localidad. Este estudio está 
basado en la respuesta de 110 empresas. A través de un análisis mul-
tivariado por medio de la técnica de reducción de factores principales, 
fue posible obtener los indicadores de derramas de conocimiento y 
capacidades de absorción.3

 Se tienen tres niveles de datos: i) variables manifiestas, son las 
variables obtenidas a partir de la encuesta aplicada a las PyMES del 
sector; ii) factores de primer orden, que se construyen a partir de las 
variables manifiestas. En esta investigación los factores de primer 

1 Querétaro está localizado geográficamente en el centro de México, tiene 1,615,118 habitantes. Sus 
principales actividades industriales son: metal mecánica, automotriz, textil, químico, y eléctrico electró-
nico. Su contribución al PIB es del 1.8%. Su infraestructura local, tal como servicios eléctricos, parques 
industriales y sistema de vías han fortalecido el crecimiento de la industria.
2 En el tipo de arreglos hub-and-spoke las empresas grandes actúan como anclas de la economía regional, 
con proveedores que se dispersan alrededor de ellos (ver MARKUSEN, 1996).
3 Los métodos estadísticos de análisis multivariado permiten reducir el número de variables analizadas 
(StatSoft, Inc., 1984-2003; Schafer, 1997 y Manzano, 2003).
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orden son los 5 indicadores de capacidades de absorción4 y los 4 indi-
cadores derramas de conocimiento;5 y iii) factores de segundo orden. 
Se considera a los índices de capacidades de absorción y derramas 
de conocimiento como factores de segundo orden, ya que no pueden 
ser obtenidos directamente a partir de las variables manifiestas, y 
tienen que ser construidos a partir de los factores de primer orden. La 
Tabla 1 muestra las variables empleadas para obtener el indicador de 
capacidades de absorción.

4 i) Formación y experiencia del propietario y empleados; ii) Tecnología incorporada a los equipos; iii) 
Capacidades organizacionales; iv) Actividades de innovación y de aprendizaje; y v) Vínculos establecidos 
con otros agentes de la localidad.
5 i) Movilidad del propietario; ii) Movilidad y capacitación de los empleados en EG; iii) Formalización 
de los vínculos establecidos con clientes; y iv) Tipo de vínculos establecidos con clientes.

tabla 1 variables manifiestas empleadas para la construcción de las 
capacidades de absorción

Fuente: Elaboración propia
Notas: 
CAM-Producción asistida por computadora (Computer Assisted Manufacturing)
CN-Control numérico 
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La Tabla 2 contiene las variables empleadas para construir el indicador 
de derramas de conocimiento. 

CNC-Control numérico computarizado
Las variables numéricas son continuas
Las variables discretas tienen una escala Lickert de 1 a 5. Cuando se refieren a impor-
tancia: 1 es poco importante y 5 es muy importante. Cuando se refieren a frecuencia: 1 
es casi nunca y 5 es frecuentemente
Las variables dicotómicas tienen una escala de 1: Si y 2: No

tabla 2 variables manifiestas empleadas para la construcción de las 
derramas de conocimiento de empresas grandes

Fuente: Elaboración propia.
Nota: 
Las variables numéricas son continuas
Las variables discretas tienen una escala Lickert de 1 a 5. Cuando se refieren a impor-
tancia: 1 es poco importante y 5 es muy importante. Cuando se refieren a frecuencia: 1 
es casi nunca y 5 es frecuentemente
Las variables dicotómicas tienen una escala de 1: Si y 2: No

Para analizar la relación entre derramas de conocimiento y capaci-
dades de absorción, se diseñó un modelo de ecuaciones estructurales 
por medio de la técnica de modelado causal o análisis de patrones.6 

6 El modelado de ecuaciones estructurales es una herramienta poderosa de análisis multivariado (StatSoft, 
Inc., 1984-2003 y Krzanowski, 2000).



 34 

cLaUdia dE fUEntEs

Se empleó esta técnica, ya que en este tipo de modelos se pueden 
involucrar factores de primer orden y factores de segundo orden. De 
acuerdo con este análisis, también es posible determinar los meca-
nismos más importantes de derramas de conocimiento, así como los 
determinantes más importantes de las capacidades de absorción. La 
Figura 1 presenta el modelo de ecuaciones estructurales que se cons-
truyó para esta investigación.

Figura 1 diagrama del modelo ecuaciones estructurales entre 
capacidades de absorción de las PyMES y derramas de conocimiento 

de Eg

3. derramas de conocimiento y capacidades de absorción:  
la evidencia
 
3.1 Derramas de conocimiento de las empresas grandes 

Los indicadores directos empleados para esta investigación están 
relacionados con tres mecanismos de derramas de conocimiento: i) 
vínculos de proveeduría; ii) movilidad del capital humano; y iii) entre-
namiento. Por medio de la técnica de extracción de factores principales, 
fue posible identificar las variables significativas y obtener cuatro 
factores relacionados con las derramas de conocimiento. La varianza 
explicada por estos factores explica el 39.4%. Una vez obtenida la 
matriz de factores, fue rotada para identificar una mejor estructura para 
cada factor. La Tabla 3 muestra la matriz de factores rotada.

Fuente: Elaboración propia
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Las variables relacionadas con los mecanismos de derramas defini-
dos previamente tienes altas cargas factoriales, lo que significa que 
están altamente correlacionadas con los mecanismos de derramas de 
conocimiento. 

i) Movilidad del capital humano

Las derramas de conocimiento a través de la movilidad del personal 
están asociadas con el desarrollo de habilidades del capital humano 
en la localidad. Cuando los empleados se mueven a otras empresas 
llevan consigo el conocimiento sobre nuevas tecnologías y técnicas 

tabla 3 Matriz de factores rotada para derramas de conocimiento

Fuente: Elaboración propia a partir de la encuesta aplicada a las PyMES de maquina-
dos industriales localizadas en Querétaro. UAM-X, 2005.
Notas:
Método de extracción: Análisis por factores principales
Método de rotación: Varimax con normalización Kaiser, la  rotación convergió en 4 
iteraciones.
Software: SPSS
Muestra: 110 observaciones
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organizacionales, por lo que son agentes directos de la transferencia 
tecnológica (BLOMSTRÖM y KOKKO, 2003; GÖRG y GREE-
NAWAY, 2001; AITKEN y HARRISON, 1999). Las derramas de 
conocimiento a través de la movilidad del capital humano analizadas 
en este documento están asociadas a los empleados entrenados en 
otras empresas que posteriormente establecen sus propias empresas; y 
a los empleados que posteriormente son contratados por otras PyMES 
(BLOMSTRÖM y KOKKO, 2003; CHUNG, et al.,. 2002; VERA-
CRUZ y DUTRÉNIT, 2005).
 De acuerdo con la evidencia obtenida, el 91% de los propietarios de 
las PyMES analizadas han tenido experiencia en otras organizaciones 
por un promedio de 18 años. La experiencia que han adquirido ha sido 
principalmente en actividades de producción, seguidas por calidad 
y mantenimiento. Solamente el 17% de los propietarios adquirieron 
experiencia en actividades de ingeniería. De la misma manera, sola-
mente el 4% de los propietarios ha adquirido experiencia en activi-
dades de gerencia, que suponen un mayor nivel de responsabilidad y 
conocimiento. En este sentido, a pesar de que un alto porcentaje de los 
propietarios ha tenido experiencia en empresas grandes, las derramas 
de conocimiento a través de este mecanismo se limitan al conocimiento 
relacionado con actividades técnicas, no a las habilidades gerenciales 
necesarias para iniciar y administrar exitosamente una empresa.
 En contraste con el argumento de VERA-CRUZ y DUTRÉNIT 
(2005), GÖRG y GREENAWAY (2001), ANDREA, MOTTA y 
RONDE (2001), respecto a la importancia de la movilidad del capital 
humano para las derramas de conocimiento, la evidencia empírica 
empleada en este estudio muestra que la movilidad del propietario 
tiene un bajo impacto en las derramas de conocimiento. Diferentes 
argumentos pueden contribuir a explicar tal resultado, tal como un bajo 
número de propietarios con formación profesional, lo cual dificulta la 
absorción de conocimientos para que posteriormente sean derramados 
en sus organizaciones. De la misma manera, al no contar con educación 
formal no pueden desarrollar actividades de alto nivel en las empresas 
donde adquirieron experiencia y no pueden absorber conocimiento 
técnico y organizacional complejo. La evidencia empírica muestra 
que sólo los propietarios que tuvieron experiencia en actividades de 
gerencia son agentes importantes de derramas de conocimiento.
 En cuanto a la movilidad de los empleados, el 39% de los em-
pleados ha tenido experiencia en empresas grandes y el 4% ha sido 
capacitado por EG. Los empleados que han adquirido experiencia en 
otras empresas llevan consigo experiencia productiva y organizacio-
nal que puede ser implementada en las nuevas empresas. Dentro del 
sector analizado, los empleados generalmente han adquirido expe-
riencia técnica, por lo que al insertarse en las PyMES pueden aplicar 
inmediatamente este conocimiento para el beneficio de las empresas. 
Lo cual sugiere que el mecanismo de movilidad de los empleados 



3� 

capacidadEs dE aBsoRción dE pymEs y dERRamas dE 
conocimiEnto dE EmpREsas gRandEs

es importante para las derramas de conocimiento a nivel técnico y 
productivo. 

ii) Vínculos de proveeduría

Estos efectos están relacionados con los vínculos directos establecidos 
entre empresas. Las derramas de conocimiento a partir de los vínculos 
de proveeduría se deben principalmente a dos elementos: i) cuando 
los clientes establecen vínculos de soporte con sus proveedores; y ii) 
cuando los proveedores necesitan incrementar sus capacidades para 
alcanzar las demandas de los clientes (LALL, 1980; JORDAAN, 
2005).
 De acuerdo con la evidencia obtenida, las PyMES tienen una re-
lación promedio con sus clientes de 6 años. No es común para estas 
PyMES establecer contratos formales con sus clientes, lo cual complica 
el establecimiento de planes de mediano y largo plazo. Esta condición 
representa una barrera para los proyectos de inversión.
 Los vínculos que las PyMES establecen con sus clientes son impor-
tantes para analizar el tipo de derramas provenientes de estos vínculos. 
La evidencia empírica muestra que las derramas de conocimiento 
más comunes se deben al acceso a las instalaciones de los clientes, al 
desarrollo de actividades conjuntas para fortalecer la calidad de los 
productos, y a la transferencia de capacidades de diseño y producción. 
La transferencia de estos conocimientos permite la acumulación de 
capacidades técnicas y organizacionales de las PyMES para la fabri-
cación de productos más complejos.
 De acuerdo con la evidencia obtenida, este es el mecanismo de 
derramas de conocimiento más importante dentro del sector y loca-
lidad estudiado, lo cual sugiere que las capacidades de las PyMES 
están fuertemente influenciadas por las demandas y evolución de sus 
clientes.

3.1 capacidades de absorción de las PyMES

De acuerdo con la definición de Cohen y Levinthal (1990) construi-
mos los indicadores para las capacidades de absorción: i) experiencia 
y formación del propietario y empleados; ii) tecnología incorporada 
en los equipos; iii) capacidades organizacionales; iv) actividades de 
innovación y aprendizaje; y v) vínculos establecidos con otros agentes 
locales. 
 Por medio de la técnica de extracción de factores principales, fue 
posible identificar las variables significativas y obtener cinco factores 
relacionados con las capacidades de absorción. La varianza explicada 
por estos factores explica el 45.7%. Una vez obtenida la matriz de 
factores, fue rotada para identificar una mejor estructura para cada 
factor. La Tabla 4 muestra la matriz de factores rotada.
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tabla 4 Matriz de factores rotada para las capacidades de absorción

Fuente: Elaboración propia a partir de la encuesta aplicada a las PyMES de maquina-
dos industriales localizadas en Querétaro. UAM-X, 2005.
Nota:
CAM-Producción asistida por computadora (Computer Assisted Manufacturing)
CN-Control numérico 
CNC-Control numérico computarizado
Software empleado: SPSS
Método de extracción: Análisis de factores principales.
Método de rotación: Varimax con normalización Kaiser.
La  rotación convergió en 7 iteraciones.
Muestra: 110 observaciones

La Tabla 4 muestra que las variables empleadas tienen altas cargas 
factoriales, por lo que están correlacionadas con las capacidades de 
absorción.
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 Las PyMES analizadas son heterogéneas, por lo que aquellas con 
un mayor nivel de capacidades de absorción tienden a beneficiarse en 
mayor medida de las derramas de conocimiento. En un estudio anterior 
(De Fuentes y Dutrénit, 2006) se analizó la heterogeneidad del sector, 
donde se identificaron cuatro grupos de PyMES con características 
específicas. Derivado de los resultados de este estudio se identificó que 
las PyMES con mayores capacidades de absorción tienen las siguientes 
características, tienen un mayor número de ingenieros por empresa, 
por lo que las actividades de ingeniería están mejor distribuidas, y los 
propietarios pueden emplear más tiempo en actividades relacionadas 
con administración y planeación. Los empleados tienen mayores ca-
pacidades en maquinado CNC, CAM, diseño, medición, calibración 
y sistemas de calidad. Estas PyMES tienen una mayor proporción de 
equipo CN y CNC y emplean CAM para programar su producción, 
lo que permite hacer un uso más eficiente de sus equipos.7

 Por otro lado, las PyMES con menor nivel de capacidades de 
absorción tienen las siguientes características, la mayoría de los 
propietarios cuentan con estudios técnicos y un porcentaje bajo de 
los empleados tiene formación de ingeniería. En general las PyMES 
cuentan con menos de un ingeniero por empresa. Los empleados 
tienen experiencia en diseño, medición y calibración. Una pequeña 
proporción de los empleados tiene experiencia en maquinado CNC 
y CAM. Las PyMES generalmente tienen equipo convencional, no 
cuentan con equipo CN o CNC, y no usan CAM para programar su 
producción. Las características anteriores les dificultan la fabricación 
de productos que requieren un mayor nivel de precisión y calidad.
 Las PyMES con un mayor nivel de capacidades de absorción pue-
den obtener mayores beneficios de las derramas de conocimiento y 
seguir incrementando sus capacidades. La siguiente sección identifica 
si existe una relación positiva entre las derramas de conocimiento y 
las capacidades de absorción.

3.2 relación entre derramas de conocimiento y capacidades 
de absorción

A partir de un modelo de ecuaciones estructurales fue posible identi-
ficar la relación entre derramas de conocimiento de empresas grandes 
y capacidades de absorción de las PyMES, así como la identificación 
de las características específicas de esta relación.
 La Tabla 5 presenta la matriz de correlación que explica la relación 
entre los factores analizados.

7 CAM: Producción asistida por computadora (Computer Assisted Manufacturing; CN: Control Numérico; 
y CNC: Control Numérico Computarizado.
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El modelo de ecuaciones estructurales construido muestra las siguien-
tes correlaciones:

i. Capacidades de absorción con: i) Formación y experiencia del 
propietario y empleados; ii) Tecnología incorporada a los equipos; 
iii) Capacidades organizacionales; iv) Actividades de innovación 
y de aprendizaje; y v) Vínculos establecidos con otros agentes de 
la localidad.
ii. Derramas de conocimiento con: i) Movilidad del propietario; 
ii) Movilidad y capacitación de los empleados en EG; iii) Forma-
lización de los vínculos establecidos con clientes; y iv) Tipo de 
vínculos establecidos con clientes.   
iii. Capacidades de absorción y derramas de conocimiento.

La Figura 2 muestra el modelo de ecuaciones estructurales. 

tabla 5 Matriz de correlación del análisis de ecuaciones estructura-
les entre capacidades de absorción y derramas de conocimiento

Fuente: Elaboración propia a partir de la encuesta aplicada a las PyMES de maquina-
dos industriales localizadas en Querétaro. UAM-X, 2005.
Software: LISrEL
Muestra: 110 observaciones
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Los factores que tienen un mayor impacto para las capacidades de 
absorción son las actividades de innovación y aprendizaje y las capa-
cidades organizacionales, desde esta perspectiva, es importante forta-
lecer las capacidades organizacionales y las actividades de innovación 
y aprendizaje, con el principal objetivo de fortalecer las capacidades 
de absorción de las PyMES. Por otro lado, la tecnología incorporada 
a los equipos y los vínculos con los agentes locales tienen un impacto 
menor en las capacidades de absorción. 
 En cuanto a las derramas de conocimiento, los factores con mayor 
impacto son los asociados a los mecanismos de vínculos de provee-
duría y de movilidad de los empleados. Sin embargo, las derramas 
de conocimiento asociadas a la movilidad del propietario no son sig-
nificativas en este análisis, lo cual sugiere la necesidad de identificar 
otro tipo de variables que puedan explicar mejor este fenómeno.
 La Tabla 6 muestra el nivel de correlación entre las derramas de 
conocimiento y capacidades de absorción. 

Software: LISrEL
Tamaño de la muestra: 110 observaciones.

Figura 2 diagrama del modelo de ecuaciones estructurales entre 
capacidades de absorción de las PyMES y derramas de conocimiento 

provenientes de Eg
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De acuerdo con la Tabla 6 y con la Figura 2, se tiene que las capa-
cidades de absorción de las PyMES y las derramas de conocimiento 
de las empresas grandes presentan una correlación fuerte y positiva, 
del orden de 0.82.
 De acuerdo con la matriz de correlación presentada en la Tabla 4, 
se tiene que los determinantes finos de esta relación están asociados 
a la relación existente entre las capacidades de absorción derivadas 
de las actividades de innovación y aprendizaje y a las derramas de 
conocimiento asociadas a los mecanismos de vínculos de proveeduría 
y de movilidad de los empleados. Lo cual permite sugerir que las 
derramas de conocimiento difundidas a través de los mecanismos de 
vínculos de proveeduría y de movilidad de los empleados permiten 
fortalecer las actividades de innovación y aprendizaje. Adicionalmen-
te, las actividades de innovación y aprendizaje tienen una capacidad 
de explicación alta de las capacidades de absorción, por lo que es 
posible que se incrementen las capacidades de absorción de las Py-
MES del sector. De acuerdo con el análisis realizado, ha sido posible 
sustentar sobre bases empíricas sólidas la existencia de una relación 
positiva entre estos dos conceptos dentro de un sector tradicional y 
una localidad específica.

4. conclusiones

El principal objetivo de este documento fue analizar la relación entre 
derramas de conocimiento de las empresas grandes y las capacidades 
de absorción de las PyMES. El foco de este estudio fue el análisis 
de las PyMES pertenecientes a un sector maduro de bajo contenido 
tecnológico. Con base en la literatura existente y explorando el uso 
de indicadores directos, fue posible contribuir al conocimiento acerca 
de los determinantes de las capacidades de absorción, los principales 
mecanismos de derramas de conocimiento, y la relación entre estos 
dos conceptos dentro de un sector y localidad específicos.
 Esta investigación demostró que las derramas de conocimiento 
están relacionadas con las capacidades de absorción, lo cual confir-

   tabla 6 correlación entre capacidades de absorción de las PyMES  
y derramas de conocimiento de las Eg

Fuente: Elaboración propia a partir de la encuesta aplicada a las PyMES de maquina-
dos industriales localizadas en Querétaro. UAM-X, 2005.
Número de Iteraciones = 22
LISrEL Estimación por máxima verosimilitud
Muestra: 110 observaciones
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ma el hecho de que uno de los elementos que influyen en el nivel de 
absorción de las derramas de conocimiento son las capacidades de 
absorción de las PyMES.
 Los factores más importantes que explican las derramas de co-
nocimiento están relacionados con los vínculos de proveeduría. Lo 
cual se debe al hecho de que las PyMES analizadas están fuertemente 
influenciadas por sus clientes. En este sentido, para fortalecer las 
derramas de conocimiento, es importante incrementar el nivel de 
vínculos de proveeduría.
 Un hallazgo inesperado está relacionado con la baja importancia 
de la movilidad del propietario como mecanismo de derramas de co-
nocimiento dentro de la localidad y sector analizado. Por otra parte, 
VERA-CRUZ y DUTRÉNIT (2005) analizaron el mismo sector en 
otra localidad Mexicana, los autores concluyen que la movilidad del 
propietario es uno de los mecanismos más importantes de derramas 
de conocimiento en esa localidad.
 En relación con las capacidades de absorción de las PyMES, los 
factores determinantes más importantes están relacionados con las 
capacidades organizacionales y con las actividades de innovación y 
aprendizaje, las cuales están fuertemente influenciadas por la experien-
cia y formación del propietario y empleados. Las PyMES del sector 
de maquinados industriales en Querétaro han acumulado diferentes 
niveles de capacidades de absorción, y en función de estas capacidades 
obtienen los beneficios de las derramas de conocimiento.
 Para fortalecer las capacidades de absorción de las PyMES, es 
necesario fortalecer las capacidades organizacionales y las actividades 
de innovación y aprendizaje de las PyMES, ya que éstas fueron las 
determinantes más importantes de las capacidades de absorción.
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