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"El laberinto de interdependencias es, en realidad,
verdaderamente temible: su descripción es inacaba-
bles y su circularidad está fuera de cuestión. Con todo,
la disección resulta obligada: por uno u otro punto
debemos entrar en el círculo."

Isard et al., Métodos de análisis regional; una
introducción a la Ciencia Regional, 1960, pp. 3.
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Hoy para cualquier comunidad autónoma resulta fundamental innovar, debido
a su capacidad de incrementar la competitividad de la empresa, de modificar la
organización del territorio y de hacer posible la transformación social. Pero,
igualmente importante puede ser el conocer las características del espacio eco-
nómico creado y el tipo de competencias generadas por las cadenas producti-
vas de las empresas innovadoras en un territorio. Evidentemente, ello es fruto
de los procesos de aprendizaje colectivos de las firmas, capaces de facultar a las
regiones de habilidades y conocimientos nuevos. Y si además completamos el
análisis anterior, con la incorporación de la dimensión territorial de los rasgos de
esas cadenas, nos permitirá explicar las particularidades territoriales del subsis-
tema empresarial de innovación y las posibilidades de desarrollo de un proceso
de difusión.

En los últimos años, la rápida expansión de la Geografía española y la
creación de una licenciatura propia han permitido a Ángel Luis Lucendo
Monedero el tener una preparación adecuada en cuanto a conocimientos, méto-
dos y técnicas para adentrarse en el análisis de temas complejos y poco estudia-
dos por la Geografía, tal como sucede con las cadenas productivas, la innova-
ción y las técnicas multivariantes. Junto a ello, el haber participado en diversos
proyectos de investigación sobre estas cuestiones le ha proporcionado el basa-
mento teórico y metodológico fundamental para abordar una tesis doctoral de
carácter innovador, merecedora del premio a la Investigación de Andalucía 2006,
del Consejo Económico y Social de la Junta de Andalucía; y del premio
Extraordinario de Doctorado en Geografía de la Universidad de Sevilla.

El trabajo que ahora se publica, Cadenas Productivas e innovación en
el marco territorial andaluz, deriva de la tesis doctoral de Ángel Luis Lucendo
Monedero, leída el 26 de septiembre de 2005 y juzgada con la calificación

19
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máxima de “sobresaliente cum laude”1. Se enmarca en la línea “innovación y
territorio” del Grupo de investigación “Estudios Geográficos Andaluces” , el
cual dirijo, y en los proyectos de investigación desarrollados por éste en los últi-
mos años, donde el autor del libro ha participado activamente: “El entorno pro-
ductivo y su incidencia en el desarrollo del proceso innovador de las empresas
andaluzas”, “ El diseño metodológico y puesta en marcha de las actividades de
investigación y desarrollo (I+D) en Andalucía”, financiados por el Instituto de
Estadística de Andalucía (IEA); y “El espacio relacional de las empresas innova-
doras andaluzas. Los procesos de aprendizaje, transferencia y difusión de la
innovación” del Ministerio de Educación y Ciencia. Plan Nacional de I+D+I.

La investigación se enmarca dentro de los estudios de los sistemas
regionales de innovación y de las cadenas productivas, en el desarrollo de ideas
como la especificidad del proceso innovador regional, en la definición de la
innovación como un proceso de aprendizaje y en la interrelación entre globali-
zación, innovación, aprendizaje y territorio, considerando el autor que en la
concatenación de tales procesos se encuentra la clave de los cambios en las for-
mas de acumulación (conocimiento, aprendizaje, etc.) territorial. 

En consecuencia, como los procesos innovadores tienen una natura-
leza sistémica y son abiertos (fruto de las alianzas, contactos e intercambios
entre empresas e instituciones) para Ángel Luis Lucendo el análisis de las cade-
nas productivas le sirve para demostrar que los vínculos e intercambios entre fir-
mas innovadoras, en un entorno local-comarcal-regional-global, contribuyen al
desarrollo de competencias en las empresas integrantes de las cadenas y, por
extensión, del mismo subsistema empresarial andaluz. Todo ello, justifica para
el autor la importancia que tiene el concepto de cadena productiva, ya que la
naturaleza del subsistema empresarial andaluz depende de las características de
los eslabonamientos/cadenas que lo componen; las cuales, a su vez, se derivan
de las capacidades endógenas de las empresas y de los rasgos de las relaciones
externas de éstas. 

En la segunda parte del libro se aborda el estudio del sistema innova-
dor como un todo, habiendo clasificado a las empresas industriales innovadoras
(eslabones) a partir de numerosas variables y mediante la aplicación de diversas
técnicas multivariantes (cluster, análisis factorial, agrupamiento, etc.). Los datos
y la información necesaria (características estructurales, actividades innovadoras
y las relaciones productivas) se obtuvieron a través de la realización de 162

Cadenas Productivas e Innovación en el Marco Territorial Andaluz20

1 El tribunal estuvo compuesto por D. Gabriel Cano García, D. José Vallés Ferrer , ambos Catedráticos de la Universidad
de Sevilla; D. Ricardo Méndez Gutiérrez del Valle, Profesor Investigador del CSIC, Dña. Julia Salom Carrasco,
Catedrática de la Universidad de Valencia y D. Jesús Ventura Fernandez, Profesor Titular de la Universidad de Sevilla;
habiendo dirigido la tesis Dña. Rosa Jordá Borrell, Catedrática de la Universidad de Sevilla.
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entrevistas-encuestas efectuadas a industrias innovadoras andaluzas. De esta
forma, se han generado diversas taxonomías con las que se han catalogado
todas las firmas innovadoras; y, a partir de ellas, se han identificado tipos de
cadenas productivas; al objeto de darnos a conocer cómo es el subsistema
empresarial de innovación andaluz. Por último, se ha realizado una extensa car-
tografía temática que constituye un verdadero atlas de geografía de la empre-
sa y de la innovación en Andalucía, con escalas y semiología apropiadas.

En resumen, el libro de Ángel Luis Lucendo se podría definir cómo un
magnífico trabajo sobre la industria andaluza por el marco teórico explicado, las
técnicas empleadas, la novedad del tema y de la metodología, la solidez de la
investigación y porque aporta un conocimiento de primera mano sobre cuestio-
nes en el que las estadísticas regionales no están plenamente desarrolladas. Lo
que le convierte en un punto de referencia para todos aquellos estudiosos del
territorio y de las cadenas productivas.

Rosa Jordá Borrell
Catedrática de Análisis Geográfico Regional

Prólogo 21
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La competitividad de un país o región depende de la capacidad de sus empre-
sas e industrias para innovar y mejorar de forma continuada. Desde la
Geografía no podemos dejar de atender este elemento y factor de desarrollo y
dedicarle estudios, investigaciones y reflexiones sobre cómo el conocimiento
que surge en las mentes de las personas puede ayudar a elevar el nivel de vida
del resto de los ciudadanos.

Con este propósito se ha realizado la investigación titulada Cadenas
Productivas e Innovación en el Marco Territorial Andaluz. Originalmente, este tra-
bajo corresponde a la tesis doctoral denominada Estructura y Organización de las
Cadenas Productivas de Empresas Industriales Innovadoras Andaluzas. El Marco
Territorial del Subsistema Empresarial de Innovación Regional Andaluz dirigida por
la Dra. Rosa Jordá Borrell y defendida el 25 de septiembre de 2005 en la
Universidad de Sevilla y que obtuvo la calificación de sobresaliente cum laude 
por unanimidad.

En primer lugar queremos destacar del título el término de (sub)sis-
tema empresarial de innovación regional porque el concepto de "sistema" es
fundamental para entender todos los diversos aspectos que componen este tra-
bajo, de forma que podemos decir que todo el trabajo se reviste de un enfoque
sistémico. Entendemos por sistema un conjunto de elementos que guardan
estrechas relaciones entre sí manteniéndolo directa o indirectamente unido de
modo más o menos estable y cuyo comportamiento global persigue normal-
mente algún tipo de objetivo (Arnold y Ososrio, 1998). Desde un punto de
vista general, este concepto es el más apropiado como noción teórica y marco
analítico para estudiar la innovación en la empresa y en el territorio puesto que
los procesos innovadores tienen una naturaleza sistémica: son fruto de las inte-
rrelaciones, contactos e intercambios que tienen que ver con la producción,
difusión y uso de conocimientos entre un conjunto de instituciones y agentes
regionales que a su vez configuran subsistemas diferentes: el productivo, for-
mado por las firmas industriales; el tecnológico, con los servicios avanzados; el
científico, con los centros de investigación, organismos públicos y privados de
investigación; y el financiero. 
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Ese enfoque sistémico se plasma, incluso, en la concepción formal de
la estructura de la investigación. En efecto, este trabajo se divide en dos partes
principales: la Primera analiza y disecciona los elementos y relaciones que con-
figuran el susbistema empresarial de innovación regional; mientras que la
Segunda aborda el estudio del sistema como un todo. Así, los elementos se
estudian pormenorizadamente en los Capítulos 5 y 6, considerando las firmas
industriales andaluzas que desarrollan innovaciones a partir de sus habilidades
productivas, capacidades tecnológicas y su acervo de conocimientos. En el
Capítulo 7 se analizan las relaciones mediante el estudio del comportamiento
externo de las empresas a partir de los intercambios de bienes y conocimientos
con sus proveedores y clientes (dimensión externa). Por último, los Capítulos 8
y 9 se aborda el susbistema en conjunto mediante el análisis la estructura, orga-
nización, comportamiento y determinadas funciones de las cadenas productivas
como entidades colectivas.

Debido a la dimensión y complejidad que encierra el Sistema
Regional de Innovación andaluz, este trabajo se ha centrado en el estudio de
una parte del mismo porque abarcar el análisis de todos los diversos subsiste-
mas en una región tan extensa como la andaluza suponía plantear un objetivo
muy amplio para un único investigador y un solo trabajo. En concreto, este tra-
bajo hemos analizado el subsistema empresarial que se articula en distintos
niveles interrelacionados. En primer término están las firmas industriales que
son el componente básico del subsistema, el principal sujeto de estudio y eje de
los diferentes análisis realizados. Por ello se estudia cómo los procesos de inno-
vación se originan en el interior de las firmas a partir de las interacciones entre
una serie de funciones o actividades de valor (de producción, aprendizaje e
innovación, comercialización, etc.). Sin embargo, esto no quiere decir que se
quiera explicar dichos procesos basándose en sólo factores endógenos de las
empresas o, en palabras de Méndez, con una aproximación neochumpeteriana
(Méndez, 2003). También se ha analizado otro nivel del subsistema: aquel en
el que las firmas se interrelacionan entre ellas y/o con organismos e institucio-
nes de su entorno y fuera del mismo formando asociaciones de empresas (sis-
temas o redes), puesto que esas relaciones también influyen y alimentan los
procesos innovadores que desarrollan las empresas. 

Precisamente, el concepto de cadena productiva (eslabonamiento o
trama), basado en la idea de cadena y de sistema de valor de Porter, nos ha per-
mitido describir y explicar la naturaleza, organización y funcionamiento del sub-
sistema empresarial de innovación andaluz, entendido como la interacción
entre los dos niveles descritos anteriormente. Una cadena productiva se define
como el conjunto de empresas/establecimientos industriales interrelacionadas,
alguna de las cuales o todas llevan a cabo actividades innovadoras, que partici-
pan en un proceso productivo común, articulado y progresivo en el que cada
una de ellas realiza una(s) fase(s) diferente(s) de la fabricación de un producto
según sus capacidades, desde los insumos básicos hasta el producto final y que
puede incluir su distribución y comercialización. De este idea se deriva que cada
una de las firmas es un "eslabón" distinto de la cadena.
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De esta definición se desprende que la cadena productiva es un tér-
mino muy apropiado para analizar los procesos innovadores y de aprendizaje
que surgen dentro del subsistema empresarial de innovación andaluz. Por un
lado, contempla el nivel básico formado por las empresas industriales, cada una
de las cuales aporta valor al sistema según sus capacidades internas derivadas
de la conjunción de sus diversas funciones de valor. Como se explica en el
Capítulo 2 (Marco Teórico) hemos denominado a esas habilidades endógenas
de cada empresa dimensión interna de las firmas, siguiendo la terminología de
Corbett y Wassenhove (1993).

Sin embargo, para completar el análisis de los procesos de innovación
empresarial en el contexto del sistema regional de innovación, además de estu-
diar a las firmas actuando individualmente, el concepto de cadena productiva
también incorpora como factor determinante de dichos procesos el nivel colec-
tivo o multifirma, pues considera que las empresas ni innovan por si solas, ni
éste es un fenómeno aislado que ocurre dentro de la empresa (la "caja negra"
en el sentido clásico de la teoría de innovación), sino fundamentalmente
mediante los vínculos e intercambios de bienes o productos y conocimientos
entre las firmas principalmente con proveedores y clientes. Por ello hemos
denominado a esta dimensión de las firmas industriales innovadoras la dimen-
sión externa o relacional (Corbett y Wassenhove, 1993). 

En este sentido, creemos que el empleo del término cadena produc-
tiva es idóneo para aproximarse al conocimiento del susbistema empresarial de
innovación regional tanto desde el punto de vista teórico como metodológico,
puesto que posee una naturaleza sistémica y colectiva que nos permite consi-
derar conjuntamente las dimensiones internas y externas de cada empresa
industrial, las cuales determinan la estructura y organización de dicho subsiste-
ma. En consecuencia, y como apunta Méndez (2003: 183), el debate entre
quienes dan prioridad a los factores internos o externos a la propia firma para
explicar su comportamiento innovador es en parte artificial, pues ambas dimen-
siones no son independientes entre sí, sino que se complementan. Con este tipo
de planteamiento defendemos, como cada vez más se reconoce y acepta entre
los estudiosos de la geografía de la empresa y la de la innovación, que entre los
factores fundamentales que inciden en la naturaleza de los procesos innovado-
res destaca el papel que juega el aprendizaje interactivo en la acumulación de
conocimientos, los cuales son fruto de la existencia de vínculos multidirecciona-
les y simultáneos entre empresas muy heterogéneas y las actividades que éstas
llevan a cabo. 

Todo ello, en nuestra opinión, justifica la importancia que tiene el
concepto de cadena productiva empleado en esta investigación. Así, el subsis-
tema empresarial de innovación andaluz puede ser entendido como un con-
junto de cadenas productivas en las que se insertan las diferentes industrias
innovadoras (eslabones). La naturaleza del subsistema dependerá de las carac-
terísticas de los eslabonamientos que la componen; las cuales, a su vez, se deri-
van de las particularidades de las dimensiones internas y externas que posean
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las firmas innovadoras que las integran. Consecuentemente, se impuso la nece-
sidad de obtener una clasificación completa de las empresas industriales inno-
vadoras (eslabones) a partir de las numerosas variables que caracterizan cada
una de esas dos componentes. Posteriormente, y basándonos en esas agrupa-
ciones, se pudo catalogar las cadenas productivas en las que éstas toman parte.

Par poder clasificar las firmas innovadoras andaluzas que tenían com-
portamientos internos y externos similares ha sido imprescindible realizar nume-
rosos y continuos análisis estadísticos de tipo multivariante (factoriales y de
cluster o agrupamiento). De esta forma, se han generado diversas taxonomías
con las que hemos catalogado todas las firmas innovadoras; a partir de ellos, se
han identificado tipos de cadenas productivas; y en función de éstas hemos
podido conocer cómo es el subsistema empresarial de innovación andaluz. Así,
en cuanto a la dimensión externa se analizaron principalmente el tipo y clase de
insumos y de outputs; y las características de las relaciones y de los proveedo-
res y clientes (número, tipo, ubicación, etc.), dando lugar a dos tipos de relacio-
nes entre las empresas innovadoras: unas cuyas intercambios de mercado tie-
nen un marcado carácter intrasectorial; y otras que presentan vínculos produc-
tivos mayoritariamente intersectoriales (véase Capítulo 7). 

Por su parte, el análisis de la dimensión interna de las empresas
generó seis grandes grupos de empresas industriales innovadoras andaluzas
(véase Capítulo 5) en función de sus rasgos estructurales (tamaño, sector, ori-
gen del capital, tipo de producto o mercado de ventas) y características del
proceso productivo (medios técnicos y recursos empleados en la producción).
Mientras que el estudio de las capacidades innovadoras de las firmas se basó
en el análisis de las características de las innovaciones menores y/o tecnológi-
cas que éstas llevaron a cabo (tipo, causas o motivos, fuentes de ideas, núme-
ro de proyectos y recursos, etc.), lo que se materializó en seis grupos de firmas
industriales en función de sus actividades y capacidades innovadoras predomi-
nantes (véase Capítulo 6) que conforman lo que hemos denominado Modelo
de Madurez Tecnológica. En cuanto a éstas últimas, las actividades innovado-
ras pueden considerarse como aspectos de la dimensión externa de las firmas,
pues las innovaciones son también fruto de relaciones de cooperación con
otras empresas, agentes e instituciones diversas. Sin embargo, al contrario de
las relaciones productivas, la cooperación no se ha estudiado en este trabajo
de forma explícita, por lo que decidimos incluir las capacidades innovadoras en
la dimensión interna.

De cómo se articulan e interaccionan las dimensiones internas y
externas de cada empresa industrial innovadora se derivan dos importantes
consecuencias de cara a determinar la naturaleza del subsistema empresarial de
innovación regional. La primera afecta más a las firmas de forma individual pues
tiene que ver con la posición que cada una ocupa respecto al conjunto de las
demás empresas, particularmente dentro de cada eslabonamiento productivo.
En efecto, hemos definido una cadena productiva como un proceso en el que
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cada una de las empresas industriales que la componen (innovadoras o no) con-
tribuye al producto final (materias primarias, semielaborados, intermedios, de
consumo final) aportando una parte concreta. Por tanto, el papel de cada
empresa dentro del sistema es elaborar, con los insumos que adquiere a sus pro-
veedores más las habilidades de fabricación y capacidades innovadoras que
posee, una parte concreta del artículo final, la cual, a su vez, se convertirá en
insumo de la siguiente empresa del eslabonamiento, que no es otra que su pro-
pio cliente. Por ello una firma ocupara un lugar concreto (eslabón) en el proce-
so productivo global de la cadena realizando una tarea de la misma (producción
primaria, transformaciones iniciales o finales, comercialización, etc.) según lo
que es capaz de fabricar (dimensión interna) que, como se ha expuesto, está
directamente interrelacionado con los proveedores y clientes que cada empre-
sa industrial posee (dimensión externa).

La segunda consecuencia es más de tipo colectivo pues afecta a toda
la cadena productiva. Esta conclusión hace referencia a que las capacidades
innovadoras de cada eslabonamiento productivo (y, por tanto, de dicho subsis-
tema en conjunto) se derivan no sólo de las cualidades endógenas o internas de
las empresas industriales que lo forman, sino también, y de manera muy espe-
cial, de las características y calidad de los intercambios proveedor-cliente que se
producen en el seno de la misma. Al asumir un enfoque sistémico admitimos
que las firmas no actúan de forma aislada, sino que influyen en las decisiones
de las demás empresas, sobre todo en las que componen su cadena producti-
va. De manera que cada empresa recibe y aporta al resto de la cadena no sólo
bienes, sino también conocimientos. En consecuencia, cabe esperar que las
relaciones de mercado (dimensión externa) sean claves en el desarrollo de las
competencias de las firmas integrantes de los eslabonamientos, pues son las
que generan los procesos concretos de aprendizaje y difusión de conocimientos
que, sin duda, redundan en el incremento de las capacidades individuales y
también en las colectivas. 

Otra de las particularidades de esta investigación es la interpretación
que al concepto de innovación se le hemos dado en esta investigación. En prin-
cipio el trabajo se centró en el análisis de los procesos de innovación entendién-
dola con un sentido restringido y estricto. Restringido porque se asumió que
sólo eran actividades innovadoras las de tipo tecnológico (I+D, la ingeniería y
el diseño), según Nelson y Rosenberg (1993) y las normas e indicaciones esta-
blecidas en el Manual de Oslo o el mismo INE. Y en sentido estricto porque se
consideraban innovaciones sólo las de tipo tecnológico (producto y de proce-
so) como se describe igualmente en el Manual de Oslo. 

Pero al aplicar este concepto de innovación al susbistema empresarial
andaluz, nos planteamos una serie de reflexiones que conllevaron la necesidad
de matizar el contendido de dicho concepto. Por un lado, emplear un término
de innovación un tanto reduccionista y estricto implicaba estudiar un número
menor de empresas industriales innovadoras debido a que la estructura industrial
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y de los servicios avanzados en las regiones periféricas (Andalucía) se caracteri-
za por la escasez de este tipo de firmas. Por otro, y estrechamente relacionado
con esto último, nos preguntábamos si se debe considerar innovaciones aquellas
actividades que son de proceso y/o de producto, puesto que en regiones menos
desarrolladas predominan las innovaciones de tipo no tecnológico. 

En consecuencia, y además con el fin de ampliar el número de firmas
susceptibles de ser incluidas en este estudio, se optó por considerar los proce-
sos innovadores de acuerdo con la teoría evolucionista y con la interpretación
de Aalborg que desarrolló Lundvall en sus trabajos (Navarro Arancegui, 2002;
Martínez Pellitero 2002) las cuales otorgaban gran importancia a los procesos
de aprendizaje. En sintonía con ambas corrientes, nosotros entendemos que el
proceso de innovación es parte y resultado del proceso acumulativo de apren-
dizaje en la empresa. Por tanto, nuestra interpretación del concepto de innova-
ción incorpora en el análisis otros términos ligados al aprendizaje, a la aplicación
y a la explotación de conocimientos, que tiene que ver con actividades empre-
sariales fruto no sólo de los proyectos tecnológicos o de sus prácticas producti-
vas, sino también de otras acciones como la gestión de la calidad o los relativos
a la adaptación y a la adopción de la tecnología; y otras mejoras menores o de
tipo organizativo tales como reorganización de funciones y operaciones, cam-
bios técnicos en la producción, etc. (RICYT, OEA y CYTED, 2001; o Jordá y
Lucendo, 2002). A todo este tipo de actividades se las ha denominado innova-
ciones "menores", mientras que a las tecnológicas o en sentido estricto se las
ha llamando "mayores". Ésta últimas, de acuerdo con el Manual de Oslo publi-
cado por la OCDE (1997), comprenden los nuevos productos y procesos así
como las modificaciones tecnológicas importantes de los mismos. Un estudio
detallado de las mismas se realiza en el Capítulo 6. 

Con todo, asumir un concepto de innovación más amplio que el pura-
mente "tecnológico" no tuvo una finalidad únicamente cuantitativa (estudiar
mayor cantidad de firmas en tejidos productivos e innovadores débiles propios de
regiones periféricas). La razón fundamental de modificar el sentido de este térmi-
no fue que esas innovaciones menores son un elemento esencial para caracteri-
zar los sistemas regionales periféricos. De forma que para entender la naturaleza,
funcionamiento y evolución de cada susbsistema empresarial de innovación
regional resulta fundamental conocer en base a qué tipo de actividades innova-
doras (si son de generación y difusión de ideas, o de aplicación y explotación de
conocimientos, o de otro tipo) se dan las interacciones y los flujos de conocimien-
tos entre firmas dentro de las cadenas productivas, cuya caracterización servirá
para poner de manifiesto las diferencias inter e intrarregionales.

No obstante, si las anteriores razones justifican la necesidad de estu-
diar qué innovaciones mayores y menores realizan las empresas industriales
andaluzas, también podemos apuntar otra. Y es que si cada empresa aumenta sus
habilidades por medio del aprendizaje interactivo con clientes y proveedores
(intercambiando bienes, pero también ideas), el nivel y la cantidad de dichos
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conocimientos se derivarán de las destrezas innovadoras que posea (menores
y/o mayores), las cuales además facultarán a cada firma para ocupar un lugar y
realizar determinadas tareas dentro de su cadena de productiva.
Consecuentemente, en base a los diferentes tipos de innovaciones que realizan
las empresas industriales andaluzas se puede adivinar o proponer como hipótesis
un modelo que describe las distintas fases tecnológicas por las que aquellas pasan. 

A ese esquema hipotético le hemos denominado Modelo de
Madurez Tecnológica (el cual se expone como hipótesis en el Capítulo 3 y se
corrobora en el Capítulo 6) y se encuentra entre las ideas teóricas y metodoló-
gicas que podemos resaltar de esta investigación. Dicho modelo asume como
idea principal que la innovación deviene de un proceso de aprendizaje
(Lundvall, 1998). Por ello, este modelo dibuja diversas etapas sucesivas e incre-
mentales que sirven para explicar y constatar los aprendizajes que van asimilan-
do las firmas andaluzas en pos de la excelencia innovadora y que dependen de
su capacidad de adaptación, creación y dominio de conocimientos. La etapa ini-
cial del modelo se sitúa en la aplicación de cambios o innovaciones menores por
parte de las industrias; y acaba en el desarrollo de actividades de I+D y realiza-
ción de innovaciones tecnológicas. 

Otro aspecto a destacar de la investigación, y que se desprende del
título, es aquel que hace referencia al análisis territorial. Hay que decir de par-
tida que este ha sido un objetivo secundario de la investigación el cual ha sur-
gido de la combinación entre las propias intuiciones sobre la realidad andaluza
y la evidencia empírica. De ella se desprende que la agrupación y concentración
de empresas innovadoras se vincula con determinados sectores y ámbitos espa-
ciales que ya sea por su trayectoria pasada (según su evolución histórica o path-
dependent) y/o por sus actuales capacidades funcionales, ofrecen una serie
beneficios que favorecen la generación de iniciativas innovadoras y su difusión
al tejido económico y social. Con el fin de que también sirviera como aporta-
ciones para iniciar una línea de trabajo complementaria a desarrollar más ade-
lante, no podíamos dejar pasar la oportunidad de estudiar la dimensión territo-
rial de las relaciones productivas entre empresas industriales innovadoras anda-
luzas y, por ende, el de las diferentes cadenas productivas que componen ese
subsistema de innovación en Andalucía. 

El análisis de la dimensión territorial del subsistema empresarial de
innovación andaluz ha consistido en relacionar las diferentes cadenas producti-
vas de innovación que existen en Andalucía con las características de los espa-
cios geográficos donde se localizan (el marco territorial andaluz que subyace al
mismo), para deducir si esos espacios juegan algún papel en la generación de
iniciativas innovadoras y en la difusión de conocimientos al tejido económico y
social. En este sentido, para analizar esas posibles correlaciones empresa o
cadena productiva y espacio se han considerado dos escalas de análisis territo-
rial complementarias: las ciudades o municipios (sistema urbano andaluz) y las
comarcas. El estudio ha consistido en ver si las firmas innovadoras tienden a
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concentrarse en espacios o lugares concretos (y cuáles son éstos) y también
para ver si existe una correlación entre las características de los distintos tipos
de empresas industriales innovadoras (y, por ende, de las cadenas productivas
de las que forman parte) y la de los municipios y comarcas. 

Con objeto de poder establecer estas últimas comparaciones, se hizo
necesario jerarquizar las entidades territoriales de ambas escalas según su cen-
tralidad medida a partir de aspectos funcionales, dinamismo demográfico, eco-
nómico, otras características (tal y como se expone en el Capítulo 4), lo que dio
lugar a una clasificación de municipios y comarcas en diferentes niveles funcio-
nales (aglomeraciones urbanas, ciudades medias, comarcas metropolitanas,
etc.). La coincidencia de un tipo de empresa innovadoras y de cadena produc-
tiva y un nivel territorial determinado en los que aquellas se ubican nos ha per-
mitido explicar las particularidades territoriales del subsistema empresarial de
innovación regional andaluz. Este sería el punto de partida para estudiar más
adelante si las externalidades generadas por los flujos de conocimientos e inno-
vaciones que se dan entre firmas con diferentes capacidades endógenas y de
tecnología a lo largo de sus cadenas productivas se difunden igualmente por el
espacio provocando desequilibrios y jerarquías entre ellos en función de las mis-
mas, pues como las industrias están localizadas en determinados lugares con
características propias (locales, regionales, nacionales o internacionales), el
conocimiento y la innovación se propagarán de unos espacios/territorios a otros
gracias a los vínculos productivos entre unas firmas y otras (proveedores-clien-
tes), o sea, gracias a la estructura y organización de las cadenas productivas.

Todo estos aspectos aquí esbozados nos han permitido llegar a
diversas conclusiones finales (Capítulo 10) que hemos agrupado en dos tipos.
Las principales hacen referencia a cuáles son los componentes básicos en base
a los cuales hemos conceptualizado las cadenas y redes productivas andaluzas.
Estos son: cohesión, vinculación, escala, morfoestructura, funcionalidad y terri-
torio. Así, las diferentes tipologías o modelos de tramas productivas que se
derivan de esas dimensiones, y que configuran el susbsistema empresarial de
innovación regional, son: las cadenas productivas virtuales y complejas de uni-
dades de negocio, las cadenas y redes productivas territoriales desarticuladas
de firmas locales y los modelos mixtos. El otro grupo de conclusiones finales
tienen que ver con el análisis de la dimensión territorial y se han concretado en
lo que he denominado reglas territoriales. Éstas se plantean como un conjun-
to de intuiciones o pistas para seguir profundizando en posteriores investiga-
ciones acerca de la relación entre empresa innovadora y espacio. Dichas reglas
expresan tres vinculaciones productivas-territoriales: funcionalidad, compleji-
dad y diferenciación.

No podemos dejar de mencionar, por último, que este trabajo no
hubiera sido posible sin contar, por un lado, con un amplio conjunto de datos
sobre las características estructurales, actividades tecnológicas y relaciones pro-
ductivas de las firmas innovadoras industriales andaluzas. Dicha información se
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ha obtenido mediante un importante trabajo de campo que ha consistido en
realizar encuestas-entrevistas a una muestra representativa de 162 industrias
innovadoras andaluzas previamente diseñadas en función de la investigación (la
cual se recoge en el Anexo II, Tomo II). 

De igual manera, el gran volumen de información recogida a través
las encuestas no hubiera dado sus frutos sin analizarlos mediante diversas téc-
nicas y análisis cuantitativos y cualitativos (los aspectos metodológicos se deta-
llan en el Capitulo 4), como ya hemos mencionado anteriormente. Dichas
herramientas han sido muy variadas, aunque destacan el empleo de una meto-
dología de análisis basada el tratamiento de los datos con técnicas estadísticas
multivariantes. Como único reparo a esta medida, debemos reseñar que al ser
tan amplio el volumen de datos sobre los diversos aspectos que se han estudia-
do de las empresas industriales innovadoras (características generales, estructu-
rales, sobre los procesos productivos, innovaciones, proveedores, clientes, etc.),
dicha metodología pudiera resultar al lector algo repetitiva en algunos capítu-
los en los que son numerosos los aspectos analizados. Sin embargo, estamos
convencidos de que esta metodología constituye la mejor manera de tratar tal
cantidad de datos recabados con la encuesta para conocer, profundizar y obte-
ner modelizaciones de los comportamientos de las empresas innovadoras indus-
triales andaluzas y de las cadenas productivas de las que forman parte, sin la
cual no se hubiesen alcanzado los resultados y conclusiones que se deseaban. 

Tampoco se puede dejar de pasar por alto la interesante e innovado-
ra aportación cartográfica al tema de estudio que se incluye en el Anexo I,
Tomo II. Es el resultado de desarrollar una amplia y variada cartografía sobre las
empresas industriales innovadoras andaluzas realizada a diferentes escalas con
el empleo de sistemas de información geográfica, cuya plasmación constituye
un pequeño atlas de la geografía de la empresa y la innovación en Andalucía. 

No quisiera terminar estas líneas sin aprovechar la oportunidad de
expresar mi agradecimiento a todas las personas e instituciones que de una
manera u otra, directa e indirectamente, me han ayudado a concluir esta tesis
doctoral y a conseguir su publicación. En primer lugar quisiera dar la gracias a
la profesora y directora de mi tesis Dra. Rosa Jordá Borrell no sólo por haber
dirigido este trabajo, o por sus valiosas aportaciones que han sido siempre una
gran ayuda sino, sobre todo, por haber sido más insistente que yo para conven-
cerme de tantas ideas que han enriquecido esta investigación. 

Mención particular quiero hacer de los compañeros y miembros de
mi grupo de investigación “Estudios Geográficos Andaluces”: al Dr. Gabriel
Cano, que además de ser presidente del tribunal que juzgó la tesis me ofreció
numerosos consejos; al Dr. Jesús Ventura, también miembro del tribunal de
tesis, la Dra. Francisca Ruiz con quien compartí desde el principio esta investi-
gación y los viajes por Andalucía realizando encuestas; al Dr. Jesús Moreno y a
los profesores Inmaculada España y Reyes González, que se han mostrado
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siempre disponibles a poner el hombro y escucharme. Tampoco me olvido las
interesantes conversaciones y el respaldo que tuve del Dr. Juan Antonio
Cebrián, geógrafo investigador del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas (IEG-CSIC).

También agradezco su colaboración al equipo director del
Departamento de Geografía Física y Análisis Geográfico Regional de la
Universidad de Sevilla. Y, por supuesto, al Consejo Económico y Social de
Andalucía, de manera especial a su presidente D. Joaquín Jesús Galán Pérez por
su persistente defensa de este trabajo desde el principio que no sólo me permi-
tió ganar el IV Premio de Investigación del CES-A, sino verlo ahora publicado.

Por último, quiero agradecer a mis padres, Antonia y Andrés, los
valores que me han inculcado y formación que me han permitido sin los cuales
este trabajo no hubiera llegado a término: este fruto es también suyo; a mis
hermanos y a Carmen, mi mujer, por su paciencia y apoyo incondicional.
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

CAPÍTULO I:
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El principal objetivo de esta investigación es analizar la organización y compo-
sición de las cadenas productivas de industrias innovadoras que conforman el
subsistema empresarial del sistema regional de innovación andaluz, así como
exponer el marco territorial de los mismos. Consecuentemente, esto implica dos
grandes tareas consecutivas que engloban una serie de objetivos específicos
que se detallan a continuación.

1. Objetivo principal

El objetivo principal de esta investigación consiste en averiguar y exponer cómo
es la naturaleza del subsistema empresarial de innovación andaluz a partir del
análisis de la estructura y organización de las cadenas productivas que lo com-
ponen y siguiendo un enfoque sistémico. Según esta perspectiva, se ha abor-
dado el estudio de la innovación en la empresa y en el territorio considerando
que las actividades innovadoras se derivan principalmente de procesos de
aprendizaje de carácter sistémico e interactivo que se originan a partir de los
intercambios de mercado (proveedor-cliente) entre las firmas que forman las
cadenas productivas. 

En efecto, como se ha comentado en la Introducción, entendemos
que dichos procesos se pueden explicar y caracterizar a partir de la interacción
entre las capacidades endógenas (dimensión interna) y los comportamientos
relacionales o intercambios (dimensión externa) que cada empresa innovadora
manifiesta al participar en su cadena productiva. Sin embargo, hasta ahora los
diferentes trabajos llevados a cabo sobre partes o la totalidad de los sistemas de
innovación regionales no se han centrado en estudiar las cadenas productivas
como el contexto en el que las empresas innovadoras, al intercambiar insumos
o productos en sus relaciones proveedor-cliente, implícitamente también hacen
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circular conocimientos a lo largo de los diferentes eslabones (empresas) de las
mismas, los cuales generan el desarrollo de innovaciones y procesos de apren-
dizaje de mayor complejidad que los que las empresas pueden alcanzar de
forma aislada o individualmente (Novik, 2000). 

Todo ello nos lleva a definir como objetivo principal de esta investi-
gación el estudio de la estructura y organización de las diferentes cadenas pro-
ductivas de empresas innovadoras que constituyen el subsistema empresarial de
innovación andaluz mediante el análisis de las interrelaciones entre las dimen-
siones internas y externas de las dichas firmas pues a través de ellas se puede
conocer los procesos de aprendizaje, transferencia de conocimientos y difusión
de la innovación del (sub)sistema empresarial de innovación regional. Esto
implica, a su vez, dos objetivos específicos que se expone a continuación.

1.1. Primer Objetivo específico

Como consideramos que las actividades innovadoras del subsistema empresa-
rial de innovación regional son el resultado de procesos de aprendizaje de carác-
ter sistémico e interactivo que dependen de la interrelación de las dimensiones
internas y externas en las firmas innovadoras, el primer objetivo específico se
puede exponer de la siguiente manera:

Definir, caracterizar y clasificar los componentes básicos del subsiste-
ma empresarial de innovación regional: por un lado, los elementos que son las
empresas (eslabones) industriales innovadoras andaluzas; y, por otro, las interre-
laciones o intercambios que se dan entre ellas y que cohesionan el subsistema.

Por tanto, este primer objetivo específico es, a su vez, doble ya que
consiste en analizar las dos dimensiones de las empresas innovadoras que com-
ponen los subsistemas de innovación regional andaluz:

(1a) En primer lugar, la dimensión interna que tiene que ver con las capa-
cidades endógenas de las empresas industriales andaluzas a partir de
sus rasgos estructurales, sus capacidades productivas y sus activida-
des innovadoras.

Para realizar una clasificación de las empresas industriales andaluzas
se estudiarán, por una parte, sus elementos y factores intraempresa-
riales fundamentales (“la caja negra”) tales como las características
estructurales (sector, tamaño, dependencia empleados, etc.) y los
procesos productivos (medios de producción, maquinaria, progra-
mas, calidad, etc.). 

Y por otra, también se agruparan dichas firmas en alguna de las fases
o etapas del Modelo de Maduración Tecnológica (según la Segunda
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Hipótesis que se expondrá en el Capítulo 3) según las características
de las distintas actividades innovadoras tanto de tipo tecnológico
(mayores) y/o como no tecnológico (menores) que llevan a cabo. En
consecuencia, este subobjetivo específico se centrará en el estudio de
los elementos y factores que definen los procesos de innovación de
las empresas industriales andaluzas que tiene que ver con las fuentes
de información, estrategias, comportamientos tecnológicos, activida-
des innovadoras, etc. 

(1b) En segundo lugar, la dimensión externa de las firmas innovadoras
andaluzas que atañe al estudio de las relaciones e interacciones que
estas empresas establecen entre ellas. De éstas nos interesan funda-
mentalmente los vínculos con sus clientes y proveedores (relaciones
de producción o de mercado) y, en menor medida, con el resto del
entorno productivo (relaciones de subcontratación, cooperación, ser-
vicios avanzados, etc.).

1.2. Segundo Objetivo específico

Una vez analizadas las partes del sistema, el segundo objetivo específico con-
siste en estudiar el sistema en conjunto. Así, éste se puede resumir de la siguien-
te manera:

Puesto que el subsistema regional está formado por cadenas produc-
tivas en las que se insertan las distintas empresas innovadoras analizadas, este
objetivo consiste en estudiar como, en función de los grupos de firmas innova-
doras identificadas en el primer objetivo específico, se estructuran y organizan
esos eslabonamientos para identificar y catalogar los diferentes tipos de cade-
nas productivas y, con ellos, diagnosticar la naturaleza y dimensión del (sub)sis-
tema empresarial de innovación andaluz.

La consecución de este segundo objetivo específico conlleva el estu-
dio detallado de una doble dimensión de las cadenas productivas: 

(2a) Por un lado, lo que hemos denominado la dimensión formal. Esta
conlleva el estudio de la estructura y forma general de los eslabona-
mientos, las cuales permiten conocer el nivel de integración o cohe-
sión de los mismos. Para ello se analizará el número y tamaño de los
componentes (eslabones) de las cadenas, además de la densidad de
los intercambios (relaciones) que se establecen en ellas. A partir de las
distintas formas y estructuras que presentan las cadenas productivas
se establecerán una clasificación de las mismas.

(2b) Por otro, la denominada dimensión funcional que consistirá en ana-
lizar la organización interna de las cadenas productivas mediante el
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estudio de las propiedades, naturaleza y contendido de los intercam-
bios entre empresas innovadoras que las componen. Ello determina-
rá el tipo de flujos de conocimientos que circulan entre las industrias
y, por tanto, en las cadenas, de forma que se pretende también
deducir si ésos puede dar lugar a procesos de aprendizaje interactivo
para proveerse de conocimientos complementarios entre las distintas
empresas y/o eslabonamientos. Consecuentemente, todo ello puede
ayudar a comprender no sólo cómo la naturaleza de los intercambios
de productos entre empresas innovadoras pueden implicar mejoras e
innovaciones para las firmas andaluzas; sino también como distintos
tipos de relaciones productivas permiten definir diferentes tareas para
las empresas industriales y cadenas dentro del subsistema empresa-
rial de innovación andaluz, de las cuales se van a derivar funciones
de centralidad, jerarquía y/o subordinación.

2. Objetivo secundario

El segundo objetivo consiste en exponer cual es el marco territorial de las dife-
rentes cadenas productivas de las industrias innovadoras que componen el sub-
sistema de innovación empresarial en Andalucía (dimensión territorial) median-
te la representación y el estudio de su localización y distribución geográfica. 

Se trataría de relacionar la distribución y la localización de los dife-
rentes tipos de cadenas y redes productivas andaluzas y la de los espacios geo-
gráficos donde se localizan, que es a lo que denominamos "el marco territo-
rial" del subsistema empresarial de innovación regional. En una primera etapa,
este objetivo consiste en comprobar si se da una correlación positiva entre las
características de las empresas o de los eslabonamientos productivos y las de
los ámbitos geográficos considerado dos escalas de análisis territorial comple-
mentarias: las ciudades o municipios (sistema urbano andaluz) y las comarcas.
De comprobarse este objetivo, posteriormente en una segunda etapa habría
que analizar el papel que esos territorios juegan en la generación o no de ini-
ciativas innovadoras y en la difusión de conocimientos al tejido económico y
social. Ello dependerá de las externalidades generadas por los conocimientos
y/o innovaciones que implícitamente se desprenden de los intercambios pro-
veedor-cliente entre las diferentes firmas a lo largo de sus cadenas, trama o
eslabonamiento productivo, pues como las firmas están localizadas en deter-
minados lugares del territorio (regional o no), el conocimiento y la innovación
se moverán e irán a esos espacios/territorios en función de los vínculos pro-
ductivos entre unas firmas y otras. 
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MARCOS TEÓRICOS Y CONCEPTUALES

CAPÍTULO II:
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1. Las principales ideas teóricas y conceptuales

La primero que debemos señalar acerca del cuerpo conceptual sobre el que nos
hemos apoyado para analizar y explicar los procesos de cambio técnico e inno-
vadores que caracterizan el subsistema empresarial de innovación regional es
que no existe un marco teórico único, adecuado y completo para tal propósito.
Esto nos ha llevado a una búsqueda ardua y difícil que ha consistido fundamen-
talmente en encontrar las conexiones existentes entre las principales corrientes
teóricas y conceptuales provenientes de distintos campos que explican los ele-
mentos que intervienen en dichos procesos. Por ello nos planteamos de nuevo
preguntas generales y específicas sobre conceptos tan analizados y básicos
como los de globalización, competitividad, desarrollo, procesos y sistemas de
innovación, cambio técnico, espacio y territorio, etc., y todo ello teniendo en
cuenta las especificidades de una región periférica como es Andalucía y que
además cuenta con una gran complejidad territorial. La principal conclusión de
este esfuerzo por desarrollar un aparato teórico útil para nuestro propósito no
sólo ha sido construir una metodología propia (como expondré en el siguiente
capítulo) que nos ha permitido abordar los objetivos propuestos por esta inves-
tigación, sino sobre todo aportar un punto de vista original y una perspectiva
propia desde la Geografía que explique los procesos de cambio técnico e inno-
vadores que caracterizan el subsistema empresarial de innovación regional.

La mayor parte de los análisis sobre este tema se han centrado básica-
mente en la relación entre innovación, globalización y territorio, considerando
que en tales procesos se encuentra la clave de los cambios en las formas de acu-
mulación, de la actual organización de las sociedades y de la emergencia de una
nueva Geografía del desarrollo capitalista (Caravaca, 1998). De ahí que las
corrientes teóricas que se han utilizado para construir el marco teórico para el aná-
lisis de los procesos de cambio técnico e innovadores que caracterizan el subsis-
tema empresarial de innovación regional giren en torno a dos conceptos princi-
pales: Innovación y Geografía. En este sentido mi posición teórica parte de que:
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Aunque la innovación se sitúa en el centro del análisis de este trabajo,
yo la considero como una parte de la empresa, por lo que lo correcto
sería decir que el principal sujeto de estudio en este trabajo es la inno-
vación en la empresa industrial ya que aquella se realiza dentro de
ésta. Así, al igual que otros autores, también nosotros hemos consi-
derado a la firma como eje analítico de toda la investigación, tenien-
do en cuenta que las prácticas productivas, tecnológicas, organizati-
vas, comerciales, etc. que éstas llevan a cabo para el desarrollo de inno-
vaciones se han de analizar tanto desde el punto de vista de sus rasgos
internos organizativos, capacidades y prácticas tecnológicas y no tec-
nológicas (a lo que denominaremos características estructurales o
dimensión interna), como desde el punto de vista de su interacción con
otros agentes e instituciones (a lo que llamaremos relaciones con el
entorno o dimensión externa) según los requerimientos crecientes de
un mercado cada vez más competitivivo y sin barreras. 

La geografía se hace presente precisamente en ese aspecto de la
firma: cuando ésta se interrelaciona con otras empresas y/o institu-
ciones dentro del mercado global de carácter más relacional o virtual,
a través redes o cadenas de empresas; o del mercado local de carác-
ter más territorial, es decir, con aquéllas que están geográficamente
más cercanas. Aquí es conveniente insistir en que el funcionamiento
de la actividad empresarial en pos de la innovación y, por ella, de una
mayor competitividad, no se realiza en el vacío entendido como lo
que Santos (2000) llama el espacio como contenido. El territorio no
puede confundirse ni simplificarse con la visión de espacio homogé-
neo que incorpora la macroeconomía convencional (Alburquerque,
1999). Por el contrario, el territorio es un actor decisivo en el
desarrollo de las actividades empresariales (incluidas las innovacio-
nes) que se realizan en un determinado territorio o localización geo-
gráfica y que son producto de las interrelaciones entre un conjunto
determinado de eslabonamientos productivos formados por provee-
dores de insumos, por un lado, y con clientes y mercados, por otro.
En otras palabras, es necesario contemplar el territorio concreto
donde se localiza la empresa pues éste es un factor que contribuye
en el desarrollo de las prácticas productivas, tecnológicas, organizati-
vas, comerciales, etc. que las firmas llevan a cabo para el desarrollo
de innovaciones, tal y como apuntábamos anteriormente.

Por tanto, en este capítulo pretendo reflexionar acerca de las interre-
laciones entre dichos términos sin intentar desarrollar aquí un enfo-
que nuevo. Trataré de organizar mi punto de vista personal sobre las
relaciones existentes entre el binomio innovación-geografía estable-
ciendo unos ejes de análisis teóricos que delimitan, estructuran y arti-
culan aquellos aspectos conceptuales que tienen que ver con mi estu-
dio sobre la innovación en la industria andaluza. Dichos ejes de aná-
lisis consisten en seis afirmaciones, que voy a llamar ideas principa-
les, que se pueden resumir de la siguiente manera:
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1. El análisis sobre la interrelación entre la Innovación y la Geografía 
debe realizarse a un nivel o escala micro y macro a la vez.

2. Es necesario un enfoque sistémico para el estudio de la innovación 
y la Geografía.

3. La innovación es fruto de un proceso de aprendizaje.

4. La dimensión espacial de los sistemas de innovación. 

5. La especificidad regional de los procesos de innovación.

6. Las comarcas como “marco territorial” del sistema regional de 
innovación andaluz.

Como puede apreciarse estas seis ideas teóricas y conceptuales están
interrelacionadas y se han enumerado de esta manera intencionada: desde los
ejes de análisis más generales a los más particulares. Por tanto, la relación va
desde los elementos más externos que forman nuestra estructura teórica, y que
coinciden con los más desarrollados y admitidos por la comunidad científica,
hasta aquellas partes más internas y menos consolidadas desde el punto de
vista conceptual. Además, estos seis ejes de análisis teóricos también pueden
agruparse en binomios conceptuales que constituyen enfoques teóricos dobles
que se articulan en pares de ideas estrechamente relacionadas, mutuamente
complementarias y cuya aplicación conjunta aporta mayor claridad en el análi-
sis de nuestra realidad (como la cara y la cruz en una moneda). Concretamente:

1. El primer binomio sería las dimensiones macro y micro de este tra-
bajo. Es el más general y engloba a todas las demás ideas principales y bino-
mios ya que establece las dos dimensiones o planos de análisis sobre los que se
estructuran el asunto que nos ocupa.

2. El enfoque sistémico y la innovación como proceso de aprendiza-
je constituyen el segundo binomio. A su vez la innovación está íntimamente
relacionada con la competitividad.

3. El tercer binomio estaría formado por el sistema regional de inno-
vación y la especificidad regional. A su vez ésta última se vincula con la estruc-
tura territorial propia de nuestra comunidad como son las comarcas como
ámbitos funcionales.

En resumen, para el análisis de los procesos de cambio técnico e inno-
vadores que caracterizan el subsistema empresarial de innovación regional
vamos a apoyarnos en seis ideas principales que forman una estructura teórica
tipo “cebolla” (Figura 1) formada por conceptos (hojas) que son las ideas y
binomios. Dichas ideas se van superponiendo unas a otras, envolviendo las más
externas (que serían los conceptos más generales) a las más internas (que son
las más concretas) y siguiendo una directriz que a mí me parece lógica y que se
esquematiza alrededor de los siguientes conceptos y sus relaciones: 
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Figura 1. Esquema de la aproximación teórica y conceptual de la investigación

Globalización (nivel de análisis macro) 

[enfoque sistémico- proceso de aprendizaje - 

sistemas de innovación nacional y regional-especificidad regional

del sistema de innovación andaluz] 

Las comarcas como “marco territorial” (nivel de análisis micro) 

Y es que, en mi opinión, no se puede ir deduciendo la relación direc-
ta entre la innovación y la geografía, o entre la globalización y la región, y es
necesario seguir este secuencia de interpretaciones. A continuación expondre-
mos los principales aspectos teóricos que encierran cada idea principal y cómo se
han interpretado y aplicado para que puedan ser utilizadas en nuestro análisis.

2. El análisis a nivel o escala micro y macro 

Este primer binomio de ideas se puede expresar diciendo que es necesario ana-
lizar los procesos de cambio técnico e innovadores que caracterizan el subsiste-
ma empresarial de innovación regional como producto de las relaciones entre
los elementos y factores que operan a nivel o escala de análisis micro con aque-
llos otros que actúan en el ámbito macro. Por lo tanto, ni el globalismo ni el
localismo nos ofrecen una visión convincente y completa para estudiar las rela-
ciones entre innovación y geografía, y buscar un punto intermedio tampoco
parece ser una solución solvente. Desde el principio de esta investigación he
optado por intentar comprender cómo la economía global hunde sus raíces de
múltiples formas en las estructuras territoriales, y cómo aquella se nutre de lo
local y a la vez lo transforma, pues a menudo se considera que la globalización
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es un sistema de organización del planeta que debilita, si no destruye, sistemas
territorializados, en una perspectiva que opone redes (mundiales) y territorios
(locales) (Monnet, 1999). La respuesta que encuentro a los efectos de la inte-
rrelación de lo local y lo global sobre las innovaciones empresariales es siempre
la misma: a partir de las actividades de producción que llevan a cabo las empre-
sas. Aunque la firma se localiza en un territorio concreto, local, actúa, se inte-
rrelaciona y toma decisiones en función del comportamiento de la economía
internacional basada en un mercado muy abierto, global, macroecómico. Por
ello, la empresa decide su estrategia competitiva teniendo en cuenta que el
escenario en el se mueve es local y global a la vez. Por ello, para poder explicar
los procesos de cambio técnico en las industrias andaluzas que caracterizan el
subsistema empresarial de innovación regional hay que considerar el compor-
tamiento de esas firmas en dos planos de análisis complementarios y funda-
mentales: uno a escala macro y otro a nivel micro. Esto explica porqué este
binomio de ideas es el primero y más general de todos.

2.1. El enfoque y los contenidos de análisis en los planos global y local

Como acabamos de decir, uno de los planos analíticos que hay que considerar
para entender los comportamientos empresariales pertenece a una escala
mayor, superior y más general. Dicho nivel de análisis posee un carácter
macroeconómico y se centra en las tendencias globales y a gran escala de los
mercados. Esto implica considerar una serie de procesos, transformaciones,
fuerzas, factores que están influyendo en el comportamiento de los diferentes
sistemas productivos y económicos. Entre aquellos podemos destacar: los cam-
bios en las políticas económicas y comerciales, que han generalizado la libera-
lización de los mercados de bienes, servicios y factores; las nuevas estrategias
de las empresas multinacionales que aprovechan las nuevas oportunidades de
localización que la integración les presenta; y la introducción de las innovacio-
nes en los transportes y comunicaciones que facilitan la integración de los mer-
cados y la producción multinacional, y reducen los costes de producción y de
los intercambios (OCDE, 1996). Todos estos factores han fortalecido y acre-
centado un fenómeno antiguo (Ferrer, 1996) y han dado lugar a la aparición
de un nuevo paradigma y que es la principal corriente que actúa en este plano
de análisis macro: la globalización. 

Pero, en nuestra opinión, la principal característica de la globalización
no ha sido tanto el aumento de la competencia en los mercados, sino el cam-
bio en la orientación de la competencia:

Cuando los espacios económicos se abren, se liberalizan, y cuando la
barrera de las frontera nacionales se desmorona, y el obstáculo de los costes de
transportes se atenúa o incluso desaparece, o bien como mínimo se reducen
considerablemente, entonces las empresas no tienen otra solución más que
entrar en una competencia amplia de costes, pero también y sobre todo, a tra-
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vés de la diferenciación... a través de la calidad, los plazos de entrega, la varie-
dad y la innovación (Veltz, 2000: 76, 145).

Así se puede explicar cómo se ha pasado de mercados basados fun-
damentalmente en la competencia de costes a mercados de diferenciación y a
una competencia más amplia. 

En consecuencia, la globalización va a originar reajustes en las activi-
dades industriales y de servicios que compiten a escala nacional e internacional
de los sistemas productivos nacionales, regionales y locales (Vázquez Barquero,
1996). Ante la realidad de la globalización, no existe otra opción que salir al
mercado, tanto local como internacional, con los suficientes recursos para poder
competir y sobrevivir en él, ya sean empresas, sectores, regiones y/o países.
Ahora bien, para que las firmas puedan seguir compitiendo en este nuevo mer-
cado amplio y sin apenas barreras caracterizado por la calidad, la variedad, la
velocidad de reacción y la capacidad de innovación y dominio técnico, las solu-
ciones tradicionales como una organización de la producción más o menos tay-
lorista, la reducción al máximo del tamaño y los costes de la empresa, las rela-
ciones de subcontratación dominantes y la especialización en segmentos muy
específicos de mercados poco atractivos para otras industrias mayores y más
diversificadas se han quedado insuficientes y son ampliamente cuestionadas. En
otras palabras, sólo la diferenciación1 lleva a la firma a una situación de inde-
pendencia respecto de los demás, determinando su posición en el mercado
(Figura 2).

Figura 2. La diferenciación como ventaja competitiva

De esta forma desembocamos en el otro plano de análisis: el local o
micro. Este nivel posee una escala pequeña, inferior y es más detallado que el
plano de análisis macro o global. La aproximación conceptual desde esta
dimensión a los procesos de cambio técnico e innovadores acaecidos en la
industria andaluza tiene que ver los aspectos microeconómicos relativos a las
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nuevas formas de organización y producción de las firmas. El fenómeno central
de este plano tiene que ver con lo que Velz denomina la “caja negra” de la pro-
ducción o las formas en que las firmas organizan sus procesos de producción en
pos de la diferenciación para “sobrevivir” en una mercado tan abierto. En este
sentido, diferenciación es sinónimo de innovación, pues ésta se configura como
el factor clave de la competitividad, tanto al nivel de firmas como de regiones
o de países. La innovación implica una serie de cambios en las maneras de pro-
ducir de las firmas que se ven influidas por un amplio conjunto de factores eco-
nómicos, políticos, sociales, culturales, científicos y tecnológicos (Arocena y
Sutz, 1999), y por ende, aquellos que operan en el plano global. Por eso:

Las firmas se hacen competitivas al cumplirse dos requisitos funda-
mentales: primero, estar sometidas a una presión de competencia que las obli-
gue a desplegar esfuerzos sostenidos por mejorar sus productos y su eficiencia
productiva; segundo, estar insertas en redes articuladas dentro de las cuales los
esfuerzos de cada empresa se vean apoyados por toda una serie de externalida-
des, servicios e instituciones. Ambos requisitos están condicionados a su vez por
factores situados en el nivel macro (contexto macroeconómico y político-admi-
nistrativo) y en el nivel meso (Esser, Hillebrand, Messner y Meyer-Stamer, 1996).

Así, en mi opinión, se va desde un planteamiento global (la apertura
de mercados) hasta el análisis centrado en aspectos microeconómicos (la forma
en la que la empresa organiza su estrategia productiva). Resumiendo, el plan-
teamiento teórico que he expuesto hasta aquí trata de explicar que cuando se
pretende analizar los procesos de cambios técnicos e innovadores en las firmas
industriales andaluzas partiendo desde un punto de vista global, a saber, la
apertura de espacios económicos, es necesario ver sus efectos en el plano
microeconómico, o sea, indagando en los cambios que nuestras empresas intro-
ducen para reorganizar y reestructurar sus capacidades productivas. De esta
forma, los elementos que actúan en el plano macro o global se convierten en
factores que van a condicionar todas las estrategias competitivas de las firmas,
produciéndose así el vínculo entre el punto de vista global y el punto de vista
local; entre el análisis a nivel macro y el análisis a nivel micro. Por tanto, la irrup-
ción de lo global como mínimo, condiciona y transforma la evolución de empre-
sas locales y regionales.

Sin embargo, ahí no acaba la relación existente entre los planos de
análisis micro y macro (Figura 3). Como reacción a esa trayectoria descenden-
te (del plano de global al local) se origina otra que va a tener un sentido inver-
so (desde lo local a lo global). Esa reacción desde el plano local, o microlocal,
no va ser una respuesta que cada firma va a oponer de forma aislada ante el
empuje de la globalización y de la apertura de mercados, sino todo lo contra-
rio: va a ser una respuesta colectiva que va más allá de las políticas diseñadas
por las empresas de forma individual. Nos estamos refiriendo a la creación y
organización de cadenas productivas y de redes de innovación entre firmas.
Estos tejidos sociales se constituyen en los mecanismos más efectivos para
lograr decisiones de colaboración entre las empresas de cada sector (Cardona,
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2001), de forma que las firmas van diseñar sus prioridades competitivas orga-
nizándose en cadenas y redes de empresas que se articulan en múltiples nive-
les, unos próximos físicamente, otros socialmente, otros técnicamente, etc. y
alcanzar así el ámbito de lo global desde lo local y lo territorial.

Figura 3. Interacciones entre lo macro y micro y sus efectos sobre las firmas,
las cadenas y las redes

2.2. El papel del entorno productivo en las relaciones entre empresas

En esta dualidad de fuerzas global-local es cuando la variable territorial-espacial
aparece como otra componente importante que influye en el cambio tecnoló-
gico y las innovaciones empresariales. El análisis territorial va a poner de mani-
fiesto, precisamente, esta dimensión relacional y espacial de la economía, que
es aquella que se preocupa de los aspectos extraeconómicos (fuera o más allá
del mercado) fruto de las realidades territoriales que se origina en función de la
distancia, como las relaciones de confianza - desconfianza o los vínculos inte-
rempresariales-interpersonales (Veltz, 2000: 54-55). En otras, palabras, en
nuestra investigación los aspectos territoriales son importantes y juegan un
papel activo, pues todo lo que las firmas hacen individualmente (estructura
interna, fabricación, uso de tecnología, generación de innovaciones, etc.) no
surge de forma aislada o independientemente de las relaciones que la integran
su entorno territorial y su tejido productivo (Veltz, 2000: 16-17). Y es que,
teniendo en cuenta que el concepto de innovación tiene una naturaleza y géne-
sis interactiva como veremos más adelante, queda claro que la capacidad de
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absorción de las nuevas tecnologías por parte de las empresas no sólo depen-
de de su potencia y capacidad individual sino también de un proceso interacti-
vo con otras empresas y su entorno.

En principio, ese comportamiento relacional de las empresas se
puede explicar considerando que las firmas plantean sus prioridades competi-
tivas desde dos puntos de vista íntimamente relacionados (Figura 4): en primer
lugar, desde una dimensión interna, en la que la competitividad se mide por
las capacidades de producción basadas en el uso de nuevas tecnologías o en
innovaciones técnicas, organizativas y sociales (y esta sería la dimensión sobre
la que incide la globalización, según hemos expuesto). Por ello, las firmas loca-
lizadas en un territorio cualquiera no sólo van a reaccionar reestructurando su
“caja negra” de la producción según su estrategia de diferenciación y/o inno-
vación, sino que además van a redefinir toda sus prioridades competitivas,
también las externas.

En efecto, en segundo lugar, las firmas también desarrollan priorida-
des estratégicas con una dimensión externa, la cual hace referencia a sus estra-
tegias de marketing o de negocio según los atributos del producto fabricado
que son visibles para los clientes, como el precio, la calidad, el lugar o el tipo
producto (Corbett y Wassenhove, 1993). En este sentido, la fuerza de la globa-
lización pone de manifiesto que las capacidades de producción, la caja negra de
las firmas, no forman un esquema aislado dentro de éstas, sino que se ven
determinadas también por los efectos de las externalidades. 

Figura 4. Las cadenas y las redes de empresas como expresión de las dos
dimensiones competitivas de las firmas
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De ahí que, en un escenario micro y macro a la vez, las firmas plan-
teen sus estrategias competitivas en función de las innovaciones técnicas,
organizativas y sociales (dimensión interna), pero a la vez, y con la misma
importancia, según sus capacidades para aprovechar los recursos, la tecnolo-
gía, la calidad y los precios de los productos, etc. como fruto de las relaciones
específicas y jerárquicas con proveedores, clientes, productores y usuarios
(dimensión externa).

En este contexto que demanda una mayor escala competitiva (sobre
todo de las pymes), las firmas van a reaccionar estableciendo relaciones, víncu-
los, acuerdos de asociación, etc. con otras empresas para la externalización de
funciones, la subcontratación de la producción o el desarrollo de innovaciones
que van a jugar un papel fundamental en la creación y difusión de conocimien-
tos a lo largo del territorio. En este sentido, Freeman (1996) afirma que la inno-
vación debe considerarse como un proceso interactivo en el que la empresa,
además de adquirir conocimientos mediante su propia experiencia en los pro-
cesos de diseño, desarrollo, producción y comercialización, aprende constante-
mente de sus relaciones con diversas fuentes externas, entre las que se encuen-
tran los proveedores, los consumidores y diversas instituciones, entre las que se
hallan universidades, centros públicos de investigación, consultores o las pro-
pias empresas competidoras. Todas estas relaciones sitúan a los actividades
innovadoras y de cambio técnico dentro de un proceso complejo que tiene no
sólo una naturaleza sistémica que presenta características diferentes para las
distintas tecnologías e industrias, sino que además depende fuertemente del
entorno de la empresa (en el que no se deben obviar los aspectos territoriales).

Esas relaciones y vínculos que las firmas establecen en su entorno,
como las de proveedores-clientes, de cooperación, asociación, subcontratación,
etc., son el origen de las redes y cadenas productivas. En ellas se combinan ele-
mentos económicos, culturales, ambientales e institucionales que nos hacen
replantearnos el análisis de las relaciones productivas en la sociedad, desde lo
mundial hasta lo local, atravesado por lo político y lo económico (Cardona,
2001). Por todo ello, en ese contexto de la globalización anteriormente descri-
to, creemos que las firmas encuentran en los encadenamientos y las redes para
la producción y la comercialización una estrategia competitiva básica para la
supervivencia y el desarrollo de sus productos, porque a través de ellas se amplí-
an y flexibilizan los mercados en diferentes campos: laborales, productivos,
empresariales e internacionales. 

De acuerdo con lo anterior se constata, cada vez con más claridad, la
existencia de un mayor consenso sobre la necesidad de enfocar el estudio de la
innovación en la empresa que contemple lo local y lo global pues estos dos
puntos de vista se complementan e interactúan mutuamente a partir de las
estrategias competitivas internas y externas de las firmas. Así López y Lugones
(1999), en sintonía con las ideas de Storper, Cagmanni y Ludvall, explican que
esta es la forma en la que los tejidos locales compuestos por pymes (tales
como sistemas de innovación, distritos industriales o milleus) y agrupadas en
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redes consiguen insertarse en la economía internacional más abierta y domi-
nada por las grandes empresas multinacionales y, por lo tanto, acceder a la
globalización. Por su parte, Dicken (1998) dice que las cadenas productivas
son un elemento de análisis básico para entender la relación globalización-
región o territorio porque, según este autor, la globalización se desarrolla a tra-
vés de redes de empresas.

De cara al marco teórico y metodológico que pretendo desarrollar
para estudiar los cambios técnicos e innovadores en la industria andaluza, de
este binomio principal de ideas se deduce que:

a) la empresa industrial es el sujeto que sirve de nexo entre los pla-
nos micro y macro y, por ello, como se indicó al principio de este capí-
tulo, se sitúa en el centro del análisis geográfico, socioeconómico,
etc., ya que es el sujeto y agente principal de todos los procesos. Esto
nos llevará, más adelante, a considerar la necesidad de estudiar tanto
sus características estructurales (dimensión interna) como las relacio-
nes que establece con otras firmas (dimensión externa).

b) Aunque lo anterior es una realidad fundamental, ni la empresa en
sí misma considerada (internamente); ni los procesos de cambio téc-
nico, mejoras y/o innovación que llevan a cabo; ni las cadenas o
redes que se forman en función de la dimensión relacional, externa y
espacial de las empresas, son una colección de actividades o piezas
que generan innovaciones independientemente, sino que éstas se
originan dentro de un mismo sistema o conjuntos de sistemas inte-
rrelacionados e interdependientes de los que van a formar parte
todos. Consecuentemente, esto nos lleva analizar los procesos de
innovación empresarial con un enfoque sistémico y, por tanto, a con-
siderar como parte del marco teórico y conceptual de este trabajo las
teorías y nociones de sistemas de innovación nacional, regional, local
o sectorial. 

En resumen, y para concluir la descripción de este primer plano de
análisis teórico-conceptual, sostengo que es necesario enfocar el estudio de los
procesos innovadores que caracterizan el subsistema empresarial de innovación
regional andaluz teniendo en cuenta que aquellos se ven influidos por los una
serie de procesos que operan en dos planos interrelacionados (Figura 5):

a) en el plano macro actúan los procesos de globalización (Dicken,
1998). Estos serían aquellos que se extienden por encima de lo geo-
gráfico-territorial superando las fronteras nacionales de la actividad
económica. Por tanto, este plano de análisis se caracteriza por ser
cualitativo; más espacial que territorial; en el que las relaciones entre
empresas son más virtuales que reales o físicas (aquellas en las que
no es importante la distancia); en el que se mueven con mayor sol-
tura y libertad las grandes empresas nacionales y multinacionales
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que llevan a cabo actividades de I+D+I; y que se vincula territorial-
mente con las áreas urbanas o grandes ciudades que poseen mayo-
res funciones de centralidad que permiten la integración de tales
actividades internacionalmente dispersas.

Figura 5. Los dos planos de análisis: micro y macro

b) en el plano micro operan los procesos de internacionalización
(Dicken, 1998). Estos involucran la simple ampliación de actividades
económicas a través de las fronteras nacionales-regionales que con-
lleva un patrón más geográfico de las actividades económicas. Por
tanto es un plano de análisis más cuantitativo; de relaciones más
territoriales que espaciales (donde sí es importante la distancia); más
real, físico que virtual; es el espacio de las pymes locales y regionales
que, a través del cambio técnico y organizativo, aspiran a desarrollar
actividades de innovación tecnológica (de proceso y de productos); y
su marco territorial son las ciudades medias, en un tejido económico,
urbano y social intermedio.

3. La innovación como fruto de un proceso de aprendizaje

El segundo binomio de ideas del marco teórico de este trabajo es que el análi-
sis de los procesos innovadores que caracterizan el subsistema empresarial de
innovación regional se han de considerar como partes de un proceso de apren-
dizaje de las firmas que debe ser abordados con un enfoque sistémico. Estas dos
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ideas principales pertenecen al segundo nivel de ideas y, por tanto, deben ana-
lizarse desde una doble perspectiva: teniendo en cuenta que tienen unos aspec-
tos del plano global y otros de la vertiente micro o local. 

Para situar esta parte de mi enfoque teórico y conceptual, por un
lado defiendo la idea de que el proceso de innovación es parte y resultado del
proceso de aprendizaje basándome en la corriente Evolucionista. Por otro lado,
de esa teoría y de las conclusiones del primer binomio de ideas, se va a dedu-
cir que la innovación y el aprendizaje son procesos complejos que poseen una
naturaleza sistémica e incluso holística, pues en ellos intervienen multitud de
elementos, unos internos, otros externos, interactuando simultáneamente (Von
Hippel, 1998). Basándose en esto justificaré la necesidad de aplicar al estudio
del cambio técnico y de las innovaciones en la industria andaluza un enfoque
de carácter sistémico, para lo cual me apoyaré en las tesis vinculadas a los enfo-
ques del Cambio Tecnológico. Esta dimensión sistémica es contemplada por el
modelo de enlace en cadena, o modelo interactivo, de Kline y Rosenberg
(1986). A continuación expondré los principales aspectos de dichas teorías en
los que me apoyado para desarrollar mi aproximación teórica y conceptual en
estos puntos.

3.1. La Teoría Evolucionista o Neoschumpeteriana: La innovación como 
aprendizaje

La corriente evolucionista surge durante los años 80 como contraposición a la
corriente dominante neoclásica (conocida como The Mainstraem Economic)
buscando una teoría alternativa que se preocupara del papel desempeñado por
el cambio tecnológico en los comportamientos macroeconómicos, en los proce-
sos ligados a los cambios estructurales, así como en las transformaciones de los
propios sistemas económicos (Dosi y Nelson, 1998). El término evolucionista de
esta teoría se debe a M. Schumpeter (Nelson y Winter, 1982; Freeman, 1994)
en cuyos trabajos expone que los cambios en el proceso económico son causa-
dos por las innovaciones y se deben al carácter evolutivo y cambiante del capi-
talismo (Schumpeter, 1939).

Uno de los rasgos esenciales de la teoría evolucionista se refiere a que
la tecnología no debe percibirse sólo como información, tal y como la interpre-
taban los neoclásicos2, sino como conocimiento tecnológico (Freeman, 1975;
1988) cuya producción se deriva de un proceso de aprendizaje que posee un
carácter acumulativo y que es dirigido e influido a través de la experiencia
(Buesa, et.al, 2001). Esta nueva percepción evolucionista de la tecnología como
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conocimiento tecnológico implica aceptar que éste posee una serie de atribu-
tos: es tácito o implícito, lo que supone que el factor experiencia es un elemen-
to determinante para su correcto desarrollo y uso; tiene un alto grado de espe-
cificidad; posee un carácter acumulativo que depende la propia innovación tec-
nológica, que le permite tanto ser un recurso como un resultado; y presenta los
mismos inconvenientes de medición como ocurre con el conocimiento
(Martínez Pellitero, 2002).

Desde este punto de vista, la tecnología como conocimiento es el
recurso más importante en la economía moderna y el aprendizaje, el proceso
más destacable de la misma (Lundvall, 1992, 1998). Esta percepción supone
implícitamente reconocer el hecho de que la innovación también es fruto de ese
proceso de aprendizaje, pues a su vez aquella sólo es posible mediante el empleo
del conocimiento. Por tanto, en mi opinión, de esta idea principal se derivan e
implican otras de interés para esta investigación, entre las que destacaré:

Las firmas, como el sistema y/o por formar parte esencial del mismo,
se caracterizan por una constante evolución, donde ya no tiene tanto
sentido el concepto de equilibrio (Freeman, 1988).

Esos cambios que sufren las empresas son consecuencia del proceso
de aprendizaje y que van a dar lugar a que las firmas atraviesen por
distintas fases o etapas acumulativas o progresivas de maduración.
Esto significa que en términos tecnológicos el futuro de la empresa va
estrechamente ligado a su capacidad innovadora del pasado, a las
trayectorias tecnológicas y a los rendimientos crecientes de la adop-
ción de la innovación (Patel y Pavitt, 1995).

El aprendizaje se nutre principalmente de la experiencia que desarro-
llan las firmas industriales en sus actividades de producción cuando
usan y/o adaptan tecnologías y conocimientos (learning by doing,
learning by usisng, learning by interacting) lo que permite mejorar la
experiencia tecnológica de las empresas. En dichas actividades son
fundamentales las retroalimentaciones o feedbacks que pudieran ori-
ginarse en cualquiera de las fases de la producción y de ellas surgirán
las actividades innovadoras y mejoras de carácter tecnológico y no
tecnológico (organizativas). 

El punto anterior nos remite a la cuestión de las fuentes de conoci-
miento, es decir, los diversos modos en que éstas pueden organizar
la obtención y apropiación de los recursos técnicos (ingeniería, dise-
ño, I+D, etc.), y su interrelación con los procesos de aprendizaje.
Según Winter (1984) la tecnología es compleja, diferenciada y mul-
tifuncional y se fundamenta en una gran variedad de bases de cono-
cimiento (carácter tácito, privado y público) que darán lugar a una
accesibilidad empresarial diferente. 
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Todo lo anterior nos lleva a considerar, de acuerdo con la teoría evo-
lucionista, que el estudio de los cambios o innovaciones en la industria andaluza
se ha de afrontar desde un planteamiento general que considere dichas transfor-
maciones dentro del proceso acumulativo de aprendizaje en la empresa3.

¿Cómo es, en nuestra opinión, ese proceso de aprendizaje? La con-
cepción del proceso de aprendizaje de las firmas que defiendo en esta investi-
gación tiene algunas similitudes con el proceso de creación de mejoras del ren-
dimiento duraderas o modelo de Cono de Arena propuesto por De Meyer y
Wittenberg-Cox (1994) en su libro “Nuevo enfoque de la función de produc-
ción”. El modelo de Cono de Arena explica que el procedimiento para crear
mejoras duraderas en la fabricación industrial consiste en seguir una secuencia
en la generación de habilidades y destrezas de manera que las últimas introdu-
cidas se apoyen en las anteriores. Según De Meyer y Wittenberg-Cox (1994;
132 y ss.) la secuencia a seguir por las firmas para la creación de esas habilida-
des parte, en primer lugar (Figura 6), de una situación inicial en la que es nece-
sario aumentar la capacidad de la organización para conseguir una producción
de alta calidad y someter los procesos bajo control. Una vez alcanzado los nive-
les satisfactorios, se puede acometer el segundo estrato: regularidad en la pro-
ducción y entregas fiables. Las empresas que han alcanzado un nivel suficiente
de regularidad en la fabricación, se puede empezar a invertir en el tercer nivel
o etapa de destrezas: velocidad de reacción. Sólo cuando las habilidades en los
anteriores estratos son lo bastante fuertes, la firma puede acometer en la fase
final que es la reducción del coste. 

Del modelo de Cono de Arena no sólo se deduce que para que las
capacidades adquiridas sean duraderas se debe seguir una cierta secuencia en
su creación. El progresivo aumento de habilidades (de aprendizajes en definiti-
va) se deriva de que las destrezas productivas que se van adquiriendo tienen
una naturaleza acumulativa. Pero cada habilidad de un nivel superior se asien-
ta sobre la base de la habilidad anterior, lo que implica que para que poder crear
aquella simultáneamente sea necesario ensanchar la base de ésta. En conse-
cuencia, para crear una habilidad de un nivel superior hará falta más dinero y
recursos por parte de las firmas que los que se destinaron a la creación de la
habilidad anterior. De ahí que se use del término cono para definir la forma de
este modelo: si se añade arena en la parte superior de un cono para aumentar
su altura, es necesario añadir también arena en la base para que sea estable. 
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3 De la definición de las distintas situaciones que las empresas industriales andaluzas tienen dentro del proceso de
aprendizaje podemos conocer los diferentes modelos o regímenes de comportamiento tecnológico de las firmas anda-
luzas (Winter, 1984) y las distintas trayectorias que adoptan esas empresas para solucionar los problemas tecnológicos
(tipos de innovaciones)(Freemen y Pérez, 1988). Es por ello por lo que estudiamos y analizamos las Características
Estructurales de las empresas y sus Actividades Innovadoras en los Capítulos 5 y 6.
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4 Esta idea se propone como hipótesis de trabajo y se explica con detalle en el Capítulo 3.

Figura 6. Comparación entre los modelos de “Cono de Arena” y
“Maduración tecnológica”

Por tanto, las principales características del modelo de Cono de Arena
coinciden con las del proceso de aprendizaje anteriormente expuesto: secuen-
cia y progreso, por un lado, y acumulación, por otro, por lo que en definitiva
podemos afirmar que el modelo de cono de arena es un modelo que describe
el proceso de aprendizaje de las firmas de una forma concreta y de acuerdo con
la teoría evolucionista. 

En esta investigación defendemos, a priori, un modelo similar al de
cono de arena y que también describe y contempla, a mi parecer, las diferentes
fases de aprendizaje de las industrias andaluzas (Figura 7). Lo he denominado
de Maduración Tecnológica4 y al igual que el de cono de arena, posee las mis-
mas características básicas del proceso de aprendizaje de corte evolucionista.

Figura 7. Modelo de Maduración Tecnológica en el proceso de fabricación

De la empresa tradicional a la empresa de I+D.
Fase de cambio

Ingeniería Automatización Calidad
flexible

APRENDIZAJE DOMINIO DESARROLLO
CONTROL
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5 Adoptar, es decir, adquirir, tomar, recibir, comprar al que no lo es naturalmente, o lo que ha sido creados por otras
personas (Diccionario de la RAE, XX Edición, versión 1.0).

6 Adaptar, que a diferencia de adoptar, significa acomodar, ajustar, modificar algo a otra cosa, o hacer que un objeto o
mecanismo desempeñe funciones distintas de aquellas para las que fue construido (Diccionario de la RAE, XX Edición,
versión 1.0).

Este modelo parte de una idea clara: se ha constatado (Jordá, dir.,
2000; Jordá, Ruiz y Lucendo, 2000; Jordá, Posada y Lucendo, 2000; Jordá y
Lucendo, 2002) que las empresas industriales andaluzas no desarrollan innova-
ciones tecnológicas de forma general y continua, por lo que es necesario expli-
car los distintos cambios y/o mejoras que ellas realizan desde un modelo más
general que el centrado en las innovaciones. Ese modelo presume que existe un
proceso de aprendizaje formado por distintas fases o etapas jerarquizadas de
cambio técnico y/u organizativo que se convierten en mejoras o habilidades
duraderas en el diseño y la concepción, la fabricación y la comercialización de
los productos. 

En el punto de partida de dicho camino se situaría la industria con
prácticas productivas tradicionales que se caracteriza por la ausencia de cam-
bios o mejoras técnicas; y la última etapa sería la empresa que realiza I+D, que
son aquellas que han incorporado y desarrollan el mayor número de destrezas
y las habilidades más técnicas. 

Al igual que el modelo de cono de arena, la primera etapa nace de
una situación inicial de insatisfacción con los procesos productivos que las
empresas industriales andaluzas tradicionales desarrollan, pero por tanto por
crear o aumentar la calidad de los mismos, sino ante la necesidad de abando-
nar las formas de fabricación tradicional que permitan abaratar precios y sobre-
vivir en un mercado mucho más abierto y competitivo. Para ello, las firmas
andaluzas no van a tener más remedio que modificar los medios de producción
por lo cual llevarán a cabo un proceso de modernización del equipo productivo
introduciendo nueva maquinaria de mayor contenido técnico y tecnológico. Por
ello, la labor de los ingenieros (pues la mayoría de las veces no existe dentro de
la empresa un departamento de ingeniería como tal) es fundamental pues son
éstos los que realizarán aquellas tareas necesarias para seleccionar, adquirir,
modificar y adoptar5 los recursos tecnológicos obtenidos a las particularidades
de la producción de la industria (ingeniería de proceso). De ahí que, aunque
todas las etapas de este modelo son instructivas, la mayor característica de esta
fase sea el aprendizaje propiamente dicho. Esta primera fase de nuestro mode-
lo es equiparable, pues, a las dos primeras del modelo de cono de arena de De
Meyer y Wittenberg-Cox.

El aprendizaje adquirido por la incorporación de este tipo de maqui-
naria consolida una situación en la que la empresa que quiere innovar puede
afrontar una nueva etapa en el proceso de cambio tecnológico. Efectivamente,
en esta fase se busca adaptar6 los conocimientos para conseguir una producción
más flexible por medio de la automatización de los procesos a rutinarios que
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van a permitir un dominio de la producción a partir de la cual, no sólo se con-
sigue la adecuación y mejora de los propios productos, sino que se puede
aumentar la diversificación porque se tienen las capacidades necesarias para el
desarrollo de nuevos productos y procesos (con el concurso del departamento
de diseño). Por tanto, esta segunda etapa va ha consolidar el dominio de la
tecnología de fabricación mediante procesos de learning by doing y/o learning
by using.

Sólo cuando las firmas han adquirido las capacidades aprendizaje y
dominio del conocimiento mediante una fabricación automatizada y flexible, se
puede abordar el máximo control de los procesos y conseguir una producción
de alta calidad que permita la plena satisfacción de los clientes. La búsqueda de
control de calidad total se convierte para las empresas en el requisito indispen-
sable (interno y externo) para la realización de cualquier tarea productiva. En
consecuencia, en esta fase predominan las actividades de desarrollo de nuevas
tecnologías (innovaciones). Así, cuando estas capacidades están suficientemen-
te consolidadas, las empresas industriales andaluzas pueden abordar, en la
etapa final de proceso de madurez, actividades destinadas a generar conoci-
mientos propios y al control total de la producción, estando preparadas para la
realización de actividades de I+D propiamente dichas.

Por tanto y como resumen, el modelo de Maduración Tecnológica
que he expuesto brevemente aquí va a servir como marco teórico propio para
estudiar las fases de cambio técnico y las actividades de innovación en las indus-
trias andaluzas pues, siguiendo las ideas evolucionistas, considera las innovacio-
nes como fruto de un proceso de aprendizaje de las firmas7. 

3.2. La nueva concepción del cambio tecnológico: las cadenas productivas y 
las redes

Hasta ahora hemos visto que, en contraposición con los neoclásicos, la nueva
corriente evolucionista concibe el desarrollo de las innovaciones como un pro-
ceso de aprendizaje tecnológico que llevan a cabo las empresas y que está com-
puesto de diferentes etapas consecutivas y acumulativas a largo plazo. Otra de
las grandes aportaciones de los evolucionistas sobre el origen y desarrollo de las
innovaciones en las firmas será el explicar que dicho proceso de aprendizaje
tiene una naturaleza sistémica, pues está formado de multitud de relaciones
entre las numerosas partes que intervienen en la generación, uso, adaptación y
difusión de los conocimientos, elementos y vínculos que son inter e intraempre-
sariales. Por eso, en este epígrafe voy a exponer esas nuevas ideas evolucionis-
tas sobre el cambio tecnológico y cómo considero que se adaptan a la situación
de las industria andaluza.
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7 Por ello, esta idea principal también me llevó a decidir que la denominación más correcta que describe lo que llevan
a cabo generalmente las firmas industriales andaluzas a principios del siglo XXI es la de cambio técnico o tecnológico,
y no tanto la innovaciones.
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3.2.1. La nueva concepción sistémica del cambio tecnológico

La teoría neoclásica ignoraba que la innovación era fruto de un proceso de
aprendizaje y defendía una visión reduccionista e imprecisa de acerca del uso
de la tecnología como variable para explicar los modelos de crecimiento econó-
mico. Según éste enfoque tradicional o clásico, la “fabricación” o la “innova-
ción” se realizaba o desarrollaba aislada y linealmente. Así, fabricar se conside-
raba una función interna de la industria que consistía en transformar materias
primas y componentes en productos utilizando capital y mano de obra, ponién-
dose el énfasis en la máquina y en vender (De Meyer y Wittenberg-Cox, 1994).
E innovar era el fruto que se alcanzaba cuando la empresa pasaba por una serie
de distintas etapas consecutivas: investigación (que a su vez era la suma de los
resultados de los conocimientos científicos básicos, los tecnológicos y los de
ingeniería práctica), invención, innovación y difusión (INE, 1999; Jordá Borrell,
2000; Jordá Borrell y Lucendo Monedero, 2003). En consecuencia, la innova-
ción es producto de un proceso que desarrollan en una “caja negra”, en los que
de la investigación, el desarrollo y el cambio tecnológico aparecen como ele-
mentos externos y factores exógenos a los procesos de mercado, muy ligados
a los desarrollos científicos y de la ingeniería. Esta concepción del proceso de
innovación “suponía que las nuevas tecnologías se desarrollaban fuera de la
economía, de forma que el sistema ciencia-técnología y el de carácter econó-
mico se consideraban como entidades separadas y, hasta cierto punto, indepen-
dientes” (Jordá Borrell y Lucendo Monedero, 2003).

En este contexto y como se ha descrito en el apartado anterior, la tec-
nología era entendida únicamente como información y no como conocimiento,
y los procesos de aprendizaje, así como las fuentes de los mismos, carecían de
importancia en los estudios económicos. El instrumento analítico y de acción
política (sobre todo en el ámbito de los países desarrollados) asociada a esta
postura teórica fue el llamado Modelo Lineal de Innovación. Para dicho mode-
lo basado en conceptos neoclásicos, el proceso de innovación tenía lugar
pasando por distintas etapas (investigación, invención, innovación y difusión)
que se desarrollaban de forma aislada en los correspondientes centros de inves-
tigación, sin existir retroalimentación alguna, ni con el mercado, ni con las pro-
pias empresas del entorno productivo. A su vez, la investigación se llevaba a
cabo a través de diversas fases: conocimientos científicos básicos, tecnológicos
e ingeniería práctica (Jordá Borrell y Lucendo Monedero, 2003). La innovación,
por tanto, era resultado de un proceso lineal, con fases de carácter aislado,
donde no existían influencias por parta ni de las instituciones ni de la demanda. 

Al igual que antes, el nuevo enfoque sobre el cambio técnico y las
innovaciones va a surgir desde el pensamiento evolucionista como una nece-
sidad de superar el modelo neoclásico. Si anteriormente me interesó resaltar
que la corriente evolucionista concibe la tecnología, la innovación y el conoci-
miento no como informaciones, sino como conocimientos que son fruto de un
proceso de aprendizaje, ahora me centraré en destacar otra idea fundamental
de los evolucionistas: que el aprendizaje es un proceso interactivo y que, en
consecuencia, puede ser descrito y debe ser analizado como un sistema. 
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En efecto, frente a la postura del paradigma neoclásico que entendía
el crecimiento económico como un proceso de carácter unidimensional, lógico,
lineal, automático y unidireccional va a surgir un enfoque nuevo desde la teo-
ría evolucionista que va a concebir el cambio tecnológico como un proceso
endógeno, multidimensional, circular, interactivo y sistemático basado en inter-
acciones con efectos acumulativos (Dosi et al., 1988). En otras palabras, un pro-
ceso caracterizado por complejos feedbacks entre sus distintas fases, estructuras
organizativas y el entorno institucional y productivo (OECD 1992, Lundvall 1988).
Parafraseando a Lundvall, el proceso de innovación pueden entenderse como un
sistema pues éste se entiende como un conjunto de elementos y sus relaciones que
interactúan en la producción, difusión y uso de un conocimiento (Lundvall, 1992).

Por ello, actualmente ha cambiado la forma de estudiar la fabricación
o la innovación. Ahora, al tratar estos temas, se habla de “proceso” productivo y
“proceso” de innovación, lo que denota que el enfoque ha cambiado: ya no se
analiza algo que se hace aislada o linealmente, sino de forma interactiva y en una
dimensión sistémica (con otros elementos internos y externos a la propia empre-
sa). Así, para las firmas, los procesos productivos son el medio para añadir y crear
valor de la forma más productiva para el cliente y en función de sus necesidades
(lo que implica involucrar la flexibilización productiva con la tecnología y la cali-
dad) ya que lo importante es satisfacerles (De Meyer y Wittenberg-Cox, 1994;
Conca y Molina, 1998). De la misma forma, los enfoques sistémicos y evolutivos
han cobrado fuerza en sustitución de la histórica, y en la práctica todavía más
difundida, tesis de la cadena lineal: hoy se considera la innovación tecnológica
como fruto del proceso de innovación, proceso que tiene una organización sisté-
mica ya que se realiza entre grandes empresas, pymes, centros de investigación,
organismos tecnológicos, etc., que se relacionan en un espacio o territorio dado.
Por tanto, esta nueva concepción del proceso de innovación no sólo incorpora las
aportaciones más relevantes de la teoría del cambio tecnológico procedentes del
pensamiento evolucionista, sino que además enuncia el concepto de sistema
nacional de innovación (Jordá Borrell y Lucendo Monedero, 2003).

Este nuevo enfoque ha dado lugar a dos aportaciones teóricas fun-
damentales:

La primera es que el nuevo instrumento analítico8 y de acción políti-
ca actual se basa en el modelo interactivo de eslabonamiento o enla-
ce en cadena de Kline y Rosenberg (1986), por oposición al modelo
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8 Con las tesis del modelo lineal se redactó el Manual de Frascati (OCDE, 1994) con el fin de que sirviera como marco
analítico para estudiar los procesos de innovación y diseñar las estadísticas oficiales de los países en esas materias. El
abandono de ese modelo por el de enlace en cadena originó la redacción del Manual de Oslo (OCDE, 1992; 1997) que
planteaba un cambio metodológico y el estudio del proceso innovador apoyado en dicho modelo. De él emanaría el
Manual Regional (Comisión Europea, 1996) para elaborar estadísticas de innovación a escala regional. Sin embargo,
como exponen Jordá Borrell y Lucendo Monedero (2003), la construcción de estadísticas de innovación de tipo regio-
nal plantea una serie de problemas complejos de carácter cualitativo (aspectos conceptuales básicos como la diferen-
cia entre los sistemas de innovación nacional/regionales, la definición de las actividades innovadoras, etc.), y de tipo
cuantitativo (ausencia de datos sistemáticos fiables, escasez de análisis específicos, desconocimiento del número real de
empresas innovadoras, etc.) que obstaculizan el estudio de la innovación empresarial en la región, dado que las regio-
nes requieren del desarrollo de directrices estadísticas adaptadas a las específidades de esta escala.
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lineal. El modelo interactivo pone de manifiesto que la innovación es
un proceso sistémico e integral. Dicho modelo otorga a la actividad
innovadora un papel fundamental, considerando la innovación como
un conjunto de actividades relacionadas unas con otras resultado de
la interacción continuada entre distintos actores y elementos internos
y externos, que van desde la invención hasta el último eslabón de la
cadena. En el modelo de enlace en cadena los resultados son fre-
cuentemente inciertos por lo que no hay una progresión lineal entre
las actividades del proceso y a menudo es necesario volver a fases
anteriores para resolver problemas. Por tanto, según el modelo inter-
activo los procesos de innovación y cambio tecnológico van más allá
de su materialización concreta en productos, mostrando a dichos
procesos como sistemas complejos de carácter holístico caracteriza-
dos por relaciones interdependientes y de carácter retroalimentativo
entre los distintos elementos que los configuran. 

Aparece el concepto de sistema de innovación y de él los de sistemas
nacionales (Freeman, 1987; Dosi, 1988; Lundvall, 1992; Nelson,
1993; Edquist, 1997), regionales (Braczyck, Cooke y Heidenreich,
1996; Cooke, Gómez Uranga y Etxebarría, 1997; Koschatzky,
Zenker, Kulicke, 2000), locales (Boscherini, Lopez y Yoguel, 1997;
Camagni, 1991) y sectoriales (Breschi y Malerba, 1997). De ellos nos
ocuparemos en el siguiente epígrafe.

En resumen, este enfoque sistémico nuevo sobre el cambio técnico se
deriva de la idea principal anteriormente expuesta que consideraba que las
innovaciones son el resultado de un proceso interactivo de aprendizaje en las
firmas y, como después se verá, de las firmas con su entorno. Por tanto, el
marco teórico que inspira mi aproximación conceptual al cambio técnico y a las
innovaciones en las industrias andaluzas también: 

Reconoce la organización sistémica del proceso innovador (en la
empresa y en el espacio), las principales especificidades del modelo lineal e
incorpora las aportaciones más relevantes de la teoría del cambio tecnológico
procedentes del pensamiento evolucionista (Nelson y Winter, 1982,: Dosi,
1992), tales como la existencia de mecanismos de selección, el carácter acumu-
lativo del conocimiento, la diversidad de trayectorias, la definición de la tecno-
logía como compleja, diferenciada y multifuncional, etc. (Jordá Borrell y
Lucendo Monedero, 2003).

3.2.2. El desarrollo de un enfoque sistémico propio

El desarrollo de este tipo de enfoque para estudiar el cambio técnico y a las
innovaciones en las industrias andaluzas se basa en la definición de sistema acu-
ñada por Ludwig von Bertalanffy en su Teoría General de Sistemas. Así, éste es
un conjunto de elementos que guardan estrechas relaciones entre sí, que man-
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tienen al sistema directo o indirectamente unido de modo más o menos estable
y cuyo comportamiento global persigue, normalmente, algún tipo de objetivo
(Arnold y Ososrio, 1998). Este concepto es muy útil como noción teórica y
marco analítico para estudiar la innovación en la empresa y en el territorio por-
que como mencioné anteriormente, los procesos de innovación y de cambio
técnico pueden entenderse como un sistema compuesto por un conjunto de
subsistemas o elementos que son todas las instituciones y agentes (las empre-
sas9 y los centros de investigación, organismos públicos y privados); y las rela-
ciones que comprenden todos aquellos contactos e intercambios entre ellos que
tienen que ver con la producción, difusión y uso de un conocimiento.

Sin embargo, para construir un enfoque sistémico propio sobre este
tema no pretendo sólo apoyarme en la definición de sistema en sentido estric-
to, ni desarrollar una metodología de trabajo basada en una aproximación
puramente formal a la realidad. No basta sólo describir y/o identificar, por un
lado, las firmas industriales andaluzas y sus características (los componentes o
elementos) y, por otro, los intercambios (las relaciones). Cuando me refiero a
que pretendo desarrollar un enfoque sistémico propio quiero indicar que, apar-
te de eso, me interesa lo sistémico desde otros dos puntos de vista particulares.

El primero de ellos hace referencia a las cualidades que poseen las
relaciones que se dan entre los componentes del sistema. En concreto nos inte-
resan dos conceptos que están formando parte de la Teoría General de
Sistemas: el de organización y el de morfogénesis (Arnold y Ososrio, 1998), o
sea, el tipo y la dinámica o la forma de las relaciones, respectivamente. Resaltar
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9 Al defender un enfoque sistémico para esta investigación aplicamos el concepto de sistema de innovación que se ana-
lizará posteriormente. Baste ahora decir que está formado por diferentes elementos, no sólo por firmas, como son cen-
tros de investigación, organismos, agentes e instituciones públicas y privadas. Concretamente, Fischer (2001) señala
dentro de un sistema de innovación se pueden diferenciar cuatro grandes subbsistemas, sectores o agentes:

El industrial: se compone de las empresas industriales y sus laboratorios de I+D.

El científico: se descompone en dos. Por una lado, un componente de “formación”, que incluye a las organi-
zaciones educativas y de formación de las que depende el suministro de científicos, ingenieros, técnicos y otros
trabajadores cualificados con perfiles adecuados, y, por otro, un componente de investigación, que incluye a uni-
versidades y otros centros de investigación que generan y difunden conocimiento y que producen documentos
en forma de publicaciones científicas. 

El de servicios a la producción: incluye a organizaciones o unidades dentro de grandes organizaciones que pro-
porcionan asistencia o apoyo a empresas industriales para el desarrollo y/o introducción de nuevos productos o
procesos. Pueden tomar cualquiera de las siguientes formas: consejo financiero, técnico, experiencia, físico (bien-
es de equip o, software, servicios informáticos), marketing o actividades de formación relacionadas con las nue-
vas tecnologías.

El institucional y financiero: de modo general podemos distinguir entre la coordinación de mercado que se basa
en el tipo de instituciones de mercado de la tradición neoclásica, y la coordinación de no mercado, que utiliza una
amplia gama de acuerdos institucionales.

Sin embargo, realmente nuestro trabajo sólo se ha centrado en analizar las innovaciones industriales porque, como
repetidas veces he señalado, las empresas son el sujeto y elemento central de análisis de este trabajo ya que ellas des-
arrollan los procesos de innovación y porque las empresas se localizan en el territorio. Por ello hablamos de subsistema
empresarial para referirnos a esa parte del sistema de innovación regional en Andalucía.

49_Cad_productivas.qxd  29/04/2007  12:20  PÆgina 68



esos dos aspectos se debe a que las innovaciones son una parte más del proce-
so general de aprendizaje tal y como lo han descrito los evolucionistas. Y como
éste puede entenderse como un sistema (Lundvall, 1992) cada vez más se reco-
noce y acepta que entre las características fundamentales de dicho proceso-sis-
tema destaca la existencia de vínculos de “tipo” multidireccionales y simultáne-
os entre sus heterogéneos agentes y las actividades asociadas (automatización,
flexibilización, control de calidad, cooperación, subcontratación, etc.); y que el
aprendizaje posee una “dinámica” acumulativa con ciclos de retroalimentación
que en oportunidades se auto-refuerzan, pero que en otras generan tensiones
disociativas ya que el aprendizaje interactivo juega un papel estelar en la acu-
mulación de conocimientos que tienen una incidencia innovadora (Peña, 2000). 

En consecuencia, estos conceptos son fundamentales para mi propio
enfoque teórico; y su análisis va a determinar la naturaleza y el comportamien-
to del sistema de innovación industrial andaluz puesto que según sean el tipo y
la dinámica de esas relaciones, aquel se mantendrá unido y facilitará el compor-
tamiento global del mismo. Así, si los vínculos son fuertes implicará que existe
un único sistema completo funcionando como un todo; mientras que si, por el
contrario, son débiles o inexistentes, tendremos una agregación de partes inco-
nexas funcionando independientemente. En definitiva, esto es una expresión
más de la perspectiva evolucionista que nos lleva a afirmar que los procesos de
aprendizaje fruto de las relaciones interfirmas son un insumo tan importante
para la innovación como lo son los esfuerzos en investigación y desarrollo (I+D).

La segunda de las particularidades del enfoque sistémico propio que
estamos exponiendo se refiere al hecho de que me interesa mucho más un
acercamiento los procesos innovadores de las industrias andaluzas que supere
el punto de vista que, desde dentro de la empresa, se tiene de sus estrategias
de producción y de comercialización. Como ya se ha expresado en otra parte,
las firmas no sólo reaccionan contra las fuerzas que operan en el plano global
con cambios internos, sino también relacionándose y uniéndose a otras empre-
sas. Por tanto, un análisis multifirma, intersectorial y desde fuera de la empre-
sa, nos permite contemplar los encadenamientos, cadenas, redes, etc., que
establecen las interrelaciones entre las firmas y éstas y su entorno, de forma que
nos permita conocer las estructuras espaciales y territoriales de los tejidos indus-
triales creados a través de esas mallas, pues los efectos de dichas redes entre
empresas, como apunta Ruiz (1998), van más allá de las políticas diseñadas por
las empresas en forma individual y se constituyen en los mecanismos de difu-
sión más efectivos para lograr mejoras o innovaciones entre las empresas de los
sistemas regionales/nacionales de innovación.

Teniendo en cuesta estos aspectos, ¿en qué se basa mi particular
enfoque sistémico sobre los procesos de innovación en las firmas andaluzas?
Fundamentalmente en considerar que existen diferentes subsistemas y sistemas
interconectados e interdependientes, unos dentro de otros más generales. Pues
ni las empresas, ni sus interrelaciones con otras firmas, ni sus procesos innova-
dores, ni los sistemas de innovación son una colección de actividades o piezas
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10 Una firma industrial se puede definir como un sistema compuesto de tres subsistemas: el de producción, destinado
a la fabricación de bienes mediante la transformación de unos elementos de entrada (inputs) en unos elementos de
salida (productos o outputs); el de comercialización, orientado a hacer llegar al consumidor y al mercado los bienes y
servicios generados; y financiero, que se dedica a la captación y administración de recursos para el logro de los objeti-
vos empresariales.

independientes: todas ellas forman parte de un sistema general. En este senti-
do, lo más correcto es considerar que hay diferentes subsistemas que forman
parte de un sistema más general.

3.2.3. Un sistema general basado en cadenas productivas y redes de empresas

Los procesos innovadores que caracterizan el subsistema empresarial de inno-
vación regional andaluz se pueden explicar considerándolos como piezas o par-
tes de un sistema general formado por sistemas y subsistemas más específicos
como son las firmas, las cadenas productivas y las redes de empresas. Pero la
importancia de este punto de vista propio no sólo se debe a que me permite
destacar la naturaleza sistémica que subyace en la generación de los procesos
tecnológicos e innovadores en las industrias andaluzas, sino porque también es
el más adecuado para tal propósito según lo que se ha venido en llamar la “eco-
nomía basada en el conocimiento”:

En términos generales, la mayoría de las contribuciones apuntadas
son consistentes con la idea de que los principales componentes de un Sistema
Nacional de Innovación se presentan y están articulados en tres distintos nive-
les (Cimoli y Dosi, 1995): en primer término, las empresas son un recipiente cru-
cial (aunque no exclusivo) de conocimientos, que en buena medida están incor-
porados en rutinas operacionales y que son modificados al paso del tiempo por
reglas de conducta y estrategias de mayor nivel (actividades de investigación,
decisiones de integración vertical y diversificación horizontal, etc.). En segundo
lugar, las propias empresas se ubican en redes de vinculación con otras empre-
sas, así como con otras instituciones sin fines de lucro (tales como dependen-
cias del sector público, etc.), universidades y organizaciones dedicadas al
fomento de las actividades productivas. Estas redes juegan un papel fundamen-
tal para las empresas fortaleciendo o restringiendo las oportunidades de las mis-
mas para mejorar sus capacidades de solución de problemas. En tercero, los paí-
ses reflejan un concepto más amplio, relacionado con la forma en que las con-
ductas a nivel micro quedan enmarcadas en redes donde se desarrolla el con-
junto de relaciones sociales, reglas y restricciones políticas (Cimoli y De la
Mothe, 2001).

En nuestra interpretación de estas ideas, el sistema más básico y sim-
ple es la empresa o la industria10. Las actividades de innovación se desarrollan y
son fruto de un subsistema dentro de las firmas que se nutren de las interrela-
ciones, interactuaciones y retroalimentaciones entre los tres elementos esencia-
les que lo conforman (Figura 8): 
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Figura 8. Piezas o elementos del (sub)sistema de innovación empresarial

Los rasgos básicos y las capacidades de fabricación de las firmas o
características estructurales (la dimensión interna en terminología de
Corbett y Wassenhove, 1993).

Las actividades de innovación propiamente dichas, que son aquellas
enfocadas a la generación y/o adaptación de mejoras e innovaciones,
ya sean tecnológicas (ingeniería, diseño, investigación y desarrollo) o
no tecnológicas (organizativas, de control y gestión, etc.). En otras
palabras, alude a la potencialidad de las firmas para transformar sus
conocimientos genéricos en específicos a partir de sus competencias
iniciales y de su acumulación dinámica, la que involucra aprendizajes
formales e informales tanto de tipo codificado como tácito (Yoguel,
Novick y Marín, 2001: 8).

Otra parte esencial del subsistema son los vínculos que cada empre-
sa mantiene con otras tienen firmas, entre los que destacamos las
relaciones de producción o proveedor-cliente (o sea, la dimensión
externa según Corbett y Wassenhove, 1993; o estilos de vinculación
según Yoguel, Novick y Marín, 2001).

Sin embargo, los procesos de cambio técnico y las innovaciones no
sólo se ven determinados por las relaciones entre esos subsistemas (de produc-
ción, aprendizaje e innovación, comercialización, etc.) que denominaré de tipo
interno porque sus componentes interaccionan dentro del sistema empresa.
También se pueden identificar otros sistemas que están compuestos por varias
firmas que se interrelacionan entre ellas y con organismos e instituciones de su
entorno y fuera del mismo y que van a influir con igual importancia en los pro-
cesos innovadores de las empresas. Nos referimos a los sistemas formados por
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cadenas y/o redes de empresas que, a diferencia de los anteriores, tienen una
naturaleza externa a la propia firma porque sus vínculos se dan hacia el exte-
rior de éstas. Por ello, esas relaciones y vínculos que las firmas establecen en su
entorno, como las de proveedores-clientes, de cooperación, asociación, sub-
contratación, etc., son el origen de las cadenas productivas.

En consecuencia, el enfoque sistémico del que vengo hablando
defiende que las redes, y yo añadiría las cadenas productivas, representan una
forma específica de interacción con socios externos y están formados por agen-
tes, recursos y actividades y, por tanto, deben ser considerados como sistemas
(Koschatzky, 2002). Su importancia fundamental radica en que, en éste nuevo
escenario, las firmas desarrollan vínculos con otras empresas para promover el
aprendizaje interactivo y buscar socios y redes que les provean de activos com-
plementarios (López y Lugones, 1998: 9). Por tanto, la innovación es un pro-
ceso sistémico que surge de del aprendizaje interactivo dentro de las empresas
y entre las empresas. En otras palabras, algunos de esos procesos se deben a los
conocimientos desarrollados mediante la experiencia que cada empresa genera
interna e individualmente (sistema interno), mientras que otros se derivan de las
relaciones de éstas con diversas fuentes externas (sistema externo), entre las
que se encuentran los proveedores, los consumidores y diversas instituciones,
entre las que se hallan universidades, centros públicos de investigación, consul-
tores o las propias empresas competidoras. Es más, la pieza que sirve de víncu-
lo entre los dos tipos de sistemas es la empresa pues en la firma se unen el pro-
ceso de fabricación y de innovación de cada firma con los de otras empresas (de
ahí viene la idea de cadena o eslabonamiento), de manera que podemos afir-
mar que no existen sistemas o procesos individuales, sino un conjunto de
(sub)sistemas de firmas formando una cadena productiva que enlaza los proce-
sos de cada una de las empresas que participan en la fabricación de un bien,
desde la concepción del producto hasta que llega al consumidor. 

El primero de los conceptos, el de cadena productiva, toma su senti-
do a su vez del de cadena de valor (Porter, 1985) pero a diferencia de éste11

considera que en dicha cadena cada “eslabón” es una firma distinta.
Consecuentemente, la cadena productiva es un conjunto de empresas indus-
triales interrelacionadas que se integran en un proceso común, articulado y pro-
gresivo en el que cada una realiza una(s) fase(s) diferente(s) de la fabricación
de un producto, desde los insumos básicos hasta el producto final que puede
incluir su distribución y comercialización. 
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11 La diferencia fundamental es que el concepto de cadena de valor (Porter, 1985) pone el énfasis y se centra sólo en
las interrelaciones que se dan entre los eslabones internos de la empresa analizada, obviando de alguna forma los vín-
culos externos de la misma. El concepto de cadena de valor describe las distintas funciones o actividades estratégicas
generadoras de valor agregado (mercadeo, producción, recursos humanos, investigación y desarrollo, etc.) que des-
arrolla una empresa internamente. Por ello, aunque existen diferencias significativas entre ambas nociones, las empleo
indistintamente en este trabajo porque realmente son complementarias.
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En la Figura 9 podemos ver esquematizadas estas dos visiones de la
cadena productiva y de valor, y la forma en que ambas se complementan en
nuestro marco teórico. De hecho, la cadena de valor representa lo que he deno-
minado numerosas veces como dimensión interna de las empresas; mientras
que la cadena productiva es la expresión de sistema formado por las industrias
y las interacciones con sus proveedores y sus clientes (elementos que configu-
ran la dimensión externa ampliada de las mismas). 

Figura 9. Integración de la cadena de valor en la cadena productiva

Por tanto, esta idea de cadena productiva considera que la empresa
esta inmersa en un conjunto complejo de actividades (internas y externas) rea-
lizadas en conjunción con otros actores diferentes (clientes, proveedores, otras
empresas, organismos públicos de investigación, etc.). Esta interpretación de la
cadena productiva coincide con el concepto de sistema de valor de Porter que
amplia y extiende el de cadena de valor12. 

Por todo ello, empleamos la idea de cadena productiva porque su
principal cualidad de es que con su estructura se describe de una forma muy
gráfica el proceso sistemático y interactivo que da lugar al cambio tecnológico
y las innovaciones en las empresas y en el territorio13. Así, ese proceso podría
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12 En este sentido Porter (1985) considera que existen, al menos, tres cadenas de valor adicionales a la interna de la empre-
sa: la primera sería la cadena de valor de los proveedores, las cuales crean y aportan los abastecimientos esenciales a la
propia cadena de valor de la empresa; la segunda consiste en la cadena de valor de los canales, que son los mecanismos
de entrega de los productos de la empresa al usuario final o al cliente; y por último, la cadena de valor de los comprado-
res (a la que nosotros denominaríamos cadena de valor de los clientes), que son la fuente de diferenciación por excelen-
cia de la empresa debido a que debe servir para adoptar las determinaciones de las necesidades de los clientes.

13 No podemos olvidar, y de nuevo ahora me adelantaré mencionando cuestiones de mi interpretación teórica que se
contemplarán más adelante, que la formación de cadenas y de redes de empresas no sólo es una reacción de las firmas
frente a la globalización de los mercados y, por ende, al aumento de la competitividad. De esa realidad formada por sis-
temas entrelazados de empresas también, y sobre todo, nos interesa realzar en esta investigación la componente espa-
cial de la dimensión relacional de la economía y, por tanto, de la innovación tecnológica. Aspecto que tiene que ver con
las realidades y las relaciones territoriales que se dan en función de la distancia, tales como los vínculos interempresaria-
les o interpersonales. El territorio juega un papel activo, y todo lo que las firmas hacen individualmente (estructura, fabri-
cación, uso de tecnología, generación de innovaciones, etc.), no surge de forma aislada, independientemente de las rela-
ciones que la integran dentro de su entorno territorial y su tejido productivo (Veltz, 1999). Por tanto, las características
de las distintas tecnologías que emplean las firmas y las propias industrias van a depender fuertemente del entorno de
la empresa y darán lugar a diferentes regímenes tecnológicos y trayectorias (Orsenigo, 1988; Buesa y Molero, 1996). 

ESLABONES según concepto de Cadena Productiva

ESLABONES según concepto de Cadena de Valor (Porte, 1985)
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representarse mediante una cadena o eje a lo largo de la cual se enlazan las fir-
mas que elaboran las distintas fases de fabricación de un mismo proceso pro-
ductivo general. Los eslabonamientos de la cadena conectan y unen a las
empresas y son sus vínculos externos que permiten las interacciones y los feed-
backs con efectos acumulativos entre ellas. Esas interconexiones se convierten
en la correa de transmisión bidireccional de conocimientos a lo largo de la cade-
na de productiva, el camino a través del cual circulan las ideas que permiten la
difusión, el aprendizaje tecnológico y las innovaciones en y entre las empresas.
Esta es la principal razón de porqué utilizaremos el concepto de la cadena pro-
ductiva como instrumento analítico de tipo sistémico en nuestro trabajo.

La noción de redes es similar al de cadena productiva y, de hecho,
venimos refiriéndonos a ella como la suma de cadenas entrelazadas. Koschatzky
(2002) recoge varias clasificaciones de redes como la de Cooke y Morgan que
las cataloga según las relaciones de tipo productivo entre las firmas identifican-
do dos tipos: 

Por un lado estarían las intraempresariales, que se definen por tres
principios, a saber: la mayor integración posible de la investigación, el desarrollo
y la producción, la existencia de elevados estándares de calidad a costes defen-
dibles y una fuerte descentralización de las decisiones de producción; por otro
lado, se encuentran las redes interempresariales, que se caracterizan por una
relación estrecha y a largo plazo entre productores y usuarios, la presencia de
efectos de aprendizaje, la obtención de ventajas de especialización y coordina-
ción, así como por una subcontratación cooperativa a largo plazo para fomen-
tar la innovación tecnológica (Koschatzky, 2002; 346). 

Por su parte, DeBresson y Amesse diferencian los siguientes tipos de
redes para la innovación: 

Redes de proveedores-usuarios, redes de pioneros-adoptantes en un
mismo sector, redes regionales interindustriales, alianzas estratégicas internacio-
nales en nuevas tecnologías y redes profesionales interorganizacionales para el
desarrollo e impulso de nuevas tecnologías (Koschatzky, 2002; 347). 

Mi postura teórica ante la diversidad de tipos de redes coincide con
el diagnostico sobre el tema que realiza Koschatzky: independientemente de
cual sea la naturaleza de los contactos entre las empresas, en este trabajo el
concepto “red” incluye tanto las cadenas de producción como las de innova-
ción, ya sean horizontales o verticales (Koschatzky, 2002: 347). 

De hecho, si atendemos a la primera clasificación, la de Cooke y
Morgan, se aprecia que existe una similitud entre los dos tipos de redes que
describen y las dos clases de cadenas que hemos expuesto anteriormente. Así,
las redes intraempresariales definen en gran parte las cadenas de valor, las acti-
vidades descritas en ambos conceptos tienen que ver con la dimensión interna
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de la(s) firma(s), de manera que la fabricación de un producto o de sus diferen-
tes partes se realiza en el interior de una única firma (cadena de valor) o a par-
tir de la suma de varias de ellas dentro de lo que Schonberger (1993) denomi-
na una unidad de negocio. 

Por su parte, las redes interempresariales se asemejan a la cadena
productiva, pues ésta es definida como una organización que incluye al cliente
pues enlaza a los proveedores con los clientes, ya que el cliente es, a su vez,
proveedor de otro cliente (Schonberger, 1993: 53) y por tanto, en ellas tienen
un papel central las relaciones estrechas y a largo plazo entre productores y
usuarios. De hecho, una condición necesaria, pero no suficiente, para que una
cadena o red productiva pueda ser definida, es la existencia de un conjunto de
agentes que establecen relaciones económicas “continuas” entre ellos a lo largo
del tiempo. 

Ello implica que una cadena o red productiva este integrada por las
empresas y por el conjunto de relaciones formales e informales que incluyen
transferencia de información, conocimientos y tecnología en sentido amplio.
Los rasgos específicos de estas cadenas y redes van a estar determinados por el
grado de desarrollo de competencias técnicas y organizacionales de las firmas
(características estructurales o endógenas + capacidades innovadoras), pero
también por el número y naturaleza de los vínculos existentes entre las firmas.
En efecto, la confluencia de estos tres elementos, planos o dimensiones deter-
minaran no sólo la morfología que dibujan las cadenas productivas, la cual
depende de la cantidad de firmas (nodos) y relaciones de intercambio (líneas);
sino también la naturaleza de los contenidos que se transfieren o difunden a lo
largo de ellas. Ello dará lugar a una diversidad de situaciones que pueden variar
entre (Yoguel y Boscherini, 1996; Yoguel, Novick y Marín, 2001):

Cadenas y redes virtuosas. Son tramas de morfología compleja
(muchas empresas y relaciones entre ellas) en los que existe una fuer-
te interdependencia e intercambio de intangibles (información y
conocimientos) y cuyos vínculos se caracterizan por: a) presencia de
cooperación formal e informal; b) vínculos a largo plazo; c) una ele-
vada capacidad innovadora de las empresas; y d) una mayor presen-
cia de relaciones de tipo horizontal.

Cadenas y redes débiles. Estas presentan una morfología de tipo
radial y/o lineal (pocas firmas y relaciones, o sólo intercambios con
una empresa) que se asocia a vínculos de tipo subordinados o jerár-
quicos y unidireccionales. Las relaciones entre los agentes se caracte-
rizan por: a) limitadas acciones de cooperación formal e informal; b)
predominio de acuerdos puntuales y a c orto plazo; c) una desarrollo
de la capacidad innovadora de la empresa núcleo pero niveles redu-
cidos en las restantes firmas (proveedores y clientes); y d) un predo-
minio de relaciones heterogéneas, desiguales y jerárquicas.
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Por último, hay otra noción de redes, complementaria a las anterio-
res, que me interesa más en mi investigación y posee un sentido más geográfi-
co. Es la de “redes territoriales” que se define como una estructura producto de
una retícula de líneas de circulación (flujos de personas, de bienes, de energía y
de información) y de nexos o nodos de intercambio o de terminación (lugares
de intercambio económico, político y/o cultural como empresas, ciudades,
aglomeraciones urbanas, comarcas, etc.) (Monnet, 1999). La estructura territo-
rial de la red varia cuando se cambia de escala, y por tanto, cualquier organiza-
ción territorial, si se considera desde “afuera”, aparece como un área homogé-
nea a una escala macro o global; si se considera en un plano meso o micro se
distingue el territorio desde “adentro” como una red. 

Todo esto nos lleva a una dualidad de espacios: la existente entre el
espacio de flujos y el de los lugares. Según Caravaca (1998):

El espacio de redes está basado en la multiplicación de flujos entre
nodos en los que se ejercen las principales funciones que rigen los comporta-
mientos de la economía y la sociedad a escala mundial (...) pero no puede olvi-
darse que, junto a dicho espacio de flujos sigue estando presente el espacio de
lugares, aquel en el que se desarrolla la vida cotidiana de la gente y en el que
se establecen las principales relaciones entre las personas. El primero, pese a su
indudable potencia, es un espacio abstracto, el segundo es un espacio concre-
to y, por eso, mucho mejor percibido (Rózga, 2000).

La unión de los conceptos de redes productivas de Cooke y Morgan,
de Yoguel, Boscherini, Novick y Marín (entre otros) y las redes territoriales de
Caravaca me lleva a crear dos nociones analíticas de redes para este trabajo: 

Las redes virtuales complejas de unidades de negocio. Se asemejan a
las redes de flujos porque el (sub)sistema empresarial configura un
espacio de relaciones en un plano adimensional (el factor distancia no
condiciona) que se caracteriza por ser macro, abstracto y superior, no
real o territorial, que se aprecia a una escala menor. Este es el espacio
de las cadenas virtuosas formadas por empresas globales que forman
unidades de negocio las cuales se componen de grupos de firmas con
diferentes plantas o establecimientos que presentan un alto grado de
capacidad innovadora a partir de la cual, y sobre la base de relaciones
bilaterales y horizontales, pueden desarrollar conjuntamente todo el
proceso productivo (desde la concepción y el diseño hasta su comer-
cialización y distribución). 

Las redes territoriales desarticuladas de firmas locales. Derivan de los
espacios de lugares, por lo que el (sub)sistema empresarial da lugar a
un territorio de relaciones en un plano o escala local dimensional (la
distancia condiciona), cuyos rasgos son micro, real, inferior y territo-
rial y se describe a una escala superior. Las firmas son locales o regio-
nales con escasa capacidad innovadora que actúan, de manera gene-

Cadenas Productivas e Innovación en el Marco Territorial Andaluz76

49_Cad_productivas.qxd  29/04/2007  12:20  PÆgina 76



ral, de forma aislada. Esto da lugar a cadenas y redes débiles e inte-
rempresariales en las que predominan los vínculos desiguales y las
relaciones proveedor-cliente. En estas redes cada empresa sólo reali-
za una parte o fases del producto final. 

3.3. Conclusiones

Las conclusiones teórico-conceptuales que podemos resaltar del segundo bino-
mio de ideas se deducen de aplicar un enfoque sistémico a nuestro tema. Así,
podemos afirmar que para abordar el conocimiento del impacto de los proce-
sos innovadores que caracterizan el subsistema empresarial de innovación
regional andaluz y en el desarrollo económico de nuestra comunidad, no es
suficiente con aplicar enfoques analíticos-reduccionistas basados en principios
mecánicos-causales que se centran en el estudio de una parte o partes de la
realidad de forma independiente o aisladamente (Arnold y Ososrio, 1998),
como los que tradicionalmente se han centrado en estudiar las empresas consi-
derando únicamente su dimensión interna o capacidades de fabricación. 

Por eso, en este trabajo que trata de las interacciones entre la tecno-
logía, las innovaciones, el entorno territorial y espacial y las organizaciones que
actúan en él, defiendo la aplicación y la adopción de una perspectiva holística
e integradora que ponga el énfasis en las relaciones y los conjuntos. Nos esta-
mos refiriendo, evidentemente, al empleo de un enfoque sistémico que se inte-
resa de las partes pero integradas en un todo, entendiendo como ese todo al
conjunto de elementos (subsistemas o sistemas entre las que están no sólo las
empresas, sino también otros elementos del sistema regional de innovación
como instituciones públicas de investigación y administración y los agentes
financieros) y a las estrechas relaciones que se establecen entre ellos dentro del
propio sistema.

Las conclusiones-deducciones que se deducen del segundo binomio
de ideas se resumen en:

El desarrollo y creación de innovaciones son el resultado de un pro-
ceso de aprendizaje progresivo y acumulativo de las firmas que con-
lleva una serie de fases o etapas que se pueden describir con el
modelo de Maduración Tecnológica.

Dicho proceso no ocurre sólo en las firmas, independiente o aislada-
mente, sino que es un proceso interactivo que se nutre de otras fuen-
tes de conocimiento procedentes de las interrelaciones con más
empresas y organismos. En este sentido, es fundamental desarrollar
una metodología para unir y complementar la dimensión interna o
capacidades de fabricación de las empresas con su dimensión exter-
na o relaciones productivas o de innovación. Esto es posible median-
te el concepto de cadena productiva (Figura 10).
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Las redes virtuales complejas de unidades de negocio y las redes terri-
toriales desarticuladas de firmas locales son el marco teórico de carác-
ter sistémico para analizar cómo se articulan las cadenas productivas,
y por tanto las interconexiones entre firmas, en el territorio y en el
espacio, de forma que nos permita saber si dichas redes conforman un
(sub)sistema empresarial dentro del sistema de innovación regional o
subsistemas inconexos e incompletos y, en consecuencia, es más
acertado hablar de redes de flujos o territorios reticulados de produc-
ción como polos industriales, clusters, distritos industriales, spillovers,
etc. Pero estos conceptos se tratan en el siguiente apartado. 

4. La dimensión sistémica y espacial de la innovación: los sistemas de
innovación y la especificidad regional

Este tercer binomio de ideas nos introduce en un nivel de análisis más interno
en mi aproximación teórica y conceptual. En otras palabras, descendemos hasta
el nivel de análisis meso, es decir regional, en el que el estudio de los En efec-
to, aunque el concepto de sistemas de innovación (SI), y sobre todo el de pro-
cesos de cambio técnico que caracterizan el subsistema empresarial de innova-
ción regional andaluz empieza a verse influido por contenidos, elementos y fac-
tores de carácter territorial y geográfico.

El énfasis en la importancia de la dimensión espacial de la innovación
ha derivado en el concepto de sistema de innovación (SI) que permite, desde
la teoría económica, una mejor comprensión de los procesos de cambio tecno-
lógico y las vinculaciones entre éste y el desarrollo económico (Edquist, 1997;
Lundvall, 1992; Nelson; 1993). ¿Porqué nos es útil este concepto a nuestro
estudio sobre la innovación industrial en Andalucía? ¿Cómo lo hemos interpre-
tado o adaptado a nuestro trabajo? Aunque a continuación trataré de respon-
der a esas cuestiones, puedo adelantar una razón sencilla y general: aunque no
he encontrado un marco teórico único, adecuado y completo para explicar los
procesos innovadores que caracterizan el subsistema empresarial de innovación
regional andaluz, el concepto de SI permite integrar todas las ideas principales
y binomios que he expuesto hasta ahora. 

En efecto, aunque el concepto de sistemas de innovación (SI), y
sobre todo el de sistema regional de innovación (SRI), es hoy una aportación
fundamental al estudio de los procesos de innovación en el espacio, tampoco
es el único marco teórico para nuestro trabajo pues dichas nociones no tienen
el status de “teoría” claramente establecida, con mecanismos causales y rela-
ciones existentes entre variables bien definidas y suficientemente corroboradas
de forma empírica (Navarro Arancegui, 2001), nos interesa sobre todo porque
se ajusta a nuestro estudio en dos cuestiones muy importantes:
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a) en primer lugar, ofrece una concepción sistémica de la innovación
como proceso de aprendizaje interactivo entre las firmas; y 

b) examina la innovación no sólo bajo una dimensión regional (y por
tanto espacial), sino también tiene en cuenta los aspectos derivados de las acti-
vidades económicas (sectoriales) que predominan en un territorio. 

De ahí que cuando afirmamos que para comprender los procesos de
innovación que llevan a cabo las industrias andaluzas hay que tener en cuenta
la especificidad regional, no queremos con ello decir que la situación andaluza
sea “excepcional” en el sentido que criticó Schaefer en su famoso libro. Con
esa expresión queremos poner de manifiesto que es necesario y esencial consi-
derar las firmas dentro de su entorno territorial y productivo para comprender
y analizar sus interrelaciones y así entender las formas en las que éstas llevan a
cabo los procesos de aprendizaje interactivo. Por ello, la especificidad regional
de los procesos y capacidades de innovación y aprendizaje significa resaltar que
ésos devienen y están fuertemente enraizados en las estructuras territoriales (a
saber, sectoriales, sociales e institucionales) de cada región.

Figura 10. Prioridades competitivas y entorno en las empresas industriales
andaluzas
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En consecuencia, aunque no tenga carácter “normativo” o “prescrip-
tivo”, el concepto de SI se adapta a nuestras ideas principales ya que al menos
nos permite sugerir algunas explicaciones y argumentos en torno a los procesos
innovadores que caracterizan el subsistema empresarial de innovación regional
andaluz (López y Lugones, 1998; Navarro Arancegui, 2001). Por ello, este bino-
mio de ideas de mi enfoque teórico se va a basar en una interpretación propia
del concepto de SI y de los conceptos derivados del mismo en función de sus
límites o fronteras (sistema nacional, regional, local o sectorial de innovación).

4.1. El enfoque sistémico de los sistemas de innovación

Una de las razones básicas para adoptar el concepto de SI en nuestro marco
teórico es, precisamente, su parte de sistema, pues como ya hemos señalado y
expuesto con anterioridad, los procesos innovadores que caracterizan el subsis-
tema empresarial de innovación regional andaluz se comportan como un siste-
ma que está formado por diversas partes que se interrelacionan y retroalimen-
tan, operando conjuntamente.

También Edquist (1997 y 2001) señaló que los SI son un marco con-
ceptual sobre el desarrollo tecnológico y la innovación que poseen un enfoque
sistémico. En este sentido define un sistema de innovación como el conjunto de
organizaciones tanto empresariales como institucionales, que dentro de un
determinado ámbito, interactúan entre sí con la finalidad de asignar recursos a
la realización de actividades orientadas a la generación y difusión de conoci-
mientos sobre los que se soportan las innovaciones, base del desarrollo econó-
mico (Buesa, 2002). 

Dentro de los diversos enfoques sobre los SI, para nuestra investiga-
ción hemos optado por la versión que ha dado mayor importancia y prioridad
a los procesos de aprendizaje ligados a la práctica (by doing, by using, by inte-
acting) y, por tanto, dirigida a analizar los determinantes de las innovaciones
incrementales. Ello se debe a que esta interpretación, denominada versión de
Aalborg y defendida por Lundvall, es preferible para el estudio de los SI de los
países en vías de desarrollo o periféricos en los que un enfoque más amplio y
menos centrado en las instituciones es preferible14 (Navarro Arancegui, 2001).

Cadenas Productivas e Innovación en el Marco Territorial Andaluz80

14 Esto lleva a la siguiente cuestión: los sistemas de innovación, nacionales o regionales (SNI, SRI), ¿se crean o evolu-
cionan? El hecho es que, hoy por hoy, los sistemas nacionales y regionales de innovación son objeto de los esfuerzos
políticos y, por tanto, se ha convertido en un concepto político: se busca cambiar la realidad para alcanzar un mayor y
mejor desarrollo económico a través de la innovación. Así, en los países avanzados se ha creado y construido el con-
cepto político de SNI y de SRI haciendo de él algo “normativo”, es decir, que se puede llevar a cabo, realizar. En estos
países, es concepto “ex post”, creado a posteriori de la realidad.

Por contra, en los países periféricos los conceptos de SNI y SRI son “ex ante”, a priori, ya que en ellos se nota la dife-
rencia, la distancia, entre el concepto creado y la realidad, por lo que cobra un sentido más político (Arocena y Sutz,
1998). Aquí es donde es necesario hablar de las especificidades territoriales al referirse a los SI en regiones periféricas,
como es el caso de la CC.AA. de Andalucía.
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Por tanto, la primera razón que nos lleva a utilizar el concepto de sistema de
innovación es su concepción sistémica de la innovación como proceso de
aprendizaje interactivo. 

4.2. Las fronteras de los SI: la diversidad de regiones y de innovaciones. 
Los sistemas regionales y sectoriales de innovación

El otro aspecto relevante del concepto de SI para este trabajo de investigación
es que me permite analizar si los procesos de cambio técnico e innovadores se
ven determinados principalmente por los entornos y/o aspectos espaciales-
territoriales, por los sectoriales-productivos, o por ambos a la vez. En otras
palabras, cuando la frontera que delimita el ámbito en el que unas firmas inter-
actúan para desarrollar procesos aprendizaje y generar conocimientos que dan
lugar al cambio tecnológico y a las innovaciones en una región se circunscribe
a un territorio dado en sentido político (nación, región u otra entidad territo-
rial) habrá que considerar que ese (sub)sistema de innovación tiene un carác-
ter predominantemente geográfico y, en función de aquella, hablaremos de
sistemas nacionales, regionales o locales. Si por el contrario la frontera de ese
ámbito de interacción entre las firmas se reduce a una actividad económica
concreta, habrá que considerar que ese (sub)sistema de innovación tiene un
carácter predominantemente sectorial y estaremos ante un sistema sectorial
de innovación (SSI).

4.2.1. Los SI de ámbito geográfico

La primera acepción del término de carácter geográfico fue la Sistema Nacional
de Innovación (SNI) que aparece reflejado por primera vez en la literatura en
las obras de Freeman (1988) y de Dosi, et.al (1988)15. Sin embargo, pronto
diversos autores pusieron de manifiesto la diferencia de nivel tecnológico, con-
diciones geográficas y distinto desarrollo relativo de la infraestructura física y de
los recursos logísticos entre regiones dentro de los SNI. Entre esos destaca
Porter (1990) quien explicó cómo dentro de las naciones, y por ende de los SNI,
existen diferencias intranacionales en estructuras económicas, valores, culturas,
instituciones e historias y que éstos se originan en regiones, pues las industrias
tienden a concentrarse en estos espacios donde además se ponen en práctica
las políticas regionales. En este sentido, el SNI es más relevante para países
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15 Dicho concepto proviene de diferentes trabajos de gran importancia que aportaron los pilares básicos de este enfo-
que: por un lado Lundvall (1992) resaltó la importancia del aprendizaje interactivo en el desarrollo de las innovaciones
dentro del sistema y puso el énfasis en las fronteras nacionales de los mismos; por otro, Nelson (1993) a partir de sus
estudios empíricos puso de manifiesto cuáles son los componentes de ese sistema (agentes, actividades, infraestructu-
ras, etc.); y, por último, Edquist (1997) enfatizó principalmente el papel prioritario de las instituciones y las organiza-
ciones de los SNI.
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pequeños y homogéneos (Suecia, Dinamarca...) y políticamente centralizados,
mientras que no se adapta bien a la naturaleza de países grandes y más hete-
rogéneos (EE.UU., España, Italia...). 

Al aplicar el enfoque de los SNI a las regiones surge el término
Sistema Regional de Innovación (SRI) (Braczyck, Cooke y Heidenreich, 1996;
Cooke, Gómez Uranga y Etxebarría, 1997; Koschatzky, Zenker, Kulicke, 2000).
Éste se puede definir como un conjunto de redes entre agentes públicos, priva-
dos que interactúan y se retroalimentan en un territorio específico, aprovechan-
do una infraestructura propia, para los propósitos de adaptar, generar y difun-
dir conocimientos e innovaciones (Martínez Pellitero, 2002). Esta definición,
que contempla algunas de las ideas principales que hemos ido tratando en la
aproximación conceptual que estoy desarrollando para esta investigación aun-
que considerando sólo el subconjunto empresas industriales del SRI andaluz,
nos permite afirmar que el SRI es un concepto analítico adecuado para estudiar
los procesos innovadores que caracterizan el subsistema empresarial de innova-
ción regional andaluz ya que (Edquist, 1997):

Es un enfoque holístico e interdisciplinario y, por tanto, sistémico, ya
que contempla elementos y factores de los planos global y local;
tanto de carácter económicos como geográficos y, 

Otorga una gran importancia a la idea de interdependencia y no a la
de linealidad, tal y como hemos defendido al considerar el proceso de
cambio técnico y las innovaciones como resultado del proceso más
amplio de aprendizaje interactivo y acumulativo que puede ser
expresado por el modelo de Madurez Tecnológica. Dicho de otro
modo:

Hay que tener en cuenta que la innovación y el aprovechamiento de
nuevas tecnologías no sólo dependen de factores individuales, sino
de la interacción y sinergia de distintos factores. La capacidad inno-
vadora de una región no solamente se deriva de su esfuerzo cuanti-
tativo en I+D (gastos y personal) y de su infraestructura tecnológica
(el conjunto de centros y instituciones que llevan a cabo actividades
innovadoras), sino también de la interacción entre las empresas,
administraciones públicas (Baumert y Heijs, 2002).

La innovación y el aprendizaje son los elementos centrales que cons-
tituyen el núcleo de este enfoque. Tales componentes se realizan
dentro de las empresas, por lo que en definitiva, son las firmas el
sujeto principal de análisis, tanto su dimensión interna como externa. 

El enfoque incluye el análisis de la generación y el uso de innovacio-
nes tanto tecnológicas como organizativas. Según Autio (1998) los
SRI se pueden definir como sistemas sociales compuestos por dos
subsistemas interactivos principales: el subsistema de generación y
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difusión de los conocimientos; y el subsistema de aplicación y explo-
tación de los mismos.

Sin embargo, en la idea de SRI hay otros elementos que no se adap-
tan tan bien a la realidad de los procesos innovadores que caracterizan el sub-
sistema empresarial de innovación regional andaluz debido a que ésta es una
región periférica. Concretamente Jordá y Lucendo (2002) han señalado algunas
limitaciones e inconvenientes de los SRI para la medición de los procesos inno-
vadores en regiones periféricas.

Por un lado, el SRI considera que las instituciones y las organizacio-
nes son los elementos centrales de este enfoque y, como se comentó anterior-
mente, en regiones periféricas como la nuestra es preferible un enfoque más
amplio y menos centrado en las instituciones pues los SRI periféricos se carac-
terizan “por el escaso desarrollo y la naturaleza fragmentaria de sus distintos
subsistemas y agentes de innovación (Landabaso, Ougthon y Morgan, 2002),
especialmente el relativo a la generación y difusión de conocimientos” (Jordá
y Lucendo, 2002). En este sentido Arocena y Sutz exponen que en este tipo
de regiones muy pocas pautas del comportamiento socio-económico asociado
con la innovación pueden ser vistas como operando de forma sistémica pues
las fortalezas innovativas a nivel micro que realmente existen permanecen ais-
ladas y encapsuladas, dificultando en gran medida un proceso posterior de
articulación y agregación que pudiera sintetizarse en SI y generar el impacto
que los éstos supuestamente tienen en la competitividad de las economías
nacionales (Arocena y Sutz, 1999). Por ello, creo conveniente aplicar al estu-
dio de la innovación en Andalucía una idea de SI cuyo componente central
sean las firmas y no las instituciones u organizaciones. En este sentido, para
referimos al SRI andaluz hablamos de (sub)sistema empresarial del sistema
regional de innovación.

Otra limitación de la idea de SRI en una región como Andalucía es
que, aunque el SRI consideran tanto las innovaciones tecnológicas como orga-
nizativas, principalmente se centran en el análisis de las innovaciones de carác-
ter tecnológico y radical (como las de proceso, productos y la I+D)16 que ade-
más tienen que ver con el subsistema de generación y difusión de conocimien-
tos que, según indicamos en el anterior párrafo, están especialmente poco des-
arrollado y articulado en regiones de menor nivel de desarrollo, lo que pone de
manifiesto las limitaciones de la aplicación del concepto de SRI. Esto no quiere
decir que la innovación tecnológica esté ausente en de las regiones periféricas,
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16 Por ejemplo, el trabajo “Los determinantes de la capacidad innovadora regional: una aproximación econométrica al
caso español. Recopilación de estudios y primeros resultados” de Baumert y Heijs (2002) se base en el enfoque de los
sistemas regionales de innovación para analizar los factores que actúan como impulsores de la innovación tecnológica
para las regiones españolas.
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incluso si utilizamos el sentido amplio que le dan a ese concepto Nelson y
Rosemberg (1993)17. De acuerdo con la versión Aalborg del SI, en espacios peri-
féricos defendemos un SI que además, y sobre todo, incorpore el análisis de
otros conceptos de innovación de carácter más incremental (como los del
esfuerzo y la gestión de la actividad innovadora, que están más relacionados
con el subsistema de aplicación y explotación de conocimientos) que conside-
ren actividades tales como la gestión de calidad o los relativos a la adaptación
y a la adopción de la tecnología (Jordá y Lucendo, 2002).

4.2.2. Los sistemas sectoriales de innovación (SSI)

Las restricciones del concepto de SRI se derivan de utilizar como frontera del sis-
tema un límite espacial-territorial y político-administrativo. Dichas restricciones
conceptuales de los SRI pueden solventarse considerando que el SI se refiere a
un ámbito cuya frontera tiene una naturaleza sectorial y no geográfica. Nos
referimos, entonces, a los sistemas sectoriales de innovación (SSI) que se defi-
nen como “un grupo de firmas que participan en los procesos de diseño y fabri-
cación de los productos de un determinado sector, así como en la generación y
empleo de las tecnologías dominantes en ese sector” (López y Lugones, 1998). 

Este rasgo esencial de los SSI viene a aportar a nuestro marco con-
ceptual aquellos aspectos teóricos-metodológicos que, precisamente, hemos
señalado como deficientes en los SRI para analizar las innovaciones industriales
que se dan en una región periférica como Andalucía. Por tanto, en mi opinión
en esta investigación tendremos en cuenta que: 

Los principales actores de los procesos de innovación y del sistema
son las empresas privadas, y no las instituciones u organizaciones por
lo que el sujeto de estudio central de este trabajo es la firma indus-
trial y sus procesos de cambio técnico e innovadores.

Las capacidades y habilidades de aprendizaje y de formación son una
fuente mayor de divergencias entre las trayectorias de crecimiento de
firmas, regiones y/o naciones (López y Lugones, 1998; Freeman,
1998). Por tanto, aparte de los procesos de innovación (tecnológica)
de las firmas, vamos a estudiar, con especial importancia, los de cam-
bio técnico (innovaciones menores o de organización y gestión) ya
que generalmente en regiones menos desarrolladas aquellos no sur-
gen como resultado de actividades regladas, codificadas y continuas
(procesos “formales” como laboratorios de I+D, etc.), sino que adop-
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tando, adaptando y/o mejorando innovaciones desarrolladas en
otros países a partir de procesos “informales” de interacción y/o coo-
peración que las firmas entablan a lo largo de la cadena productiva y
de valor, o mediante procesos de competencia entre empresas. 

Por eso el límite geográfico del SSI es endógeno desde el punto de
vista sectorial y no espacial, ya que emergen de las condiciones espe-
cíficas de desarrollo de las empresas y los regímenes tecnológicos
dominantes en cada actividad. En este sentido en determinados sec-
tores se habla de “área tecnológica” que es independiente del país
(región, territorio) en que este ubicado. La pertenencia a un sector o
área tecnológica es la que fija, en este caso, el límite o frontera espa-
cial del SI (Ruiz, 2002).

Resumiendo este epígrafe, en consecuencia, al analizar los procesos
innovadores que caracterizan el subsistema empresarial de innovación regional
andaluz podemos y debemos emplear conjuntamente el marco teórico de los
SRI y los SSI aunque, sin embargo y en principio, no podemos decir que en
Andalucía haya un SRI y/o sólo sistemas sectoriales de innovación. Parece más
adecuado a nuestra realidad hablar de un SI andaluz formado por diferentes
subsistemas: unos no espaciales, funcionales o sectoriales; y otros geográficos
formando agrupaciones territoriales de empresas innovadoras cuyas fronteras
serán más de carácter local. Por ello, voy a exponer a continuación qué enten-
demos y cuales son los conceptos de agrupación territorial de innovación más
adecuados al SI andaluz.

5. La articulación territorial y funcional en el SI andaluz

Uno de los aspectos18 de nuestra aproximación sistémica al estudio de los pro-
cesos innovadores que caracterizan el subsistema empresarial de innovación
regional andaluz es considerar que el SI existente en nuestra comunidad no es
tanto un SRI completo y funcionado como un todo sino más bien la agregación
de una serie de subsistemas innovadores de ámbito local, unos de carácter fun-
cional y otros de tipo territorial, fragmentados y generalmente inconexos, que
a su vez se superponen sobre diferentes ámbitos territoriales de escala interme-
dia (ciudades, áreas urbanas, comarcas). Por ello, en principio abordaremos los
conceptos relativos a los sistemas locales de innovación y/o a las agrupaciones
territoriales de empresas y, en un segundo epígrafe, el marco territorial o sopor-
te de los mismos. Storper (1995) utilizó el término territorio para describir el
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el Capítulo 3.
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rango de las actividades económicas que dependen de recursos que son terri-
torialmente específicos (Moncayo, 2002). Por mi parte, en este trabajo el terri-
torio se entiende como un área geográfica que tiene unas características pro-
ductivas comunes que devienen de un proceso de acumulación histórica en el
pasado (trayectoria temporal). Como tal área geográfica, dicho territorio está
determinado y caracterizado por factores naturales, históricos, económico, fun-
cionales, etc.

Para explicar la articulación entre el espacio funcional, que crean las
relaciones y procesos innovadores, y el marco territorial a escala local y supra-
local que lo soporta es necesario tener en cuenta la noción de economías exter-
nas. Marshall (1920) desarrolló el concepto de economías externas para expli-
car como la concentración de industrias especializadas en un territorio inciden
sobre la eficiencia de esas empresas. Si la innovación no es sólo el resultado de la
actuación aislada de la firma (visión shumpeteriana), sino un fenómeno de apren-
dizaje interactivo, acumulativo y colectivo, las economías externas de aglomera-
ción y de proximidad espacial van a ser elementos definitorios de los sistemas
innovadores. En consecuencia, la proximidad espacial cumple un papel determi-
nante, puesto que a través de ella se logran una serie de efectos externos a las fir-
mas como la cooperación entre ellas, los efectos de diseminación, el aprovecha-
miento del conocimiento implícito, los intercambios no-comerciales de informa-
ción y la movilidad de los trabajadores (Moncayo, 2002). De este modo el terri-
torio es el marco generador de los activos específicos (spillovers) que se difunden
entre las distintas actividades locales mejorando los rendimientos de las empresas.

Para Porter (1993) la aglomeración de las industrias en una región y
las economías externas son muy importantes para generar un entorno compe-
titivo dinámico y adecuado que no puede entenderse sin considerar la localiza-
ción de las industrias: 

Mucho más importante que el mero acceso a los componentes y a la
maquinaria, es la ventaja basada en el rol de la proximidad de agrupamientos
con estrechas relaciones de trabajo, intercambio de know-how, etc. Los insumos
son móviles, pero hay externalidades locales para el proceso de innovación e
interacción entre la firma y los proveedores locales... proveedores y usuarios ubi-
cados cerca uno del otro pueden generar ventajas de comunicación, un rápido y
constante flujo de información e intercambio de ideas e innovaciones."
(Porter, 1993).

De aquí surge su idea del diamante competitivo y sus determinantes
(sectores afines, factor demanda, competencia y factores de producción). Este
concepto sostiene una concepción sistémica de la competitividad que determi-
na las actividades innovadoras y de cambio técnico. Éstas se van a ver reforza-
das por la concentración geográfica de empresas que aumentan las presiones
de la rivalidad local, los spin-offs y los clientes locales, a la vez que estimula la
formación de industrias relacionadas y de apoyo, desencadena inversiones
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locales y provee un imán para factores móviles (Porter, 1993).

Las industrias innovadoras generan externalidades principalmente en
función de los vínculos (linkages) hacia delante y hacia atrás que establecen con
otras empresas a lo largo de la cadena productiva, por lo que el concepto de
economías externas está vinculado al de redes de empresas tal y como lo expu-
se en el epígrafe anterior. Recordemos que las relaciones proveedor-cliente per-
miten que también fluyan conocimientos entre las firmas a lo largo de las cade-
nas productivas y redes de empresas. Las consecuencias territoriales de esto se
van a derivar del hecho de que las firmas están localizadas en determinados
lugares del territorio (regional o no) lo que implicará no sólo que el conocimien-
to y la innovación se mueven por el espacio/territorio a partir de esos vínculos;
sino que las cadenas y redes de firmas innovadoras (los susbsistemas de inno-
vación) van a tener una localización y unos límites geográficos concretos. Por
tanto, existen espacios de innovación con fronteras geográficas concretas que
subyacen o soportan los espacios funcionales formados por conjuntos de firmas
innovadoras (cadenas productivas y redes). En otras palabras, el SRI o la suma
de subsistemas locales o agrupaciones territoriales de empresas innovadoras en
nuestra región y considerando sólo el subsistema empresarial, se puede descri-
bir como la articulación entre dos planos que se superponen: el productivo e
innovador y el territorial (Figura 11).

Figura 11. La articulación territorial y funcional en el SI andaluz
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A diferencia de lo que exponen otros autores (Ferro, Vila y Rodríguez
2001) para este trabajo he considerado que el marco territorial de los subsiste-
mas locales de empresas innovadoras andaluzas presenta dos dimensiones bási-
cas: una ubicación territorial concreta de ámbito reducido (dimensión territorial)
en la que confluyen un conjunto de empresas cuyas actividades están estrecha-
mente vinculadas a un sistema de valor industrial y dentro del cual se mantie-
nen activas y entrelazadas relaciones de cooperación (dimensión sectorial coo-
perativa). Siguiendo esta idea teórica, a continuación examinamos por un lado,
los principales conceptos que se emplean para denominar esas agrupaciones
territoriales de empresas, para luego relacionarlos con los ámbitos territoriales y
funcionales predominantes en nuestra región.

5.1. Los sistemas locales de innovación y las agrupaciones territoriales de 
empresas

Como he expuesto en el epígrafe anterior, para estudiar los procesos innovado-
res que caracterizan el subsistema empresarial de innovación regional andaluz
es necesario tener en cuenta tanto aspectos teóricos de los SRI como de los SSI.
No obstante, coincido con otros autores (Ferro, Vila y Rodríguez 2000), en que
al trabajar con ámbitos territoriales extensos como Andalucía, éstos resultan
demasiado heterogéneos para aplicar esos conceptos demasiado genéricos, lo
que dificulta la identificación de diagnósticos precisos de la actividad producti-
va. Consecuentemente, para conseguir una mayor operatividad en el análisis de
los procesos innovadores que caracterizan el subsistema empresarial de innova-
ción regional andaluz cobran importancia otra serie de términos relacionados
con ámbitos más limitados (a nivel micro o local) que explican mejor que los SRI
y los SSI algunos elementos particulares de dichos procesos, especialmente el
papel esencial que, en mi opinión, juega la proximidad geográfica y el territo-
rio como factor explicativo de las externalidades que influyen en aquellos. 

Nos estamos refiriendo a aquellos conceptos que se vienen utilizan-
do para denominar determinados modelos territoriales de innovación (Moulaert
y Sekia, 2003) o agrupaciones territoriales de empresas (Ferro, Vila y Rodríguez
2000) tales como sistemas productivos locales, distritos industriales, milieux,
filières, clusters o microclusters, etc. que, aunque describen una misma realidad
en términos genéricos, presentan ciertas diferencias de matiz, fundamental-
mente en función de los objetivos del estudio. Dichas agrupaciones locales de
firmas implicadas en la generación, aplicación y difusión de las innovaciones y
el cambio técnico en el entorno productivo se agrupan bajo la denominación
genérica de sistemas locales de innovación (SLI) (Camagni, 1991; Boscherini,
Lopez y Yoguel, 1998), noción muy ligada a la teoría de desarrollo endógeno y
local. De todos esos conceptos destacaré aquellos aspectos comunes y genera-
les que más me interesan para mi marco teórico que guardan relación con algu-
nas de las ideas principales que he ido exponiendo en este capítulo como son: 
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La organización sistémica de las firmas locales dentro de las agrupa-
ciones territoriales de producción, pues el sistema productivo local
esta formado por redes de empresas que generan economías de
escala y la reducción de los costes de transacción favoreciendo la
competitividad de esas empresas en los mercados nacionales e inter-
nacionales; y 

El desarrollo local endógeno concede un papel predominante a las
empresas, a las organizaciones, a las instituciones locales en un ámbi-
to geográfico y territorial concreto. Los SLI se basan en la hipótesis
de que el territorio no es un mero soporte físico de los objetos, acti-
vidades y procesos económicos, sino que es un agente de transfor-
mación económica y social (Friedman y Weaber, 1979; Vázquez,
2000). Así, el desarrollo económico de cada ciudad, comarca o región
depende, además de la posibilidad de adquirir tecnología, de la capa-
cidad innovadora del sistema productivo local que, en función de su
especificidad territorial y de su identidad económica, política, social y
cultural, se vincula al sistema de relaciones económicas de la región
y/o del país. 

En una primera aproximación los SLI se pueden agrupar en dos gran-
des grupos: los Sistemas Productivos Locales (SPL) y los Sistemas Productivos
Sectoriales (SPS). La diferencia entre esos dos grupos de conceptos se refiere,
de nuevo, al ámbito o frontera que cohesiona al conjunto de firmas y, por tanto,
también a las relaciones que se generan entre ellas. En los primeros la delimita-
ción es geográfica basada principalmente en relaciones interempresariales,
mientras que en los segundos predominan aspectos sectoriales y las relaciones
intrasectoriales (Ferro, Vila y Rodríguez 2000). 

Así, en los Sistemas Productivos Locales el análisis se centra en las
actividades de una determinada zona, no necesariamente vinculadas a un sec-
tor lo que trae a colación la noción de distrito industrial utilizada por Marshall
(1890 ó 1891) que conceptualiza la idea de concentración geográfica entre
empresas que se aprovechan de las ventajas derivadas de las economías exter-
nas. Este concepto fue rescatado y reelaborado por Becattini (1979; 1992) y
Camagni (1996) que lo definen como un sistema productivo local originado por
una aglomeración en un territorio de un conjunto de pequeñas y medianas
empresas especializadas en una o varias fases de la producción de un producto
(cadena productiva) y que da lugar a la generación y difusión de innovaciones
tecnológicas de carácter incremental (Sánchez, 1996)19. Los distritos se caracte-
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19 Muy relacionado con este concepto está la noción de entorno o “milleu” innovador, llevada a cabo por los equipos
de investigación que componen el Grupo de Investigación Europea sobre Entornos Innovadores (GREMI). Este se defi-
nen como un área territorial delimitada en la cual se realizan procesos de imitación y aprendizaje colectivo entre empre-
sas y redes de empresas favorecido por la proximidad geográfica y la fácil comunicación de información debida a lazos
socioculturales y territoriales comunes (Valentí, 2000).
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rizan por la existencia de los rasgos siguientes: a) la concentración de pymes
en áreas antes poco industrializadas; b) la especialización en una rama o pro-
ducto con intensa división interempresarial del trabajo; c) una gran movilidad
laboral y frecuente presencia de autoempleo y, a veces, economía sumergida;
y d) una gran capacidad competitiva en el mercado mundial que les permite
exportar su producción, lo que actúa como un estimulo externo y fuente de
aprendizaje continua para mantener e incrementar esa pujante competitividad
(Hernández y Martínez de Lejarza, 1999). La existencia de estas economías
externas a la empresa, pero internas al distrito, está interrelacionada con el
hecho de que las empresas que integran esas áreas se hallan perfectamente
integradas en redes internacionales de forma que a la vez que compiten, man-
tienen relaciones de cooperación mediante la creación de asociaciones, la uti-
lización de infraestructuras y servicios comunes y la realización de acuerdos
temporales, todo lo cual implica la consecución de grandes beneficios para
dichos distritos. 

Por su parte, los Sistemas Productivos Sectoriales giran en torno a un
sector de actividad en el que se estudian sus relaciones internas y cuyo ámbito
geográfico vendría determinado por la amplitud territorial del sector. Entre ellos,
destacaremos el concepto de cluster (Porter, 1990). El concepto de cluster defi-
nido por Porter (1990; 2000) plantea una visión mucho más amplia que la ante-
rior definición de los sistemas productivos locales, tal y como se expresa en su
conocido diamante competitivo. En este sentido, un cluster no sólo describe
una concentración geográfica de pymes del mismo sector (como fue el caso de
los distritos industriales), sino de familias de sectores que incluyen además de
grandes corporaciones que participan en redes empresariales y de cooperación,
otras entidades relacionadas que son importantes para su competitividad como
organismos gubernamentales y otras instituciones (universidades, agencias ofi-
ciales, centros de estudio e investigación, empresas de servicios, asociaciones de
comercio, etc.) que proveen capacitación, educación, información, investiga-
ción y apoyo técnico. Son elementos esenciales en este concepto: a) la interac-
ción e interdependencia entre los distintos agentes económicos (proveedores,
clientes, competidores, centros de investigación) y las instituciones asociadas
(gobiernos locales, universidades, centros de investigación, asociaciones comer-
ciales) tanto en un plano intraindustrial como interindustria; y b) la interdepen-
dencia y complementariedad, ya que las firmas compiten pero necesitan los
productos de la competencia para poder innovar. Según la OECD el concepto
de cluster va más allá de las redes horizontales en las que las empresas operan
y cooperan en el mismo mercado de productos finales y perteneciendo al
mismo grupo industrial. Los cluster son la mayoría de los casos redes trans-sec-
toriales (verticales y laterales) que comprenden empresas complementarias
especializadas en un específico lazo o base de conocimiento en la cadena de
valor (OECD, 1999). 
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5.2. Los ámbitos funcionales y territoriales de los subsistemas locales de 
innovación en el SI andaluz

Tal y como he mencionado anteriormente, los diferentes conceptos sobre agru-
paciones territoriales de firmas innovadoras nos permiten describir la tipología
de (sub)sistemas locales de innovación que se pueden encontrar en el SI anda-
luz. Así, e independientemente de las diferencias existentes entre los distintos
modelos (distritos industriales, entorno innovador o clusters), lo que nos intere-
sa resaltar de ellos es que todos coinciden en una concepción sistémica de los
procesos innovadores que caracterizan el subsistema empresarial de innovación
regional andaluz y en adjudicarle un alto grado de importancia a las externali-
dades y a la proximidad geográfica como factor explicativo de esos procesos.

Ahora bien, para esta investigación sobre geografía de la innovación
no sólo es fundamental asumir las anteriores aportaciones teóricas para describir
la naturaleza territorial de las agrupaciones o sistemas de industrias innovadoras
andaluzas. Como geógrafo, no sólo me interesa en este trabajo señalar que los
flujos, materiales e inmateriales, entre firmas se ven determinados/influidos por
la proximidad geográfica; ni destacar además que esos flujos a lo largo de las
cadenas productivas y de las redes de empresas dan lugar a agrupaciones terri-
toriales de firmas innovadoras o espacios de redes (los susbsistemas de innova-
ción) que poseen límites geográficos precisos. Aparte de esas cuestiones, anali-
zar los procesos innovadores que caracterizan el subsistema empresarial de
innovación regional andaluz con un enfoque territorial propio me exige también
intentar delimitar y representar las fronteras geográficas concretas que subya-
cen o soportan esos espacios de redes funcionales formados por conjuntos de
firmas innovadoras.

Esa no es una labor fácil, pues sólo en sí mismo el espacio que con-
figuran las redes de empresas innovadoras es suficientemente abstracto y com-
plicado de entender, conceptualizar, analizar e interpretar ya que, como hemos
visto, aquel es producto de las interacciones sistémicas entre numerosos ele-
mentos y factores (globales y locales, conocimientos y aprendizajes, tecnologí-
as e innovaciones tácitas y no tácitas, componentes intra e interempresariales y
espaciales, etc.). Si intentamos relacionar ese complejo espacio de redes con el
espacio concreto de los lugares (consideración que resulta necesaria e inevita-
ble desde mi punto de vista y los objetivos de este trabajo), además habría que
considerar algunas aportaciones teóricas relativas a papel que juegan dichos
lugares como soporte de las actividades económicas, especialmente las que tie-
nen que ver con las innovaciones. Veltz expone la dificultad de este reto cuan-
do señala que:

“El territorio económico que nos interesa aquí no es un territorio puro
indiferente a los lugares. Pero la combinación de flujos y de lugares, del territorio-
extensión y del territorio-red es difícil de pensar y representar” (Veltz, 1999: 235).
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Por tanto la última cuestión que nos queda por exponer en esta apro-
ximación teórica propia para estudiar los procesos innovadores que caracterizan
el subsistema empresarial de innovación regional andaluz es conocer cuáles son
los lugares o ámbitos territoriales que, en nuestra región, subyacen en los sub-
sistemas locales innovadores. La vinculación entre lo espacial y lo sectorial tiene,
como señalan Ehrnberg y Jacobsson (1997), un fuerte sustento en la evidencia
empírica que surge de una gran cantidad de literatura que muestra que las
innovaciones tienden a agruparse espacialmente ya que la innovación es un
fenómeno altamente selectivo que tiende a concentrarse no solamente en cier-
tas ramas de actividad y en un número limitado de empresas, sino también en
espacios concretos que ofrecen una serie características y que favorecen la
generación de iniciativas innovadoras y su difusión al tejido económico y social. 

En mi opinión existen dos conceptos fundamentales y escalarmente
complementarios que van a describir acertadamente esos espacios concretos de
las agrupaciones o sistemas de industrias innovadoras: las ciudades o el sistema
urbano andaluz y las comarcas o ámbitos funcionales andaluces. 

5.2.1. El Sistemas urbano andaluz

El Sistemas de Ciudades (Feria, 1984) es un modelo básico de articulación terri-
torial de Andalucía cuyo objetivo principal es servir como marco de referencia
para el planeamiento urbanístico y supramunicipal y para la aplicación de las
distintas políticas sectoriales de la Junta de Andalucía. Independientemente de
su vertiente normativa o de planificación económica y urbanística, este mode-
lo debe entenderse como una interpretación sistémica de la organización y el
funcionamiento del territorio regional a partir de un conjunto de subsistemas
territoriales de asentamientos. Éstos son espacios con una estructura territorial
y funcional diferenciada pues, por un lado, se articulan en redes de ciudades e
infraestructuras y, por otro, poseen una organización funcional fruto de las rela-
ciones entre esos núcleos a partir de los distintos bienes y servicios públicos y
privados que poseen y ofrecen al resto (Feria, 1992). 

El concepto de sistemas territoriales de asentamientos se basa, a su
vez, en las ideas de lugar central y jerarquía urbana. La teoría del lugar central20

explica que el tamaño y la distribución de los distintos asentamientos en un sis-
tema urbano están determinados por los bienes y servicios especializados que
esos ofrecen. La noción de centralidad se emplea para denominar a los núcle-
os que poseen esos bienes y servicios de los que se benefician la población de
un conjunto de localidades que se interrelacionan con él y que se encuentra
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bajo sus áreas de influencia. La jerarquía del sistema urbano vendrá determina-
da por el potencial funcional de cada lugar central, o dicho de otra forma, la
centralidad refleja la jerarquía de cada centro urbano y la función efectiva que
desarrolla e su entorno territorial.

En consecuencia, el sistema de ciudades se define como el conjunto
de elementos o lugares centrales y sus zonas o áreas de influencia que se estruc-
turan de modo jerárquico (Mapa 1). Con estos criterios, los sistemas o estruc-
turas territoriales del sistema de ciudades andaluz se dividen en tres categorías
jerárquicas principales (López, 1992): centros regionales, intermedios y básicos.
Clasificación que se puede reducir a sólo dos niveles si se tiene en cuenta las
estructuras y relaciones urbanas (Junta de Andalucía, 1998): 
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Mapa 1. Sistema de Ciudades

Bases y estrategia Plan de ordenación del territorio de Andalucía (Junta de Andalucía 2000).

Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía
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Principales centros regionales o aglomeraciones urbanas que consti-
tuyen el primer nivel del sistema de ciudades y designan los ámbitos
urbanos de nivel superior de la jerarquía en el que se integran cada
una de las ciudades principales de la región y sus respectivas áreas de
influencia de carácter polinuclear. Los centros regionales están inte-
grados por las áreas metropolitanas de Almería, Bahía de Algeciras,
Bahía de Cádiz-Jerez, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga y
Sevilla. Entre otros rasgos, destacamos que son las zonas de produc-
ción más complejas y los principales mercados y que son el elemen-
to de integración exterior de Andalucía con los espacios políticos,
económicos y culturales de su entorno.

Las ciudades medias, que englobarían a los centros intermedios y
básicos. Son ciudades próximas, de nivel medio de la jerarquía urba-
na y que organizan o pueden organizar coherentemente un territorio
relativamente homogéneo. Por tanto, constituyen un importante
eslabón entre los centros regionales y los ámbitos netamente rurales.
Las ciudades medias andaluzas son una de las más acusadas particu-
laridades de nuestro territorio, por su numerosa presencia en el siste-
ma urbano andaluz, por su distribución equilibrada en el territorio y
por el peso (demográfico y económico) que mantienen en el conjun-
to regional. En este sentido, los centros intermedios y básicos no son
elementos aislados en el sistema de ciudades, sino estructuras urba-
nas intermedias susceptibles de funcionar como redes o sistemas.

Por último, aparte de los centros regionales y las ciudades medias,
quedan una serie de estructuras que se denominan asentamientos rurales rela-
cionados entre sí y con los anteriores. Hay dos tipos básicos de organización del
espacio rural: asentamientos rurales organizados a partir de la centralidad de un
núcleo urbano de suficiente nivel y complejidad; y asentamientos rurales que no
responden a formas de organización centralizada. 

5.2.2. Las comarcas andaluzas

La noción de comarca es tipo polisemático, utilizado en diversas disciplinas y de
larga tradición en los estudios de Geografía Regional. Se trata de un ámbito
territorial y funcional diferenciado con unos límites más o menos precisos que
se caracteriza por tener factores comunes de tipo naturales, históricos, sociales
y económicos derivados de un proceso de acumulación histórica en el pasado
(Cano dir., 2002). Dicho territorio se articula en torno a una o varias ciudades
que ejercen de lugares centrales sobre dichos espacios y que le confieren cohe-
sión interna y externa. En este sentido, el término comarca es un concepto
general que, a escala intermedia, sirve para denominar diferentes territorios
delimitados y/o caracterizados por criterios económicos, urbanísticos, adminis-
trativos, naturales, etc., como son las aglomeraciones urbanas, áreas metropo-
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litanas, ejes lineales de desarrollo, áreas rurales o naturales, zonas desarticula-
das, etc. (Cano dir., 2002). 

Bajo el punto de vista de esta investigación, empleamos el concepto
de comarca como sinónimo de área funcional, tal y como se expone en el tra-
bajo de Las comarcas andaluzas que ha dirigido Cano García (2002) y en el que
he tomado parte. Esta investigación nos ha permitido dibujar una propuesta de
comarcalización que articula y organiza el territorio regional a partir de un con-
junto de ámbitosunos más precisos que otros, delimitados fundamentalmente
con criterios funcionales21. Las comarcas, en este sentido, tienen rasgos comu-
nes a los sistemas territoriales de asentamientos del sistema de ciudades pues
también tienen una estructura territorial y funcional diferenciada con redes de
ciudades e infraestructuras que presentan una organización funcional fruto de
las relaciones entre esos núcleos a partir de los distintos bienes y servicios públi-
cos y privados que poseen y ofrecen al resto. Con el trabajo de Las comarcas
andaluzas se obtuvo un mapa de comarcas y ámbitos funcionales que ofrece,
no sólo una organización territorial de Andalucía, sino la localización de los
grandes centros regionales (en torno a las capitales de provincia), ciudades
medias, comarcas propiamente dichas (como Los Vélez, Baza, Guadix,
Andújar), áreas o comarcas naturales, históricas o económicas (como Sierra de
Aracena, Las Alpujarras o el Subbético cordobés). Los tipos de comarca según
criterios funcionales se pueden dividir en dos tipos principales (Mapa 2):

Ámbito funcionales consolidados. En este grupo estarían, por un
lado, las aglomeraciones urbanas y/o áreas metropolitanas, que son
los grandes ámbitos funcionales y demográficos regionales que exce-
den, en la mayoría de las veces, los límites de las propias provincias.

Por otro lado, tenemos los ámbitos funcionales potentes y las ciuda-
des medias están formados por comarcas bien delimitadas en torno
al un núcleo central con un rango alto-medio según la población
(entre 20 000 y 100 000 habitantes) y su situación dentro de la
jerarquía urbana del sistema de ciudades.
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21 Para conocer y delimitar las áreas de influencia de los diferentes centros de las comarcas se elaboró una encuesta
con 55 preguntas sobre preferencias de destinos a los que la población de cada municipio se desplaza para adquirir una
serie de bienes y servicios públicos y privados. Dicha encuesta se pasó a todos los municipios de nuestra comunidad y
con la información obtenida se identificaron los centros comarcales y sus áreas de influencia aunque para una delimi-
tación más adecuada en determinados ámbitos se hizo preciso acudir a criterios naturales, históricos, económicos etc.
(Cano dir., 2002).
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El otro grupo está compuesto por ámbitos funcionales poco consoli-
dados. En primer lugar encontramos las comarcas escasamente pola-
rizadas definidas por uno o varios núcleos principales desde el punto
de vista demográfico (de entre 5 y 20 000 habitantes) pero con un
área de influencia reducida por la competencia de un ámbito funcio-
nal superior. Cuando además de ésto último, los núcleos poseen pocas
funciones de centralidad, son comarcas con varios núcleos poco des-
arrollados. Por último, los espacios con uno o pocos núcleos importan-
tes desde el punto de vista demográfico (menos de 5 000 habitantes),
que por no tener funciones de centralidad no consiguen articular un
área periférica y de montaña, se denominan comarcas desarticuladas
y subdesarrolladas.

5.3. Conclusiones: La articulación territorial y funcional en el Sistema de
Innovación andaluz

Considerando lo expuesto anteriormente, mi aportación teórica consiste en
señalar la estrecha relación entre los subsistemas territoriales urbanos y los sub-
sistemas locales de empresas innovadoras ya que por un lado, ambos tienen un
carácter sistémico, es decir, presentan morfoestructuras en forma de red com-
puestas de nodos de distinto tamaño que se interrelacionan intercambiando
bienes y servicios en función de las capacidades de cada uno. 

Por otro, parece que existe una correspondencia o vinculación entre
determinados tipos de subsistemas territoriales andaluces y de subsistemas
empresariales de innovación (cadenas productivas). En este sentido, aquellos
ámbitos geográficos (ciudades y comarcas) con una jerarquía funcional equilibra-
da en todos sus niveles, diversificados y especializados se pueden convertir en un
factor que fomente la innovación pues, de un parte, las ciudades y comarcas de
gran tamaño y centralidad ofrecen a unas empresas entornos diversificados que
facilitan economías intersectoriales y de aglomeración (aunque con costes de
emplazamiento y deseconomías de escalas). Y, por otra, los ámbitos territoriales
de menor rango o entidad que están especializados en determinadas activida-
des económicas facilitan a otras firmas el acceso a economías intrasectoriales
(con costes de emplazamiento más reducidos aunque sin las ventajas de las
economías internas y externas).
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Esta asociación parte de la idea de que pese a la relativa libertad de
localización o emplazamiento de las actividades productivas e innovadoras
(pues elmercado global parece eliminar los costes debidos a la distancia o
emplazamiento), la evidencia empírica parece indicar que los procesos de loca-
lización de las actividades innovadoras siguen unas determinadas pautas de
localización dependiendo de la ubicación espacial de recursos y/o servicios. La
cuestión es averiguar las circunstancias por la que en unos casos la localización
industrial persigue ámbitos geográficos más funcionales, y en otros lugares
menos centrales. La explicación podría ser que los primeros ofrecen a las firmas
innovadoras una alta concentración de actividades productivas tanto especiali-
zadas como diversificadas, además de servicios complementarios y/o avanza-
dos. Por su parte, los segundos atraerían a las empresas por su especialización
sólo en determinadas ramas industriales lo cual facilita la ubicación de activida-
des complementarias de un mismo proceso productivo.
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Mapa 2. Clasificación Funcional de Comarcas

Fuente: Elaboración propia a partir de Las Comarcas andaluzas (Cano dir., 2002).
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Ahora bien, las diferencias en las pautas de localización también
variaran en función de las características de las industrias (Costa, Segarra y
Viladecans, 2000). En otras palabras, la ubicación o el emplazamiento de las
industrias no va a depender únicamente de las ventajas que les ofrecen el sis-
tema urbano o las comarcas sino que será igualmente importante el tipo de
empresa de que se trate en función de múltiples factores: la actividad o sector,
el producto fabricado, los procesos productivos, la capacidad de innovación,
etc. Así, una industria de carácter más o menos tradicional, que ha alcanzado
un determinado nivel de estandarización y es poco innovadora encuentra una
localización adecuada en ámbitos demográficamente menos densos, poco
centrales y más especializados; mientras que las empresas más dinámicas,
diversificadas e innovadoras son atraídas por entornos urbanos densamente
poblados compuestos por ciudades de gran tamaño que ofrecen estructuras
productivas diversificadas, pues esas ciudades cuentan con una mayor dota-
ción de servicios, infraestructuras, equipamientos, capital humano de trabaja-
dores cualificados etc. 

Pese a todo, a priori parece que la empresa innovadora andaluza se
localiza y se desarrolla en aquellos territorios que le ofrecen diferentes ventajas
por lo que habrá que admitir que la diversidad territorial es un factor que
fomenta la innovación (según defienden Feldman y Audretsch, 1999; y
Duranton y Puga, 1999). Sin embargo, no es el único. En efecto, la localización
de las empresas innovadoras (de las cadenas productivas y de los diferentes
subsitemas empresariales) no está sólo subordinada a la capacidad que tiene un
ámbito geográfico para acumular y ofrecer determinadas capacidades produc-
tivas, recursos y/o servicios (funcionalidad, centralidad) más o menos recientes.
También van a incidir otras ventajas o fortalezas de los territorios que son de
carácter organizativo, social, institucional cultural, etc. y que devienen de un
proceso de acumulación histórico en el pasado (trayectoria temporal o path-
dependent). Sin olvidar que además debemos considerar el apoyo de las políti-
cas públicas que, sobre todo en regiones periféricas como la andaluza, fomen-
tan nuevas inversiones, crecimiento económico, aumento del empleo, exporta-
ciones y desarrollo tecnológico, siendo un factor determinante para compren-
der el impulso y/o la atracción que inciden en la localización de las firmas
(Elizalde, 2003). Consecuentemente, tanto los eventos más recientes de un
territorio o una región, como aquellos que son fruto de la evolución histórica o
de las actuaciones públicas, intervienen directamente sobre la conformación de
los sistemas de regionales de innovación y, por ende, de la localización de las
empresas innovadoras que componen las cadenas y redes productivas, querién-
dose recalcar con ello la influencia que la inercia (pasado) de cada territorio
tiene sobre su desarrollo (Ehrnberg y Jacobsson, 1997; Lotero, 2002).

Además hay que tener en cuenta el otro elemento esencial del siste-
ma territorial que son las infraestructuras de transporte y comunicación. La
importancia de éstas radica en que son un factor que condiciona los procesos
de desarrollo y, por tanto, la difusión del cambio técnico y las innovaciones. El
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efecto de “ejes del crecimiento” origina espacios dinámicos a lo largo de las vías
de comunicación que unen a las principales aglomeraciones urbanas y a éstas
con otros ámbitos emergentes y/o ciudades medias (Caravaca, 1998). Ello es
debido al interés que las firmas manifiestan por mantener una elevada accesi-
bilidad a las infraestructuras y servicios, así como con sus proveedores y clien-
tes. Esto puede explicar que nuevas empresas se localicen en núcleos de tipo
intermedio, e incluso básicos, especializados en determinadas ramas industria-
les que se encuentran a lo largo de las principales infraestructuras de transpor-
te. Ello favorece la creación de redes de empresas en ciudades medias o espa-
cios rurales, y además puede ser la vía para que los conocimientos se difundan
por el territorio regional22. 

Así, desde nuestro punto de vista, la correspondencia entre los sub-
sistemas empresariales compuestos por cadenas productivas andaluzas y los
subsistemas territoriales sería:

La distribución territorial de las cadenas y redes virtuales de unida-
des de negocio se corresponde, por lo general, con los centros regio-
nales y las aglomeraciones y/o comarcas urbanas andaluzas Estos se
caracterizan por tener población, servicios, infraestructuras y equi-
pamientos propios de áreas centrales (administración regional, equi-
pamientos de primer orden, centros universitarios, parques tecnoló-
gicos, centros de I+D, mercado de trabajo especializado, cualificado
y diversificado). Son el sustrato territorial ideal para el desarrollo y
localización de este tipo de cadenas porque las empresas innovado-
ras que pertenecen a aquellas se mueven por una estrategia y orga-
nización productiva empresarial acorde con la política y estrategia de
las grandes multinacionales o nacionales, las cuales buscan asociarse
con empresas regionales. Estas corporaciones articulan el territorio
según su estrategia de competencia buscando espacios caracteriza-
dos por la acumulación de factores y recursos (capital físico y huma-
no, tecnológico, de conocimiento, etc.) y que poseen una dimensión
nacional y global, aprovechando las ventajas de las tecnologías de la
información. De ahí que suponemos que la localización de estas
empresas y cadenas tenderá a ubicarse en las capitales provinciales,
aglomeraciones y comarcas urbanas andaluzas de mayor nivel fun-
cional en los que pueden encontrar centros de I+D, mercado de tra-
bajo especializado, personal cualificado y diversificado.

Por su parte, la localización de las cadenas y redes territoriales de fir-
mas locales parece vincularse, principalmente, con ciudades interme-
dias e, incluso, rurales que ocupan un nivel intermedio o básico en la
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22 Algunos autores (La Bras citado por Veltz, 1999) han denominado a este modelo de polarización en cadenas pues
considera el crecimiento y difusión de las innovaciones por el espacio, en redes lineales o en filamentos a lo largo de
las infraestructuras de transporte en contraposición al modelo tradicional de polarización aerolar.
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jerarquía urbana. Aunque estos ámbitos territoriales se caracterizan
por poseer menor peso demográfico y de servicios (administración
intermedia, equipamientos sanitarios o educativos de segundo orden
como escuelas técnicas o centros de investigación especializados), las
empresas innovadoras de este tipo de cadenas se localizan en esos
ámbitos porque encuentran otras ventajas de naturaleza local que
aquellos pueden ofrecer. Estas se derivan, sobre todo, de la proximi-
dad geográfica (física) entre las firmas que va a favorecer la presen-
cia de capital social, instituciones y una cultura común, más impor-
tante que la acumulación de factores y recursos. 

Además, dicha proximidad territorial refuerza las interrelaciones entre
esas empresas posibilitando lo que Lotero (2002) denomina “una atmósfera
industrial o tecnológica” que permite generar un tejido de conexiones y facili-
ta la formación de asociaciones y redes de empresas. Como resultado de este
tipo de localización, las empresas innovadoras que componen las cadenas y
redes territoriales de firmas locales tendrían la ventaja de alcanzar mayor efi-
ciencia (reduciendo, por ejemplo, costos de transacción o explotando externa-
lidades y linkages) a la hora de enfrentarse a los mercados globalizados. Por
ello, planteamos que el marco territorial en el que se encuentran este tipo de
firmas y cadenas son ámbitos territoriales intermedios y básicos que presentan
menor nivel funcional (administración intermedia o local, equipamientos sani-
tarios o educativos de segundo orden como escuelas técnicas o centros de
investigación especializados, polígonos industriales, centros de FP). Y, aunque
atraen a algunas grandes industrias tecnológicas (I+D) regionales, el tejido
innovador de estos espacios se nutre principalmente de industrias innovadoras
regionales o locales que pueden dan lugar a sistemas productivos locales del
tipo distrito industrial; pero que si no consiguen una masa crítica suficiente para
formar esos sistemas, conformarán áreas de especialización productiva o ejes de
crecimiento lineales.

En resumen, la existencia de sistemas territoriales andaluces forma-
dos por ciudades y comarcas de distintos tamaños y funciones, permite que las
empresas industriales innovadoras hallen diferentes atractivos en sus emplaza-
mientos según un amplio abanico de factores como la herencia histórica deri-
vada de la trayectoria temporal, el tipo de tejido industrial, las interrrelaciones
entre firmas, las condiciones del entorno urbano y/o las economías externas
locales, por lo que no existe una única lógica de localización, sino una diversi-
dad de pautas. En este sentido, para explicar el marco territorial de los proce-
sos de cambio técnico e innovadores de la industria andaluza habrá que consi-
derar conjuntamente las características de dichas empresas y de la estructura
urbana, industrial y de servicios avanzados de nuestra región. 
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HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN 

CAPÍTULO III:
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1. Primera Hipótesis 

La primera de las hipótesis se enuncia de la siguiente manera: el subsistema de
empresarial de innovación andaluz no es un sistema completo sino que está
compuesto por una serie de partes generalmente fragmentadas e inconexas que
se circunscriben a ámbitos geográficos de escala local o, a lo sumo, comarcal.

En este sentido, suponemos que esos diferentes subsistemas están, a
su vez, compuestos por conjuntos de firmas innovadoras y no innovadoras inte-
rrelacionadas por vínculos de mercado que dan lugar a cadenas o tramas pro-
ductivas de diferente naturaleza. Ésta dependerá de la particular interacción
entre las capacidades endógenas (dimensión interna) y los comportamientos
relacionales o intercambios (dimensión externa) que cada empresa innovadora
manifiesta al participar en su cadena productiva. 

2. Segunda Hipótesis

Al asumir en esta investigación, como ya se ha comentado en la Introducción,
un concepto de innovación de acuerdo con la teoría evolucionista, queríamos
recalcar de forma particular que aquella es parte y resultado del proceso acu-
mulativo de aprendizaje en la empresa. De ahí que nuestra interpretación del
concepto de innovación contemple lo que hemos denominado mejoras meno-
res, organizativas o no tecnológicas; y mayores o tecnológicas en sentido estric-
to (según el Manual de Oslo).

Considerando estas dos clases de innovaciones que pueden realizar
las empresas industriales andaluzas, se propone como segunda hipótesis un
modelo que describe las distintas fases tecnológicas por las que pasan dichas fir-
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mas y que explique porqué cada firma andaluza desarrolla diferentes tipos de
innovaciones. Éste modelo se denomina de Madurez Tecnológica y consiste en
distintas fases o etapas (Figura 1) que las firmas industriales andaluzas recorren
como consecuencia de ir desarrollando un proceso de aprendizaje tecnológico
y que son debidas a cambios y/o mejoras duraderas en sus capacidades endó-
genas de fabricación. Existen tres supuestos básicos en este modelo:

Hay una secuencia consecutiva en la introducción de mejoras y/o cambios
basados en la creación de distintas habilidades o destrezas. 

Figura 1. Modelo de Madurez Tecnológica en el proceso de fabricación

DDee  llaa  eemmpprreessaa  ttrraaddiicciioonnaall  aa  llaa  eemmpprreessaa  ddee  II++DD..
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En estrecha relación con la idea anterior, las distintas fases de cam-
bios y/o mejoras en las capacidades de fabricación son acumulativas,
es decir, las habilidades y destrezas de se incrementan sobre la base
de las adquiridas en la etapa previa. 

De los dos primeros supuestos se desprende que las distintas etapas
de cambios y/o mejoras en la fabricación forman un proceso jerarquizado de
menor a mayor excelencia técnica.

En el punto de partida de dicho camino se situaría la industria con
prácticas productivas tradicionales que se caracteriza por la ausencia de cam-
bios o mejoras técnicas; y la última etapa sería la empresa que realiza I+D, que
son aquellas que han incorporado y desarrollan el mayor número de destrezas
y las habilidades más técnicas. 

Así, las empresas industriales andaluzas tradicionales inician este cami-
no cuando introducen el primer cambio importante en su forma de fabricar,
modificación que además es fundamental porque va a originar todas las demás
mejoras tecnológicas que éstas acometan. Ese primer cambio nace de una situa-
ción inicial de insatisfacción con los procesos productivos que se desarrollan y
consiste, precisamente, en modificar el modo de producción de la empresa con
el objetivo de abaratar costes y fabricar con mayor exactitud por lotes o bajo
pedido. Dicho de otro modo, los objetivos de la empresa se enfocan hacia la efi-
ciencia mediante la modernización del equipo productivo introduciendo nueva
maquinaria de mayor contenido técnico y tecnológico. Consecuentemente, en
esta primera etapa es crucial la labor de los ingenieros (no tanto la del departa-
mento de ingeniería como tal, pues la mayoría de las veces aún no existe den-
tro de las empresas) ya que éstos son los que realizarán aquellas tareas necesa-
rias para seleccionar, adquirir, modificar y adoptar los nuevos recursos tecnológi-
cos a las particularidades de la producción de la industria (ingeniería de proce-
so). Al ser este el primer cambio “drástico” en la empresa (y además en su
núcleo central), esta fase se caracterizará por el aprendizaje de la tecnología
adoptada, tanto por parte de los empleados que tienen que reciclarse para el
manejo de los nuevos bienes de equipos adquiridos, como de los que van a con-
trolar/gestionar/planificar la nueva producción, los técnicos de mantenimiento,
los operarios que las harán funcionar, etc. En esta primera etapa juega un papel
fundamental el conocimiento codificado adquirido mediante las asistencias téc-
nicas que conllevan la compra de la nueva maquinaria.

Pues bien, las necesidades y el aprendizaje que ha traído consigo la
incorporación de la nueva maquinaria demandarán, en una segunda fase,
mejoras tanto en la organización de la empresa (articulación de procesos de
control y coordinación, mejora en la selección, formación y utilización del fac-
tor humano, mejoras en las diferentes especializaciones funcionales, etc.), como
en su operatividad (nueva división funcional del trabajo, concentración en tare-
as claves, cuidado de la operatividad, cuidado de la imagen, etc.). El objetivo de
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la empresa en esta segunda fase del camino del cambio tecnológico es conse-
guir, con los nuevos modos de fabricación introducidos en la etapa anterior
(sobre todo con el recurso del learning by using), una producción más flexible
mediante la automatización de las operaciones rutinarias. Con la automatiza-
ción flexible aumentan las opciones de producción ya que la nueva maquinaria
permite más diversificación y variedad, y es posible la subcontratación de espe-
cialidad1. Todo ello va a permitir que las firmas obtengan un dominio de los
modos de producción a partir de lo cual, no sólo se consigue la adecuación y
mejora de los propios productos, sino que se puede aumentar la diversificación
porque se tienen las capacidades necesarias para el desarrollo de nuevos bien-
es y procesos (con el concurso del departamento de diseño). 

Por último, tendríamos una tercera fase en la que van a predominar
las actividades de desarrollo de nuevas innovaciones y tecnologías a partir de
las capacidades endógenas, por lo que sería la fase previa a la madurez tecno-
lógica, es decir, a la realización de actividades de I+D propiamente dichas. El
objetivo principal de la empresa industrial en esta fase es conseguir el máximo
control de los procesos y una producción de alta calidad que permita la plena
satisfacción de los clientes y la independencia tecnológica. Así aparece el con-
cepto de control de calidad como el requisito indispensable (interno y externo)
para la realización de cualquier tarea y poder aplicar estos cambios en la empre-
sa. Esta situación en la escala de madurez tecnológica conlleva nuevas tareas
como estudios sobre localización de nuevos mercados y aprovechamiento de
oportunidades, información estratégica sobre alianzas y sobre adecuación de
productos, el posicionamiento en mercados complejos mediante Internet o tele-
comunicaciones, etc. En esta fase los proyectos de cooperación o asociación
con otras empresas no son de carácter subcontratista sino, o bien para realizar
proyectos innovadores que ella sola no puede por su dimensión, o bien para
acometer tareas concretas en el proceso de producción final en el mercado que
marcan los procesos de la descentralización productiva y división del trabajo.

En este sentido la segunda hipótesis de trabajo es que la mayoría de
las empresas industriales innovadoras andaluzas se encuentran en una etapa
intermedia del cambio tecnológico, es decir, entre las fases de dominio y
desarrollo y control de la tecnología. Esta situación se caracterizaría por empre-
sas que están innovando mayormente en nivel de proceso productivo (lo que
puede da lugar a cambios en lo organizativo-estratégico) por medio de peque-
ñas mejoras tecnológicas introducidas por especialistas técnicos (no tanto por
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1 Se entiende por subcontratación de especialidad aquella relación de colaboración en la cual el cliente contratista se
apoya en los conocimientos técnicos y los equipos especializados del proveedor subcontratista para encargarle piezas,
subconjuntos, componentes o servicios que se integrarán en el producto acabado final o servirán de apoyo logístico. El
intercambio de información es bidireccional y la iniciativa decisora del subcontratista mucho mayor (CAMISON ZOR-
NOZA).

49_Cad_productivas.qxd  29/04/2007  12:21  PÆgina 108



ingenieros o un departamento de ingeniería, que generalmente no hay) que se
aprenden mediante la práctica y el uso, y no por las actividades de I+D (inclui-
das las de diseño, que tampoco existen). En este proceso es muy importante
el papel del departamento de calidad de la empresa que lidera y vigila el pro-
ceso de mejora. Dicho de otra forma, en palabras de Fernández Sánchez
(2002) estamos ante innovaciones regulares, es decir, aquellas que se basan en
los esfuerzos por seguir mejorando la tecnología de uso que se aplica a los
mercados tradicionales, lo cual conlleva efectos acumulativos muy importan-
tes (se asientan las destrezas y los recursos que se poseen) sobre el coste y la
funcionalidad de los productos. Esto no sólo implica que la competitividad se
fortalezca y aumente sino también, y esto es más interesante desde el punto
de vista del entorno productivo, los vínculos de la empresa con los clientes y
los mercados.

3. Tercera Hipótesis

Las cadenas, tramas y redes de empresas innovadoras que forman parte del
subsistema de innovación empresarial de Andalucía son, fundamentalmente, de
dos tipos que se definen como consecuencia de la unión de los conceptos de
redes productivas de Cooke y Morgan (1993) y de Yoguel, Boscherini, Novick
y Marín (entre otros), y las redes territoriales de Caravaca (1999): 

1. Las redes virtuales complejas de unidades de negocio. Se asemejan a
las redes de flujos porque el (sub)sistema empresarial configura un espa-
cio de relaciones en un plano adimensional (el factor distancia no condi-
ciona) que se caracteriza por ser macro, abstracto y superior, no real o
territorial, que se aprecia a una escala menor. Este es el espacio de las
cadenas virtuosas formadas por empresas globales de unidades de nego-
cio, las cuales constituyen un grupo de firmas con diferentes plantas o
establecimientos que presentan un alto grado de capacidad innovadora a
partir de la cual, y sobre la base de relaciones bilaterales y horizontales,
pueden desarrollar conjuntamente todo el proceso productivo (desde la
concepción y el diseño hasta su comercialización y distribución). 

2. Las redes territoriales desarticuladas de firmas locales. Derivan de los
espacios de lugares, es decir, el (sub)sistema empresarial da lugar a un
territorio de relaciones en un plano o escala local dimensional (la distancia
condiciona), cuyos rasgos son micro, real, inferior y territorial y se descri-
be a una escala superior. Las firmas son locales o regionales con escasa
capacidad innovadora que actúan, de manera general, de forma aislada.
Esto da lugar a cadenas y redes débiles e interempresariales en las que pre-
dominan los vínculos desiguales y las relaciones proveedor-cliente. En
estas redes cada empresa sólo realiza una parte o fases del producto final. 
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4. Cuarta Hipótesis

Esta hipótesis está estrechamente relacionada con la anterior pues parte de la
idea de que el Sistema de Innovación andaluz no es tanto un sistema comple-
to sino más bien la agregación de una serie de subsistemas empresariales frag-
mentados y generalmente inconexos (Hipótesis 1ª). Este supuesto plantea la
existencia de una correlación entre: a) el espacio funcional formado por unas
cadenas productivas de ámbito local y otras de dimensión global (Hipótesis 3ª)
que componen el subsistema empresarial; y b) el marco territorial que lo sopor-
ta, en el que se distinguen diferentes ámbitos territoriales y/o funcionales de
escala intermedia (ciudades, áreas urbanas, comarcas). En concreto, existiría
una correspondencia o superposición espacial entre: 

Las cadenas productivas y redes virtuales de unidades de negocio de
ámbito global y aquellos ámbitos territoriales de carácter central
como las capitales regionales y aglomeraciones o comarcas urbanas
andaluzas.

Las cadenas productivas y redes territoriales de firmas locales y los
ámbitos territoriales de tipo intermedio y/o rural como las ciudades y
comarcas andaluzas intermedias o básicas.

Cadenas Productivas e Innovación en el Marco Territorial Andaluz110

49_Cad_productivas.qxd  29/04/2007  12:21  PÆgina 110



Capítulo III. Hipótesis de la investigación 111

49_Cad_productivas.qxd  29/04/2007  12:21  PÆgina 111



49_Cad_productivas.qxd  29/04/2007  12:21  PÆgina 112



METODOLOGÍA

CAPÍTULO IV:

49_Cad_productivas.qxd  29/04/2007  12:21  PÆgina 113



49_Cad_productivas.qxd  29/04/2007  12:21  PÆgina 114



1. Objeto y ámbito de estudio

En este capítulo se exponen los aspectos fundamentales acerca de cómo se ha
llevado a cabo la investigación en esta investigación junto a los principales con-
ceptos empleados en la misma. Independientemente de que en los capítulos
sucesivos en los que se analizan los diversos elementos que conforman el
(sub)sistema de innovación empresarial andaluz se hayan introducido apartados
en los que se trata con más detalle la metodología seguida en ellos, en las
siguientes páginas se abordarán las cuestiones fundamentales del desarrollo de
la investigación como han sido la delimitación del objeto de estudio; los con-
ceptos de innovación empleados; los niveles de análisis tratados; las fuentes de
información y la selección de una muestra para el trabajo de campo y recogida
de datos; y el tratamiento y diferentes análisis de dicha información que nos
han permitido elaborar esta investigación. 

1.1. Objeto y unidad de análisis

El objeto de estudio y unidad básica de análisis es la empresa industrial innovadora.
Se entiende por empresa toda unidad jurídica que constituye una unidad orga-
nizativa de producción de bienes y servicios, y que disfruta de una cierta auto-
nomía de decisión, principalmente a la hora de emplear los recursos corrientes
de que dispone. Desde un punto de vista práctico, y en su caso más general, el
concepto de empresa se corresponde con el de unidad jurídica o legal, es decir,
con toda persona física o jurídica (sociedades, cooperativas, etc.) cuya actividad
está reconocida por la Ley, y que viene identificada por su correspondiente
Número de Identificación Fiscal (NIF). 
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También se consideran como unidad de análisis los establecimientos
industriales, es decir, a unidades económicas de producción dependientes de
otra empresa por lo que no tienen autonomía completa de decisión y, por tanto,
no poseen Número de Identificación Fiscal (NIF).

Se consideran todas las firmas industriales, empresas y establecimien-
tos, con al menos una persona ocupada remunerada, cuya principal actividad
económica se corresponde a las secciones C y D de la CNAE-93 (Ver Anexo IV,
Tomo II) y que realizan algún tipo de actividad innovadora o tecnológica tal y
como se definirán a continuación. La razón de limitarse exclusivamente a las
empresas industriales se debe a que, como comenté en el anterior capítulo,
aunque defendemos una aproximación evolucionista, sistémica y regional para
analizar el sistema de innovación andaluz, nuestra comunidad es una región de
tipo periférico en el que las instituciones no son la principal fuente de las inno-
vaciones, sino que el papel central relativo a la generación y difusión de cono-
cimientos lo juegan las empresas industriales.

1.2. Ámbito Territorial

El ámbito territorial de esta investigación se extiende a todas aquellas empresas
y establecimientos industriales innovadoras en el territorio de la CC.AA. de
Andalucía aunque, en el caso de los segundos, la firma matriz no esté situada
en nuestra comunidad. En este sentido, cuando nos refiramos a estas firmas
hablaremos de empresas andaluzas.

1.3. Ámbito Temporal

El periodo de estudio de las empresas y establecimientos industriales innovado-
res andaluces ha transcurrido entre los meses de enero del año 2000 y diciem-
bre del año 2001.

2. Delimitación del concepto de innovación

Como se expuso en el capítulo segundo, el objetivo último de esta investiga-
ción es conocer las características del subsistema de innovación empresarial
andaluz. Éste se puede considerar como un agregado de las actividades y rela-
ciones innovadoras que desarrollan las firmas industriales de nuestra región. Por
tanto, las empresas innovadoras están llamadas a jugar un papel principal en la
competitividad de la economía regional en su conjunto y, como consecuencia,
a determinar en parte el sendero de desarrollo que, directa o indirectamente, es
adoptado por cualquier país o región. 
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Para que las firmas industriales andaluzas puedan seguir compitien-
do en el nuevo mercado global, amplio y sin apenas barreras caracterizado por
la calidad, la variedad, la velocidad de reacción y la capacidad de innovación y
dominio técnico, las soluciones tradicionales (como una organización y produc-
ción taylorista, apuestas por la reducción del tamaño y los costes) se han que-
dado insuficientes. Ante este nuevo contexto las empresas necesitan acometer
cambios para reorganizar sus estrategias, estructuras y capacidades productivas
pues sólo así la firma consigue una situación de independencia en el mercado
global. A priori, la innovación y la diferenciación son el camino recomendado
para que una empresa pueda sostener un incremento sistemático en sus nive-
les de competitividad. 

Parte de esta investigación se centra en conocer cuáles son esos cam-
bios que acometen las empresas industriales andaluzas para generar innovacio-
nes. Se trata de identificar las acciones que, de forma individual y/o colectiva,
siguen las firmas industriales andaluzas tendientes a aumentar su competitivi-
dad, ya sean de carácter “defensivo” o predominantemente de contenido no
tecnológico (tales como reorganización administrativa, racionalización del per-
sonal, reducción de la producción y complemento de la oferta con importacio-
nes); como las de tipo “ofensivo” o destinadas a incorporar mejoras tecnológi-
cas en productos y/o procesos y/o en los niveles de calidad, (RICYT, OEA y
CYTED, 2001). 

Precisamente por ello, a la hora de medir la innovación tecnológica
se originan dificultades de tipo metodológicas como, por ejemplo, ante la nece-
sidad de construir indicadores que permitan conocer la conducta y el nivel tec-
nológico de las firmas y, por ende, de las cadenas, redes y del sistema o subsis-
temas de innovación regional. Este término ha alcanzando una gran amplitud
conceptual debido a la diversidad de interpretaciones sobre dicho concepto que
han sido aportadas desde diferentes perspectivas y diferentes disciplinas: eco-
nómicas y científicas (resulta complicado determinar cuando algo es totalmen-
te nuevo; o como cuantificar la novedad, si por su valor científico-tecnológico
o por el económico); empresariales (cómo comparar los esfuerzos innovadores
o los resultados tecnológicos de una pyme y una gran empresa); geoespaciales
(cuáles son los factores territoriales más importantes que inciden en la localiza-
ción de las firmas; o si los procesos de difusión de los conocimientos e innova-
ciones también articulan y organizan esos territorios, etc.). Desde el punto de
vista de esta investigación, me interesa de igual manera la diversidad de inno-
vaciones que son generadas por las empresas industriales andaluzas (por su
valor e importancia), como las actividades desarrolladas para obtener tales pro-
ductos debido un doble motivo.

Por un lado, a priori se sabe que siendo estrictos en la medición de
las innovaciones (es decir, siguiendo las normas e indicaciones establecidas por
los organismos y manuales oficiales, nacionales e internacionales, como el
Manual de Oslo o el INE) sólo una minoría de las empresas andaluzas puede
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considerarse innovadoras en el sentido de realizar innovaciones tecnológicas de
proceso y/o de producto; y si nos referimos a actividades de I+D, el número de
firmas sería aún menor, por lo que no tendríamos sujetos de estudio ya que la
mayoría de las firmas andaluzas por estar en una región periférica (como se
defiende en la Hipótesis 2ª) innova principalmente mediante la cambios en la
organización, adquisición de maquinaría, licencias para usar patentes u otros
procedimientos de obtención de tecnología de mercado. 

Por otro, las evidencias disponibles (Jordá, Ruiz y Lucendo, 2000;
Jordá, Posada y Lucendo, 2002; Jordá y Lucendo, 2002; Pomares, 2000; Ruiz,
2003) sugieren que la conducta tecnológica actual de las firmas andaluzas difie-
re significativamente de las de otras comunidades autónomas españolas y euro-
peas más avanzadas o desarrolladas. En aquellas se observa un mayor interés
por obtener información, desarrollar capacidades e incrementar su bagaje en el
campo del dominio tecnológico a partir de procesos de aprendizaje de carácter
menos formal y no tanto por desarrollar actividades formales de I+D. Ello enfa-
tiza la importancia de las relaciones intra e interempresariales y de las estructu-
ras organizativas informales como fuente y apoyo para la realización de activi-
dades de cambio e innovación tecnológica. 

Sin embargo, y a pesar de la mayor inserción internacional y de la
creciente preocupación por lograr mejoras tecnológicas de las empresas anda-
luzas inducidas por la entrada de España en la CEE y más tarde con la puesta
en marcha del mercado único, siguen constatándose grandes diferencias con
respecto a otras firmas de regiones más desarrolladas, particularmente en lo que
se refiere a sus esfuerzos en el campo de la innovación tecnológica, no sólo en
cuanto a la intensidad sino, también, al carácter de los mismos (tal y como ha
puesto de manifiesto el trabajo de Ruiz Rodríguez, 2003). Al respecto, se apre-
cia una participación mucho menor de las actividades de I+D de mayor conte-
nido o de lata intensidad, y entre ésta, la investigación básica presenta un dina-
mismo aún menor que la investigación aplicada; y, b) mientras que adquieren
un mayor peso relativo otras actividades de innovación, particularmente las vin-
culadas con aspectos organizativos tales como reorganización de funciones y
operaciones, cambios técnicos en la producción, etc. Todo lo cual no hace sino
reforzar la preponderancia de estrategias de carácter “defensivo”.

Todo lo dicho nos lleva a definir con la máxima claridad qué tipos de
conductas tecnológicas e innovadoras se han tenido en cuenta que pueden des-
arrollar las empresas industriales andaluzas en función de las especificidades de
nuestra región y, en función de ellas, obtener la información necesaria y válida
para obtener los resultados de este trabajo. En consecuencia, a continuación
expondré las principales definiciones sobre las actividades desarrolladas por las
empresas industriales andaluzas que voy a considerar como innovaciones.
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2.1. Particularidades del concepto de innovación empleado

Mientras el enfoque original sobre las actividades de innovación e I+D recogi-
das en los manuales y organismos internacionales y nacionales (Frascati y Oslo;
OCDE e INE) remite a un concepto de innovación que podemos describir como
“estricto”1, proponemos aquí un enfoque alternativo que pretende captar los
rasgos idiosincrásicos que adoptan los procesos innovativos que desarrollan las
empresas industriales de nuestra región, que abarcan un conjunto de activida-
des que van desde la I+D hasta los esfuerzos tecnológicos de las firmas. No se
trata, por tanto, de enfoques alternativos sino complementarios, y puede ser
entendido como un marco conceptual-metodológico para aplicarlo en nuestra
comunidad autónoma, de manera que pueda responder a los requerimientos
específicos de la innovación regional (la segunda dimensión de ésta, tal y como
se expone en Jordá y Lucendo, 2002) sin pretender que cumpla las exigencias
de estandarización internacional2.

Por todo ello, antes de abordar el estudio de las distintas actividades
que realizan las empresas innovadoras andaluzas para generar conocimiento e
innovaciones y, en función de ellas, poder conocer los distintos comportamien-
tos tecnológicos de las mismas, es necesario precisar qué conceptos de innova-
ción vamos a utilizar, pues ni todas las innovaciones son del mismo tipo, ni están
todas al mismo nivel; si no que como bien apunta Salom (Salom et al., 1999)
los procesos de innovación no están exentos de una enorme complejidad,
variando mucho de unas empresas a otras y, sobre todo, de unos sectores a
otros. Además, esos procesos pueden producirse de manera paralela y combi-
nada con otros cambios o mejoras dentro de las empresas. Por todo ello, con-
viene alejarse de una visión “reducionista” del concepto de innovación. En con-
secuencia, ¿porqué acotar el campo de la innovación o de las empresas inno-
vadoras sólo a aquellas que desarrollan procesos de generación de recursos tec-
nológicos? En este sentido, en muchas ocasiones se tiende a reducir el estudio
de los procesos de innovación a dos aspectos: 

a) a la generación de tecnología, o de productos y/o procesos nue-
vos o mejorados de alto contenido tecnológico; o a la aplicación y/o uso de
recursos tecnológicos en el proceso productivo; y, 

b) a aquellas innovaciones que sólo ocurren dentro de las distintas
etapas del proceso productivo (fase que va, en el mejor de los casos, desde la
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1 El concepto de innovación en sentido estricto abarca únicamente la parte de la estructura del proceso de innovación
que tiene que ver con las innovaciones tecnológicas y no tecnológicas fundamentales; si bien no contempla otras, que
podemos denominar “menores” como son la introducción y adaptación de tecnología, las innovaciones de mercado,
las relativas a la gestión de calidad, logística, comerciales etc.

2 En este aspecto han sido una fuente de inspiración los trabajos llevados a cabo por la Red Iberoamericana de
Indicadores de Ciencia y Tecnología –RICYT- que desembocaron en el Manual de Bogotá (RICYT, OEA y CYTED, 2001).
Precisamente, en este trabajo se dice que los problemas conceptuales de mayor interés (que también son los problemas
de medición más complicados) emergen cuando se consideran las condiciones particulares en que se desenvuelven las
actividades innovadoras en cada región y el impacto de las mismas, desplazando el eje del análisis desde la innovación
hacia el esfuerzo tecnológico o la gestión de la actividad innovadora. El argumento central que se expone en el Manual
de Bogotá para la región de América Latina es la necesidad de abandonar el énfasis que se pone en la noción estricta de
innovación para adoptar una aproximación más amplia y comprensiva del esfuerzo tecnológico de las firmas.
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concepción de un producto nuevo o mejorado hasta que sale de lafabricación)
y no fuera de él. 

Por tanto, podemos preguntarnos: ¿cómo denominar a otros cam-
bios o mejoras que las empresas acometen y que tienen un contenido organi-
zativo o administrativo? ¿No es cierto que a veces, y sobre todo en determina-
das ocasiones sectoriales o territoriales (y más concretamente, en el caso de
regiones en desarrollo o periféricas), queda grande la aplicación de algunos
indicadores construidos a partir de experiencias de los países con mayor tradi-
ción en investigación de I+D? En otras palabras, el análisis de los procesos de
innovación basados en un concepto estricto o riguroso de la misma (concreta-
mente, el descrito en manuales de vigencia internacional como el de Oslo) no
sólo puede provocar distorsiones en la evaluación de la realidad y, en conse-
cuencia, no reflejar las características de los sistemas sociales o las especificida-
des de la producción de ciencia y tecnología local y el sistema socio-económi-
co, sino que además, y esto tiene mayor interés, soslaya un aspecto que puede
tener más interés en regiones como la andaluza: el análisis de las actividades y
los esfuerzos desplegados por las firmas en para la mejora de su acervo tecno-
lógico (RICYT, OEA y CYTED, 2001). 

Esta necesidad de adaptar, e incluso crear, un nuevo marco teórico
que permita estudiar y medir no sólo las innovaciones fundamentales o “mayo-
res” de los procesos innovadores nacionales, sino también para cuantificar y
caracterizar la conducta tecnológica de las empresas de dimensión regional en
la que parece predominan las que podemos denominar innovaciones “meno-
res”, ha sido ya puesto de manifiesto por otros autores (véase RICYT, OEA y
CYTED, 2001; o Jordá y Lucendo, 2002). Por tanto, no hablamos de enfoques
alternativos o contrapuestos, sino complementarios (Cuadro 1). 

Cuadro 1. Principales características de los tipos de Innovaciones

INNOVACIONES INNOVACIONES
MENORES MAYORES

Actitud Pasiva Activa
Reacción Interacción
Imitación Cooperación

Fase Iniciación Implementación
Capacidades de producción Capacidades de innovación 

Recursos Útiles Conocimientos
Maquinas Ideas

Herramientas Saberes
Capacitación Adquisición

Actividades Preparación Aplicación
Producción Creación

Organizativas I+D
Tipos De calidad Producto

Medios Técnicos Proceso

Propósito
tecnológico Optimización Generación
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Para clarificar los conceptos de innovación que se han considerado
en esta investigación, nos interesa todas aquellas actividades que cualquier
empresa industrial acomete y que pueden agruparse en alguna de las dos
siguientes modalidades.

2.2. Innovaciones Menores3

Con esta denominación nos referimos a aquellas actividades de mejora o cam-
bio en tecnologías existentes que, generalmente, las firmas emprenden como
respuesta a imperativos de mercado. En estos casos, se considera a la firma
como adoptante de la innovación por lo que dentro de la empresa se desenca-
denan una serie de actividades encaminadas a desarrollar un proceso de cam-
bio y capacitación tecnológica continuo para poder adaptar, producir y aplicar
las nuevas tecnologías, conocimientos e innovaciones a su situación específica.
Por tanto, en este nivel la finalidad que persiguen de las empresas con la intro-
ducción de Innovaciones Menores es alcanzar mayores niveles de eficiencia
operativa (la optimización de la producción). 

Si tenemos en cuenta que, según Camisón, Lapiedra, Segarra y
Boronat (2003), se pueden diferenciar dos etapas en el proceso de innovación,
a saber, iniciación e implementación, las Innovaciones Menores serían todas
aquellas relacionadas con la primera de ellas y tendrían la finalidad de preparar
a la empresa para la etapa de implementación de la innovación, pues esta
segunda fase va a implicar un cambio en los sistemas, estructuras y comporta-
mientos de las firmas para conseguir que la innovación se convierta en una
norma. Puesto que las tecnologías tienen elementos tácitos y principios básicos
que no son siempre claramente entendidos, la empresa necesita desarrollar pro-
cesos de aprendizaje para poder “interiorizar” dicho conocimiento. Ese proce-
so de conversión de diversa etapas: primera, de tácito a tácito4 o socialización;
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3 En el Manual de Bogotá, elaborado por la Red Iberoamericana de Indicadores de Ciencia y Tecnología (RICYT), la
Organización de Estados Americanos (OEA) y el Programa CYTED para adaptar el Manual de Oslo a la actividad inno-
vadora en los Países en Desarrollo, se menciona el concepto de innovaciones menores y se define un concepto similar:
el de Gestión de la Actividad Innovadora (GAI). Éste comprendería no soló la innovación en sentido estricto, sino tam-
bién al conjunto de actividades constitutivas de lo que es llamado Esfuerzo Tecnológico y que incluye a las que el
Manual de Oslo denomina Actividades de Innovación. Entre las premisas más relevantes del concepto propuesto (GAI)
podemos señalar: a) la importancia que se le dan a las actividades de monitoreo, evaluación, adopción, adaptación de
tecnologías, por parte de las empresas, b) las peculiaridades que asumen los mencionados procesos de innovación, las
cuales determinan la naturaleza difusivo/adaptativo/incremental del cambio técnico en estos países; o c) la importan-
cia de los mecanismos de reconversión, tales como la modernización organizacional y la inversión incorporada de cam-
bio técnico (RICYT, OEA y CYTED, 2001).

4 El conocimiento tácito involucra: i) los saberes no codificados en manuales sobre la tecnología de proceso aplicados
al proceso de trabajo, ii) los saberes generales y comportamentales, iii) la capacidad de resolución de problemas no
codificados, iv) la capacidad para vincular situaciones y para interactuar con otros recursos humanos. En suma, el cono-
cimiento tácito permite efectuar una representación mental compleja del proceso de trabajo (Novick y Gallart, 1997).
Este tipo de atributos que se demandan a los trabajadores (que no pueden ser articulados o bien no pueden ser for-
malizados completamente) están fuertemente influidos por el contexto (Mertens 1997), adquiriéndose en diversas
situaciones tales como lugares de trabajo, asociaciones, intercambios informales, etc. (Ducatel 1998). 

49_Cad_productivas.qxd  29/04/2007  12:21  PÆgina 121



segunda, de conocimiento tácito a explícito o exteriorización; tercera, de cono-
cimiento explícito a explícito5 o combinación; y cuarta, de conocimiento explí-
cito a tácito a través de la interiorización (Nokiv, 2002). 

Consecuentemente, la etapa de iniciación o puesta en marcha de
Innovaciones Menores conlleva ante todo, cambios organizativos6, por lo que
este tipo de innovaciones tiene un carácter predominantemente organizativo.
Todo lo cual ha llevado a que en numerosas ocasiones este tipo de innovacio-
nes se denomine también, innovaciones organizativas o cambios organizativos
(López y Lugones, 1998; Katz, 1999; Yoguel y Boscherini, 2000; RICYT, OEA
y CYTED, 2001; Novick, 2000 y 2002; Novick et al., 2002). Por innovaciones
o cambios organizativos se entiende todas aquellas medidas que afectan a la
gestión de los recursos humanos, a la estructura organizativa y a las funciones
de la empresa, por lo que están ligadas al área administrativa (en vez de a la
técnica). Por tanto, se puede afirmar que la mayoría de Innovaciones Menores
son innovaciones organizativas, entre las que podemos diferenciar lo siguien-
tes subtipos: 

Innovaciones Organizativas propiamente dichas como Eficiencia en la
organización interna (auditorias, servicios jurídicos, mejoras en la ges-
tión, etc.); Articulación de procesos de control y coordinación;
Mejora en la selección, formación y utilización del factor humano; o
Mejoras en las diferentes especializaciones funcionales.

Innovaciones Estratégicas como Flexibilidad para entornos dinámicos
(Internet, servicios on-line, etc.); Posicionamiento en mercados com-
plejos (Internet, telecomunicaciones, etc.); Información estratégica
sobre alianzas; Información sobre adecuación de productos; Defensa
de su entorno jurídico conflictivo; o Estudios sobre localización de
nuevos mercados.
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5 Los conocimientos explícitos o codificados incluyen el conjunto de saberes transmisibles de tipo tecnológico (incor-
porados en materiales, máquinas, componentes y productos finales), organizacionales y transmisibles por interacción
comunicativa (Internet, cursos, etc.) a los que se accede a través del mercado (Becattini y Rullani 1997). 

Como sugiere Ducatel (1988), las cuatro formas de conocimiento tienen fuertes interacciones. El desarrollo del cono-
cimiento codificado (know-what y know-why) y la replica de resultados experimentales dependen del conocimiento
tácito y del reconocimiento del know-who en el campo científico y tecnológico. Así, dada la racionalidad acotada de
los agentes, en condiciones de incertidumbre (respecto al futuro del mercado, de la homogeneidad de los insumos,
etc.), frecuentemente la condición necesaria para el desarrollo e incorporación de conocimiento codificado es la exis-
tencia de elementos tácitos previos no fácilmente codificables. Por otro lado, el conocimiento tácito, que tiene su ori-
gen en la complejidad y en las variaciones de calidad y que prevalece en situaciones de incertidumbre en las que es
necesario usar simultáneamente diferentes sentidos humanos y relacionar diversos parámetros, requiere también de
conocimientos codificados previos mínimos.

6 Según el INE (y por tanto, el Manual de Oslo) la reorganización completa de la empresa no constituye una innova-
ción propiamente dicha aunque la reorganización de los talleres pueda ser considerada como tal. Por el contrario, la
introducción de sistemas just in time debe ser considerada como una innovación (reorganización del proceso de pro-
ducción por la que en cada etapa, desde la producción hasta la entrega al cliente, el proceso se ajusta a la demanda
del cliente, evitando los altos costos de almacenamiento) (INE, 2000).
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Innovaciones Comerciales entre las que destacan: Diseño competiti-
vo de productos; Comercialización innovadora; Aprovechamiento de
oportunidades; Búsquedas y vínculos del cliente; Marketing innova-
dor; o Difusión de buena imagen.

Innovaciones Operativas como son: División funcional del trabajo;
Concentración en tareas claves; Cuidado de la operatividad; o
Cuidado de la imagen.

Innovaciones de carácter Tecnológico, entre las que se pueden seña-
lar: Mayor incorporación de tecnología; Aprovechamiento de tecno-
logía existente; Adaptación de tecnología a las necesidades de la
empresa; Eficiencia en los procesos avanzados de información y
comunicación; Automatización de procesos rutinarios; Flexibilización
de las estructuras productivas; o Mejora de la calidad

Además de estos cambios y mejoras organizativas, el concepto de
Innovaciones Menores incorpora otros términos relacionados con el esfuerzo y
la gestión de la actividad innovadora, como la gestión de calidad o los relativos
a la adaptación y a la adopción de la tecnología (Jordá y Lucendo, 2002). 

En efecto, con relación al primero, la calidad está estrechamente rela-
cionada con las actividades que las empresas innovadoras mantienen con sus
clientes y, por ende, el mercado se manifiesta como una de las principales vías
a través de las cuales se produce el cambio tecnológico y las innovaciones. En
este sentido, son tan importantes las vinculaciones con proveedores, subcontra-
tistas e instituciones tecnológicas que permiten recibir y transmitir información,
experiencia y tecnología, como los conocimientos sobre las necesidades de los
clientes (RICYT, OEA y CYTED, 2001). La relación firma-cliente implica proce-
sos de intercambio de ideas que provocan mejoras en máquinas, herramientas
y modelos organizacionales susceptibles de mejorarse adaptando y readaptan-
do los productos y procesos utilizados (Jasso Villazul, 2000). Cuando una
empresa introduce medidas para el control y gestión de calidad, no sólo mani-
fiesta una interacción con otras empresas (los clientes), sino que sobre todo está
poniendo en marcha toda una serie de actividades que también se pueden con-
siderar que pertenecen a la etapa de iniciación a la innovación pues, aunque la
calidad no es una innovación en sentido estricto, sin la implantación de la
misma no sería posible acometer Innovaciones Mayores (tecnológicas) ya que
la gestión de la misma se convierte en un particular proceso de trabajo para
mantener y poner al día los procedimientos de fabricación, requerimientos de
clientes, etc. que optimicen y desarrollen las competencias y capacidades de las
empresas (Novick et al., 2002). Por ello, las medidas de mejora continua y con-
trol total de calidad no sólo no son incompatibles con la innovación, sino que
más bien la apoyan, la permiten, la posibilitan o incluso, la suponen, lo cual per-
mite preparar a la empresa para alcanzar cambios radicales (Conca y Molina,
1998). Entre las Innovaciones Menores introducidas por las empresas que tiene
que ver con la Gestión y Control de Calidad destacamos:
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El Departamento de Calidad.
Los Manuales y Procedimientos, y 
Las diferentes certificaciones de calidad implantadas (AENOR, ISO u
otro tipo). 

También hemos apuntado más arriba que otro tipo de Innovaciones
Menores tienen que ver con adaptación y a la adopción de la tecnología y por
tanto afectan al proceso productivo. Este tipo de mejora está más ligado a lo
que hemos denominado tecnologías de producción, es decir, aquellas acciones
o preparativos para la producción y para la comercialización y tienen que ver,
por un lado, con la ingeniería industrial y, por otro, con el diseño industrial,
tanto de los productos como de los procesos (Camisón, Lapiedra, Segarra y
Boronat, 2003). Los cambios o mejoras más comunes de este tipo de innova-
ciones serían:

La compra, preparación, adaptación y/o renovación de maquinaria,
cambios en los métodos, etc. 

Los Programas informáticos empleados en el proceso productivo
como son los Sistemas de fabricación flexible; los programas de dise-
ño, fabricación e ingeniería asistidos por ordenador, y los programas
de gestión y distribución de almacén por ordenador.

La Maquinaria avanzada empleada en los procesos de producción.
Son aquellas herramientas que han posibilitado la automatización de las tareas
de fabricación como maquinas automáticas, robots y herramientas de control
numérico.

2.3. Innovaciones Mayores

Cuando nos referimos a las Innovaciones Mayores hablamos de innovación en
sentido estricto, es decir, únicamente aquella parte de la estructura del proceso
de innovación que tiene que ver con las innovaciones tecnológicas y no tecno-
lógicas fundamentales. En consecuencia, éstas son Innovaciones Tecnológicas y
de acuerdo con el Manual de Oslo publicado por la OCDE (1997) las
Innovaciones Tecnológicas comprenden los nuevos productos y procesos así
como las modificaciones tecnológicas importantes de los mismos. Una innova-
ción se considera como tal cuando es introducida con éxito en el mercado
(innovaciones de productos) o utilizada en un proceso de producción (innova-
ciones de procesos). 

A diferencia de las Innovaciones Menores, la empresa que genera
innovación lo hace porque detecta en el mercado una nueva necesidad que
satisfacer o porque considera que una necesidad del mercado puede ser satis-
fecha mediante un producto nuevo o mejorado o bien porque estima necesa-
rio mejorar o modificar el proceso mediante el cual produce sus productos
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(Castro y Fernández de Lucio, 2001) resuelve problemas y toma decisiones que
impliquen el desarrollo de nuevos productos y procesos (Escorsa y Valls, 2003).
Así, las innovaciones son fruto de una acción activa de las empresas que des-
arrollan diferentes actividades no sólo con el fin de generar conocimientos nue-
vos, sino para desarrollar capacidades tecnológicas y organizacionales propias
(capacidad innovadora) muchas veces cooperando con otras empresas indus-
triales, de servicios avanzados o organismos públicos y privados de investiga-
ción. A partir de ahí, dentro de la empresa se desencadenan una serie de acti-
vidades que les permite adquirir, aplicar, modificar, generar, apropiarse y hacer
circular conocimientos experimentales y codificados y, por tanto, aumentar sus
ventajas competitivas en el mercado (Novick et al., 2002). En definitiva, las
empresas que realizan Innovaciones Mayores se encuentran en la segunda
etapa del proceso de innovación, a saber, la de implementación. 

A partir de la definición del Manual de Oslo se pueden identificar dos
tipos de innovación: innovaciones de productos e innovaciones de procesos.

Las innovaciones de productos. Éstas pueden tomar dos formas:

a) Una innovación producto que va a dar lugar a un producto
totalmente nuevo en el mercado y que presenta diferencias signi-
ficativas respecto a los fabricados anteriormente en cuanto a su
finalidad, prestaciones, características, propiedades teóricas o
materias primas y componentes utilizados en su fabricación. Este
tipo de innovaciones puede llevarse a cabo con tecnologías com-
pletamente nuevas o por medio de nuevas utilizaciones de tecno-
logías existentes.

b) Una innovación progresiva de producto se refiere a un produc-
to existente cuyos resultados han sido sensiblemente mejorados.
Comúnmente se conoce como innovaciones de mejora y también
puede tomar dos formas. En la primera, un producto simple puede
ser mejorado (por mejora de sus prestaciones o abaratamiento del
coste) gracias a la utilización de componentes o materiales más
logrados. En la segunda, un producto complejo que comprende
varios subsistemas puede ser mejorado por medio de modificacio-
nes parciales de uno de ellos.

Las innovaciones de procesos se refieren a una adopción de métodos
de producción nuevos o sensiblemente mejorados. Puede resultar de
modificaciones en el equipo o en la organización de la fabricación o
de estas dos modificaciones asociadas. Los métodos introducidos
pueden ser destinados, a la producción de productos nuevos o mejo-
rados que sean imposibles de obtener con las instalaciones o los
métodos de producción clásicos, o a fabricar de forma más eficiente
productos existentes. 
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Por consiguiente, las Innovaciones Tecnológicas, de producto o de
proceso, conllevan una serie de actividades científicas, tecnológicas, de organi-
zación, financieras y comerciales entre las que sobresalen (OCDE, 1997;
Comisión Europea, 1996; INE, 2000): 

La investigación y desarrollo tecnológico (I+D) comprenden los tra-
bajos creativos que se emprenden de modo sistemático a fin de
aumentar el volumen de conocimientos. La I+D comprende la inves-
tigación básica, la aplicada y el desarrollo tecnológico.

a) La investigación básica consiste en trabajos originales emprendidos
con la finalidad de adquirir conocimientos científicos nuevos. No está
orientada principalmente a un fin o aplicación práctica específica. 

b) La investigación aplicada consiste igualmente en trabajos origi-
nales emprendidos con la finalidad de adquirir conocimientos cien-
tíficos o técnicos nuevos. Sin embargo, está orientada a un objeti-
vo práctico determinado.

c) El desarrollo tecnológico consiste en la utilización de los conoci-
mientos científicos existentes para la producción de nuevos mate-
riales, dispositivos, productos, procesos, sistemas o servicios o para
su mejora sustancial, incluyendo la realización de prototipos y de
instalaciones piloto.

La adquisición de tecnologías materiales, es decir, la compra de maqui-
naria y bienes de equipo con un contenido tecnológico que estén rela-
cionados con las innovaciones de productos o procesos introducidos
por la empresa.

3. Elementos y niveles de análisis de la investigación

Como se ha expuesto en repetidas veces, esta investigación aborda el estudio
del subsistema empresarial de innovación andaluz con un enfoque sistémico a
partir de los elementos más importantes que intervienen en los procesos de
innovación y desde tres niveles de análisis: 

(i) El primer nivel de análisis, y el de mayor detalle, es el de la empre-
sa industrial innovadora andaluza (Figura 1). En este se abordará, con
un enfoque estructural o intra-industrial, los elementos, factores y
características estructurales determinantes que inciden en los proce-
sos de innovación de las firmas andaluzas analizadas como son: a) sus
características generales, herramientas y maquinarias, áreas funcio-
nales, departamentos; b) aquellos relativos a su comportamiento
innovador, es decir, las actividades que se llevan a cabo para la adap-
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tación, utilización y/o generación de conocimientos o innovaciones
de forma que permitan diferenciar entre industrias innovadoras y no
innovadoras; y c) sus relaciones con otras firmas, principalmente las
de mercado o con sus proveedores y clientes. 

Figura 1. Elementos fundamentales del primer nivel de análisis

Por tanto, este nivel tiene que ver con lo que se ha denominado
como dimensión interna o capacidades endógenas de las firmas, pero también
con su dimensión externa consistente en sus estrategias de marketing o de
negocio relacionadas con los atributos del producto que son visibles para los
clientes (el precio, la calidad, el lugar o el tipo producto).

(ii) El segundo nivel es supra-empresarial y tiene que ver con el ámbi-
to del entorno productivo (Figura 2). Los elementos que lo compo-
nen son las asociaciones de empresas en función de los vínculos pro-
ductivos, como las cadenas productivas, tramas y redes de empresas. 

Figura 2. Elementos fundamentales del segundo nivel de análisis

Capítulo IV. Metodología 127

Procesos de
Innovación

Actividades
de

Innovación

Características
Estructurales

Relaciones
proveedor-

cliente

Cadena

Redes

Dimensión externa
Estrategia
competitiva

Dimensión interna
Estrategia
Producción

Procesos
Maquinaria
Innovaciones

EC EC

EC

EMPRESA
EMPRESA

EMPRESA

EMPRESA

EMPRESA
EC

EC

49_Cad_productivas.qxd  29/04/2007  12:21  PÆgina 127



(iii) Por último, el tercer nivel de análisis (Figura 3) tiene que ver con el
aspecto o marco territorial, y en él se analizará la localización, distribu-
ción y proximidad de las empresas innovadoras industriales y de las
cadenas productivas en las que toman parte considerando los elemen-
tos del entorno geográfico en el que se sitúan, fundamentalmente con
relación a su localización en ciudades y comarcas (ámbitos supramuni-
cipales) clasificadas en diferentes jerarquías funcionales y territoriales.

Figura 3. Elementos fundamentales del tercer nivel de análisis

3.1. Principales elementos de análisis a nivel empresarial

Como se mencionó anteriormente, los principales elementos que se han estu-
diado a nivel empresarial (o intraempresarial) se agrupan en tres grandes tipos
de variables: las características estructurales y del proceso productivo, los com-
portamientos innovadores y las relaciones con proveedores y clientes.

3.1.1 Definición de Características Estructurales de las empresas innovadoras 
industriales andaluzas (véase Capítulo 5)

Uno de los principales objetivos de esta investigación es describir, entender y
caracterizar los procesos de innovación que desarrollan las firmas industriales
andaluzas. En este sentido, el estudio y conocimiento de las características estruc-
turales de las empresas industriales andaluzas es un aspecto fundamental para
entender y definir la estructura del proceso de innovación de las mismas. En dife-
rentes documentos realizados por organismos que desarrollan estadísticas oficia-
les de I+D e innovación en empresas (industriales y/o de servicios), así como en
estudios anteriores existentes que han analizado dichos procesos a distintas esca-
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las territoriales7, se expone que en el comportamiento innovador de las empresas
intervienen multitud de variables, pero entre éstas existen unos rasgos funda-
mentales comunes que constituyen la base, el punto de partida de la capacidad
innovadora de las empresas. Y es que existe una relación entre las característi-
cas del tejido productivo y el modo en el que sus empresas innovan (Pavitt,
1984). Estos elementos o variables fundamentales e internos de las firmas confi-
guran la naturaleza particular de cada entidad y afectan a toda la empresa
determinando sus características esenciales o “estructurales” que, como vere-
mos posteriormente, determinan a priori la aptitud para innovar de las mismas.

Existe cierto consenso acerca de qué variables son o no estructurales,
como puede verse en los estudios mencionados. Así:

a. Según la OCDE (véase el libro de “La Dimensión regional de las
estadísticas de I+D e innovación” o Manual Regional), que a su vez
sigue las indicaciones de los Manuales de Frascati y Oslo, las varia-
bles o características estructurales son, por un lado, los “gastos o cos-
tes de innovación” referidos a las actividades innovadoras en su con-
junto que incluyen los gastos en I+D, adquisición de tecnología
incorporada o desincorporada, maquinaria industrial, año de inicio
de la industria, comercialización de nuevos productos; y por otro, las
“ventas de innovación”, es decir, ventas de nuevos productos y ven-
tas de productos mejorados.

b. El Instituto Nacional de Estadística (según puede verse en la meto-
dología descrita en sus documentos “Encuesta sobre Innovación
Tecnológica en las Empresas” de 1998 y de 2000), señala que las
principales características estructurales en las empresas manufacture-
ras de las que es necesario recoger información son las siguientes: la
localización de la empresa, el sector de actividad, el tamaño en
empleados, la cifra de negocios (facturación), los gastos de innova-
ción (internos y externos) que comprenden la adquisición de tecno-
logía inmaterial, adquisición de maquinaria y equipo, el diseño e
ingeniería industrial, comercialización de nuevos productos y gastos
en formación.

c. La Fundación COTEC8 describe en los epígrafes “Características
estructurales del tejido empresarial español” e “Indicadores de inno-
vación en las empresas” de su estudio El Sistema Español de
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7 Manuales de Frascati y Oslo, La Dimensión regional de las estadísticas de I+D e innovación, Estadísticas de Innovación
del INE, estudios de COTEC, Buesa y Molero, Libro de Pomares, trabajos de Jordá Borrell, entre otros.

8 El proyecto empresarial COTEC, tiene entre sus objetivos estratégicos el del análisis de la innovación, y esto se ha
plasmado en un amplio conjunto de trabajos publicados sobre esta temática entre los que destacan por un lado, El
Sistema Español de Innovación. Diagnósticos y Recomendaciones o Libro Blanco (1998a) que aspiraba a ser “un pri-
mer mapa de la innovación en el sistema español”; y por otro, los Informes COTEC sobre Tecnología e Innovación en
España (de 1998 al 2001) que han aportado una recopilación de indicadores económicos sobre la situación de la inno-
vación tecnológica en España. 
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Innovación. Diagnósticos y Recomendaciones o Libro Blanco
(COTEC, 1998a) algunas de las características estructurales de la
innovación tecnológica en las empresas españolas (a partir de traba-
jos elaborados por la Comisión Europea, por el Círculo de Empresarios,
el INE y el MINER). Entre dichas las características se mencionan la
estructura sectorial, la dimensión de las empresas (empleo y factura-
ción), los gastos en I+D y de innovación (y en relación con ello, si hay
departamento de I+D), y la tecnología que se incorpora a los produc-
tos y/o la fuente principal de tecnología que usan.

d. Mikel Buesa y José Molero han estudiado en sus trabajos el papel
que juega las características estructurales en el análisis de los elemen-
tos internos del proceso tecnológico de las empresas innovadoras
madrileñas y españolas (Buesa y Molero, 1992ª, 1992b, 1995, 1996
y 1998). En la metodología que desarrollan en esos trabajos indican
una serie de variables fundamentales de las empresas innovadoras
que son necesarias estudiar como son el tamaño del establecimien-
to, la capacidad exportadora, y las relativas a la organización y recur-
sos de las actividades innovadoras (I+D y diseño). 

e. Pomares, al estudiar los comportamientos innovadores de las
empresas industriales en Andalucía, se centra en analizar sus caracte-
rísticas estructurales, indicando como tales la dimensión de la empre-
sa (ventas, empleados y valor añadido neto), la apertura exterior
(exportaciones y exportaciones/ventas), la productividad
(VAN/empleado, ventas/empleado), el control de capital (capital
extranjero, capital público), sector y provincia (Pomares, 1999).

f. Por último, en los trabajos más recientes sobre los procesos de
innovación en empresas andaluzas, Jordá Borrell señala como princi-
pales características estructurales de dichas firmas las siguientes: sec-
tor al que pertenece la empresa, tipo de productos que genera la
empresa, año de fundación, capital y procedencia territorial del
mismo, tamaño (en número de empleados total y empleados según
calificación), volumen de ventas o facturación, mercados de ventas,
exportación sobre total ventas, medios técnicos empleados en la
fabricación, tecnología de la maquinaria y medios de calidad (Jordá,
Dir., 2000 y 2001).

Como resumen, una vez analizados estos trabajos podemos concluir
que existen similitudes acerca de cuáles son las principales características estruc-
turales de una empresa innovadora. Así tendríamos: el origen y procedencia del
capital, el año de inicio de las actividades, los productos generados, el sector,
localización territorial, la dimensión de la empresa (en empleados y facturación),
la maquinaria y los medios técnicos tanto empleados como adquiridos, la aper-
tura exterior, los gastos en actividades de I+D y/o de innovación, las ventas de
nuevos productos o procesos y el mercado al que se dirigen. 
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Además de contar con estas características, nosotros hemos aporta-
do nuestra propia visión añadiendo nuevos aspectos estructurales de las empre-
sas innovadoras que hemos considerado significativos para nuestro estudio y
objetivos. Así pues, para poder identificar cuales son los principales factores que
influyen en la capacidad innovativa de las firmas industriales andaluzas, y de
esta forma clasificarlas en grupos homogéneos, consideramos que las caracte-
rísticas estructurales que hay que estudiar se dividen y clasifican en dos grupos9: 

a) El primer grupo de variables lo hemos denominado Características
Generales de la firma innovadora. Estaría formado por aquellos datos
básicos, identificativos y/o constitutivos de la toda empresa industrial
como el año de fundación, localización, sector de actividad, etc..

b) El segundo conjunto de variables estructurales tienen que ver con
el proceso productivo por lo que las hemos denominado
Características del Proceso Productivo de la empresa innovadora y
recogen información sobre la maquinaria y medios técnicos emplea-
dos, departamentos, laboratorios, etc.

3.1.2. Definición de las variables relativas a los Comportamientos Innovadores
de las empresas industriales andaluzas (véase Capítulo 6)

Teniendo en cuenta la delimitación del concepto de innovación que se ha con-
siderado en esta investigación y que se ha expuesto en el apartado 4.2. de este
capítulo, existe un grupo de variables señaladas en los estudios analizados ante-
riormente pero que no podemos considerar estructurales pues se asocian a las
características del proceso de innovación de la empresa y, por tanto, forman
parte de los elementos que definen este comportamiento. Entre éstos se pue-
den considerar:

a) Aspectos generales de las actividades innovadoras (año de inicio
de; compra de tecnología incorporada y desincorporada y proceden-
cia de la misma; gastos de innovación e I+D totales o previstos, etc.)

b) Comportamiento innovador de las empresas industriales andaluzas
como las innovaciones tecnológicas o mayores (relacionadas con el
producto o el proceso de fabricación, diseño e ingeniería); innovacio-
nes no tecnológicas o menores (estratégicas y de gestión); causas
qué motivaron el inicio de actividades innovadoras; barreras qué
impidieron el inicio de actividades innovadoras.
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c) Estudio de los elementos que forman el proceso de innovación
empresarial y los aspectos organizativos de las actividades innovado-
ras (existencia de departamentos de ingeniería, diseño y/o I+D, y los
proyectos en ellos desarrollados) y aquellos otros que tienen que ver
con el nivel tecnológico y cómo generan tecnología propia las empre-
sas (tecnología externa adquirida, compra de tecnología inmaterial o
conocimientos, etc.).

3.2. Principales elementos de análisis a nivel territorial

El factor territorio sólo se ha considerado en esta investigación como un marco
de referencia para el análisis del susbistema empresarial de innovación regional,
es decir, para conocer cuáles son los lugares o ámbitos territoriales que, en
nuestra región, subyacen a ese complejo subsistema. Evidentemente, sería de
gran interés abordar este factor como otro elemento que enriquecería aún más
el análisis global que se ha llevado a cabo en esta investigación (por ejemplo, si
determinados espacios o lugares concretos ofrecen o no una serie característi-
cas que favorecen o no la generación de iniciativas innovadoras y su difusión al
resto del territorio y del tejido económico y social), pero no se nos esconde que
ello implicaría la necesidad de abordar con profundidad múltiples cuestiones
metodológicas y teóricas en un tema aún poco trabajado que nos llevaría a
unos objetivos (y por tanto a otra investigación) diferente a los que nos marca-
do (tal y como se expuso en el apartado 2.5.2. del Capítulo 2).

Hecha esta salvedad, desde el punto de vista territorial, el análisis
realizado se ha limitado a considerar si la localización y distribución geográfica
de las empresas innovadoras industriales andaluzas y de las diferentes cadenas
y redes productivas tiende a concentrarse en espacios o lugares concretos y si
existe una correlación entre las características de aquellas (tipos de empresas
innovadoras según rasgos estructurales, innovación, relaciones de mercado,
etc.) y la de estos (funciones, centralidad, dinamismos demográfico y económi-
co, etc.) 

En este sentido, para estudiar esas posibles correlaciones se han con-
siderado sólo dos escalas de análisis territorial complementarias: las ciudades o
municipios (sistema urbano andaluz) y las comarcas, para lo cual se ha llevado
a cabo un proceso de jerarquización de estas entidades con objeto establecer
las comparaciones pertinentes que se explica a continuación.

Para establecer una clasificación funcional de los municipios y comar-
cas andaluzas, más allá de la que puede determinar una sola variable (como la
población o la renta), se ha construido un indicador de jerarquía de tipo ordinal
y cualitativo que de cuenta del diferente potencial de centralidad de los mismos.
Este indicador de jerarquía funcional se ha construido a partir de la conjunción
de una serie de variables cuantitativas ponderadas que contemplan diferentes
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aspectos funcionales según su importancia que tienen para esta investigación.
Esas variables son:

De tipo demográfico, se ha escogido la Población Total (2001)

De tipo funcional, se han escogido la Población Total Desplazada y la
Población Total Desplazada Ponderada (según el tipo de servicio
ofertado) que cada municipio y comarca atrae en función de su cen-
tralidad. Estas dos variables se han obtenido del trabajo Las comar-
cas andaluzas que ha dirigido Cano García (2002).

De tipo económico, se ha utilizado una serie de indicadores sobre el
número de industrias por sectores en municipios y comarcas de
Andalucía obtenido del Anuario de La Caixa de 2004. En concreto,
se ha contado con datos sobre Actividades Industriales totales, de
Energía y Agua, de Extracción de Minerales y Química, de
Metalurgia, Material Eléctrico-Electrónico y Equipo Mecánico, de
Manufacturas y de Construcción. Teniendo en cuenta que estamos
tratando la innovación en la industria, era aconsejable contar con un
indicador de este tipo.

Por último, y en el caso de los municipios, se han utilizado otras
variables que en su momento establecieron una jerarquización de
municipios a escala regional como la de la Geografía de Andalucía
(Cano, 1989) o la de Las comarcas andaluzas (Cano, 2002).

De esta forma el Indicador de Jerarquía estará formado por diferen-
tes actividades que tienen carácter central. Los pasos seguidos para construir
dicho indicador han sido los siguientes:

a) En función de cada una de las anteriores variables se han clasificado
los municipios y comarcas dándoles el valor numérico de su posición.

b) Luego se ponderaron dichas posiciones según los siguientes valo-
res: la Población Total: un 25%; la Población Total Desplazada: un
20%; la Población Total Desplazada Ponderada: un 20%; el número
de Actividades Industrias Totales: un 25%; las diferentes clasificacio-
nes: un 10%.

c) Se calculó la media aritmética de los valores ponderados de las
posiciones de cada ciudad o municipio y comarca. Según este dato se
asignaron a cada entidad los siguientes valores de Indicador de
Jerarquía (IJ):

(1) Aquellos municipios y comarcas en los 10 primeros puestos (es
decir, con Ij <10). Corresponde a las entidades de mayor jerarquía,
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es decir, con los valores más altos en población total (por ejemplo,
en el caso de los municipios, más de 170 000 habitantes de media),
desplazada y desplazada ponderada, número de industrias (con
más de 1500 de media), etc. 

En otras palabras, estos son los principales centros regionales a los
que denominamos capitales regionales (para los municipios) y
comarcas metropolitanas o AA.UU. (para las comarcas) que consti-
tuyen el primer nivel del sistema de ciudades y de ámbitos funciona-
les supramunicipales designan los espacios de nivel superior de la
jerarquía en el que se integran cada una de las ciudades principales.

(2) Los municipios de los puestos 11 a 40 (con 10< Ij <40) y
comarcas del 10 al 20 (con 10< Ij <20). Corresponde a municipios
y comarcas de segundo nivel de importancia que podemos deno-
minar ciudades grandes (más de 40 000 habitantes o 450 indus-
trias de media) o comarcas funcionales potentes.

(3) Aquellos municipios de los puestos 41 a 100 (con 40< Ij <100)
y comarcas entre el 20 y el 30 (con 20< Ij <30). Estos valores des-
criben las ciudades intermedias (más de 16 500 habitantes y 200
empresas de media) y los comarcas funcionales intermedias.

(4) Los municipios de los puestos 101 a 250 (con 100< Ij <250) y
las comarcas entre el 30 y el 40 (con 30< Ij <40). Estamos ante ciu-
dades con escasa centralidad (más de 6 500 habitantes y 80
empresas de media) que generalmente pertenecen a ámbitos rura-
les; y comarcas con escasa funcionalidad.

(5) El resto de los municipios que ocupan de la posición 251 en
adelante, que son ciudades rurales sin centralidad (menos de 2
000 habitantes y 25 industrias de media). Por su parte, las comar-
cas situadas entre más allá del puesto 40 se han denominado
comarcas desarticuladas.

4. Fuentes de información, selección de la muestra y diseño de la 
encuesta

4.1. Fuentes de información y trabajo de campo

La mayor dificultad para alcanzar los objetivos marcados en nuestra investiga-
ción, y mediante la aplicación de la metodología expuesta en este capítulo, radi-
có en la falta de fuentes de información adecuadas y suficientes para poder
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obtener las variables necesarias para aproximarse adecuadamente a los elemen-
tos constitutivos subsistema empresarial de innovación regional. De ahí que
para poder así conseguir la información necesaria para desarrollar esta investi-
gación haya sido imprescindible tener que acudir a diversas fuentes estadísticas,
unas, las más importantes, de carácter directo como las encuestas o entrevistas
realizadas a las empresas implicadas; y otras, indirectas, fundamentalmente
generadas específicamente de diversos trabajos y proyectos desarrollados por el
Grupo de Investigación Estudios Geográficos Andaluces. 

4.1.1. Fuentes estadísticas directas y Trabajo de Campo

Ante la inexistencia de los datos necesarios para abordar los objetivos de esta
investigación, la principal fuente de información ha sido generada ex proceso
mediante la realización de una encuesta-entrevista a una muestra representa-
tiva de las empresas andaluzas que realizan actividades innovadoras mayores
y/o menores. 

Sin lugar a dudas, la obtención de esta información mediante el tra-
bajo de campo que ha supuesto la realización de dichas encuestas ha sido uno
de los principales obstáculos (sino el principal) que nos hemos encontrado para
llevar a cabo en esta investigación, por numerosas motivos y todos ellos reves-
tidos de especial dureza y dificultad. Ese camino empezaba en la complicada
identificación de la empresa (número de teléfono y ubicación concreta) y la per-
sona de ésta con la que había que contactar; pasando por cómo convencer al
empresario y facilitarle al máximo una cita ajustada a su agenda; hasta tener
que localizar luego, y en la mayor parte de las ocasiones, a las empresas en
interminables, laberínticos y alejados polígonos industriales de toda la geogra-
fía andaluza desplazándose hasta allí bien a pie, bien en autobuses urbanos,
bien en taxis, o, si era en otras ciudad, por medio de tren. No fueron casos ais-
lados aquellas citas concertadas con suficiente anterioridad y que implicaban
viajar a otras ciudades que luego no se cancelaron sobre la marcha o no cele-
braron por la incomparecencia del empresario. Ninguna encuesta se realizó por
medios telemáticos (fax, internet, correo electrónico, etc.).

Además de los datos obtenidos con la encuesta, se ha contado con
dos fuentes estadísticas de especial relevancia. Por un lado, el Directorio de
Empresas Innovadoras Andaluzas (DEIA) fruto del proyecto de investigación
dirigido por la Dra. Jordá Borrell “El diseño metodológico y puesta en marcha
de las actividades estadísticas de investigación y desarrollo en Andalucía” que
nos permitió identificar a parte de los sujetos de estudio. Y la “Encuesta sobre
Innovación Tecnológica en las Empresas” del INE (2000) que, como se expon-
drá más adelante, ha servido además de para el cálculo de la muestra, para el
estudio a nivel territorial del subsistema empresarial de innovación regional.
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4.1.2. Fuentes estadísticas indirectas 

Entre las fuentes de información indirectas podemos destacar:

i) Entre los escasos trabajos y referencias bibliográficas directamente
relacionados con el tema de esta investigación, señalar:

El estudio “El entorno productivo y su incidencia en el proceso inno-
vador de las empresas andaluzas”, dirigido por la Dra. Jordá Borrell
(1999).

Los resultados de los Proyectos Técnicos “Diseño metodológico de la
estadística sobre innovación de las empresas en Andalucía” y
“Diseño metodológico y puesta en marcha de las actividades estadís-
ticas de investigación y desarrollo en Andalucía (I+D)” dirigido por la
Dra. Jordá Borrell durante el año 2000.

El trabajo denominado “La dimensión regional de las estadísticas de
I+D e innovación. Manual regional” elaborado por EUROSTAT
(OCDE, 1997).

El “Manual para la Normalización de Indicadores de Innovación
Tecnológica en América Latina, Manual de Bogotá” elaborado por la
Red Iberoamericana de Indicadores de Ciencia y Tecnología (RICYT,
OEA y CYTED, 2001).

ii) La información obtenida de otras fuentes de datos y directorios como:

Los elaborados por el INE, tanto la “Estadística sobre las actividades
en investigación científica y desarrollo tecnológico (I+D)”, como la
“Encuesta sobre Innovación Tecnológica en las Empresas” (desde
1998 hasta el 2002); y de éste último, los “Resultados de
Andalucía” que publica el Instituto de Estadística de Andalucía en su
Anuario del 2001.

Diversos Inventarios de Recursos Tecnológicos publicados por el IFA
(único censo existente publicado) 

Bases de datos del CDTI sobre empresas innovadoras españolas
publicadas desde 1996 (http://www.cdti.es/webCDTI/esp/
index.html).
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4.2. Cálculo y Selección de una muestra representativa de las empresas 
innovadoras andaluzas

Para calcular una muestra representativa de empresas industriales innovadoras
en Andalucía nos hemos basado en la base de datos de la “Encuesta sobre
Innovación Tecnológica en las Empresas de 2002” del INE. Se ha escogido esta
fuente en vez del DEIA (que es un directorio más amplio) porque, como se
expondrá más adelante en el apartado de sobre técnicas estadísticas aplicadas,
los datos del INE contienen información sobre las empresas innovadoras que
nos van a permitir, además de ese cálculo, extrapolar al resto de la población no
muestral los resultados del tratamiento estadístico efectuados a la información
de la muestra de firmas obtenida con las encuestas.

La muestra representativa se ha calculado partiendo de una encues-
ta piloto a 20 empresas y aplicando la fórmula para el cálculo de muestreos ale-
atorios simples (con un error del 5%):

donde: 
N es el número de empresas a encuestar (tamaño de la muestra),
Z α / 2 representa el nivel de confianza (1 - α , que fue del 95 %), 
S es la desviación típica de la muestra y 
e es la precisión o margen de error (cuya cuantía nunca suele 

cifrarse por encima del 10% de la media muestral).

El resultado obtenido fue que el tamaño de la muestra debía de ser
de 162 empresas a encuestar. El criterio de selección de las empresas a encues-
tar se ha basado en el hecho de que no todas las firmas presentan característi-
cas similares ni en tamaño, ni en rama de actividad ni en su localización territo-
rial. Como teníamos interés en que en la muestra hubiera representación tanto
de los diversos sectores, como también de un cierto equilibrio o representativi-
dad territorial (teniendo en cuenta que esta investigación no pretender un acer-
camiento al tema de estudio desde esta óptica), se empleó el muestreo estrati-
ficado. En consecuencia, la muestra se seleccionó teniendo en cuenta que las
empresas innovadoras industriales andaluzas se agrupan en los siguientes estra-
tos sectoriales (de la CNAE) y espaciales (por provincias), tal y como se puede
ver en la Tabla 1.

Las empresas que son de otras provincias corresponden a estableci-
mientos en Andalucía de firmas localizadas fuera de nuestra región. Cerca de un
12% de las 162 empresas contactadas no se pudieron entrevistar por diversos
motivos, lo que al final nos arrojó la cifra total de 143 cuestionarios realizados.
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4.3. Diseño del contenido del cuestionario

El diseño del contenido de la encuesta se hizo en función de las necesidades
de información que se necesitaba para la consecución de los objetivos de esta
investigación. Como ya se ha comentado, la información existente sobre los
elementos constitutivos de los procesos de innovación y del susbsistema
empresarial de innovación regional para el sector industrial a escala autonómi-
ca es escasa se optó por incluir el mayor número de variables posibles a fin de
cubrir los objetivos propuestos en el proyecto. De ahí que el cuestionario cuen-
te con cerca de 300 preguntas repartidas en cuatro apartados que nos han per-
mitido obtener más de 600 variables. Aunque en el Anexo II se incluye una
copia completa de dicho cuestionario, los principales apartados coinciden con
los elementos de análisis a nivel de empresa detallados anteriormente (epígra-
fe 4.3.1.) es decir:

1) Principales características estructurales de las empresas de innova-
ción tecnológica (Capítulo 1). 

2) Las relaciones de mercado con los principales proveedores y clien-
tes (Capítulos 2 y 3).

Tabla 1. Distribución de la muestra representativa por estratos sectoriales y
espaciales (% sobre el total)

PROVINCIAS

SECTOR Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla Otras* % Nº

A 0,7 1,1 1,9 3

CB 0,4 1,1 0,4 0,7 2,7 4

DA 0,4 1,9 1,5 1,1 0,7 0,7 1,5 6,3 0,4 15,2 23

DB 1,1 0,7 3,0 0,4 5,4 8

DE 1,1 0,4 0,4 0,4 0,7 1,1 0,7 5,1 8

DG 0,4 1,9 1,1 0,7 2,2 0,7 1,1 6,7 1,9 17,5 27

DH 1,1 0,7 1,9 3,9 6

DI 1,1 0,4 0,4 0,7 1,1 1,1 0,4 5,4 8

DJ 1,1 0,7 0,4 0,7 0,4 0,7 2,2 6,6 10

DK 0,4 0,4 1,5 0,4 2,6 3,0 8,6 13

DL 0,4 0,4 1,1 0,4 1,1 2,6 4,1 0,4 10,9 17

DM 0,4 2,6 0,4 0,4 2,2 2,6 8,9 14

DN 0,4 0,7 1,9 0,4 1,1 1,9 0,4 7,0 11

G 0,7 0,8 1

% 7,4 11,9 9,7 3,7 5,9 11,5 10,0 35,7 4,1 100 162

Número de 12 19 16 6 10 18 16 59 7 162
encuestas

A: Agrario; CB: Extracción de otros minerales; DA: Agroalimentario; DB: textil y de la confección; DE: Papel; edición,
artes gráficas; DG: Química; DH; Caucho y materias plásticas; DI: Otros minerales no metálicos; DJ: Metalurgia; DK:
Maquinaria y equipo mecánico; DL: Material y equipo eléctrico, electrónico y óptico; DM: transporte; DN:
Manufacturas diversas; F: Construcción.

* Otras provincias: Establecimientos.
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3) Los elementos que forman las actividades innovadoras y los aspec-
tos organizativos de las mismas, y las relaciones de cooperación para el
desarrollo de innovaciones (Capítulo 4).

5. Tratamiento y análisis de la información

5.1. Herramientas informaticas para la elaboración y el diseño de las bases de
datos

Una vez recogida la información de las diferentes encuestas se procedió a su
“picado” o introducción en ficheros informatizados o bases de datos. Éstas se
ha construido en función de la estructura del cuestionario, es decir, en distintas
tablas que contienen la información de cada uno de los apartados de la encues-
ta. Así, se han creado cinco tablas denominadas “Características estructurales
de la empresa”, “Clientes”, “Proveedores” y “Tecnología Propia”. Estas cinco
tablas están relacionadas entre sí a través de un identificador o clave que rela-
ciona las distintas partes de la encuesta. Estas cinco tablas se han relacionado
entre sí a través de un identificador o clave.

En función de las diferentes tareas que ha conllevado la tabulación de
los datos y su análisis Se han empleado diferentes herramientas informáticas De
esta forma, para la introducción de los datos se ha utilizado los programas infor-
máticos Microsoft Excel y Access v.97 que nos ha permitido mantener la inte-
gridad de la información distribuidas en diferentes tablas, pero en una sola base
de datos, de forma que para los análisis posteriores se pudiera individualizar el
tratamiento de conjuntos de variables en función de los objetivos del proyecto. 

5.2. Técnicas y herramientas estadísticas. Análisis multivariante

Una vez construidas las bases de datos necesarias todo el tratamiento matemá-
tico y de estadística descriptiva se ha realizado con la hoja de cálculo Microsoft
Excel v.97 que nos ha permitido crear multitud de información elaborada a par-
tir de los datos originales como nuevas tablas, gráficos y bases de datos con
valores agregados en función de los diversos niveles de análisis previstos.

Pero fundamentalmente, las herramientas y técnicas estadísticas apli-
cadas al estudio de los datos obtenidos con la encuesta fueron las de tipo mul-
tivariante como aconsejaba el gran número y diversidad de variables sobre los
distintos aspectos estudiados de las empresas innovadoras El objetivo persegui-
do al aplicar esta técnicas ha sido sintetizar toda esa información en unos pocos
datos. Esta diversidad de métodos estadísticos multivariantes aplicados se justi-
fica por varios motivos. En primer lugar, debido a la complementariedad que
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presentan las estadísticas descriptivas con las multivariantes, ya que los resul-
tados ofrecidos por las primeras nos van a servir de guía en el desarrollo de
las segundas.

En efecto, mientras la estadística descriptiva es una técnica de reduc-
ción de datos para cada variable, la multivariante permiten realizar el trata-
miento conjunto de datos relativos a diversas variables (de ahí la denominación
multi-variante). Su razón de ser radica en un mejor entendimiento del fenóme-
no objeto de estudio obteniendo información que los métodos estadísticos uni-
variantes y bivariantes son incapaces de conseguir. Además, algunos de estos
últimos métodos se basan en inferencias estadísticas para las cuales es necesa-
rio formular modelos que incorporen hipótesis estadísticas a partir de paráme-
tros poblacionales que no son directamente observables (Uriel Jiménez, 1995).
Pues bien, las estadísticas descriptivas aportan indicios o pistas observables para
poder formular esas hipótesis. Los principales efectos o resultados de ello han
sido las numerosas clasificaciones de los distintos tipos de comportamientos
empresariales, tecnológicos y/o innovadores en grupos de empresas similares).

Otra de las razones de aplicar una diversidad de métodos estadísti-
cos multivariantes ha venido impuesta por la distinta naturaleza de los datos
que hemos obtenido con la encuesta. Así, tenemos unos que son cualitativos
(nominales y categorías) y otros cuantitativos (en escalas de orden, intervalo o
razón). En consecuencia, se ha desarrollado una misma metodología para tra-
tar los diferentes aspectos estudiados en esta investigación y que se puede resu-
mir en dos tipos de análisis estadísticos que se van a aplicar a cada conjunto de
variables: el primero consiste en técnicas descriptivas (cálculo de medidas de
tendencia central como medias, modas, frecuencias, dispersión, correlaciones,
etc.); y el segundo tratará de a través del análisis multivariantes (fundamental-
mente técnicas de reducción de datos como el factorial, y cálculos clasificato-
rios como el análisis cluster). Para realizar estos últimos cálculos multivariantes
se ha utilizado el programa SPSS v.11. 

Brevemente, las técnicas empleadas consisten en:

El Análisis Factorial (Spearman y Thurstone, 1947) es una técnica de
análisis multivariante que, no sólo tiene el objeto de reducir las varia-
bles originales en unos pocos factores reducir el alto número de
variables El Análisis Factorial es una técnica estadística que de un
conjunto extenso de variables extrae otras nuevas (llamadas factores)
que no son observables directamente y que nos suministran una
representación simplificada del mismo, más significativa, sencilla y
fácil de ver.

El Análisis Factorial parte de un modelo teórico que explica las inter-
dependencias entre las variables originales por medio de factores
comunes y únicos que no son observables directamente. Poner de
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manifiesto la interdependencia entre las mismas. En el Análisis los
factores son seleccionados para explicar las interrelaciones entre las
variables estudiadas. 

Por su parte, las técnicas multivariantes de Cluster o agrupamiento se
emplean para la clasificación de datos o individuos, por lo que su
objetivo es formar grupos de individuos homogéneos respecto a un
conjunto de características, que pueden ser cuantitativas o cualitati-
vas. De todos los tipos de análisis cluster se han empleado tanto los
análisis de Conglomerados Jerárquicos (de tipo jerárquica) como los
análisis de K-Medias (de tipo optimizantes).

El uso de las técnicas cluster nos han permitido agrupar y clasificar
esas organizaciones sobre la base de los anteriores factores y con ello identificar
y delimitar diferentes tipologías de empresas innovadoras industriales andaluzas. 

Además de las técnicas de análisis multivariantes factoriales y cluster
también se han empleado el Análisis Discriminante. Esta otra técnica permite
elaborar procedimientos de clasificación sistemática de individuos de origen
desconocido en grupos conocidos de antemano (Análisis Discriminante de tipo
predictivo) basándose en la información de los primeros (variables independien-
tes). Recordemos que se ha trabajado con una muestra representativa y que la
información que se ha recabado de esas empresas ha permitido su clasificación
en diferentes grupos. Pero para analizar el susbsistema empresarial de innova-
ción regional en conjunto, sobre todo a nivel territorial, se hacía necesario con-
tar con que la población total de empresas innovadoras (concretamente, las fir-
mas de la base de datos de la “Encuesta sobre Innovación Tecnológica en las
Empresas” del año 2000 de INE) estuviera caracterizada, y no sólo la de la
muestra. Consecuentemente, fue necesario aplicar procedimientos estadísticos
multivariantes discriminantes para adscribir o extrapolar los resultados deriva-
dos de la muestra a la totalidad de las firmas andaluzas.

Para ello, en primer lugar se incluyeron preguntas en el diseño de la
encuesta sobre variables que también se recogen en la encuesta del INE. A
partir de la combinación lineal de estas variables independientes (también lla-
madas de clasificación) se han calculado las funciones discriminantes que sir-
ven para diferenciar y adscribir a cada individuo (empresa) al grupo original
(variables dependientes) al que pertenece. Existen varios procedimientos para
calcular dichas funciones, siendo el procedimiento de Fisher uno de los más
utilizados y el que se ha empleado. El propósito perseguido con el uso del aná-
lisis discriminante es aprovechar la información contenida en las variables inde-
pendientes (datos conocidos) de las empresas totales (del INE) para crear fun-
ciones lineales que sean capaces de asignar a éstas a los diferentes grupos de
empresas de la muestra ya identificados con a combinación de análisis facto-
riales y clusters.
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En concreto en esta investigación, los análisis discriminantes se han
centrado en identificar:

A qué grupos de empresas innovadoras según las características estruc-
turales pertenecen las empresas del INE. Para ello las variables indepen-
dientes utilizadas fueron “dependencia de la empresa”, “relación con
el grupo”, “cifra negocio”, “número de técnicos”, “empleados”,
“productos nuevos”, “productos mejorados”, “exportación de pro-
ductos nuevos” y “exportación de productos mejorados” (éstas últi-
mas cuatro variables medidas en % según la facturación). Las variables
dependientes fueron los grupos identificados en el Capítulo 5.

A qué grupos de empresas innovadoras según comportamientos
innovadores que manifiestas las empresas del INE. Para ello las varia-
bles independientes utilizadas fueron un gran conjunto de datos que
tenían que ver con las fuentes de ideas innovadoras, las causas y
barreras para innovar, el tipo y características de las innovaciones
menores y de las innovaciones mayores. Las variables dependientes
fueron los grupos identificados en el Capítulo 6.

A qué grupos de empresas innovadoras según relaciones de mercado
(proveedores y clientes) pertenecen las empresas del INE. Para ello las
variables independientes utilizadas fueron “sector” (código de la
CNAE), tipo de “insumos” y de “productos elaborados”. Las variables
dependientes fueron los grupos identificados en el Capítulo 7.

5.3. Técnicas y herramientas cartográficas: escalas de análisis y representación

En esta investigación de geografía de la innovación no podía faltar una carto-
grafía que reflejara el contexto territorial del tema analizado. La importancia
otorgada a la representación cartográfica se debe a que, por un lado, nos per-
mite llevar a cabo análisis a nivel territorial, salvando el hecho de que, como ya
se ha comentado, ni se pretende profundizar en este aspecto, ni forma parte de
los objetivos, ni el acercamiento o enfoque del estudio que se hace en esta
investigación del subsistema empresarial de novación regional es territorial Por
lo tanto, la representación cartográfica de las empresas innovadoras andaluzas
es un objetivo secundario que, por un lado, tiene una finalidad inmediata o a
corto plazo que es conocer en qué ámbitos se concentran los distintos tipos de
cadenas y redes productivas andaluzas y delimitar sus fronteras geográficas; y,
por otro, poner las primeras piedras, de cara a un futuro de medio plazo, que
nos permita ahondar en un enfoque más territorial de este tema.

En este sentido, el Anexo I del Tomo II de esta investigación recoge
una amplia cartografía que comienza con unos mapas generales con el fin de
situar al lector en las principales dimensiones del ámbito geográfico de estudio,
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es decir, de la Comunidad Autónoma de Andalucía (población por municipios,
principales infraestructuras viarias, delimitaciones comarcales, etc.). Luego, la
estructura de este pequeño atlas de la innovación industrial en Andalucía se
divide en tres apartados cada uno de los cuales coincide con los tres niveles de
análisis descritos en el epígrafe 4.3: cartografía al nivel de empresa, a escala
municipal y a escala comarcal. Y en cada uno de esos niveles se han cartogra-
fiado las principales variables o características de los elementos que se han
analizado, es decir, sobre las características estructurales (generales y de los
procesos productivos), las actividades innovadoras y sobre las relaciones pro-
veedor y cliente.

Teniendo en cuenta estas precisiones, la cartografía generada se ha
realizado empleando el programa ARCVIEW v3.2, un sistema de información
geográfica (SIG), herramientas nos ha permitido la gestión, manipulación y
visualización de la información de las bases de datos temáticas con referencia
geográfica. La extensión de nuestra comunidad y el elevado número de ele-
mentos a representar (que en determinados casos ha necesitado el empleo de
cartelas o mapas en detalle) a aconsejaron la utilización de un mapa de
Andalucía a escala 1:400 000 y la publicación de los diversos mapas en for-
mato A3. 
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PRIMERA PARTE

Análisis de los elementos del sistema: las
empresas innovadoras andaluzas y sus 
relaciones productivas
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LAS CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES DE LAS EMPRESAS
INNOVADORAS ANDALUZAS

CAPÍTULO V:
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1. Introducción

Dentro del conjunto de variables y factores que inciden y determinan la capa-
cidad para innovar en las empresas industriales andaluzas destacan en primer
lugar las que hemos denominado características estructurales que están com-
puestas por las características generales y las características del proceso pro-
ductivo (Figura 1). El propósito perseguido en este capítulo es analizar dichas
características de las empresas innovadoras andaluzas con el objetivo de iden-
tificar cuales son los principales factores que influyen en la capacidad innovati-
va de las mismas. Para ello emplearemos técnicas estadísticas que nos permitan
reducir el amplio número de variables acerca de esos rasgos generales en unos
pocos factores que nos posibilitarán clasificar las firmas en grupos que posean
iguales o similares características estructurales y, a partir de ellos, conocer una
serie de aspectos fundamentales de cómo está compuesta la estructura interna
de proceso de innovación industrial andaluz.

La metodología de trabajo seguida en este capítulo ha sido la siguien-
te. Como se ha obtenido la información estadística necesaria sobre esas varia-
bles por medio de la encuesta que hemos realizado, a continuación se ha lleva-
do a cabo un tratamiento y análisis estadístico lo más completo posible. Dichos
tratamientos estadísticos han consistido en la aplicación de técnicas descriptivas
y multivariantes conjuntamente a las variables seleccionadas. Así, los siguientes
dos epígrafes de este capítulo consisten en el análisis estadístico de las
Características generales por un lado, y de las Características del proceso pro-
ductivo por otro, concluyendo en ambos puntos en grupos distintos de empre-
sas con rasgos generales o de producción similares. Por último, en el apartado
Conclusiones se ha intentado relacionar y unir ambas clasificaciones en una sola
con el fin de identificar los distintos grupos de empresas industriales innovado-
ras andaluzas que tienen las mismas características estructurales y describir sus
principales rasgos.
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2. Las características generales

El objetivo de este epígrafe es determinar cuales son las principales
Características Generales de las empresas innovadoras andaluzas, y en función
de éstas, identificar grupos de firmas que poseen rasgos similares. Para ello
vamos a trabajar con las variables que sobre esos aspectos hemos obtenido con
nuestra encuesta En una primera fase aplicaremos a esos datos técnicas de esta-
dística descriptiva, es decir una serie de procedimientos matemáticos que nos
permitan sintetizar toda esa información, establecer una serie relaciones entre
dichas variables y, a partir de éstas, encontrar elementos sobre los que construir
hipóinvestigación para los siguientes pasos. Partiendo de los resultados obteni-
dos en esta primera fase, la segunda parte del análisis consiste en aplicar técni-
cas estadísticas multivariantes, concretamente análisis factorial y cluster. Como
resultado obtendremos los rasgos que definen las Características Generales de
las empresas innovadoras andaluzas y a partir de ellos, identificaremos los gru-
pos de firmas que poseen similares características. 
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Figura 1. Las Características Estructurales como pieza del proceso de innova-
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2.1. Análisis de las principales variables que definen las características 
generales

La información sobre las características generales de las empresas innovadoras
andaluzas que hemos analizado son las relativas a las preguntas de la encuesta
(ver Anexo II, Tomo II) del Capítulo 1 denominado Características estructurales
de la empresa incluidas en la encuesta que realizamos. Concretamente, de la
pregunta 1.1 Año de fundación de la empresa a la 1.39 Antigüedad del labo-
ratorio. Estas 39 preguntas han dado lugar a una gran cantidad de datos que
fueron transcritos a la tabla correspondiente de nuestra base de datos informa-
tizada. Sobre estas variables hay que apuntar las siguientes cuestiones:

Las variables sobre los Tipo de productos que genera las empresas
(obtenidas de las preguntas 1.20 a 1.23) se analizan en el epígrafe
siguiente (Características del Proceso Productivo).

Se ha obviado el análisis de las variables relativas a la pregunta
¿Realiza inversiones en alguna de las siguientes empresas? (pregun-
tas de la 1.24 a 1.27) debido a la escasez de información recabada
con la encuesta.

En cuanto a la pregunta Indique el capital de su empresa en función
del tipo y procedencia del mismo (preguntas de la 1.12 a la 1.14) se
han tenido en cuenta sólo las variables de porcentaje de capital pri-
vado de origen regional, nacional, europeo y resto del mundo; y el
porcentaje de capital público regional ya que las respuestas para el
resto de las posibilidades fueron 0. Además hemos creado dos nue-
vas variables relativas al origen geográfico del capital: 

Debido a que hay numerosas empresas (un 22,6% del total) que
tienen capital de origen regional y nacional (en la mayoría de los
casos, un 50% de cada uno) hemos creado una primera variable
que nos indica si el porcentaje de capital regional es mayor o igual
que el nacional (varia entre 100% y –100%). La hemos denomi-
nado CREGMNAC. 

La segunda variable elaborada se llama CEXTRANJ y es la suma del
capital de origen europeo más el de origen del resto del mundo. Si
CEXTRANJ es mayor que la suma del capital regional y el nacional
nos está indicando que la empresa innovadora andaluza es mayo-
ritariamente de origen extranjero (europeo + resto del mundo >=
regional + nacional).

De entre las relativas al tamaño de la empresa innovadora andaluza
hemos escogido la facturación de la empresa (expresada en millones
de euros) junto con el tamaño según número de empleados donde
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hemos diferenciando entre “técnicos superiores”, “técnicos medios”,
“otros empleados” y “total de empleados”.

En relación con la anterior variable, se ha tenido en cuenta el número
de empleados en el laboratorio o laboratorios de las firmas analizadas. 

Las referidas a la pregunta Detalle las ventas de su empresa según
tipo de producto y mercado al que va dirigido (preguntas de la 1.28
a la 1.31) se han manifestado más significativas las referidas a las
ventas de nuevos productos en todos los mercados (regional, nacio-
nal, europeo y resto del mundo); y las ventas de productos mejora-
dos en los mercados regional, nacional y europeo. Al igual que con
el tipo y origen del capital empresarial, también hemos elaborado
una serie de nuevas variables relacionadas con el mercado de ventas
de las firmas estudiadas. Éstas son:

1. La variable vendreg, que es la suma del porcentaje de ventas en
mercado regional. Si el valor de vendreg es mayor del 50% del
total de ventas nos indica que el mercado de ventas de las empre-
sas innovadoras es eminentemente regional

2. La variable vendesp es la suma de los porcentajes de ventas en
el mercado nacional. Si vendesp supera el 50% del total de ventas
nos indica que estamos ante empresas eminentemente volcadas al
mercado nacional.

3. La variable exporta es la suma de los porcentajes de ventas al
exterior, es decir, en mercado europeo y en mercado resto del
mundo. Cuando exporta es mayor del 50% de las ventas totales
estamos ante empresas eminentemente exportadoras.

4. La variable NuevoPro que indica el porcentaje de Nuevos
Productos vendidos por cada empresa en función de su facturación.

5. La variable Promejor que es el porcentaje de Productos Mejorados
vendidos por cada empresa en función de su facturación.

Por último, las preguntas relativas al Laboratorio(s) de la empresa (de
la 1.37 a la 139) se analizan en el siguiente epígrafe junto con las
variables sobre el proceso productivo.

A continuación detallamos los aspectos más importantes obtenidos
con estadística descriptiva para las distintas variables sobre Características
Generales de las empresas innovadoras andaluzas analizadas.
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2.1.1. Año de fundación de las empresas

El año de fundación de las empresas industriales innovadoras andaluzas es muy
variado, oscilando entre 1875 la más antigua, y 1997 la más reciente. Sin
embargo, predominan las empresas jóvenes ya que la mayoría de ellas (un
54,6%) se han creado a partir de 1980 (Gráfico 1). Así, la edad media de estas
firmas es de veinte años (considerando 1982 el año medio1 de fundación),
mientras que en la última década (1989-1999 se crearon más de una tercio de
las empresas analizadas (un 34%), siendo el año 1989 el más prolífico con un
11,4% de firmas fundadas.

Podemos decir que de acuerdo con los datos obtenidos en nuestras
encuestas, la aparición de empresas innovadoras andaluzas un fenómeno que
surge con importancia en la década de los años 80 debido a la entrada de
España en la UE y los efectos que ésta produce en la los procesos innovadores
en las empresas. Concretamente, la incorporación al mercado único va a supo-
ner un importantísimo cambio tecnológico en el sector industrial que se afian-
zará en la década de los noventa cuando la expansión económica y las influen-
cias modernizadoras de la UE empiezan a percibirse en Andalucía permitiendo
al Gobierno regional sentar las bases económicas y normativas para promocio-
nar la generación de entorno (Borrell dir., 2000).
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1 El año medio de fundación se ha hallado a partir del estadístico descriptivo “mediana” y no según la “media aritmé-
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Gráfico 1. Año de creación de las empresas innovadoras andaluzas 
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2.1.2. Clase de empresa

Las firmas innovadoras andaluzas son mayoritariamente empresas indepen-
dientes (el 71,6%) y con la sede central en Andalucía (un 76,1%), según se
recoge en la Tabla 1. Dentro de las primeras, las independientes, resaltar que
son minoría las que tienen la sede social fuera de nuestra comunidad (el 1,7%)
y también las que pertenecen a un grupo empresarial (un 20,6%), lo que afir-
ma el carácter de “independencia” en el desarrollo de las actividades innova-
doras de estas empresas propiamente andaluzas.

Tabla 1. Clasificación de las empresas innovadoras andaluzas según Clase de
Empresa (%)

CLASE DE EMPRESA TOTAL
Independientes Dependientes

Andalucía 70,4 5,7 76,1
Fuera de 
Andalucía 1,2 22,7 23,9

TOTAL 71,6 28,4 100

Entre las firmas dependientes (establecimientos), la mayoría son filia-
les de otras empresas y además tienen la sede central fuera de Andalucía (en el
80% de los casos para ambas cualidades) lo que refuerza el hecho de su depen-
dencia externa. 

Desde le punto de vista espacial llama la atención que mientras que
las empresas innovadoras industriales andaluzas independientes se reparten
por todo el territorio andaluz (véase Mapa 6, Anexo I-II y Mapas 4 en Anexo
I-III y I-IV, del Tomo II), las dependientes se encuentra localizadas mayoritaria-
mente (en dos de cada tres casos) en las principales ciudades o municipios y
comarcas, es decir, en aquellas de rango metropolitano (sobre todo en las ciu-
dades y comarcas de Huelva y Jaén). Esto permite concluir que las firmas mul-
tinacionales o nacionales que tienen su sede central fuera de Andalucía buscan
o adquieren, generalmente, filiales andaluzas que se ubiquen en lugares diná-
micos o centrales.

2.1.3. Tipo y procedencia del capital de las empresas

Casi la totalidad de las firmas innovadoras andaluzas son de capital privado2: el
97,7% de ellas (Tabla 2). El resto son empresas públicas. Por tanto el control de
las actividades innovadoras en Andalucía está en manos privadas. Ahora bien,
si analizamos la procedencia de ese capital también predomina un origen del
capital: la mayoría de las empresas innovadoras andaluzas son de origen regio-
nal (casi dos de cada tres firmas). 
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Tabla 2. Empresas según tipo y procedencia del capital (%)

CONTROL PROCEDENCIA
(más del 50% del capital) (más del 50% del capital)

Privado Público Regional Nacional Extranjero
97,7% 2,3% 64,8% 18,2% 17%

Entre las firmas que tienen un capital de origen extranjero (el 17% de
las analizadas) hay un 5,6% que son de capital público Tampoco todas las
empresas regionales son de capital privado ya que hay un 1,75% que son públi-
cas. Sin embargo, todas las empresas de origen nacional (el 18,2% del total)
son de capital privado.

2.1.4. Tamaño de la empresa según número de empleados y facturación

Las industrias innovadoras andaluzas son empresas de tamaño medio según
número de empleados ya que tienen 48 empleados de media3. Al igual que ocu-
rría con la variable “año de fundación”, ésta del número de empleados también
presenta gran variabilidad que va desde la empresa con 3 trabajadores hasta la
que cuenta con 2400. Nosotros hemos clasificado las empresas según tamaño
en cuatro intervalos (Tabla 3):

Menos de 10 empleados: micro empresa
De 10 a 50 empleados: pequeña empresa
De 51 a 200 empleados: mediana empresa
Más de 200 empleados: gran empresa

Hemos escogido una solución intermedia entre los criterios de clasi-
ficación del IRTA y los de INE4, más próxima a los del primero que a los del últi-
mo. Así, hemos dividido el segundo intervalo del IRTA en dos ya que, al igual
que el del INE, era demasiado amplio de forma que con nuestros cuatro inter-
valos nos aproximamos más a la realidad empresarial innovadora andaluza.
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2 Cuando hablamos de que una empresa innovadora andaluza es de capital privado, público o mixto; regional, nacional,
europeo o del resto del mundo, nos referimos a que esa firma tiene más del 50% de capital de alguna de esas formas.

3 El tamaño medio de la empresa innovadora andaluza se ha hallado a partir del estadístico descriptivo “mediana” y
no según la “media aritmética” (que es de 137 empleados) debido a la extrema variabilidad de los datos.

4 Estos criterios se pueden resumir en la siguiente tabla:

Clasificación del IRTA Clasificación del INE (INE, 2000)
Menos de 25 empleados De 10 a 49 empleados
De 25 a 250 empleados De 50 a 249
Más de 250 empleados De 250 y más
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Tabla 3. Clasificación de las empresas innovadoras andaluzas según tamaño

TAMAÑO DE EMPRESA Nº de Empresas (%) Tamaño Medio

Total Indep. No Indep. (Nº Empleados)
Menos de 10 empleados 6,8 5,7 1,1 4,7
De 10 a 50 empleados 43,2 30,7 12,5 24,3
De 51 a 200 empleados 33,0 25,0 8,0 85,4
Más de 200 empleados 17,0 10,2 6,8 578,7
Total 100,0 71,6 28,4 137,6*

* Recordemos que la mediana es una forma más aproximada para medir el tamaño medio de las
empresas innovadoras con valores muy dispares y que es de 48 empleados.

Teniendo en cuenta, por tanto, esta distribución, las empresas inno-
vadoras andaluzas se concentran en los intervalos centrales, tal y como se
observa en la Tabla 4, con un 43,2% de pequeñas empresas y un 33% de
medianas. En cambio el porcentaje de grandes empresas se limita a un 17%.
Esta distribución de empresas innovadoras andaluzas no coincide con la reali-
dad industrial de nuestra región ya que, según el Anuario Estadístico de
Andalucía (IEA, 2000), el 79% de los establecimientos tienen menos de 5
empleados, por lo que en nuestra comunidad predominan las microempresas
sobre las empresas pequeñas y medianas5. Si además tenemos en cuenta que el
17% de las firmas innovadoras andaluzas analizadas tienen más de 200 emple-
ados (cuando el censo total de establecimientos industriales de ese tamaño en
Andalucía es del 0,3% según la fuente citada anteriormente), estos datos nos
hacen pensar que la capacidad innovadora de las empresas andaluzas puede
estar fuertemente asociada con su tamaño.

Espacialmente, aunque existen diferencias entre el comportamiento
por municipios y comarcas, en general se aprecia que mientras las firmas de
menor tamaño (menos de 10 empleados) se concentran en los ámbitos de
mayor jerarquía (aglomeraciones y comarcas metropolitanas), el resto se repar-
te con cierta regularidad por todo el territorio, es decir, tanto en ámbitos de
jerarquía primaria, secundaria o terciaria (véase Mapa 5, Anexo I-II, y Mapas
2 en Anexo I-III y I-IV, del Tomo II). De éstas últimas, sobresalen, por un lado,
las empresas De 51 a 200 empleados, las más numerosas en ámbitos de menor
entidad (con un 10% en ciudades intermedias y de escasa funcionalidad); y
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establecimientos según el Anuario Estadístico de Andalucía 2002.
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por otro, las firmas de Más de 200 empleados, que son las más numerosas en
los municipios menos centrales. Ello nos permite deducir que las firmas inno-
vadoras industriales andaluzas que se localizan solitariamente en municipios
rurales con escasa o nula centralidad, poseen gran tamaño quizás debido a ese
mismo aislamiento.

Tabla 4. Porcentaje de empleados cualificados según tamaño de la empresa (%)

EMPLEADOS TAMAÑO DE EMPRESA Total

TÉCNICOS Menos de 10 De 10 a 50 De 51 a 200 Más de 200 

empleados empleados empleados empleados

Ninguno 0 1,1 0 2,3 3,4

Menos de 10% 0 11,4 17,0 6,8 35,2

Del 10 al 25% 2,3 19,3 12,5 2,3 36,4

Del 25 al 50% 1,1 5,7 3,4 2,3 12,5

Del 50 a 75% 3,4 4,5 0 0 8,0

Más del 75% 0 3,4 1,1 0 4,5

Porcentaje de Técnicos* 45,7 27,5 15,6 9,9 22,3

Técnicos superiores 0,8 20,2 40,6 38,4 100,0

Técnicos medios 1,2 27,6 33,1 38,1 100,0

Técnicos totales 1,0 24,1 36,7 38,2 100,0

Empleados totales** 4,7 24,3 85,4 578,7 137,6***

* Porcentaje Medio de empleados técnicos por empresa.
** Número medio de empleados por empresa.
*** Valor de la mediana. Media del número de empleados = 48 empleados.

Por su parte, desde el punto de vista comarcal, la diversidad de teji-
do empresarial innovador de distinto tamaño se concentra espacialmente en las
comarcas de los dos primeros ordenes de la jerarquía (metropolitanas y de alta
funcionalidad), mientras que el resto de las comarcas generalmente sólo se ubi-
can empresas de tipo intermedio-grande o grandes.

Ahora bien, si atendemos al número de empleados en valores abso-
lutos (véase Mapas 3, Anexos I-III y I-IV, del Tomo II), el grado de concentra-
ción de los trabajadores en empresas innovadoras industriales andaluzas es muy
alto pues la mayoría de ellos se agrupa en unos pocos territorios como las prin-
cipales capitales provinciales (sobre todo en Sevilla, Huelva y Granada) y la
Bahía de Algeciras; o en la comarca de Sevilla.

Si relacionamos el tamaño empresarial con la clase de empresa
observamos que las firmas innovadoras independientes se corresponden tam-
bién con pequeñas y medianas empresas (casi 56% del total) mientras que
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sólo entre las empresas muy grandes existe cierta equiparación entre las firmas
dependientes e independientes. Este hecho nos induce a pensar que la inno-
vación que desarrollan las grandes empresas andaluzas puede ser de carácter
exógeno o inducido.

Otro de los aspectos relacionados con el tamaño por empleado de las
empresas innovadoras andaluzas que podemos analizar es el número de emple-
ados cualificados del total de asalariados (Tabla 4), y así ver cual es la relación
que hay entre el volumen de éstos y la naturaleza innovadora de la empresa.
Entre las firmas estudiadas la media6 es de un 15,2% de empleados cualificados
sobre el total. 

Uno de los detalles que más destaca acerca de los empleados cualifi-
cados en las empresas innovadoras (Tabla 4) es que aunque las firmas peque-
ñas o muy pequeñas son las que tienen un mayor porcentaje de empleados téc-
nicos (el 27,5% y el 45,7%, respectivamente) son las empresas de mayor tama-
ño las que tienen un número real mucho mayor de empleados con estudios
medios y superiores. Por tanto podemos concluir que las empresas innovadoras
andaluzas son pequeñas o medianas según el número de empleados totales
pero grandes en potencial técnico ya que poseen una alta proporción de traba-
jadores cualificados.

En cuanto al volumen de facturación de las empresas innovadoras
andaluzas (Gráfico 2) vemos que la mayoría de ellas no superan los 3 millones
de euros por lo que son igualmente firmas pequeñas (30,7%) o muy peque-
ñas (15,9%). 

Por el contrario, existe un segundo grupo numeroso (el 25% de
empresas) que factura entre 10,01 y 50 millones de euros y que podemos
denominar firmas “grandes”. También debemos destacar que las empresas de
mayor facturación o “muy grandes” (más de 50 millones de euros) son casi un
14% de las firmas analizadas. Todo esto parece indicar y confirmar que existe
una asociación entre el tamaño (número de empleados y facturación) y
desarrollo de actividades innovativas.
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6 De nuevo se ha tomado la mediana como valor medio o representativo pues los valores son muy extremos ya que
van de un 0% a un 100% de empleados cualificados. La media aritmética de empleados cualificados en las empresas
innovadoras andaluzas es de un 22,3% de sobre el total de empleados, lo que no es muy significativo ya que así sólo
un 28% de las empresas tienen un porcentaje de empleados técnicos por encima de la media.
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Gráfico 2. Empresas innovadoras según tipo de facturación

Ahora bien, si relacionamos la facturación y la clase de empresa
(Tabla 5), apreciamos que existe una relación entre ambas variables ya que las
empresas pequeñas o muy pequeñas (menos de 3 millones de euros) son firmas
fundamentalmente independientes (casi el 60% de éstas), mientras que entre
las empresas medianas, grandes o muy grandes por facturación hay muy poca
diferencia entre las independientes y las dependientes. De hecho, entre éstas
últimas, la mayoría (el 60%) liquidan anualmente más de 10,01 millones de
euros. Por todo ello, podemos decir que a mayor facturación, mayor presencia
de decisiones externas en las empresas innovadoras andaluzas; o dicho de otro
modo: una gran parte de las firmas innovadoras con mayor facturación en
Andalucía toma las decisiones acerca de dichas actividades fuera de nuestra
región, por lo que se refuerza la idea de que el origen de una parte importante
de la innovación andaluza es exógeno y la producción de esos bienes innova-
dores está destinado a un mercado exterior.

Territorialmente, la distribución y diversidad de estas empresas según
facturación mantiene un comportamiento similar al de las firmas por tamaño
(véanse Mapas 6, Anexo I-II; y Mapas 5 en Anexos I-III y I-IV, del Tomo II): hay
una mayor diversidad de empresas por tamaño y cifra de negocio en los ámbi-
tos territoriales superiores (municipios-ciudades y comarcas metropolitanas y de
alta funcionalidad), siendo más numerosas las de gran facturación (más de 10
millones de euros), mientras que en los espacios menos dinámicos las pocas
empresas innovadoras existentes, no sólo están aisladas, sino que entre ellas
predominan las de mayor cifra de negocio. En definitiva, la regla se podría
enunciar así: las firmas con mayor aislamiento y localizadas en ámbitos de esca-
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sa centralidad, tienden a tener mayor tamaño (tanto en empleados como en
facturación), mientras que las firmas de menores dimensiones tienden a con-
centrarse en ámbitos territoriales superiores y más diversificados en cuanto a los
tamaños de las firmas innovadoras

Tabla 5. Empresas innovadoras según facturación y clase de empresa

Facturación Clase de Empresa (%) Total empresas (%)
(millones euros)

No Indep. Indep.
Menos de 1 0,0 15,9 15,9
De 1a 3 4,5 26,1 30,7
De 3,01 a 10 6,8 8,0 14,8
De 10,01 a 50 11,4 13,6 25,0
Más de 50 5,7 8,0 13,6
Total 28,4 71,6 100,0

2.1.5. Clasificación por actividades empresariales

De entre los diferentes sectores en que se agrupan las empresas industriales
innovadoras andaluzas destacan (véase Tabla 6) los de la industria de la cons-
trucción de la industria de la Maquinaria y Equipo mecánico (DK) y la industria
de Alimentación, Bebidas y Tabaco (DA) y Agraria (A), consideradas conjunta-
mente, con más del 15% de las firmas innovadoras. Estas son, sin duda, algu-
nas de las actividades económicas con mayor pasado industrial en nuestra
región (se incluyen subsectores tradicionales como la industria vitivinícola o el
de semillas) por lo que también tenía que serlo en cuanto al número de empre-
sas innovadoras.

En un segundo nivel, con más del 10% de empresas innovadoras
andaluzas, encontramos la industria de Material y Equipo Eléctrico, Electrónicos
y Óptico (DL) y la Química y Farmacéutica (DG), que sigue siendo muy signi-
ficativa ya que es la cuarta actividad por orden de importancia. Sobresale el
subsector Químico que posee una acusada concentración espacial en los polos
químicos de Huelva y de la Bahía de Algeciras. Esta rama mantiene fuertes rela-
ciones con los sectores de agricultura y ganadería (A) e industria agroalimenta-
ria (DA), lo que le confiere una gran importancia para nuestra región. 
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Tabla 6. Sectores de actividad de las empresas innovadoras andaluzas

CNAE SECTOR Subsector % %
A Agrario 5,7
DA Agroalimentario 10,2
DE Papel, edición, y artes gráficas 2,3
DG Química 12,5

Abonos 8,0
Farmacia y Cosméticos 4,5

DH Caucho y plástico 8,0
DI Minerales no metálicos 4,5
DJ Metalurgia 8,0

Siderurgia Metalmecánica 4,5
3,6

DK Maquinaria y equipo 18,2
Mecánico 12,5

Eléctrico 5,7
DL Material y equipo... 13,6

eléctrico 3,4
electrónico 10,2

DM Material de transporte 8,0
Aerospacial 3,4

Naval 1,1
Automóvil 3,5

DN Manufacturas diversas 6,8
Reciclados 3,4

Mueble 1,1
G Comercio 2,3
TOTAL 100,0

Un tercer conjunto de actividades destacan como relevantes en cuan-
to a la distribución de empresas innovadoras andaluzas. Nos referimos a los sec-
tores de Material de Transporte (DM), de la Metalurgia (DK) y del Caucho y
Plástico (DH) con un 8 ó 9% de las firmas respectivamente. Dentro del prime-
ro de ellos las empresas se distribuyen en tres ramas con desiguales trayecto-
rias: por un lado, la aeronáutica que tiene un prometedor futuro centrado en el
desarrollo del parque de La Rinconada (Sevilla) y los contratos europeos; por
otro, el subsector de automoción, que se mantiene aunque en parte salpicado
por la crisis de Santana (Linares, Jaén); y, por ultimo, el naval, que atraviesa una
profunda crisis desde que se llevase a cabo la reconversión del mismo en los 80. 

Con menos presencia entre las empresas innovadoras encontramos
los sectores de Manufacturas diversas (con el 6,8% de las firmas) y de
Minerales no Metálicos (con el 4,5%). El primero de ellos, como su propio
nombre indica, es una conjunto de diversas actividades entre las que destaca-
mos la de reciclaje y la de construcción de muebles. La segunda tiene una
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importancia “estratégica” por su vinculación con el sector de la Construcción
muy fuerte en Andalucía.

En último lugar, los sectores menos representativos son el de Comercio
y el de Papel, edición, y artes gráficas (ambos con un 2,3% de empresas).

2.1.6. Relaciones entre el tamaño de la empresa y el sector de actividad 
empresarial

Como se comentó anteriormente, las empresas innovadoras andalu-
zas son mayoritariamente pequeñas y medianas (según el número de emplea-
dos). Esta concentración entorno a empresas de menos de 50 empleados pre-
dominan en los sectores más importantes desde el punto de vista de la innova-
ción (Tabla 7) como son el Agroalimentario (donde suponen más del 70% de
esas empresas), el de Material y Equipo Eléctrico, Electrónico y Óptico (un
79%), el de Maquinaria y Equipos mecánicos (el 100% de éstas) o el de la
industria química (con cerca del 73%). Además las empresas innovadoras de
éste tamaño son mayoría en muchos otros sectores representativos como el de
Caucho y Plástico o el de Metalurgia. De esta forma se detecta que en aquellas
actividades con mayor incidencia en Andalucía (según número de empresas
innovadoras) predominan las firmas de esos dos intervalos.

Tabla 7. Relación entre el tamaño de empresa (número de empleados) y las
actividades económicas

Total
Menos De 10 De 51 Más
de 10 a 50 a 200 de 200

Agroalimentario y Agrario 16,7 1,1 13,2 5,7 13,8 4,5 26,7 4,5 15,9
Caucho y plástico 16,7 1,1 7,9 3,4 10,3 3,4 8,0
Comercio 13,3 2,3 2,3
Eléctrico y electrónico 33,3 2,3 13,2 5,7 13,8 4,5 6,7 1,1 13,6
Maquinaria 29,0 12,5 17,2 5,7 18,2
Metalurgia 10,5 4,5 3,5 1,1 13,3 2,3 8,0
Minerales no metálicos 2,6 1,1 6,9 2,7 6,7 1,1 4,5
Otras manufacturas 7,9 3,4 6,9 2,7 6,7 1,1 6,8
Papel, edición y artes g. 2,6 1,1 3,5 1,1 2,3
Química y farmacia 16,7 1,1 10,5 4,5 10,3 3,4 20,0 3,4 12,5
Material Automóvil 16,7 1,1 3,2 1,1 6,7 1,1 3,5
de transporte Aeronáutica 2,6 1,1 6,5 2,3 3,4
Naval 3,2 1,1 1,1
Total 100,0 6,8 100,0 43,2 100,0 35,2 100,0 14,8 100,0
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Las microempresas (menos de 10 empleados) se concentran princi-
palmente en el sector de Material y Equipo Eléctrico, Electrónico y Óptico,
mientras que las grandes firmas (más de 200 empleados) se pueden encontrar
sobre todo en el sector Agroalimentario y, en menor medida, en el Metalúrgico,
Químico y Comercio. 

Sólo en tres sectores hay empresas de todos los tamaños: el
Agroalimentario, el de Material y Equipo Eléctrico, Electrónico y el Óptico y
Químico-Farmacéutico. Teniendo en cuenta que estos son, junto al de la
Industria de Maquinaria y Equipo Mecánico (que está formado sobre todo por
empresas pequeñas), los sectores más importantes entre las empresas innova-
doras y, también, de mayor tradición industrial de nuestra región andaluza,
podemos afirmar que se ha producido un desarrollo de empresas de distintos
tamaños en cada uno de los principales sectores innovadores y que esto ha
dado lugar a un equilibrio intrasectorial desde el punto de vista innovador.
Dicho de otra forma, estos datos parecen apoyar una de nuestras hipótesis ini-
ciales: que parece existir una cierta jerarquía innovadora intrasectorial, es decir,
empresas dentro del mismo sector de distinto tamaño desarrollando diferentes
tareas innovadoras interrelacionadas

Si analizamos el tamaño de las industrias por su facturación y secto-
res (Tabla 8), a diferencia de lo que ocurría anteriormente con el número de
empleados de las empresas de los sectores innovadores más representativos,
ahora tenemos dos grupos:

i) Uno formado por los sectores Agroalimentario y Químico-
Farmacéutico en el que predominan las firmas con una facturación
alta (mayor de 10,01 millones de euros). De hecho, en ellos se con-
centran la mayoría de las empresas con más de 50 millones de euros
de liquidación (el 33,3% de las mismas en el Agroalimentario y un
16,7% en el Químico y en el Material y Equipo Eléctrico, Electrónico
y Óptico); y de las que facturan de 10,01 a 50 millones de euros (el
27,3% de estas firmas en el 

ii) El otro agrupa a los sectores de Material y Equipo Eléctrico,
Electrónico y Óptico y el de la Industria de Maquinaria y Equipo
Mecánico y están formados en su mayoría por empresas pequeñas
(menos de 3 millones de euros). Concretamente, en éstos dos sec-
tores se concentran la mayoría de microempresas, es decir, que fac-
turan menos de 3 millón de euros (el 31,7% y el 27,5% respecti-
vamente). En este grupo compuesto principalmente por firmas de
poca facturación también estarían las de los sectores de Caucho y
Plástico (con mayoría de microempresas), las de Metalurgia y las de
Otras Manufacturas (en éstas dos últimas predominan las firmas de
entre 1 y 3 millones de euros de cifra de negocio), todas activida-
des económicas con un número importante de firmas innovadoras
en Andalucía.
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Tabla 8. Relación entre el tamaño de empresa (facturación) y las actividades
económicas

TAMAÑO POR FACTURACIÓN TOTAL
(Mill. de euros)

Menos De 1 De 3,01 De 10,01 Más 
de 1 a 3 a 10 a 50 de 50

(1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2)

Agroalimentario-Agrario 12,5 5,7 3,7 1,1 19,0 4,6 10,0 1,1 36,4 4,5 15,9
Caucho y plástico 12,5 5,7 4,8 1,1 1 1,1 8,0
Comercio 1 1,1 9,1 1,1 2,3
Eléctrico y 15,0 6,8 16,7 1,1 9,5 2,3 1 1,1 18,2 2,3 13,6
electrónico
Maquinaria 27,5 12,5 23,8 5,7 18,2
Metalurgia 5,0 2,3 5 3,4 4,8 1,1 9,1 1,1 8,0
Minerales no 2,5 1,1 16,7 1,1 2 2,3 4,5
metálicos
Otras 7,5 3,4 9,5 2,3 9,1 1,1 6,8
manufacturas
Papel, edición 5,0 2,3 2,3
Químico 1 4,5 9,5 2,3 4 4,5 9,1 1,1 12,5
Material Automóvil 3,7 1,2 3,7 4,5 1,2 8,3 1,1 1,1 3,5
transporte Aeronáutica 11,1 3,4 3,4

Naval 7,7 1,1 1,1
TOTAL 100 45,5 100 6,8 100 23,9 100 11,4 100 12,5100,0

(1) Total de empresas de cada intervalo de tamaño = 100%.
(2) Porcentaje del total de empresas innovadoras andaluzas.
(3) Porcentaje del total de empresas innovadoras andaluzas de cada sector.
Agroalimentario y un 18,2% en el Químico).

2.1.7. Mercado de ventas y capacidad exportadora

Si analizamos las empresas innovadoras por el mercado al que van dirigidos sus
productos vemos (Tabla 9) que no existe una relación directa entre el número de
firmas (o porcentaje) y el volumen de facturación de las mismas. 
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Tabla 9. Mercado de ventas por número de empresas innovadoras 
(en %) y facturación total (%)

Volumen de ventas
< 50% < 50% < 100% 100% Total 

(1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) 
Mercado Regional 42,9 1,9 36,7 11,8 20,4 0,7 55,7 14,4 
Mercado Nacional 46,3 13,2 43,3 23,1 10,4 16,8 79,5 53,1 
Exportación 72,0 15,4 22,0 15,8 6,0 1,3 56,8 32,5 
TOTAL (3) 30,5 (3) 40,7 36,8 28,8 (3) 100,0

(1) Número de empresas innovadoras (en %)
(2) Facturación total (%)
(3) Suma más de 100% porque hay empresas que venden en 1 ó más mercados.

En efecto, podemos apreciar como la mayoría de las empresas innova-
doras andaluzas orientan sus productos a un mercado nacional (el 79,5% de las
firmas), seguidas por la exportación y, a muy poca distancia, el mercado regional.
Sin embargo, en cuanto al volumen de ventas, aunque también son mayores las
ventas de productos innovadores al mercado nacional (53,1% de las ventas tota-
les), de las empresas que exportan facturan más del doble que las firmas que ven-
den en nuestra región (32,5% y 14,4%, respectivamente). Deducimos pues, que
aunque existe un número o porcentaje similar de empresas innovadoras andalu-
zas que venden sus productos en nuestra región y fuera de España, éstas últimas
tienen una importancia económica mucho mayor que las segundas al menos en
cuanto a los beneficios que obtienen por la venta de sus productos. 

Sin embargo, en cuanto a la naturaleza exportadora de nuestras
empresas, también se puede deducir de los datos de la anterior tabla que real-
mente la mayoría de esas firmas (un 72%) venden fuera sólo una pequeña
parte de su facturación, concretamente menos del 50% de sus productos. Esto
nos lleva a pensar que el exterior no es su principal mercado, sino otro. Y es
que, como dijimos, la mayoría de las firmas orientan sus productos a un merca-
do nacional lo que podemos afirmar que:

a) la mayoría de las empresas innovadoras andaluzas tienen un mer-
cado principal (el nacional) y otro secundario (el regional o el extranjero), y

b) cabría decir que las empresas innovadoras andaluzas tienen un
carácter exógeno a nuestra región. 

De hecho, sólo algo más de la tercera parte de las empresas innovado-
ras andaluzas vende sus productos a un solo mercado (el 36,8%). De entre ellas,
la mayoría de firmas destinan sus bienes al mercado regional (un 20,4% del total,
que representan algo más del 55% de éstas) aunque dichas ventas generan muy
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pocos beneficios (que no llegan al 1% del total de las empresas innovadoras
andaluzas). El caso contrario lo tenemos con aquellas firmas que sólo venden en
el mercado nacional: facturan un porcentaje del total proporcionalmente alto (el
16,8%) para el número de empresas innovadoras que son (el 10,4%).

Si atendemos a la localización espacial de las empresas innovadoras
industriales andaluzas que más exportan (tanto productos nuevos como mejora-
dos), es decir, aquellas que venden en mercados exteriores entre el 1 y el 25%
de su facturación, éstas se ubican en los dos primeros niveles de las jerarquías
territoriales, a saber, municipios-ciudades y comarcas metropolitanas de alta fun-
cionalidad pues en ellas encontramos el 73% y el 93% de las mismas, respecti-
vamente (suponen un 15% del total de firmas analizadas). Y si consideramos
aquellas que sólo exportan (el 100% de su cifra de negocio), la concentración es
aún mayor porque sólo se ubican en el primer nivel territorial (AA.UU. y comar-
cas metropolitanas). Por el contrario, es una excepción encontrar empresas inno-
vadoras exportadoras en ámbitos territoriales con poca centralidad o rurales
(véanse Mapa 9, Anexo I-II; Mapas 6 y 7, Anexos I-III y I-IV, del Tomo II). 

2.1.8. Tipo de producto vendido

La mayoría de las empresas innovadoras andaluzas fabrican “productos nue-
vos” (un 58% del total), y en menor medida, “productos mejorados” (en el
44,3% de los casos) (Tabla 10). Sin embargo, son muy pocas las firmas que
dijeron que producían “nuevos procesos” como consecuencia de sus activida-
des innovadoras (sólo el 3,4%), y ninguna “procesos mejorados”.

Al igual que ocurría en el epígrafe anterior (tipo de mercado), apre-
ciamos que no existe correspondencia entre el número de empresas que fabri-
can uno u otro tipo de productos (o porcentaje) y el volumen de facturación
que éstos generan. Así, aunque hay más empresas que fabrican productos nue-
vos que productos mejorados, la venta de éstos últimos genera mayores bene-
ficios para las firmas innovados andaluzas. Concretamente, la facturación de
éstos últimos es casi dos tercios del total de nuestras empresas (el 65,5%),
mientras que los productos nuevos producen casi el tercio restante (34,1%) ya
que los nuevos procesos apenas generan el 0,4% de los beneficios.

Sin embargo, a diferencia de lo que ocurría con los mercados en los
que vendían sus productos las empresas innovadoras (el hecho de que casi
todas ellas tenían dos mercados, uno principal y otro secundario), las firmas
innovadoras andaluzas son “mono-productoras” en cuanto al tipo de produc-
to, es decir, fabrican fundamentalmente productos nuevos o productos mejora-
dos, y residualmente, en muy pocos casos, nuevos procesos. De ahí que todas
las firmas vendan el 50% o más de productos de uno de esos dos tipos, lo que
a su vez, le repercute el 99,3% de todos sus beneficios. Mientras, el 0,7% res-
tante es el resultado de la producción de porcentajes menores de un 50% res-
pecto a la facturación de un 3,3% de empresas innovadoras industriales.
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Tabla 10. Tipo de producto vendido según volumen de ventas de las 
empresas innovadoras andaluzas

Volumen de ventas 
< 50% 50%-100% Total

(1) (2) (1) (2) (1) (2)
Nuevos Productos 0,0 0,0 58,0 34,1 58,0 34,1
Nuevos Procesos 1,1 0,01 2,2 0,4 3,4 0,4
Productos Mejorados 2,2 0,3 44,3 65,2 46,5 65,5
Procesos Mejorados 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
TOTAL 3,3 0,7 (3) 99,3 (3) 100,0

(1) Número de empresas innovadoras (en %)
(2) Facturación total (%)
(3) Suma más de 100% porque hay empresas que fabrican más de 1 tipo de productos.

La distribución geográfica de esas firmas andaluzas según el tipo de
producto fabricado en función de su facturación es muy similar a la descrita
anteriormente en cuanto a los volúmenes de exportación. Por un lado, aquellas
empresas que fabrican entre un 1 y un 50% de productos nuevos o mejorados
se concentran en municipios-ciudades y comarcas de los dos primeros niveles
de jerarquía (un 81% de las firmas con esos porcentajes de ventas en las pri-
meras y un 59% en las segundas), destacando entre ellos las AA.UU. y comar-
cas metropolitanas (véanse Mapa 10, Anexo I-II; y Mapas 8 y 9 en Anexo I-III
y I-IV, del Tomo II). Y por otro lado, las firmas que fabrican o venden un 100%
de productos nuevos o mejorados, aunque se distribuyen por todo el territorio,
tienden a concentrase en las AA.UU. y comarcas metropolitanas y sus entornos
(un 52% y un 87%, respectivamente). Junto a estos territorios, también desta-
ca el eje Lucena-Úbeda a lo largo de la A-316 que pasa por Jaén, como un
ámbito en el que se puede apreciar una importante concentración de firmas con
elevados porcentajes de ventas, sobre todo en cuanto a productos mejorados.

2.1.9. Distribución territorial

La distribución territorial de las empresas innovadoras se ajusta en parte a la
realidad económica de nuestra región (Tabla 11). Así, Sevilla con el 31,9% es
con mucho la provincia en la que hay más industrias establecidas, seguida a
gran distancia por la de Málaga, Cádiz y Córdoba (con más del 12% de esta-
blecimientos analizados cada una). A continuación, encontramos las provincias
de Córdoba y Jaén con más del 10% de las firmas. Por su parte, las provincias
con menor representación son Almería, Huelva y Granada.
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Tabla 11. Distribución territorial de las empresas andaluzas (%)

PROVINCIA Industrias innovadoras Total de Industrias 
en Andalucía*

Total Sede central 
empresas en Andalucía

Almería 7,0 8,1 7,6
Cádiz 10,5 12,9 11,0
Córdoba 10,3 11,9 16,3
Granada 4,4 5,1 11,8
Huelva 6,8 7,8 5,4
Jaén 8,8 10,1 11,7
Málaga 11,2 12,9 14,7
Sevilla 27,6 31,9 21,4
Otras** 13,4 - -
Total general 100,0 100,0 100,0

* Anuario del IEA 2004.
**Empresas con sede social fuera de Andalucía.

En relación con la distribución del total de establecimientos industria-
les andaluces (IEA, 2000) nuestro reparto presenta una serie de diferencias
importantes. En primer lugar, en la provincia de Sevilla existe una mayor con-
centración de empresas, casi una de cada tres firmas innovadoras andaluzas, lo
que convierte a esta provincia en el centro de la innovación regional. En segun-
do lugar destaca el hecho Córdoba y, sobre todo, Granada poseen, en propor-
ción a lo que aportan al total de los establecimientos industriales andaluces,
muchas menos empresas innovadoras. Dicho de otra forma, Granada y
Córdoba aportan muchos establecimientos industriales al total de Andalucía,
pero son muy pocos los que desarrollan actividades innovadoras. De hecho,
como hemos comentado anteriormente Granada es la provincia con menor
número de estas firmas. En tercer lugar, y como consecuencia de lo anterior,
Huelva y, en menor medida, Cádiz y Almería presentan una situación inversa a
la de Granada o Córdoba: tienen una mayor proporción de empresas innova-
doras entre sus firmas industriales que esas provincias. 

Este hecho, la diferencia entre el porcentaje de empresas innovado-
ras y establecimientos industriales que aporta cada provincia andaluza al total
regional, puede encontrarse también en otros estudios sobre empresas innova-
doras en Andalucía. Así tenemos que (Tabla 12): 

a) En trabajos realizados fuera de Andalucía:

Las empresas andaluzas que desarrollaban alguna actividad innovativa
(I+D, innovación tecnológico y/o innovación no tecnológica) incluidas
en la muestra de la Encuesta sobre Innovación Tecnológica en las
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Empresas del Instituto Nacional de Estadística (INE, 1998) se concen-
traban principalmente en la provincia de Sevilla (32%), Cádiz (13%) y
Jaén y Córdoba (12% cada una), mientras que Granada era la provin-
cia con menos industrias innovadoras andaluzas (con sólo el 5%). 

Tabla 12. Distribución provincial de empresas industriales innovadoras según
diversos estudios (%)

Estudios realizados Estudios realizados 
fuera de Andalucía en Andalucía

Muestra del INE Estudio de COTEC POMARES INVESTIGACIÓN
1998 1999 1998 2005

Almería 8 6 6 8
Cádiz 13 13 12 12
Córdoba 12 16 11 12
Granada 5 7 13 5
Huelva 8 5 9 8
Jaén 12 10 10 10
Málaga 10 11 14 13
Sevilla 32 32 25 32

La distribución de firmas innovadoras en Andalucía según el estudio
de la fundación COTEC (COTEC, 1999a) es muy parecida a la del INE
(Tabla 4). Las principales diferencias son que hay más empresas en
Córdoba (16%), lo que la convierte en la segunda provincia después
de Sevilla, y que Huelva es la provincia con menos entidades. 

b) Trabajos realizados en Andalucía.

En su estudio Pomares (Pomares, 1998) trabaja con una muestra de
empresas que, según comenta, “se aproxima mucho a la distribución
del censo” industrial en nuestra comunidad. La distribución provin-
cial de dicha muestra está más repartida entre todas las provincias
aunque sigue destacando Sevilla sobre el resto (con el 25% de las
empresas). Sin embargo, ahora son Málaga y Granadas las provincias
que ocupan el segundo lugar (con el 14 y el 13 % respectivamente),
y Almería es la provincia donde existe menos presencia de industrias
innovadoras (con el 6%).

Como se aprecia en las anteriores tablas, hay una serie de diferencias
entre la distribución de firmas innovadoras si la investigación se hace fuera o en
Andalucía. Así, para los primeros, las provincias más “innovadoras” después de
Sevilla son Córdoba y Cádiz, y las menos “innovadoras” las de Almería, Huelva
y Granada, por lo que coincide con nuestra distribución. Sin embargo en los tra-
bajos de investigación desarrollados en Andalucía hay una importante diferen-
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cia: Málaga y Granada son las provincias más “innovadoras” después de
Sevilla, mientras que Almería y Huelva son donde hay menos empresas innova-
doras. La explicación es sencilla: los estudios realizados en Andalucía con mues-
tras de empresas industriales innovadoras tienden a calcular la distribución de
las muestras con la que trabajan basándose principalmente en el censo total de
establecimientos industriales andaluces, obviando otros criterios y/o listados de
empresas innovadoras.

2.1.10. Relaciones entre las actividades empresariales y la distribución territorial 

Pasamos a continuación a estudiar las relaciones entre la distribución geográfi-
ca de las empresas innovadoras andaluzas y los sectores de actividades econó-
micas a los que pertenecen, como puede apreciarse en su totalidad en los
Mapas 11, 12 y 13 del Anexo I-II, y los Mapas 10 de los Anexos I-III y I-IV, del
Tomo II. Lo primero que nos llama la atención en él es que se constata una cier-
ta especialización sectorial de algunos ámbitos andaluces ya que en todas des-
tacan unas pocas actividades económicas sobre el resto, es decir, pocos secto-
res agrupan a la mayoría de las firmas innovativas. El caso más acusado se da
en la provincia de Granada, donde sólo hay tres sectores importantes; o en la
de Almería y Cádiz, donde los sectores dominantes son cuatro. En el otro extre-
mo, tenemos que las provincias de Sevilla, Córdoba y Jaén son las más diversi-
ficadas con seis sectores importantes.

En la provincia de Almería la actividad principal es la Agraria con un
18,8% de las empresas, seguidos la de Papel, Edición y Artes Gráficas y Caucho
y Plástico (15,6% y 125% de las firmas, respectivamente). El auge de estos sec-
tores no es sino la manifestación del gran desarrollo de los cultivos agrarios bajo
plástico en el Poniente almeriense de las últimas décadas. Ello ha posibilitando
toda una serie de vínculos intersectoriales profundos en estrecha relación con el
sector agrícola dando lugar a un crecimiento de las empresas dedicadas a los
sectores conexos o auxiliares, entre ellas también firmas innovativas. Por últi-
mo, también destaca en esta provincia las actividades del sector Minerales no
metálicos (que acoge a un 12,5% de las empresas innovadoras) vinculadas con
las extracciones de mármoles en las comarcas interiores serranas.

En Cádiz se aprecian dos grandes ámbitos de diferente especializa-
ción. Por una parte, está el municipio y la comarca de Jerez donde también es
el sector Agroalimentario el más importante con el 19,6% de las empresas
innovadoras ubicadas en esta provincia, destacando la concentración de éstas
en se localizan las principales empresas innovadoras dedicadas al subsector
"bebidas". Por otro lado, encontramos la Bahía de Cádiz que se ha especializa-
do en el la fabricación de Material de transporte con el 8,8% de las firmas, muy
especializado en la rama naval (15,7%). Por último, destaca los sectores
Químicos y de Metalurgia y fabricación de productos (ambas con un 11,8% de
las empresas innovadoras).
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Córdoba es una de las provincias con mayor diversificación sectorial
entre sus empresas innovadoras. Como en los anteriores casos, la industria
Agroalimentaria, con un 4,9% de las firmas, es el sector más numeroso. Otros
dos sectores importantes son el de Material y equipo eléctrico y electrónico y el
de Maquinaria y equipo mecánico (cada uno con el 10,6% de las empresas
innovadoras de la provincia y concentrados en el municipio de Lucena y la
comarca del Subético). Por último, resaltar las actividades de Papel, edición, y
artes gráficas y de Metalurgia y fabricación de productos metálicos con un
8,8% de empresas respectivamente. 

Granada, por su parte, mantiene cierta concordancia con el resto de
provincias puesto que la industria agroalimentaria es la actividad más importan-
te pero con una diferencia sustancial: aquí este sector tiene mucha mayor rele-
vancia ya que casi una de cada tres empresas innovadoras (31,8%) pertenecen
a esta actividad. Como esta provincia era la que menor número de empresas
innovadoras andaluzas aportaba al total regional, podemos decir que Granada
esta especializada en productos innovadores agroalimentarios. Los otros dos
sectores que agrupan un porcentaje significativo de firmas son el de Minerales
no metálicos (con un 18,7&) y el de Caucho y Plástico (con un 10%). 

La aglomeración urbana de Huelva concentra el mayor porcentaje de
empresas innovadoras en la industria química (19,6%), ya que las actuaciones
en política industrial de Polos de Desarrollo de los años setenta le han conferi-
do una tradición en ese sector. Sin embargo esta actividad es mayoritaria en
Palos de la Frontera. A ese pasado también se debe, quizás, la importancia de
las actividades en la rama de la Metalurgia que es el segundo sector en impor-
tancia junto al Agroalimentario (cada uno con un 12,9% de las firmas innova-
tivas) y concentrado en la ciudad de Huelva. Quizás si no hubiera sido por el
Polo de Huelva ese sector sería, de nuevo a semejanza con lo observado en
otras provincias andaluzas, la actividad más representativa de la provincia pues
posee mucha mayor antigüedad que las anteriores. Las interrelaciones con el
sector Agroalimentario han potenciado las actividades de las empresas de
Papel, edición, y artes gráficas que suman al 9,7%. El mismo porcentaje de fir-
mas que hay en el sector minero onubense (Minerales no metálicos) también
con una gran tradición en la provincia.

Cómo se comentó anteriormente, Jaén es una de las provincias con
mayor diversificación sectorial. La mayoría de sus empresas innovadoras se
encuentran en dos actividades principales: la primera, con un 16,7%, se con-
centra en la industria construcción de Maquinaria y Equipo Mecánico (centra-
da en los municipios de Jaén y Úbeda); la segunda se relaciona con la industria
Textil y Confección también con un 16,7% de las firmas. Éste último se ha des-
arrollado en parte por su relación con otro de los sectores importantes de la pro-
vincia como es el de Material de transporte (concretamente en el subsector del
automóvil) que agrupa el 12,9% de firmas concentradas en Linares, Martos y
Mancha Real. El mismo porcentaje de empresas en la industria Agroalimentaria
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podemos encontrar en Jaén. Por último debemos destacar las actividades de
Caucho y plástico y madera y corcho (subsector del Mueble incluido en Otras
Manufacturas), ambas con un 10,4% de empresas innovadoras provinciales.

En Málaga existe una fuerte concentración de empresas innovadoras
del sector de la industria de Material y Equipo Eléctrico, Electrónico y Óptico
con el 28,8% de las firmas debido a la ubicación en las afueras de la capital del
Parque Tecnológico de Andalucía que acoge sobretodo empresas de ese sector,
por lo que se agrupan en la AA.UU. y comarca metropolitana de Málaga.
También tiene una gran importancia la industria Textil y de la Confección (con
el 25% de las industrias) en la periferia territorial de Málaga. En menor medi-
da, sobresalen las actividades de la industria Agroalimentaria (14,3%) y el sec-
tor Químico y Farmacia (con el 12,5%).

Por último, Sevilla es la provincia con mayor diversificación sectorial
con una alta concentración en la AA.UU. y comarca metropolitana de Sevilla. El
sector con mayor presencia en este ámbito territorial es el de la industria
Química y la Agroalimentaria con un 18,3% de las empresas innovadoras. A
estas actividades le siguen en importancia la industria de Material y Equipo
Eléctrico, Electrónico y Óptico con el 14,3% y el de Metalurgia con el 11,4%.
Otros sectores con representación en el resto de la provincia y con un número
significativo de empresas son las industrias del Papel, Edición, y Artes Gráficas
(con un 8,7%), Farmacia, Material de transporte (concretamente en el subsec-
tor aeronáutico) y la industria construcción de Maquinaria y Equipo Mecánico,
todos éstos con un 5,6% de firmas.

Por último, resaltar también que en la cartografía (sobre todo el
Mapa 10, Anexo I-III, del Tomo II) se constata que entre la mayoría de aque-
llos municipios en los que sólo se localiza una empresa innovadora industrial,
ésta suele pertenecer al sector Agroalimentario, lo que incide en la importancia
de esta actividad en la economía regional.

2.1.11. Síntesis de las características generales del as empresas innovadoras 
andaluzas

La descripción estadística de las características generales de las firmas innova-
doras andaluzas que hemos realizado en el apartado anterior nos ha aportado
una primera idea de cómo son sus principales rasgos. Estamos ante empresas
creadas recientemente, independientes y con un tamaño mediano con cerca
de 50 empleados y no más de 3 millones de euros de facturación anual; con
un predominio de capital privado andaluz; que están localizadas principalmen-
te en Sevilla, Málaga, Cádiz y Córdoba; que los sectores más significativos son
el Agroalimentario, el de Maquinaria y Equipo mecánico, el de Material y
Equipo Eléctrico, Electrónicos y Óptico y el Químico; que el principal mercado
de ventas para sus productos nuevos o mejorados es el nacional, aunque tam-
bién exportan.
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Sin embargo, esta información sólo nos ha proporcionado aspectos
muy generales o, mejor dicho, centrales7 acerca de las empresas analizadas.
Con ella no podemos llegar aún a definir con mayor exactitud las principales
características generales de la industria innovadora andaluza ya que no pode-
mos apreciar cuáles de esas variables son más fuertes y definitorias; ni qué aso-
ciaciones o interdependencias subyacen en ellas. E igualmente, tampoco pode-
mos saber qué diversidad de tipos de firmas hay en función de dichas variables
o características. 

Por ello es necesario aplicar otras técnicas estadísticas más complejas,
de tipo multivariante, que tienen la capacidad de mostrarnos de una forma más
significativa, sencilla y fácil de ver el conjunto de características generales de las
empresas innovadoras andaluzas. Estas técnicas son el análisis factorial y análi-
sis cluster El análisis factorial, en primer lugar, nos permite reducir las numero-
sas variables originales en unos pocos factores explicativos que ponen de mani-
fiesto la interdependencia entre esas variables. Posteriormente y en combina-
ción con el análisis factorial, el análisis cluster nos permite obtener grupos de
individuos con que presentan factores semejantes, es decir, empresas innova-
doras con las mismas características generales. 

2.2. Grupos de empresas innovadoras andaluzas según las características 
generales 

2.2.1. Principales factores (análisis factorial)

Como se ha dicho repetidas veces, el análisis Factorial (SPEARMAN y
THURSTONE, 1947) tiene por objeto reducir un amplio conjunto de variables
originales en unos pocos factores que no son observables directamente de
forma que expliquen la configuración de las correlaciones subyacentes dentro
de un conjunto de variables observadas. 

Para calcular dichos factores hemos utilizado el método de extracción
factorial de Componentes Principales8. Se introdujeron las variables relativas a
las características generales de tipo cuantitativo (correspondientes a las pregun-
tas 1.1 a 1.365 de la encuesta). El primer análisis factorial que hicimos fue de
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Principales, ha sido el que hemos utilizado en todo los análisis factoriales que se han aplicado. 
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tipo exploratorio ya que no conocíamos, a priori, el número de factores que
debíamos extraer. Los datos obtenidos de dicha operación nos ayudaron, por
un lado, a indagar qué variables de todas las iniciales eran representativas, es
decir, cuáles presentaba interrelaciones importantes con el resto a partir del
estudio de las comunalidades. Y además, el análisis exploratorio nos ayudó
saber el número de autovalores que debíamos escoger en función de los nos dio
el programa por defecto. 

En efecto, con lo datos del análisis factorial exploratorio se pudo
saber que determinadas variables presentaban poca correlación con el resto, es
decir, una comunalidad baja (por debajo del 40%) y por tanto podían ser des-
echadas. Y en cuanto al número de factores a elegir, este primer análisis nos
ofreció 8 factores ya que sus autovalores eran mayores que 1 (valor por defec-
to). Estos 8 factores explicaban en conjunto un 84,63% de la varianza total. Sin
embargo, pensamos que 8 factores eran muchos teniendo en cuenta el núme-
ro de variables analizadas. La primera opción fue tomar 3 factores, lo cual era
sensato ya que según el gráfico de sedimentación se apreciaba un salto claro en
la curva a partir del cuarto factor. Por contra, con 3 factores implicaba que
aumentaba el número de variables con baja comunalidad (poca interrelación) y
además con ellos sólo se explicaba el 47,56% de la variabilidad total. Por todo
ello, al final se decidió que era mejor optar por 5 factores por tres razones: la
primera, porque las comunalidades que presentaban las variables eran mayores;
la segunda, porque los factores escogidos tenían un autovalor superior a 2
(Tabla 13); y la tercera y sobre todo, porque de esta forma obteníamos un
66,93% de variabilidad total (dos terceras partes).

Tabla 13. Varianza total explicada

AUTOVALORES INICIALES
COMPONENTES Total % de la varianza % acumulado

1 4,70 20,43 20,43
2 3,80 16,52 36,95
3 2,44 10,61 47,56
4 2,37 10,32 57,88
5 2,08 9,05 66,93
6 1,72 7,47 74,40
7 1,31 5,70 80,10
8 1,04 4,53 84,63

Método de extracción: Análisis de Componentes principales.

A partir de las conclusiones derivadas del primer intento exploratorio,
se calculó de nuevo el análisis factorial sobre las características generales de tipo
cuantitativo. Se estudiaron sólo 23 variables de las iniciales (aquellas que pre-
sentaban una comunalidad mayor del 40%) y se extrajeron 5 factores con el
procedimiento de Componentes Principales. Como hemos mencionado, con
este número de componentes se explica un 66,9% de la varianza total (Tabla
15), es decir, de las Características Generales de las empresas innovadoras
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andaluzas. En la Tabla 14 de la matriz de los componentes rotados podemos ver
como se vinculan cada una de las 23 variables con los respectivos factores, y
por tanto, podemos analizar cada uno de los principales rasgos característicos
generales que presentan nuestras industrias innovadoras andaluzas.

Así, el primer factor explica el 20,43% de la varianza total y está aso-
ciado positivamente con las variables PROMEJOR9, ventas de productos mejo-
rados en el mercado nacional y ventas de productos mejorados en la Unión
Europea (Tabla 14). Por el contrario, presenta una relación negativa con la
variable NUEVOPROD10 y Nuevos Productos en el mercado regional. En conse-
cuencia podemos deducir que las empresas innovadoras que fabrican produc-
tos mejorados no hacen productos nuevos; y que estas empresas tienden a ven-
der fuera de nuestra región, principalmente en España y, en menor medida, en
la Unión Europea esos mismos bienes. Por todo ello este factor se interpreta
como mercado exterior para productos mejorados.

Tabla 14. Matriz de componentes rotados

FACTORES
VARIABLES 1 2 3 4 5
PRODMEJOR 0,89 0,10 -0,20 -0,02 -0,19
NUEVOPROD -0,89 0,00 0,21 0,10 0,00
Productos mejorados/Nacional 0,65 0,23 -0,17 0,35 -0,21
Productos mejorados/EU 0,64 0,21 0,21 -0,03 0,10
Nuevos productos/Regional -0,58 0,11 -0,30 -0,50 -0,21
Empleados totales 0,12 0,93 0,00 0,08 0,05
Empleados sin cualificación 0,11 0,92 -0,03 0,10 0,02
Facturación 0,20 0,82 0,13 -0,12 0,24
CEXTRANJ -0,06 0,36 0,25 0,20 -0,21
Capital privado/EU -0,23 0,30 -0,04 0,14 0,36
EXPORTA 0,16 0,05 0,81 -0,05 0,01
Nuevos productos/Resto Mundo -0,16 -0,11 0,72 0,02 -0,25
Nuevos productos/UE -0,24 -0,07 0,64 0,02 -0,05
Empleados técnicos superiores 0,20 0,30 0,52 -0,19 0,51
CREGMNAC 0,04 -0,10 -0,39 -0,08 -0,01
Productos mejorados/Regional 0,36 -0,24 -0,39 -0,37 -0,16
VENDESP 0,09 0,15 -0,09 0,87 0,05
VENDREG -0,22 -0,08 -0,51 -0,67 -0,29
Nuevos productos/Nacional -0,49 -0,06 0,02 0,62 0,18
Capital privado/Regional 0,05 -0,18 0,10 -0,16 -0,84
Capital privado/Nacional -0,09 -0,16 -0,10 0,15 0,67
Empleados técnicos medios 0,08 0,29 0,47 -0,38 0,48
Empleados en el laboratorio 0,05 -0,18 0,10 -0,16 0,36

Método de extracción: Análisis de componentes principales.
Método de rotación: Normalización Varimax con Kaiser.
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El segundo factor nos explica un 16,52% de la variabilidad total y
está claramente asociado de forma positiva con cuatro variables: Empleados
totales (tamaño), Empleados sin cualificación, Facturación (tamaño, en millo-
nes de euros), CEXTRANJ11 y Capital privado proveniente de la Unión
Europea. Como se puede deducir de éstas variables es un factor asociado con
el tamaño de la empresa, tanto por el número de empleados (los empleados
sin cualificación suelen ser mayoría en las firmas) como por la facturación.
También existe correlación, aunque en menor medida, entre estas variables y
las de capital extranjero y capital de origen europeo. Por todo ello podemos
interpretar este factor como asociado al tamaño y a la empresa extranjera
(principalmente) europea.

El tercer factor explica el 10,61% de la varianza total analizada.
Este componente está relacionado positivamente con las variables EXPOR-
TA12, ventas de Nuevos Productos en el Resto del Mundo, ventas de Nuevos
Productos en EU, Empleados técnicos superiores (número de Empleados con
cualificación de técnicos superiores), mientras que lo hace de forma negativa
con CREGMNAC13 y Productos mejorados en el mercado Regional. Como
vemos este factor interrelaciona variables relativas a ventas dedicadas a la
exportación mayoritariamente al resto de mundo de nuevos productos y emple-
ados con alta cualificación que están presentes en las empresas innovadoras
nacionales (no andaluzas) por lo que podemos interpretarlo como capacidad
exportadora de nuevos productos en empresas muy cualificadas.

El cuarto factor con un 10,32% tiene un valor de la varianza total
similar al anterior y está correlacionado positivamente con VENDESP14 y con las
ventas de Nuevos productos en el mercado Nacional; por el contrario, su rela-
ción es negativa con las variables VENDREG15, ventas de y ventas de Productos
mejorados en el mercado Regional (que aunque está más asociado al factor
anterior, también presenta una alta interrelación con éste). Por tanto este fac-
tor nos está indicando empresas innovadoras andaluzas que, o tienen su prin-
cipal mercado de ventas de productos mejorados en Andalucía (y el valor del
factor será positivo), o venden en España productos nuevos (y el valor será
negativo). En conclusión, podemos interpretar este factor como mercado nacio-
nal de nuevos productos o mercado regional de productos mejorados.
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11 Recordemos que CEXTRANJ es una variable nueva producto de la suma del capital de origen europeo más el de ori-
gen del resto del mundo. Si CEXTRANJ es mayor que el capital regional más el nacional indica que la empresa innova-
dora andaluza es mayoritariamente de origen extranjero.

12 La variable EXPORTA es la suma de las ventas en mercado europeo y las ventas en mercado resto del mundo.

13 Hemos denominado CREGMNAC a la diferencia entre el porcentaje de capital regional y el porcentaje de capital
nacional. Puede variar entre 100%-0% (lo que indica predominio de capital regional o empresa regional) y 0%–100%
(lo que significa predominio de capital nacional o empresa nacional). 

14 La variable VENDESP es la suma de las ventas en el mercado nacional.

15 La variable VENDREG es la suma de las distintas en el ventas mercado regional.
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El quinto y último factor explica el 9,05% de la varianza total gene-
rada por las variables sobre las Características Generales de las empresas inno-
vadoras andaluzas. Está correlacionado con cuatro variables: con Capital priva-
do de origen Nacional, Empleados técnicos medios (número de Empleados con
cualificación de técnicos medios) y Empleados en el laboratorio de forma posi-
tiva; y con Capital privado de origen Regional de forma negativa. Su interpre-
tación es sencilla: predominio de empresas con capital de origen nacional o
mayoritariamente nacional y cualificadas (por la existencia de laboratorio en la
empresa y de técnicos medios). Por tanto estamos ante una componente que
se puede interpretar como empresas nacionales media cualificación.

2.2.2. Cálculo e Identificación del número de grupos de empresas industriales 
innovadoras (análisis cluster)

Una vez identificados los principales rasgos de las firmas innovadoras andalu-
zas a partir del análisis factorial, a continuación vamos a obtener grupos de
empresas que tienen las mismas Características Generales por medio del análi-
sis cluster. Como su propio nombre indica (cluster = grupo), este procedimien-
to estadístico permite construir grupos relativamente homogéneos de casos (de
empresas innovadoras) basándonos en los factores anteriormente identificados. 

Como a priori no se sabe el número de grupos de empresas que
puede haber, en un principio se llevó a cabo un análisis de conglomerados
jerárquicos, es decir, un procedimiento estadístico que consiste en ir dividiendo
un único cluster inicial formado por todos los individuos en subgrupos similares
de forma que se pueda saber el número de clusters que hay en ese conjunto.
Con esta información a continuación se aplica un análisis conglomerados no
jerárquicos o de K medias. Este procedimiento consiste en clasificar cada indi-
viduo (empresa) en los K grupos (cluster), siendo K el número de grupos iden-
tificados con el análisis de conglomerados jerárquicos realizado anteriormente.
De esta forma ya tenemos nuestros grupos de empresas innovadoras con
Características Generales similares. 

Así pues, en primer lugar realizamos el análisis de conglomerados
jerárquicos partiendo de los pesos obtenidos para cada empresa en el análisis
factorial. El método de agrupamiento escogido fue el de distancia máxima o
similitud mínima (complete linkage en ingles) en el que se considera que la dis-
tancia o similitud entre dos cluster se mide entre sus elementos más dispares, es
decir, por la máxima distancia (se usó la distancia euclídea al cuadrado) entre
sus componentes (empresas). Con el dendograma16 resultante se evaluó la
cohesión de los conglomerados que se han formado y se pudo observar que
había principalmente cuatro grupos de empresas que ofrecían un adecuado
nivel de diferenciación además de algunos pocos individuos sin cluster. 
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16 El Dendrograma es una representación visual de los pasos de una solución de conglomeración jerárquica en el que
las líneas verticales conectadas designan casos combinados. Este gráfico nos muestra, para cada paso, los conglomera-
dos que se combinan y los valores de los coeficientes de distancia. 
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Una vez identificado el número de cluster suficiente se llevó a cabo
el análisis de conglomerados no jerárquicos de K medias y asignamos a cada
empresa innovadora su cluster de pertenencia. En la siguiente tabla (Tabla 15)
se recogen los centros de los conglomerados finales resultantes para cada
grupo, es decir, la asociación entre los distintos grupos de empresas (cluster) y
sus rasgos característicos (factores). De esta forma tenemos 6 grupos de empre-
sas innovadoras andaluzas. 

Tabla 15. Centros de los conglomerados finales

FACTORES CLUSTERS
1 2 3 4 5 6

Mercado exterior (España)/
Productos mejorados 1,10 0,46 -0,59 -0,76 -0,97 0,35
Tamaño/Empresa extranjera (UE) -0,24 0,45 -0,25 -0,16 0,03 -0,52
Exportación - Nuevos Productos/
Alta Cualificación -0,19 -0,34 2,12 0,36 -0,62 0,23
Mercado nacional - Nuevos productos ó
Mercado regional- Productos mejorados 0,56 -0,64 0,12 -0,81 -1,97 -0,45
Capital regional/Media cualificación -0,59 0,29 -1,01 -0,77 -0,55 0,75
Número de Empresas (%) 22,7 19,3 13,6 22,7 13,6 8,1

El primer grupo de empresas innovadoras destaca sobre el resto ya
que, además de ser uno de los más numerosos (con el 22,7% de individuos), sus
principales rasgos diferenciadores son: por un lado que fabrican productos mejo-
rados que son vendidos principalmente en el mercado nacional (el 60% por tér-
mino medio) y, en menor medida, en el exterior (principalmente a Europa); y, por
otro, el origen y control del capital es predominantemente andaluz. 

El segundo cluster de industrias andaluzas agrupa el 19,3% de las
empresas innovadoras. Estas empresas presentan características similares al
anterior ya que destaca en ellas el hecho de que aunque también fabrican pro-
ductos mejorados, sin embargo son vendidos principalmente en el mercado
regional (el 55% de media) y, en menor medida, en el nacional (el 20%).
Además son empresas por lo general de tamaño medio por empleados y por
facturación, aunque también se pueden encontrar firmas de tamaño medio-
grande con presencia de empleados cualificados (técnicos medios y superiores)
por empresa superior a la media. La procedencia del capital es de diverso ori-
gen: así, algo más de la mitad son firmas regionales, y el resto se reparte entre
empresas nacionales y extranjeras.

El grupo tercero está formado por el 13,6% de las industrias analiza-
das. La característica principal de este cluster, y su rasgo más identificativo, es
que fabrican nuevos productos que son destinados a la exportación (casi la
totalidad de ésos, el 80%, se venden en el mercado exterior, principalmente
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Europa). Otras cualidades de estas firmas son que poseen un número elevado
de personal cualificado (más de la tercera parte de técnicos superiores y medios)
y que son empresas andaluzas (el 93%). 

El cuarto grupo de empresas innovadoras andaluzas es otro de los
grupos más numeroso ya que está compuesto por el 22,7% de individuos. Su
principal característica es que hacen productos nuevos que se destina al merca-
do nacional (en un 75% de media), y el resto se exporta (a la UE cerca del
20%), y de ahí el valor negativo respecto a ese factor. Al igual que las firmas
del grupo segundo, según la procedencia el capital el origen de las firmas es
diverso: en este caso son mayoría las empresas de capital nacional (una de cada
dos) y el resto son, o regionales, o de capital extranjero. La cualificación de estas
empresas es media (el 21% del total de la plantilla). 

El quinto cluster está formado por el 13,6% de empresas innovado-
ras andaluzas. Su factor identificativo principal es que fabrican productos nue-
vos (el 84% de media) para el mercado regional (el 83% de las ventas). La
exportación es casi inexistente. Son firmas cuyo capital es de origen andaluz y
con un porcentaje alto de trabajadores cualificados. 

Por último, el sexto cluster está compuesto por el 8,1% de firmas
andaluzas. La principal característica que las distingue de las de los otros gru-
pos (sobre todo del segundo y del quinto) es que fabrican tanto productos nue-
vos como productos mejorados (50% de cada uno), pero con un predominio
absoluto de las ventas al mercado regional (de ahí los bajos valores que se
observan para todos los factores, concretamente, con el primero y el cuarto).
Así, la mayor interrelación que presentan estas firmas es con Capital regional
y Media cualificación (factor quinto) ya que éstas son, también, otros de sus
rasgos identificativos: capital es cien por cien de origen de regional y la exis-
tencia de un porcentaje alto (33% de media) de personal con estudios medios
y/o superiores.

2.3. Tipología de empresas innovadoras andaluzas con las mismas características 
generales

Como se recordará, el objetivo de este apartado era doble: identificar los ras-
gos distintivos de las firmas innovadoras de nuestra comunidad y, basándose en
ellos, clasificar esas empresas en grupos homogéneos de características simila-
res. Para poder llevar a cabo dicha tarea partíamos de una serie de datos (cuan-
titativos y cualitativos) obtenidos de la encuesta realizada a las empresas sobre
sus Características Generales (preguntas 1.1 a 1.31), es decir, variables sobre el
año de fundación, el sector de actividad, la clase de empresa, el tipo y origen
del Capital de la empresa, sobre el tamaño (tanto por la Facturación como por
el Número total de empleados y por cualificación de los mismos), sobre el
Mercado de Ventas y sobre el Tipo de Producto vendido. Pues bien, a partir de
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procedimientos estadísticos multivariantes, basados en un análisis estadístico-
descriptivo previo, se estudió en conjunto la mayoría de las variables (las de tipo
cuantitativo) y así conseguimos identificar seis grupos distintos de empresas
innovadoras andaluzas en función de cinco factores cuyas principales caracte-
rísticas se han resumido en la Tabla 16. 

A modo de conclusión, vamos a intentar hacer una síntesis entre los
aspectos más relevantes que se recogen en la tabla anterior y las variables de
tipo cualitativo de las firmas estudiadas que, por su naturaleza, no se pudieron
introducir en los análisis estadísticos multivariantes realizados. Nos estamos refi-
riendo a rasgos de tipo cualitativo como son la actividad económica o sector y
la clase de empresa (Tabla 17). De esta forma perseguimos realizar una descrip-
ción completa de las Características Generales de cada uno los grupos de
empresas industriales innovadoras andaluzas.
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Mercado Exterior Tamaño/ Capacidad Mercado nacional Empresas andaluzas
(Nacional)/ Empresa de la exportadora/ Nuevos productos/ o nacionales/

Productos mejorados UE-RM Cualificación Mercado regional Cualificación
técnica Productos mejorados técnica

(4)
Cluster (1) (2) (3) a. b. (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

1 Ppal. Sec. Sí G G Sí Media Baja Ter. No Sí Sí

2 Sec. No Sí M M Sí Min. Media Ppal. No Sí Sí

3 Ter. Sec. Ppal. G G No Alta Alta Min. Sí Sí No

4 Ppal. Sec. Min. G G Sí Media Media Ter. Ppal. Sí Sí

5 Sec. Min. No Pq. M No Min. Alta Ppal. Sí Sí No

6 Ppal. No Sí M Pq. No No Alta Ppal. Sí Sí No

(1) Mercado nacional, (2) Mercado UE y/o Resto del Mundo, (3) Productos mejorados, (4) Tamaño
(a. Empleados y b. Facturación), (5) Empresa de la UE y/o Resto del Mundo, (6) Capacidad exporta-
dora, (7) Cualificación técnica, (8) Mercado regional, (9) Nuevos productos, (10) Empresas andaluzas
y (11) Empresas nacionales.

Mercado: (Ppal.) Principal, (Sec.) Secundario, (Ter.) Terciario, (Min.) Mínimo. 

Tamaño: (Mic.) Micro, (Pq.) Pequeña, (M) Mediana, (G) Grande.

Tabla 16. Características generales de los distintos Grupos de Empresas 
innovadoras andaluzas
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El primer grupo de empresas esta formado por las firmas innovado-
ras andaluzas más veteranas (creadas en 1966) que en su totalidad fabrican
productos mejorados (que suponen el 98% de su facturación) para el mercado
nacional (65,1%) y, secundariamente, para el exterior (26%) y, principalmente
a Europa (22,3%), por lo que su capacidad exportadora es media. Estas firmas
también se caracterizan por su tamaño grande e incluso muy grande, ya que en
algunos casos la facturación que supera los 100 millones de euros (este grupo
de es el que más factura de todos), aunque presentan el menor porcentaje de
empleados cualificados (un 9,8% del total). Son empresas de capital funda-
mentalmente regional (el 75% de ellas) e independientes (sólo aquellas cuyo
capital es fuera de Andalucía o pertenecen a algún consorcio empresarial). En
este grupo existe una concentración de empresas de los sectores de Maquinaria
y equipo mecánico (algo más del 40% de todas las de ese sector), Agroalimenta
rio, de Metalurgia (con más de un tercio de las firmas totales de los respectivos
sectores), de Caucho y Plástico y de Material y equipo eléctrico y electrónico.

.

Tabla 17. Distribución de los grupos de empresas por sectores y clase de
empresa (%)

SECTOR GRUPOS Total
1 2 3 4 5 6

Agroalimentario 2,3 3,4 4,6 4,5 1,1 15,9
Textil 1,1 1,1
Papel, edición, y artes gráficas 2,3 2,3
Químico y farmacia 1,1 3,5 1,1 5,7 1,1 12,5
Caucho y plástico 3,4 1,1 2,3 1,2 8,0
Minerales no metálicos 1,2 1,1 1,1 1,1 4,5
Metalurgia 3,4 1,1 1,1 1,1 1,2 1,1 9,0
Maquinaria y equipo mecánico 5,7 2,3 1,1 2,3 2,3 3,4 17,0
Material eléctrico y electrónico 1,1 3,4 2,3 2,3 2,3 2,3 13,6
Material de transporte 1,1 1,1 3,5 1,1 1,1 7,9
- Aeronáutico 3,5 3,5
- Naval 1,1 1,1
Manufacturas diversas 1,2 1,1 2,3 1,1 5,7
Comercio 1,1 1,2 2,3
Empresas pertenecientes a grupo 5,7 9,1 3,4 9,1 1,1 0 28,4
Empresas independientes 18,2 10,2 10,2 12,5 12,5 8,0 71,6
TOTAL 22,7 19,3 14,8 21,6 13,6 8,0 100,0
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Como dijimos, las empresas innovadoras del segundo cluster se pare-
cen a las del anterior ya que la mayoría fabrican productos mejorados (un
98,8% de su producción). Sin embargo, aparte de ser las empresas más jóve-
nes (fundadas en 1978), entre ellas encontramos dos subtipos de empresas
según tamaño, mercado y clase de firma: a) por un lado, encontramos un sub-
conjunto de empresas grandes (sobre todo en empleados) que pertenecen a un
grupo empresarial (de hecho, en este cluster hay casi tantas firmas de este tipo
como independientes) y cuyo mercado de ventas está repartido entre el regio-
nal (mayoritario, con el 73,2% de la facturación) y el nacional (el 22,5% de lo
producido); b) por otro lado, tenemos empresas pymes, independientes, de
capital 100% regional y que venden fundamentalmente en Andalucía (87%) y
el España (11%). Son industrias de los sectores Químico, Material y Equipo
Eléctrico y Electrónico, Agroalimentario y Papel, edición, y artes gráficas (todas
las de este sector). 

El tercer grupo de empresas se caracteriza por ser empresas indepen-
dientes andaluzas (el 93% de los casos), de unos 35 años de edad, con predo-
minio de tamaño grande (en bastantes casos se superan los 20 millones de
euros de facturación y más de 50 empleados) y con una alta cualificación (28%
de empleados técnicos) y por fabricar nuevos productos (el 86% del total) pero,
a diferencia de segundo grupo, el mercado prioritario de ventas es el exterior
ya que éstas industrias poseen una alta capacidad de exportación (con un
73,2% de la facturación) principalmente al resto de mundo (ya que sólo un
26% se vende en Europa), siendo el segundo lugar de ventas el resto de España
(con un 19,3%). Podemos adivinar que la alta proporción de empleados cuali-
ficados (el 28% de la plantilla) en estas firmas es el principal recurso con que
cuentan para desarrollar nuevos productos que puedan venderse en mercados
tan competitivos como los del resto del mundo. Dicho personal se agruparán en
diferentes departamentos técnicos (de I+D, ingeniería o diseño) de los cuales
salen los nuevos conocimientos y tecnologías de estas empresas. En cuanto a
los sectores de actividad hay un predominio de empresas de los sectores
Agroalimentario, Material del Transporte Aerospacial (todas las de este subsec-
tor) y Material y equipo eléctrico electrónico. 

Las empresas innovadoras andaluzas del cuarto grupo se caracteri-
zan por ser firmas también veteranas (el año medio de fundación es 1968).
Como en el caso del segundo cluster, estamos ante empresas de capital diver-
so, pero en este caso, mayoritariamente son empresas nacionales (casi una de
cada dos) y extranjeras (todas las cuales pertenecen a un grupo, lo que expli-
caría la alta proporción de empresas de este tipo). Otras características de las
industrias de este cluster son su tamaño medio-grande (20 millones de euros
de facturación media) y la presencia de un número importante de empleados
cualificados (un 23% del total). Sin embargo, encontramos homogeneidad en
cuanto al tipo de producto que fabrican y el mercado de ventas: hacen pro-
ductos nuevos (el 93% de su facturación) que se destinan sobre todo al mer-
cado nacional (el 74% de las ventas) o a la exportación (el 18%) fundamen-
talmente a Europa. Por otro lado, los sectores más importantes entre las
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empresas de este cuarto grupo son el Químico (con casi la mitad de las empre-
sas de este sector), el Agroalimentario, el de Material eléctrico y electrónico y
de Manufacturas diversas.

El quinto grupo de empresas innovadoras andaluzas es uno de los
más jóvenes de todos (datan de 1977 de media) y uno de los cluster más
“andaluces” de todos ya que en él predominan las firmas con capital de origen
regional (el 70%). Sus principales características son, por un lado, el alto por-
centaje de trabajadores cualificados que tienen (un tercio de las plantillas)
teniendo en cuenta que son empresas pymes por número de empleados (con
unos 22 de media) y pequeñas por facturación (con 3 millones de euros). Su
principal seña de identidad es el hecho de que todas estas empresas fabrican
nuevos productos (100% del total producido) fundamentalmente para el mer-
cado regional (al que se destina el 82% del total facturado), siendo mínima la
presencia de ventas en el resto de España (13%). Aquí encontramos una pre-
sencia importante de empresas del sector Maquinaria y equipo mecánico,
Material y Equipo Eléctrico y Electrónico y Plástico y Caucho.

El último grupo es el más joven de todos ya que está compuesto por
firmas andaluzas creadas recientemente (con poco más de veinte años de
media). Aunque entre sus rasgos distintivos sobresale el hecho de ser todas
empresas cien por cien andaluzas (según el origen de capital), su pequeño
tamaño (sobre todo en capital) y un alto porcentaje de personal cualificado (el
30%), su principal característica, la que realmente las distingue de las de los
otros grupos, es que fabrican tanto productos nuevos como productos mejora-
dos (50% de cada uno) que venden ante todo en el mercado regional (el 80%
de lo fabricado) y el resto en el nacional. Destacan en este grupo el alto núme-
ro de empresas del sector de Maquinaria y equipo mecánico (un 43% de total
y un 21% del total de las de esta rama de actividad) y las de Material y Equipo
Eléctrico y Electrónico.

3. Las características del proceso productivo

Para completar el estudio de las Características Estructurales de las empresas
innovadoras andaluzas pretendemos examinar en este epígrafe las principales
características de sus Procesos Productivos con el principal objetivo de clasificar
las firmas innovativas en diversos grupos en función de los mismos. De esta
forma podremos relacionarlos con los seis anteriores con semejantes
Características Generales para obtener una clasificación final de empresas inno-
vadoras andaluzas según sus Características Estructurales.

En los procesos productivos de las empresas intervienen una serie de
componentes o medios como son laboratorios, equipos, herramientas, maqui-
narias, recursos para el control y gestión de la calidad y de la producción, etc.
En la literatura de la ingeniería de producción a esos componentes se denomi-
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17 En la generación de innovaciones tecnológicas desarrolladas dentro de la empresa no podemos olvidar nunca el papel
que juegan las interacciones con el entorno exterior, tanto tecnológico como de mercado. Dicho papel se analizará en
el Capítulo 7 Las relaciones proveedor-cliente.

nan Tecnologías de Procesos o Tecnologías de la Producción y engloban a todos
los instrumentos que inciden en la transformación de unos elementos de entra-
da (inputs) en unos elementos de salida (productos o outputs). Actualmente
todos esos medios tienen un común denominador: se basan en el uso de los
ordenadores o de las computadoras (gracias al desarrollo de la microelectróni-
ca) y de los programas informáticos (software). Debido a que las empresas
industriales compiten en un mercado cada vez más globalizado que demanda
productos más baratos, de mayor calidad pero cuyo ciclo de vida se reduce pro-
gresivamente, el uso de los ordenadores es la solución para poder satisfacer
estas exigencias. Así, las nuevas tecnologías de la producción incorporan la
informática a la producción proporcionando a las empresas equipos capaces de
elevar los niveles de flexibilidad mediante la automatización integral de los pro-
cesos productivos, generándose así una serie de mejoras en la competitividad
de las empresas industriales: abaratamiento de costos, reducción de los tiempos
de diseño y producción, aumento y mejora de la productividad y de la calidad
de los productos y procesos, etc. 

Es, precisamente, ante este mercado global, cuando muchas empre-
sas industriales andaluzas se plantean la necesidad de incorporar y/o adaptar
esas nuevas tecnologías a sus procesos productivos desfasados y tradicionales.
Esto es sumamente importante porque supone, quizás, la primera y principal
innovación de esas firmas: la toma de conciencia de la necesidad de tener una
estrategia competitiva explícita. La consecuencia inmediata de esto es una
total renovación (y revolución) de la propia empresa (planta, personal, apren-
dizajes, maquinaria, productos, procesos, distribución, marketing, etc.). Por
tanto, el hecho de incorporar estos medios técnicos es un indicio de la presen-
cia de innovaciones, aunque sean innovaciones menores. Pero aún más impor-
tante que esto es que el uso y los esfuerzos de adaptación pueden ser tam-
bién, y sobre todo, el origen y la causa de otras innovaciones mayores (tecno-
lógicas), ya que como consecuencia de esos procesos de aprendizaje tecnoló-
gico las empresas andaluzas pueden generar el conocimiento tácito y necesa-
rio para el desarrollo de futuros nuevos productos y procesos17. De ahí que la
búsqueda activa de elementos técnicos o de mercado aprovechables por parte
de las empresas industriales andaluzas, así como de información obtenida de
fuentes externas, sean aspectos muy importantes para la obtención de inno-
vaciones tecnológicas. 

En ese sentido, la introducción, la existencia y/o el uso de esos medios
técnicos implica diferentes grados de tecnificación en las empresas andaluzas, lo
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que a su vez puede suponer, o el inicio de actividades innovadoras, o el deseo
de acometer otras nuevas innovaciones. Por tanto, las tecnologías de proceso
son un factor que provocan que una empresa industrial andaluza se introduzca
en el proceso de generación de recursos tecnológicos e innovaciones y por ello
el análisis de los medios empleados en los procesos de producción de las indus-
trias andaluzas es fundamental para conocer sus procesos de innovación (que
es el objetivo principal de esta investigación).

Las variables obtenidas de la encuesta con las diferentes preguntas
sobre los medios técnicos empleados por las empresas innovadoras andaluzas
fueron de dos tipos: 

a) Unas cuantitativas, como el Año en el que se ha introducido en la
empresa los distintos medios técnicos; y 

b) Otras cualitativas, como las relativas al Porqué se ha adquirido,
introducido o creado los distintos medio técnicos que se poseen (esta
variable es una pregunta abierta, por lo que para cada uno de los
diferentes medios técnicos obtuvimos múltiples respuestas por parte
de las empresas encuestadas); o las referentes a la Procedencia, el
Tipo de maquinaria y Tecnología de las mismas. 

Si las preguntas relacionadas con la Procedencia y Tipo de Tecnología
de la Maquinaria que posee cada empresa tenía prefijada a priori una posible
respuesta, las preguntas Porqué... al plantearse de forma abierta en el cuestio-
nario dieron lugar a múltiples respuestas distintas para cada una de las empre-
sas encuestadas. En consecuencia, para su tratamiento estadístico hubo que
simplificar todas las contestaciones obtenidas y clasificarlas en un número limi-
tado de valores Dicho de otra forma, se han convertido las múltiples respuestas
abiertas en variables categóricas con lo que obtenemos una cantidad maneja-
ble de unidades significativas y operables estadísticamente. El procedimiento
llevado a cabo para ello ha sido el siguiente:

a) Se ha creado un listado con todas las respuestas obtenidas (univer-
so de respuestas) 

b) Posteriormente se realizó una primera reducción de datos agru-
pando las respuestas similares o iguales (por ejemplo, se incluirían en
el mismo grupo respuestas como abaratar costes y reducir costos de
producción). 

c) El paso siguiente fue reducir los casos resultantes del punto ante-
rior a sólo 5 categorías (a las que le damos los valores de 1, 2, 3, 4 y
5 y cuyo significado es distinto para cada medio técnico). Así, aque-
llas respuestas menos repetidas son asignadas a algunos de los 5 gru-
pos más numerosos. Evidentemente, esta fase de codificación es
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principalmente un proceso de interpretación de los resultados
comúnmente utilizada por los investigadores que agrupan respuestas
en función de poseer un común denominador (LINCON y GUBA,
1985). Así, por ejemplo, una respuesta de para producir nuevos pro-
ductos a porqué tiene un sistema de organización flexible estaría en
el mismo grupo de para ser independiente).

d) Aparte de estas cinco categorías anteriores hay dos más que sí son
comunes a todas las preguntas: una con el valor 0 para aquellas
empresas que no tienen ese medio técnico (es decir, responden NO o
VACÍO); y valor 6 para aquellas empresas que han respondido No es
necesario. 

De esta forma, ahora tenemos para cada pregunta de porqué la
empresa ha adquirido o implantado los distintos medios producción, siete
posibles valores de respuestas.

Con la información necesaria obtenida por medio de lo encuesta, el
objetivo de este epígrafe es averiguar si existen empresas innovadoras andalu-
zas con similares características en sus procesos productivos (los medios técni-
cos incorporados, maquinaria utilizada, laboratorios y departamentos de calidad
que éstas poseen, etc.). La metodología que hemos seguido para el tratamien-
to estadístico de las variables relativas a esas propiedades ha sido la misma que
la desarrollada en el epígrafe del capítulo anterior de Características Generales.
En primer lugar, se realizará un estudio descriptivo con una doble finalidad: que
sirva de introducción al conocimiento de dichos rasgos; y que nos ofrezca pis-
tas para la segunda fase de análisis, la multivariante. 

La segunda parte de la metodología consiste en aplicar técnicas esta-
dísticas multivariantes, como el análisis factorial y cluster, para analizar las varia-
bles relativas a sí las empresas innovadoras andaluzas poseen o no poseen los
distintos medios técnicos, maquinaria empleada y control calidad. Una vez
identificados los grupos de firmas similares, trataremos de averiguar si los datos
de los años en que se implantaron y las razones por las que se introdujeron
dichos medios nos permiten describir y explicar mejor los grupos de empresas
identificados según los procesos productivos. 

3.1. Análisis de las principales características que definen los procesos 
productivos

3.1.1. Programas informáticos o técnicos empleados en las empresas innovadoras
andaluzas

Podemos decir que de las empresas innovadoras andaluzas tienen un nivel téc-
nico aceptable ya que la mayoría de ellas (el 52,3% del total) han incorporado
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en las distintas fases del proceso productivo un número medio de programas
técnicos, es decir, 3 o más sistemas (Gráfico 3). Sólo el 4,5% de las firmas
encuestadas dijeron haber incorporado todos los medios técnicos analizados,
mientras que las empresas que no emplean ninguno (o contestaron que “no era
necesario”) son el 11,4%. En el caso de aquellas firmas que sólo cuentan con
uno de los posibles programas (el 14,8%) la mayoría se decantaron por un ins-
talar un sistema de producción flexible (un 36% de éstas) o un programa de
gestión de almacén (un 29% de éstas).

Por otro lado, los medios técnicos más usados por las empresas inno-
vadoras andaluzas son (Tabla 18) el de gestión de almacén (69,3% de las
empresas), seguido por el de distribución de almacén (con algo más del 60%)
y los sistemas de producción flexibles (51,1%), siendo el menos utilizado el de
ingeniería asistida (sólo el 20,5%). 

3.1.1a. Año de instalación de los programas o medios técnicos

Los sistemas de producción flexible son los medios técnicos que primero se
implantaron en las empresas innovadoras andaluzas (en 1957) y se distinguen
dos etapas de implantación masiva de los mismos (Gráfico 4): de 1990 a 1995
(un 24,4% de las empresas lo instalaron) y, sobre todo, a partir de 1994 (el
37,8%), destacando en éste último periodo los dos primeros años (con el
31,7% de las empresas).
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Tabla 18. Medios técnicos empleados por las empresas innovadoras andaluzas (%)

% de 
Empresas

Sistemas de organización flexible 51,1
Diseño asistido (CAD/CAM) 39,8
Fabricación asistida 46,6
Ingeniería asistida 20,5
Gestión de almacén 69,3
Distribución de almacén 60,2

Sin embargo los programas de diseño y fabricación son medios téc-
nicos recientemente incorporados en las empresas innovadoras andaluzas ya
que son casi inexistentes antes de 1985, fecha a partir de la cual comienzan su
implantación progresiva. Es en los últimos años (sobre todo después de 1995)
cuando su adquisición ha sido más importante (más del 50% de las incorpora-
ciones). Sin embargo, la presencia de programas de ingeniería asistida en los
procesos productivos innovadores difiere en algunos aspectos a los anteriores
ya que, por un lado, son más numerosos antes de 1985 y, por otro, se consta-
ta un descenso en su instalación en las firmas andaluzas entre 1990 y 1994,
hecho que no se da en ninguno de los restantes medios técnicos analizados.
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Gráfico 4. Fecha de instalación de los distinstos medios técnicos en las
empresas innovadoras andaluzas
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La fecha de introducción de los programas de gestión y distribución
de almacén en los procesos de producción de las firmas andaluzas ha seguido
una cronología similar a la de los programas de diseño y fabricación asistida ya
que principalmente se dan a partir de 1985, incrementándose su presencia en
las empresas en los años sucesivos con cerca del 50% de las nuevas instalacio-
nes desde 1995. 

Por tanto, podemos concluir que la instalación de programas y/o
medios técnicos en los procesos productivos de las empresas innovadoras anda-
luzas es un fenómeno reciente, evidentemente asociado al desarrollo y difusión
de las nuevas tecnologías en general y de su aplicación a la producción en par-
ticular. Así podemos constatar que la incorporación masiva de los mismos
comenzó en torno a 1985 y desde entonces el número de empresas que los
emplean aumenta casi aritméticamente cada cinco años hasta la actualidad. 

3.1.1b. Principales motivos de las empresas innovadoras andaluzas para introducir
los distintos medios técnicos 

Las razones más importantes que han esgrimido las firmas innovativas andalu-
zas para haber incorporado los distintos medios técnicos son numerosas, pues
la información relativa a la misma se recogió en la encuesta con una pregunta
abierta. Los datos se han agrupado por afinidad en las respuestas y se han resu-
mido en las siguientes tablas:

Tabla 19. Sistema de organización flexible (SFM) (%)

No tienen 26,1
No es necesario 20,5
Total SI TIENEN 53,4

Adaptación a las necesidades y demandas del mercado y el cliente 25,5
Fabricar diferentes productos con rapidez y flexibilidad o s/pedidos 34,0
Para abaratar los costes y optimizar la producción 4,3
Por la certificación/control de calidad 10,6
Producción s/pedido, series pequeñas y a medida 25,5

Tabla 20. Diseño asistido (CAD) (%)

No tienen 28,4
No es necesario 29,5
Total SI TIENEN 42,1

Abaratar los costes y optimizar la producción 5,4
Adaptación al cliente y el mercado 16,2
Diseño de productos, piezas o productos nuevos 45,9
Es necesario para el proceso productivo 29,7
Para realizar control numérico 2,7
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Tabla 21. Fabricación asistida (CAM) (%)

No tienen 38,6
No es necesario 19,3
Total SI TIENEN 52,1

Adaptación a las necesidades de mercado 8,1
Controlar todo el proceso por ordenador 24,3
Es necesario para la producción 21,6
Mayor producción y ahorro de costo 13,5
Mejor gestión y control del proceso productivo 32,4

Tabla 22. Ingeniería asistida (CAE) (%)

No tienen 56,8
No es necesario 21,6
Total SI TIENEN 23,6

Control de todo el proceso y ahorro de costes 26,3
Es necesario para la producción 31,6
Fabricación de productos 21,1
Mejorar la calidad y los procedimientos 10,5
Necesidad de adaptarse al mercado 10,5

Tabla 23. Gestión de almacén (%)

No tienen 27,3
No es necesario 5,7
Total SI TIENEN 68,0

Abaratar los costes y optimizar la producción 5,1
Es necesario para la producción 8,5
Mejor control, gestión (y conocimiento stocks) 49,2
Mejorar la distribución y comercialización 11,9
Necesidad de sistema integrado para gestión y control de proceso producción25,4

Tabla 24. Distribución de almacén (%)

No tienen 38,6
No es necesario 5,7
Total SI TIENEN 57,7

Control de la distribución 32,7
Gestión, control y optimización de la producción 12,2
Mejorar la distribución y comercialización 18,4
Necesidad de control del almacén (diversidad de productos) 10,2
Sistema integrado para control de la producción, gestión y distribución 26,5
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3.1.2. Características de la maquinaria avanzada empleada en las empresas 
innovadoras andaluzas

La maquinaria automática es la más común entre los diferentes tipos de herra-
mientas avanzadas que las empresas andaluzas han incorporado en sus proce-
sos productivos innovadores ya que el 64,8% de las firmas cuentan con este
tipo de utensilio (Tabla 25). Mucho menos frecuente es la existencia de Robots
o Maquinaria de control numérico que sólo está presente en algo menos del la
cuarta parte de sistema de producción de las firmas encuestadas. Por el contra-
rio, hay un 22,7% de empresas que no tienen ninguno de esos tipos y su
maquinaria es convencional. 

Tabla 25. Maquinaria empleada por las empresas innovadoras andaluzas (%)

% de Empresas
Maquinaria automática 64,8
Robots 23,9
Maquinaria de control numérico 22,7
Ninguna (Maquinaria convencional) 22,7

En cuanto a las combinaciones de tipos de maquinaria avanzadas que
poseen las empresas innovadoras en sus sistemas productivos (Gráfico 5), lo más
habitual es que se tenga sólo uno de los tres tipos (el 48,9% de los casos) o dos
de ellos (45,5% de las industrias), siendo una minoría las empresas que tienen los
tres tipos (17% del total). Las empresas que sólo tienen un tipo de herramientas
generalmente es maquinaria automática (el 78,9% de estos casos) siendo pocas
las que tienen como única herramientas control numérico y muy pocas robots
(esta maquinaria se emplea muy poco como única opción y normalmente com-
plementa o se usa en combinación con otra de los tipos de maquinaria). 
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En cuanto a las empresas innovadoras que tienen dos tipos distintos
de maquinarias avanzada, lo normal es la combinación de aparatos automáti-
cos con robots (el 13,6% de las empresas) o maquinaria automática con herra-
mientas de control numérico (6,8% de las firmas). Sólo el 5,7% de las indus-
trias andaluzas tienen los tres tipos de maquinaria analizados. 

3.1.2a. Año de instalación de la maquinaria avanzada

Casi la totalidad de las herramientas avanzadas, ya sea maquinaria automática,
de control numérico o robots, que actualmente tienen las industrias andaluzas
son muy recientes ya que se datan de 1985 en adelante (Gráfico 6). Pero podrí-
amos decir que es aún más reciente ya que, como se ve en dicho gráfico, ha
sido realmente a partir de 1995 hasta la actualidad cuando se ha producido la
introducción masiva de nueva maquinaria avanzada en los procesos de produc-
ción innovadores de las empresas andaluzas. 

(1) Maquinaria automática, (2) Robots, (3) Maquinaria de control numérico.

Evidentemente, esto ha sido motivado en parte a la misma evolución
de los avances en la tecnología de producción y fabricación y, sobre todo, por
la política de modernización industrial de la Junta de Andalucía (Programa
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industrial 1990/1993). De ahí que, independientemente del año de fundación
de las empresas, la fecha de instalación de nueva maquinaria avanzada sea
similar en casi la totalidad de las firmas. Concretamente el año medio de insta-
lación de estas herramientas es 1994/1995. Por tanto podemos decir que el año
de fundación de las empresas no tiene que ver en el año de instalación de la
maquinaria. 

De hecho las empresas que no tienen herramientas avanzadas son en
su mayoría firmas más jóvenes que las que si las tienen (1981 por 1972 como
año medio de fundación). Esto ha podido deberse a que las empresas más anti-
guas fueron las que más pronto se beneficiaron de las ayudas públicas ya que
necesitaban renovar su envejecida maquinaria o adquirirla por primera vez,
mientras que las empresas más jóvenes lo habían hecho recientemente porque
en ese periodo, o se estaban creándose, o hasta que recientemente no ha aca-
bado el ciclo de vida de su maquinaria no han necesitado sustituirlas. 

La política de la Junta de Andalucía como causa externa en relación
con la implantación de la maquinaria avanzada en las empresas innovadoras
andaluzas a mitad de los noventa se ve reafirma si analizamos aquellas firmas
que poseen los tres tipos diferentes de maquinaria. En éstas firmas la fecha de
antigüedad de su maquinaria es la misma, es decir, se han incorporado o se han
renovado a la vez en el mismo año (concretamente, de media en 1994). Esto
denota que en esos años se produce un cambio radical en dichas empresas que
va a afectar a sus estrategias productivas e innovadoras ya que al introducir
nueva maquinaria (o renovarla) se ha modificado no sólo los procesos relacio-
nados con la producción o fabricación, sino la empresa misma.

Por último podemos apreciar que la única diferencia que existe en
cuanto a la evolución de la implantación de dichas maquinarias es que mientras
las de tipo automática se han ido introduciendo progresivamente en los tres
quinquenios (1985/89, 1990/94 y 1995/hoy), la implantación de robots y
maquinaria de control numérico desciende en los años intermedios (1990/94). 

Los países europeos, en su mayoría pertenecientes a la Unión
Europea, son los principales proveedores de maquinaria avanzada para las
empresas innovadoras andaluzas (para el 38% de las mismas, Gráfico 7). Sin
embargo, este comportamiento general tiene una excepción ya que para la
adquisición de maquinaria automática, las industrias innovativas andaluzas acu-
den en primer lugar a empresas españolas (en el 44,3% de los casos de las fir-
mas que tienen este tipo de herramienta), lo que convierte a nuestro país en el
segundo de los proveedores totales de maquinaria avanzada de nuestras indus-
trias innovadoras regionales (para una de cada tres empresas). 
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No sólo el tipo de maquinaria que utilizan las firmas andaluzas está
relacionado con el lugar de procedencia de las mismas, sino que también el tipo
de tecnología incorporada en dicha maquinaria depende del origen de ésta. Así,
hemos constatado, a partir de las respuestas obtenidas con la encuesta realiza-
da, que las empresas innovadoras andaluzas adquieren la maquinaria que posee
la tecnología más compleja, nueva, avanzada o de tipo experimental, fuera de
España (67,7% de las firmas), principalmente en Europa (42,2%). Sin embar-
go, cuando compran maquinaria con menor tecnología incorporada, de tipo
convencional, lo hacen a empresas de nuestro país (60,9% de las industrias). 

3.1.2b. Principales motivos de las empresas innovadoras andaluzas para intro-
ducir los distintos tipos de maquinaria avanzada

Los principales motivos que aducen las empresas innovadoras andaluzas para
haber introducido los distintos tipos de maquinarias avanzadas son los siguientes: 
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Gráfico 7. Empresas innovadoras según tipo de maquinaria y procedencia de
la misma 
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Tabla 26. Maquinaria automática (%)

No tienen 40,9
Total SI TIENEN 59,1

Control automático por ordenador permite producir con fiabilidad 9,6
Forma de optimizar la producción (reducir costes/tiempos/a medida) y 
garantizar la calidad 36,5
Modernización de los procesos de producción 25, 
Necesaria para el proceso productivo 15,40
Por los clientes (aumento demanda/exigencia/mejor servicio/dar calidad) 13,5

Tabla 27. Robots (5)

No tienen 78,4
Total SI TIENEN 21,6

Mejora de calidad/reducción de costes en la producción/fiabilidad 42,1
Modernización 15,8
Necesaria para el sector y por ventaja competitiva 5,3
Necesario para el proceso y el producto 21,1
Por exigencia de los clientes 15,8

Tabla 28. Maquinaria de control numérico (%)

No tienen 81,8
Total SI TIENEN 18,2

Exige la producción/reducción de costes/calidad 43,8
Mejora y aumento de la producción y acceso a nuevos procesos 31,3
Necesaria para el sector y por ventaja competitiva 6,3
Ofrecer calidad, presentación y nuevos productos 12,5
Por exigencia de los clientes 6,3

3.1.3. Medios para el control de calidad

Los instrumentos que las empresas innovadoras andaluzas emplean para el con-
trol de la calidad en sus procesos productivos son fundamentalmente el departa-
mento de calidad (existente en el 83% de las firmas analizadas, como puede
verse en la Tabla 29) y la adquisición de una certificación (ISO 9000 o equivalen-
te en el 76,1% de los casos). La existencia del Manual y Procedimientos en las
empresas es menos corriente que los anteriores métodos (sólo se da en el 52,3%
de las industrias) debido a que en la mayoría de ellas (un 65%) es una de las pri-
meras fases del proceso de certificación (la de documentar toda la actividad de la
firma y que da lugar al manual de calidad). De hecho, el 81,7% de las firmas
andaluzas que a partir de 1985 (fecha en torno a la cual se aceptó la ISO como
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norma internacional de calidad) redactaron un Manual y Procedimientos, consi-
guieron la certificación de calidad en ese mismo año o al siguiente.

Tabla 29. Medios de control de calidad en los procesos productivos de las
industrias andaluzas

Año de creación de la empresa Total
Antes de En los En los En los En los 

60’s 60’s 70’s 80’s 90’s
Departamento (1) 1978 1981 1988 1993 1996 1988
de Calidad (2) 21,9 13,7 13,7 27,4 23,3 83,0

(3) 44 18 14 8 2 17
Manual y (1) 1987 1992 1990 1994 1997 1992
Procedimientos (2) 26,1 13,0 10,9 30,4 19,6 52,3

(4) 10 10 1 0 0 4
Certificación AENOR (1) 1996 1995 1996 1998 1998 1997

(2) 34,4 9,4 12,5 25,0 18,8 36,4
(5) 28 20 8 2 1 13

Certificación (1) 1997 1997 1996 1997 1998 1997
ISO-9000/ (2) 25,4 13,4 11,9 26,9 22,4 76,1
Equivalente (6) 20 13 7 3 2 9

(1) Año medio de creación o de aprobación.
(2) Porcentaje de empresas innovadoras andaluzas.
(3)Media de años entre la creación de la empresa y la del Departamento de Calidad.
(4) Media de años entre el Departamento de Calidad y el Manual y Procedimientos
(5) Media de años entre el Departamento de Calidad y la certificación AENOR.
(6) Media de años entre el Departamento de Calidad y la Certificación de calidad.

Según el número de medios para el control de calidad que tienen las
empresas innovadoras andaluzas podemos afirmar que la mayoría de ellas
están preparadas para ofrecer productos y procesos con garantía de calidad
pues sólo una minoría (el 9,1%) no poseen alguno de los que estamos anali-
zando (Gráfico 6). Sin embargo este porcentaje es aún menor porque hay que
tener en cuenta que en algunos de esos casos, esas empresas tienen una o
varias personas de la plantilla que realiza las tareas de control de calidad (téc-
nicos o ingenieros de otras secciones), aunque no posean dicho departamen-
to; y por otro lado, algunas de esas empresas que en el momento de la encues-
ta no tenían ninguno de los medios de calidad, estaban en trámites para con-
seguir una certificación. 

En cuanto al resto de las empresas (las que si han introducido medios
de calidad), el grupo más numeroso es el compuesto por firmas que dijeron
tenerlos todos (con algo más un tercio de las mismas, el 35,1%), seguidos por
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aquellas que tienen dos de los analizados (formado por el 27,5% de las firmas)
que en el 100% de los casos eran el departamento de calidad y la certificación
ISO o equivalente.

Como hemos visto hasta ahora, las actuaciones para el control y ges-
tión de la calidad en los procesos productivos de las empresas innovadoras
andaluzas son recientes debido, en parte, a que no es hasta mitad de los años
ochenta cuando se crean los organismos y certificaciones oficiales sobre la
materia. Sin embargo podemos decir que la preocupación por estos aspectos no
es nueva para muchas de estas firmas ya que, por ejemplo, la mayoría de las
firmas que tienen todos esos medios o herramientas son las empresas más anti-
guas (creadas antes de 1960, Gráfico 8) lo que denota ya la preexistencia de
cierta “cultura” sobre la calidad en sus procesos y/o productos por la existen-
cia de departamentos y/o estándares (manual y procedimientos) dedicados a
este tema antes de la década de los ochenta. Por el contrario, entre las empre-
sas más jóvenes, las creadas en las dos últimas décadas, encontramos la casi
totalidad de las empresas (el 87,5% de las mismas) que no tienen ninguno de
los medios por los que hemos preguntado (Gráfico 8).
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3.1.3a. Año de aparición de los medios para el control de calidad

Un hecho que se aprecia muy bien en la Tabla 31, es que todos los medios para
el control de la calidad de los procesos productivos con los que cuentan las
empresas innovadoras andaluzas se han introducido recientemente ya que, a
excepción del departamento de calidad, han aparecido en la última década. En
efecto, mientras aquel es el primer medio de calidad que se crea en las empre-
sas industriales andaluzas, el Manual y Procedimientos o los distintos tipos de
certificación han aparecido hace relativamente poco. De hecho podemos decir
que ha habido dos fases en la implantación de los medios de calidad:

a) La primera fase se da a finales de los años ochenta y principio de
los noventa durante los cuales las empresas innovadoras andaluzas
crean, en primer lugar, el departamento de calidad (en 1988, por tér-
mino medio); y posteriormente se redacta el Manual y
Procedimientos (en 1992, por término medio). De hecho en general
hay una media de 4 ó 5 años entre la creación del primero y la redac-
ción del segundo, aunque en las empresas de más reciente creación
(a partir de 1970) parece que la causa (o la primera tarea) de la cre-
ación del departamento de calidad es la elaboración del Manual y
Procedimientos ya que no transcurre un año entre lo uno y lo otro.

b) La segunda fase es más reciente y se da a partir de los años 1996
y 1997. De estos años datan las distintas certificaciones conque
cuentan las firmas andaluzas (AENOR, ISO o equivalentes).

3.1.3b. Principales motivos de las empresas innovadoras andaluzas para haber
introducido distintos medios de control y gestión de la calidad en los 
procesos productivos

Las principales razones esgrimidas por las firmas innovativas andaluzas para
haber introducido diferentes medios de gestión y control de calidad en sus pro-
cesos productivos son las siguientes:

Tabla 30. Departamento de calidad (5)

No tienen 20,5
Total SI TIENEN 79,5

Asegurar la calidad y mejora continua 10,0
Control de la calidad del producto y proceso 41,4
Para la certificación 12,9
Política interna/directrices del grupo 8,6
Por los clientes y el mercado/cumplir la normativa y la ley 27,1
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Tabla 31. Manual y Procedimientos (%)

No tienen 44,3
Total SI TIENEN 55,7

Control de la calidad de los productos y procesos 14,3
Exigencia de las certificaciones 55,1
Exigencia de los clientes y el mercado 14,3
Mejora continua 6,1
Política interna del grupo y estrategia de la empresa 10,2

Tabla 32. Certificación de calidad

No tienen 29,5
Total SI TIENEN 70,5

Acceder a mercados nuevos/vender 6,5
Controlar los procesos e implantar sistema de mejora continua y calidad total 19,4
Estrategia de mejora o política de la empresa o grupo/da prestigio e imagen 27,4
Exigencia de los clientes y mercado 40,3
Mejor servicio al cliente y calidad 6,5

3.2. Tipos de procesos productivos en las empresas innovadoras andaluzas

Como dijimos al comienzo, nuestro objetivo es averiguar si existen comporta-
mientos similares entre las empresas innovadoras andaluzas según sus procesos
productivos en función de los medios técnicos que éstas poseen. Cuando habla-
mos de comportamientos semejantes entre firmas nos referimos, en primer lugar,
a empresas que han incorporado o poseen las mismas tecnologías de procesos en
sus sistemas de producción (programas informáticos aplicados a la manufactura,
maquinaria avanzada, laboratorios técnicos y medios para el control y gestión de
la calidad) y, posteriormente, si ello es debido a las mismas razones y/o se han
introducido en un mismo periodo de tiempo (en el mismo año o años). 

Como se dijo al principio de este epígrafe, para identificar esos gru-
pos de empresas se llevará a cabo dos fases de análisis. En la primera se aplica-
rán diferentes técnicas multivariantes, en concreto el análisis factorial y el clus-
ter, para estudiar si las empresas innovadoras poseen o no diferentes medios
técnicos incorporados a sus procesos productivos. Para ello se ha convertido la
información de la encuesta sobre estas variables a unas nuevas de tipo dicotó-
mico (el valor 1, significa que la firmas SÍ poseen ese medio técnico; el valor 0,
que NO lo tienen). En la segunda fase trataremos mediante tablas de contin-
gencia18, las respuestas relativas a los años y a las categorías (respuestas a la

Capítulo V. Las características estructurales de las Empresas Innovadoras Andaluzas 199

18 Este procedimiento crea tablas de clasificación doble y múltiple y, además, proporciona una serie de pruebas y medi-
das de asociación para las tablas de doble clasificación. La estructura de la tabla y el hecho de que las categorías estén
ordenadas o no determinan las pruebas o medidas que se utilizaban.

49_Cad_productivas.qxd  29/04/2007  12:21  PÆgina 199



preguntas Porqué, Tipo de Tecnología y Procedencia de la misma) dentro de
cada grupo con iguales tecnologías de proceso, de forma que indaguemos si
entre esas firmas hay también similitudes en los años de instalación de las mis-
mas, en el tipo de tecnología y en los motivos que les han llevado a tenerlas. 

3.2.1. Identificación de los grupos de empresas innovadoras andaluzas con los
mismos medios técnicos

Para obtener los distintos agrupaciones de empresas que poseen procesos pro-
ductivos con las mismas características hemos analizado en conjunto las distin-
tas variables (medios técnicos, maquinaria avanzada, laboratorios técnicos y
medios para el control y gestión de la calidad) que tienen los valores 0 (no hay)
ó 1 (sí hay ese medio) para cada firma innovadora andaluza. 

En primer lugar hemos analizado las correlaciones entre esas variables
para saber si existe alguna interrelación entre ellas de cara al posterior análisis
factorial. Así hemos detectado que, aunque la mayoría de ellas son indepen-
dientes, si existen una serie de interrelaciones subyacentes entre algunas de
ellas, concretamente entre las relativas a los medios o programas técnicos de
producción y los medios de control y gestión de la calidad. Los resultados de las
correlaciones (Tabla 35) nos muestran que existen principalmente tres grupos
de variables interrelacionadas entre sí:

a) El primer grupo, al que denominamos “control de almacén” (zona
rosa de la Tabla 16) está compuesto por las variables gestión de alma-
cén y distribución de almacén entre las que se da la mayor interrela-
ción de todas (0,77). Estas variables también tienen una correlación,
aunque de menor valor, con diseño asistido y ingeniería (Tabla 33).

b) El segundo grupo, llamado “control asistido de la producción”
(zona celeste de la Tabla 16), estaría formado por las variables de
programas de ingeniería asistida, diseño asistido (CAE/CAD) y de
fabricación asistida (CAM) entre los que existe importantes correla-
ciones (0,58 y 0,46).

c) El tercer grupo, al que llamamos “certificación de calidad” (la zona
gris de la Tabla 16), puesto que en ésta se observa una interrelación
significativa (de 0,42) entre las variables Manual y Procedimientos y
la Tipo de certificación.
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Tabla 33. Principales correlaciones de Pearson entre las variables 
de medios técnicos

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
(1) 0,10 0,58 0,34 0,39 0,02 -0,01
(2) 0,10 0,46 0,13 0,19 0,11 0,04
(3) 0,58 0,46 0,23 0,20 0,30 0,10
(4) 0,34 0,13 0,23 0,74 0,20 0,28
(5) 0,39 0,19 0,20 0,74 0,17 0,17
(6) 0,02 0,11 0,30 0,20 0,17 0,42
(7) -0,01 0,04 0,10 0,28 0,14 042

(1) Diseño asistido (CAD/CAM), (2) Fabricación asistida, (3) Ingeniería asistida, (4) Gestión de alma-
cén, (5) Distribución de almacén (6) Manual y Procedimientos y (7) Tipo de Certificación.

El cálculo de las correlaciones nos ha servido para aproximarnos al
número de componentes que pueden darse entre las variables analizadas.
Hemos podido identificar de forma clara tres componentes, pero no sabemos
cómo se asocian el resto de los datos. En consecuencia, realizamos un primer
cálculo factorial extrayendo los componentes con autovalor mayor de 1 (sin
precisar ningún número de factores). El resultado obtenido fue que había cinco
componentes, tres de los cuales coincidían con el análisis previo de las correla-
ciones. En los otros dos componentes se agrupan el resto de las variables, pero
no de todas de forma clara con cada factor. Es el caso de las variables sistemas
de producción flexible y robots que presenta asociaciones con varios factores.
Teniendo en cuenta este hecho y que los 5 factores con autovalor mayor que 1
sólo explican cerca del 70% de la variabilidad total (Tabla 34), optamos por
introducir un factor más, de forma que así se consiguió una mayor asociación
de todas las variables con cada factor y aumentar la varianza total explicada
(hasta casi el 75%).

Tabla 34. Varianza total explicada

AUTOVALORES INICIALES
COMPONENTES

Total % de la varianza % acumulado
1 2,36 19,65 19,65
2 1,66 13,80 33,45
3 1,54 12,86 46,31
4 1,29 10,77 57,08
5 1,18 9,85 66,94
6 ,95 7,91 74,84
7 ,79 6,61 81,45
8 ,63 5,24 86,69

Método de extracción: Análisis de Componentes principales.
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Por tanto, tenemos que los procesos productivos de las empresas
innovadoras andaluzas se caracterizan por la asociación los distintos medios
técnicos en los siguientes seis factores (Tabla 35): 

a) El primer factor explica el 19,65% de la varianza total y está aso-
ciado a la existencia de los medios técnicos de gestión de almacén y
de distribución de almacén. Por tanto, este factor se podría interpre-
tar, según dijimos anteriormente, como control de almacén.

b) El segundo factor explica el 13,8% de la varianza total y se rela-
ciona con la existencia en las firmas innovativas de los medios o pro-
gramas técnicos de ingeniería asistida, diseño asistido (CAE/CAD) y
fabricación asistida (CAM). De ahí que podamos interpretar este
componente como medios para el control asistido de la producción.

c) El tercer factor, que explica el 12,86% de la varianza total, está aso-
ciado positivamente con la presencia en las empresas innovadoras
andaluzas del departamento de calidad junto con maquinaria auto-
mática. Se puede explicar este componente nos está señalando la
existencia en las firmas de automatización con estándares de calidad. 

d) El cuarto factor descubierto, que aporta un 10,77% de la variabi-
lidad total, esta fuertemente asociado a la existencia de medios para
el control de calidad, concretamente, la existencia de algún tipo de
Certificación y la de Manual y Procedimientos, ya que como se
explicó anteriormente, en la mayoría de los casos éste último es parte
del proceso de la adquisición de la certificación de calidad. De ahí que
podamos interpretar este factor como certificación de calidad.

e) El quinto de los factores aporta el 9,85% de la varianza total. Las
variables que agrupa son maquinaria de control numérico y sistemas
de producción flexible. Por tanto nos va a indicar qué firmas han
introducido un sistema flexible de manufactura ya que ésos suelen
incluir programas para máquinas de control numérico computerizado
(CNC) y, en menor medida, robots. De ahí que la variable sistemas
de organización flexible también haya mostrado cierta relación con
el siguiente componente.

f) Por último, el sexto factor sólo aporta el 9,71% de la varianza, y
únicamente esta asociado a una variable, la de maquinaria de tipo
robots, por lo que se puede interpretar como empresas innovadoras
andaluzas con robots en sus procesos productivos.
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Tabla 35. Matriz de componentes rotados

VARIABLES FACTORES
1 2 3 4 5 6

Distribución de almacén 0,91 0,13 0,04 0,05 -0,15 0,04
Gestión de almacén 0,89 0,03 0,01 0,20 0,08 -0,02
Ingeniería asistida (CAE) -0,01 0,85 0,04 0,24 -0,04 0,04
Fabricación asistida (CAM) 0,14 0,65 -0,50 -0,03 0,20 0,13
Diseño asistido (CAD) 0,20 0,62 0,42 -0,15 0,06 -0,17
Departamento de Calidad -0,08 0,13 0,74 0,31 -0,08 -0,02
Maquinaria automática 0,31 -0,08 0,64 -0,33 0,12 0,33
Tipo de certificación 0,23 -0,07 0,10 0,76 0,28 -0,10
Manual y Procedimientos 0,09 0,24 0,03 0,73 -0,32 0,11
Maquinaria-Control Numérico -0,10 0,15 -0,14 -0,07 0,83 -0,04
Sistema de producción flexible 0,10 -0,11 0,22 0,12 0,59 0,44
Maquinaria-Robots -0,01 0,04 0,00 -0,02 0,04 0,90

Método de extracción: Análisis de componentes principales.Método de rotación: Normalización
Varimax con Kaiser.

Con estos seis factores hemos realizado el análisis cluster para iden-
tificar grupos relativamente homogéneos de empresas innovadoras andaluzas
con las mismas características del proceso productivo al poseer los mismos
medios técnicos empleados. Como para el caso de los grupos con similares
características generales, hemos realizado primero un análisis cluster de tipo
jerárquico porque tampoco sabemos a priori cuantos grupos vamos a tener.
Con el dendograma resultante de ese procedimiento pudimos constatar la exis-
tencia de seis grupos de empresas con un adecuado nivel de diferenciación. Así
pues, con dicha cifra se realizó el análisis clasificatorio final (conglomerados de
k medias) con el método Furthest Neighbor o vecino más lejano (amalgama-
miento completo) y utilizando la distancia euclídea para unir los clusters simila-
res. En función de cómo se relacionan los factores con los distintos clusters
(Tabla 36), podemos decir que hemos identificado seis grupos de empresas
innovadoras andaluzas que tienen similares tecnologías de procesos en su siste-
ma de producción según los medios técnicos empleados en los de las mismas. 

Tabla 36. Centros de los conglomerados finales

FACTORES CLUSTERS
1 2 3 4 5 6

Control de almacén -1,52 -1,08 0,82 0,59 -0,06 1,50
Control asistido de la producción -2,02 0,42 -0,43 0,21 0,42 0,54
Automatización con estándares de calidad 0,45 0,64 0,62 -0,39 0,39 1,42
Certificación de calidad 0,21 0,55 0,53 0,39 0,25 0,06
Sistema flexible de manufactura -1,68 0,23 0,17 -0,50 1,58 0,22
Robots 0,26 -0,45 -0,23 0,12 0,24 0,60
Empresas (%) 9,1 18,2 30,7 11,4 15,9 14,8
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El primer grupo engloba al 9,1% de las empresas innovadoras analiza-
das y presenta asociaciones débiles con todos los factores y, de hecho, su mejor
caracterización sería la ausencia de medios técnicos (sobre todo los relativos al
Control asistido de la producción y del almacén y a la existencia de “Sistema fle-
xible de manufactura”). La relación más fuerte que presenta es con el factor
“Automatización con estándares de calidad” ya que en la mayoría de las firmas
de este cluster hay departamento de calidad y en la mitad de ellas, maquinaria
automática. Esto nos lleva a denominar a los procesos productivos de estas
empresas como tradicionales (producción en masa) y débilmente tecnificados.

El grupo segundo está formado por el 18,2% de las empresas inno-
vadoras y se distinguen por tener una fuerte vinculación con los medios para el
control y gestión de la calidad, es decir, tanto con el factor de “Automatización
con estándares de calidad”, como con el factor de “Certificación de calidad”.
Estas firmas también presentan un grado importante de tecnificación o
“Control asistido de la producción” (relación positiva con el segundo factor); y
en menor medida, con la presencia de un Sistema flexible de manufactura. 

También destaca la relación negativa que tiene con “Control de
almacén” por lo que podemos saber que estas industrias tienen programas
informáticos aplicados a la producción, pero no al almacén. Por todo ello pode-
mos definir estar empresas como preocupadas por la calidad (existe departa-
mento de calidad y han conseguido una certificación oficial) y con un proceso
productivo con un cierto grado de diversificación, ya que junto a una fabrica-
ción automatizada de carácter rígido (pocos productos, mucha cantidad de
ellos) hay manufactura flexible (diversidad de productos, poca cantidad de
ellos). Esto también puede indicarnos que son empresas que están en un pro-
ceso de modernización de su maquinaria. 

El grupo tercero es el más numeroso de todos los clusters con el
30,7% de las empresas (casi un tercio de ellas). Estas firmas innovativas se carac-
terizan sobre todo por contar con medios de “Control de almacén”. Además
destaca en ellas la significativa relación con los medios para el control y gestión
de la calidad, tanto con “Automatización con estándares de calidad”, como con
“Certificación de calidad” por lo que podemos deducir que también son empre-
sas preocupadas por la calidad de sus productos y/o procesos (ya que la mayo-
ría cuentan con una certificación oficial). Por otro lado, la presencia de maquina-
ria de tipo automática y, en menor medida, sistemas de producción flexible, indi-
can que pueden fabricar tanto grandes lotes de productos parecidos como can-
tidades diversas de diferentes productos (sistema de producción semiflexible).
De esto surge la necesidad de un almacén bien controlado y gestionado por
ordenador. Además ese proceso tan automatizado permite la adopción de una
serie de estándares de calidad que establece el departamento de calidad. 

El grupo cuarto está formado por el 11,4% de las firmas andaluzas.
Su principal característica es el bajo número de herramientas incorporadas de
sus sistemas productivos, ya que éstas se reducen a algunos programas infor-
máticos y a la maquinaria automática. Los programas más comunes entre estas
firmas son los medios de “control de almacén” y, en menor medida, con el dise-
ño asistido (de ahí que estas firmas presenten una pequeña vinculación con el
factor “control asistido de la producción”). El otro rasgo que podemos señalar
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de las firmas de este grupo es la asociación con el factor “Certificación de cali-
dad” (algunas empresas tienen certificación) y la relación en sentido negativo
que tienen con el factor “Automatización con estándares de calidad” pues al
contrario que de lo que ocurría con las empresas del grupo 1, cuentan con
maquinaria avanzada de tipo automático, pero no con departamento de cali-
dad. Por tanto, esto último unido a la necesidad de informatizar la gestión y dis-
tribución del almacén, nos indican que estamos ante empresas que fabrican
grandes series de productos con sistemas tradicionales de producción (sistema
de producción en línea o en masa) que en algunos casos tienen certificación.

El quinto grupo está formado por el 15,9% de las empresas analiza-
das, y éstas se caracterizan principalmente por tener maquinaria de control
numérico (CNC) y programas de diseño asistido (CAD) por un lado, junto al
departamento y la certificación de calidad por otro. Por tanto estamos ante fir-
mas que han desarrollado un sistema de producción muy flexible (se hacen
muchos productos distintos en cantidades pequeñas) ya que la existencia de
esos medios técnicos implica que están automatizados y controlados informáti-
camente las fases de diseño y de fabricación de los procesos productivos. Este
sistema de producción favorece la adquisición de una norma de calidad ya que
es muy fácil certificar todos los procesos con lo que se logra un mayor control
y un aumento de la calidad de los productos.

El último, el sexto de los grupos de empresas innovadoras andaluzas
está compuesto por sólo el 14,8% de éstas. Estas empresas son las más completas
ya que poseen la mayoría de las tecnologías de proceso que estamos analizando,
sobre todo los medios técnicos y los de control y gestión de la calidad.
Concretamente las firmas de este grupo se caracterizan por incluir medios para el
control de almacén, automatización con estándares de calidad, robots y programas
para el control asistido de la producción (sobre todo diseño asistido e ingeniería
asistida). En conclusión, podemos decir que estas empresas tienen un proceso pro-
ductivo caracterizado por su alta flexibilidad y tecnificación todo unido a una com-
pleto control de calidad de los mismos materializado en las certificaciones.

3.2.2. Características de los grupos de empresas innovadoras andaluzas con los
mismos procesos productivos

Una vez identificados los distintos grupos de empresas innovadoras andaluzas
con los mismos medios técnicos, nos queda por abordar las propiedades de los
mismos conjuntamente de forma que tengamos una completa caracterización
de sus procesos productivos. 

Recordemos que hasta ahora hemos agrupado en seis conjuntos las
firmas innovadoras andaluzas que tienen mismos medios técnicos (o, en algunos
casos, que se definen por no tenerlos). Sin embargo, para poder saber cómo son
esos grupos debemos analizar cómo son las diferentes herramientas que los
caracterizan y los diferencian unos de otros. Para ello contamos con otras varia-
bles relativas a los procesos de fabricación muy reveladoras como son: 

a) Los años en que se han instalado o adquirido esas maquinarias y
medios (Año de instalación).
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b) Los motivos por los que se han introducido en sus procesos pro-
ductivos (Porqué se han adquirido los medios técnicos).

c) La procedencia y la tecnología de dichos medios (Tipo de
Tecnología y la Procedencia). 

En consecuencia, en este epígrafe final vamos a exponer las principales
Características de los Procesos Productivos de cada uno de los grupos de empre-
sas innovadoras andaluzas que hemos identificado ordenándolos en una escala
tecnológica, es decir, del grupo con menos medios técnicos al grupo que más
herramientas han introducido en su proceso de producción. Un resumen de dichas
características tanto cuantitativas (indicando la tendencia central por medio del año
medio) como cualitativas de cada grupo de firmas se recoge en la Tabla 37.

Tabla 37. Características de los grupos de empresas innovadoras andaluzas
con semejantes procesos productivos
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CLUSTERS
- Tecnología Tecnología +

1 4 3 2 5 6

Bajo nivel Producción Orientado Producción Producción Muy 
tecnológico en masa a clientes Semiflexible Flexible Tecnificados

FACTORES (a) (b) (a) (b) (a) (b) (a) (b) (a) (b) (a) (b)
Control de (5) 1995 3 1994 3/5 1996 3/5 1996 3
almacén (6) 1994 1 1995 1/5 1997 5 1994 2/1
Control asistido (4) 1997 1
de producción (3) 1995 2 1996 5/2 1995 5

(2) 1991 4 1993 3 1997 3 1995 3
(7) 1988 - 1992 - 1975 - 1982 -

Automatización (11) 1996 5 1994 2/5 1995 2/5 1997 1/2 1992 2/5
con de calidad (8) 1994 4 1992 2 1996 2 1995 4/5 1997 3/1
Certificación (13) 1999 2 1998 3 1999 3/4 1998 4 1995 4
de calidad (12) 1998 2 1998 2 1994 2 1996 2 1998 2 1995 2
Sistema flexible (9) 1995 1994 1
de producción (1) 1994 5/1 1991 5 1993 2 1994 2
Robots (10) 1996 1 1997 1

Tipo de Bienes Bienes Bienes Bienes Bienes Bienes
producto Intermedios Intermedios Intermedios Intermedios Intermedios Consumo

Bienes /B. Consumo /B. Equipo /B. Consumo /Bienes
/B. Consumo /B. Equipo Intermedios
/B. Equipo

Media* 1996/5 1994/28 1994/14 1996/4 1995/9 1990/26

(1) Sistema de producción flexible, (2) Diseño asistido (CAD/CAM), (3) Fabricación asistida, (4)
Ingeniería asistida, (5) Gestión de almacén, (6) Distribución de almacén, (7) Laboratorio, (8) Maquinaria
automática, (9) Control Numérico, (10) Robots, (11) Departamento de Calidad, (12) Manual y
Procedimientos y (13) Tipo de certificación.
(a) Año, (b) Porqué (Anexo X).
* La primera cifra corresponde al año (medio) de instalación de los medios técnicos presentes en las
empresas; la segunda cifra es el número (medio) de años entre la creación de las empresas y la instala-
ción de los medios técnicos.
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3.2.2.1. (Grupo 1) Empresas de bajo nivel tecnológico preocupadas por la calidad
de sus productos

Denominamos así a este grupo de empresas porque los medios avanzados
empleados en sus procesos productivos se reducen fundamentalmente al con-
trol y gestión de la calidad, concretamente en el departamento de calidad, sien-
do, junto a la existencia de maquinaria automática, las principales característi-
cas “tecnológicas” de sus sistemas de manufactura. Por tanto, podemos dedu-
cir que estas empresas innovadoras andaluzas fabrican de forma tradicional y
estandarizada (grandes volúmenes, en masa o por lotes) productos poco com-
plicados que no exigen la incorporación de medios técnicos avanzados, a lo
sumo maquinaria automática, en el resto del proceso productivo. 

La causa de ello podría ser que como estas empresas son las que más
tarde han incorporado medios técnicos (en 1996) están iniciado un proceso de
modernización tecnológica. Sin embargo, podemos intuir que la verdadera
razón de la sola presencia de herramientas para control y gestión de la calidad
responde a las necesidades que tienen estas empresas en función del tipo de
producto que fabrican y de los clientes que tienen. Es decir, casi la totalidad de
estas firmas andaluzas producen bienes intermedios de forma tradicional que
son partes de un producto final que venden a otras empresas las cuales sólo les
exigen determinadas garantías de calidad en esas piezas o componentes. Ante
esta situación, las firmas innovadoras andaluzas de este grupo sólo necesitan
dotarse, sobre todo, de medios que aseguren productos con la calidad que sus
clientes les demandan.

En consecuencia, para cumplir con unos mínimos requisitos de cali-
dad, las empresas innovadoras de este grupo crearon, en primer lugar, el depar-
tamento de calidad (en torno al año 1996) y por ello la principal razón por la
que éste aparece es por los clientes y el mercado, y para cumplir la normativa
y la ley. Es decir, que además, otro motivo adicional para crear este departa-
mento será el conseguir la certificación de calidad, lo cual para estas empresas
es una estrategia de mejora y da prestigio e imagen de cara a sus clientes o a
conseguir otros nuevos. 

Así, como parte del proceso de obtención de la certificación, las fir-
mas de este cluster poseen los documentos manual y procedimientos antes de
conseguir (en 1997) la citada certificación.

Por todo ello, podemos afirmar que las empresas de este grupo
ponen el énfasis en la fabricación con garantías (lo que consiguen con el sólo
uso de maquinaria automática) de bienes intermedios con la calidad que les
demandan sus clientes. Dicho de otra forma, la estrategia de las industrias
andaluzas con bajo nivel tecnológico asegurar su mercado (clientes) consiguien-
do productos competitivos mediante un sistema certificado de control de cali-
dad de sus procesos.
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3.2.2.2. (Grupo 2) Empresas con sistemas tradicionales de producción o 
producción en masa

Aunque los procesos productivos de las firmas de este cluster son un poco más
complejos que los de las anteriores, también se caracterizan por tener pocos
medios técnicos y, por tanto, un bajo nivel tecnológico. En efecto, la mayoría
de las herramientas que se han incorporado son programas informáticos, sien-
do escasa la presencia de maquinaria avanzada y casi inexistente los medios de
gestión y control de calidad. Además, los programas informáticos aplicados
afectan poco al proceso de producción ya que se reducen fundamentalmente a
los de control de almacén y, en menor medida, los de diseño asistido (CAD). 

Un proceso productivo con estas características nos permite adivinar
que el sistema de producción de estas firmas es de flujo continuo con una dis-
tribución en línea. Para fabricar con este sistema de producción estas empre-
sas no necesitan emplear, en principio, herramientas avanzadas y puede ser
suficiente poseer maquinaria convencional, lo que explicaría el escaso número
de medios técnicos existentes en estas empresas. Sin embargo, algunas de ellas
han incorporado esas tecnologías como parte de un proceso de modernización
de la producción ya que implantando primero el diseño asistido (en 1991),
posteriormente con la compra de maquinaria automática (en 1992) y por últi-
mo los programas para la gestión y distribución de almacén (en 1994 y 1995,
respectivamente).

Con estas incorporaciones podemos afirmar que estas empresas
andaluzas están comenzando a innovar en sus procesos productivos. Por un
lado, surge la necesidad de integrar el diseño de los productos en el proceso
productivo por lo que se introduce el CAD. Por otro lado, el uso de maquina-
ria automática les permite optimizar la producción reduciendo los costes y los
tiempos y, también, garantizar la calidad, lo cual es muy necesario ya que con
el sistema de manufactura en línea se fabrican grandes cantidades de produc-
tos iguales o muy parecidos. Esto, a su vez, hace indispensable la adquisición de
programas para la gestión y distribución de almacén con los que se consigue un
mejor control y conocimiento de los stocks, por un lado, y un control de la dis-
tribución, por otro. 

Todos esos cambios en los procesos productivos de las empresas de
este grupo se deben, en definitiva, a la necesidad de adaptar los productos que
generan a sus clientes o al mercado. Así, aquellas firmas que hacen productos
semielaborados o intermedios, que son la mayoría, fabrican piezas o compo-
nentes de un producto final (por ejemplo, electrodomésticos, máquinas o vehí-
culos) que otras empresas les contratan. Eso conlleva que éstas exija que ten-
gan CAD para poder leer y trabajar con sus diseños e, incluso, para que el clien-
te pueda controlar esa parte de sus procesos productivos. Para el caso de las fir-
mas de este cluster que hacen bienes de equipamiento doméstico o de consu-
mo final, necesitan el CAD para diseñar los productos que fabrican (muebles,
ventanas, azulejos, sanitarios, etc.). 
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En definitiva, para ambos tipos de empresas, la incorporación del
CAD y de maquinaria automática les permite desarrollar una estrategia de
expansión y conseguir nuevos clientes ya que con esas herramientas están más
capacitadas para lograr una mayor automatización (que redunda en un aumen-
to de la calidad de los productos) e integración de todos los procesos. Y como
expresión material de esta estrategia, algunas firmas también han obtenido
recientemente (en 1998) una de norma calidad que les permite certificar esas
medidas para controlar los procesos e implantar sistema de mejora continua y
calidad total.

3.2.2.3. (Grupo 3) Empresas con procesos de producción orientado a los clientes 

Las principales características que presentan los procesos productivos de las fir-
mas innovadoras de este grupo son la existencia de un almacén controlado y
gestionado por ordenador, del departamento de calidad y de maquinaria auto-
mática. Ello es debido a que estas empresas andaluzas generan un volumen de
producción alto y/o diverso, pues fabrican según pedido, series pequeñas y a
medida para adaptarse a las necesidades y demandas del mercado y del clien-
te. Por ello, algunas de estas firmas han introducido sistemas flexibles de pro-
ducción basados en maquinaria automática en sus procesos productivos. De
esta forma se busca optimizar la producción (reducir costes, tiempos y fabricar
a medida) y garantizar la calidad de los productos. Por tanto, podemos decir
que estas firmas poseen un sistema de producción de flujo variado pues algu-
nas de ellas poseen un sistema en línea acompasado por el equipo (aquellas que
han incorporado sistemas flexibles de producción y CAD) que les permite dise-
ñar y fabricar bienes de equipo (diferentes piezas de un mismo producto);
mientras que en otras predomina el sistema de flujo en lotes (las que sólo tie-
nen maquinaria automática) para producir bienes intermedios o de consumo
(muchos productos finales).

Ante este tipo de producción, caracterizado por fabricar varios/bas-
tantes número de productos diferentes en cantidades media/altas, es primordial
para las firmas innovadoras de este grupo informatizar la gestión y distribución
de sus almacenes. Para ello han implantado un sistema integrado que permite
un mejor control, gestión y conocimiento de los stocks y de su distribución. Así
consiguen un doble objetivo: optimizar el ritmo de la producción evitando rup-
turas entre los aprovisionamientos y la producción; y atender a numerosos
clientes en los plazos y tiempos previstos.

El departamento de calidad es la otra pieza clave y necesaria para el
perfecto funcionamiento de esos sistemas de manufactura de estas empresas.
La diversidad, en los productos y la fabricación, demanda un sistema de control
de la calidad del producto y del proceso, y es un requisito que exigen los clien-
tes y el mercado. De ahí que la mejor forma de lograr esos objetivos sea adqui-
rir una certificación de calidad ya que ésta supone una estrategia de mejora (se
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documentan todos los procesos mediante el manual y procedimientos de cali-
dad) como política de la empresa o del grupo (si se pertenece a uno), que ade-
más da prestigio e imagen de cara a los clientes

Por último, podemos decir que estamos ante empresas maduras (de
unos veinte años de media) ya que presentan una media de 13 años entre su
creación y la (última) incorporación de medios técnicos, lo que ocurrió en 1994.
De ahí que podamos afirmar que las tecnologías de proceso que emplean sean
también maduras. Durante ese año y el siguiente se produjo una renovación
general de las empresas pues se adquieren todos los medios que poseen excep-
to la maquinaria automática (1996) y la certificación de calidad (en 1998). De
ahí que las primeras aún estén en un ciclo de vida útil y su tecnología se consi-
dere nueva. Las firmas de este grupo las han comprado principalmente en
España y, en menor medida, en Europa. En cuanto a la certificación de calidad,
es la última pieza del proceso de instauración del sistema de calidad total que
las firmas de este cluster han incorporado, y casi la totalidad de esas empresas
han optado por la ISO-9002 un modelo de aseguramiento de las especificacio-
nes para producción, la instalación y los servicios, por lo que se deduce que
estas empresas no diseñan ni desarrollan productos.

3.2.2.4. (Grupo 4) Empresas con producción semiflexible

Los procesos productivos de las firmas innovadoras andaluzas de este grupo se
ven determinados porque tienen que fabricar cantidades importantes de pro-
ductos. Así, tanto las empresas de este grupo que fabrican bienes intermedios
en cantidades medias o grandes de pocos productos diferentes; como las que
confeccionan bienes de consumo o de equipo en bajas cantidades pero de
muchos artículos diversos, han introducido una serie de herramientas o medios
técnicos avanzados para poder satisfacer las demandas de sus clientes. Por ello,
las primeras han necesitado incorporar maquinaria automática en sus procesos
productivos por los clientes, es decir, para satisfacer las exigencias de un
aumento de la producción, de un mejor servicio y de productos con la calidad
que sus clientes les piden. Por su parte, las segundas han introducido sistemas
de producción flexible (SFP) para poder producir según pedido, series peque-
ñas y a medida que son los artículos que sus clientes les demandan. Como con-
secuencia de tener SFP, algunas empresas también tienen maquinaria de con-
trol numérico (CNC) ya que en determinados es necesaria y además permite
obtener ventajas competitivas. Hay que destacar, igualmente, la existencia de
laboratorios en una gran parte de las firmas de este grupo.

Aunque en estas empresas es esencial la existencia y el uso de esos
tipos de maquinaria avanzada para poder satisfacer las demandas de los clien-
tes, sin embargo hay otra herramienta que es más común y que juega un papel
aún más fundamental que las anteriores. Nos referimos al departamento de
calidad, sin el cual los esfuerzos tecnológicos (que en muchos casos son en si
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mismas innovaciones, aunque sean menores, o pueden dar lugar a las mismas)
que estas empresas andaluzas llevan a cabo serían en vano. La principal razón
de ser de dicho departamento es el control de calidad de los productos y del
proceso, pero sobre todo de cara a los clientes y el mercado, es decir, para iden-
tificar las necesidades del cliente y traducirlas en requerimientos técnicos para
cada etapa del desarrollo y fabricación del producto19. En este sentido adquirir
una certificación de calidad es un medio que tiene las empresas innovadoras de
obtener una doble finalidad: por un lado, establecer por escrito todos los pro-
cedimientos de calidad que son un reflejo de la estrategia de mejora o de la
política de calidad de la empresa y/o grupo; y, por otro, una forma de asegu-
ramiento de la calidad a los clientes que aparte de una exigencia de los clien-
tes y mercado, da prestigio e imagen a las firmas.

Por ello, ambas herramientas (maquinaria avanzada y departamento
de calidad) son características esenciales para identificar este tipo de empresas
ya que están interrelacionadas20 y nos permiten entender porque sus sistemas
productivos se ven determinados por la especial vinculación que estas firmas
tienen con sus clientes. 

Por último debemos decir que las empresas andaluzas de este cluster
son, junto a las del primer grupo, las que más recientemente han introducido
los medios técnicos que poseen (en 1996) y las que más rápidamente se han
“tecnificado” (cuatro años de media desde su creación). Por tanto, son empre-
sas jóvenes (de poco más de diez años de antigüedad) que, en el caso de aque-
llas que tienen sistemas de producción flexible y laboratorios tienen las herra-
mientas originarias (que datan de 1991 y 1990, respectivamente), ya que no
han necesitado renovar su maquinaria en los últimos años porque invirtieron en
tecnologías de proceso que, aunque son más costosas, se amortizan a medio y
largo plazo y poseen un ciclo de vida y una tecnología de mayor duración (lo
que conlleva el tener que comprarlas incluso fuera de Europa). Sin embargo,
aquellas otras empresas en las que predomina la maquinaria automática, al
tener éstas una menor tecnología (por lo que se compran a empresas europeas
o incluso españolas), su ciclo de vida es también más corto y necesitan ser reno-
vadas más frecuentemente. De ahí que hayan sido adquiridas recientemente
(después de 1995) por lo que su tecnología se considera aún nueva. 
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19 Esta tarea que desarrolla el departamento de calidad conoce que en términos técnicos como despliegue de la Función
de Calidad (QFD) y fue ampliamente adoptada por firmas japoneses, norteamericanas y europeas. En algunas aplica-
ciones, redujo el tiempo de diseño en un 40% y los costos en un 60%, manteniendo y mejorando la calidad del dise-
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1998-2000).
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3.2.2.5. Empresas con sistemas de producción flexible (Grupo 5)

Las firmas que forman parte de este cluster han implantado en sus empresas un
proceso productivo flexible para fabricar diferentes productos con rapidez y
según pedidos. A diferencia de las empresas del grupo anterior que también
poseen este tipo de proceso productivo, éstas firmas tienen un sistema flexible
más completo ya que la mayoría de las funciones de producción (desde el dise-
ño hasta la fabricación) están asistidas y controladas por ordenador (control
máquinas, gestión material) de modo que la instalación pueda funcionar sin la
atención de personal. De esta forma pueden obtener lotes pequeños de pro-
ductos intermedios (piezas, componentes, elementos) o bienes de consumo
(productos terminados).

En consecuencia, la estrategia competitiva de estas firmas innovado-
ras andaluzas es conseguir la máxima flexibilidad productiva paro lo cual se han
dotado de una serie de herramientas necesarias como son:

Maquinaria de control numérico computerizado ya que lo exige la
producción, y porque con el uso de ese tipo de herramientas obtie-
nen una serie de ventajas entre las que sobresalen la reducción de los
costos y el aumento de la calidad los productos.

Programa de diseño asistido (CAD), que también es considerado
necesario para el proceso productivo, con los que pueden diseñar los
producto y piezas para de esa forma conseguir adaptarse al cliente y
al mercado más adecuadamente.

Programa de gestión almacén ya que este permite un mejor control
y conocimiento de los stocks puesto que, como veremos a continua-
ción, éste se integra dentro del sistema para gestión y control de pro-
ceso producción.

En los procesos productivos de las empresas innovadoras de este
grupo resulta indispensable implantar algunas herramientas que aseguren la
calidad de los productos fabricados ante las exigencias y los requerimientos de
los clientes y la fuerte competencia de los mercados (y debido a ello estas fir-
mas han adquirido una certificación de calidad). Sin embargo, la preocupación
por la calidad va más allá de hecho de implantar una norma de calidad, ya que
la pieza fundamental que controla la calidad de los procesos y los productos es
el departamento de calidad, por lo que se puede decir que aquella es un refle-
jo de la actividad de éste. La tarea fundamental que tiene encomendada el
departamento de calidad es desarrollar los procedimientos necesarios para con-
seguir un aseguramiento de la calidad y e implantar un sistema de mejora con-
tinua. De hecho, para las de éste grupo de empresas andaluzas en particular (y
para muchas firmas andaluzas en general), conseguir implantar un sistema que
permita la mejora de productos y métodos mediante la introducción de conti-
nuos y pequeños cambios de forma sistemática, es la vía más asequible (y
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única) para alcanzar mejoras reales (innovaciones incrementales o organizati-
vas), ante la alternativa y tradicional idea de conseguir mejoras a través de
grandes cambios (innovaciones radicales o tecnológicas). 

Por la fecha de incorporación de los distintos medios técnicos que
emplean las empresas de este grupo, se puede observar que la capacidad de
estas firmas de fabricar con flexibilidad ha experimentado un aumento a lo
largo del tiempo, bien como consecuencia de la necesidad de satisfacer las exi-
gencias y los requerimientos de los clientes, bien como resultado del deseo de
atender a otros nuevos (Gráfico 9). Así, constatamos que primero se instalaron
sólo programas sistemas de producción flexible (en 1993); posteriormente se
adquirió maquinaria de control numérico (en 1994) que se controla por el orde-
nador central del SPF; luego se compra el programa de gestión de almacén (en
1996) dota al sistema de la capacidad de manejo automático de los inputs; más
tarde (en 1997) se introduce la capacidad de diseño de productos por ordena-
dor (CAD) y se crea el departamento de calidad; y por último (en 1998) se
adquiere a certificación de calidad.

Gráfico 9. Instalación de los medios técnicos en las empresas con sistemas de
producción flexible

Aunque la tecnología de las herramientas y maquinas que emplean
las empresas de este grupo es nueva (según manifestaron en las encuestas),
parece que algunas de ellas están al final de su ciclo de vida útil (sobre todo las
que primero se incorporaron y que están más relacionadas con la fabricación)
porque, por lo general, ya tienen más de una década de vida. 
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3.2.2.6. Empresas con procesos productivos muy tecnificados (Grupo 6)

Estamos ante el grupo de empresas innovadoras andaluzas con los procesos
productivos más complejos y tecnificados debido a que todas las fases de los
mismos están controladas informáticamente: concepción y diseño; investiga-
ción, modificación y análisis; y fabricación. Podemos aventurar que ello es posi-
ble por la existencia de departamentos especializados en esas fases (de diseño,
de ingeniería y de investigación y desarrollo). Por todo ello, son sin duda las fir-
mas más excelentes de nuestro tejido productivo, y están en la última fase de
la escala tecnológica que exponíamos como hipótesis (ver apartado 2.2.2,
Capítulo 2). 

Un proceso productivo de estas características sólo se entiende en
empresas que han diseñado una estrategia clara de diferenciación y diversifica-
ción de productos basada en la investigación y desarrollo (I+D). Para ello no
basta sólo con la capacidad de fabricación flexible con el fin de adaptarse a las
necesidades y demandas del mercado y de los clientes, como sucede en las
empresas del Grupo 5, sino que estas firmas van más allá, y eso es lo que las
hace, tecnológicamente, las más adelantadas entre las andaluzas: han construi-
do un proceso productivo enfocado a alcanzar la máxima flexibilidad producti-
va con la finalidad no sólo de fabricar diferentes productos con rapidez y según
pedidos, sino también, y sobre todo, productos nuevos. Esto supone un paso
más allá de querer adaptarse a las necesidades y demandas del mercado, ya que
ésta manifiesta una exigencia (de terceros), mientras que la primera implica un
deseo o es expresión de una estrategia activa, de búsqueda de una óptima
capacidad competitiva. 

En consecuencia, para que las empresas innovadoras de este grupo
desarrollen esa estrategia superior es indispensable que dispongan de otros
medios que permitan, ante todo, concebir, diseñar y producir productos total-
mente nuevos. Y todo ello con un control completo e integrado de los sistemas
productivos. Por ello estas firmas, no sólo poseen las mismas tecnologías de
proceso que las anteriores: sistemas de producción flexible, pero que también
permita fabricar diferentes productos con rapidez y según pedidos; maquinaria
de control numérico controlada por ordenador (a través del SPF) para tener un
control automático por ordenador que les permita producir con fiabilidad; y
programas de diseño asistido (CAD) que posibilita no sólo el diseño de produc-
tos y piezas, sino sobre todo, el de productos nuevos. Además son necesarios
nuevos medios técnicos como: programas de fabricación asistida por ordena-
dor, que proporcionan una mejor gestión y control del proceso productivo: pro-
gramas de ingeniería asistida por ordenador, para el control de todo el proceso
de fabricación y un ahorro de costes; la incorporación de maquinaria automá-
tica novedosa que permita la modernización de los procesos de producción; la
introducción de robots que mejora de la calidad, también permite la reducción
de costes en la producción, y ofrece una fiabilidad mayor; y sin que falte un
control informático del almacén para el conocimiento stocks, la optimización
de la producción y de la distribución de los inputs/oupts.
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Otro conjunto de medios técnicos que tienen las empresas de este
grupo, dentro de su estrategia de diversificación, son los relacionados con el
control y gestión de la calidad. Así, todas las firmas han creado un departamen-
to de calidad cuya finalidad es el control de la calidad del producto y proceso,
un requisito indispensable de cara a los clientes y el mercado, exigencias que
también son las razones que han llevado estas empresas a tener certificaciones
de calidad (y en ese proceso, manual y procedimientos). El control de la calidad
se extiende no sólo a los productos acabados, sino también a las materias pri-
mas y las fases intermedias del proceso productivo, como resultado de la
implantación de las técnicas de calidad total y de mejora continua21. De esta
forma, las empresas innovadoras andaluzas garantizan la estricta satisfacción
del cliente, trátese del consumidor final o de aquel que establece la demanda
en el proceso productivo (que puede ser aquel que requiera el producto semie-
laborado del departamento que le antecede en la línea de producción).

Todo lo expuesto nos permite comprender que las firmas de este
grupo sean las primeras en introducir medios técnicos en sus procesos produc-
tivos (de media en 1990) ya que entre ellas están algunas de las empresas inno-
vadoras andaluzas más antiguas que estamos analizando. De ahí también que
hayan tardado en tecnificarse (unos 26 años de media). El departamento de
calidad es el primero de los medios que se implementan (en 1992), pero el resto
sigue la tendencia general, ya que la mayoría de las adquisiciones se hicieron en
torno a mitad de la década de los 90, es decir, en 1994 (sistemas de fabricación
flexible y programas de distribución de almacén), 1995 (programas de diseño y
fabricación asistida, y el manual y procedimientos que preceda a la certificación
de calidad) y 1996 (programa de gestión de almacén). Los más recientes incor-
poraciones (o renovaciones) han sido los programas de ingeniería asistida y la
maquinaria avanzada (automática y robots). 

4. Tipos de empresas innovadoras andaluzas según las características
estructurales

4.1. Factores estructurales determinantes de las empresas innovadoras 
andaluzas

Como se recordará, el objetivo principal de este capítulo era conseguir saber
qué empresas innovadoras andaluzas poseen las mismas características estruc-
turales. Por ello hemos estudiado por un lado, el conjunto de variables que
definen sus rasgos generales; y por otro, las particularidades de sus procesos
productivos, obteniendo como resultado una doble clasificación de empresas
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21 Hay que apuntar que la implantación de la calidad total, tanto de los productos como de la forma de realizarlos, no
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tiempo y el control de calidad total), sino también con innovaciones tecnológicas, entre las que destacan los equipos
de diseño asistido por ordenador y manufactura asistida por ordenador.
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innovadoras andaluzas: una con seis tipos de empresas, según las primeras; y
otra igualmente con seis grupos, en función de las segundas. Para concluir este
capítulo sólo nos queda relacionar ambos clusters de forma que logremos una
clasificación final de firmas innovadoras andaluzas con las mismas característi-
cas estructurales. Por último, es muy importante señalar que al lograr este obje-
tivo, lo que estamos identificado son aquellos factores estructurales que van a
incidir y determinar la capacidad para innovar en las empresas industriales
andaluzas, factores que se completaran y complementaran con los que se bus-
carán identificar en los capítulos posteriores, es decir, con los que determinan
las relaciones de estas empresas con otras y con los que son debidos a la reali-
zación de actividades internas y externas de mejora e innovación. 

Como resumen a los epígrafes precedentes de este capítulo, se puede
afirmar que entre los factores estructurales más determinantes que poseen las
empresas innovadoras andaluzas posemos señalar los siguientes:

a) El tamaño, tanto por número de empleados como por facturación
(Tabla 38). Las empresas dotadas de menos instrumentos avanzados de pro-
ducción son, sobre todo, las firmas pequeñas (menores de 50 trabajadores y de
3 millones de euros de facturación), entre las que incluso no es común ni siquie-
ra los medios de control y gestión de almacén y de calidad (que son los más
numerosos y comunes). Estas empresas han incorporado a lo sumo módulos de
producción flexible, los más sencillos dentro de esa tecnología.

Tabla 38. Empresas innovadoras andaluzas según tamaño y medios técnicos (%)

MEDIOS TÉCNICOS
SPF CAD CAM CAE (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Menos de 10 66,7 33,3 16,7 0,0 33,3 33,3 16,7 33,3 33,3 33,3 33,3
De 10 a 50 55,0 42,5 27,5 12,5 65,0 40,0 57,5 17,5 20,0 72,5 57,5
De 51 a 200 36,7 36,7 53,3 26,7 70,0 73,3 63,3 13,3 16,7 90,0 83,3
Más de 200 83,3 58,3 75,0 50,0 83,3 75,0 83,3 50,0 8,3 100,0 100,0
Menos de 1 50,0 42,9 14,3 7,1 50,0 35,7 28,6 7,1 21,4 42,9 42,9
De 1a 3 55,6 51,9 37,0 7,4 63,0 40,7 63,0 22,2 29,6 77,8 63,0
De 3,01 a 10 38,5 46,2 38,5 53,8 61,5 53,8 46,2 15,4 15,4 92,3 61,5
De 10,01 a 50 54,5 27,3 50,0 13,6 77,3 72,7 72,7 22,7 9,1 86,4 86,4
Más de 50 66,7 41,7 75,0 50,0 83,3 83,3 83,3 41,7 8,3 100,0 100,0

* En millones de euros.
(1) Gestión de almacén, (2) Distribución de almacén, (3) Maquinaria automática, (4) Control
Numérico, (5) Robots, (6) Departamento de Calidad y (7) Certificación de calidad.
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En el extremo opuesto están las firmas más grandes (mayores de 50
empleados y con facturaciones superiores a 3,01 millones de euros), la mayoría
de las cuales (y sobre todo las más grandes) no sólo poseen medios para el con-
trol y gestión de almacén y de la calidad, sino se caracterizan por tener un pro-
ceso productivo controlado automáticamente por medio del uso integrado en
un mismo sistema de herramientas informáticas avanzadas con maquinaria
compleja (CAD/CAE, CAD/CAM o CAD/CAM/CAE).

b) Los sectores de actividad (Tabla 39). Los sectores donde las empre-
sas cuentan con menos medios y maquinaria avanzada son aquellos que fabri-
can de forma continua grandes cantidades de productos muy estandarizados o
finales para lo cual les basta, generalmente, con herramientas automáticas y
programas para el control de almacén. Es el caso de los sectores de comercio,
otras manufacturas (que son principalmente empresas de reciclado), química,
papel y artes gráficas y caucho y plástico.

Tabla 39. Empresas innovadoras andaluzas según sectores de actividad y
medios técnicos (%)

MEDIOS TÉCNICOS
SPF CAD CAM CAE (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Agroalimentario 57,1 7,1 35,7 7,1 78,6 64,3 71,4 35,7 7,1 85,7 78,6
Caucho y plástico 71,4 0,0 42,9 0,0 42,9 14,3 57,1 28,6 28,6 85,7 42,9
Comercio 50,0 0,0 50,0 50,0 50,0 50,0 100,0 0,0 0,0 100,0 100,0
Material eléctrico 41,7 58,3 25,0 33,3 66,7 50,0 33,3 0,0 8,3 66,7 75,0
y electrónico
Maquinaria y 60,0 86,7 26,7 33,3 66,7 53,3 46,7 6,7 26,7 73,3 73,3
equipo mecánico
Metalurgia 75,0 50,0 75,0 25,0 87,5 75,0 87,5 37,5 25,0 87,5 50,0
Minerales 50,0 50,0 75,0 0,0 75,0 75,0 100,0 50,0 0,0 75,0 75,0
no metálicos
Manufacturas 20,0 20,0 40,0 20,0 60,0 40,0 60,0 20,0 20,0 80,0 80,0
diversas
Papel y edición 100,0 50,0 50,0 0,0 100,0 50,0 100,0 50,0 50,0 50,0 100,0
Químico 36,4 18,2 45,5 18,2 63,6 72,7 81,8 9,1 0,0 81,8 54,5
Material de 57,1 71,4 42,9 42,9 42,9 42,9 14,3 42,9 57,1 85,7 85,7
Transporte
- Aeronáutico 0,0 100,0 66,7 33,3 33,3 33,3 33,3 0,0 66,7 100,0 66,7
- Naval 100,0 100,0 0,0 100,0 100,0 100,0 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0
Textil 0,0 100,0 100,0 0,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0

(1) Gestión de almacén, (2) Distribución de almacén, (3) Maquinaria automática, (4) Control
Numérico, (5) Robots, (6) Departamento de Calidad y (7) Certificación de calidad.
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En una situación más tecnificada encontramos las empresas de sec-
tores que también fabrican series largas de productos estandarizados y/o espe-
cíficos, por lo que poseen no solo maquinaria automática y control de almacén,
sino también sistemas de producción flexible o diseño asistido, o fabricación
asistida. Es el caso de las empresas agroalimentarias, de textil y confección, de
minerales no metálicos e incluso de material y equipo eléctrico y electrónico.

Por último, los sectores de empresas con más medios técnicos son los
de maquinaria y equipo mecánico, metalurgia, material de transporte (ramas de
aeronáutica y motor) y, en algunos casos, de material y equipo eléctrico y elec-
trónico. Estas firmas cuentan con sistemas integrados de medios y herramien-
tas avanzadas (CAD, CAM, maquinaria de control numérico e, incluso, robots)
que les permiten fabricar productos especializados de forma flexible.

c) El tipo de producto fabricado (Tabla 40.). Este factor estructural
está muy relacionado con el anterior ya que el producto (o sea el sector) es el
que “manda” en todo lo que hace la empresa pues ésta no es más que un con-
junto de actividades que se desempeñan para diseñar, producir, llevar al merca-
do, entregar y apoyar a sus productos (Porter, 1989). Así, en función del tipo
de productos que fabrican las firmas innovadoras andaluzas se tienen unos u
otros medios técnicos. 

Tabla 40. Empresas innovadoras andaluzas según tipo de producto y medios
técnicos (%)

MEDIOS TÉCNICOS
SPF CAD CAM CAE (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

De consumo final 64,0 36,0 48,0 32,0 80,0 68,0 68,0 32,0 20,0 84,0 80,0
De equipo 64,7 82,4 29,4 29,4 58,8 52,9 41,2 0,0 23,5 70,6 64,7
De equipamiento 60,0 60,0 40,0 0,0 100,0100,0 80,0 60,0 0,0 80,0 60,0
doméstico
Intermedios 41,5 26,8 43,9 14,6 58,5 43,9 61,0 19,5 17,1 80,5 68,3

(1) Gestión de almacén, (2) Distribución de almacén, (3) Maquinaria automática, (4) Control

Numérico, (5) Robots, (6) Departamento de Calidad y (7) Certificación de calidad.

Por un lado, las empresas que fabrican bienes de equipamiento domés-
tico son las más tecnificadas pues son artículos semigenéricos (parte estandariza-
do y parte específico) que se producen en series de gran volumen de tirada (lo
que implica la necesidad de contar con programas informáticos y maquinaria apli-
cadas en la producción y el almacén) en los que es muy importante asegurar la
calidad (lo que demanda medios relacionados con el control de la calidad). 

Las empresas que fabrican bienes de consumo final y bienes de equi-
po tienen menos medios técnicos que las anteriores. Las primeras ponen el énfasis
en producir y manejar muchos artículos estandarizados con calidad, por lo que tie-
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nen módulos o células de fabricación flexible y programas de control de almacén.
Por su parte, las segundas han incorporado medios para el diseño y la fabricación
de piezas y componentes, siendo menos importante la gestión del almacén.

Por último, las firmas que elaboran productos intermedios son las
menos tecnificadas y se han centrado en la utilización de maquinaria automá-
tica y gestión de almacén para producir artículos con calidad.

d) Tipo de producto vendido (Tabla 41). Podemos decir que los pro-
cesos productivos de las empresas innovadoras andaluzas varían según se fabri-
que productos nuevos o mejorados. Las primeras tienen un mayor contenido de
medios de producción avanzados que les permitan, ante todo, la capacidad de
diseñar y experimentar los nuevos artículos. Consecuentemente, han introduci-
do sistemas de producción flexible con CAM/CAE y maquinaria de control
numérico. En cuanto a la calidad, ponen el énfasis fundamentalmente en tener
un departamento que controle los procesos y la fabricación, y no tanto en la
certificación (de cara a la venta). 

Las industrias que elaboran productos mejorados concentran sus
esfuerzos tecnológicos en ganar en capacidad productiva (módulos de fabrica-
ción flexible y maquinaria automática) y en una buena gestión y distribución
de los inputs/outpus (medios para el control del almacén). En este caso, si es
más importante poseer una certificación de calidad que un departamento para
tal fin, pues la base de la competitividad de estas empresas es la satisfacción
de los clientes.

Tabla 41. Empresas innovadoras andaluzas según tipo de producto vendido y
medios técnicos (%)

MEDIOS TÉCNICOS
SPF CAD CAM CAE (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

NP > 90 73,6 29,2 77,8 58,3 59,7 66,7 29,2 13,9 61,1 90,3 79,2
NP <> PM 58,3 50,0 50,0 30,2 46,9 50,0 62,5 14,6 35,4 80,2 42,7
PM > 90 58,4 41,6 47,5 20,3 79,7 67,8 64,4 17,8 5,9 76,2 88,1

(1) Gestión de almacén, (2) Distribución de almacén, (3) Maquinaria automática, (4) Control
Numérico, (5) Robots, (6) Departamento de Calidad y (7) Certificación de calidad.

En cuanto a aquellas empresas que fabrican tanto productos nuevos
como mejorados, señalar que son las menos tecnificadas. La mayoría poseen
departamento de calidad, por lo que se asemejan a las primeras, y, en menor
medida, módulos de producción flexible y maquinaria automática, pareciéndo-
se así a las segundas.

Teniendo en cuenta estos factores estructurales, para conseguir una
clasificación final de empresas innovadoras andaluzas con las mismas caracte-
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rísticas estructurales hemos creado una tabla de referencias cruzadas (Tabla 45)
con la que hemos relacionado las dos clasificaciones de empresas obtenidas pre-
viamente por separado del análisis de las variables y factores que inciden y deter-
minan sus características generales y sus procesos productivos. En las columnas
hemos situado los grupos de empresas obtenidas a partir de las primeras; y en
filas los grupos de firmas según las segundas. Como se puede ver, el resultado
de interrelacionar ambos clusters es, aparentemente, un alto número de grupos,
muchos de los cuales están constituidos por un porcentaje bajo de empresas. 

Según las combinaciones dadas entre características generales y de
los procesos productivos, en dicha tabla podemos contar 27 grupos de firmas
diferentes. Sin embargo, esta cifra es menor si tenemos en cuenta que las posi-
bles combinaciones de empresas innovadoras andaluzas con características
estructurales similares no son fruto sólo del cruce de 1 grupo de características
generales con 1 grupo de procesos productivos.

Tabla 42. Relación entre los grupos de firmas con características generales y
procesos productivos* semejantes (% de empresas)

Características Generales Total
1 2 3 4 5 6

1 1,1 3,4 3,4 1,1 9,1
2 4,5 2,3 1,1 2,3 11,4
y
3 10,2 5,7 5,7 5,7 4,5 30,7
4 1,1 4,5 2,3 2,3 3,4 4,5 18,2
5 4,5 2,3 2,3 4,5 2,3 15,9
y
6 2,3 3,4 4,5 4,5 14,8

Total 22,7 19,3 14,8 21,6 13,6 8,0 100,0

* Los grupos de empresas según los procesos productivos están ordenados según se explican en el
epígrafe anterior, es decir, según la escala o nivel tecnológico (el 1 corresponde con el 5.2.2.1. y así
sucesivamente).

Así, podemos agrupar conjuntos de empresas con las mismas carac-
terísticas estructurales que estén formados por la unión de un grupo de rasgos
generales y varios grupos con procesos productivos semejantes pues, como se
recordará, estos últimos a su vez se ordenan de menos a más complejidad tec-
nológica lo que implica una mayor proximidad entre las empresas que pertene-
cen a determinados niveles de esa escala. Así, las firmas de los niveles 2 y 3
(aquellas cuyos procesos productivos se caracterizaban por la producción en
masa y aquellos que estaban orientados a los clientes) y las de los niveles 5 y
6 (con sistemas de producción flexible y las muy tecnificadas, respectivamen-
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te) se parecen más entre ellas que al resto de los grupos. Por ello, en la Tabla
42 hay ahora cuatro conjuntos (y no seis) de empresas según sus procesos pro-
ductivos ya que hemos unido en un mismo grupo a las empresas de estos clus-
ters, delimitando con una línea de puntos las firmas que pertenecen a los gru-
pos 2 y 3, y una línea múltiple a las de los grupos 5 y 6.

Para terminar este capítulo, a continuación vamos a ver y analizar las
empresas innovadoras andaluzas con las mismas características estructurales.

4.2. Grupos de empresas andaluzas según las características estructurales

4.2.1. Grupos de empresas andaluzas productoras de commodities con procesos
productivos estandarizados

Este conjunto está formado por firmas que tienen en común tener procesos
productivos de bajo nivel tecnológico (1), ser fundamentalmente pymes y per-
tenecer a los Sectores Químico, Agroalimentario y Manufacturas Diversas.
Aparte presentan diversas características generales que nos permiten diferenciar
los siguientes subtipos:

a) Pymes que elaboran productos mejorados para el mercado regio-
nal (1) y (2). Aparte de su tamaño, las principales características estructurales
de estas industrias andaluzas se pueden resumir en que se crearon en los años
noventa, que son independientes y que tienen capital 100% regional o nacio-
nal. Fabrican con maquinaria tradicional, o a lo sumo automática, grandes can-
tidades de productos intermedios mejorados, que son homogéneos o genéricos
cuyo destino es clientes andaluces que sólo exigen calidad. 

b) Firmas que fabrican productos nuevos para su grupo empresarial
(1) y (4). Estas empresas innovadoras andaluzas se caracterizan por ser firmas
veteranas con un tamaño medio-grande con un número importante de emple-
ados cualificados y pertenecen a un grupo nacionales o extranjeros; fabrican
con maquinaria convencional grandes volúmenes de productos intermedios
nuevos (el 93% de su facturación) con calidad (que viene o respalda el grupo
al que pertenecen) que se destinan sobre todo al mercado nacional (el 74% de
las ventas) o a la exportación (el 18%), fundamentalmente a Europa.

c) Pymes andaluzas que elaboran productos nuevos para un merca-
do regional (1) y (5). Estas empresas innovadoras andaluzas destacan por su
juventud y, sobre todo, por ser firmas principalmente pymes “andaluzas”, es
decir, el origen del capital es regional, y con un alto porcentaje de trabajadores
cualificados. Sólo fabrican de forma tradicional nuevos productos intermedios
(una minoría, para el consumo final) fundamentalmente para el mercado regio-
nal y una mínima parte se vende en el resto de España.
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d) Pymes andaluzas que elaboran productos nuevos y mejorados
para un mercado regional (1) y (6). Las características estructurales más impor-
tantes de estas firmas son su juventud (con poco más de veinte años de media),
ser andaluzas cien por cien según el origen de capital, su tamaño pyme; y que
fabrican con maquinaria convencional bienes intermedios tanto nuevos, como
mejorados que son destinados en su mayoría al mercado regional y una peque-
ña parte al resto de España. Destacan las empresas del sector Metalúrgico.

Aunque estas firmas innovadoras con reducidas capacidades endóge-
nas se reparten por todos los ámbitos territoriales municipales (véanse Mapa
14, Anexo I-II; y Mapas 11 en Anexos I-III y I-IV, del Tomo II), son mayoría en
aquellos de mayor nivel de centralidad (con el 53% de éstas), es decir, en
AA.UU. y ciudades potentes con especial presencia en El Ejido, Lucena y la ciu-
dad de Málaga. En cuanto al resto, este tipo de firmas innovadora es el más
numeroso (en proporción al total de éstas) en ámbitos geográficos periféricos o
de menor centralidad, por lo que podemos afirmas que las empresas de menor
capacidad endógena de fabricación, tienen una mayor presencia en territorios
poco funcionales. Por su parte, en cuanto a su distribución por comarcas, exis-
te casi una exclusividad de este tipo de empresas en los dos primeros niveles,
con un 42% de ellas en las de tipo metropolitano; y un 47% en comarcas de
funcionalidad alta. Sobresalen las del Poniente Almeriense, el Súbetico cordo-
bés y la de Málaga.

4.2.2. Empresas que generan grandes volúmenes de productos de forma 
automatizada

Estas firmas tienen diferentes características generales pero procesos producti-
vos parecidos que se distinguen, ante todo, porque emplean algunas tecnolo-
gías avanzadas para fabricar cantidades importantes de productos similares
(grupos 2 y 3). Entre ellos podemos diferenciar:

4.5.2.2a. Empresas que elaboran de forma automática productos primarios o 
bienes intermedios tradicionales mejorados para el mercado nacional
(2 y 3) y (1)

Estas firmas innovadoras andaluzas tienen una serie de características estructu-
rales comunes como el hecho de que la mayoría son empresas veteranas, que
poseen un bajo porcentaje de empleados cualificados, que todas fabrican pro-
ductos mejorados y que han incorporado a sus procesos productivos medios
para el control de almacén, maquinaria automática y, algunas de ellas, módu-
los o células de producción flexible. Sin embargo, si tenemos en cuenta otras
características estructurales podemos diferenciar dos subgrupos: 

a) El primero estaría formado por empresas independientes de
pequeño tamaño con capital cien por cien andaluz, que fabrican bienes de equi-
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po eminentemente para el mercado español (75% del total) y venden el resto
en Europa (20%) y en Andalucía (5%). 

En cuanto a sus procesos productivos, son firmas cuyos procesos pro-
ductivos pertenecen a la categoría de sistemas tradicionales de producción o
producción en masa que diferencian del siguiente grupo únicamente por la
ausencia de medios para el control y gestión de la calidad. La mayoría de estas
empresas pertenecen al sector de maquinaria y equipo mecánico.

b) El segundo subgrupo lo componen empresas de mediano y gran
tamaño (por empleados y facturación), unas independientes de capital cien por
cien andaluz; y otras pertenecientes a un grupo empresarial con capital nacio-
nal o extranjero. Fabrican bienes de consumo y, en menor medida, bienes inter-
medios para el mercado nacional (55% del total) y, secundariamente, para el
exterior (35%) y, principalmente a Europa (20%), por lo que poseen una cier-
ta capacidad exportadora. 

En cuanto a sus sistemas productivos, estos pertenecen al grupo de
los orientado a los clientes que se caracterizan, sobre todo, por la presencia de
medios control y gestión de la calidad, principalmente el departamento de cali-
dad y la certificación. Aparte hay que señalar la utilización de ingeniería asisti-
da (CAE) que nos indica una mayor automatización que permite un mejor con-
trol sobre la fabricación. En cuanto a los sectores hay que señalar que más hay
una gran diversidad (químico, maquinaria, metalurgia, caucho y plástico, mate-
rial y equipo eléctrico y electrónico, textil, otras manufacturas) siendo el más
numeroso el agroalimentario.

4.5.2.2b. Empresas que elaboran de forma automática productos primarios o 
bienes intermedios tradicionales mejorados para el mercado regional
(2 y 3) y (2)

Como en el caso anterior, las empresas innovadoras de este grupo tienen en
común que fabrican productos mejorados y un porcentaje medio de empleados
cualificados en sus plantillas. En cuanto al resto de sus características estructu-
rales, al igual que en el caso anterior, podemos diferenciar dos subgrupos:

a) Por un lado, encontramos un subconjunto de empresas grandes
(sobre todo por facturación), de capital extranjero, que pertenecen a un grupo
empresarial y que fabrican bienes intermedios. Su mercado de ventas es emi-
nentemente regional (con el 70% de la facturación), yendo el resto de las ven-
tas al nacional (el 25% de lo producido). Sus procesos productivos se caracte-
rizan por tender a la fabricación flexible de grandes lotes (con un control inte-
grado de la producción) y a la calidad total, ya que cuentan con ingeniería asis-
tida, maquinaria automática, control de almacén y medios para la calidad
(departamento, manual y procedimientos y certificación). Son firmas de los sec-
tores químicos, agroalimentario y papel, edición, y artes gráficas.
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b) Por otro lado, tenemos empresas pymes, independientes, de capi-
tal 100% regional y que venden casi en su totalidad los bienes de equipo que
fabrican en Andalucía (93%) y el resto en España. A diferencia del anterior sub-
grupo, estas empresas tienen menos medios técnicos aplicados en la producción
que, por tanto, es menos diversa. Por ello las principales herramientas que han
incorporado son para la automatización de la manufactura y para el control del
alto volumen de productos parecidos que fabrican (gestión y distribución de
almacén); y herramientas para dotar de calidad a esos productos (sobre todo,
normas de calidad) de cara a un mejor posicionamiento en el mercado tan com-
petitivo donde se mueven. Son industrias de los sectores material y equipo eléc-
trico y electrónico y maquinaria.

4.5.2.2c. Empresas andaluzas que fabrican de forma masiva y automática 
nuevos productos primarios para la exportación (3) y (3)

Las principales características estructurales de estas firmas innovadoras son ser
andaluzas según la procedencia del capital, independientes, del sector agroali-
mentario, con predominio de tamaño grande o muy grande y que fabricar nue-
vos productos (bienes de consumo) para la exportación principalmente al resto
de mundo. Este tipo de productos se elabora con maquinaria automática (que
permite ahorro de costos y fiabilidad). Se generan importantes cantidades de
productos ya que tienen muchos clientes por lo que es necesario atenderlos
bien, lo cual demanda un almacén bien controlado, gestionado y distribuido, y
garantizar la calidad de los productos, por lo que se cuenta con todos los recur-
sos que permiten el control y el aseguramiento de la calidad (departamento,
manual y procedimientos y certificación). 

4.5.2.2d. Empresas que fabrican de forma automática nuevos productos 
primarios y bienes intermedios tradicionales para el mercado nacional
(2 y 3) y (4)

Estas empresas innovadoras andaluzas coinciden unos procesos productivos
similares orientados a clientes, es decir, fabrican bienes intermedios con maqui-
naria automática y, en algunos casos, con producción flexible (hay CAD y
CAM), lo que genera un volumen importante de productos que requiere un
control del almacenaje y, sobre todo, garantizar la calidad de cara a los clientes,
labor que desarrolla el departamento de calidad existente en todas las empre-
sas de este tipo. Por otro lado, estas firmas también presentan ciertas caracte-
rísticas generales como son la alta proporción de empleados técnicos, que fabri-
can nuevos productos para un mercado principal, el español, y otro secundario,
la exportación a Europa. Aunque también hay una serie de diferencias que dan
lugar a dos tipos: uno de ellos, mayoritario, estaría formado por empresas de
capital extranjero que pertenece a un grupo, de tamaño grande (sobre todo en
capital) y de los sectores agroalimentario, material eléctrico y electrónico y quí-
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mico; por el contrario, junto a las anteriores encontramos algunas firmas regio-
nales, independientes, de tamaño medio y de los sectores químico y otras
manufacturas.

4.5.2.2e. Empresas andaluzas que fabrican de forma automática nuevos 
productos intermedios especializados para el mercado nacional (2 
y 3) y (5)

Las características estructurales más sobresalientes de estas empresas innovado-
ras andaluzas son el ser firmas independientes con capital de origen regional,
predominado las de pequeño tamaño sobre las grandes (sobre todo en cuanto
a la facturación). Su principal seña de identidad es el hecho de que todas estas
empresas fabrican nuevos productos (principalmente de tipo intermedio y bien-
es de equipo) fundamentalmente para el mercado regional (al que se destina el
80% del total facturado), siendo mínimas las ventas en el resto de España
(12%). Estas empresas generan un volumen de producción alto, por lo que son
necesarios medios para el control informatizado del almacén, que cuando son
bienes de equipo demandan el empleo de diseño asistido (con los que se pue-
den hacer mejoras en los dibujos que generen nuevos productos), mientras que
los bienes intermedios necesitan de cierta automatización en la fabricación, por
lo que encontramos maquinaria automática y, en algunos casos, robots.
También hay que señalar la existencia de departamento y certificación de cali-
dad de acuerdo con los productos fabricados. Por último encontramos empre-
sas de los sectores material y equipo eléctrico y electrónico, maquinaria y equi-
po mecánico, plástico y caucho y material de transporte (automóvil).

En cuanto a la distribución territorial de estas firmas innovadoras de
producción en masa y de forma automatizada (escasa capacidades de fabrica-
ción), se puede apuntar que, al igual que en el caso de las empresas que fabri-
can commodities, se concentran principalmente en ciudades y comarcas de
primer (con un 39% y 58% del total, respectivamente) y segundo orden (21%
y 20%, respectivamente) de centralidad (véanse Mapa 14, Anexo I-II; y
Mapas 11 en Anexos I-III y I-IV, del Tomo II). Pero a diferencia de aquellas,
encontramos firmas innovadoras con estas características generales ubicadas
en el resto de los territorios, siendo significativo no sólo el porcentaje de las
mismas respecto del total de este grupo que encontramos en las ciudades y
comarcas rurales con nula centralidad (16% y 9%, respectivamente), sino su
alto número en valores absolutos por lo que se deduce que este tipo de empre-
sas según características generales no sólo son unas de las que más repartidas
están por todos los diferentes ámbitos territoriales (sobre todo por comarcas),
sino las más numerosas y típicas de ciudades y comarcas rurales con escasa o
nula centralidad (como el caso de Fuente Palmera o Iznajar en Córdoba; Rus en
Jaén; o Alfarnatejo y Almogía en Málaga). Entre los municipios de primer y
segundo orden con mayor porcentaje de este tipo de firmas encontramos Jaén,
Alcalá de Guadaira, Dos Hermanas, Jerez de la Frontera, Camas. Y entre las
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comarcas de mayor centralidad, la Bahía de Cádiz, Córdoba, Jaén y Sierra Sur
de Sevilla.

4.2.3. Empresas con producción semiflexible 

4.5.2.3a. Empresas andaluzas con producción semiflexible de nuevos bienes 
de equipo intermedios y tradicionales para el mercado nacional (4) y (1)

Son empresas de capital fundamentalmente regional e independientes que
fabrican principalmente productos intermedios mejorados y, en menor medida,
bienes de equipo nuevos, ambos vendidos prioritariamente en el mercado
nacional, destinándose el resto a la exportación a Europa y al mercado regional.
Al fabricar tanto bienes intermedios como bienes de equipo, los procesos pro-
ductivos de las firmas innovadoras andaluzas de este grupo tienen que fabricar
cantidades importantes de productos (cantidades medias o grandes de pocos
productos diferentes; o pocas cantidades pero de muchos artículos diversos). 

De ahí que cuenten tanto con maquinaria automática (para fabricar
los primeros) que permite mayor producción con la calidad; como con sistemas
de producción flexible y maquinaria de control numérico (para hacer los segun-
dos) con las que producir según pedido, series pequeñas y a medida. Además
de estas herramientas avanzadas hay departamento de calidad que controla
todos los procesos y la calidad final de los productos. Las empresas de este
grupo pertenecen al sector de Caucho y Plástico.

4.5.2.3b. Empresas con producción casi flexible de bienes de equipo intermedios
tradicionales y primarios para un mercado regional (4) y (2)

Estamos ante firmas andaluzas jóvenes (menos de veinte años) y de tamaño
medio, independientes de capital regional, que fabrican bienes intermedios
mejorados, cuyo mercado de ventas está repartido entre el regional (mayorita-
rio, con el 78% de la facturación) y el nacional (el 18% de lo producido). Estas
empresas fabrican una gama media productos diversos ya consolidados o
estandarizados, por lo que sus procesos productivos se han diseñado, funda-
mentalmente, para producir de forma mecánica cantidades altas de ese tipo de
bienes. Por ello han introducido sistemas flexibles basados en maquinaria auto-
mática (módulos o células) que les permiten satisfacer las exigencias de un
aumento de la producción sin perder calidad en sus artículos. Y dentro de esa
estrategia, las empresas de este grupo se dotan de departamento de calidad
cuya función principal es garantizar la bondad de los productos, objetivo que
también alcanzan consiguiendo la certificación de calidad. Estas industrias per-
tenecen a los sectores Material y Equipo Eléctrico y Electrónico, Agroalimentario
y Maquinaria y equipo mecánico.
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4.5.2.3c. Empresas con fabricación casi flexible de nuevos productos intermedios
especializados para la exportación (4) y (3)

Este grupo de empresas se caracteriza por ser andaluzas según el origen del capi-
tal, independientes, con predominio de tamaño pyme con una alta cualificación
(más del 40% de los empleados son técnicos). Pero ante todo se caracterizan por
generar nuevos productos de tipo intermedio para el mercado exterior ya que
éstas industrias poseen una alta capacidad de exportación. Para ello cuentan con
unos sistemas de manufactura casi flexibles ya que han integrado en él diferen-
tes medios técnicos avanzados que acercan a estas empresas a ese tipo de pro-
ducción (como son CAD/CAE/CAM o CAD/CAM y maquinaria de control
numérico). Y al fabricar bienes intermedios para la exportación, es esencial e
indispensable la calidad que se garantiza, tanto por la labor del departamento de
calidad, como con la adquisición de una norma de excelencia. Estamos ante
empresas de los sectores Material de Transporte, rama Aerospacial.

4.5.2.3d. Empresas que fabrican nuevos bienes de equipo y de consumo 
tradicionales de forma automática para el mercado nacional (4) y (4)

Estas empresas innovadoras andaluzas tienen como características estructurales
más sobresalientes ser firmas independientes, de capital andaluz, con un tama-
ño medio-grande y que hacen productos nuevos que se destinan sobre todo al
mercado nacional (el 75% de las ventas), a la exportación (el 15%, fundamen-
talmente a Europa) y el resto al mercado andaluz. Los sectores más comunes
entre las empresas de este grupo son el de Maquinaria y equipo mecánico y de
Comercio (venta y exportación al por mayor de frutas y hortalizas). 

En consecuencia, para fabricar esos bienes de equipo y de consumo,
estas firmas han dotado a sus procesos productivos sobre todo de herramien-
tas que garanticen la calidad de sus productos, ya que éstos se destinan a mer-
cados competitivos con clientes exigentes (nacional y exterior). Así, por un
lado, emplean maquinaria automática para una mayor producción pero in per-
der calidad; y por otro, dentro de una estrategia de mejora o de la política de
calidad de la empresa y por la exigencia de los clientes y el mercado, han cre-
ado departamento de calidad en general, y han obtenido una certificación de
calidad para sus artículos en particular.

4.5.2.3e. Empresas con producción semiflexible de nuevos bienes intermedios
y de equipo tradicionales para el mercado regional (4) y (5)

Este grupo está formado por empresas independientes, jóvenes (unos quince
años de media) y andaluzas según el capital dominante. Son firmas innovado-
ras pymes (más pequeñas que medianas, sobre todo por su facturación que no
supera los 2 millones de euros) pero con un alto porcentaje de trabajadores cua-
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lificados (un tercio de las plantillas). Su principal seña de identidad es el hecho
de que todas estas empresas fabrican nuevos productos (100% del total pro-
ducido) fundamentalmente para el mercado regional (el 80% del total factura-
do), y el resto se vende en España (20%). Los productos que se fabrican son,
de nuevo, principalmente bienes intermedios y, en menor medida, bienes de
equipo, y, en ambos casos, estas firmas han integrado en sus procesos produc-
tivos de una serie de herramientas avanzadas que los hacen casi sistemas de
manufactura flexible (SFP). Así, en unos casos se posee CAD/CAE y maquina-
ria de control numérico; en otros sistemas de producción flexible basados en
maquinaria automática y maquinaria de control numérico con CAE. Sin embar-
go, es escaso el empleo de medios para el control y gestión de la calidad, qui-
zás porque el mercado predominante de ventas de estas firmas (el regional) es
menos exigente que la de otras empresas analizadas, y se pueden obtener y
mantener ventajas competitivas con los medios técnicos que han introducido.
Aquí encontramos una presencia importante de empresas del sector Maquinaria
y equipo mecánico, Metalurgia y Plástico y Caucho.

4.5.2.3f. Empresas con producción semiflexible de bienes intermedios y de 
equipo especializados para el mercado regional (4) y (6)

Este grupo de empresas innovadoras andaluzas está compuesto por firmas inde-
pendientes, andaluzas cien por cien según el origen de capital, creadas reciente-
mente y de pequeño tamaño (sobre todo en capital). Estas firmas fabrican pro-
ductos nuevos y productos mejorados (50% de cada uno) que son bienes inter-
medios y de equipo. Ambos se venden ante todo en el mercado regional (el 88%
de lo fabricado) y el resto en el nacional (al que sólo van productos nuevos). Los
procesos productivos de estas empresas se parecen a los del anterior grupo ya
que sobresalen por la presencia de programas técnicos y maquinaria moderna
aplicada a la producción y por el escaso número de medios para el control y la
gestión de la calidad. Así, parece que estas firmas han tenido interés en dotarse
de sistemas de manufactura semiflexibles en los que, junto a herramientas avan-
zadas, han integrado algunos programas informáticos (CAD, maquinaria auto-
mática y de control numérico; CAD y CAM; o CAM, CAE y maquinaria automá-
tica). Y sin embargo, en general no se han mostrado tan interesados en introdu-
cir sistemas de calidad completos, ya que unas, o tienen departamentos de cali-
dad, o certificación. De nuevo, parece que con esos medios técnicos es suficien-
te para el mercado principal al que van destinados sus productos (el regional).
Las empresas de este grupo son de los sectores de Maquinaria y equipo mecá-
nico y de Material y Equipo Eléctrico y Electrónico.

Las empresas innovadoras industriales con producción semiflexible
también se concentran fundamentalmente en municipios-ciudades y comarcas
metropolitanas (un 48% y un 66% del total, respectivamente) (véanse Mapa
15, Anexo I-II; y Mapas 12 en Anexos I-III y I-IV, del Tomo II). Pero al igual que
en el caso anterior, el resto de las firmas se reparten por el resto de los ámbitos
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territoriales con cierta similitud, por lo que se puede afirmar que estas firmas
innovadoras industriales se encuentran en todo los tipos de ámbitos geográfi-
cos andaluces, siendo importante de nuevo la presencia de estas firmas en
municipios y comarcas de escasa o nula centralidad. En concreto, es el caso de
los municipios de Cuevas de Almanzora o Lubrín en Almería; o Albolote y
Huerto-Tájar en Granada; o de las comarcas de Serranía de Ronda, Campo de
Tabernas, Corredor de La Plata o Cuenca Minera entre otras. Por su parte, este
tipo de firmas se concentran en las aglomeraciones urbanas de Sevilla, Málaga
y Huelva; en las ciudades de Dos Hermanas, Martos, La Carolina (Jaén) o
Nerva (Huelva).

4.2.4. Empresas con procesos productivos muy tecnificados

4.5.2.4a. Empresas con procesos productivos muy tecnificados orientados a la
fabricación de productos mejorados para mercados nacionales (5 y 6)
y (1)

El primer grupo de empresas esta formado por firmas innovadoras andaluzas
veteranas, de capital totalmente regional e independientes. Estas firmas tam-
bién se caracterizan por su tamaño grande (e incluso muy grande ya que en
algunos casos la facturación que supera los 100 millones de euros). Los artícu-
los que fabrican son bienes de equipo, intermedios o de consumo, productos
mejorados para el mercado nacional (70%) y, secundariamente, para el exte-
rior (25%), fundamentalmente a Europa, por lo que su capacidad exportado-
ra es media. 

Para elaborar este tipo de productos y mantenerse en el mercado en
el que venden, las empresas que forman parte de este grupo han desarrollado
un una estrategia de diferenciación y diversificación, es decir, buscando la mejo-
ra de unos productos muy estables y consolidados en esos mercados y apostan-
do por la calidad de los mismos. Esta estrategia se concreta en un proceso pro-
ductivo, por un lado flexible, que permita fabricar según pedido lotes pequeños
de productos intermedios (piezas, componentes, elementos), como grandes
volúmenes de bienes de consumo (productos terminados); y por otro tecnifica-
do, es decir, con aquellos medios y herramientas avanzadas que faciliten el 
desarrollo de mejoras en los productos, por lo que determinadas funciones de
producción (concepción y diseño; investigación, modificación y análisis; y fabri-
cación) están asistidas y controladas por ordenador. En consecuencia, en estas
empresas encontramos maquinaria de control numérico computerizado; pro-
gramas de diseño asistido (CAD), de fabricación y de ingeniería asistida por
ordenador (CAM/CAE), e incluso la introducción de robots. Y además, un con-
trol informático del almacén para optimización de la producción y de la distri-
bución de los inputs/oupts.
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Otro conjunto de medios técnicos que tienen las empresas de este
grupo, dentro de su estrategia de diversificación, son los relacionados con el
control y gestión de la calidad. El departamento de calidad tiene la tarea de des-
arrollar los procedimientos necesarios para conseguir un aseguramiento de la
calidad y e implantar un sistema de mejora continua, no sólo en los productos,
sino también en las distintas fases del proceso productivo. De esta forma, las
empresas innovadoras andaluzas garantizan la estricta satisfacción del cliente,
trátese del consumidor final o de aquel que establece la demanda en el proce-
so productivo (que puede ser aquel que requiera el producto semielaborado del
departamento que le antecede en la línea de producción).

Las empresas de este grupo pertenecen a los sectores de Maquinaria
y equipo mecánico, Metalurgia, Material de transporte, Comercio y Minerales
no metálicos.

4.5.2.4b. Empresas con procesos productivos muy tecnificados orientados a la
fabricación de productos mejorados para mercados regionales (5 y 6)
y (2)

Estas empresas innovadoras se parecen a las anteriores ya que todas fabrican
productos mejorados. Sin embargo, se diferencian de aquellas, por un lado, en
que el mercado es fundamentalmente regional (el 83%), yendo al mercado
nacional el resto de la producción. Y por otro, en que entre las firmas de este
grupo encontramos dos subtipos de empresas: 

a) unas son de tamaño muy grande, independientes y cuyo mercado
de ventas está repartido entre el regional (mayoritario, con el 60% de la factu-
ración) y el nacional (el 40% de lo producido). Pertenecen a los sectores
Químico y Agroalimentario y fabrican bienes de consumo. Sus procesos pro-
ductivos poseen la mayor tecnificación y complejidad ya que todas las fases de
los mismos están controladas informáticamente: concepción y diseño; investi-
gación, modificación y análisis; y fabricación. Un proceso productivo de estas
características es propio de empresas innovadoras que han diseñado una estra-
tegia de diferenciación y diversificación de productos basada en la investigación
y desarrollo (I+D). Se busca la máxima flexibilidad productiva para mejorar unos
artículos de consumo final consolidados en mercados pequeños (como el regio-
nal). En consecuencia, estas firmas tienen un sistema de producción flexible
integrado (CAD, CAM, CAE; maquinaria automática y robots; y el control infor-
mático del almacén). Y junto a éstos, o mejor dicho por encima de ellos, el
departamento de calidad que, en el desarrollo de la función de calidad total y
de mejora continua, controla las materias primas, las fases intermedias del pro-
ceso productivo y los productos acabados puesto que en definitiva, lo funda-
mental es garantizar la satisfacción del cliente (del consumidor final). Como
resultado de todo ello, se ha obtenido una certificación de calidad.
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b) otras son empresas pequeñas, con predominio de aquellas que
pertenecen a un grupo empresarial, tienen capital de origen regional y que ven-
den fundamentalmente en Andalucía (98% del total). Son industrias de los sec-
tores de Metalurgia, Material de transporte y Papel, edición, y artes gráficas,
que elaboran productos intermedios cuyos procesos productivos están diseña-
dos para la fabricación flexible con rapidez y según pedidos de partes, piezas o
componentes. Los medios técnicos que encontramos en ellos se centran en el
diseño y la fabricación, ambos asistidos y controlados por ordenador, concreta-
mente, maquinaria de control numérico computerizado, programas de diseño
asistido (CAD), programas de gestión almacén y robots. Todas estas empresas
cuentan con departamento de calidad debido a que este asunto, más que una
necesidad competitiva (que estas firmas solucionan implantando una norma de
calidad), es una estrategia de la empresa con la que se busca conseguir un sis-
tema de mejora continua y un aseguramiento de la calidad de cara a asentar el
mercado al que se dirigen sus productos (perfeccionados e intermedios). 

4.5.2.4c. Empresas con procesos productivos muy tecnificados orientados a la
fabricación de productos nuevos para la exportación (5 y 6) y (3)

Este grupo de empresas se caracteriza por ser independientes y de capital de
origen regional o pertenecientes a grupo y de capital extranjero, con predomi-
nio de tamaño grande y con porcentaje medio de empleados (21% de emple-
ados técnicos). Estas firmas elaboran bienes intermedios y de consumo que
consideran productos nuevos (el 87% de lo que facturan) y que prioritariamen-
te son para exportar (un 62%) tanto a Europa como al resto de mundo, siendo
el segundo lugar de ventas el resto de España (con un 28%). Para situar en
mercados tan competitivos este tipo de artículos, las firmas innovadoras de este
grupo tienen unos procesos productivos muy tecnificados, es decir, en el que se
han incorporado casi todos los medios y herramientas avanzadas posibles para
controlar informáticamente todas las fases dichos procesos. Este tipo de proce-
so productivo sólo se entiende en empresas que han diseñado una estrategia
clara de diferenciación y diversificación de productos basada en la investigación
y desarrollo (I+D). 

Así, para fabricar lotes pequeños de productos nuevos, intermedios
(piezas, componentes, elementos) o bienes de consumo (productos terminados),
estas firmas han construido un proceso productivo dotado de la máxima flexibi-
lidad, por lo que, no sólo han incorporado sistemas informáticos integrados en
la producción (CAD, CAM y, en algunos casos, CAE junto a maquinaria automá-
tica, de control numérico computerizado y robots), sino que poseen un alto por-
centaje de personal técnico empleado en los distintos departamentos especiali-
zados (de diseño, de ingeniería y de investigación y desarrollo) con los que, pro-
bablemente, cuentan estas firmas, y que realmente son el principal recurso para
desarrollar esos nuevos productos para esos mercados tan competitivos.
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Los clientes de esos mercados exigen a este tipo de empresas que,
además de esas herramientas productivas, sus productos no carezcan de la
máxima calidad, por lo que también es necesario contar con todos los medios
relacionados con el control y gestión de la calidad. Así, todas las empresas de
este tipo tienen departamento calidad que tiende a desarrollar sus funciones
(control, gestión, mejoramiento y aseguramiento) supervisando todas las fases
de los procesos productivos y actividades de organización en la búsqueda de la
calidad total y a la mejora continua. Y una muestra de ello es que todas estas
firmas han obtenido una certificación de calidad no sólo para sus productos,
sino también para los procesos (ISO 9001 y 9002). 

En cuanto a los sectores de actividad hay un predominio de empre-
sas de los sectores material y equipo eléctrico electrónico, material del transpor-
te (rama aerospacial), químico, metalurgia y caucho y plástico.

4.5.2.4d. Empresas nacionales con procesos productivos muy tecnificados 
orientados a la fabricación de productos nuevos para el mercado 
nacional (5 y 6) y (4)

Una de las principales características estructurales de estas empresas innovado-
ras es su origen: son firmas nacionales, y por tanto podemos decir que no anda-
luzas, con un predominio de un tamaño medio-grande y la presencia de un por-
centaje importante de empleados cualificados (un 19% de las plantillas). Los
tipos de producto que fabrican son bienes de consumo y, en menor medida,
bienes intermedios que estas empresas consideran productos nuevos. El merca-
do de ventas más importante es el nacional (el 76% de la facturación), segui-
do de la exportación (el 18%) fundamentalmente a Europa. 

Los procesos productivos de estas firmas, como los de los anteriores
grupos, se caracterizan por tener numerosos medios técnicos y herramientas
avanzadas. Sin embargo, podemos diferenciar dos tipos según el mercado de
ventas dominante. Por un lado, aquellas empresas innovadoras que elaboran
bienes de consumo o bienes intermedios para un mercado fundamentalmente
nacional (el 83%) mientras que el resto se exporta, tienen unos sistemas de
manufactura menos tecnificados ya que el objetivo de estas industrias es obte-
ner bienes de consumo final o lotes pequeños de productos intermedios (pie-
zas, componentes, elementos). Por ello se han incorporado aquellos medios
que se dirigen principalmente a obtener un proceso productivo flexible basados
en maquinaria automática y de control numérico computerizado junto a pro-
gramas para la gestión y distribución de almacén. Los sectores más importan-
tes entre estas empresas son los de química y farmacia, naval, agroalimentario
y maquinaria.

El otro tipo de empresas innovadoras también tiene un mercado prin-
cipal nacional (el 70% de la facturación), pero exportan una mayor cantidad.
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En consecuencia, para poder situar un mayor volumen de productos en merca-
dos tan competitivos y abiertos como los del resto del mundo, esos artículos
deben ser específicos, diferenciados y de alta calidad, por lo que los procesos
productivos de estas empresas están más tecnificados que los de las anteriores.
Por consiguiente, su capacidad de fabricación flexible es mayor ya que dispo-
nen de programas informáticos integrados en las distintas fases de la produc-
ción (CAD/CAE/CAM y almacén controlado por ordenador) junto a maquina-
ria avanzada (automática, de control numérico y robots). Así es posible, no sólo
fabricar productos nuevos de gran calidad clientes exigentes, sino ante todo, la
investigación y el desarrollo de los mismos. Los sectores de las empresas de este
tipo son los de material eléctrico y electrónico, metalurgia, minerales no metá-
licos y manufacturas diversas.

No pueden faltar ambos tipos de empresas aquellos medios técnicos
relacionados con el control y gestión de la calidad. Así, todas las firmas han cre-
ado un departamento de calidad cuya finalidad, no es tanto el control de la cali-
dad de los procesos, sino el aseguramiento de la función de calidad total y la
mejora continua, la cual trae como resultado inmediato (y de cara a los clien-
tes), el haber obtenido una certificación de calidad para sus productos. 

4.5.2.4e. Empresas con procesos productivos tecnificados orientados a la 
fabricación de productos nuevos y mejorados para el mercado 
regional (5) y (6)

Las firmas innovadoras de este grupo se caracterizan por ser independientes,
cien por cien andaluzas (según el origen de capital) y de tamaño medio.
Fabrican tanto productos nuevos como productos mejorados que venden ante
todo en el mercado regional (el 75% de lo fabricado) y el resto en el nacional
(sobre todo, los segundos). Todas las empresas de este tipo pertenecen al sec-
tor de Maquinaria y equipo mecánico, por lo que elaboran bienes de equipo.
Los procesos productivos de estas firmas están dotados de sistemas producción
flexible con aquellos medios técnicos que permiten, sobre todo, el diseño y la
fabricación asistida por ordenador (CAD/CAM y maquinaria de control numé-
rico) de las distintas partes, piezas y componentes. Junto a éstas herramientas
también tienen programas para el control del almacén que se integran dentro
del sistema general que controla el proceso de producción.

Por último, otra característica de los procesos productivos de las
empresas innovadoras de este grupo es la existencia del departamento de cali-
dad y de certificación de calidad, que es reflejo de la actividad de ese departa-
mento y, además, una estrategia para competir en mercados tan cerrados como
los regionales. Así, para las industrias andaluzas de este grupo, el principal obje-
tivo en relación con la calidad es conseguir implantar un sistema de mejora con-
tinua de los productos mediante la introducción de continuos cambios sistemá-
ticos que generalmente son inducidos por los clientes y el mercado. Dicho con
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otras palabras, el departamento de calidad tiene como principal misión implan-
tar procesos de función de calidad (QFD) con el fin de recoger las necesidades
de los clientes y traducirlas en requerimientos técnicos para el resto de departa-
mentos de la empresa (fabricación, ingeniería, investigación, desarrollo, etc.). El
resultado es convertir sus productos nuevos en productos mejorados y, de esta
forma, ampliar sus mercados de ventas y luchar contra nuevos competidores.

Estas empresas industriales innovadoras de mayor capacidad produc-
tiva desde el punto de vista técnico tienden a localizarse en ámbitos territoria-
les de primero o segundo orden (véanse Mapa 15, Anexo I-II; y Mapas 12 en
Anexos I-III y I-IV, del Tomo II). En efecto, el 38% y 72% del total de éstas se
ubican en aglomeraciones urbanas y comarcas metropolitanas, respectivamen-
te; mientras que el 36% y 24% se localizan en ciudades y comarcas con alta
funcionalidad. De ahí que se puede concluir que las empresas más tecnificadas
requieren ámbitos de mayor jerarquía territorial. Así, los municipios con más
empresas de estas características son Sevilla, Málaga, Cádiz y Jerez de la
Frontera, junto a las comarcas de esos mismos municipios.
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LAS CAPACIDADES INNOVADORAS DE LAS EMPRESAS
INDUSTRIALES ANDALUZAS

CAPÍTULO VI:
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1. Introducción

En este capítulo continuaremos el esquema de análisis de aquellos elementos y
factores que determinan la conformación de las cadenas productivas del siste-
ma de innovación regional andaluz (Figura 1). El proceso de formación de
dichas tramas depende de un conjunto complejo de variables de las firmas inno-
vadoras que, como se ha apuntado anteriormente, se pueden agrupar esencial-
mente en dos tipos de dimensiones: una interna, denominada así porque tiene
que ver con las competencias endógenas de las empresas, en concreto con sus
características estructurales y sus capacidades técnicas, que han sido analizadas
en los capítulos precedentes. Y, por otro, una dimensión externa, que contem-
pla aquellas propiedades de las firmas relacionadas con su comportamiento
externo que, en esta investigación, se centran esencialmente en el estudio de
las interrelaciones de tipo productivo que mantienen con los proveedores y con
los clientes, y que se tratarán en el siguiente capítulo.

Figura 1. Las actividades innovadoras como pieza del proceso de innovación
en las industrias andaluzas
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Sin embargo, el principal objetivo de esta investigación no se reduce
a caracterizar las empresas innovadoras que forman las diferentes cadenas pro-
ductivas regionales de forma aislada y a partir de sus rasgos internos y exter-
nos. Se pretende ir más allá y, partiendo de ese punto, queremos también estu-
diar los elementos y factores que aglutinan a las firmas innovadoras formando
dichos eslabonamientos productivas, los cuales dependen esencialmente de con
un conjunto de variables relacionadas con los flujos de conocimientos, y por
tanto de innovaciones, que se generan de forma indirecta a partir de los inter-
cambios productivos entre las firmas innovadoras, sus proveedores y sus clien-
tes (además de con otros agentes de su entorno productivo). De hecho, en
diversos estudios (Novick et al., 2000, 2002; Yoguel et al., 2001; Albornoz y
Yoguel, 2001; Yoguel, Milesi, Novick, 2002, entre otros) se ha puesto de mani-
fiesto la creciente importancia que para la supervivencia y el desarrollo de las
firmas cobran las vinculaciones y eslabonamientos productivos inter-empresa-
riales, de los cuales dependen cada vez más las distintas empresas para su inser-
ción en redes más amplias de generación y difusión de conocimientos y de
innovaciones (RICYT, OEA y CYTED, 2001). Ello hace que esos flujos de ideas
constituyan una variable estratégica fundamental para la comprensión de la
estructura y organización de las cadenas productivas y de sus procesos de
aprendizaje. En este sentido, se asume que las cadenas, sistemas y/o redes pro-
ductivas son el resultado de la combinación entre: las competencias y capacida-
des endógenas de las firmas; los conocimientos o innovaciones desarrolladas
sobre la base de las mismas; la naturaleza de los intercambios y relaciones pro-
ductivas existentes en el interior de las cadenas productivas (horizontales, ver-
ticales, jerárquicos o no, etc.); y la circulación de la información entre cada uno
de los componentes de las mismas.

En consecuencia, y antes de abordar en sí misma las interrelaciones
de las empresas innovadoras (con sus proveedores y clientes), en este capítulo
analizaremos el conjunto de actividades y cambios de carácter interno y exter-
no que llevan a cabo las firmas industriales andaluzas para la generación y difu-
sión de conocimientos, que dan lugar tanto a innovaciones menores como
mayores. En sintonía con un amplio consenso que coincide en destacar que la
innovación es un proceso que afecta tanto al interior de la firma como a su rela-
ción con agentes externos (proveedores, clientes, competidores, universidades,
institutos de investigación, etcétera), podemos afirmar que las innovaciones
desarrolladas por las firmas andaluzas, ya sean menores o mayores, son a la vez,
elementos de dimensión interna y externa: por un lado, son el resultado de las
competencias endógenas de las empresas pues se generan a partir de la acu-
mulación pasada de habilidades, conocimientos, recursos y medios humanos y
técnicos que poseen las industrias (empleados, técnicos, maquinarias, equipos,
procesos, etc.); y, por otro, provienen, implícitamente, de las interacciones que
éstas mantienen con sus proveedores y clientes (además de aquellas que se
entablan con el resto de su entorno productivo) en el intercambio de insumos
y productos finales.
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2. Objetivos y metodología

En este capítulo nos proponemos, como objetivo general, estudiar todas aque-
llas acciones que realizan las empresas industriales andaluzas para generar cono-
cimiento e innovaciones y, por tanto, las diferentes innovaciones menores y/o
mayores que acometen. Ello se concreta en los siguientes objetivos específicos:

a) Conocer los motivos que han llevado a las empresas a innovar,
pues éstos se relacionan directamente con los tipos de innovaciones (menores
o mayores) que desarrollan las firmas industriales andaluzas.

b) Identificar el origen del conocimiento que emplean las firmas
(fuentes de ideas innovadoras) pues las empresas aprenden tanto de su propia
experiencia en el diseño, desarrollo, producción y comercialización (fuentes
internas) como de una gran variedad de fuentes externas entre las que se
encuentran sus clientes, sus proveedores, sus contratistas; diferentes organiza-
ciones (universidades, centros y laboratorios públicos, consultores, vendedores
y compradores de licencias y otros); e incluso aprenden de sus competidores a
través de los contactos informales y de la “ingeniería inversa” (Freeman, 1998).

c) Identificar qué tipo de actividades innovadoras predominan en las
firmas (menores y/o mayores).

d) A partir de los anteriores puntos, generar una clasificación o tipo-
logía de empresas en función de las actividades y capacidades innovadoras pre-
dominantes que llevan a cabo, de forma que además podamos conocer el peso
que tienen las distintas clases de actividades innovadoras en las firmas (innova-
ciones menores y/o mayores) en cada uno de esos grupos.

Para llevar a cabo estos objetivos hemos contado con los datos de las
empresas innovadoras obtenidos mediante la encuesta realizada sobre estos
aspectos. Concretamente, el apartado 4 de la misma titulado "Proceso y
Organización de las Actividades Innovadoras contemplaba una serie de pregun-
tas sobre Compra de Tecnología, Generación de Tecnología Propia, Actividades
Innovadoras y Actividades Innovadoras en Cooperación". Dichos datos han
sido tratados con técnicas estadísticas multivariantes (concretamente, median-
te análisis factorial y clusters) para poder determinar los principales rasgos que
nos permitan identificar los comportamientos más comunes entre dichas
empresas. Por tanto, para alcanzar los objetivos especificados anteriormente, se
ha seguido la siguiente metodología:

1. En una primera fase se analizará la información sobre Las Causas
y/o Barreras para innovar (preguntas 1.52 a 1.75 del Cuestionario,
Anexo II, Tomo II) y así poder conocer los principales motivos por los
que las industrias innovan o no.
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2. En una segunda etapa analizaremos las principales Fuentes de
Ideas para Generar Conocimientos (preguntas 4.29 a 4.41 del
Cuestionario, Anexo II, Tomo II), lo que nos va a permitir saber de
dónde surge el conocimiento que emplean las firmas. En este senti-
do, estudiaremos conjuntamente las fuentes de ideas para innovar y
los tipos de innovaciones que estas empresas realizan con el fin de
conocer si éstas dependen de aquellas.

3. La tercera fase se centrará en el estudio de los datos relativos a las
innovaciones que las empresas han incorporado para mejorar su fun-
cionamiento (preguntas de la 1.76 a la 1.103 del Cuestionario,
Anexo II, Tomo II) y que tienen que ver con la Actividades de
Capacitación, Preparación y Optimización que las firmas hacen para
poder innovar. Es lo que también hemos denominado Innovaciones
Organizativas o Innovaciones Menores. 

4. A continuación se analizarán las Actividades de Innovación
Tecnológica, que también hemos denominado de Adquisición y
Generación de Conocimientos, que contemplan las operaciones de
I+D, ingeniería y diseño (Capítulo Proceso y Organización de las
actividades innovadoras de su empresa y preguntas de las 4.47 a
4.70 del Cuestionario, Anexo II, Tomo II).

5. Por último, para terminar este capítulo se relacionarán los resulta-
dos de las conclusiones de las anteriores fases y así poder identificar
los comportamientos que realizan las firmas innovadoras andaluzas
para la generación y difusión de conocimientos o innovaciones.

3. Causas y Barreras de las empresas industriales andaluzas para 
innovar

Las causas y barreras que han aducido las empresas innovadoras andaluzas para
innovar se pueden clasificar en razones de origen interno o externo (Cuadro 1).
Si atendemos a los datos obtenidos con la encuesta (Tablas 1 y 2), entre los
motivos más señalados que han llevado a nuestras firmas a innovar predomi-
nan los de tipo interno sobre los externos pues, entre las cinco razones más
numerosas (aquellas que fueron señaladas por casi el 50% de empresas1), las
cuatro más comunes se pueden considerar endógenas, mientras que sólo una
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sería externa. En relación con las primeras, las firmas respondieron que las inno-
vaciones que iban a realizar o ya llevaban a cabo se debían a los siguientes
motivos: por Mejorar la calidad de los productos (la principal causa para el 49%
de las firmas, que también puede ser considerada un motivo externo si es exi-
gencia del mercado), por Reducir los costes de producción (en el 47,7% de los
casos), por Extender la gama de productos (para el 45,5%) y, por último,
Mantener o aumentar la cuota de mercado en España (43,2%). Por su parte, el
motivo de tipo externo más numeroso que había empujado a las empresas anda-
luzas industriales innovar fue para por Exigencia de los clientes (concretamente
para el 45,5% de las firmas). Todo ello nos indica que nuestras firmas andaluzas,
al menos desde su punto de vista, toman la decisión de desarrollar actividades
encaminadas a generar conocimientos e innovaciones de forma activa y volun-
taria, aunque también se ven empujadas desde fuera, por el mercado. 

Cuadro 1. Tipos de Causas y Barreras para innovar en las empresas
innovadoras andaluzas

CAUSAS
Entrada de productos sustitutivos
Por exigencia de los clientes
Por exigencia de los proveedores
- Aparición de nuevos competidores 

Mantener o aumentar la cuota de
mercado 
Reducir los costes de producción 
Mejorar la calidad de los productos 
Mejorar condiciones de trabajo 
Reducir daños medioambientales
Producir con nuevos procesos

Mejorar la flexibilidad de la producción
Extender la gama de productos
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BARRERAS
Legislación
Falta de interés de consumidores por
los nuevos productos o procesos
Falta de fuentes de financiación
apropiadas

Excesivo riesgos
Periodo de rentabilidad de la innova-
ción demasiado largo
Capacidad de innovación insuficiente 
Coste elevado
Falta de infraestructura
Falta de información sobre mercado
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Tabla 1. Principales Causas para innovar por orden de importancia de las 
firmas innovadoras andaluzas (en % de empresas)

ORDEN DE IMPORTANCIA*
CAUSAS 1º 2º 3º Total
Entrada de productos sustitutivos 8,0 3,4 1,1 12,5 13,6
Producir con nuevos procesos 22,7 6,8 1,1 30,7 29,5
Extender la gama de productos 29,5 10,2 5,7 45,5 43,2
Mantener o aumentar España 25,0 12,5 5,7 43,2 39,8
la cuota de mercado: Otros países de la UE 15,9 9,1 5,7 29,5 27,3

Resto del mundo 11,4 8,0 3,4 22,7 22,7
Por exigencia de los clientes 28,4 10,2 6,8 45,5 42,0
Por exigencia de los proveedores 2,3 1,1 0,0 3,4 4,9
Mejorar la flexibilidad de la producción 10,2 8,0 2,3 20,5 22,7
Reducir los costes de producción 28,4 10,2 9,1 47,7 51,1
Mejorar la calidad de los productos 25,0 15,9 9,1 48,9 48,9
Mejorar condiciones de trabajo 14,8 8,0 5,7 27,3 31,8
Reducir daños medioambientales 10,2 8,0 0,0 18,2 22,7
Aparición de nuevos competidores 15,9 6,8 1,1 22,7 27,3

* Esta columna indica el porcentaje de empresas que seleccionaron este motivo.

Tabla 2. Principales Barreras para innovar por orden de importancia en las
firmas innovadoras andaluzas (en % de empresas)

ORDEN DE IMPORTANCIA*
BARRERAS 1º 2º 3º Total
Excesivo riesgos 1,1 2,3 14,8 18,2 18,2
Falta de fuentes de financiación apropiadas 0 6,8 20,5 27,3 27,3
Periodo de rentabilidad de la innovación 2,3 4,5 11,4 18,2 18,2
Capacidad de innovación insuficiente 1,1 4,5 2,3 8,0 8,0
Falta de infraestructura 0 4,5 4,5 9,1 9,1
Falta de información sobre tecnología 0 0 5,7 5,7 5,7
Falta de información sobre mercado 0 1,1 0 1,1 1,1
Coste elevado 2,3 6,8 17,0 26,1 26,1
Legislación 1,1 0 2,3 3,4 3,4
Falta de interés de consumidores 2,3 0 2,3 4,5 4,5

* Esta columna indica el porcentaje de empresas que seleccionaron este motivo.

Otro grupo de razones más comunes para innovar (escogidas por
alrededor de un 30% de las empresas encuestadas), según se desprenden de las
respuestas dadas, fueron Producir con nuevos procesos (un 30,7% de los casos),
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por Mantener o aumentar la cuota de mercado en Otros países de la UE (en un
29,5% de las empresas), Mejorar condiciones de trabajo (para el 27,3% de las
firmas), por la Aparición de nuevos competidores y para Mantener o aumentar
la cuota de mercado en el Resto del Mundo (ambas en un 22,7% de los ocasio-
nes). De nuevo, todos los motivos excepto el de la Aparición de nuevos compe-
tidores, son de tipo interno, lo que refuerza, en principio y de forma general, la
idea de que las empresas innovan por interés propio.

Si en vez de considerar en conjunto las tres razones más importan-
tes que han seleccionado las empresas innovadoras nos fijamos sólo en el prin-
cipal motivo (la primera columna de la Tabla 1), la situación varía muy poco.
En efecto, ahora las principales causas que las empresas eligieron como primer
motivo para innovar (en torno al 25% de los casos) son: Extender la gama de
productos, Por exigencia de los clientes y por Reducir los costes de produc-
ción. De ello parece deducirse que vamos a encontrar diversos comportamien-
tos innovadores en las firmas industriales andaluzas, pues mientras unas indus-
trias parecen realizar cambios “defensivos” y de carácter organizativo, otras
empresas desarrollan una estrategia “ofensiva” basada en el desarrollo de acti-
vidades innovadoras de tipo tecnológico. Así, las primeras se han podido ver
“forzadas” externamente a innovar (por sus clientes), o ha emprender cam-
bios relacionados con la optimización de la producción (reducir costes), lo que
a medio plazo sólo ofrece a las firmas la posibilidad de ganar tiempo frente a
una coyuntura desfavorable, mientras se organizan acciones de mayor profun-
didad (Katz, 1998). 

Por su parte, las segundas parecen que han decido tomar una inicia-
tiva activa o interna para generar bienes nuevos o mejorados y, así, ampliar
mercados que les permitan eludir la competencia por precio, una actitud, por
cierto, propia de las productoras de commodities cuya situación se caracteriza
por ser más vulnerable ya que están siempre expuestas a fuertes oscilaciones y
desequilibrios entre oferta y demanda, a la permanente incorporación de nue-
vos competidores con ventajas salariales o de escala o que recurren a prácticas
desleales de comercio (RICYT, OEA y CYTED, 2001).

Pero, para poder profundizar más en las razones que tienen las
empresas innovadoras andaluzas para innovar o no, no es suficiente con anali-
zarlas por separado, sino que se hace necesario considerar todos esos motivos
conjuntamente. Ello sólo es posible si tratamos esos datos con técnicas estadís-
ticas de tipo multivariante. De ahí que, en primer lugar, realicemos un análisis
factorial para conocer qué variables se asocian formando factores que han
motivado el inicio o han dificultado las innovaciones. Luego de detectar que
algunas variables tenían poco peso (sus comunalidades eran muy bajas) en dife-
rentes análisis exploratorios, algunas de ellas se desecharon, y el tratamiento
estadístico arrojó que las 16 causas o barreras se reducían a 7 factores signifi-
cativos que explicaban el 70,8% de la varianza total (más de dos tercios) que
se han recogido en la Tabla 3. 
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Tabla 3. Varianza total explicada y Matriz de factores rotados. Causas y
Barreras para innovar

FACTORES
AUTOVALORES
INICIALES 1 2 3 4 5 6 7
Total 3,5 1,8 1,6 1,3 1,2 1,0 1,0
Varianza (%) Parcial 21,6 11,2 10,0 8,1 7,3 6,3 6,3

Acumulada 21,6 32,8 42,8 50,8 58,2 64,5 70,8
VARIABLES
Mantener cuota de 0,92 0,04 0,04 0,01 -0,01 0,04 0,09
mercado en UE
Mantener cuota mercado Resto M. 0,88 0,10 0,08 -0,01 -0,06 -0,14 0,16
Mantener cuota mercado España 0,76 0,15 0,14 0,01 0,15 0,21 -0,18
Reducir los costes de producción 0,01 0,76 0,27 0,15 0,32 -0,11 0,14
Reducir daños medioambientales 0,33 0,75 0,07 0,14 0,03 0,02 0,06
Mejorar la flexibilidad producción 0,07 0,67 0,01 -0,31 0,16 0,34 -0,10
Mejorar la calidad de los productos 0,16 0,13 0,80 0,17 0,07 -0,11 -0,10
Mejorar condiciones de trabajo 0,01 0,42 0,79 0,02 -0,09 0,29 0,11
Extender la gama de productos 0,24 -0,35 0,73 0,02 0,45 0,21 0,22
Coste elevado 0,03 0,09 0,08 0,78 0,13 0,13 0,16
Periodo de rentabilidad -0,02 0,00 0,10 0,76 -0,21 -0,03 -0,12
Por exigencia de los clientes -0,08 0,21 0,03 -0,10 0,83 -0,09 -0,02
Aparición de nuevos competidores 0,31 0,19 0,00 0,05 0,70 0,47 0,03
Falta de fuentes de financiación -0,01 0,02 0,05 0,08 -0,05 0,88 0,11
Producir con nuevos procesos 0,00 0,27 0,28 -0,24 -0,14 0,15 0,74
Excesivo riesgos 0,12 -0,10 -0,24 0,32 0,17 0,04 0,69

Método de extracción: Análisis de componentes principales.
Método de rotación: Normalización Varimax con Kaiser.

Los factores calculados nos indicaron que la principal causa de inno-
vación en las industrias andaluzas es Mantener o aumentar la cuota de merca-
do (Factor 1, valor explica el 21,6% de la varianza total), ya sea en la UE, en el
Resto del Mundo o España (en este orden). Esto implica que las firmas andalu-
zas están preocupadas por su nivel y capacidad de competitividad y/o están
notando la presencia de un incremento de la competencia domestica o de
importadores. Ante este amenaza externa, las firmas parecen ofrecer respues-
tas inducidas centradas principalmente en innovaciones menores, como satisfa-
cer a sus clientes (certificaciones, reducción de los procesos que llevan a la dis-
minución de costes, etc.) (Climent, 2003); u otras actuaciones con una actitud
activa, a través de innovaciones mayores o tecnológicas, como mejorar los pro-
cesos internos, mejorar productos o desarrollar unos nuevos (aunque sea para
la misma empresa, y no tanto para el mercado).

El segundo conjunto de causas que presentan interrelaciones se agru-
pan en el segundo factor (que explica el 11,2% del total de variabilidad) y son
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tres: Reducir los costes de producción, Reducir daños medioambientales y
Mejorar la flexibilidad producción. En pocas palabras, este factor está descri-
biendo una estrategia empresarial relacionada con la actividad innovadora que
consiste en obtener una ventaja competitiva mediante la reducción de costes en
sentido amplio (concretamente, medioambientales y de producción) vía incre-
mento de la productividad mejorando la flexibilidad de la misma. Esta estrate-
gia está directamente relacionada con las innovaciones menores, tal y como se
expuso en el Capítulo 4. 

Un tercer factor (10% de varianza total) relaciona el inicio de activi-
dades innovadoras con una Mejora en calidad de los productos y en las condi-
ciones de trabajo con Extender gama de productos. Las mejoras de productos
o generar una gama más amplia de productos son motivos que denotan un
carácter activo en las empresas por lo que pueden constituir el inicio de inno-
vaciones tecnológicas o la realización de las mismas. En unos casos, este tipo de
mejoras dan continuidad a otras medidas innovadoras previas como, por ejem-
plo, la compra de bienes de capital, hardware, software, etc., que generalmen-
te implican mejoras en la eficiencia del proceso productivo, en la calidad de los
productos o permiten obtener productos nuevos. En otros, cuanta más impor-
tancia dan las empresas a mejorar la calidad de los productos a través de la
innovación, mayor es la propensión que presentan a establecer relaciones de
cooperación en I+D con clientes y proveedores, buscando nuevas fuentes de
ideas innovadoras (Bayona, García y Huertas, 2000) un hecho más que refuer-
za la idea de enlazar el estudio de las capacidades internas de las empresas con
el de las relaciones externas.

El cuarto factor (que explica el 8,1% de varianza total) se asocia con
dos barreras que pueden impedir el comienzo de actividades innovadoras:
Periodo de rentabilidad de la innovación demasiado corto y Coste de la inno-
vación elevado. Este segunda motivo es, sobre todo, uno de los mayores impe-
dimentos con los que se han encontrado las empresas industriales andaluzas
para acometer innovaciones (en cerca del 27% de los casos, Tabla 2). De
hecho, los recursos financieros son la principal carencia de las empresas anda-
luzas y, aún más, para las españolas a la hora de innovar debido a los elevados
costes que conllevan el desarrollo de proyectos innovadores como pone de
manifiesto la Encuesta de Innovación Tecnológica en las Empresas (Santa María,
Giner y Fuster, 2004; Bayona, García y Huertas, 2000). Según ésta, en el 32%
de las firmas encuestadas, el principal impedimento para llevar a cabo proyec-
tos de I+D fue el elevado coste de la innovación siendo el segundo gran obstá-
culo destacado la falta de recursos financieros (para el 18% de empresas).

El siguiente factor (con el 7,3% de la varianza total) interrelaciona
dos variables: Exigencia de los clientes y Aparición de nuevos competidores. En
consecuencia, es un factor de tipo exógeno que suele relacionarse con el
comienzo de mejoras e innovaciones de tipo organizativo o menores por parte
de las empresas. En efecto, el aumento de la competitividad y de la exigencia
de los clientes es una situación común en sectores maduros y en actividades
como el agroalimentario que “obliga” a las empresas a elevar la calidad de sus
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productos y procesos. Para lograr estas metas se han generalizado la introduc-
ción de métodos de control de calidad, normas, certificaciones, etc. que facili-
tan el control y la mejora continua (Hendrichs y Flores, 2000).

El penúltimo factor (con un 6,3% de la variabilidad) sólo se asocia con
la barrera o impedimento Falta de financiación de la innovación. Junto a la varia-
ble Coste de la innovación elevado en el quinto factor, este es el otro motivo que
impide a las empresas andaluzas innovar (algo más del 26% de los casos).

Por último, el séptimo factor (también con un 6,3% de la varianza
total) relaciona las variables Producir con nuevos procesos y Excesivos riesgos y,
por tanto, una causa y un impedimento (éste último para el 18% de las firmas).
La explicación a esta asociación puede encontrase en que la primera de las varia-
bles, Producir con nuevos procesos, es una señal inequívoca de que las empre-
sas que poseen una gran experiencia innovadora propia de una actitud activa
para generar conocimientos nuevos y capacidades tecnológicas y/o organizacio-
nales, lo cual además se relaciona con la adopción de métodos de producción
nuevos y/o experimentales. Esta estrategia basada en la realización de nuevas
innovaciones tecnológicas conlleva que las firmas necesiten buscar socios cola-
boradores (empresas, OPIS, etc.), lo que implica un doble riesgo: experimentar
nuevos procesos y encontrar colaboradores fiables (Hidalgo, 1999).

Una vez que hemos identificado qué factores llevan a las empresas
innovadoras andaluzas a innovar, o a no poder hacerlo, sería muy interesante
conocer si coinciden los mismos motivos en las empresas, lo que nos permitiría
establecer comportamientos similares entre ellas. Para ello, utilizaremos o tratare-
mos estos factores con métodos estadísticos de agrupamiento (análisis de conglo-
merados y cluster). Los resultados obtenidos nos mostraron que se pueden identi-
ficar al menos seis grupos de empresas según las causas y/o barreras para innovar
que ofrecían un adecuado nivel de diferenciación. En la siguiente tabla (Tabla 4) se
recogen los centros de los conglomerados finales resultantes para cada grupo. 

Tabla 4. Centros de los conglomerados finales. Causas y Barreras para innovar

FACTORES CLUSTERS
1 2 3 4 5 6

Mayor cuota de mercado -0,55 0,55 -0,76 1,66 -0,63 0,39
Reducción de costes -0,42 0,40 0,12 -0,10 0,79 -0,91
Mejorar y ampliar los productos 0,48 -0,24 -0,31 0,30 0,03 0,59
Impedimentos de costes -0,43 -0,40 -0,01 1,10 1,86 0,18
Exigencias exógenas 0,69 -0,41 -1,06 0,08 -0,15 1,22
Falta de financiación adecuada -0,40 -0,24 0,69 0,10 -0,80 1,73
Nuevas innovaciones 0,06 -0,56 0,95 1,23 -0,55 -0,62
Número de Empresas (%) 29,5 30,6 15,9 8,0 8,0 8,0

Estos grupos tienen las siguientes características en cuanto a las
variables que venimos analizando: 
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El primer grupo es uno de los más numerosos, con casi un 30% de
las empresas. Éstas se caracterizan por innovar principalmente por
condiciones externas (Exigencia de los clientes y Aparición de nuevos
competidores) y por un afán de mejorar (en calidad, condiciones de
trabajo y más diversidad de productos). Parece ser que estamos ante
firmas de sectores que ya han introducido numerosas innovaciones
menores para optimizar sus procesos y sus productos (maquinaria
más avanzada, medios de control de calidad) pero, o aún no han ini-
ciado innovaciones de carácter tecnológico, o están en el comienzo
de la implantación de las mismas. 

Desde una óptica sectorial, este grupo está formado en su mayoría
por: un 20% de empresas de Transformación del Caucho y Materias
Plásticas (más de las dos terceras partes de todas las de este sector);
un 20% de industrias de Química (casi la mitad de todas las de este
sector también se encuentran en este cluster); un 15% de empresas
de Material Eléctrico y Electrónico; un 7% de firmas de Material de
Transporte (un tercio del total de éstas); y un 7% de industrias de
Manufacturas Diversas (la mitad de todas ellas). 

El segundo grupo es el más numeroso, con algo más del 30% de las
firmas. Sus principales motivos para inicial actividades innovadoras
fueron la necesidad de una mayor cuota de mercado y la de reducir
costes. Ello indica que estas firmas presentan un nivel muy bajo de
innovaciones y, ante la creciente amenaza externa (competidores), la
respuesta que estas empresas pueden oponer con sus capacidades
tecnológicas es acometer reformas internas para mejorar, o al menos
reducir, los procesos y, por ende, los de costes.

Si analizamos la composición del grupo por actividades económicas
encontramos: un 20% de empresas del sector Agroalimentario (con la
mitad del total de las mismas); un 15% de industrias de Maquinaria y
Equipo Mecánico (que suponen la cuarta parte de todas ellas); un
11% de empresas de Química (un 27% del total de éstas); un 11%
de firmas de Material de Transporte (casi la mitad del total de éstas);
un 11% de industrias de Material Eléctrico y Electrónico (una cuarta
parte de todas ellas); y la mitad de todas las empresas del sector
Agrario (que suponen un 7% de todas las de este cluster). 

El tercer grupo (un 16% de las firmas) se caracteriza por desarrollar
innovaciones de forma activa, y por tanto, tecnológicas como pro-
ducir y desarrollar nuevos procesos. Todo ello supone que las firmas
de este cluster tienen que realizar una importante inversión en nue-
vas tecnologías y conocimientos, por lo que también hacen hincapié
en que para ellas el principal inconveniente para desarrollar y
aumentar el grado de innovaciones es la falta de fuentes de finan-
ciación apropiadas.
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Por sectores, este grupo lo componen esencialmente firmas de dos
actividades económicas: de Material Eléctrico y Electrónico (un 33%
del total de las de este sector) y de Maquinaria y Equipo Mecánico
(que suponen la cuarta parte de todas éstas), ambas con un 31% de
las empresas de este grupo.

El cuarto grupo 4 (con un 8% de empresas) presenta un comporta-
miento a medio camino entre las firmas del segundo y tercer grupo.
En efecto, por un lado declaran innovar por causas exógenas (Mayor
cuota de mercado) y en consecuencia han ido introduciendo algunas
innovaciones (características del segundo grupo de firmas); mientras
que por otro, innovan para producir con nuevos procesos, lo que nos
permite deducir que tienen una actitud activa en esta materia (al
igual que las industrias del grupo tercero). Por tanto, estas caracterís-
ticas nos muestran que los procesos de innovación de estas empresas
se encuentran en una fase más avanzada que los que presentan las
primeras (el desarrollo de innovaciones menores desde hace un tiem-
po), pero aún están en los comienzos de la fase en la que se encuen-
tran las segundas (introducción de innovaciones tecnológicas). Por
ello, estas empresas muestran su preocupación por los riesgos que
supone una mayor inversión en innovación. 

Desde el punto de vista sectorial, casi la mitad de las firmas de este
grupo son de Maquinaria y Equipo Mecánico (el 43%, un 20% del total
de las de este sector). Además, otro 30% de empresas de este cluster
pertenecen al sector Agroalimentario (que también suponen un 20%
del total de las de esta actividad). El resto son, por igual, firmas de
Material Eléctrico y empresas de Química (un 14%, respectivamente).

El quinto grupo (También con un 8% de las firmas) se caracteriza por
encontrar, principalmente, barreras ante la posibilidad de innovar,
además de estar preocupadas por reducir los costes. Todo ello pare-
ce indicar que estas firmas aún han introducido ningún tipo de inno-
vaciones, ni siquiera las menores, sino más bien que se encuentran en
el momento inicial en que las empresas, ante la imposibilidad compe-
tir con medidas tradicionales tales como la reducción al máximo del
tamaño y los costes de la empresa, relaciones de subcontratación y la
especialización en segmentos muy específicos de mercados poco
atractivos para otras industrias mayores y más diversificadas
(Camisón, Lapiedra, Segarra y Boronat, 2003), están sopesando que,
si el único camino para sobrevivir es desarrollar una estrategia de
innovación, éste también supone para ellas un importante riesgo por
la rentabilidad que van a obtener de los altos costes de inversión en
nueva maquinaria, tecnología, formación, etc., más los cambios
organizacionales que esto traerá consigo.

Este grupo tiene una variada composición sectorial Las empresas más
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numerosas son, con diferencia, las de Metalurgia (casi un 30% del
cluster y de todas las de esta actividad). A continuación, cada una
con un 14% de firmas, el resto de las empresas andaluzas se distri-
buyen en los sectores económicos de Papel y Artes Gráficas (estas
son la mitad de las de su sector), Minerales No Metálicos,
Manufacturas Diversas y Agroalimentario.

El último grupo (con un 8% de las empresas) está formado por fir-
mas que llevan a cabo mejoras menores inducidas por exigencias
externas (los clientes, la aparición de nuevos competidores), pero que
también están acometiendo innovaciones tecnológicas de forma acti-
va para, concretamente, extender la gama de productos y mejorar la
calidad y las condiciones de trabajo. Como se expuso, esto conlleva
que las empresas se enfrenten a diferentes riesgos, entre los que
parece destacar los relacionados con la financiación y los costes que
demandan tales propósitos.

En este grupo predominan las firmas de Maquinaria y Equipo
Mecánico (suponen un 43% de total del cluster y un 20% del total
del sector), y las demás se reparten a partes iguales (un 14% del total
de este grupo) en las actividades económicas de Material Eléctrico y
Electrónico (un 33% del total de las de este sector) y de Metalurgia,
Material de Transporte, Química y Material Eléctrico y Electrónico.

En definitiva, se puede deducir que según se desprende de las causas
o impedimentos que han motivado o no a las empresas industriales andaluzas
a acometer innovaciones, las diferentes situaciones que se han descrito ante-
riormente describen un proceso paulatino que tiene las siguientes etapas
(Cuadro 2):

Cuadro 2. Fases del proceso de introducción de innovaciones según tipo y
causas o barreras de las mismas

1ª FASE 2ª FASE 3ª FASE 4ª FASE
2a 2b

BARRERAS Rentabilidad Riesgos Financiación
Costes

CAUSAS Exógenas Exógenas Endógenas Endógenas
Endógenas

INNOVAC. No De menor nivel De mayor nivel De mayor nivel
MENORES
INNOVAC. No Propósito Inicio Desarrollo Experiencia
MAYORES
GRUPO DE 5º 2º 1º 4º y 6º 3º
EMPRESAS
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1. En la fase primera están las firmas andaluzas que aún no han intro-
ducido ningún tipo de innovaciones, ni siquiera las menores, pero
están planteándose la necesidad de empezar a innovar y no encuen-
tran la financiación necesaria. Es el caso de aquellas industrias del
grupo quinto.

2. En una segunda fase, las empresas andaluzas han introducido una
serie de reformas internas o innovaciones menores principalmente
por inducción externa. En esta fase hay, a su vez, distintas subetapas:

a) Empresas que han introducido algunas medidas innovadoras
menores con un nivel muy bajo de contenidos tecnológicos pues-
to que se quiere obtener una mayor cuota de mercado pero no
desarrollando innovaciones mayores, sino reduciendo los costes.
Además, aunque estas empresas no realizan por lo general innova-
ciones de carácter tecnológico, pueden estar en la situación de
comenzar la implantación de las mismas. Es el caso de las empre-
sas del segundo grupo.

b) Empresas innovadoras que van más allá de la aplicación de
medidas de efecto limitado como son las de tipo restrictivo, y des-
arrollan innovaciones menores más “avanzadas” para “optimizar”
no sólo sus procesos, sino también para mejorar en calidad, condi-
ciones de trabajo y generar más productos. Por esto, estas empre-
sas pueden estar en el inicio de la implantación de innovaciones de
carácter tecnológico, por lo que en esta etapa coincide la realiza-
ción de innovaciones menores y mayores. En esta fase se encon-
trarían las firmas que pertenecen al primer grupo.

3. En la tercera etapa están firmas andaluzas que desarrollan, por un
lado, actividades de innovación menores por causas endógenas
(mayor cuota de mercado y/o aparición de nuevos competidores);
pero además, también desarrollan actividades de innovación tecno-
lógica que van predominando sobre aquellas que, en alguno casos,
exigen mayor inversión se necesitan fuentes de financiación apropia-
das. Igualmente podemos diferenciar dos subetapas según las
empresas pertenezcan a los grupos cuarto o al sexto.

4. Esta es la fase más avanzada y en ella coinciden las empresas inno-
vadoras con experiencia en el desarrollo y predominio de las innova-
ciones tecnológicas, por lo que demandan una ayuda en la financia-
ción de las mismas. Es el caso de las firmas del tercer grupo que se
caracterizan por desarrollar innovaciones de forma activa para produ-
cir y desarrollar nuevos procesos.
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4. Fuentes de ideas para innovar en las empresas industriales andaluzas

Luego de conocer porqué innovan las empresas industriales andaluzas, y el tipo
de innovación que ello conlleva, vamos a analizar otro conjunto de variables
que tienen que ver con las acciones que realizan dichas empresas para generar
conocimiento e innovaciones. Concretamente, en este apartado se estudiaran
las Fuentes de Ideas para Innovar en las firmas innovadoras andaluzas y saber,
así, de dónde surge el conocimiento que emplean y/o cómo éstas lo generan
para llevar a cabo las diferentes actividades innovadoras. 

Al igual que las causa y barreras que han llevado a las empresas a
innovar o no, las distintas fuentes de ideas para generar conocimiento pueden
clasificarse en internas y externas (Cuadro 3) y se han estudiado en relación con
el tipo de innovaciones realizadas por las empresas, ya sean menores u organi-
zacionales y/o mayores o tecnológicas. 

Cuadro 3. Tipos de Fuentes de Ideas para innovar en las empresas 
innovadoras andaluzas

INTERNAS MIXTAS EXTERNAS

*Esta posibilidad se analiza secundariamente en el apartado 6.6. de este capítulo.

De los datos globales (Tabla 5) se deduce una idea fundamental en
este aspecto de las innovaciones: con diferencia, las principales fuentes de ideas
para generar mejoras y conocimientos con las que cuentan las empresas indus-
triales andaluzas son de origen interno (para el 42% de firmas, por término
medio). Y entre éstas destaca sobremanera las actividades de I+D, diseño e
ingeniería (en dos de cada tres empresas; y para casi el 57% de las mismas, la

Actividades internas de producción
Actividades internas de I+D, 
diseño e ingeniería

Competidores
Expertos y firmas consultoras

Universidades
OPIs

Divulgación de patentes
Conferencias, reuniones y publicaciones

Ferias y exposiciones
Asociaciones de investigación

Actividades de producción con
clientes y proveedores

Mark eting
(Coope ración)*
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primera fuente). Consecuentemente, en este aspecto las firmas andaluzas pre-
sentan un comportamiento similar al de las demás empresas españolas, como
pone de manifiesto los datos obtenidos por otros trabajos (la Encuesta sobre
Estrategias Empresariales de 1999; COTEC, 2001; INE, 1998 y 2000; Bayona,
García y Huertas, 2000). 

A ése tipo de fuentes de ideas para innovar le siguen las de tipo mixto
(para un 20% de empresas), siendo las relaciones con los Clientes y los Proveedores
las más utilizadas (en algo más del 18% de las empresas, respectivamente). 

Tabla 5. Principales Fuentes de Ideas para innovar en las firmas innovadoras
andaluzas (por orden de importancia y en % de empresas)

ORDEN DE IMPORTANCIA TOTAL*
FUENTES DE IDEAS 1ª 2ª 3ª Total
Actividades internas 
(I+D, diseño e ingeniería) 56,8 9,1 1,1 67,0 67,0
Actividades de producción 11,9 4,0 1,1 17,0 17,6
TOTAL FUENTES INTERNAS 34,4 6,6 1,1 42,0 42,3
Marketing 8,0 2,3 1,1 11,4 11,4
Relación con los Clientes 15,9 5,7 1,1 22,7 22,7
Relación con los Proveedores 13,6 5,7 1,1 20,5 20,5
TOTAL FUENTES MIXTAS 12,5 4,6 1,1 18,2 18,2
Competidores 13,6 5,7 0,0 19,3 20,5
Expertos y firmas consultoras 4,5 3,4 1,1 9,1 10,2
Universidades 6,8 2,3 4,5 13,6 14,8
Organismos públicos de investigación 
(OPIs) 2,3 1,1 3,4 6,8 8,0
Divulgación de patentes 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Conferencias, reuniones y 
publicaciones 9,1 1,1 1,1 11,4 13,6
Ferias y exposiciones 25,0 6,8 5,7 37,5 39,8
Asociaciones de investigación 3,4 0,0 0,0 3,4 4,5

TOTAL FUENTES EXTERNAS 8,1 2,6 2,0 12,6 13,9

* Esta columna indica el porcentaje de empresas que seleccionaron este motivo.

Por último, las fuentes de conocimientos menos empleadas fueron
las externas (en un 8% de los casos). Entre estas destacan las Ferias y
Exposiciones (en algo más de un tercio de los casos y la primera fuente de ideas
para el 25% de las firmas); y las relaciones con los Competidores (para algo más
del 20% de las empresas, respectivamente). También, y según los datos, es
importante señalar el hecho de que ninguna de las firmas encuestadas utilizó la
divulgación de patentes para generar innovaciones. 
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En consecuencia, se puede decir que según los datos obtenidos, de una
manera general el comportamiento de las empresas andaluzas ante las fuentes de
ideas innovadoras es una mayor confianza en que sus actividades internas y mix-
tas puedan generar el conocimiento necesario para sus innovaciones, y no tanto
en alcanzarlo por medio de contactos e intercambios de tipo externo. Sin embar-
go, las innovaciones no son una cuestión solamente de actividades internas (de
producción, I+D, etc.) ni en empresas de países o regiones más avanzadas ni en
otras localizadas en regiones periféricas. El uso sólo de medidas internas en las
empresas para el desarrollo de actividades técnicas y de aprendizaje es insatisfac-
torio (Freeman, 1998). Por ello, sería importante conocer si existe una comple-
mentariedad entre los distintos tipos de fuentes dentro de las empresas, y si éstas
están relacionadas con las diferentes clases de actividades innovadoras que veni-
mos estudiando. Para ello se es necesario volver a recurrir de nuevo a técnicas
multivariantes y que nos faciliten la obtención de un resultado en conjunto y glo-
bal. Así, en primer lugar mediante el análisis factorial buscamos encontrar varia-
bles (los distintos tipos de fuentes) que se agrupen formando factores con un sig-
nificado común. Teniendo en cuenta los resultados de este análisis, se pudieron
identificar seis factores (Tabla 6) que explicaban el 65,6% de la varianza total:

Tabla 6. Varianza total explicada y Matriz de factores rotados. Fuentes de
Ideas Innovadoras

FACTORES
AUTOVALORES INICIALES 1 2 3 4 5 6
Total 4,1 2,4 2,2 1,9 1,7 1,4
Varianza (%) Parcial 19,5 11,6 10,6 9,2 8,0 6,7

Acumulada 19,5 31,1 41,7 50,9 58,9 65,6
Innovaciones Tecnológicas 0,93 0,00 0,00 0,01 0,11 0,12
Expertos y firmas consultoras 0,04 0,95 0,27 -0,04 0,00 0,06
Relación con los Clientes 0,00 0,82 -0,07 0,05 0,24 -0,25
Competidores 0,10 0,93 0,16 0,00 0,01 0,21
Innovaciones Organizativas -0,24 -0,16 0,86 0,03 -0,39 0,26
Ingeniería 0,40 0,35 -0,77 -0,01 -0,11 -0,08
I+D 0,47 0,12 0,73 0,06 0,35 0,00
Diseño 0,27 -0,29 -0,67 -0,16 0,19 0,21
Conferencias, reuniones -0,07 0,40 0,01 0,75 -0,01 -0,11
Ferias y exposiciones -0,04 0,47 0,04 0,73 0,06 0,35
Asociaciones de investigación 0,16 0,27 0,11 0,67 -0,16 0,19
Relación con los Proveedores -0,07 -0,07 -0,01 0,01 0,83 0,30
OPIS 0,18 0,16 -0,10 0,11 0,74 -0,13
Actividades Internas de 0,05 -0,07 0,24 -0,01 0,28 0,79
producción
Marketing 0,04 0,18 -0,02 -0,10 0,07 0,79
Universidades 0,17 0,05 -0,31 0,24 -0,25 0,74
Actividades Internas (I+D, etc.) 0,13 0,04 0,18 0,27 0,02 0,63
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El primer factor (19,5% de la varianza total) sólo se asocia con las
variables relacionadas con la Innovaciones Tecnológicas (de proceso
y de producto).

El segundo factor (con el 11,6% de la variabilidad total) tiene que ver
con la mayoría de las principales fuentes externas de ideas (Expertos
y firmas consultoras, Competidores y Relación con los Clientes), si
atendemos al número de empresas que han utilizado estas fuentes
(Tabla 6). Según la naturaleza de éstas podemos denominar a este
factor como ideas de agentes externos.

El tercer factor (con el 10,2% de la variabilidad total) también se aso-
cia sólo con variables que tiene que ver con el tipo de innovaciones
que las empresas andaluzas llevan a cabo. Concretamente, las inno-
vaciones organizativas y la I+D se interrelacionan negativamente con
el diseño y la ingeniería. Ello parece indicar que determinadas fuen-
tes internas de ideas irán asociadas a uno de esos tipos de activida-
des innovadoras, de forma que aquellas firmas que aprendan a tra-
vés de actividades de I+D y/o cambios organizativos, no lo harán por
medio de tareas de ingeniería y/o diseño.

El cuarto factor (9,2% de varianza) interrelaciona las variables
Conferencias, reuniones y publicaciones, Ferias y exposiciones y
Asociaciones de investigación. Si observamos, en todas estas fuentes
(excepto quizás las publicaciones) predomina un conocimiento de
marcado carácter informal pues son situaciones en la que intervienen
actores que comparten información de forma tácita (Novik, 2002).
Por ello, denominaremos a este factor como fuentes externas tácitas
o indirectas de ideas innovadoras. 

El quinto factor (8,0% de varianza) agrupa a las variables Actividades
de producción con proveedores y OPIS. A priori, este factor es difícil de
catalogar, pues la única relación que se puede prever entre estas dos
variables es que determinadas firmas andaluzas adquieren ideas para
innovar a través de la cooperación con proveedores y OPIs a la vez.

El sexto y último factor (6,7% de varianza) interrelaciona las varia-
bles Actividades Internas de producción, Marketing, Universidades y
Actividades internas (I+D, diseño, ingeniería). Claramente es un com-
ponente dominado por fuentes internas de ideas innovadoras, que
presentan una asociación positiva con la universidad, por lo que nos
indica que las empresas andaluzas que generan conocimiento para
innovar a partir de fuentes endógenas además, probablemente, coo-
peran con la universidad. 

A partir de estos factores se ha efectuado un análisis cluster para
agrupar las distintas empresas que tengan fuentes de ideas parecidas. En dicho

Cadenas Productivas e Innovación en el Marco Territorial Andaluz256

49_Cad_productivas.qxd  29/04/2007  12:21  PÆgina 256



análisis se aplicó el método de agrupamiento de distancia máxima o similitud
mínima (complete linkage en ingles) con la distancia euclídea al cuadrado. El
dendograma mostró que había al menos ocho grupos de empresas que ofrecí-
an un adecuado nivel de diferenciación. Con esta información se llevó a cabo
el análisis de conglomerados de K medias que nos permitió asignar cada empre-
sa al cluster que pertenece. En la siguiente tabla (Tabla 7) se recogen los cen-
tros de los conglomerados finales resultantes para cada grupo. 

Tabla 7. Centros de los conglomerados finales. Fuentes de Ideas

FACTORES CLUSTERS
1 2 3 4 5 6 7 8

Innovaciones Tecnológicas 0,73 0,20 -1,26 0,84 -1,75 0,73 0,69-0,08
Fuentes de agentes externos0,75 -0,13 -0,07 0,01 -0,03 -0,17 -0,29 0,14
I+D - Organizativas ó 
Ingeniería - Diseño -1,97 -1,02 0,52 -0,40 -0,46 -0,23 1,17 0,23
Fuentes externas tácitas 0,08 -0,06 -0,25 -0,79 1,46 -0,10 -0,08-0,28
Fuentes de cooperación 0,83 -0,64 -0,22 2,27 0,62 -0,37 -0,52 2,34
Fuentes internas -0,67 0,89 0,45 -1,17 -0,04 0,56 1,36 1,14
Número de Empresas (%) 6,8 9,1 28,4 3,4 5,7 35,2 6,8 4,5

Los comportamientos más generalizados entre las empresas innova-
doras andaluzas en cuanto a similares fuentes de generación de ideas se
encuentran en los grupos 6 y 3, ya que ambos grupos son los más numerosos
con casi dos tercios de las firmas (concretamente, con el 35,2% y el 28,4%, res-
pectivamente), y coinciden en que la principal fuente de ideas para crear cono-
cimientos son las actividades internas. Sin embargo, sólo se parecen en este
aspecto general, diferenciándose en que mientras las empresas del sexto grupo
se nutren de ideas para innovar por medio de actividades de ingeniería y/o dise-
ño, las firmas del tercer grupo encuentran su principal fuente de información en
sus actividades internas de I+D, además de con cambios organizativos. Por otro
lado, en ambos grupos hay una representación diversa de los distintos sectores,
destacando la presencia de todas las empresas del Agrario, Extracción y
Minerales No Metálicos (que suman en cada cluster menos del 8%, respectiva-
mente). Sólo en el sexto grupo sobresale la presencia de un sector: el de
Maquinaria y Equipo, con un 26% del total del cluster (lo que supone la mitad
de todas las de esa actividad). En cuanto al resto, la presencia de sectores es
equitativa en ambos grupos, siendo mayoría el número de firmas de las activi-
dades de Plástico y Caucho y Material de Transporte (en torno al 15% cada
una), aunque para ambas éstas representan el 86% de sus respectivos sectores.
Otras actividades que destacar por su número son las Químicas (que suman un
54% de todas las de este sector), las de Material Eléctrico y Electrónico (con la
mitad del total de éstas) y las Manufacturas diversas (la mitad de las cuales
están en el grupo sexto).
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Al igual que los anteriores, los grupos segundo y séptimo se caracte-
rizan por utilizar fundamentalmente fuentes internas. Sin embargo, las firmas
del primero (que suponen cerca del 10% de las firmas estudiadas) se alimentan
sobre todo de ideas de actividades innovadoras de ingeniería y/o diseño. Por su
parte, las empresas del grupo séptimo tienen como fuentes predominantes las
actividades de I+D y/o las innovaciones menores, y en menor medida generan
nuevos conocimientos con el desarrollo de innovaciones tecnológicas. También
destaca el hecho de que en estos grupos son mayoría las empresas del sector
Maquinaria y Equipo, sobre todo en el séptimo, donde suponen el 60% del
total, por un 38% de las empresas del grupo segundo. Otras presencias rele-
vantes son las de empresas de Material Eléctrico y Electrónico con un 25% y
20% de las firmas, respectivamente.

Al contrario que los anteriores, en los grupos primero y cuarto coin-
cide que las fuentes de ideas para innovar son de tipo externo y por medio de
innovaciones tecnológicas. Pero también se diferencian entre ellos, pues en el
caso del primero (un 6,8% del total de empresas), las firmas generan ideas a
partir de actividades internas de ingeniería y/o diseño y los agentes externos
son, principalmente competidores; mientras que en el grupo cuarto (el menos
numeroso con un 3,4% de las firmas) sus principales fuentes de ideas para lle-
var a cabo innovaciones devienen de la cooperación con sus proveedores y
OPIs. Otra diferencia entre los grupos primero y cuarto es que no poseen nin-
guna empresa de los mismos sectores, pues mientras el primero está compues-
to fundamentalmente por firmas de Agroalimentación (que son el 50%) y de
Químico (un 33% del total del cluster), en el grupo cuarto encontramos sólo
empresas andaluzas del sector Material Eléctrico y Electrónico (dos de cada tres
del cluster) y Material de Transporte (el resto).

Por su parte las empresas del octavo grupo (4,5% de las empresas
estudiadas) combinan fuentes de ideas externas y internas para crear conoci-
mientos y no realizan innovaciones mayores. Entre ellas destacan las primeras,
y más concretamente, la cooperación que realizan con sus proveedores y OPIs.
Ésta son firmas que pertenecen principalmente a los sectores Agroalimentario
(el 40% del grupo) y de Papel y Edición (un 20% del grupo, pero un 40% del
total de esta actividad).

El último grupo a comentar es el quinto, con un 5,7% de firmas, que
esta formado por empresas que tampoco realizan innovaciones tecnológicas,
sino que generan el conocimiento que necesitan para innovar de una forma
indirecta y más sencilla, es decir, acudiendo a fuentes externas de carácter táci-
to y por medio de la cooperación con proveedores. Al igual que el cluster ante-
rior, en este son mayoría las empresas del sector Agroalimentario (suman el
40% del grupo), mientras que el resto pertenecen a los de Comercio (un 20%
del total del grupo, pero la mitad de todas las de su sector), Metalurgia y
Química (un 20% cada uno).
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Resumiendo, 

En los grupos tercero y sexto (y repartidas al 50%) se encuentran: 

Todas las empresas de los sectores Agrario, Extracción de Minerales
y Material de Transporte; la mitad o más de las firmas andaluzas de
Plástico y Caucho y Material de Transporte (en total, el 86% de
estas), Químico (el 55% de las mismas) y Material Eléctrico y
Electrónico (el 50%). 

En el grupo tercero están la mitad de las firmas de Papel y Edición
y las de Comercio.

En el grupo sexto están la mitad o más de las firmas de Minerales
No Metálicos (el 75% de éstas), de Maquinaria y Equipo (50%) y
de Manufacturas Diversas (50%).

En el grupo octavo se concentran la mitad de las empresas anda-
luzas Papel y Edición.

En el grupo quinto se encuentran la mitad de las firmas innovadoras
andaluzas de Comercio.

En el grupo primero encontramos la mayoría de empresas innovado-
ras del sector Agroalimentario (un 30%), las cuales se reparten por
diferentes clusters.

5. Las innovaciones organizativas y tecnológicas en las empresas 
industriales andaluzas

El objetivo de este epígrafe es identificar qué tipo de actividades innovadoras
predominan en las firmas, si son innovaciones menores y/o mayores (Tabla 8).
Gracias a lo que hemos analizado en los puntos anteriores, ya sabemos cuales
son las principales causas que motivan la aparición de uno u otro tipo de mejo-
ras; y también las principales fuentes de ideas para llevarlas a cabo, en función
de los tipos de innovación que las empresas andaluzas desarrollan. Por ello, y
como se comentó anteriormente, en este epígrafe se estudiaran en primer
lugar, las que hemos denominado innovaciones Organizativas o Menores y, a
continuación, las actividades innovaciones Tecnológicas o Mayores.

Capítulo VI. Las capacidades innovadoras de las Empresas Industriales Andaluzas 259

49_Cad_productivas.qxd  29/04/2007  12:21  PÆgina 259



Tabla 8. Número de empresas industriales andaluzas según tipos de 
innovaciones (en %)*

Tecnológicas Proceso Producto I+D Menores
Tecnológicas 65,9 2,3 2,3 18,2 26,1
Proceso 63,6 63,6 0 15,9 28,4
Producto 61,4 61,4 63,6 15,9 28,4
I+D 39,8 39,8 39,8 47,7 44,3
Menores 58,0 55,7 55,7 43,2 92,0

* Los datos de la diagonal reflejan cifras absolutas. Los datos por debajo de la diagonal muestran las
coincidencias entre tipos de innovaciones. Los datos por encima de la diagonal son las exclusiones
entre tipos de innovaciones.

5.1. Grupos de empresas industriales andaluzas con los mismos tipos de 
innovaciones menores

Ya se precisó en el Capítulo 4 que la mayoría de innovaciones menores tienen
un carácter predominantemente organizativo, y de ahí que también se denomi-
nen propiamente organizativas. Otros tipos de innovaciones menores, como las
relacionadas con el control y gestión de calidad y las tienen que ver con adap-
tación y a la adopción de la tecnología, al estar más en relación con las capaci-
dades del proceso productivo, se han estudiado en los capítulos 5.1 y 5.2. En
consecuencia, en este epígrafe analizaremos aquellas innovaciones menores
que son propiamente organizativas y, por tanto, que tienen que ver con las acti-
vidades de Capacitación, Preparación y Optimización que las firmas introducen
para poder innovar. 

Atendiendo a la Tabla 8, casi la totalidad de las empresas innovado-
ras andaluzas declararon realizar algún tipo de innovaciones organizativas, por
tan sólo un 8% no realizaron innovaciones de este tipo. Sin embargo, sólo un
4% del total de firmas introdujeron todas las mejoras organizativas (25 medi-
das distintas), siendo la media por empresa de 54% de innovaciones desarro-
lladas (13 mejoras). 

Si analizamos los tipos de innovaciones organizativas que se introdu-
jeron, tenemos que (Gráfico 1):

Las innovaciones tecnológicas fueron las más adoptadas de todas las
organizativas, concretamente por el 92% de las firmas encuestadas.
De hecho, las mejoras más comunes de este tipo fueron (en orden de
importancia) la Mejora de la calidad, realizada por el 80% de todas
las empresas, seguida por una Mayor incorporación de tecnología,
Aprovechamiento de tecnología existente y Adaptación de tecnolo-
gía a las necesidades de la empresa (73% del total de firmas). 
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Le siguen las innovaciones organizativas, con un 85,3% de empresas
andaluzas que llevaron a cabo alguna de las medidas de este tipo.
Entre éstas destacaron las innovaciones de Eficiencia en la organiza-
ción interna (auditorias, servicios jurídicos, mejoras en la gestión,
etc.), Articulación de procesos de control y coordinación y Mejora
en la selección, formación y utilización del factor humano, realiza-
das por el 70% de todas las empresas.

Gráfico 1. Número de Innovaciones Organizativas introducidas por las
empresas industriales andaluzas (en %)

El 78,7% realizaron innovaciones comerciales y estratégicas. De entre
las primeras, la más común fue la Difusión de buena imagen, en el
60% de las mismas; y entre las segundas, la innovación Flexibilidad
para entornos dinámicos (Internet, servicios on-line, etc.) en 2 de
cada 3 firmas. Aún así, hay que decir que entre el resto de las innova-
ciones organizativas de tipo Estratégico se encuentran los cambios
organizativos que menos se han puesto en práctica de todos los que
se preguntaron a las firmas en la encuesta. Concretamente, nos refe-
rimos a la mejora de Información estratégica sobre alianzas y a la
puesta en marcha de Estudios sobre localización de nuevos mercados
(sólo realizadas por el 20% del total de firmas).
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Las innovaciones operativas fueron las menos comunes en conjunto
entre todos los cambios organizativos, pues sólo un 69,3% de las
empresas industriales andaluzas implantaron alguna de ellas. Las
mejora más usual fue El cuidado de la buena imagen, que introduje-
ron el 60% de las firmas. 

Pero de nuevo, sólo ha sido posible conocer qué innovaciones orga-
nizativas han introducido las empresas industriales andaluzas conjuntamente
mediante el tratamiento de esta información con técnicas estadísticas multiva-
riantes. De esta forma, se ha podido determinar comportamientos similares
entre dichas firmas. 

La Tabla 9 refleja los factores que resumen las diferentes variables
sobre las innovaciones organizativas. A partir de este análisis estadístico se
pueden diferenciar 8 factores con los que resumir casi el 70% de la informa-
ción contenida en la matriz de datos formada por las innovaciones organizati-
vas. Sin embargo, si atendemos a la varianza parcial de cada componente, se
observa que hay una gran diferencia entre la del primer factor y las del resto,
pues aquel explica el 29% de la varianza total, mientras que los demás no lle-
gan al 9% de la misma. Esto nos permite afirmar que el primer factor es el más
importante a la hora de explicar el comportamiento global de las innovaciones
organizativas. 

Igualmente, gracias a los resultados del análisis factorial (expuestos
en la Tabla 9) se puede ver que la mayoría de los factores se asocian fundamen-
talmente con innovaciones de la misma clase, de forma que casi todos ellos se
refieren a alguno de los distintos tipos de cambios organizativos. Este ha sido el
caso de los cinco primeros factores que, por lo tanto, se han denominado: tec-
nológico, operativo, organizativo estratégico (aunque no agrupe todas las
variables de esta clase de innovaciones) y comercial, respectivamente.

En cuanto a los restantes, el sexto factor relaciona las variables
Mejora de la calidad y Mejora selección y formación RR.HH. y en sentido nega-
tivo, Cambios Ocasionales. Ello puede significar que dichas innovaciones orga-
nizativas no son provisionales o circunstanciales, sino constantes por lo que este
es un factor innovaciones continuas.

El sétimo factor describe una actitud activa de innovar debido a
que este componente contrapone las variables Cambios por política interna y
Cambios por política interna y externa, de forma lo cual indica que aquellas
firmas que realizan innovaciones organizativas de una manera, no lo hacen 
de otra.
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Tabla 9. Matriz de componentes rotados. Innovaciones Organizativas

AUTOVALORES INICIALES FACTORES
1 2 3 4 5 6 7 8

Total 9,3 2,6 2,6 2,1 1,8 1,4 1,2 1,2
Varianza (%) Parcial 29,1 8,3 8,0 6,6 5,5 4,3 3,8 3,7

Acumulada 29,1 37,4 45,4 52,0 57,5 61,8 65,6 69,3
Eficiencia en los procesos 0,89 0,21 0,08 0,29 0,00 0,03 -0,02 -0,01
Automatización procesos rutinarios 0,87 0,00 -0,01 0,21 0,16 -0,01 -0,05 0,11
Flexibilización estructuras productivas 0,82 0,15 0,01 -0,01 0,08 0,19 0,15 0,20
Mayor incorporación de tecnología 0,76 0,11 0,03 0,09 0,12 0,20 0,28 0,24
Aprovechamiento tecnología existente 0,74 0,22 0,28 -0,20 0,23 0,09 0,03 -0,15
Adaptación de tecnología 0,71 0,27 0,42 0,27 -0,04 0,04 0,04 -0,08
Concentración en tareas claves 0,16 0,85 0,05 0,11 0,20 0,02 -0,02 0,17
Cuidado de la operatividad 0,22 0,85 0,12 0,13 0,11 0,06 -0,02 0,12
División funcional del trabajo 0,11 0,81 0,26 0,22 0,08 -0,05 -0,13 0,00
Cuidado de la imagen 0,17 0,77 -0,09 0,10 0,14 0,25 -0,01 0,14
Eficiencia en la organización interna 0,08 0,05 0,82 0,14 0,12 0,20 -0,11 0,10
Articulación procesos 0,03 0,00 0,75 0,15 0,09 0,38 0,01 0,06
Mejoras especializaciones funcionales 0,29 0,22 0,70 0,17 0,07 0,33 -0,18 0,11
Defensa entorno jurídico conflictivo 0,07 0,21 0,02 0,80 0,10 0,15 -0,18 0,13
Información estratégica sobre alianzas 0,13 0,16 0,23 0,79 0,12 -0,02 -0,04 -0,04
Información adecuación de productos 0,21 0,08 0,22 0,71 0,33 0,14 -0,01 0,02
Estudios sobre nuevos mercados 0,09 0,19 0,22 0,68 0,34 0,05 0,03 0,21
Diseño competitivo de productos 0,14 0,11 -0,11 0,15 0,82 0,17 -0,09 0,01
Difusión de buena imagen 0,00 0,09 0,19 0,30 0,80 0,01 0,00 0,15
Aprovechamiento de oportunidades 0,15 0,24 0,24 0,28 0,78 0,08 0,15 -0,12
Comercialización innovadora 0,20 0,16 0,28 -0,18 0,77 -0,16 0,10 0,27
Búsquedas y vínculos del cliente 0,16 0,11 0,51 0,21 0,62 -0,08 -0,05 -0,02
Marketing innovador 0,14 0,41 -0,10 0,27 0,63 0,06 0,09 0,29
Cambios Ocasionales -0,12 -0,06 -0,19 -0,08 0,01 -0,91 -0,02 -0,11
Mejora de la calidad 0,47 0,25 0,17 -0,18 0,22 0,80 -0,15 -0,01
Mejora selección y formación RRHH 0,09 0,07 0,39 0,27 0,23 0,64 0,09 0,01
Cambios por política interna -0,03 0,13 0,12 0,10 0,00 0,15 0,90 0,23
Cambios por política interna y externa 0,14 -0,02 -0,05 -0,09 0,01 0,12 -0,89 0,14
Cambios por exigencias externas -0,06 -0,17 0,04 0,03 -0,01 -0,14 0,11 0,78
Flexibilidad para entornos dinámicos 0,09 0,16 0,21 0,22 0,21 0,18 0,38 -0,77
Posicionamiento mercados complejos 0,20 0,11 0,41 0,23 0,15 -0,04 -0,07 -0,76

Método de extracción: Análisis de componentes principales.
Método de rotación: Normalización Varimax con Kaiser.

Por último, el factor octavo también opone la variable Cambios por exi-
gencias externas con las variables Flexibilidad para entornos dinámicos y
Posicionamiento mercados complejos. Esto permite deducir que aquellas firmas
andaluzas que tengan un valor positivo en este factor realizan innovaciones orga-
nizativas de forma inducida (lo cual refleja una actitud pasiva y poco dinámica);
mientras que si es de signo negativo implicará más bien que han llevado a cabo
mejoras menores importantes (y por tanto quizá de forma activa y siguiendo una
estrategia planificada), que les facilita acceder y competir en mercados complejos.
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Estos factores nos han permitido determinan los diferentes compor-
tamientos que se dan entre las firmas industriales andaluzas en cuanto a las
innovaciones organizativas. Efectivamente, con ellos se ha podido calcular, a
partir de la aplicación de técnicas estadísticas de agrupamiento (análisis cluster
y de conglomerados), qué empresas andaluzas presentan una misma conducta
organizativa innovadora (Tabla 10). 

Tabla 10. Centros de los conglomerados finales. Innovaciones Organizativas

FACTORES CLUSTERS
1 2 3 4 5 6 7

Organizativo 0,61 0,78 -0,23 1,10 0,51 0,54 0,43
Estratégico -0,85 0,64 -0,54 0,19 -0,04 -0,84 -0,44
Comercial -0,02 0,04 -0,06 0,25 -0,46 -0,96 -0,52
Operativo 0,43 0,60 0,68 -0,92 -0,08 0,48 -1,39
Tecnológico 0,08 0,19 0,79 2,68 0,31 1,29 -0,94
Innovaciones continuas 0,72 0,59 -0,64 0,54 0,53 0,50 -0,55
Actitud activa de innovar 0,57 0,71 -0,47 -0,97 -1,39 0,79 -1,02
Innovaciones inducidas 0,39 0,13 -0,58 -0,68 -1,07 0,22 -0,15
Número de Empresas (%)* 22,7 17,0 10,2 13,6 11,4 11,4 5,7

* Además de estas empresas, según los datos de la encuesta realizada, hay un 8% que no realizaron
ninguna innovación organizativa.

Los dos primeros grupos no sólo son los más numerosos (con casi un
23% y un 17% de los casos, respectivamente), sino que además sus empresas
se encuentran entre las que más innovaciones organizativas han introducido
(un 67% y 52% del total posible, respectivamente). Si exceptuamos que las fir-
mas andaluzas del segundo grupo han introducido cambios estratégicos, muy
escasos en las del primero, ambos conjuntos de empresas tienen características
comunes. Concretamente, en los ambos predomina la implantación de innova-
ciones organizativas y, en menor medida, operativas, aunque ambas se desarro-
llan de forma continua y por política interna de las firmas. Sin embargo, no exis-
te tanta similitud si atendemos a los sectores de las empresas que componen
estos dos grupos. Así, en el primer cluster predominan las firmas de Química y
Material Eléctrico y Electrónico (ambas con un 20% y que suponen en torno a
la tercera parte de las del total de cada sector), seguidas de las de Material de
Transporte y Metalurgia (cada una con un 15% de las del grupo y un 43% de
sus respectivos sectores). Por su parte, en el grupo segundo predominan las fir-
mas del Agroalimentario (un 33% del cluster y la mitad de todas ellas) y
Maquinaria y Equipo (un 20% del total del grupo). Aparte, destacar que en
conjunto, entre estos dos grupos concentran el 75% de las firmas de Minerales
no Metálicos y el 70% de todas las empresas del sector Agroalimentario.
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En el mismo sentido, las empresas innovadoras andaluzas de los gru-
pos cuarto, quinto y sexto también tiene rasgos similares. Así, coinciden en que
incorporan mejoras organizativas de forma continua, siendo las de mayor
implantación las de tipo tecnológico (el 100% de innovaciones de esta clase en
el caso de las firmas del grupo cuarto) y las organizativas, mientras que el resto
de innovaciones han tenido una mínima introducción. Por el contrario, se dife-
rencian en la actitud y política empresarial a la hora de innovar (además de por
la composición sectorial), pues si las firmas del grupo cuarto y quinto tienen una
propensión a innovar más inducida que activa (sobre todo en las del quinto), las
del sexto cluster se mueven por motivos internos. En el caso de las empresas del
cuarto cluster, esta actitud pasiva contrasta con el hecho que sus empresas son
el segundo grupo en el que más innovaciones organizativas se han incorporado,
con un 65% del total de éstas. En cuanto a la composición por actividades eco-
nómicas, en el grupo cuarto tenemos las empresas repartidas entre muchos sec-
tores, destacando el Agroalimentario, Químico. Plástico y Caucho y Maquinaria
y Equipo (cada uno con un 17% de las firmas) y, aunque con una presencia
menor, encontramos la mitad de las firmas de Papel y Edición y Comercio. El caso
contrario se da en el grupo sexto donde predominan las empresas de dos secto-
res: el Agrario (que supone el 40% del grupo y todas las del sector) y el de
Manufacturas Diversas (un 20% del cluster y la mitad de todas las de esta acti-
vidad). Por último, en el grupo quinto son mayoría las empresas de las activida-
des de Maquinaria y Equipo y Material Eléctrico y Electrónico (ambas con un
30%), además de las de Material de Transporte (un 20%).

Por su parte, las firmas del tercer y séptimo grupo han presentado un
comportamiento innovador poco dinámico y bastante diferente del resto. Así,
mientras las del tercer grupo se caracterizan por introducir sólo innovaciones de
tipo tecnológicas y operativas, siendo los motivos fundamentalmente externos
y las medidas en parte ocasionales; las del último grupo apenas introducen
innovaciones organizativas, a lo sumo una quinta parte de las posibles (aproxi-
mándose a la situación del 8% de empresas andaluzas que no hacen este tipo
de cambios), y cuando lo hacen, son medidas ocasionales predominantemente
organizativas e inducidas por motivos externos. Las empresas innovadoras de
estos dos grupos son, principalmente, Químicas (el 25% para el grupo tercero
y el 40% para el séptimo), de Plástico y Caucho (un 25% en cada grupo y aglu-
tinando a cerca de la mitad del sector) y de Maquinaria y Equipo (un 33% de
las del cluster tercero).

En definitiva, podemos concluir que de todos los distintos tipos de
innovaciones organizativas, en conjunto el comportamiento medio de las
empresas industriales andaluzas fue implantar principalmente innovaciones
organizativas y tecnológicas (por término medio, un 68% de las primeras y un
66,7% de las segundas). A continuación, dichas firmas prefirieron mejoras ope-
rativas (el 53% de las innovaciones posibles), siendo una minoría las innovacio-
nes comerciales y estratégicas introducidas (con un 39% y 36% de ese tipo de
medidas, respectivamente).
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5.2. Grupos de empresas industriales andaluzas según los mismos tipos de 
innovaciones mayores o tecnológicas

Mediante la encuesta realizada recogimos datos acerca de las diferentes activi-
dades innovadoras mayores o de contenido tecnológico para saber cual es la
actitud activa de las empresas industriales andaluzas a la hora de crear y gene-
rar conocimientos que, luego, sean susceptibles de difundirse por el resto del
sistema innovador regional a través de las relaciones productivas (proveedor-
cliente) que se establecen en y entre las diferentes firmas y cadenas producti-
vas. Hasta ahora sólo hemos indagado en las causas o barreras, las fuentes de
ideas y las innovaciones inducidas, menores u organizativas. Por tanto, sólo nos
queda por abordar las innovaciones tecnológicas que las empresas andaluzas
realizan y, así, tener todas las piezas que nos permiten conocer cómo generan
conocimiento e innovaciones las firmas industriales andaluzas.

Para conocer con detalle la cantidad y calidad de las innovaciones
mayores que realizan las empresas industriales andaluzas se han analizado los
datos obtenidos de los apartados 4.C y 4.D de la encuesta que tratan, respec-
tivamente, sobre las Actividades Innovadoras de tipo tecnológico propiamente
dichas, y sobre las Actividades Innovadoras en Cooperación con otras Empresas
y/o con Organismos Públicos de Investigación (OPIs) realizadas con la finalidad
de generar conocimientos nuevos. 

Según los datos recogidos en la Tabla 8, dos terceras partes de las
empresas industriales andaluzas llevan a cabo innovaciones tecnológicas (un
65,9%). Por término medio, cada empresa industrial andaluza que realiza este
tipo de innovaciones, dedicó algo menos del 1,97% de su cifra de negocios a
estas tareas en el 2002. Si tenemos en cuenta que la media nacional para ese
año fue de 1,8%, y de 1,98% para el 2003 (según notas de prensa del INE que
se pueden consultar en su página web), las firmas andaluzas se encuentran en
un nivel de inversión similar al de las nacionales. Entre las actividades innova-
doras mayores, las más comunes son las de investigación y desarrollo (I+D) que
realizan cerca de dos terceras partes de las firmas andaluzas (un 62,7%), y los
proyectos de ingeniería que sólo desarrollan la mitad de las mismas. Por último,
las innovaciones mayores menos implantadas en las empresas industriales
andaluzas son las de diseño (únicamente en un 28,8% de las firmas). 

Consecuentemente, las actividades de I+D acaparan la mayoría de
los gastos de las empresas industriales andaluzas en innovaciones tecnológicas
(Tabla 11), pues vienen a suponer de media en cada firma algo más del 50%
de total de gastos en actividades innovadoras (368,6 mil euros por empresa).
Le siguen los desembolsos en proyectos de Ingeniería, con cerca del 30% del
gasto total de media por empresa y, por último, los destinados a las tareas de
Diseño (con cerca del 20% de las inversiones).
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De igual forma, también la mayoría de actividades innovadoras de
carácter tecnológico que llevan a cabo las empresas industriales andaluzas son
proyectos de I+D, pues éstas han realizado de media 6,8 proyectos de ese tipo
en los diez últimos años (según preguntamos en la encuesta), por 3 de
Ingeniería y 1,5 de Diseño (Tabla 11). Ello pone de manifiesto que o bien los
proyectos de I+D tienen un periodo más corto de ejecución que los de
Ingeniería, y éstos a su vez más que los de Diseño; o bien, existe una mayor
propensión y/o facilidad por parte de las firmas andaluzas para acometer pro-
yectos de I+D antes que los de Ingeniería o los de Diseño (por la formación del
personal, conocimientos, etc.). 

Tabla 11. Principales cifras sobre Innovaciones Tecnológicas en las empresas
industriales andaluzas

CARACTERÍSTICAS GENERALES*

1 2 3 4
Cifra de Negocios 45 543,8 19 417,8 4,9 26,4
Gasto Total Innovación 898,9 186,3 2,3 4,9
Gasto I+D 460,7 124,1 3,1 11,3
Gastos Ingeniería 263,3 95,4 6,0 40,8
Gastos Diseño 155,8 73,4 4,8 25,0
Inversión en Innovación** 5,5 4,5 0,5 -1,3
Inversión Prevista** 5,6 13,5 5,7 38,4
I+D*** 50,7 44,1 -0,1 -1,8
Ingeniería*** 29,6 38,7 1,2 -0,3
Diseño*** 19,7 30,7 1,8 2,0

* Estadísticos: (1) Media, (2) Desviación típica, (3) Asimetría y (4) Curtosis.
** Valor medio por empresa.

*** Sobre el total de gastos en Innovaciones Tecnológicas.

Si atendemos a los datos de la Tabla 12, nos inclinamos por esto últi-
mo pues, por un lado las firmas andaluzas necesitan emplear de media más
recursos (gasto, número y titulados) por proyecto de Ingeniería o de Diseño que
en los de I+D; y además se constata que las actividades de Ingeniería y, sobre
todo, de Diseño se vienen acometiendo desde fechas más recientes.

Pero para poder profundizar, de nuevo es necesario considerar todos
estos datos de forma conjunta. Ello es posible por medio del cálculo de facto-
res y, a partir de ellos, de grupos de individuos similares con lo que hemos podi-
do a identificar los diferentes caminos innovadores que llevan a cabo las empre-
sas industriales andaluzas.
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Tabla 12. Recursos dedicados por las empresas industriales andaluzas a
Innovaciones Tecnológicas (valor medio por empresa)

CARACTERÍSTICAS GENERALES*

1 2 3 4
Numero de proyectos:
I+D 6,8 3,1 3,2 11,4
Ingeniería 3,1 8,8 4,5 21,6
Diseño 1,5 1,6 7,0 53,3
Gasto en proyectos**:
I+D 0,5 3,9 4,0 20,4
Ingeniería 1,6 3,1 2,0 3,5
Diseño 1,3 1,7 3,0 9,0
Titulados Universitarios en proyectos:
I+D 2,0 2,2 3,2 12,5
Ingeniería 2,2 3,9 2,3 5,4
Diseño 0,8 0,5 3,0 10,0
Año de inicio actividades:
I+D 1987 11,1 -2,5 7,9
Ingeniería 1989 11,4 -1,3 0,7
Diseño 1992 7,0 -2,0 4,6

* Estadísticos: (1) Media por empresa, (2) Desviación típica, (3) Asimetría y (4) Curtosis. 
** Porcentaje sobre el total de la cifra de negocio.

En este sentido, se han identificado cinco factores principales en
cuanto a las innovaciones tecnológicas que realizan las firmas industriales anda-
luzas. Los más importantes (los tres primeros que conjuntamente explican más
de la mitad de la varianza total, tal y como se aprecia en la Tabla 13) interrela-
cionan variables del mismo tipo de actividad innovadora y, en consecuencia,
podemos afirmar que hay una componente que tiene que ver con las activida-
des de I+D (factor 1); otra asocia las variables sobre innovaciones de Diseño
(factor 2); y la tercera tiene que ver con los proyectos de Ingeniería (factor 3).
En cuanto a los otros dos factores, uno relaciona el gasto total (en euros) en
innovación por empresas con el número de proyectos en I+D (factor 4), por lo
que podemos deducir que aquellas firmas andaluzas que realizan un alto des-
embolso en innovaciones tecnológicas muy probablemente lo invierten en
numerosos proyectos de I+D. Por su parte, el quinto factor asocia variables de
Ingeniería y Diseño, lo que indica que determinadas empresas andaluzas reali-
zan proyectos de Ingeniería y Diseño a la vez.
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Tabla 13. Matriz de componentes rotados. Innovaciones Tecnológicas

FACTORES

AUTOVALORES INICIALES 1 2 3 4 5
Total 3,4 3,0 1,9 1,3 1,1

Varianza (%) Parcial 21,0 18,5 11,7 8,1 6,8

Acumulada 21,0 39,5 51,2 59,3 66,1

Gasto en I+D (% sobre total de gastos) 0,86 -0,13 -0,27 -0,02 -0,12

Año de inicio de actividades de I+D 0,80 0,12 -0,30 0,04 -0,22

Gasto medio en Proyectos de I+D 0,78 -0,06 0,06 0,10 0,14

Personal Titulado trabajando en I+D 0,75 -0,04 0,07 0,40 -0,05

Año de inicio de actividades de Diseño -0,02 0,86 -0,04 0,15 0,18

Personal Titulado trabajando en Diseño 0,00 0,85 0,14 -0,05 0,25

Numero de proyectos de Diseño 0,03 0,78 -0,11 -0,23 -0,31

Gastos en Diseño (% sobre total de gastos) -0,45 0,75 -0,23 0,28 0,29

Año de inicio de actividades de Ingeniería 0,02 0,08 0,87 0,18 -0,14

Gastos en Ingeniería (% sobre total de gastos) -0,50 -0,10 0,79 -0,07 -0,24

Gasto medio en Proyectos de Ingeniería -0,08 -0,09 0,74 -0,12 0,06

Numero de proyectos de Ingeniería -0,05 -0,01 0,67 0,06 0,36

Gasto en Innovación (euros) 0,05 -0,11 0,12 0,80 -0,05

Numero de proyectos de I+D 0,21 0,16 -0,12 0,79 -0,03

Personal Titulado trabajando en Ingeniería -0,01 0,16 0,02 -0,18 0,76

Gasto medio en Proyectos de Diseño -0,16 0,48 -0,27 0,18 0,74

Con estos cinco factores hemos podido identificar cinco grupos de
empresas industriales andaluzas que tienen comportamientos innovadores
mayores diferentes entre si (análisis cluster, Tabla 14). 

Tabla 14. Centros de los conglomerados finales. Innovaciones Tecnológicas

FACTORES CLUSTERS
1 2 3 4 5

Actividades de I+D 0,39 -0,89 0,73 0,14 0,70
Proyectos de Diseño -0,79 -0,30 1,29 0,56 0,97
Proyectos de Ingeniería -0,35 1,13 0,68 -0,09 -1,33
Alto gasto en Innovación (I+D) -0,42 -0,14 -0,45 2,91 0,41
Proyectos de Diseño e Ingeniería -0,10 -0,26 0,49 -0,46 0,01
Número de Empresas (%) 31,4 23,9 19,4 4,6 11,9
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(1) Empresas que realizan poca actividad innovadora.

El primero de ellos, y el más numeroso con el 31% de las firmas, está formado
por empresas andaluzas que se caracterizan por llevar a cabo pocas actividades
innovadoras, como se deduce del escaso número de proyectos realizados en el
periodo estudiado, y las que pone en marcha se centran fundamentalmente en
actividades de I+D (pues éstas suponen el 88% del total del gasto en innova-
ción), mientras que el resto son inversiones en proyectos de Ingeniería. La mayo-
ría de los proyectos de I+D que estas empresas han llevado a acabo han sido de
investigación aplicada y desarrollo tecnológico (Gráfico 2). Ello puede explicar
que estas firmas presentan un volumen alto de inversión en relación con su fac-
turación, concretamente un 3% del total de cifra de negocio. Pero aunque ese
porcentaje es alto, las cifras absolutas son bajas (por debajo de la media) y la
inversión por proyecto sólo ha alcanzado los 330 mil euros, lo que sólo les ha
permitido desarrollar 4,2 proyectos en el periodo estudiado (el grupo de empre-
sas con menor número de proyectos de todos) a los que ni siquiera han podido
dedicar una persona cualificada a tiempo completo (0,9 titulados por proyecto).
Esos niveles inferiores pudieran deberse a que estas empresas han empezado
dichas actividades en fechas más recientes que el resto (en 1991 de media). 

Entre estas firmas encontramos numerosos sectores económicos,
destacando el Agrario (todas las analizadas de este sector), el Material de
Plástico y Caucho (el 75% del total de estas), el Agroalimentario, el Químico
(casi el 40% del total de las mismas) y de Maquinaria y Equipo, cada una con
cerca del 15% de las firmas de este grupo.

Gráfico 2. Tipo y número de proyectos de innovación tecnológica por grupos
de empresas industriales andaluzas según innovaciones mayores*
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(2) Empresas que hacen ingeniería.

El segundo cluster de empresas industriales andaluzas según innovaciones
mayores también es el segundo más numeroso, juntando casi una cuarta parte
de las mismas (un 23,9%). Los gastos totales de innovación en estas empresas
ascienden al 2,3% de la facturación, por lo que el volumen de innovación es
superior a la media. Estas empresas se caracterizan por realizar esencialmente
proyectos de ingeniería pues dedican a ello un 85% del total de gastos y llevan
haciéndolos desde 1986 (mientras que la otra actividad innovadora significativa,
las relacionadas con el diseño que absorbe un 12,5% de los gastos en innova-
ción, son mucho más recientes, de 1996). En concreto, la mayoría de los proyec-
tos de ingeniería tienen por objeto llevar a cabo mejoras y modificaciones de
máquinas y herramientas de producción (dos tercera partes de los mismos son
ingeniería de procesos) y, en menor medida, procedimientos de adaptación deri-
vados de la implantación de medidas de control de la calidad. De ahí que tam-
bién sea alto el número medio de proyectos de ingeniería por empresa (6,4 en
todo el periodo, el doble de la media) con un gasto del 5,3% del total, lo que
las convierte en uno de los grupos de empresas que más esfuerzo inversor rea-
liza en innovación de todos los grupos (de media, 1 millón de euros por firma). 

La naturaleza de estos proyectos explica que la mayoría de las firmas
industriales que nos encontramos en este cluster pertenezcan a sectores como
el de Maquinaria y Equipo y el de Material Eléctrico y Electrónico, las cuales
suponen un 50% de las mismas (a partes iguales). También destaca un 13% de
empresas del sector Químico.

(3) Empresas que realizan todas las actividades de innovación.

Por su parte las empresas industriales andaluzas del grupo tercero, con cerca del
20% de las firmas analizadas, son las más versátiles pues encontramos firmas
que realizan varias o todas las actividades innovadoras: I+D, ingeniería y dise-
ño, aunque el denominador común de todas es que llevan a cabo proyectos de
diseño. Ello les confiere el primer lugar en empresas por numero de proyectos
(21 de media en conjunto) y el segundo grupo de firmas del grupo que más
invierten en tecnología (con 1,45 millones de euros de media por empresa). Sin
embargo, la mayoría de los gastos se invierten en las actividades de I+D (el
60% del total), con 12,4 proyectos realizados en todo el periodo que, por la
inversión media realizada (700 mil de euros en cada uno), han debido ser de
pequeña entidad. Dichas actividades se han centrado en trabajos de desarrollo
y adaptación de tecnología. El resto de los gastos se reparten por igual entre
actividades de diseño (de prestaciones) y de ingeniería. Éstas últimas se cifraron
en casi 6 proyectos durante el periodo considerado (cada uno, de 1,2 millones
de euros), lo que supone un valor por encima de la media, que se centraron
sobre todo en ingeniería de proyectos y en actividades de mejora continua. 

Por ello, y al igual que ocurría en el grupo anterior, también son
mayoría en este cluster las empresas de los sectores Maquinaria y Equipo (con
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un tercio de las de este grupo y de las de su sector); y, en menor medida, las de
Material Eléctrico y Electrónico, Material de Transporte y las del sector
Agroalimentario (todas con un 15%, aunque las segundas suponen el 40% del
total de todas las de su sector).

(4) Empresas que más invierten en innovación (I+D).

El grupo cuarto es el menos numeroso, con sólo un 4,6% de las firmas. De
todas las empresas industriales andaluzas éstas son las que más gasto en inno-
vación realizan con 1,85 millones de euros en total que se invirtieron en des-
arrollar 15 proyectos por término medio en total, la mayoría de I+D (el 89% del
esa cantidad), siendo las empresas que más temprano iniciaron sus actividades
innovadoras (1980) y las que más personal cualificado a tiempo completo dedi-
ca (5 titulados universitarios). Esta inversión de recursos es necesaria cuando la
principal actividad innovadora que desarrollan estas firmas es la investigación
aplica (una tercera parte de los proyectos realizados) y, en menor medida, la
investigación básica y la adaptación de tecnología El resto del gasto se invierte
en proyectos de ingeniería, fundamentalmente de procesos y de apoyo a las
actividades de I+D. No es de extrañar, por tanto, que una mayoría de estas
empresas pertenezcan a los sectores Químico (cerca del 25% de total del clus-
ter). Además, y con igual proporción (cada una con un 11% del grupo), encon-
tramos firmas de Papel y Artes Gráficas (todas las de este sector), de Minerales
No Metálicos (un tercio de todas las de su actividad), de Manufacturas Diversas
(un 25% de todas las de su sector), de Agroalimentario y de Metalurgia.

(5) Empresas que hacen diseño.

Por último, el grupo quinto lo forman cerca del 12% de empresas industriales
andaluzas. Después de las firmas del grupo primero, éstas son las que más
invierten, en proporción a su cifra de negocio, en innovaciones tecnológicas: un
4,7% de la facturación. Pero a diferencia de aquellas, éstas han desarrollado
casi 16 proyectos desde 1995, un número alto para la cifra de negocios de estas
empresas (no llega a los 5 millones de euros de media). Las empresas de este
grupo se caracterizan por centrar sus actividades innovadoras en proyectos de
diseño de prestaciones (casi 7 desde 1995) a los que han dedicado la mayoría
de los gastos totales en innovación (el 75%), con una inversión media de 200
mil euros por proyectos. Además de estas actividades, las empresas de este
grupo se caracterizan por ser las que más proyectos de investigación básica han
desarrollado de todos los grupos. De hecho, con el 25% restante de gastos en
innovación han hecho más proyectos de investigación básica que de diseño (7,4
en dicho periodo). 

En este grupo, la mayoría de las firmas que encontramos pertenecen
al sector de Metalurgia (un 25%) y, del resto destacan las de Manufacturas
Diversas (un 13% del grupo y un 25% de todas las de su sector), las de
Minerales No Metálicos (13% y 33%, respectivamente), las de Química, de
Agroalimentario, Material Eléctrico y Electrónico y Maquinaria y Equipo (todas
con un 13% del total de empresas del cluster).
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6. Los comportamientos innovadores en las empresas industriales 
andaluzas

Una vez analizadas las diferentes variables sobre las actividades innovadoras meno-
res y mayores que llevan a cabo las empresas industriales andaluzas (causas y barre-
ras para innovar, fuentes de ideas innovadoras, innovaciones organizativas e inno-
vaciones tecnológicas) se puede determinar cuales son los diferentes comporta-
mientos en función de sus actividades y capacidades innovadoras predominantes. 

Para concluir este análisis sobre los comportamientos innovadores de
las empresas industriales andaluzas, vamos a tener en cuenta todas las acciones
en conjunto que esas firmas han llevado a cabo (Cuadro 3) al iniciar actividades
innovadoras, además de algunos otros datos obtenidos con la encuesta como son
los relativos a las Actividades Innovadoras en Cooperación tanto con Organismos
Públicos de Investigación (OPIs como la Universidad o el CSIC) y/o otras empre-
sas (preguntas de la 4.64 a la 4.86, apartado d., Capítulo 4 del cuestionario). 

Cuadro 3. Cambios o efectos derivados de los motivos que han llevado a las
empresas industriales andaluzas a innovar
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TIPO DE CAUSAS EFECTOS PRIMARIOS (INNOVACIONES)

EXTERNAS
Entrada de productos 
sustitutivos2

Mejorar la calidad de los productos
Productos más baratos
Crear un producto nuevo

Por exigencia de los clientes
- Mayor calidad
- Menor coste
- No contaminar

Automatizar/Flexibilizar la producción
Buscar nuevos mercados
Crear un nuevo proceso/producto
Mejorar el proceso/producto que 
se realiza

Por exigencia de los proveedores Buscar nuevos mercados

INTERNAS
Mantener o aumentar la cuota
de mercado (competidores)

Aumento de las prestaciones, calidad,
ciclo de vida de los productos
Actividad comercial/marketing
Asociarse con otras firmas

Aparición nuevos competidores Mejorar la calidad de los productos
Productos más baratos
Crear un producto nuevo

Reducir los costes de producción Automatizar/Flexibilizar la producción

Mejorar condiciones de trabajo

Reducir daños medioambienta-
les

Crear un nuevo proceso/producto
Mejorar el proceso/producto que se realiza

Producir con nuevos procesos Flexibilizar la producción

Mejorar la flexibilidad de 
producción

Mejorar la calidad de los productos

Extender la gama de productos Crear un producto nuevo
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6.1. Empresas industriales andaluzas que sólo realizan innovaciones menores
(no tecnológicas, Tipo I)

Si atendemos a los datos de la encuesta realizada, existe cerca de una cuarta
parte de las empresas consultadas (el 23,9%) que manifestaron no realizar
innovaciones tecnológicas o mayores, sino sólo innovaciones menores u orga-
nizativas. Esta situación corresponde a las firmas que se encuentran en una fase
de iniciación a los procesos de innovación y en la que dominan los cambios
organizativos con la finalidad de ir preparando a la empresa para la etapa de
implementación de innovaciones. De hecho, la mayoría de las firmas de este
grupo se ven obligadas introducir cambios y mejoras para poder sobrevivir en
mercados cada vez más competitivos. Ello implica que innovan por causas exó-
genas, en primer lugar, fundamentalmente para satisfacer las demandas de los
clientes que piden más calidad o, al menos, para poder extender la gama de
productos (en el caso de aquellas firmas que pertenecen al clusters 1, según se
describió en el apartado 6.3 de este capítulo). Otras empresas se ven forzadas
a innovar para mantener la cuota de mercado, mejorar la flexibilidad producti-
va y reducir costes (en el caso de aquellas que se encuadran en el clusters 2,
según el apartado 6.3 de este capítulo). 

En este empeño, las empresas andaluzas de este grupo buscan ideas
y conocimientos de forma endógena, a través de sus actividades internas de
producción y, en menor medida, de fuentes externas vía adquisición de maqui-
naria y equipos, acudiendo a ferias o, en el caso de una minoría de ellas, refor-
zando las relaciones de cooperación con sus proveedores locales que pertene-
cen a su mismo sector para buscar nuevas ideas.

Las innovaciones menores que realizan son fundamentalmente de
tipo organizativas y tecnológicas. Las primeras medidas tienden a la eficiencia en
la organización interna y a la articulación de procesos de control y coordinación
de estas firmas con el fin de poder satisfacer las exigencias de más calidad que
piden sus clientes y, de esta forma, además mantener su cuota de mercado. Por
su parte, las mejoras organizativas de carácter tecnológico que implantan estas
empresas industriales andaluzas tienen que ver con la modernización del equipo
productivo y con una nueva estrategia de fabricación que busca producir con fle-
xibilidad. Ello se consigue introduciendo nueva maquinaria más avanzada, con
mayor contenido técnico y tecnológico, que permite la automatización de pro-
cesos rutinarios con el fin de obtener un mayor grado de automatización en la
fabricación (por lotes o bajo pedido). Así también logran una mejor calidad y,
sobre todo, reducir costes y poder extender la gama de productos.
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2 La entrada de productos sustitutivos en un mercado cualquiera va a afectar de manera muy distinta a la forma en
que las empresas se ven empujadas a innovar y que variarán en función del tipo de productos que se generen (mate-
rias primas, productos intermedios, bienes de equipo o bienes de consumo), ya que éstos determinan la capacidad y
el margen de innovación de cada empresa (muy diferentes para una que suministra alambre que para otra que fabri-
ca coches). 
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Por sectores, destaca el hecho de que en este grupo hay una mayo-
ría de industrias andaluzas de la Transformación del Caucho y Materias Plásticas
(un 15% que, además, suponen el 43% de todas las de este sector). Otras acti-
vidades significativas son las de Metalurgia y Material de Transporte (en ambos
casos con un 10% y 29%, respectivamente); y las de Papel y Edición, Comercio
y Extracción de otros Minerales que, aunque sólo suponen cada una un 5% del
total de empresas de este tipo de firmas, representan la mitad de todas las de
su sector analizadas. Por todo ello, concluimos que:

a) Estas firmas se encuentran en una fase intermedia (véase Cuadro
2, apartado 6.3) del proceso de innovación en la cual sólo se han
implantado una serie de reformas internas o innovaciones menores
por inducción externa. 

b) Esta etapa se corresponde, a su vez, con la situación previa al ini-
cio del proceso de Maduración Tecnológica (Figura 2), que es aque-
lla en la que las industrias mantienen sus prácticas tradicionales
caracterizadas por la escasez de cambios o mejoras técnicas y en la
que, si bien todavía predominan los procesos productivos tradiciona-
les, se están acometiendo los primeros cambios en la forma de fabri-
car, que se centran en la adquisición de nueva maquinaria; en pasar
de fabricación masiva a modos de producción por lotes (mejoras
menores de tipo tecnológico) mediante la automatización de proce-
sos rutinarios; y en la formación del personal o la búsqueda y contra-
tación de nuevo trabajadores; (cambios menores de tipo organizati-
vo). Por tanto aún no se dan todas las condiciones necesarias para
que podamos considerar que estas firmas ya se encuentran en la
etapa de ingeniería (véase Capítulo 2, apartado 2.3.1).

Desde el punto de vista de la distribución espacial de las empresas
Tipo I No Tecnológicas, destacar el hecho de que dos de cada tres se ubican o
en aglomeraciones y comarcas urbanas o en municipios y comarcas de gran
funcionalidad (1er y 2º niveles de jerarquía) (véanse Mapa 16, Anexo I-II; y
Mapas 13 de los Anexos I-III y I-IV, Tomo II). El resto se reparten de forma simi-
lar por los demás ámbitos, lo que confiere a este tipo de firmas una localización
muy extendida por todo el territorio andaluz. Proporcionalmente, son muy
numerosas en los municipios de alta centralidad como Alcalá de Guadaira, Dos
Hermanas, Martos, El Ejido y Lucena; en municipios intermedio o con escasa
centralidad como Osuna o Niebla; y en las AA.UU. de Huelva, Málaga y Sevilla.
En cuanto a las comarcas más pobladas con este tipo de firmas sobresalen las
metropolitanas de Sevilla (con un 25% del total), Málaga, Huelva y Bahía de
Cádiz; entre las comarcas de alta funcionalidad destacan las de Subbético,
Campiña Sur, Sierra de Cádiz, Poniente Almeriense, Sierra Sur-Martos, o Úbeda;
y en comarcas con poca centralidad, Serranía de Ronda.
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6.2. Empresas industriales andaluzas que realizan innovaciones menores e 
ingeniería (no tecnológicas, Tipo II)

Este conjunto de empresas industriales andaluzas supone el 17% del total de
firmas encuestadas que se caracterizan básicamente por realizar innovaciones
de tipo organizativo o menores y, a priori, también mayores. Decimos esto últi-
mo porque hemos encontrado algunas contradicciones en las respuestas que
estas firmas nos han dado. Así, al principio del cuestionario, las empresas de
este grupo confesaron que no hacían innovaciones tecnológicas. Sin embargo,
en el apartado de la encuesta relativo a las actividades innovadoras desarrolla-
das, más de la mitad de las empresas dijeron que desarrollan proyectos de inge-
niería (puesto que pertenecen al grupo 2 descrito en el apartado 6.5.2 de
Innovaciones Mayores) y esta es una actividad que es considerada innovación
tecnológica. 

Las explicaciones que podemos ofrecer a que estas empresas no con-
sideren que realizan innovaciones tecnológicas pueden ser varias: porque esos
proyectos de ingeniería son realizados por personal de las firmas que no son
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Figura 2. Modelo de Madurez Tecnológica: comportamientos y capacidades
innovadoras en las empresas industriales andaluzas
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ingenieros (no poseen esa titulación universitaria); porque al no existir departa-
mento de ingeniería en estas empresas (según las respuestas dadas), ni hay
empleados que desarrollen esas tareas de forma continua y reglada, ni se con-
tabiliza en la empresa ese tipo de proyectos; porque estas industrias consideran
como innovaciones tecnológicas las tareas de ingeniería que tiene como finali-
dad la selección, adquisición, modificación y adopción de máquinas y herra-
mientas de producción a las particularidades de sus procedimientos de produc-
ción (ingeniería de producción o ingeniería industrial según el INE) y que, de
hecho, en su mayor parte se reducen a cambios organizativos de tipo tecnoló-
gico. En consecuencia, hemos preferido dar mayor credibilidad a la opinión de
las empresas sobre la categoría que para ellas tienen estas actividades y, por
tanto, hemos considerado que esas innovaciones “de ingeniería” son menores
y no tecnológicas. 

Dichas mejoras organizativas son predominantemente inducidas por
causas internas. Concretamente, son debidas a la necesidad de mantener la
cuota de mercado, reducir costes de producción y mejorar la flexibilidad pro-
ductiva. Ello indica que estas empresas están iniciándose en la implantación de
proyectos de innovación tecnológica (pertenecen sobre todo al grupo 2 y al 5,
véase apartado 6.3), lo cual explicaría el papel que tiene los proyectos de inge-
niería que estas firmas desarrollan, tal y como explicamos anteriormente. De
hecho parece que hay indicios para creer que es así, porque entre las empresas
industriales de este grupo existe una manifiesta preocupación e incertidumbre
acerca de los riesgos que aquellas conllevan y de la rentabilidad van a obtener
de los altos costes de inversión y en nueva maquinaria, tecnología, formación,
etc., que pueden ser el comienzo de innovaciones tecnológicas.

En esta fase de iniciación, y duda, a la hora de innovar, las mejoras
menores que las empresas de este grupo han implantado son esencialmente de
carácter tecnológico y organizativo (y, en algunos casos, operativo), pues pre-
dominan los grupos 5 y 2 según este tipo de innovaciones (véase apartado
6.5.1). En cuanto a las primeras, los cambios introducidos por estas empresas
industriales andaluzas tienden a reducir costes automatizando procesos rutina-
rios y adaptando la tecnología incorporada en la nueva maquinaria a las nece-
sidades de la empresa. Por tanto no es de extrañar que todas estas firmas
encuentren la principal fuente de ideas para innovar en sus actividades internas
de producción o de ingeniería. Por su parte, con las mejoras organizativas
implantadas, las firmas buscan una mayor flexibilización productiva y, en con-
secuencia, se han llevado a cabo cambios en la organización interna y en la arti-
culación de procesos de control y coordinación. 

Este tipo de comportamiento innovador se da, principalmente, en
industrias andaluzas de los sectores de Maquinaria y Equipo Mecánico y
Material Eléctrico y Electrónico ya que ambas suman el 54% de las empresas
de este grupo (un 27% cada una, destacando que las segundas supone tam-
bién la cuarta parte de todas las de esa actividad). A esos sectores le siguen el
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Agroalimentario y el Químico (ambos con un 13% del total, aunque las del pri-
mero suponen un 20% de todas las de su sector). Y si bien las firmas del sec-
tor Manufacturas Diversas sólo son el 7% de las de este grupo, hay que resal-
tar que significan 1 de cada 4 de todas las de esta actividad económica. 

Para acabar, podemos resumir que estas firmas industriales:

a) Se encuentran, al igual que las empresas del grupo anterior, en una
etapa intermedia en el proceso de innovación (Fases 1ª y 2ª, véase
Cuadro 2, apartado 6.3) que se caracterizan por el predominio de
mejoras organizativas de tipo tecnológico

b) Esta etapa se corresponde, a su vez, con la etapa inicial del proce-
so de Maduración Tecnológica, es decir, a la que denominamos de
ingeniería (véase Capítulo 2) y cuya fase tecnológica está dominada
por el aprendizaje. Según se recordará, ésta se caracteriza por la
selección, adquisición, modificación y adopción de aquellos recursos
tecnológicos necesarios a las particularidades de la industria (ingenie-
ría de proceso). Para ello las firmas industriales andaluzas llevan a
cabo diferentes innovaciones menores como son: la adquisición de
nueva maquinaria, modos de producción por lotes y según pedido
(mejoras menores de tipo tecnológico); nuevo personal y formación;
automatización de procesos rutinarios (cambios menores de tipo
organizativo); o mejora de la operatividad (innovaciones menores de
tipo operativo).

Con relación a la distribución territorial de las firmas Tipo II No
Tecnológicas según su comportamiento innovador (véanse Mapa 16, Anexo
I-II; y Mapas 13 de los Anexos I-III y I-IV, Tomo II), el hecho más destacado
es que acentúa su concentración en unos pocos municipios y comarcas de
mayor centralidad, sobre todo en los de primer nivel, con un 53% y un 69%
del total de ellas en aglomeraciones y comarcas metropolitanas, respectiva-
mente (de hecho, en cuanto a estos últimos ámbitos, las comarcas, no hay fir-
mas ubicadas en comarcas de 4º y 5º nivel). De ahí que este tipo de firmas
innovadoras industriales se localicen principalmente en las ciudades o muni-
cipios de Málaga (en la que son muy numerosas en función del total de las
de la ciudad), Sevilla, Lucena y Córdoba (que suman casi el 50% de todas
estas empresas). Y en cuanto a las comarcas destacan las de Sevilla, Málaga,
Córdoba, Subbético y Jaén. 

6.3. Empresas industriales andaluzas que realizan ingeniería y diseño 
(innovaciones tecnológicas, Tipo I)

Las empresas industriales andaluzas de este grupo representan cerca del 15%
del total de las encuestadas. La característica que las diferencia del resto de los
comportamientos innovadores es que estas firmas realizan mejoras tecnológicas
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de diseño e ingeniería, pero no actividades de I+D. Por ello se las ha denomi-
nado de Innovaciones Tecnológicas de Tipo I.

Las principales causas que han llevado a estas firmas a innovar son
tanto exógenas (por exigencias de los clientes y, en parte, para mejorar la cali-
dad), como de tipo endógeno (extender la gama de productos y para desarro-
llar nuevos procesos). Ello indica que estas empresas no manifiestan una acti-
tud únicamente defensiva ante las exigencias externas del mercado, sino una
disposición activa hacia la implantación de innovaciones de carácter tecnológi-
co (o están en el comienzo de la implantación de las mismas) en vez de que-
darse en medidas menores como las empresas de los grupos anteriores. 

Como consecuencia de ello, la actitud activa de estas industrias anda-
luzas ante los procesos de innovación se manifiesta, en primer lugar, en la
implantación numerosas mejoras menores, predominando las organizativas y
las tecnológicas (pertenecen sobre todo al grupo 1 y, en menor cantidad, al 5
según apartado 6.5.1) además de, en algunos casos, las operativas. Las prime-
ras, las exógenas, se deben a las exigencias del mercado y, por consiguiente, se
orientan a optimizar los procesos (articulación de procesos de coordinación y
control, y mejoras en la selección, formación y utilización del factor humano y
en las diferentes especializaciones funcionales). Mientras que las segundas, que
se derivan de la voluntad interna de las firmas para aumentar y extender su
cuota de mercado, buscan mejorar los productos (mayor incorporación de tec-
nología comprando maquinaria más avanzada, automatización de procesos
rutinarios; y medios de control de calidad).

Precisamente, esas innovaciones organizativas tienen un doble efec-
to en estas empresas: por un lado, como son resultado de una estrategia inter-
na, consolidan la política activa de las firmas para innovar; mientras que, por
otro, sirven de plataforma para el inicio y desarrollo de las innovaciones tecno-
lógicas que aquellas están realizando. De hecho, la principal fuente de nuevas
ideas y conocimientos para las empresas de este grupo son sus actividades
internas de producción. En este grupo de empresas predominan las empresas
de los grupos 2 y 5 (véase apartado 6.5.2) que son aquellas que invierten
mucho en innovación (por encima de la media, sobre todo si se tiene en cuen-
ta la cantidad con relación a su cifra de negocio) y las que desarrollan activida-
des de ingeniería y diseño centradas en los procesos. En este sentido, las inno-
vaciones organizativas expuestas anteriormente ya han realizado una primera
labor reduciendo o eliminando las operaciones y procesos que no añaden valor
al producto. Así, los primeros tienen por objeto llevar a cabo mejoras y modifi-
caciones de máquinas y herramientas de producción para facilitar el flujo de los
productos a lo largo de las distintas fases de fabricación dentro de las empresas
(ingeniería de procesos). Alguna de esas mejoras de ingeniería se deriva de los
cambios que conlleva la implantación de medidas de control de la calidad. Por
su parte, los proyectos de diseño, en sintonía con el deseo de estas firmas de
extender la gama de productos, se orientan a la mejora de prestaciones de los
bienes que fabrican. 
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Cerca de la mitad de estas firmas (el 45,5%) son del sector de
Minerales No Metálicos (que además representan el 50% de todas las de esta
actividad). También son numerosas las industrias de Maquinaria y Equipo
Mecánico (casi el 39% de las del grupo y una tercera parte de las de su sector)
y las de Material Eléctrico y Electrónico (15,5%).

En definitiva, como conclusión podemos decir que:

a) Por un lado, las empresas industriales de este grupo se encuentran
en una etapa intermedia-alta (Fase 2ªb, según Cuadro 2, apartado
6.3) y por tanto, se caracterizan por desarrollar innovaciones meno-
res más “avanzadas” para “optimizar” no sólo sus procesos, sino
también para mejorar en calidad y generar más productos. 

b) Y por otro, estas firmas parecen estar muy asentadas en la etapa
de aprendizaje del proceso de Maduración Tecnológica, pues domi-
nan las labores de ingeniería de proceso enfocadas a la modificación
y adopción de nuevos recursos tecnológicos obtenidos en la compra
de maquinaria o por sus actividades internas de producción. Todo ello
unido a que en muchas de estas firmas ya existen departamentos de
diseño con el objetivo, entre otros, de desarrollar proyectos para
aumentar la diversificación de productos siguiendo una estrategia de
extender la gama de bienes fabricados, parece indicar que, incluso,
algunas de estas empresas industriales andaluzas están ya pasando a
la siguiente etapa en la que predomina las innovaciones tecnológicas
orientadas al desarrollo de nuevos productos y procesos mediante la
implantación de una fabricación más flexible y automatizada.

Este primer grupo de empresas innovadoras que realizan innovacio-
nes tecnológicas presenta dos hechos diferenciales en relación con su distribu-
ción espacial (véanse Mapa 16, Anexo I-II; y Mapas 13 de los Anexos I-III y I-
IV, Tomo II). El primero es que, desde un análisis a escala municipal se consta-
ta que este tipo de empresas se distribuye principalmente y en proporciones
parecidas, en ciudades de primer y segundo nivel (un 40% y un 34%, respec-
tivamente). Esto significa que estas empresas no se concentran sólo en aglome-
raciones urbanas, sino que son muy frecuentes en municipios de alta centrali-
dad. Entre estos municipios sobresalen Dos Hermanas, Alcalá de Guadaira, El
Ejido, Antequera o el Puerto de Santa María. Junto a éstos, las AA.UU. de
Sevilla y Huelva.

La otra singularidad deviene de la anterior, pues el hecho de que el
80% de estas firmas Tipo I, Innovaciones Tecnológicas se encuentren concen-
tradas en las comarcas metropolitanas (nivel 1º) se debe a que, precisamente,
este tipo de ámbitos territoriales está formados generalmente por aglomera-
ciones urbanas y municipios de funcionalidad potente, que en este caso y
como se ha apuntado más arriba, son los espacios en los que se concentran
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este tipo de empresa. En concreto, destaca por su importancia la comarca de
Sevilla (con un 57% del total de estas empresas), y a mucha distancia, las de
Almería, Cádiz y Córdoba.

6.4. Empresas industriales andaluzas que realizan investigación y desarrollo 
de perfil bajo (innovaciones tecnológicas, Tipo II)

El comportamiento innovador de este cuarto grupo de empresas industriales
andaluzas (que suponen algo más del 12% del total de firmas) se caracteriza
porque realizan fundamentalmente actividades de Investigación y Desarrollo
(I+D) ya que éstas absorben de media cerca del 90% del total de los gastos de
innovación; pero de bajo perfil, porque se emplean pocos recursos y de forma
no sistemática. El resto de las innovaciones mayores son proyectos de ingenie-
ría. Sin embargo, según los datos obtenidos con las encuestas, los principales
motivos que han llevado a estas empresas a desarrollar dichas innovaciones (la
necesidad mantener cuota de mercado, para mejorar la flexibilidad productiva
y para reducir los costes) nos indican que tienen una propensión a innovar más
inducida que activa (lo cual es lógico si tenemos en cuenta que la mayoría de
ellas pertenecen al grupo 4º según apartado 6.3). Esto indica que estas firmas
presentan aún una actitud innovadora defensiva ante las amenazas externas
(competidores) y, para mantenerse en mercado, centran sus esfuerzos innova-
dores en acometer reformas para mejorar, o al menos reducir, los procesos y,
por ende, los costes. 

Por ello, las firmas industriales de este grupo, en primer lugar, han ido
introduciendo de forma continua toda aquellas innovaciones menores de mayor
nivel como son las de tipo tecnológico y las organizativas (el 100% de innova-
ciones de estas clases, pues la mayoría de estas industrias pertenecen al grupo
4º y 1º, apartado 6.4). Sin embargo, ya sea porque estos cambios menores no
son suficientes, o por política interna de las propias empresas, éstas han asumi-
do que es necesario desarrollar actividades de innovación tecnológica con una
actitud activa para mantenerse en el mercado, aunque por sus respuestas,
muchas de ellas se encuentran con el impedimento de no tener fuentes de
financiación apropiadas para ello.

Precisamente, la mayoría de estas industrias andaluzas pertenecen al
grupo de empresas que realizan pocas innovaciones tecnológicas (grupo 1,
apartado 6.5.2) si atendemos al volumen de inversión en innovación y al
número de proyectos que han realizado en los últimos años (las que menos
proyectos innovadores han podido acometer en el periodo estudiado de todas
las estudiadas). En efecto, se recordará que estas empresas realizan poca I+D
porque, aunque gastan en tecnología por encima de la media con relación a
su facturación, esas cantidades no representan mucho en valores absolutos
(330 mil euros, por debajo de la media). En este sentido, casi todos los proyec-
tos de I+D que estas empresas han llevado a cabo han sido de investigación

Capítulo VI. Las capacidades innovadoras de las Empresas Industriales Andaluzas 281

49_Cad_productivas.qxd  29/04/2007  12:21  PÆgina 281



aplicada y desarrollo tecnológico (adaptación de tecnología) y, en algunos
casos, de investigación básica. El resto del gasto se invierte en proyectos de
ingeniería, fundamentalmente de procesos (mantenimiento y modernización de
maquinaria) y con la idea de apoyar a las actividades de I+D.

La causa del bajo volumen de gastos y de actividades innovadoras se
encuentra, justamente, en que estas firmas no son, por sí mismas, capaces de
afrontar los gastos que suponen el desarrollo de las actividades de I+D que
necesitan; pero tampoco buscan fuentes de financiación externas, porque
dudan sobre los riesgos y la rentabilidad que pueden obtener con ellas. En con-
secuencia, ante la insuficiencia de sus actividades internas de producción para
generar nuevas innovaciones, algunas de estas empresas han recurrido a fuen-
tes de conocimientos externas. Así, una parte de ellas han realizado al menos
un proyecto de I+D (principalmente de desarrollo tecnológico) en cooperación,
o con proveedores locales y regionales de otro sector distinto al suyo, o con
algún organismo público de investigación (principalmente universidades anda-
luzas y, en menor medida, el CSIC) y cuyos objetivos eran obtener transferen-
cia de conocimientos.

Las empresas de este grupo pertenecen mayoritariamente a los sec-
tores de Metalurgia y Químico (cada uno con cerca del 30%, siendo las prime-
ras el 43% de todas las de su actividad), Agroalimentario (casi el 20% del total
del grupo y de su sector). El resto se reparte (cada uno con un 9%) entre las de
Comercio (con la mitad de todas éstas), Agrario (una cuarta parte de todas las
de esta actividad) y Material de Transporte.

En conclusión, podemos afirmar que las empresas que hacen innova-
ciones tecnológicas Tipo II se caracterizan por:

a) Encontrarse en una fase intermedia-avanzada en el proceso de
introducción de innovaciones según el Cuadro 2 (tercera etapa,
grupo 4º, véase apartado 6.3) pues desarrollan innovaciones meno-
res (mantener o aumentar la mayor cuota de mercado) por causas
internas. Pero, además, también realizan innovaciones tecnológicas
(esencialmente I+D) con una actitud activa, para lo que necesitan
fuentes de financiación apropiadas. 

b) Como se ha expuesto, las actividades innovadoras de tipo tecno-
lógico que realizan las empresas industriales andaluzas de este grupo
son, en su mayoría, proyectos de I+D de desarrollo tecnológico con
los que estas empresas buscan adaptar la tecnología a sus necesida-
des y conseguir una mayor adecuación y mejora de los propios pro-
ductos que permitan aumentar la diversificación. Por tanto, este
comportamiento innovador las sitúa en la fase de dominio dentro del
proceso de Maduración Tecnológica.
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También presentan una serie de singularidades la distribución territo-
rial de las empresas de Tipo II, Innovaciones Tecnológicas (véanse Mapa 16,
Anexo I-II; y Mapas 13 de los Anexos I-III y I-IV, Tomo II). Por un lado, de
nuevo vuelve a darse una concentración de firmas en ámbitos de primer nivel
(un 54% del total de éstas en aglomeraciones urbanas; y un 70% en comar-
cas metropolitanas). Pero el hecho espacial más significativo respecto a los
anteriores grupos es que el porcentaje de estas empresas innovadoras en
municipios intermedios (un 26% del total) es mayor que en los de alta funcio-
nalidad, por lo que se podría decir que las firmas industriales con un compor-
tamiento innovador intermedio (en la escala de la Madurez Tecnológica) tie-
nen una localización especial en ciudades intermedias como Ubrique, San
Roque (Cádiz), La Carolina (Jaén), Alhaurín el Grande (Málaga), Osuna o
Gines (Sevilla). Aparte, es numerosa la presencia de estas empresas en las ciu-
dades de Sevilla, Málaga, Dos Hermanas o Jerez de la Frontera. 

Todo lo anterior implica que, desde el punto de vista comarcal, haya
un porcentaje significativo de este tipo de firmas según comportamiento inno-
vador, en comarcas de 2º y 3er nivel (con un 16% y un 10% del total de éstas,
respectivamente) y, por tanto, menor concentración en las de primer orden.
Entre las primeras destacamos las de la Campiña de Jerez, Sierra de Cádiz,
Levante Almeriense, Los Pedroches, Sierra Sur-Martos; mientras que entre las
últimas sobresalen Sevilla, Huelva, Cádiz o Málaga.

6.5. Empresas industriales andaluzas que realizan investigación y desarrollo 
de perfil alto (innovaciones tecnológicas, Tipo III)

Este grupo está formado por cerca de una cuarta parte de las empresas indus-
triales andaluzas (el 23% del total) tiene un comportamiento similar a las del
grupo anterior (innovaciones tecnológicas de Tipo II) en cuanto a que se carac-
terizan porque realizan fundamentalmente actividades de Investigación y
Desarrollo (I+D) ya que estas absorben de media cerca del 75% del total de los
gastos de innovación. Sin embargo, y por ello las hemos denominado de perfil
alto, estas firmas se diferencian de aquellas en que destinan más recursos (por
encima de la media) en inversión y números de empleados; y porque realizan
más proyectos de forma sistemática. El resto de las innovaciones mayores son
proyectos de ingeniería (20% del total de gasto en innovación) y de diseño (casi
testimonial con el 5% de los gastos restantes).

Los principales motivos aducidos por las empresas industriales de este
grupo para innovar (la necesidad mantener cuota de mercado, mejorar la flexi-
bilidad productiva y por exigencia de los clientes) indican que tienen una acti-
tud más activa que inducida (lo cual es lógico si tenemos en cuenta que la
mayoría de ellas pertenecen al grupo 4º según apartado 6.3). Así, los esfuer-
zos innovadores que llevan a cabo estas firmas se centran en acometer refor-
mas con las que mejorar sus procesos internos adaptando nuevos conocimien-
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tos, con lo cual no sólo reducirán costes, sino también generan otros nuevos
que permiten desarrollar nuevas formas de fabricación y/o mejorar los produc-
tos. Por ello, las exigencias de los clientes (causas externas) no suponen una
amenaza para ellas sino que es, ante todo, por un afán de mejorar en calidad y
para generar más y mejores productos. Con esta actitud, las firmas son capaces
de convertir esa aparente debilidad en fortaleza, pues una de sus principales
fuentes de innovaciones es a través de la relación con sus clientes (la otra es las
actividades internas de I+D). 

En cuanto al desarrollo de innovaciones organizativas, las empresas
industriales andaluzas de este grupo se caracterizan por haber introducido un
gran número de ellas, lo que puede indicar que llevan a cabo estos cambios
desde hace tiempo. Esta experiencia en innovaciones menores se desprende
que estas firmas realizan, por un lado, todas las mejoras no tecnológicas orga-
nizativas y tecnológicas (el 100% de las mismas); y, por otro, porque también
han introducido cambios estratégicos y, en menor medida, operativos de forma
continua y por política interna, poco comunes entre las empresas analizadas. 

Como dijimos, las actividades de I+D que hacen las empresas indus-
triales andaluzas de este grupo se caracterizan por tener lo que hemos denomi-
nado un perfil alto, lo que significa que sus cifras (en inversión, nivel de recur-
sos empleados, etc.) ofrecen valores por encima de la media. En primer lugar,
han desarrollado casi 9 proyectos, con 2,5 millones de euros por empresa en
total, lo que suponen una inversión media de 400 mil de euros (un 0,4% sobre
su cifra de negocio en el 2002). Estas actividades innovadoras se han centrado
en trabajos de desarrollo tecnológico (3 proyectos), adaptación de tecnología
(3 proyectos) y, en menor medida, de investigación aplicada (1,7 proyectos). El
resto de los proyectos son de ingeniería los cuales, generalmente, tienen por
objeto la mejora continua (ya sea a través de cambios y adaptaciones en la
maquinaria y/o en las instalaciones, o la ingeniería de procesos (creación de
nuevos procedimientos de producción) y, por tanto, implicando en ellas las
escasas actividades de diseño (de prestaciones).

Pero, además de realizar todas esas actividades innovadoras menores
y mayores, una parte de estas firmas cooperan con otras empresas y/o con
algún organismo público de investigación (OPIs). Con los primeros, las empre-
sas de este tipo colaboran con proveedores locales de su mismo sector y con
otros regionales de otro sector distinto al suyo de forma continua desarrollan-
do hasta dos proyectos (de desarrollo tecnológico y mejora continua, respecti-
vamente). Por su parte, cuando estas firmas cooperan con OPIs, éstas son fun-
damentalmente con universidades andaluzas a las que acuden para realizar pro-
yectos de I+D, tanto de desarrollo tecnológico como de carácter aplicado.

Este tipo de comportamiento innovador se da en empresas industria-
les de los sectores de Plástico y Caucho, Agroalimentario, Químico y de
Maquinaria y Equipo (cada uno con un 15% de las empresas, aunque en el pri-
mero de los casos suponen cerca del 45% de todas las de su sector). En menor
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media, sobresalen las firmas de Agrario (10% del grupo y 50% de todas las de
su sector) y de Material de Transporte (un 10% y 30%, respectivamente). 

Para concluir, podemos resumir que el comportamiento innovador de
las empresas que realizan innovaciones tecnológicas de Tipo III se caracteriza por:

a) encontrase en una fase avanzada de implementación de procesos
de innovación (Fase 3º, Cuadro 2, apartado 6.3) que aunque se rea-
lizan actividades menores de innovación, las empresas denotan una
actitud activa para desarrollar capacidades propias de innovación a
partir fundamentalmente de actividades de I+D sistemática (apoya-
das con proyectos de ingeniería).

b) Dicha situación también es característica de aquellas empresas que
presentan un dominio de la producción basado en la realización de
actividades innovadoras de tipo tecnológico (I+D sistemático e inge-
niería) que les permite no sólo la mejora de sus propios productos
sino que, sobre la base de éstas, también se pueden conseguir una
mayor diversificación desarrollando nuevos productos. Por ello, estas
empresas, asentadas desde hace algún tiempo en la etapa de domi-
nio del proceso de la Madurez Tecnológica, están en tránsito hacia la
fase final, o sea, la aquella en la que se busca alcanzar el máximo
control de los procesos y conseguir una producción de alta calidad
que permita la plena satisfacción de los clientes.

Este tipo de firmas andaluzas, Innovaciones Tecnológicas y Tipo III,
son el grupo que presenta una mayor uniformidad en cuanto a su distribución
territorial, de forma que, sobre todo desde el punto de vista municipal, no se
puede hablar de concentración alguna en uno o varios niveles de jerarquía, sino
de todo lo contrario (véanse Mapa 16, Anexo I-II; y Mapas 13 de los Anexos I-
III y I-IV, Tomo II). En otras palabras, existe aproximadamente el mismo núme-
ro de empresas de Tipo III en aglomeraciones urbanas que en municipios rura-
les sin centralidad. Así, es el caso de los municipios de Sevilla, Cabra, Palos de
la Frontera, Málaga o Dos Hermanas (en torno al 5-6% del total de este
grupo). En cuanto a las comarcas, si se puede hablar de una concentración de
empresas en los dos primeros niveles de jerarquía territorial (que suman el 76%
de estas firmas). Sin embargo, destaca poderosamente el 10% de estas firmas
localizadas en comarcas desarticuladas, pues tal y como se ha apuntado en los
anteriores epígrafes, son escasísimas (por no decir inexistentes) las empresas
andaluzas de los otros tipos de comportamientos innovadores ubicadas en los
dos últimos niveles de la jerarquía comarcal (aquellas denominadas Poco
Desarrolladas y las Desarticuladas). Entre estas comarcas desarticuladas desta-
can las del Valle del Guadiato, Alto Guadalquivir, Campo de Tabernas, Cuenca
Minera o los Alcores. Y entre las más numerosas sobresalen las metropolitanas
de Sevilla, Huelva y Málaga; y entre las de alta funcionalidad, las del Poniente
Almeriense y Subbético.
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6.6. Empresas industriales andaluzas que realizan ingenieria, diseño e 
investigación y desarrollo (innovaciones tecnológicas, Tipo IV)

Este último grupo de empresas industriales andaluzas (que suponen el 9% del
total de firmas analizadas) se caracteriza por tener un comportamiento innova-
dor muy diversificado, pues llevan a cabo tanto actividades de I+D, como de
ingeniería y diseño. Sin embargo, si atendemos a la distribución de los gastos
de innovación, el papel principal lo tienen las actividades de I+D pues absorben
(de media) el 60% de los mismo, dedicando el resto, y por partes iguales, a los
proyectos de ingeniería y de diseño (el 20% de los gastos, respectivamente). 

Este tipo de comportamiento es típico de las empresas industriales
que innovan por política propia y motivos internos (empresas encuadradas en
los grupos 3º y 6º, apartado 6.3), esencialmente la aparición de nuevos compe-
tidores y por los clientes, entendiendo ésta última como un aliciente para
aumentar la calidad y búsqueda de la satisfacción de los clientes, no tanto pos
exigencias de éstos. Por ello, estas firmas denotan una actitud activa que busca
adquirir y/o crear nuevos capacidades innovadoras incluso, si es necesario, coo-
perando con otros agentes. De ahí que la introducción de mejoras no tecnoló-
gicas sea una práctica innovadora de “menor” importancia (nunca mejor dicho)
con relación a las actividades innovadoras tecnológicas, pues la ya se han logra-
do los mayores niveles de eficiencia operativa (optimización de la producción)
mediante una política extendida y continua de cambios organizativos, tecnoló-
gicos y operativos.

En efecto, estas firmas industriales andaluzas basan sus capacidades
de innovar en una alta inversión en actividades de I+D con el fin de crear nue-
vas ideas convirtiendo el conocimiento explícito (fruto de las actividades inter-
nas y de la colaboración con proveedores y con la universidad) en tácito a tra-
vés de un proceso de interiorización que pueda impulsar la innovación y el
desarrollo de nuevos productos (Nokiv, 2002). De ahí el alto nivel de inversión,
dando lugar a que estas empresas industriales andaluzas sean las que más gasto
en innovación realizan (firmas del grupo 4º, apartado 6.5.2), con el 19% sobre
su cifra de negocios, lo que supone 1,85 millones de euros de media en total.
Todos estos recursos se dedicaron a desarrollar 16 proyectos en total y con el
mayor número de personal cualificado dedicado a tiempo completo de todos
los grupos de empresas analizados (6 titulados universitarios). La dedicación de
ese nivel de recursos se debe a que la mayoría de esos proyectos fueron de I+D
(12 en total, con un gasto medio de 800 mil euros y casi 4 titulados dedicados
en ellos) principalmente de investigación aplicada (una tercera parte de los mis-
mos) y, en menor medida, de investigación básica y adaptación de tecnología 

El resto de las actividades innovadoras fueron fundamentalmente de
ingeniería de apoyo y enlace con las actividades de I+D (de media, 2,5 proyec-
tos en el periodo analizado, cada uno con 500 mil euros invertidos y 2 emple-
ados con titulación trabajando en ellos). En concreto, el 50% de los mismos
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fueron de adaptación de tecnología, mientras que el resto se repartió entre los
de ingeniería de procesos y de mejora continua (maquinaria y líneas de monta-
je). Por su parte, como ya se dijo, las actividades de diseño son minoritarias (de
media, 1,2 proyectos, con 200 mil euros invertidos y 1 empleado con dedica-
ción al mismo) y todas centradas en innovaciones de prestaciones.

Como se comentó más arriba, para generar los conocimientos que
necesitan las firmas de este tipo no dudan en cooperar, sobre todo, con OPIS.
En este sentido, todas las firmas de este grupo colaboraron de forma continua
con alguna universidad regional en más de 1 proyecto de I+D (en el 70% de
los casos) e ingeniería (en concreto, de desarrollo, en un 30% de los proyectos)
en los últimos cinco años. Incluso una cuarta parte de las mismas realizó hasta
3 proyectos en colaboración con OPIs, siendo uno de ellos de I+D desarrollado
con una universidad nacional. 

Por todo ello, no es de extrañar que entre las empresas industriales
andaluzas que forman este grupo sobresalgan las de Material Eléctrico y
Electrónico (suman el 37,5% del total, una cuarta parte de las de su sector),
pues éste se encuentra entre aquellas actividades con mayor grado de
desarrollo tecnológico (Ruiz, 2003; Calvo, 2000; Pomares, 1998). Le siguen en
número las firmas de Maquinaria y Equipo (un 25% del grupo); la mitad de
todas las empresas analizadas de Papel y Edición (que son el 12,5% del
grupo); y las de Material de Transporte y Agroalimentario (ambas con un
12,5% del total del grupo).

Para concluir, podemos resumir que el comportamiento innovador de
las empresas industriales andaluzas que hacen innovaciones tecnológicas de
Tipo IV se puede caracteriza por

a) Encontrase en una fase muy avanzada de introducción de innova-
ciones (Fase 4º, Cuadro 2, apartado 6.3) en la que predomina una
actitud activa y el desarrollo de capacidades propias de innovación a
partir de todo tipo de actividades tecnológicas (I+D, ingeniería, dise-
ño) e incluso en colaboración con otros organismos.

b) Situarse al final del proceso de Madurez Tecnológica (véase
Hipótesis 2ª, apartado 2.2.2, Capítulo 2; Y apartado 3.3.1, Capítulo
3), es decir, en la fase tecnológica que se caracteriza por el control de
calidad y desarrollo de innovaciones que permite la plena satisfacción
de los clientes. Ello es posible porque se llevan a cabo todas aquellas
actividades innovadoras de tipo tecnológico (I+D, ingeniería y dise-
ño) que les permite la mejora de sus propios productos, en base a la
cual pueden conseguir también una mayor diversificación desarro-
llando nuevos productos y procesos.
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Las firmas industriales andaluzas de mayor madurez tecnológica se
concentran en los ámbitos territoriales de mayor nivel de funcionalidad y cen-
tralidad, es decir, en las aglomeraciones urbanas y ciudades de grandes (con un
60% y 22% del total de éstas, respectivamente) y en las comarcas metropoli-
tanas (con un 81%, véanse Mapa 16, Anexo I-II; y Mapas 13 de los Anexos I-
III y I-IV, Tomo II). Consecuentemente, se podría afirmar que las empresas con
mayor desarrollo de actividades innovadoras tienden a ubicarse en los centros
geográficos más importantes de poder, servicios, equipamientos y de toma de
decisiones. En concreto, podemos encontrarlas en las aglomeraciones urbanas
de Sevilla, Jaén, Granada, Málaga: en ciudades de alta funcionalidad como Dos
Hermanas, El Ejido, Puerto Real, Puerto de Sta. María, Úbeda; y en las comar-
cas metropolitanas de Sevilla, Jaén, Bahía de Cádiz, Granada, Almería y Málaga.
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LAS RELACIONES PROVEEDOR-CLIENTE EN LAS EMPRESAS
INNOVADORAS ANDALUZAS

CAPÍTULO VII:
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1. Introducción

Hasta el momento nos hemos ocupado del análisis de las características estruc-
turales y las capacidades innovadoras de las empresas industriales andaluzas, a
lo que hemos denominado dimensión interna. Basándonos en unos rasgos bási-
cos hemos podido clasificar esas empresas en grupos que se diferencian, ante
todo, en sus habilidades productivas y sus comportamientos tecnológicos. Estas
distinciones en cuanto a las dimensiones endógenas nos permiten adivinar que
ciertas características estructurales influyen y determinan las formas de innovar
de nuestras industrias. Y es que las capacidades de fabricación (relacionadas
con los costes, los tiempos o la calidad) que las empresas industriales andaluzas
poseen como resultado de sus diferentes estrategias competitivas, están direc-
tamente relacionadas con sus capacidades de adoptar, adaptar y generar nue-
vos conocimientos e innovaciones. 

Sin embargo, no podemos olvidar que, según señalan algunos auto-
res (Corbett y Wassenhove, 1993; Novik, 2000 y 2002; Yoguel Ed., 2002), las
empresas también deciden sus prioridades competitivas no sólo en función de
razones internas, sino también por motivos de tipo externo que tienen que ver
con las estrategias de marketing o de negocio de la empresa (como el precio, el
lugar o el producto). De ahí que en la realidad las firmas se planteen sus priori-
dades competitivas desde dos puntos de vista íntimamente relacionados: por un
lado, desde una dimensión interna, en la que la competitividad se mide por las
capacidades de producción; por otro, la desde una óptica externa, en la que se
plantea la calidad de los productos desde el punto de vista del marketing o
según los atributos del producto que son visibles para los clientes. 

Pero, si bien el análisis de las características estructurales es necesa-
rio para entender los procesos de innovación en las empresas (andaluzas y cua-
lesquiera que sean), no es suficiente en si mismo, ya que sólo nos aporta la
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visión interna que influyen en aquellos. En este sentido, y aunque para algunos
autores la dimensión más relevante de cara al desarrollo de actividades innova-
doras es la interna1, coincidimos con Bozarth (1993) quien afirma que el éxito
de una empresa depende de que alcance una triple congruencia: en las capaci-
dades de producción, en los requerimientos del mercado y en la relación entre
ambas. Por todos estos motivos, para averiguar las distintas formas en que las
empresas industriales andaluzas innovan, no sólo basta con estudiar e identifi-
car las características estructurales de las mismas (dimensión interna), sino que
también es necesario analizar cómo contribuye el mercado o entorno (la dimen-
sión externa) en la introducción de esas mejoras o innovaciones. 

Ello está en relación, sin duda, con la nueva concepción sobre las
ventajas competitivas que sostiene que el desarrollo de procesos de innovación
y de aprendizaje (y, por ende, de las competencias empresariales) no sólo
depende de las capacidades endógenas de las firmas para generar procesos de
aprendizaje, sino también de sus vinculaciones (interacciones) que permiten la
circulación de conocimientos y la alimentación de procesos de aprendizaje de
mayor complejidad que los que las firmas pueden alcanzar en forma aislada o
individual. (Novik, 2000). En este sentido, la visión de competitividad sistémica
alude a la combinación tanto de las distintas dimensiones en el interior de las
empresas, como con su entorno, pues la única forma que éstas tienen de obte-
ner una competitividad duradera es mediante la optimización de factores inter-
nos y externos. Son insuficientes las medidas dirigidas exclusivamente al inte-
rior de la firma sino no son acompañadas por estrategias complementarias con
otras empresas y con el entorno en general.

En consecuencia, en este capítulo continuaremos el esquema de
análisis de aquellos elementos y factores que influyen en los procesos de cam-
bios e innovación en las empresas industriales andaluzas expuestos en el capí-
tulo de Análisis de los Datos (Figura 1), y que se basan en el estudio de la
información obtenida con la encuesta. Así, se recordará que entre aquellos se
pueden diferenciar factores relacionados con la dimensión interna de las
empresas, como sus características principales, su capacidad técnica o los rela-
tivos a la gestión y organización de la firma (ya analizados); y otros factores
vinculados a la dimensión externa de las firmas, como son las relaciones pro-
veedor-cliente, las características del mercado (demanda-oferta) o el entorno
político, científico e institucional. 
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1 Es el caso de Conca y Molina (1998) que exponen que las medidas externas son poco significativas para la produc-
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Figura 1. Las relaciones proveedor-cliente como pieza del proceso de
innovación en las industrias andaluzas

2. Objetivos y metodología

Con el análisis de las relaciones proveedor-cliente de las empresas industriales
andaluzas tratamos de aproximarnos, con un enfoque sistémico, a la compre-
sión de las estructuras y formas de organización que se dan entre dichas firmas
(es decir, eslabonamientos, cadenas productivas, redes de empresas) y que son
fruto de esas relaciones. Como se mencionó anteriormente, esos vínculos son
esenciales para comprender la naturaleza de los cambios, mejoras e innovacio-
nes que acometen dichas firmas. Por ello este capítulo tiene como objetivo
general conocer las interdependencias entre las empresas, sus proveedores y
sus clientes mediante el análisis de sus principales características (dimensión
externa ampliada), así como de los insumos y de los outputs intercambiados.

Esto es posible gracias a los datos obtenidos con la encuesta que
hemos realizado a las empresas industriales andaluzas. Como se recordará
(Anexo II, Tomo II), en dicha encuesta hay dos apartados en los que pregunta-
mos por los principales proveedores y clientes (Capítulos 2 y 3 de la misma, res-
pectivamente). Por tanto la metodología que hemos seguido para ello articula
en dos fases:
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La primera consiste en la identificación y caracterización de los “con-
tenidos intercambiados”, así como el análisis de la calidad e intensi-
dad de los mismos. En definitiva, a través del estudio de estas varia-
bles se quiere medir la calidad de los flujos que dependen del valor
que cada empresa innovadora añade al producto final. En concreto
es importante conocer:

Los insumos que compran las firmas innovadoras a sus proveedo-
res (inptus); y los productos que aquellas empresas venden a sus
clientes (outputs). En concreto, esta información hace referencia a
las preguntas de qué producto les suministran y para qué; y qué
producto les vende.

La “calidad” de las relaciones a partir de la clase de producto intercam-
biado (si los insumos y los outputs son estándares o diferenciados).

Y la “intensidad” de los vínculos, o sea, el número de proveedores
y de clientes; su localización (si son regionales, nacionales, euro-
peas o del resto del mundo); los sectores a los que pertenecen; el
capital de esas empresas según tipo (privado, público y/o mixto) y
origen (regional, nacional, europeo o del resto del mundo); la
dependencia de los proveedores y cuanto suponen las ventas a los
principales clientes (expresadas en tanto por ciento); las asociacio-
nes con otras empresas; y sobre los canales de distribución (si son
propios o por intermediarios). 

En una segunda etapa, en parte como síntesis y en parte como con-
clusión, se estudiaran por separado las principales características los
proveedores y de los clientes de las empresas innovadoras con el fin
de establecer una clasificación o tipología para las mimas. Para ello
nos serviremos, de nuevo, de las técnicas estadísticas multivariantes.
De esta forma estaremos en disposición de acometer el estudio de los
eslabonamientos y cadenas productivas.

3. La naturaleza de los contenidos intercambiados por las empresas 
industriales andaluzas

En este apartado vamos a analizar en primer lugar las principales características
de los insumos que compran y de los outputs o productos que elaboran las
empresas industriales andaluzas (a lo que denominamos los contenidos inter-
cambiados y su calidad). En segundo lugar estudiaremos las características prin-
cipales de firmas suministradoras o los proveedores. En un tercer apartado,
haremos lo mismo acerca las empresas a quienes venden o los clientes. Por últi-
mo, concluiremos este apartado con una análisis conjunto de los proveedores y
de los clientes de las empresas industriales andaluzas.
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Los datos sobre insumos, proveedores, outputs y clientes se han
obtenido con la encuesta que realizamos a las empresas innovadoras andaluzas
y para su tratamiento se han utilizado técnicas estadísticas multivariantes como
el análisis factorial y el cluster.

3.1. Los insumos adquiridos por las empresas industriales andaluzas

Lo primero que debemos hacer cuando pretendemos estudiar las relaciones
proveedor-cliente de cualquier empresa es saber qué cosas compran y qué
cosas venden. Por ello nosotros hemos preguntado a las firmas encuestadas
qué productos les suministran sus proveedores y su clase (estándar o diferen-
ciado). Igualmente sabemos qué actividad, tipo de producto generan las firmas
andaluzas y su clase (estándar o diferenciado).

Las respuestas acerca de los insumos o productos que compran las
industrias andaluzas fueron muy variadas, ya que era una pregunta abierta. De
ahí que fuese necesario clasificarlas según unas categorías que nosotros hemos
creado. De esta forma, los productos que compran las empresas innovadoras
andaluzas pueden ser:

- Materias primas (MATPRIMA). Son productos sin elaboración algu-
na o brutos necesarios para elaborar los bienes que se fabrican. Por
ejemplo, hierro o aluminio para fabricar muelles o semillas o tierra
para cultivar plantas.

- Productos intermedios (SEMIELAB). Podemos distinguir dos grandes
grupos: componentes y productos semielaborados. Se diferencian en
que los primeros son artículos que se integran en el producto que se
fabrica (motores o circuitos electrónicos), mientras que los segundos
son materiales que las empresas transforman para elaborar sus artícu-
los (madera para fabricar muebles o plástico para hacer piezas). 

A su vez los componentes pueden ser:

Partes que se necesitan para que funcione el producto que se fabri-
ca como:

+ Componentes mecánicos y/o piezas (C_MEC). Es el caso de un
motor o un muelle.

+ Componentes eléctricos y/o electrónicos (C_ELEC). Por ejemplo,
un circuito integrado.

Partes que “envuelven” los productos que se fabrican y que son
necesarias para que el producto llegue al consumidor o se pueda ven-
der. Es el caso de los envases, embalajes, cajas, etc.
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- Maquinaria (MAQ. Son bienes de equipo o herramientas necesa-
rias para la fabricación). Es el caso de herramientas como robots o
troqueladoras.

- Energía. 

- Insumos inmateriales (INMATERIAL), como software, conocimien-
tos (know-how, diseños, procesos...), etc.

- Servicios empresariales avanzados, como asesoría para la forma-
ción y contratación del personal (SFOR), para los temas de calidad
(SCAL), consultoría económica (SCONEC), actividades de diseño
(SDIS), ingeniería (SINGEN), informática (SINFOR), publicidad
(SPUB) o medioambiente y territorio (SMATER).

Según los datos de las encuestas (Gráfico 1) podemos afirmar que,
en opinión de las empresas innovadoras industriales andaluzas, los bienes que
compran son semielaborados (un 39% del total de inputs) y materias primas
(un 29%) y que, junto a los componentes, son los inputs menos diferenciados.
En un análisis más detallado (Gráfico 2), se comprueba que cerca de la mitad
de las empresas industriales andaluzas (el 49% de los casos) sólo se proveen de
bienes de poco valor añadido (materias primas y productos semielaborados).
Por el contrario, los productos inmateriales adquiridos por una pequeña parte
del total de empresas, son los únicos input que en conjunto son más diferencia-
dos que genéricos (el 63% de ellos). En una situación intermedia se encuentran
la maquinaria adquirida, que es algo más genérica que personalizada (el 54%
por el 46%, respectivamente). 

Gráfico 1. Tipos de insumos genéricos de las empresas industriales andaluzas
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Gráfico 2. Tipos de insumos en detalle de las empresas industriales andaluzas

Por tanto, podemos concluir que para la mayoría de las firmas indus-
triales andaluzas los inputs que adquieren las industrias andaluzas fueron gené-
ricos (dos tercios de los mismos), poco elaborados o muy estándares (en el 40%
del total de compras) y, por consiguiente, de menor valor añadido; mientras
que una minoría (la otra tercera parte) considera que se dota de bienes espe-
cializados, más diferenciados y por tanto de mayor valor añadido.

3.2. Los bienes elaborados por las empresas industriales andaluzas

Los productos elaborados por nuestras firmas se analizaron en parte en el
capítulo anterior pero desde un punto de vista de la maquinaria con la que se
fabrican. Ahora nos interesa destacar sus características poniendo en énfasis,
como ya dijimos al principio de este capítulo, sobre la relación que mantiene
con los inputs. 

Como se recordará, los outputs que generan las industrias andaluzas,
según su valoración de los mismos tal y como se recogieron en la encuesta, se
clasifican en cuatro tipos principales (Gráfico 3): bienes de consumo final, que
suponen el 27,3% del total producido, siendo la mitad de ellos alimentos o
bebidas y, en mucha menor medida, artículos de electrónica de consumo y del
hogar; bienes de equipamiento doméstico o del hogar que sólo son el 5,7% y
se emplean principalmente en la construcción (sanitarios o muebles); bienes de
equipo que representan el 20,5% y que son principalmente maquinarias para
el sector industrial, el agrario y para la industria de la electrónica; y por último,
bienes intermedios que son los que fabrican casi la mitad de las firmas andalu-
zas ya que suponen el 46,5% del total. A su vez, la mitad de éstos van a emple-
arse en actividades agrarias (fertilizantes o abonos) y como partes de vehículos
(coches, barcos o aviones). 
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Gráfico 3. Tipos de outputs de las empresas industriales andaluzas

Si atendemos a otros detalles de los productos que generan las
empresas industriales encuestadas, según el destino o actividad de los mismos
a la que va dirigida los outputs más comunes son (Gráfico 4):

Bienes se emplean en actividades agrarias o agrícolas (18,2% el total)
entre los que destacan, principalmente, los tipo intermedio como
semillas, abonos, fertilizantes o plásticos; y, en menor medida,
maquinaria. 

Alimentos y/o bebidas (14,8%) que se reducen, generalmente, a
artículos de consumo final como aceites, conservas o refrescos.

Productos para vehículos en general (el 13,6%), principalmente de
tipo intermedio como piezas y componentes integrantes de coches
(tubos de escape, asientos, faros, etc.) o aeronaves (piezas de plásti-
co o metálicas), aunque también pueden ser artículos terminados
como coches o barcos.

Materiales para la construcción (un 11,4%) entre los que predomi-
nan los productos de equipamiento como muebles, sanitarios o ven-
tanas; y de tipo intermedio como ladrillos, azulejos, cemento, etc.

Artículos electrónicos, eléctricos e informáticos (un 10,2%) que pue-
den ser componentes para fabricar otros bienes de consumo como
teléfonos, radios u ordenadores; o que van a formar parte de máqui-
nas o equipos industriales.

Maquinaria o equipos para otras distintos actividades (el 9,1%), prin-
cipalmente para la industria, pero también para la agricultura o la
hostelería.
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Gráfico 4. Empresas industriales andaluzas según tipos productos elaborados
y destino (%)

Al contrario de lo que consideraban las empresas industriales sobre
los insumos que adquieren, mayoritariamente éstas definen los productos que
fabrican como bienes diferenciados, al menos para ellas (dos de cada tres,
según puede observarse en el Gráfico 5), aunque hay grandes diferencias cuan-
do nos detenemos en un artículo o en otro. Así hay productos muy diferencia-
dos (más del 80% de ellos) como los productos que se van a emplear en la
construcción, la maquinaria industrial, los componentes electrónicos y los vehí-
culos. Por el contrario, otros outputs son muy estándares o genéricos (represen-
tan más del 60% de esos) como los destinados al hogar, la producción de ener-
gía, los productos químicos y los destinados a farmacia y/o cosméticos.
También son muy estándares los artículos para la alimentación y las bebidas.

En definitiva, las empresas industriales andaluzas compran principal-
mente productos semielaborados y materias primas genéricas; y con ellas fabri-
can sobre todo bienes diferenciados, intermedios y, en menor medida, maqui-
naria personalizada, además de artículos para el consumo final genéricos. La
explicación a esta conclusión que nos ofrecen los datos de las encuestas es que
éstos últimos son personalizados o diferentes para las propias empresas, y no
tanto para el mercado.
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Gráfico 5. Empresas industriales andaluzas según tipo y clase de productos
elaborados (%)

4. Tipología de empresas industriales andaluzas según sus proveedores
y clientes

Una vez que ya conocemos la naturaleza de los intercambios que realizan las
empresas innovadoras andaluzas, las cuestiones a tratar a continuación tienen
que ver con las siguientes cuestiones: ¿Cuáles son las características y/o fac-
tores comunes de las industrias andaluzas con proveedores y clientes simila-
res? ¿Existen firmas que tengan proveedores con un mismo perfil? ¿Y clien-
tes del mimo tipo? ¿Qué categorías de éstos podemos identificar entre las
empresas analizadas? 

Con la finalidad de responder a esas preguntas vamos a analizar, en
primer lugar, las características de los proveedores de nuestras firmas innovado-
ras e identificar qué grupos existen. Y, posteriormente, haremos lo mismo con
los datos relacionados con sus clientes.
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4.1. Los proveedores de las empresas industriales andaluzas

Para caracterizar los proveedores de nuestras firmas vamos a aplicar técnicas
multivariantes como el análisis factorial y el cluster que nos van a permitir en
primer lugar, conocer sus rasgos más importantes y a continuación, en función
de ellos, clasificarlos en grupos homogéneos. Las variables consideradas sobre
los proveedores han sido su localización, los sectores a los que pertenecen, su
capital (privado, público y/o mixto) y la dependencia de los proveedores. 

Un primer análisis factorial exploratorio nos indicó que algunos sec-
tores económicos de los proveedores de las industrias andaluzas eran poco
representativos (sus comunalidades eran muy bajas), lo que redujo el número
de variables sobre ramas de actividad. Igualmente se consideró que no era
necesario introducir la variable porcentaje de productos estándar ya que repre-
sentaba la misma información que porcentaje de productos diferenciados en el
análisis pero con valor negativo. Con estas modificaciones se efectuó un análi-
sis factorial final con 17 variables sobre los proveedores de las empresas inno-
vadoras; y se identificaron 7 factores que explicaron el 66,7% de la varianza
total (dos terceras partes, Tabla 1). A diferencia de otros casos, cabe destacar
que existe semejanza entre la varianza que aportan primeros factores y los últi-
mos, por lo que podemos deducir que tanto unos como otros intervienen de
forma importante en la caracterización de los proveedores.

Tabla 1. Varianza total explicada. Proveedores

COMPONENTES AUTOVALORES INICIALES
Total % de la varianza % acumulado

1 2,399 14,110 14,110
2 2,087 12,275 26,385
3 1,636 9,623 36,008
4 1,495 8,794 44,801
5 1,392 8,188 52,989
6 1,247 7,334 60,324
7 1,096 6,446 66,770

Método de extracción: Análisis de Componentes principales.

Los factores más importantes que definen rasgos de los proveedores
de las empresas industriales andaluzas son (Tabla 2):
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Tabla 2. Matriz de componentes rotados. Proveedores

VARIABLES FACTORES
1 2 3 4 5 6 7

Dependencia -0,97 0,02 0,08 -0,01 0,02 0,01 0,03
Producto diferenciado 0,95 -0,02 -0,09 -0,02 -0,03 0,00 -0,04
Otros minerales 0,44 -0,07 0,13 0,06 0,18 0,06 0,07
Capital Regional -0,13 0,84 -0,28 -0,20 0,04 0,05 0,14
Capital Nacional -0,06 -0,75 -0,32 -0,20 0,03 0,27 -0,19
Agrario -0,08 0,64 -0,04 -0,08 0,00 0,21 -0,25
Capital Europeo 0,05 -0,18 -0,86 -0,04 0,03 -0,09 0,11
Del mimo sector -0,19 0,15 0,79 -0,02 -0,09 -0,02 -0,03
Papel y Artes Gráficas -0,05 0,06 0,73 0,01 0,03 0,12 -0,07
Eléctrico/Electrónico -0,09 -0,14 -0,08 0,82 0,13 0,23 -0,06
Capital resto Mundo 0,27 -0,03 0,07 0,69 -0,09 -0,40 -0,04
Químico -0,01 -0,22 -0,02 -0,18 -0,80 0,08 0,02
Metalurgia 0,15 -0,19 0,09 -0,38 0,69 0,03 -0,10
Maquinaria y equipo 0,10 -0,24 -0,28 0,19 0,36 0,20 0,07
Manufacturas diversas -0,10 -0,07 -0,06 -0,03 0,03 -0,90 -0,09
Transporte 0,22 0,24 -0,16 -0,05 0,10 -0,03 0,71
Plástico y caucho -0,14 -0,15 0,12 -0,07 -0,19 0,15 0,69
Agroalimentario 0,17 0,27 -0,08 -0,15 -0,25 0,03 -0,30

Método de extracción: Análisis de componentes principales.
Método de rotación: Normalización Varimax con Kaiser.

El primero de ellos (que explica el 14,1% de la varianza total) relacio-
na las variables Dependencia (en sentido negativo), Producto dife-
renciado y firmas suministradoras del sector Extracción de Otros
Minerales. Este factor nos está indicando que a mayor diferenciación
de los insumos (sobre todo los del sector mencionado), menor
dependencia de los proveedores. 

El segundo factor explica el 12,75% de la varianza total analizada e
interrelaciona el capital de tipo y procedencia regional y nacional de
los proveedores (en sentido negativo) y aquellos que pertenecen al
sector Agrario. La interpretación de este factor sería la contraposición
entre proveedores regionales, sobre todo los que suministran produc-
tos agrarios, y los nacionales. Por tanto, si las industrias andaluzas tie-
nen proveedores regionales de la rama agraria, no van a tenerlos
nacionales.

El tercer factor (con el 9,62% de la variabilidad total) asocia positiva-
mente las variables proveedores de los sectores de Papel y Artes
Gráficas y proveedor del Mismo Sector (porcentaje de compras); y,
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en sentido negativo, la de capital europeo. Por tanto, nos está indi-
cando que aquellas empresas industriales andaluzas que compran
mayoritariamente a proveedores del mismo sector o suministran
material de Papel y Artes Gráficas no son de capital europeo.

El cuarto factor tiene mucho parecido con el anterior ya que explica
un porcentaje similar de la varianza total (el 8,79%) y asocia una
variable de tipo y origen de capital con proveedores de Otra
Actividad económica. Nos referimos a este factor como el formado
por aquellas empresas suministradoras de material eléctrico y electró-
nico que poseen capital del resto de mundo (no son andaluzas, ni
españolas ni europeas).

El quinto factor, que contiene un 8,19% de la varianza total, relacio-
na proveedores de tres sectores: del Químico (en sentido negativo),
del Metalúrgico y de Maquinaria y Equipo Mecánico, por lo que
podemos interpretarlo como aquellas empresas que se proveen de
productos metalúrgico y, en menor medida de maquinaria y equipo,
no compran a empresas del sector químico.

El 7,33% de la varianza la aporta el sexto factor que además sólo se aso-
cia con una variable: proveedores del sector de Manufacturas Diversas.

El séptimo y último factor tiene el 6,44% de la variabilidad total. Al
igual que el quinto, relaciona empresas proveedoras de tres sectores:
Transporte, Plástico y caucho y Agroalimentario (en sentido negati-
vo). Por tanto nos indica que aquellas empresas que compran a
empresas que fabrican material de transporte y plástico no lo hacen
a las del sector agroalimentario.

Estos siete factores nos han servido para identificar, mediante el aná-
lisis cluster, los distintos grupos de proveedores y sus características de nuestras
empresas andaluzas. Al igual que en otros apartados, primero realizamos un
análisis de conglomerados jerárquico para determinar aproximadamente el
número de grupos que había entre las empresas suministradoras. Se aplicó el
método de agrupamiento de distancia máxima o similitud mínima (complete
linkage en ingles) y escogiendo la distancia euclídea al cuadrado. El dendogra-
ma nos mostró que había ocho grupos de empresas que ofrecían un adecuado
nivel de diferenciación. Con esta información se llevó a cabo el análisis de con-
glomerados no jerárquicos de K medias y asignamos a cada empresa el cluster
de proveedor al que pertenecía. En la siguiente tabla (Tabla 3) se recogen los
centros de los conglomerados finales resultantes para cada grupo. 
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Tabla 3. Centros de los conglomerados finales. Proveedores

FACTORES CLUSTERS
1 2 3 4 5 6 7 8 9

A > Diferenciación, 0,04 0,04 0,14 -0,68 0,03 -0,65 0,24 0,86 0,17
< Dependencia 

Proveedores regionales agrarios/ -0,68 -0,87 -0,57 -0,18 -0,38 1,48 -0,18 0,04 0,46
Proveedores nacionales
Proveedores europeos/ 0,82 0,02 0,22 0,17 -0,26-0,17-0,13 -0,57 -0,28
Mismo Sector o Papel y 
Artes Gráficas
Proveedores resto del mundo/ -0,28 -0,41 -0,18 0,65 1,96 -0,31-0,38 -0,15 0,22
sector eléctrico/electrónico
Proveedores sector Químico/ 0,03 0,63 0,93 -0,23 0,44 0,10 -1,41 -0,23 0,01
de Metalurgia y Maquinaria
Proveedores del sector de 0,01 0,34 0,04 1,72 0,27 0,22 -0,03 -0,28 0,03
Manufacturas diversas.
Proveedores sector de 0,03 -0,08 -0,18 0,02 -0,12-0,46 -0,31 0,03 1,03
Transporte/Plástico o 
Agroalimentario
Número de Empresas (%) 2,3 27,2 6,8 3,4 19,3 14,8 20,5 2,3 3,4

Teniendo en cuenta este resultado del análisis cluster expondremos a
continuación las principales características de los nueve grupos de empresas inno-
vadoras andaluzas con proveedores similares con la información que tenemos de
las diferentes variables que han hecho posible dicha clasificación (Tablas 4, 5 y 6).

4.1.1. Firmas que compran productos del sector de Papel, Edición y Artes 
Gráficas

Según el análisis cluster, el primer grupo estaría formado por el 2,3% de las
empresas industriales analizadas y su principal rasgo es la coincidencia sectorial
que se da entre las empresas innovadoras y sus proveedores. Nos referimos a
que las primeras son todas firmas de Papel, Edición y Artes Gráficas las cuales
adquieren el 95% de sus compras a proveedores que pertenecen a ese mismo
sector. En este sentido, el vinculo intrasectorial en este tipo de empresas inno-
vadoras es muy alto, lo que probablemente se reflejará, más adelante, en la
configuración de su cadena productiva. 
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Tabla 4. Tipo de Insumos y Procedencia de los Proveedores de las Empresas
Innovadoras Andaluzas por grupos

GRUPOS EMPRESAS INNOVADORAS
SEGÚN PROVEEDORES

1 2 3 4 5 6 7 8 9
TIPO DE INSUMOS (%)
Componentes Eléctricos 
y/o Electrónicos 0 4 17 0 41 0 0 0 0
Componentes Mecánicos 0 21 0 0 12 0 6 0 0
y/o Piezas
Insumos Inmateriales 0 8 0 0 6 0 0 0 0
Maquinaria 0 4 0 13 24 0 6 0 0
Sólo Materias Primas 100 8 0 34 0 38 39 100 0
Materias Primas y Otros 0 4 0 0 0 23 6 0 33
Productos Semielaborados 0 38 50 53 0 31 39 0 34
Productos Semielaborados 0 0 0 0 12 0 0 0 0
y Componentes Eléctricos 
Productos Semielaborados
y Componentes Mecánicos 0 13 17 0 6 0 0 0 0
Productos Semielaborados 0 0 16 0 0 8 6 0 33
y “Envoltorios” 
Productos Estándares 100 64 95 75 70 72 73 100 50
Productos Diferenciados 0 36 5 25 30 28 27 0 50
Compras Principal Proveedor 0 27 37 17 43 12 35 50 58
Compras a Proveedores 90 36 33 33 45 27 35 0 9 3
del Mismo Sector
PROCEDENCIA (%)
Proveedores Regionales 0 36 34 47 24 76 29 0 67
Proveedores Nacionales 75 46 41 7 46 21 44 50 32
Proveedores Europeos 25 12 26 3 10 2 12 50 0
Proveedores Resto Mundo 0 7 0 43 19 1 10 0 2

Otras características a destacar de este grupo son que poseen un
número alto de proveedores (más de 26); que su localización es predominante-
mente nacional (el 75% los mismos) y, el resto, de Europa; y que los inputs
adquiridos son materias primas totalmente estándares2. 

La principal característica de la distribución espacial de este grupo de
empresas es su dispersión geográfica (no existe concentración en ninguno de
los niveles de jerarquía territorial) y, dentro de ésta, el predominio de localiza-
ciones en ciudades intermedias (con un 30% del total), municipios de alta fun-
cionalidad y ciudades rurales sin centralidad (en torno al 20% en ambos casos)
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(véanse Mapa 17, Anexo I-II; y los Mapas 14 de los Anexos I-III y I-IV, Tomo
II). Es el caso de Ubrique (Cádiz), Villa del Río (Córdoba) y Osuna (Sevilla),
aparte de la AA.UU. de Sevilla. Sin embargo, desde el punto de vista comarcal,
si se da una concentración en los tres primeros niveles de jerarquía que suman
el 78% del total de firmas, destacando entre las comarcas metropolitanas sólo
la de Sevilla; junto a ésta, las de segundo orden como Sierra Sur de Sevilla y
Campiña de Jerez; y, por último, Antequera (comarca funcional media) y las
comarcas poco desarrolladas de Campos de Tabernas y Alto Guadalquivir.

Tabla 5. Grupos de Empresas Innovadoras Andaluzas por proveedores, núme-
ro y sectores de los proveedores

GRUPOS EMPRESAS INNOVADORAS
SEGÚN PROVEEDORES

SECTORES DE 1 2 3 4 5 6 7 8 9
PROVEEDORES
Agrario 0 0 0 0 0 83 1 0 0
Extracción Otros Minerales 0 1 0 0 0 0 3 100 0
Agroalimentario 0 0 0 0 0 3 0 0 93
Papel y Artes Gráficas 90 0 0 0 0 2 3 0 3
Químico 0 1 26 8 1 2 82 0 3
Plástico y caucho 10 3 51 0 2 5 2 0 0
Metalurgia 0 66 0 0 6 3 0 0 0
Maquinaria y equipo 0 10 3 8 19 2 2 0 0
Eléctrico/Electrónico 0 2 12 0 66 0 0 0 0
Transporte 0 6 8 0 0 0 0 0 0
Manufacturas diversas 0 6 0 83 3 1 3 0 0
NÚMERO DE PROVEEDORES
Menos de 5 0 29 17 33 24 8 39 50 0
De 5 a 25 0 21 50 0 53 31 50 50 100
De 26 a 50 50 17 33 67 0 15 6 0 0
Más de 50 50 33 0 0 24 46 6 0 0

4.1.2. Empresas que se proveen mayoritariamente de Productos Metálicos

Este segundo cluster de empresas innovadoras andaluzas es el más numeroso
pues agrupa el 27,2% de las firmas analizadas. Estas empresas tienen provee-
dores de diferentes sectores, pero el rasgo común a todas ellas es que el prin-
cipal suministrador pertenece a la rama de Metalurgia al que adquieren más del
50% de sus inputs. El resto de las compras se realizan a firmas de los sectores
de Maquinaria y Equipo Mecánico (10%), Material de Transporte (6%) y
Manufacturas diversas (6%). Igualmente, las empresas innovadoras de este
grupo pertenecen a sectores diversos, principalmente a Maquinaria y Equipo
Mecánico (cerca del 40% del total), al de Metalurgia (el 21% de éstas) y al de
Material de Transporte (17%). Ello pone de manifiesto que entre estas empre-
sas van a predominar vínculos más de tipo intersectorial que intrasectorial. 
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Tabla 6. Porcentaje de Empresas Innovadoras Andaluzas por Grupos de
Proveedores y Sectores Económicos

GRUPOS EMPRESAS INNOVADORAS
SEGÚN PROVEEDORES

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Agrario 0 0 0 0 0 31 0 0 0
Agroalimentario 0 4 0 0 0 46 0 0 100
Textil 0 8 0 0 0 0 0 0 0
Papel y Artes Gráficas 100 0 0 0 0 0 0 0 0
Químico 0 0 0 33 6 0 50 0 0
Plástico y caucho 0 0 33 0 0 0 28 0 0
Minerales No Metálicos 0 0 0 33 0 0 11 50 0
Metalurgia 0 21 0 0 0 0 6 50 0
Maquinaria y equipo 0 38 33 0 29 0 0 0 0
Eléctrico/Electrónico 0 13 17 0 47 0 0 0 0
Transporte 0 17 0 0 18 0 0 0 0
Manufacturas diversas 0 0 17 34 0 8 6 0 0
Comercio 0 0 0 0 0 15 0 0 0

La mayoría de los inputs adquiridos son principalmente genéricos (un
65% del total) y de tipo semielaborados (38%) o intermedios, como compo-
nentes mecánicos y/o piezas (el 21%), o ambos (productos semielaborados y
componentes mecánicos, un 13%). Los proveedores son de procedencia muy
diversa, destacando los localizados en España (46%) y Andalucía (36%).

La disposición espacial de las firmas de este grupo es totalmente
opuesta a las del anterior (véanse Mapa 17, Anexo I-II; y los Mapas 14 de los
Anexos I-III y I-IV, Tomo II): las empresas andaluzas con proveedores de
Metalurgia tienden a concentrase en unos pocos ámbitos y de los niveles más
altos de la jerarquía territorial. Así, en cuanto a los municipios con más empre-
sas de este grupo, el 83% de éstas se localizan o en capitales regionales o en
ciudades de gran potencialidad funcional, destacando entre las primeras las
capitales provinciales de Sevilla, Hueva, Málaga y Jaén; y entre las segundas,
Alcalá de Guadaira, Dos Hermanas o Linares. Por su lado, desde el punto de
vista comarcal, la concentración es muy alta y se reduce a los ámbitos de pri-
mer orden, o sea, los metropolitanos (que suman el 86% del total de éstas),
sobresaliendo sobre el resto, la de Sevilla (con casi la mitad de las firmas de este
grupo) y a mucha distancia, Jaén y Huelva. 

4.1.3. Empresas con predominio de proveedores de Material de Plástico y 
Caucho

Este tercer cluster lo forman el 6,8% de empresas analizadas. Estamos, al igual
que en el caso anterior, ante empresas innovadoras con proveedores de diversas
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ramas pero con la característica común de que al menos un 50% de las compras
son productos de Material de Plástico y Caucho (51% del total de mismas) y el
resto de los inputs son del sector Químico (26%) y Material Eléctrico y Electrónico
(12%). Las firmas de este grupo pertenecen mayoritariamente a los sectores de
Material de Plástico y Caucho y Maquinaria y Equipo Mecánico (ambos con un
33% de los casos) y, en menor medida, a los de Material Eléctrico y Electrónico y
Material de Transporte (un 17%, respectivamente). Como las compras a empre-
sas del mismo sector son minoría (sólo un 33% del total) también en este caso
parece existir vínculos más de tipo intersectorial que intrasectorial.

Los productos que compran son genéricos (el 95% de los mismos) y
entre ellos predominan los de tipo semielaborados (el 50% del total) junto a los
componentes mecánicos, eléctrico-electrónicos y los que hemos denominado
“envoltorios”. Los proveedores de las empresas de este grupo se caracterizan
por ser de procedencia diversa: tanto nacional (41%), como regional (34%) y
europea (26%). El número de proveedores es bajo, pues el 67% de estas fir-
mas tienen menos de 25. 

Las empresas andaluzas de este tipo se localizan principalmente en
los tres primeros ámbitos territoriales, con mayor reparto en aquellos de carác-
ter municipal (véanse Mapa 17, Anexo I-II; y los Mapas 14 de los Anexos I-III
y I-IV, Tomo II). En efecto, las empresas con principales proveedores del sector
de Plástico y Caucho se encuentran tanto en capitales regionales (el 36% del
total), entre las que destacan sobre todo, la AA.UU. de Sevilla; en ciudades
grandes (el 25%) como Puerto Real y Cabra (provincias de Cádiz y Córdoba,
respectivamente); o intermedias (un 25%, respectivamente) como Martos, San
Roque (Cádiz) y Baeza (Jaén). 

Por su parte, las comarcas con más firmas de este tipo de proveedo-
res son las metropolitanas con un 64% de los casos, siendo la de Sevilla el lugar
de mayor concentración de éstas (con una de cada tres), junto a las de Bahía
de Cádiz, el Campo de Gibraltar y Sierra Sur-Martos.

4.1.4. Firmas con proveedores de Manufacturas Diversas

El cuarto grupo de empresas andaluzas con similares proveedores está forma-
do por el 3,4% de las firmas. Su rasgo más sobresaliente es que, aunque entre
estas empresas hay de sectores tan diferentes como el de Manufacturas
Diversas, el Químico o el de Minerales No Metálicos, todas se abastecen en su
mayoría de empresas del sector Manufacturas Diversas (el 83% de los inputs).
En este sentido, aunque se puede hablar de vínculos tanto intra (pues una
pequeña parte del resto de los proveedores pertenecen también al sector
Químico) como intersectoriales, parece que predominan los segundos sobre
los primeros.

Entre las empresas innovadoras de este grupo predomina la compra
de productos no diferenciados (el 75%) que son semielaborados y materias pri-
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mas (53% y 34%, respectivamente). El número de proveedores es alto (entre
26 y 50) lo que explica que la dependencia de los mismos sea baja, pues el volu-
men de compra a los principales proveedores es escaso (sólo un 17%). En cuan-
to a la procedencia de éstos, si bien predomina el capital regional (47%), cabe
destacar el alto porcentaje de importación pues el 43% de las compras se efec-
túa a firmas localizadas en el resto del mundo.

Estas firmas presentan una distribución espacial muy singular desde
el punto de vista de su distribución municipal: sólo se concentran en cinco
municipios. La mayoría de las firmas se ubican en ciudades con escasa funcio-
nalidad (el 60% de éstas) como Palos de la Frontera (Huelva), Huétor-Tájar
(Granada) y Santiponce (Sevilla). El resto (el 40% de las mismas) se localizan en
capitales regionales, en concreto, en Jerez de la Frontera y Linares (véanse
Mapa 17, Anexo I-II; y los Mapas 14 de los Anexos I-III y I-IV, Tomo II). Por
otro lado, estas firmas se concentran territorialmente en comarcas de primer
orden (con un 80% de estas firmas), repartiéndose de forma muy similar entre
las de Sevilla, Granada, Cádiz, Huelva y Jaén.

4.1.5. Firmas que adquieren Material Eléctrico y Electrónico

El quinto cluster de empresas andaluzas agrupa al 19,3%. Su característica
esencial es que todas compran inputs a proveedores del sector Material
Eléctrico y Electrónico (que son el 66% de los suministradores) y, en menor
media, al de Maquinaria y Equipo Mecánico (que representa el 19% de los mis-
mos), según se puede observar en la Tabla 5. Como las empresas innovadoras
de este grupo pertenecen mayoritariamente a esos mismos dos sectores (un
47% al de Material Eléctrico, Electrónico y Óptico; y un 29% al de); y, además,
un 45% de las compras son a proveedores del mismo sector, se puede concluir
que en este grupo de empresas industriales innovadoras predominan las rela-
ciones intrasectoriales sobre las intersectoriales.

Por otro lado, aunque los bienes adquiridos son componentes mecá-
nicos y electrónicos, e incluso conocimientos inmateriales, predominan los de
tipo genérico (70% de los mismos). Todo ello, más el hecho de que casi la mitad
de las compras (un 43%) son a un único y principal cliente, y que en este clus-
ter el número de proveedores es bajo (un 77% de las firmas tienen menos de
25 proveedores), parece indicarnos que las empresas innovadoras de este clus-
ter presentan una significativa dependencia de sus proveedores de procedencia
nacional, regional y del resto del mundo (46%, 23% y 19%, respectivamente).

Las firmas de este cluster presentan una distribución territorial que se
caracteriza porque, a nivel municipal, se da la mayor concentración de las mis-
mas en capitales regionales de todos los demás grupos según proveedores
(véanse Mapa 17, Anexo I-II; y los Mapas 14 de los Anexos I-III y I-IV, Tomo
II). En efecto, dos de cada tres firmas que se proveen de Material Eléctrico,
Electrónico se localizan en este tipo de ciudades o municipios, principalmente
en la de Sevilla, Málaga y Jaén. Este comportamiento espacial determina que
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sean las comarcas metropolitanas el principal lugar donde se encuentran este
tipo de industrias, y precisamente en aquellas en las que se encuentran los ante-
riores municipios: la de Sevilla, la de Málaga, la de Jaén y en la de Bahía de
Cádiz y Almería. La explicación más probable a este hecho es que estas firmas
busquen la cercanía con sus proveedores de Material Eléctrico, Electrónico, y
según se expuso en el capítulo anterior, las empresas de este sector (que se
caracteriza por poseer generalmente una alta madurez tecnológica) tienden a
ubicarse en los ámbitos territoriales de primer orden.

4.1.6. Empresas que compran productos Agrarios 

El sexto grupo de empresas con parecidos proveedores está compuesto por el
14,8% de las firmas. Estas firmas innovadoras andaluzas se caracterizan por
adquirir a firmas de capital y/o origen regional (cerca del 80% de los casos) fun-
damentalmente productos del sector Agrario (83% de los bienes adquiridos) y,
en mucha menor medida, del de Plásticos y Caucho (5%). Las empresas com-
pradoras pertenecen a sectores conexos, es decir, a actividades estrechamente
relacionadas, como es el caso del Agroalimentario y el mismo Agrario (el 46%
y 31%, respectivamente), por lo que aunque se dan tanto vinculaciones intra
como intersectoriales, probablemente habrá más relaciones de este último tipo
entre sus respectivas cadenas productivas.

Los productos adquiridos son genéricos (el 70%) que se reparten
entre los de tipo semielaborado y las materias primas (63% y 31%, respectiva-
mente). Puesto que estas empresas innovadoras andaluzas sólo adquieren un
12% de sus compras a sus principales proveedores y la mayoría poseen un
número muy alto de distintos suministradores (más de 50 proveedores), pode-
mos deducir que las firmas de este grupo presentan una de los grados más
bajos de dependencia respecto de sus proveedores. 

De nuevo, al igual que ocurría con aquellas firmas industriales inno-
vadoras que con proveedores de Material de Plástico y Caucho, estamos ante
un grupo de empresas que se distribuyen por todo tipo de municipios (véanse
Mapa 17, Anexo I-II; y los Mapas 14 de los Anexos I-III y I-IV, Tomo II). En
efecto, si bien es cierto que la mayoría de estas empresas se localizan en capi-
tales regionales (el 39% de éstas), también es significativo el número de ellas
en ciudades de alta funcionalidad (un 29%) e, incluso, en municipios desarticu-
lados (un 17%). Entre las primeras destacan las ciudades de Sevilla, Granada y
Jerez de la Frontera, El Ejido o Dos Hermanas. Y entre las otras Dalías (Almería),
Iznájar (Córdoba) o Santa Ana la Real (Huelva). 

Esto repercute en parte sobre la distribución de las firmas de este
grupo por comarcas, pues dichas empresas innovadoras andaluzas se localizan
en aquellas metropolitanas o en las que poseen alta funcionalidad (el 44% y el
39%, respectivamente), fundamentalmente en la de Sevilla y Almería, y en las
del Poniente Almeriense y Campiña de Jerez. Aunque también es significativo
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el porcentaje de ellas en comarcas desarticuladas (un 6% del total), destacan-
do las del Valle del Guadiato y Sierra Norte de Sevilla.

4.1.7. Firmas con proveedores del sector Químico

Este grupo es uno de los más numerosos pues agrupa al 20,5% de empresas
innovadoras andaluzas. Estos proveedores pertenecen mayoritariamente a la
rama Química (82% de los insumos). Como en otros grupos, aunque la mayo-
ría de las empresas innovadoras de este cluster pertenecen al mismo sector que
sus proveedores (el 50% son del Químico, y del resto un 28% son del de
Caucho y Plástico y un 11% del de Minerales No Metálicos), los vínculos de
tipo intrasectorial son menores que los intersectoriales, pues las compras al
mismo sector sólo afectaron al 35% del total de las realizadas.

Atendiendo a otras características, los principales productos adquiri-
dos son materias primas y bienes semielaborados (un 39%, en ambos casos) no
diferenciados o estándares (en el 73% de los inputs). Por ello, y aunque el
número de proveedores es bajo (un 89% de las empresas no tienen más de 25),
los cuales son firmas de capital nacional y regional (44% y 29%, respectiva-
mente), se puede deducir que las firmas innovadoras de este grupo no presen-
tan una dependencia o subordinación respecto de sus proveedores.

Estas empresas andaluzas se distribuyen territorialmente de forma
similar a las del grupo anterior (véanse Mapa 17, Anexo I-II; y los Mapas 14 de
los Anexos I-III y I-IV, Tomo II). En cuanto a los municipios, la mayoría se ubi-
can en capitales regionales (un 44% del total) principalmente en la de Sevilla y,
a cierta distancia, en las de Huelva, Cádiz y Granada. Luego, el resto de estas
firmas se reparte de forma homogénea por el resto de los ámbitos, con mayor
presencia en ciudades grandes como Lucena (2º nivel de jerarquía), Camas (3º
nivel); y, sobre todo, en Palos de la Frontera (Huelva, 4º nivel) y Niebla (5º
nivel). Por comarcas, estas empresas se concentran en aquellas de tipo metro-
politano, principalmente en la de Sevilla, Huelva, Málaga y Cádiz (que agrupan
más de la mitad de las industrias con el 30%, el 10%, el 8% y el 7% del total,
respectivamente). En un segundo nivel estarían las comarcas de gran funciona-
lidad como la del Subbético y la de Linares. 

4.1.8. Firmas que se proveen de empresas de Extracción de otros Minerales

El octavo grupo de empresas según los proveedores es muy reducido, con sólo
un 2,3% de empresas, y su rasgo más característico que compran sólo a empre-
sas de Extracción de otros Minerales (100%). Como las firmas innovadoras per-
tenecen a sectores distintos a sus proveedores, en concreto al de Minerales No
Metálicos y al de Metalurgia (ambos con un 50% de las entidades), los víncu-
los empresariales son totalmente intersectoriales 
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Como se puede suponer por el tipo de proveedores y de inputs
adquiridos, las empresas innovadoras de este grupo poseen pocos proveedores
(en ningún caso superan los 25), los cuales son totalmente genéricos (materias
primas). Las firmas suministradoras tienen capital de origen o nacional o euro-
peo (al 50% cada una).

Las pocas empresas innovadoras industriales andaluzas con provee-
dores de Extracción de otros Minerales tienen una localización fundamental-
mente central, es decir, en ámbitos territoriales de primer y segundo orden
tanto municipales como comarcales (con un 50 y 75% de estas firmas, respec-
tivamente) (véanse Mapa 17, Anexo I-II; y los Mapas 14 de los Anexos I-III y
I-IV, Tomo II). Concretamente, encontramos estas empresas mayoritariamente
ubicadas en el municipio de Sevilla, Dos Hermanas y Alcalá de Guadaira y, por
tanto, en la comarca de Sevilla.

4.1.9. Empresas con proveedores del sector Agroalimentario

Por último, el noveno grupo lo forman un 3,4% de empresas innovadoras que
se caracterizan por pertenecer al mismo sector que la mayoría de sus provee-
dores: el Agralimentario. Esto implica no sólo que los vínculos sean casi exclu-
sivamente intrasectoriales, pues afectan al 93% de las compras; sino también
que se efectúen dentro de la propia cadena productiva, pues casi un 60% de
compras son a un único y principal proveedor (y de hecho el número de prove-
edores por empresa es reducido, nunca superando los 25). Los productos que
se adquieren son mitad genéricos (materias primas en un 33%), mitad diferen-
ciados (semielaborados y “envoltorios”) y estos proveedores están localizados
mayoritariamente en Andalucía (el 67% del total) o en el resto de España (el
33% restante).

Este tipo de empresa andaluzas se concentra en los dos primeros
niveles de la jerarquía territorial, es decir, en las capitales regionales y ciudades
grandes, en cuanto a los municipios; y en las comarcas metropolitanas y de
gran funcionalidad, respecto a las entidades intermedias (véanse Mapa 17,
Anexo I-II; y los Mapas 14 de los Anexos I-III y I-IV, Tomo II), pues en ellos se
localizan el 86% y 85% de dichas firmas, respectivamente (destacando el 58%
de industrias en comarcas metropolitanas). Sin embargo, el resto de las empre-
sas sólo se encuentran en ámbitos poco dinámicos como municipios o ciuda-
des con escasa centralidad y comarcas poco desarrolladas. Dentro de esos
niveles de la jerarquía territorial destacan las capitales de Sevilla, Córdoba y
Málaga; el municipio de Dos Hermanas; y sus respectivas comarcas, por lo que
es alta la concentración de este tipo de firmas en la de Sevilla (con un 43% del
total de las mismas).
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4.2. Los clientes de las empresas industriales andaluzas

Para identificar y describir los distintos tipos de clientes de las empresas indus-
triales andaluzas seguiremos el mismo procedimiento que hemos aplicado para
caracterizar los proveedores, es decir, utilizaremos técnicas multivariantes (aná-
lisis factorial y cluster) para tratar los datos obtenidos de la encuesta realizada
a nuestras industrias y obtener una tipología de empresas innovadoras andalu-
zas según sus clientes. Las variables sobre los clientes que hemos tenido en
cuenta han sido similares a las de los proveedores: los sectores a los que perte-
necen, su capital (privado, público y/o mixto), el tipo de producto, los canales
de distribución y el porcentaje de ventas a los principales clientes. Sin embargo,
en el caso de los clientes se han tenido en cuenta otras variables como:

Los porcentajes de productos estándar y productos diferenciados
vendidos se han sustituido por una nueva variable denominada
GENEDIFE resultante de restar a la segunda la primera. Por tanto
varia entre –100 (todos los productos generados son estándar) y 100
(dos los productos generados son diferenciados). El valor de esta
nueva variables es 0 cuando existe un 50% de ambos tipos de pro-
ductos.

La localización geográfica de las empresas clientes (regionales o en
Andalucía; nacionales o en el resto de España; europeas o situadas
en algún país de ese continente; y del resto del mundo) y no sólo el
origen del capital de las mismas.

El volumen de subcontratación con los clientes medido en porcenta-
je sobre el total de ventas y en euros sobre el total de ventas.

Tabla 7. Varianza total explicada. Clientes

COMPONENTES AUTOVALORES INICIALES

Total % de la varianza % acumulado
1 2,51 12,56 12,56
2 2,02 10,08 22,64
3 1,83 9,17 31,81
4 1,50 7,51 39,32
5 1,40 6,99 46,31
6 1,38 6,88 53,20
7 1,22 6,08 59,28
8 1,20 6,02 65,30

Método de extracción: Análisis de Componentes principales.
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El tratamiento estadístico de los datos empezó con la aplicación del
análisis factorial. En primer lugar, se efectuó uno de tipo exploratorio que nos
indicó, al igual que con los proveedores, que algunos sectores económicos de
los clientes de las industrias andaluzas eran poco representativos (comunalida-
des muy bajas), lo que redujo el número de variables sobre ramas de actividad.
Con estas modificaciones el análisis factorial final se efectuó sobre 20 variables
sobre los clientes y se identificaron 8 factores que explican el 65,3% de la
varianza total (dos terceras partes) que se recogen en la Tabla 7. A diferencia
de lo ocurrido con los proveedores, si existe cierta diferencia entre la varianza
que aportan los primeros cuatro factores y el resto, por lo que podemos dedu-
cir que aquellos van a ser más importantes en la caracterización de los clientes.

Los principales factores que definen rasgos de los clientes de las
empresas industriales andaluzas se pueden describir de la siguiente manera
(Tabla 8):

Tabla 8. Matriz de componentes rotados. Clientes

FACTORES
1 2 3 4 5 6 7 8

Transporte 0,79 -0,11 -0,03 -0,11 0,00 0,00 -0,03 -0,15
Manufacturas Diversas 0,65 0,08 0,07 0,14 -0,13 -0,13 0,00 0,17
Número de clientes -0,52 -0,18 0,18 0,09 -0,17 -0,47 -0,20 0,11
Químico -0,05 -0,77 -0,06 -0,18 -0,09 -0,01 0,00 0,01
Ventas a sector distinto -0,23 0,74 -0,14 -0,05 -0,20 0,11 0,16 0,23
GENEDIFE 0,46 0,58 0,10 -0,13 0,04 0,03 -0,22 -0,12
Agrario -0,21 0,03 0,85 0,08 -0,12 -0,02 -0,19 -0,20
Cliente regional 0,21 0,11 0,69 -0,40 0,08 -0,15 0,15 -0,01
Cliente Nacional -0,13 -0,15 -0,64 0,44 -0,07 0,01 -0,08 -0,16
Cliente Resto del mundo 0,03 0,07 -0,13 0,75 0,07 0,00 -0,05 -0,12
Venta principal cliente (%) 0,36 -0,04 -0,07 -0,48 0,25 0,40 -0,08 -0,04
Eléctrico y electrónico 0,05 -0,02 -0,06 0,11 0,83 0,09 -0,06 -0,11
Papel y artes gráficas -0,09 0,01 0,04 -0,09 0,79 -0,09 0,04 0,07
Otros sectores de venta -0,19 0,10 -0,08 0,04 -0,12 0,87 -0,05 0,00
Comercio -0,31 0,27 -0,51 0,07 -0,18 -0,55 -0,19 -0,28
Agroalimentario -0,01 0,12 0,00 -0,27 0,01 -0,03 0,68 -0,10
Caucho y Plástico 0,00 0,00 -0,08 0,01 -0,05 0,09 0,67 -0,12
Metalurgia -0,01 -0,10 0,12 0,33 0,05 -0,07 -0,55 0,15
Construcción -0,09 0,03 -0,14 -0,25 -0,03 -0,02 -0,15 0,69
Administración Pública 0,01 0,04 -0,07 0,40 -0,04 0,10 -0,06 0,61
Cliente europeo -0,08 -0,44 -0,31 0,28 -0,05 0,15 -0,12 -0,49

Método de extracción: Análisis de componentes principales.
Método de rotación: Normalización Varimax con Kaiser.
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El primero de ellos (que explica el 12,56% de la varianza total) se rela-
ciona positivamente con las variables de los sectores Transporte y
Manufacturas Diversas y, en sentido negativo, con Número de clien-
tes. Por tanto, nos está indicando que aquellos empresas que venden
a firmas de los sectores Transporte y Manufacturas Diversas tienen un
número bajo de clientes.

El segundo factor explica el 10,1% de la varianza total analizada y
interrelaciona la variable sector Químico en sentido negativo con
clientes de un Sector Distinto al de la empresa innovadora y con
GENEDIFE (bienes diversificados). La interpretación de este factor
sería que cuando las empresas innovadoras que tienen clientes del
sector químico son empresas del mismo sector y los productos que
vende son poco diferenciados.

El tercer factor (con el 9,2% de la variabilidad total) asocia positivamen-
te las variables sector Agrario y Cliente regional, por un lado, y negativa-
mente con la de Cliente nacional. Este factor, por tanto, nos está indican-
do que aquellas empresas industriales innovadoras tienen clientes que
pertenecen al sector agrario y andaluzas (o localizadas en Andalucía), no
los van a tener nacionales o localizadas en el resto del país.

El cuarto factor, que explica el 7,5% de la varianza total se asocia sólo
con dos variables pero en sentido opuesto: Clientes del Resto del
Mundo y Ventas al Principal Cliente. En consecuencia, este factor sig-
nifica que cuando las firmas innovadoras andaluzas tienen clientes
del resto de mundo no son los compradores principales (no se expor-
ta a una o pocas firmas). 

El quinto factor, que contiene un 7% de la varianza total, relaciona dos
variables: clientes del sector Eléctrico y electrónico y Papel y artes gráfi-
cas (En menor medida también podemos señalar asociación de éstas
variables con clientes del sector de Maquinaria y Equipo Mecánico.)

El 6,88% de la varianza la aporta el sexto factor que además sólo se
asocia de forma negativa las variables de clientes del sector Comercio
y Otros Sectores. En definitiva nos está diciendo que las firmas anda-
luzas que tienen clientes del primer sector, no lo tienen de segundo.

El séptimo factor tiene el 6,1% de la variabilidad total y relaciona
empresas clientes de tres sectores: Agroalimentario, Caucho y
Plástico y, en sentido negativo, Metalurgia. Por tanto nos está indi-
cado aquellas empresas industriales que venden a firmas del sector
agroalimentario y/o a las de caucho y plástico, no lo hacen a las de
metalurgia (y viceversa, si el valor es negativo).

El octavo factor contiene un valor similar al anterior de la varianza total,
concretamente apenas un 6%. Opone las variables sector de la
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Construcción y Administración Pública a la de Cliente Europeo (sentido
negativo), por lo que su interpretación seria que aquellas empresas inno-
vadoras cuyos clientes son firmas europeas no tienen clientes de la admi-
nistración pública ni venden a empresas de la construcción, o al revés.

Con estos ocho factores hemos llevado a acabo el análisis cluster, lo
cual nos ha permitido distinguir los distintos grupos de empresas industriales
andaluzas con clientes semejantes. Al igual que con los proveedores, primero
realizamos un análisis de conglomerados jerárquicos para determinar aproxima-
damente el número de grupos de empresas que había con iguales clientes. Se
aplicó el método de agrupamiento de distancia máxima o similitud mínima
(complete linkage en ingles) y escogiendo la distancia euclídea al cuadrado. El
dendograma nos mostró que había ocho grupos de empresas que ofrecían un
adecuado nivel de diferenciación. Con esta información se llevó a cabo el aná-
lisis de conglomerados no jerárquicos de K medias y asignamos a cada empre-
sa el cluster de cliente al que pertenecía. En la Tabla 9 hemos recogido los cen-
tros de los conglomerados finales resultantes para cada grupo. 

Tabla 9. Centros de los conglomerados finales. Clientes

FACTORES CLUSTERS
(clientes) 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Clientes de Transporte 
y Manufacturas Diversas 0,33 0,42 -0,52 -0,56 2,17 -0,42 -0,36 -0,33 -0,23
o Pocos Clientes

Venta Productos 
diferenciados y a 0,21 0,42 0,84 -0,10 0,57 0,39 -2,41 0,23 -0,26
Otros Sectores o 
Sector Químico
Clientes Andaluces y -0,64 -0,47 0,63 -0,22 -0,21 1,92 -0,57 0,31 -0,42
del sector Agrario o 
Clientes Españoles
Clientes del resto 0,22 -0,22 -0,26 0,70 0,01 0,15 0,52 0,20 -0,40
de mundo no son 
los Clientes Principales
Sector Eléctrico y -0,16 -0,23 -0,02 2,19 -0,07 -0,24 -0,42 -0,16 -0,18
Electrónico y Papel 
y artes gráficas
Ventas al sector 1,81 -0,89 -0,40 0,04 -0,16 0,01 -0,33 0,20 -0,39
Comercio o a 
Otros Sectores
Clientes de sectores -0,40 -0,12 -0,18 -0,10 -0,54 -0,42 -0,21 3,57 -0,85
Agroalimentario y/o 
Plástico, o Metalurgia
Clientes Europeos o 0,39 -0,39 1,31 -0,07 -0,86 -0,15 0,35 -0,21 -0,24
del sector Admón. 
Pública y Construcción
Número de Empresas (%) 27,3 9,1 12,5 5,7 12,5 17,1 3,4 9,1 3,4
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A continuación vamos a describir las principales características de los
ocho grupos diferentes de empresas innovadoras andaluzas que hemos identifica-
do en función de sus clientes. Para ello, además de tener en cuenta el resultado del
análisis cluster, se ha considerado otras variables sobre los clientes como el núme-
ro de ellos, el tipo de producto vendido y la dependencia de cada empresa con su
principal(es) cliente(s) expresada en tanto por ciento (Tablas 10, 11 y 12). 

Tabla 10. Tipo de Insumos y Procedencia de los Clientes de las Empresas
Innovadoras Andaluzas por grupos

GRUPOS EMPRESAS INNOVADORAS
TIPO DE OUTPUTS (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Materiales para Construcción 4 0 64 20 9 0 0 0 0
Maquinaria para o Equipos 0 25 9 20 9 7 0 25 0
Actividades Industriales
Artículos electrónicos, 13 13 0 60 0 7 0 13 0
eléctricos e informáticos
Productos para Vehículos 8 0 0 0 73 0 0 25 0
Bienes para Obras Públicas 0 0 18 0 0 7 0 0 0
Productos para Actividades 21 0 0 0 9 60 0 13 0
Agrarias
Bienes para Otras 0 13 0 0 0 7 0 13 67
Actividades
Alimentos y/o Bebidas 46 0 0 0 0 7 0 13 0
Producción de Energía 0 13 0 0 0 7 33 0 0
Productos Químicos 0 0 0 0 0 0 33 0 33
Salud y Cosméticos 4 0 9 0 0 0 33 0 0
Productos para el Hogar 4 38 0 0 0 0 0 0 0
Bienes de Consumo 71 38 27 0 0 7 0 0 0
Bienes de Equipo 17 25 27 20 18 27 0 25 0
Bienes Equipamiento 
Doméstico 4 13 18 0 9 0 0 0 0
Bienes Intermedios 8 25 27 80 73 67 100 75 100
Productos Estándares 42 49 23 20 0 25 100 53 67
Productos Diferenciados 58 51 77 80 100 75 0 47 33
Ventas Principal Cliente 31 54 38 52 84 32 50 43 83
Ventas a Clientes 8 3 0 57 37 27 100 8 60
del Mismo Sector
Subcontratación 12 6 10 4 9 6 23 16 0
PROCEDENCIA (%)
Clientes Regionales 11 21 8 28 56 58 17 50 11
Clientes Nacionales 56 52 79 36 25 21 33 27 61
Clientes Europeos 21 21 2 32 9 15 27 7 28
Clientes Resto Mundo 12 6 10 4 9 6 23 16 0
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4.2.1. Firmas que surten a empresas del sector Comercio

Este primer grupo están formados por un importante número de empresas indus-
triales innovadoras que suman el 27,3% de las analizadas, siendo el rasgo más
importante de sus clientes que pertenecen, casi en un 100%, al sector Comercio.
Ello se debe a que estas firmas innovadoras fabrican artículos acabados listos para
ser llevados al consumidor final. En la mayoría de los casos, éstos son de bienes
de consumo (un 71% de los casos) como alimentos o bebidas, productos para el
campo, el hogar, la salud o cosméticos. En definitiva, artículos ya bastante conso-
lidados en el mercado y, por lo tanto, con un lato grado de estandarización. Por
su parte, el resto son bienes de equipo (un 17% del total), como productos elec-
trónicos, eléctricos e informáticos, que a diferencia de los anteriores, suelen exige
una mayor personalización y, consecuentemente, son diferenciados.
Consecuentemente, las empresas innovadoras de este grupo pertenecen a los
sectores económico de Agroalimentario (un 38%), Material Eléctrico,
Maquinaria y Equipo o a la Química (un 13% de los casos, respectivamente). 

Tabla 11. Sectores y Número de Clientes de las Empresas Innovadoras
Andaluzas por grupos

GRUPOS EMPRESAS INNOVADORAS
SECTORES DE CLIENTES 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Agrario 2 0 2 0 2 84 0 4 0
Agroalimentario 0 4 2 0 4 0 0 53 7
Madera y Corcho 0 0 0 0 0 0 0 7 0
Papel y Artes Gráficas 0 0 0 7 0 0 0 1 3
Químico 0 0 0 0 0 0 100 3 0
Plástico y caucho 0 0 0 0 0 0 0 16 0
Metalurgia 0 2 0 0 1 0 0 0 67
Maquinaria y equipo 0 0 0 5 1 0 0 4 3
Eléctrico/Electrónico 0 2 0 77 7 1 0 1 7
Transporte 0 2 0 0 70 1 0 4 3
Manufacturas diversas 0 3 0 0 11 0 0 0 0
Construcción 0 2 61 0 0 9 0 1 10
Comercio 98 9 9 0 0 0 0 0 0
Administración Pública 0 1 19 0 0 0 0 0 0
Otros Sectores 0 75 3 11 2 4 0 4 0
NÚMERO DE CLIENTES
Menos de 25 21 75 27 80 82 27 33 38 33
De 25 a 100 25 13 18 20 9 13 0 50 0
De 101 a 500 4 0 18 0 9 13 33 0 0
Más de 500 50 13 36 0 0 47 34 13 67

El hecho de que los clientes pertenezcan al sector Comercio explica
que su número sea numeroso (un 50% de las firmas tienen más de 500) lo que,
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por otro lado, les permite una menor dependencia del principal(es) clientes(s)
(sólo el 31% de la facturación total). En cuanto a la localización de los mismos,
aunque la mayoría son empresas que se ubican en el resto de España (el 56%
de ellas), el volumen de exportación es significativo (un 33% se factura a fir-
mas europeas o del resto del mundo). Los productos generados son en mayor
medida estándares que diferenciados (un 50% bienes de consumo y un 30%
bienes de equipo).

Estas firmas andaluzas se encuentran localizadas por todo el territo-
rio de la comunidad (véanse Mapa 19, Anexo I-II; y Mapas 16 en los Anexos I-
III y I-IV, Tomo II). Sin embargo, ello no significa que su distribución sea equi-
tativa, sino que se concentran en la mayoría de las capitales regionales y comar-
cas metropolitanas andaluzas (con algo más de la mitad de ellas en las prime-
ras; y dos de cada tres, en las segundas). En concreto, destacan las ciudades de
Sevilla, Málaga, Jaén, Jerez de la Frontera y Granada, y las comarcas de Sevilla,
Málaga y Jaén. También sobresale el porcentaje de estas empresas innovadoras
en ciudades grandes y comarcas de gran potencialidad funcional como Dos
Hermanas y El Ejido, por un lado, y la Campiña de Jerez y el Subbético, por otro.

Tabla 12. Porcentaje de Empresas Innovadoras Andaluzas por Grupos de
Clientes y Sectores Económicos

GRUPOS EMPRESAS INNOVADORAS
SEGÚN CLIENTES

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Agrario 0 0 0 0 0 27 0 0 0
Agroalimentario 38 0 0 0 0 7 0 0 0
Textil 4 13 0 0 0 0 0 0 0
Papel y Artes Gráficas 0 13 0 0 0 0 0 13 0
Químico 13 13 9 0 0 13 100 0 33
Plástico y caucho 0 0 9 0 18 13 0 25 0
Minerales No Metálicos 4 0 27 0 0 0 0 0 0
Metalurgia 0 0 18 0 9 7 0 13 67
Maquinaria y equipo 13 25 27 20 27 13 0 25 0
Eléctrico/Electrónico 13 13 9 80 0 13 0 13 0
Transporte 8 0 0 0 45 0 0 0 0
Manufacturas diversas 0 25 0 0 0 7 0 13 0
Comercio 8 0 0 0 0 0 0 0 0

4.2.2. Empresas que venden a Otros Sectores

Este grupo empresas industriales andaluzas, que está formado por el 9,1% de
las firmas, vende un 75% de su producción a clientes de “Otros Sectores” (y
un 9% al de Comercio). Bajo esa denominación se encuentran, o bien aquellas
empresas innovadoras que no pudieron adscribir el sector principal de sus clien-
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tes al resto de actividades económicas que se les indicaron en el cuestionario
realizado; o bien aquellas otras que tienen clientes de muchas ramas diferentes.
Por ello las empresas industriales que componen este grupo presentan un cier-
to grado de heterogeneidad interna si atendemos a los productos que fabrican
o venden a sus clientes y a los sectores a los que pertenecen. Así, entre los pri-
meros tenemos bienes de consumo y de equipos muy diversos, genéricos y
diferenciados, como productos para el hogar (un 38% del total), maquinaria y
equipos para diversas actividades industriales (el 25%), productos electrónicos,
eléctricos e informáticos (un 13%) e, incluso, empresas que venden bienes
intermedios como energía (un 13%). Y en cuanto a los sectores más numero-
sos entre las firmas innovadoras con este tipo de clientes, destacan los de
Maquinaria y Equipo (un 25%), Manufacturas Diversas (también un 25% del
total), Químico, (13%), Material Eléctrico, Electrónico y Óptico (un 13%), etc. 

Otros rasgo común a las firmas de este cluster es que tienen pocos clien-
tes (un 75% de ellas, menos de 25), entre los cuales, alguno de ellos es el princi-
pal comprador, pues cerca del 55% de las ventas va destinada a éste. Y, en con-
sonancia con la diversidad sectorial descrita anteriormente, dichos clientes tienen
diferente procedencia, predominando los del resto de España (el 52% de las mis-
mas) sobre las firmas regionales y europeas (ambas con un 21% de los mismos).

La distribución espacial de las empresas innovadoras con estos clien-
tes es similar a las del cluster anterior (véanse Mapa 19, Anexo I-II; y Mapas 16
en los Anexos I-III y I-IV, Tomo II). En efecto, podemos hablar de un alto grado
de concentración en los dos primeros niveles de jerarquía territorial (sobre todo
en el primero) porque, por un lado, algo más de la mitad de estas se localizan
en capitales regionales (el 56% del total), siendo menos significativo el núme-
ro de ellas en ciudades grandes (sólo el 16%). Por otro, la mayoría se ubican en
comarcas metropolitanas (un 63%) y, en menor medida, en aquellas de gran
potencialidad funcional (un 28%). Y entre todos esos territorios destaca, a su
vez, por el alto número de estas firmas la ciudad y comarca de Sevilla, con un
34% y 38% de éstas, respectivamente. En un segundo nivel sobresalen, entre
las ciudades, Lucena, Cádiz y Málaga; y entre las comarcas, aquellas que se arti-
culan en torno a estas ciudades, además de la del Poniente Almeriense

4.2.3. Empresas con clientes de la Construcción y Administración Pública

El tercer grupo está compuesto por el 12,5% de firmas innovadoras. Una
mayoría de ellas fabrica productos intermedios y de equipamiento doméstico
(el 54% del total), como materiales para la construcción; y los venden a
empresas de ese sector (que son el 61% de todos los clientes) o a las del de
Comercio (un 9%). El resto de empresas de este grupo producen bienes de
equipo diferenciados, concretamente maquinaria y equipos, que van destina-
dos a clientes de la Administración y/o Obras Públicas (un 19% del total). De
ahí que las primeras presenten un alto número de clientes (el 54% de las fir-
mas de este grupo más de 500), mientras que las segundas tienen pocos,
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menos de 25 (en el 27% de los casos). En cuanto a la localización, predomi-
nan las firmas nacionales (el 79%).

Este grupo de empresas con clientes de la Construcción y
Administración Pública presenta una doble particularidad desde el punto de
vista de su distribución geográfica que, aparentemente, parece contradictoria:
aunque tienen una ubicación concentrada en pocos municipios y comarcas,
éstos se reparten homogéneamente por todos los distintos niveles de jerarquía
territorial, sobre todo en lo relativo a ciudades. Así, entre éstas destacan la de
Almería, Sevilla y Málaga; Bailén Jaén), Dos Hermanas y Alcalá de Guadaira;
Niebla (Huelva); y Lubrín (Almería) (véanse Mapa 19, Anexo I-II; y Mapas 16
en los Anexos I-III y I-IV, Tomo II). En cuanto a las comarcas, las firmas de este
grupo se concentran en las de primer orden (las metropolitanas) aunque tam-
bién llama la atención el 13% de éstas que se localizan en comarcas poco diná-
micas, como las desarticuladas. Es el caso de las comarcas de Sevilla (con el
32% del total), Jaén y Almería, por un lado; y las de Valle de Lecrín y Campos
de Tabernas, por otro. 

4.2.4. Empresas con clientes del sector de Material Eléctrico, Electrónico y Óptico

Este cuarto cluster engloba a un 5,7% del total de firmas analizadas. La princi-
pal característica de estas empresas innovadoras es que la mayoría de ellas (el
80%) tienen clientes de su mismo sector: el de Material Eléctrico, Electrónico y
Óptico. Pero si además de esa particularidad de los clientes, consideramos otras
como: que un 57% de las ventas de las empresas de este tipo son intrasecto-
riales; que en general, tienen muy pocos clientes (un 80% de éstas, menos de
25); que su(s) principal(es) cliente(s) les compran el 52% de lo facturado; y que
estas industrias fabrican bienes diferenciados e intermedios (en el 80% de los
casos) como productos y componentes electrónicos o eléctricos y, en menor
medida, maquinaria y equipos, podemos concluir que entre las empresas inno-
vadoras andaluzas de este cluster podemos encontrar filiales o establecimientos
productivos que trabajan para multinacionales y/o grandes firmas nacionales
localizadas en Europa (45%) o en el resto del territorio nacional (33%). En con-
secuencia, muchas de estas empresas innovadoras ocuparán una posición inter-
media o final dentro de su cadena productiva.

Por su parte, la principal característica de la localización de las empre-
sas andaluzas con clientes de Material Eléctrico, Electrónico y Óptico es su con-
centración en ámbitos territoriales de primer nivel y, como detallaremos a con-
tinuación, dentro de éstos, en los espacios de mayor dinamismo (véanse Mapa
19, Anexo I-II; y Mapas 16 en los Anexos I-III y I-IV, Tomo II). Así, dos de cada
tres de estas firmas se ubican en capitales regionales como Sevilla (con cerca de
la mitad de todas estas firmas, el 47%), Málaga o Alcalá de Guadaira. Y el
100% de las mismas se sitúan en comarcas metropolitanas, con un 60% de
ellas en la de Sevilla, y el resto en Málaga, Bahía de Cádiz y Granada.
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4.2.5. Empresas que surten a clientes de Material de Transporte

Este grupo de empresas industriales andaluzas está formado por el 12,5% de
las firmas cuyos clientes son empresas de Material de Transporte (el 70%) y, en
menor medida, de Manufacturas Diversas (el 11%). Este grupo tiene rasgos
similares al anterior: también tenemos empresas con muy pocos clientes (el
62% de ellas, menos de 25); se da la presencia de un o unos clientes principa-
les aunque de mayor peso que antes (pues el 84% de las ventas van destina-
das a ellos) por lo que son firmas muy dependientes; o los productos que se
venden a los clientes son totalmente diferenciados (el 73% de la producción
son bienes intermedios para fabricar y/o montar vehículos diversos).

Sin embargo, las empresas innovadoras que surten a clientes de
Material de Transporte presentan características totalmente diferentes de las del
grupo anterior como: que las relaciones entre estas firmas y su(s) cliente(s) prin-
cipal(es) no son esencialmente intrasectoriales sino intersectoriales porque las
primeras pertenecen a sectores como los de Material de Transporte (45% de los
casos), de Maquinaria y equipo (27%) y Material de Plástico y Caucho (18%),
lo cual generará vínculos entre estas cadenas productivas y otras de sectores
conexos, o en la procedencia de los clientes, que en este grupo son principal-
mente de origen regional (un 56% de los mismos) y nacionales (un 25%) y, por
tanto, grandes empresas nacionales en vez de multinacionales.

Las empresas innovadoras de este grupo se encuentran mayoritaria-
mente localizadas en municipios y comarcas de las provincias de Sevilla, Cádiz
y Jaén (véanse Mapa 19, Anexo I-II; y Mapas 16 en los Anexos I-III y I-IV, Tomo
II). En cuanto a los primeros, el 90% de éstas se ubican en ciudades y munici-
pios más dinámicos, es decir, de los tres primeros niveles y sobresaliendo la capi-
tal Sevilla (sobre todo las del subsector naval) con el 35% de las mismas y, en
menor medida; las ciudades grandes de Puerto Real y Linares (ramas naval y
automóvil); y Martos (automóvil) entre las ciudades intermedias. Desde el
punto de vista comarcal, la concentración es aún mayor con el 70% de estas
empresas en los ámbitos territoriales de primer orden, siendo el más importan-
te la comarca metropolitana de Sevilla y, en menor medida, la de la Bahía de
Cádiz y la del Campo de Gibraltar. De menor entidad funcional, también son
importante por el número de empresas las comarcas jienenses de Úbeda y de
Sierra Sur-Martos.

4.2.6. Empresas con clientes del sector Agrario

Este cluster agrupa a un 17,1% de empresas industriales innovadoras. En rela-
ción con sus clientes, éstos se caracterizan fundamentalmente por ser firmas
que pertenecen a un sector distinto del suyo, concretamente al Agrario (el 84%
de los casos). Dentro de las firmas de este grupo sólo un 27% de las mismas
son de la misma actividad económica, mientras que resto se reparte entre las de
Química, las de Material de Plástico y Caucho, las de Maquinaria y Equipo, y
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las de Material Eléctrico, Electrónico y Óptico (un 13%, respectivamente), por
lo que estamos ante empresas innovadoras que presentan relaciones intersec-
toriales con otras cadenas productivas. Otras características de las firmas con
clientes del sector Agrario son: presentan un gran número de compradores
(cerca de la mitad de ellas, más de 500); les venden productos intermedios (un
67% del total) o bienes de equipo (un 27%) de tipo diferenciado (en el 75%
de los casos); esos clientes se encuentran localizados en Andalucía (en el 58%
de los casos) o en el resto del territorio español (el 21% del total de éstas). 

La distribución espacial de las empresas innovadoras industriales
andaluzas de este grupo tienen es similar a aquellas del grupo 3 que tienen
clientes de Construcción y de la Administración Pública (véanse Mapa 19,
Anexo I-II; y Mapas 16 en los Anexos I-III y I-IV, Tomo II). A escala munici-
pal, no sólo se localizan de forma bastante parecida en ciudades de todos los
niveles funcionales (en cuanto a su proporción), sino que además se reparten
por todo el territorio estando ubicadas en numerosos municipios entre los que
destacan El Ejido, Sevilla y Huelva. Por comarcas, los ámbitos más importantes
son los mismos: entre los metropolitanos, las de Sevilla, la de Huelva; y entre las
comarcas funcionales potentes, la del Poniente Almeriense.

4.2.7. Empresas con clientes del sector Químico

Este grupo reducido (sólo cuenta con un 3,4% de firmas) se caracteriza por
estar compuesto en su totalidad por empresas innovadoras que venden sólo a
clientes que pertenecen a la misma actividad económica que ellas, concreta-
mente al sector Químico. Por tanto, también en este caso nos encontramos con
transacciones intrasectoriales que implican relaciones entre empresas dentro de
la misma cadena productiva y que, probablemente, poseen un carácter jerár-
quico, pues aparte de que la mitad de las ventas de las empresas de este grupo
son a su(s) principal(es) cliente(s), el porcentaje de subcontratación es el más
elevado de todos los cluster identificados (casi una cuarta parte de la produc-
ción). Sin embargo, contrasta con estos datos el hecho de que la mayoría de
estas firmas innovadoras tenga una gran cantidad de clientes (el 67%, entre
101 y 500; y el 34%, más de 500). Ello parece indicar que estas firmas fabrican
productos intermedios y estándares (productos químicos, para la salud o cos-
méticos, e incluso, para fabricar energía) destinados a dos tipos de clientes: por
un lado, parte de su producción, el 50% de sus ventas, para su(s) principal(es)
cliente(s), con el que tienen comprometida esa partida; y, por otro, la otra mitad
de las ventas se reparte entre un número alto de firmas. En el fondo, este com-
portamiento no parece sino la estrategia comercial que siguen estas empresas
innovadoras la cual, además, les permite reducir su dependencia de los clientes
principales. En este sentido, los compradores se localizan en España (en un
33%), aunque la mitad de las ventas se exportan a firmas extranjeras (un 27%
a empresas europeas y un 23% al resto del mundo). 
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Desde el punto de vista de la distribución espacial, las firmas innova-
doras con clientes del sector Químico tienen dos particularidades: una, a esca-
la municipal, consiste en que, aparte de las capitales regionales de Sevilla, Cádiz
y Jerez de la Frontera (que suman el 42% de las mismas), la mayoría de estas
firmas se localizan en ciudades de menor dinamismo, de tipo intermedio y/o
con escasa centralidad como Palos de la Frontera, Niebla (Huelva), Camas,
Mairena del Aljarafe o La Rinconada (Sevilla) (véanse Mapa 19, Anexo I-II; y
Mapas 16 en los Anexos I-III y I-IV, Tomo II). La segunda particularidad es que,
como consecuencia de esa localización municipal, las comarcas con mayor
número de empresas innovadoras con clientes del sector Químico son las
metropolitanas de Sevilla, Huelva y Bahía de Cádiz (con el 78% del total), pero
el resto se reparten por comarcas de escaso nivel funcional como la de Campiña
de Jerez, Levante Almeriense y la de Condado-Doñana.

4.2.8. Empresas que venden principalmente a clientes del sector de 
Agroalimentación

El 9,1% de empresas industriales andaluzas que pertenecen a este grupo tienen
en común que, aunque tienen clientes de diferentes sectores, la mayoría de sus
ventas se destinan a firmas del sector Agroalimentario (el 53% del total) y, en
menor medida, a las de Material de Plástico y Caucho (16%) y al de Madera
y Corcho (un 7%). Pero esa diversidad de actividades económicas también se
da entre las propias firmas innovadoras que compone el grupo, pues entre ellas
encontramos a sectores como Maquinaria y Equipo (un 25%), Material de
Plástico y Caucho (un 25%), Papel y Artes Gráficas, Metalurgia, o Material
Eléctrico y Electrónicos (un 13%, respectivamente). En consecuencia, se impo-
nen las transacciones intersectoriales (con un volumen de subcontratación de
un 16% de lo facturado), por lo que se van a producir numerosas relaciones
entre los eslabones de esas diferentes cadenas productivas y los de la
Agroalimentaria. En consecuencia, podemos concluir que las firmas innovado-
ras de este grupo elaboran diferentes artículos que las empresas
Agroalimentarias necesitan en su proceso productivo: por un lado, los de tipo
intermedio (el 75% del total), como artículos para la producción de alimentos
(un 13% son productos agrarios) o aquellos necesarios para su procesamien-
to y venta, es decir, “envoltorios” (un 13% son papel, cartón, plásticos); y, por
otro, bienes de equipo (el 25% restante de las ventas) como maquinas para
fabricar o manipular la mercancía (un 25%). Y para aquellos clientes que no
son del sector Agroalimentario, las empresas de este tipo grupo elaboran pro-
ductos para vehículos (un 25% son piezas y 13% componentes eléctrico-elec-
trónicos). En general, el número de clientes es pequeño (un 58% menos de
100; y un 38% menos de 25) y son de origen regional o nacionales (el 50% y
27%, respectivamente).

Desde el punto de vista espacial, las empresas innovadoras que ven-
den principalmente a clientes del sector de Agroalimentación presentan una
gran dispersión geográfica que favorece una distribución homogénea en ámbi-
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tos territoriales de todo tipo de nivel jerárquico. Sin embargo, su rasgo geográ-
fico más acusado es que este es el único grupo de firmas por clientes de todos
localizadas mayoritariamente en municipios o ciudades que no pertenecen al
primer nivel de jerarquía territorial (véanse Mapa 19, Anexo I-II; y Mapas 16 en
los Anexos I-III y I-IV, Tomo II). De hecho, la mayoría de estas firmas se ubican
en ciudades grandes y ciudades intermedias (con un 30% y 27%, respectiva-
mente), como Ubrique, Puerto de Santa María (Cádiz), Martos (Jaén), Villar del
Río, Cabra (Córdoba), Higuera de la Sierra (Huelva), etc. Las capitales regiona-
les ocupan en conjunto, el tercer lugar en número de firmas innovadoras con
clientes del sector Agroalimentario destacando Sevilla, Dos Hermanas y
Córdoba. Ello implica, lógicamente, que se reduzca la concentración de estas
firmas en las comarcas más dinámicas, pues de hecho es también el cluster de
firmas por clientes menos presentes en comarcas metropolitanas (sólo el 43%
del total de estas). De entre éstas, vuelve a destacar Sevilla y la de la Bahía de
Cádiz, mientras que en los demás niveles sobresalen Sierra de Cádiz, Sierra Sur-
Martos, Antequera o Alto Guadalquivir.

4.2.9. Empresas que venden mayoritariamente a clientes del sector de 
Metalurgia

Este último grupo esta formado por un 3,4% de empresas innovadoras que se
caracterizan esencialmente por vender fundamentalmente sus mercancías a
clientes del sector de Metalurgia (el 67%) y, en mucha menor medida, a firmas
de la Construcción (10%). Además, la mayoría de las firmas innovadoras de
este grupo pertenecer al mismo sector que sus clientes (en un 67% de los
casos), lo que origina que los intercambios firma innovadora-cliente sean intra-
sectoriales y alcancen el 60% de lo facturado. Si además tenemos en cuenta
que el 83% de las ventas es a su(s) principal(es) cliente(s), se concluye que, al
igual que en casos anteriores y a priori, estamos ante empresas industriales
andaluzas situadas en los primeros eslabones de su cadena productiva (la de
Metalurgia) o trabajando, fundamentalmente, para otras empresas que están
más arriba de dicha cadena (pero no bajo condiciones de subcontratación). Y
todo ello reforzado por el hecho de que los bienes que se venden son 100%
productos intermedios. El resto de las empresas innovadoras de este grupo son
Químicas que suministran sus clientes de Metalurgia productos para la elabora-
ción y tratamiento de los metales. Por otro lado, aunque hay una minoría de
empresas de este cluster con muy pocos clientes (un 33% de las mismas tienen
menos de 25), la mayoría (un 67%) cuentan con muchos clientes (más de 500).
El origen de los clientes es predominantemente nacional (un 61% del total),
destacando también los europeos (un 28%).

Las empresas de este grupo se distribuyen mayoritariamente en
ámbitos territoriales de primer orden (véanse Mapa 19, Anexo I-II; y Mapas 16
en los Anexos I-III y I-IV, Tomo II). Así, en cuanto a los municipios, las encon-
tramos en parecidas proporciones tanto en capitales regionales como en ciuda-
des grandes 38% y 34% del total, respectivamente) siendo los más comunes
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los municipios de Málaga, Córdoba, Alcalá de Guadaira y Huelva. También hay
que señalar el 17% de estas firmas ubicadas en municipios de escasa centrali-
dad. Si bien, y como una importante excepción, el municipio de Sevilla no está
entre los más poblados con este tipo de firmas innovadoras andaluzas, desde el
punto de vista comarcal es el ámbito más poblado con un 21% de todas ellas,
seguida por otras comarcas metropolitanas como Huelva, Córdoba o Málaga,
lo que implica que este tipo de ámbito funcional es el más correlacionado con
las industrias innovadoras que venden a firmas de Metalurgia. Aparte y en un
segundo nivel, sobresale la comarca cordobesa del Subbético.

5. Tipología de relaciones proveedor-cliente de las empresas industriales
andaluzas

Hasta este punto hemos examinado las principales características de los intercam-
bios realizados por las empresas industriales andaluzas (de sus insumos y de sus
productos finales) y, a partir de determinados rasgos esenciales, se han identifica-
do tanto nueve grupos diferentes de firmas según proveedores como de clientes.
Sin embargo, antes de pasar a estudiar, en el capítulo siguiente, el papel que tie-
nen estas interrelaciones proveedor-cliente de las firmas innovadoras andaluzas
en la configuración y organización de las diferentes cadenas productivas regiona-
les, es interesante resaltar algunas conclusiones que se derivan de las mismas.

En efecto, en primer lugar podemos constatar que, atendiendo a
dichos clusters, podemos clasificar las relaciones proveedor-cliente en los
siguientes grupos:

1. Aquellas empresas innovadoras cuyas relaciones con sus provee-
dores o con sus clientes tienen un marcado carácter intrasectorial y, a
veces, jerárquico.

2. Otras firmas que se caracterizan por lo contrario, es decir, por pre-
sentar unas relaciones mayoritariamente intersectoriales con sus pro-
veedores y clientes. 

En cuanto a las primeras, son empresas innovadoras con vínculos de
carácter intrasectorial aquellos grupos que, como se puede observar en la
Tabla 13, presentan un alto porcentaje de intercambios con firmas de su mis-
mos sector (casi un 52%, más de la mitad del total de los mismos, que en algu-
nos casos, como el Químico asciende al 100%). Este el caso de los clusters de
empresas cuyos proveedores pertenecen a los sectores Agroalimentario, Papel
y Edición, Material Eléctrico, Electrónico y Óptico, Químico y Agrario; y de los
grupos de firmas que tienen clientes de las actividades económicas de
Química, Plástico y Caucho, Material Eléctrico y Electrónico, Material de
Transporte y Agrario. 
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Tabla 13. Grupos de Empresas Innovadoras por Proveedores o Clientes con
Relaciones Intrasectoriales

GRUPO DE EMPRESAS INTERCAMBIOS (%)
CON EMPRESAS DEL CON PRINCIPAL 

MISMO SECTOR PROVEEDOR-CLIENTE 
TIPO NOMBRE
Clientes Químico 100 50
Proveedores Agroalimentario 93 58
Proveedores Papel y Edición 90 0
Clientes Plástico y Caucho 60 83
Clientes Eléctrico-Electrónico 57 52
Proveedores Eléctrico-Electrónico 45 43
Clientes Material de Transporte 37 84
Proveedores Químico 35 35
Media 51,91 40,82

*En estos grupos, sólo se considera el subgrupo de empresas de este sector.

Además, como se mencionó más arriba, entre estas empresas no sólo
destaca este dato, sino que las interrelaciones productivas con una o pocas
empresas de los grupos mencionados alcanzan casi el 42% del total de trans-
acciones, ya sea con el principal proveedor o con el principal cliente. Por ello,
también podemos hablar de que entre estas empresas innovadoras se dan vín-
culos jerarquizados con proveedores y/o con clientes de su mismo sector. 

Tabla 14. Grupos de Empresas Innovadoras por Proveedores o Clientes con
Relaciones Intersectoriales

GRUPO DE EMPRESAS INTERCAMBIOS (%)
CON EMPRESAS CON PRINCIPAL

DEL OTRO PROVEEDOR-
SECTOR CLIENTE

TIPO NOMBRE
Proveedores Metalurgia y Otros 64 27
Proveedores Manufacturas Diversas 67 17
Proveedores Plástico y Químico 67 37
Clientes Agrario* 73 32

Proveedores Agrario* 77 12
Clientes Comercio 92 31
Clientes Agroalimentario y Plástico 92 43
Clientes Otros Sectores 97 54
Clientes Construcción y AA.PP. 100 38
Proveedores Extracción Minerales 100 50
Media 75,7 31,0

*En estos grupos, sólo se considera el subgrupo de empresas que nos son de este sector.
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Por su parte, en el segundo grupo ocurre todo lo contrario. Hay
otros clusters de firmas innovadoras en los que se puede observar (Tabla 14)
que la mayoría de los intercambios (algo más del 75%, de media) se realizan
con firmas que pertenecen a una actividad económica diferente a la suya y, por
tanto, se puede afirmar que mantienen vínculos intersectoriales. Es el caso de
los cluster de empresas innovadoras de proveedores pertenecientes a los sec-
tores de Extracción de Minerales, Metalurgia y Otros, Manufacturas Diversas,
Plástico y Químico y Agrario; y de aquellos otros cuyos clientes son sector 
de Construcción y Administración Pública, Otros Sectores Comercio,
Agroalimentario y Plástico y Agrario. En el mismo sentido, no podemos hablar
de vínculos jerarquizados entre estas empresas porque éstos son intersectoria-
les. Sin embargo, se constatan algunas relaciones de dependencia en estos gru-
pos porque existen intercambios con principales proveedores y clientes, aunque
en un porcentaje mucho menor, no alcanzando de media el 31% del total de
transacciones (como en los casos de clientes de Otros Sectores, y los de prove-
edores de Extracción Minerales).

Llegados a este punto es interesante poner de manifiesto que los gru-
pos que se han identificado en este capítulo de proveedores por un lado, y los
de clientes por otro, hacen referencia a las mismas empresas innovadoras anda-
luzas agrupadas en función de dos conjuntos de características diferentes.
Ahora bien, para realizar un completo análisis de las relaciones proveedor-clien-
te de firmas innovadoras andaluzas creo conveniente considerar dichas interre-
laciones a la vez, pues esta información no sólo nos va a servir como conclusión
a este capítulo y a esta parte de la investigación, sino que además nos permite
situar el punto de partida del análisis que vamos a realizar en el la segunda parte
de esta investigación en la que, una vez concluido el examen por separado de
los distintos elementos que forman el subsistema empresarial de innovación
andaluz, abordaremos el estudio del sistema en su conjunto a partir de la forma,
estructura, organización y funcionamientos de las diferentes cadenas y/o redes
productivas que constituyen el mismo.

Siguiendo con el análisis de las relaciones proveedor-cliente desde un
punto de vista intra y/o intersectorial, para medir el grado de una u otra ten-
dencia en los intercambios que realiza cada empresa innovadora, y del conjun-
to en general, se ha construido un Índice de Intercambio Sectorial (Tabla 15)
que relaciona las variables compras o ventas a empresas del mismo sector y
compras o ventas a empresas de otro sector según la siguiente fórmula:

II = { ( CM + CO) - ( VM + VO) }/2 
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Es decir, 
II = { Ia - Ie }, 

Siendo:
II el Índice de Intercambio Sectorial
Ia el Índice de Intercambio Intrasectorial 
CO es el valor de la Compra a proveedores de Otro sector (% del total)
CM es el valor de la Compra a proveedores del Mismo sector (% del total)
Ie el Índice de Intercambio Intersectorial 
VO es el valor de la Venta a clientes de Otro sector (% del total)
VM es el valor de la Venta a clientes del Mismo sector (% del total)

Los valores de los índices de Intercambio Intrasectorial e Intersectorial
varían entre 0% (ningún intercambio de uno u otro tipo) y 100% (todos los
intercambios de uno u otro tipo). Sin embargo, cuando el Índice de Intercambio
Total oscila entre:

Mayor que 0 y 100%, significa que todos los intercambios entre una
empresa innovadora y sus proveedores y clientes son intrasectoriales.

Menor de 0 y –100%, significa que todos los intercambios entre una
empresa innovadora y sus proveedores y clientes son intersectoriales.

Y puede valer 0, si el volumen de los intercambios intrasectoriales e
intersectoriales entre una empresa innovadora y sus proveedores y
clientes son iguales.
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Tabla 15. Índices de Intercambio Sectorial de las Empresas Innovadoras
Andaluzas por Grupos de Proveedores y Clientes (%)

Grupos de Empresas RELACIÓN*

Proveedores Clientes PMS CMS Ia POS COS Ie II PP PC %

Otros Sectores 80 0 40 20 100 60 -20 0 0 1,1

Agroalimentación 100 7 54 0 93 46 7 0 0 1,1

Comercio 37 0 18 63 100 82 -63 14 26 5,7

Otros Sectores 0 14 7 100 82 91 -84 30 35 2,3

Construcción 31 0 16 69 100 84 -69 0 25 4,5

Eléctrico-Electrónico 50 25 38 50 75 63 -25 5 75 2,3

M. Transporte 29 72 51 71 28 50 1 43 99 5,7

Agrario 33 0 17 67 100 83 -67 33 53 3,4

Agroalimentación 50 15 33 50 85 68 -35 45 50 2,3

Metalurgia 100 100 100 0 0 0 100 100 50 1,1

Otros Sectores 50 0 25 50 100 75 -50 50 45 1,1

M. Transporte 20 0 10 80 100 90 -80 0 100 1,1

Agrario 75 0 38 25 100 63 -25 50 20 1,1

Agroalimentación 17 8 12 83 92 88 -75 40 33 3,4

Comercio 0 0 0 100 100 100 -100 0 100 1,1

Otros Sectores 100 0 50 0 100 50 0 50 100 1,1

Agrario 0 0 0 100 100 100 -100 0 0 1,1

Comercio 40 0 20 60 100 80 -60 60 20 5,7

Otros Sectores 0 0 0 100 100 100 -100 50 90 1,1

Construcción 25 0 13 75 100 88 -75 50 20 2,3

Eléctrico-Electrónico 83 79 81 17 11 14 67 8 37 3,4

M. Transporte 0 25 13 100 75 88 -75 30 75 2,3

Agrario 67 1 34 34 99 66 -32 75 70 2,3

Agroalimentación 100 0 50 0 100 50 0 0 40 1,1

Metalurgia 25 0 13 75 100 88 -75 50 100 1,1

Comercio 1 29 15 99 71 85 -70 21 16 8,0

Agrario 57 67 62 43 33 38 23 0 15 6,8

Comercio 67 0 33 33 100 67 -33 33 33 3,4

Otros Sectores 45 0 23 55 100 78 -55 10 63 2,3

Construcción 13 0 6 88 100 94 -88 25 45 4,5

M. Transporte 0 0 0 100 100 100 -100 75 70 2,3

Agrario 50 0 25 50 100 75 -50 50 35 2,3

Químico 62 100 81 38 0 19 62 17 50 3,4

Agroalimentación 0 0 0 100 100 100 -100 100 100 1,1

Metalurgia 0 80 40 100 20 60 -20 10 100 1,1

Construcción 0 0 0 100 100 100 -100 100 100 1,1

M. Transporte 0 0 0 100 100 100 -100 0 35 1,1

Comercio 93 0 47 7 100 53 -7 58 67 3,4

Total 38 21 30 62 78 70 -41 31 45 100

* PMS: Proveedores del Mismo Sector; POS: Proveedores de Otro Sector; Ia: Indice de intercambio
Intrasectorial; CMS Clientes del Mismo Sector; COS: Clientes de Otro Sector; Ie: Indice de intercambio
Intrersectorial; II: Indice de Intercambio Total; PP: Ventas al principal proveedor; PC: Ventas a principal
cliente.
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Esto implica que cuando más se aproxima a 100 el Índice de
Intercambio Sectorial, las empresas innovadoras reflejan un comportamiento
intrasectorial en sus interrelaciones productivas. Por el contrario, si el Índice de
Intercambio Total se aproxima a –100 significa que las interrelaciones de las fir-
mas tienen un carácter intersectorial. 

A partir de este índice se puede apreciar que el grado de variación
de los vínculos intrasectoriales globales disminuye si tenemos en cuenta las
relaciones proveedor-cliente de las empresas innovadoras en su conjunto. Es
otras palabras, el valor total de los intercambios productivos que estas firmas
llevan a cabo indica que en conjunto éstos son mayoritariamente intersectoria-
les (el valor medio o total es de -41%). Ello no podía ser de otro modo, pues
en el 76,1% de las industrias analizadas, la mayoría de sus transacciones son
de ese tipo (II > 0). Y de éstas, un 9% sólo realizó compra-venta de productos
de forma intersectorial, mientras que un 59% de empresas llevó a cabo más
del 50% de sus intercambios con firmas de actividades económicas diferentes
a la suya.

Por el contrario, sólo en el 22% de las empresas innovadoras predo-
minan las interrelaciones de tipo intrasectorial (II < 0), y de éstas un 8% adqui-
rió o vendió más del 50% de sus productos a empresas de su mismo sector;
mientras que sólo otro 1,2% de las mismas realizó sus intercambios de forma
totalmente intrasectorial. Por último, sólo existe un 2% de firmas industriales
en las que hay un equilibrio (II = 0) en el tipo de intercambios.

Los diferentes índices de Intercambio sectoriales (Ia e Ie) permiten
matizar, aún con mayor detalle, las diferencias y semejanzas que existen entre
los grupos de empresas innovadoras andaluzas según sus proveedores y clien-
tes predominantes. En efecto, podemos concluir dichas firmas se pueden agru-
par en alguno de los cuatro tipo de comportamientos según sus interrelaciones
productivas que se exponen a continuación.

5.1 Empresas innovadoras con relaciones proveedor-cliente intrasectoriales 
(Figura 2)

Este primer tipo de firmas son aquellas que siguen la pauta de predominio de
proveedores del Mismo Sector - empresa innovadora – predominio de clientes
del Mismo Sector (Ii > 50%) y suponen el 14,8% del total de industrias anali-

zadas. Por tanto todas las firmas (también la innovadora) pertenecen a la misma
actividad económica y, en consecuencia, los intercambios son intrasectoriales o
dentro de la misma cadena productiva. El caso de las empresas innovadoras con
proveedores y clientes de Metalurgia (y Otras Manufacturas), de Material
Eléctrico y Electrónico y de Químico. Podría esperarse, como consecuencia lógi-
ca del fuerte carácter introvertido de los vínculos, que estas empresas innova-
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doras presentaran una relación subordinada o jerárquica respecto a sus clientes,
pero sólo se dan en el caso de las empresas de Metalurgia (sobre todo con los
proveedores) y, en menor medida, en las de Químico (sólo con los clientes).

Figura 2. Empresas innovadoras cuyas relaciones proveedor-cliente son con
firmas de su mismo sector económico (intrasectoriales)

Desde el punto de vista de la distribución geográfica, las empresas
innovadoras industriales andaluzas con mayor grado de intrasectorialidad se
localizan en ámbitos territoriales de mayor nivel funcional, como capitales
regionales y comarcas metropolitanas (en éstas últimas el porcentaje alcanza
casi el 90% de todas ellas) (véanse Mapa 23, Anexo I-II; y los Mapas 20 en los
Anexo I-III y I-IV, Tomo II). Ello nos indica que estas firmas innovadoras tienen
a clientes y proveedores de su mismo sector en ámbitos territoriales comunes,
complejos, diversos y dinámicos, lo cual puede dar lugar o potenciar la creación
de agrupaciones o sistemas productivos locales (clusters, distritos industriales,
etc.). Es el caso de los municipios de Sevilla, Alcalá de Guadaira y Málaga.
Como los dos primeros pertenecen, a su vez, a la comarca metropolitana de
Sevilla, ello implica que este es el territorio de tipo supramunicipal más suscep-
tible de localizar ese tipo de sistemas productivos. Otras comarcas metropolita-
nas con esta potencialidad serían las de Málaga y Huelva. Si además conside-
ramos a las empresas con un grado medio de intrasectorialidad (0% > Ii >
50%), cabría la posibilidad de considerar en este grupo de ámbitos con posibi-
lidad de consolidar agrupaciones locales de firmas innovadoras a las comarcas
de Bahía de Cádiz, Almería y Poniente-Almeriense, y Jaén y Sierra Sur-Martos. 
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5.2. Empresas innovadoras con relaciones proveedor-cliente intersectoriales 
(Figura 3)

Las empresas innovadoras que mantienen relaciones predominantes con prove-
edores y clientes de Otro Sector diferente al suyo son, con mucho, mayoría
entre las industrias andaluzas analizadas (el 63,6% del total). Esas empresas se
caracterizan por un Índice de Intercambio Total superior o igual al 50%. En con-
secuencia, las relaciones entre empresas innovadoras de cadenas productivas de
distintas ramas es muy elevado, dándose los casos de:

Figura 3. Empresas innovadoras cuyas relaciones proveedor-cliente son con
firmas de otro sector económico (intersectoriales)

Empresas innovadoras con proveedores del Agrario y clientes proce-
dentes del Comercio. Este es el subgrupo más numerosos con un 8%
de total de firmas innovadoras de las que la mayor parte pertenecen
al sector Agroalimentario. No presentan dependencia o subordina-
ción con sus proveedores o clientes. 

La mayoría de industrias innovadoras con proveedores de Metalurgia
y Otras Manufacturas y cuyos clientes pertenecen a los siguientes
sectores (en orden según el porcentaje de ventas): Otros Sectores,
Construcción, Agrario (sólo éstas presentan dependencia de principa-
les clientes), Comercio, Agroalimentación y Material Eléctrico y
Electrónico. En total, estas empresas innovadoras suman el 20,5% de
las intersectoriales, destacando por su número las de los sectores de
Maquinaria y Equipo (casi la mitad de las mismas), Metalurgia y
Material Eléctrico y Electrónico.
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Aquellas firmas innovadoras con proveedores de Material Eléctrico y
Electrónico y clientes (en orden según el porcentaje de ventas) de las
ramas económicas: Otros Sectores (sus vínculos están dominados por
proveedores y clientes principales); Construcción Material de
Transporte, Metalurgia (igualmente con proveedores y clientes prin-
cipales) y Comercio (éstas con vínculos dominados sólo por provee-
dores principales). En conjunto suman un 12,5% de firmas innova-
doras repartidas entre los sectores de Maquinaria y Equipo, Material
Eléctrico y Electrónico y Material de Transporte.

Empresas innovadoras con proveedores de Químico y clientes (en
orden según el porcentaje de ventas) de: Agroalimentación, Material
de Transporte (ambos con un alto grado de dependencia de princi-
pales proveedores y clientes), Construcción (el más numeroso con un
4,5% de industrias innovadoras), Otros Sectores (éstas presentan
principal clientes) y Agrario (éstas con dependencia de los proveedo-
res). Las industrias de este subgrupo (que suman un 12,5% del total)
pertenecen a los sectores de Plástico y Caucho, Química y Minerales
no Metálicos.

Empresas innovadoras con proveedores de Caucho y Plástico y clien-
tes (en orden según el porcentaje de ventas) de: Material de
Transporte (con dependencia de los clientes principales),
Agroalimentación y Otros Sectores. En este 5,6% de industrias ana-
lizadas son mayoría las del sector de Maquinaria y Equipo.

Empresas innovadoras de los sectores Químico y Minerales no
Metálicos con proveedores de Manufacturas Diversas y clientes de
Comercio (esta con todas sus ventas a principales clientes) y Agrario,
respectivamente.

Por último, entre las industrias innovadoras con vínculos intersecto-
riales están aquellas que tienen proveedores de Extracción de
Minerales y clientes de Construcción o de Material de Transporte.

La distribución geográfica de estas empresas con vínculos interempre-
sariales es de carácter más disperso que las anteriores, pues aunque predominan
los ámbitos territoriales de primer orden (con un 43% u 65% de éstas en capi-
tales regionales y comarcas metropolitanas, respectivamente), es significativo el
número de este tipo de firmas en ciudades y comarcas de menor entidad funcio-
nal (véanse Mapa 23, Anexo I-II; y los Mapas 20 en los Anexo I-III y I-IV, Tomo
II). En otras palabras, y al menos en lo que respecta a la escala municipal, las
industrias innovadoras andaluzas que mantiene intercambios fundamentalmen-
te con empresas de otros sectores diferentes al suyo se hallan dispersas por todo
el territorio andaluz. Así, este tipo de firma se encuentra en 52 municipios anda-
luces con especial presencia en Sevilla, Dos Hermanas, Málaga, Granada,
Lucena, Jerez de la Frontera, Jaén, Huelva, Córdoba, El Ejido y Martos (Jaén). En
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cuanto a la distribución geográfica o agrupación de estas firmas en ámbitos
comarcales, y por ende, territorios donde se concentran un conjunto de empre-
sas especializadas en una o varias fases de la producción de un producto (cade-
na productiva) que pueden dar lugar a la generación y difusión de innovaciones
tecnológicas de carácter incremental (Sánchez, 1997), podríamos identificar la
existencia, o darse las condiciones para la aparición de distritos industriales. En
este caso, las comarcas potenciales sería las de Sevilla, Jaén, Subbético, Bahía de
Cádiz, Granada, Málaga, Sierra Sur-Martos, Almería o Campiña de Jerez.

5.3. Empresas innovadoras con relaciones intrasectoriales con los proveedores 
e intersectoriales con los clientes (Figura 4)

Figura 4. Empresas innovadoras con relaciones proveedor-cliente mixtas
(intrasectoriales - intersectoriales)

Este primer grupo de empresas con intercambios mixtos (intrasecto-
riales e intersectoriales) representa un 14,8% del total de firmas innovadoras.
Sin embargo, aunque estas firmas se caracterizan por establecer vínculos intra
e intersectoriales, el Índice de Intercambio Total oscila entre el –33% y el 7%,
por lo que, en total hay un predominio de relaciones intersectoriales, incluso
con proveedores. Ello se debe a que sólo una mínima parte de las empresas de
este grupo tiene vínculos por igual con firmas de su mismo sector y con otras
de sectores diferentes (y por tanto con un Ii = 0). En cuanto al resto de las
industrias de este subtipo, en la mayoría predominan las relaciones intersecto-
riales con clientes y también, aunque en una pequeña porción, con proveedo-
res; mientras que sólo una minoría de las empresas innovadoras tienen algún
vínculo intrasectorial con clientes (lo que eleva su Ii por encima de 0). 
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Como se detalla a continuación, otro rasgo común a la mayoría de
empresas de este subtipo es que tienen clientes del sector Agrario y
Agroalimentario. Concretamente, este grupo está formando por: 

Un 3,4% de empresas innovadoras del sector de Material Eléctrico y
Electrónico con proveedores de esa misma actividad industrial y clien-
tes del Agrario (éstas presentan alto grado de dependencia con unos y
otros) o de Agroalimentación (este caso es de aquellas firmas que tie-
nen el mismo porcentaje de intercambios intra como intersectoriales). 

Aquellas firmas innovadoras del sector Químico y de
Agroalimentación (cada una con un 3,4% del total de empresas) con
predominio de proveedores del mismo sector y clientes del de
Comercio. La diferencia entre ambas es que las segundas, las de
Agroalimentación, son más dependientes de sus vínculos pues pre-
sentan un alto porcentaje de ventas a principales proveedores y,
sobre todo, clientes.

Otras firmas innovadoras de este subgrupo son de Papel y Edición y
tienen proveedores del mismo sector y clientes de Otros Sectores o
de Agroalimentación.

Empresas innovadoras de Caucho y Plástico con un importante por-
centaje de compras a su principal(s) cliente(s) de su mismo sector, y
por tanto de su misma cadena productiva, y que tienen clientes del
sector Agrario.

Por último, empresas de Manufacturas Diversas que, con relación a
sus proveedores, tienen un comportamiento igual que el subgrupo
anterior, es decir, alto porcentaje de compras a proveedores principa-
les de su mismo sector y cadena productiva. Sin embargo, la depen-
dencia de sus clientes de Otros Sectores es aún mayor, pues surte
sólo a sus principales clientes.

5.4. Empresas innovadoras con relaciones intersectoriales con los proveedores
e intrasectoriales con los clientes (Figura 5)

Es el otro caso de firmas con relaciones productivas mixtas, pero al
revés: ahora predominan relaciones intersectoriales con los proveedores e intra-
sectoriales con los clientes. Aunque en este grupo (el más pequeño sólo compues-
to por un 6,8% de todas las industrias analizadas) el Índice de Intercambio Total
oscila entre el –20% y el 1%, y por tanto en general hay un predominio de rela-
ciones intersectoriales, casi todas estas empresas innovadoras tienen vínculos con
un predominio de proveedores intersectoriales y de clientes intrasectoriales.
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Figura 5. Empresas innovadoras con relaciones proveedor-cliente mixtas
(intersectoriales-intrasectoriales)

De hecho, este ese es el caso de las firmas de Material de Transporte
que tienen proveedores de Metalurgia y Otras Manufacturas, y clientes de su
mismo sector. Hay que destacar, que la relación con éstos últimos es, en un
99% de las ventas, con un cliente(s) principal(es), lo cual, al darse dentro de la
misma cadena productiva, nos puede indicar que estas firmas innovadoras
constituyen los primeros eslabones de la misma.

El resto de las firmas de este grupo son de Metalurgia y tienen prin-
cipalmente proveedores del sector Químico y clientes de su misma rama, que
además son sus principales clientes, por lo que de nuevo, estamos probable-
mente ante empresas situadas al principio de su cadena productiva. 

En consecuencia, y como resumen de este tipo epígrafe, las empre-
sas innovadoras de este grupo se caracterizan por una fuerte dependencia de
sus clientes (casi exclusiva). Como éstos son empresas de su mismo sector pro-
ductivo, se puede afirmar que dichas firmas innovadoras se pueden encontrar
en los primeros eslabones de sus respectivas cadenas productivas.
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SEGUNDA PARTE

Organización, funcionamiento y dimensión territorial
del sistema: Cadenas y redes productivas de Empresas
Innovadoras Andaluzas
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Desde la perspectiva teórica y analítica planteada en esta investigación, hasta el
momento nos hemos ocupado del primer objetivo específico que nos propusi-
mos, que consistía en analizar y caracterizar los elementos fundamentales que
componen el subsistema empresarial de innovación andaluz que son las empre-
sas innovadoras y los vínculos que establecen esas empresas con otras firmas.
En consecuencia, en los diferentes capítulos de la primera parte se han ido estu-
diado las características estructurales de las empresas, sus capacidades de fabri-
cación e innovación (dimensión interna) y sus relaciones productivas con clien-
tes y proveedores (dimensión externa). 

Sin embargo, los objetivos de esta investigación no se reducen a
lograr una explicación de dicho subsistema sólo desde el punto de vista analíti-
co (es decir, la identificación y explicación de las partes), sino que además, y
sobre todo, aspiramos a conseguir una explicación funcional del mismo, pues
no en vano, la noción de sistema está estrechamente relacionada con la de fun-
ción (acción, tarea). Lo cual nos lleva a intentar comprender las pautas de com-
portamiento o desarrollo de los individuos que lo forman lo que, en definitiva,
significa comprender el funcionamiento del sistema mismo. Todo ello es conse-
cuencia del esfuerzo por desarrollar un enfoque sistémico propio, tal y como se
expuso en el Capítulo 2 (véase 2.3.2.2), para estudiar los procesos de innova-
ción y de aprendizaje en el subsistema empresarial de innovación regional y en
base a los cuales, no es suficiente analizar los elementos y las interrelaciones
que componen dicho sistema, sino que es igualmente fundamental considerar
el contenido y comportamiento del mismo. En otras palabras, además de los
elementos también nos interesa la forma, estructura y organización del sistema,
que se derivan del tipo y la dinámica de las relaciones productivas multidirec-
cionales y simultáneas entre los agentes (proveedor-empresa-cliente) y sus
diversificadas actividades asociadas (automatización, flexibilización, control de
calidad, cooperación, subcontratación, etc.). 

343

49_Cad_productivas.qxd  29/04/2007  12:22  PÆgina 343



En consecuencia, en esta segunda parte de la investigación se va a
estudiar el subsistema empresarial de innovación regional desde una doble
dimensión: 

i) En primer lugar, desde su dimensión formal que conlleva el estu-
dio de la forma y estructura general del subsistema, las cuales permiten cono-
cer su nivel de integración o cohesión. Para ello se identificaran el número y
tamaño de los componentes del sistema analizando su densidad y cohesión.
Recordemos que, para nuestra investigación, éstos son las relaciones de inter-
cambio de mercado que vinculan unas empresas andaluzas con otras (algunas
de las cuales son innovadoras) formando las diferentes cadenas productivas
que sumadas dan lugar al subsistema empresarial de innovación regional. De
las formas y estructuras generales que presentan las diferentes cadenas estu-
diadas se ha podido establecer distintas categorías de las mismas y con ellas la
forma y estructura general del sistema. Todas estas cuestiones se tratarán en
el Capítulo 8. 

ii) En segundo lugar, desde su dimensión funcional que tiene que ver
con la organización interna del subsistema, la cual se puede explicar a partir de
la posición que cada una de las empresas andaluzas ocupa dentro de su cade-
na productiva y, por ende, en el conjunto del sistema general. Dicha posición
dependerá de las interacciones que las firmas manifiestan dentro del conjunto
y que se derivan de sus capacidades endógenas y exógenas. Por tanto, esta
segunda dimensión consistirá en el estudio de las distintas funciones que las
empresas, cadenas y redes ejercen dentro del subsistema y de las cuales se van
a derivar funciones de centralidad, jerarquía y/o subordinación entre aquellas.
Todo ello se tratará en el Capítulo 9.

Por último, además de estos aspectos formales y funcionales de las
cadenas productivas con firmas innovadoras que definen el subsistema empre-
sarial andaluz, también vamos a considerar una tercera dimensión del mismo, a
saber, la territorial o componente espacial. Ésta hace referencia a la localización
espacial de la cadena o red y se deriva de que las distintas empresas que for-
man parte de éstas se encuentran situadas (enclavadas) en un lugar concreto
del territorio. Por tanto, si admitimos que la forma, la estructura y las funciones
de una cadena productiva, y el tipo y naturaleza de relaciones que se dan en su
interior, determinan como se difunden los conocimientos a lo largo de las dis-
tintas empresas (eslabones) del subsistema, considerar los lugares donde se
localizan las empresas implicará poder conocer cómo se trasmiten las innova-
ciones por el territorio y si aquellas jerarquizan o subordinan el espacio. En con-
secuencia, desde nuestro enfoque teórico, los eslabonamientos, cadenas y/o
redes productivas son el núcleo del sistema regional de innovación porque gra-
cias a ellas, las firmas innovadoras desarrollan vínculos con otras empresas en
lugares concretos que promueven procesos interactivos de aprendizaje (López
y Lugones, 1998), los cuales permiten que nuevos conocimientos se generen y
circulen no sólo entre las empresas, las cadenas productivas y el sistema de
innovación, sino también por el territorio.
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En resumen, esta segunda parte de la investigación va a abordar, en
primer lugar, el estudio de la forma, composición, organización y funcionamien-
to del subsistema empresarial de innovación andaluz como tal (segundo objeti-
vo específico expuesto en apartado 1.1.2 del Capitulo 1); y al final, en las con-
clusiones ofreceremos una serie de ideas acerca del marco territorial en el que
se localizan las diferentes cadenas y redes productivas de industrias innovado-
ras y, por tanto, del subsistema empresarial de innovación andaluz (véase obje-
tivo secundario, apartado 1.2 del Capitulo 1).
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LAS MORFOESTRUCTURAS DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS
ANDALUZAS (DIMENSIÓN FORMAL)

CAPÍTULO VIII:
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1. Introducción, Objetivos y Metodología

En este capítulo se va a estudiar los aspectos formales del subsistema empresa-
rial de innovación andaluz. Como ya se ha comentado, éstos tiene que ver con
la forma y la estructura de los diferentes componentes del sistema que trata-
mos. Según se comentó en el Capítulo 2 (epígrafe 2.3.2.2), el subsistema
empresarial de innovación regional está formado por conjuntos de empresas
interrelacionadas a los que denominamos eslabonamientos y/o cadenas pro-
ductivas industriales. Éstas se forman a partir de la unión y/o intersección de los
vínculos o interrelaciones entre proveedores-empresas-clientes dentro de cada
cadena productiva, las cuales a su vez originan redes o sistemas productivos,
configurando así el tejido industrial andaluz. 

Analizar la dimensión formal de la cadena o eslabonamiento produc-
tivo, que es estudiar la del sistema, supone identificar y definir el tamaño,
número y forma de los elementos que conforman los mismos, que no son otros
que las firmas y sus interrelaciones proveedor-cliente. De ahí que empleemos el
término de morfoestructura para referirnos a esta dimensión. Este concepto se
usa habitualmente en ciencias de la naturaleza, sobre todo en Geología y en
Geomorfología, para hacer referencia a la configuración física de una región
que viene determinada por sus rasgos fisiográficos fruto de la ordenación de sus
elementos estructurales y rasgos morfológicos fundamentales. Sin embargo, en
este trabajo vamos a emplear una acepción más literal del concepto de morfo-
estructura, es decir, aquel que se refiere a la combinación de formas y estructu-
ras, al igual que ya se ha utilizado en otras aplicaciones, desde el urbanismo
(Feria, 1984; 1992), a la arquitectura, la biología o la medicina. 

Esta aproximación formal, y en parte la apreciación que se tiene
desde fuera de la cadena, red y/o sistema, supone la realización de diferentes
tareas sucesivas: en primer lugar, definir qué entendemos por el concepto de
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cadenas y redes productivas de empresas y que criterios vamos a seguir para
delimitarlas; establecer desarrollar un esquema gráfico y abstracto que nos per-
mita representar y describir las distintas formas y estructuras de las mismas; y;
por último, adscribirlas a diferentes categorías morfoestructurales que de ellas
se puedan establecer.

Para poder llevar a cabo estas tareas se ha utilizado parte de la infor-
mación obtenida con la encuesta realizada (Anexo II, Tomo II). Concretamente
nos hemos basado en los datos de los Capítulos 2 y 3 sobre las distintas clases
de relaciones que las empresas mantienen con sus proveedores y con sus clien-
tes. Más concretamente, los datos empleados para analizar y dibujar los distin-
tos eslabonamientos y cadenas productivas se refieren a los principales provee-
dores y clientes, preguntándose: por su número, los sectores económicos a lo
que pertenecen; y la localización de los mismos. La información de cada empre-
sa se ha agregado y sintetizado por sectores, de forma que el estudio sobre la
dimensión formal de cadenas y redes productivas se ha llevado a cabo a nivel
de actividad económica y no por empresa individual.

2. El concepto de cadena productiva

Aunque ya se ha definido varias veces el concepto de cadena productiva de
empresas, desde el punto formal entendemos por tal la unión de firmas (que
serían los distintos eslabones, alguno de los cuales es una industria innovadora)
a partir de las diferentes relaciones proveedor-cliente que cada una establece
(por las que circulan productos y bienes) y que contemplan todas las fases o
etapas en la fabricación de un producto cualquiera. Esas interrelaciones se deri-
van de los intercambios basados en el precio o de las transacciones compra-
venta a través de las cuales las empresas constituyen canales formales e infor-
males entre sí. Aunque, como también se ha comentado en esta investigación
anteriormente, analizamos de forma directa los productos que circulan por esos
canales, las relaciones proveedor-cliente nos interesan sobremanera porque,
indirectamente, son el medio a partir del cual además circulan diversos activos
intangibles, como información, experiencias productivas y conocimientos codi-
ficados y tácitos (relaciones “no precio”). Por todo ello, esas vinculaciones
comerciales cobran especial interés debido a que influyen en el grado de
desarrollo de las competencias endógenas de la cadena o de la red productiva
y, por tanto, de las empresas que forman parte de ella (Novick et al., 2000,
2002; Yoguel et al., 2001; Albornoz y Yoguel, 2001; Yoguel, Milesi, Novick,
2002). Por ello, las cadenas productivas integran un proceso común y articula-
do en el que cada eslabón convierte los insumos en productos para el siguien-
te eslabón de la misma. 

El concepto de cadena productiva que se utiliza en esta investigación
se diferencia tanto del de global commoditie chain (Gereffi 2001; Humprhey
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Schmitz, 2001), como del de cluster (Scmitz, 1995; Meyer-Stammer, 1998) pre-
sentes en la literatura. Las diferencias con este último se centran en que las
empresas que constituyen la cadena productiva pueden no compartir una
misma localización geográfica. En cuanto a la noción de global commoditie
chains, aunque comparte con ella el carácter jerárquico de ambas estructuras,
ni recoge la idea de la existencia necesaria de una empresa central o núcleo de
la cadena que ejerza una influencia decisiva sobre la organización de la produc-
ción (que debe ser producido, como, cuando y cuanto); ni pone el énfasis en
las diferencias existentes entre las empresas acerca de la desigual capacidad que
tienen para generar, circular y apropiarse de conocimiento (Yoguel, Ed., 2002).

Por su parte, a modo genérico las redes se pueden definir como sis-
temas lineales y continuos que permiten la circulación de materia, energía, o
bienes, entre diferentes puntos del espacio. Desde el punto de vista de nuestra
investigación, las redes son sistemas de empresas constituidos por cadenas pro-
ductivas interdependientes que forman un sistema común. 

Desde el punto de vista morfoestructural, las cadenas y las redes pue-
den ser simples o complejas en función del conjunto de vinculaciones existen-
tes entre las empresas que forman el eslabonamiento (número de interrelacio-
nes) y a las dimensiones de cada una (volumen o tamaño). Otro factor asocia-
do a la morfoestructura de la cadena o red es la densidad que se refiere al
número de empresas (nodos, eslabones) que hay en ellos. Pero, como se verá
en el capitulo siguiente, la dimensión formal-cuantitativa de las cadenas y redes
tiene asociado un carácter funcional-cualitativo que puede matizar, e incluso
limitar, el alcance de aquella, pues el número de relaciones será más o menos
importante en función de la frecuencia y calidad de las mismas; la dimensión de
los vínculos se valorará según el tipo de conocimientos codificados y tácitos que
circulen y se difundan por ellos a partir de los intercambios de productos; mien-
tras que la densidad de la cadena o red dependerá del número y tipo de empre-
sas (según su dimensión interna o capacidades endógenas) que forman parte
de las mismas.

Pero además, los tipos de cadenas y redes productivas que se dan
entre las empresas del sector industrial se pueden agrupar en función la direc-
ción de los flujos o intercambios y, por tanto, pueden estar jerarquizadas. Así
hay redes verticales, horizontales y clusters (Cardona, 2001). Así, la red (o una
cadena) vertical es jerárquica, pues construye relaciones desiguales y de poder
entre unas empresas que mantienen el control y el resto de las firmas de las
cadenas que la forman. Por su parte, la red horizontal, a diferencia de la verti-
cal, se basa en relaciones más simétricas de equidad y cohesión, lo cual reduce
las diferencias entre las empresas pues ninguna mantiene el control sobre el
resto. Finalmente, las redes en racimo (clusters) son vínculos que se establecen
entre empresas localizadas en un mismo territorio para compartir potencialida-
des y diferencias, y generan cruces entre las relaciones verticales y horizontales.
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Las distintas cadenas productivas y redes que se generan a partir de
las relaciones de las empresas industriales andaluzas con sus proveedores y
clientes se articulan, fundamentalmente, sobre la base de dos factores interre-
lacionados:

Los sectores de actividad de las empresas industriales andaluzas. Las
cadenas productivas son diferentes según los sectores o actividades
económicas, son más o menos complejas y presentan mayor o menor
interdependencia con las cadenas de otros sectores cuando determi-
nadas actividades económicas son inputs de otras ramas, y entonces
se habla de ramas conexas. En función de los sectores tendremos
cadenas productivas más densas o más simples, y en definitiva un
tipo de redes u otro. Estudiando las relaciones proveedor-cliente en
función del sector, por tanto, podremos abordar cuáles son los esque-
mas generales propios de cada cadena y de cada red.

El producto que compran y venden las industrias innovadoras a sus
clientes y proveedores. En función de la clase de productos (materias
primas, productos intermedios, bienes de equipo o bienes de consu-
mo) y el tipo de bienes (estándar o diferenciado) la empresa se situa-
rá en una posición u otra dentro de la cadena productiva y, por tanto,
de la red. En definitiva, a través del análisis de esta variable se puede
medir la calidad de los flujos según la cantidad de valor que cada
eslabón (empresa) añade al producto. Esto supone que cada eslabón,
a su vez, aporta al producto nuevo valor añadido en función de sus
capacidades, conocimientos, etc. de fabricación o innovación. Si con-
sideramos que una industria es como una caja en la cual, por un lado
introducimos unos insumos, son transformados dentro de la caja y
por el otro lado salen unos productos elaborados, los bienes que una
empresa genera (materias primas, productos intermedios, bienes de
equipo o bienes de consumo) son el resultado de lo que necesita para
fabricar (los insumos o inputs) más su capacidad de fabricación.

3. Representación gráfica de una cadena y de una red productiva

Para alcanzar este objetivo hemos optado por aplicar un esquema analítico
semejante a cada sector que nos permita identificar y comparar las diferentes
categorías de cadenas productivas que se originan. Dicho esquema descriptivo-
analítico se articula en dos planos complementarios: uno gráfico-descriptivo y
el otro explicativo. 

Con el primero, se desarrollan una serie de esquemas gráficos y abs-
tractos para cada encadenamiento productivo de cada sector de actividad. En
esos esquemas las empresas, sus proveedores, sus clientes y las interrelaciones
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entre ellos son concebidos como un conjunto de círculos y líneas. En cada grá-
fico el sector analizado es el nodo o circulo central y los demás nodos represen-
tan a las firmas proveedoras y clientes; mientras que las líneas muestran los
intercambios entre aquellos. El tamaño de los círculos y líneas con los que se
representan gráficamente las cadenas productivas responde, aproximadamen-
te, al valor medio las compras a los proveedores y las ventas a los clientes por
sectores, valores que hemos obtenidos con la encuesta realizada (de los
Capítulos 2 y 3, véase Anexo II, Tomo II) y que se recogen en las tablas 1 y 2.
Estos datos nos han permitido construir los diferentes gráficos que representan
los eslabonamientos que originan los intercambios entre proveedor-cliente en
las diferentes cadenas productivas.

Por tanto, la morfoestructura de una cadena productiva se puede
representar gráficamente mediante círculos (nodos), que simbolizan las empre-
sas (los proveedores, las firmas innovadoras propiamente dichas y los clientes);
y los elementos lineales, que reflejan las relaciones o intercambios que vinculan
dichas firmas y sin las cuales no puede entenderse a éstas como una auténtica
cadena (Figura 1). De esta forma, por medio del tamaño, tipo e intensidad de
los círculos y de las líneas se puede expresar la distinta naturaleza formal de las
cadenas productivas entre las empresas industriales andaluzas de cada sector y
sus proveedores y clientes. 

Figura 1. Representación simbólica de los conceptos de cadenas y redes
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4. Categorías de morfoestructuras de las cadenas productivas de 
empresas industriales andaluzas

Antes de analizar en concreto las diferentes cadenas productivas de todos los
sectores industriales andaluces, se pueden establecer diferentes categorías o
modelos teóricos de las morfoestructuras de los eslabonamientos en función de: 

a) la expresión gráfica derivada de las diferentes combinaciones de
formas. Las formas hacen referencia al número y al tamaño de los
nodos (empresas) de las cadenas.

b) el comportamiento funcional que deviene de las estructuras que
aquellos presentan. Las estructuras de los eslabonamientos dependen
de los vínculos o relaciones de intercambio con otros sectores.

c) la localización geográfica de los proveedores y clientes, lo cual indi-
ca el grado de competitividad de cada cadena productiva y su capa-
cidad de provocar efectos de generación y difusión de nuevas tecno-
logías e innovaciones sobre el tejido productivo andaluz.

Si atendemos a las morfoestructuras de las cadenas productivas hay
dos categorías fundamentales:

4.1. Cadenas productivas simples 

Denominamos así al eslabonamiento que posee una morfoestructura sencilla y,
por tanto, compuesta por pocos nodos y líneas (empresas y relaciones), cuya
característica principal es que los nodos se relacionan uno a uno (Figura 2). El
esquema gráfico de este eslabonamiento estaría formado por un único o prin-
cipal nodo proveedor, el nodo que representa al sector o cadena analizada y un
único o principal nodo cliente. Este tipo de cadena no es muy común entre las
empresas industriales andaluzas ya que sólo se da en el caso de las empresas
del sector Agrario (A) y en las de Comercio (G).

Figura 2. Esquema de una cadena productiva simple
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4.2. Cadenas productivas complejas

Es la situación contraria a la anterior, pues estas cadenas están compuestas por
muchos círculos y líneas (empresas y relaciones), siendo su principal rasgo dis-
tintivo que los nodos se relacionan muchos con uno y uno con muchos (Figura
3.a). El esquema gráfico de este eslabonamiento está formado por varios nodos
proveedor, el nodo del sector o cadena analizada y varios nodos clientes (Figura
3.a). Este tipo de cadena es el de las empresas industriales andaluzas de los sec-
tores de Maquinaria y Equipo Mecánico (DK), de Material de Transporte (DM),
de Metalurgia (DJ) y de Manufacturas Diversas (DN), los cuales, gracias a este
tipo de morfoestructura, pueden provocar efectos de arrastre hacia atrás (a los
proveedores) y hacia adelantes (a los clientes).

Hay dos posibles subtipos de cadenas productivas complejas: el pri-
mero, que denominamos raíz (Figura 3.b) por la forma que dibujan sus nodos
y líneas, en la que un sector tiene muchas relaciones de similares dimensiones
con distintos proveedores, y una o pocas relaciones con un principal o con clien-
tes del un mismo sector. Es el caso de las cadenas productivas de los sectores
Agroalimentario (DA) y de Minerales no Metálicos (DI). Estas serían, a priori, las
cadenas productivas con capacidad de producir, principalmente, efectos de
arrastre hacia atrás.

Figura 3. Esquemas de cadenas productivas complejas

El otro subtipo de cadenas complejas sería lo que, según la forma de
su dibujo, denominamos árbol (Figura 3.c)1 y que corresponde a la situación
inversa a la anterior: una o pocas relaciones con un principal o único provee-
dor, y muchas relaciones de similares dimensiones con distintos clientes. Es la
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situación de las cadenas de los sectores de Caucho y Materias Plásticas (DH),
Químico y Farmacéutico (DG), de Material Eléctrico, Electrónico y Óptico (DL)
y de Papel, Edición y Artes Plásticas (DE). Por su parte, estas son las cadenas
productivas que, igualmente a priori, pueden producir, principalmente, efectos
de arrastre hacia adelante.

En consecuencia, podemos decir que estos dos subtipos de cadenas
complejas son realmente semicomplejas, ya sea por parte de los clientes (Tipo
I, Raíz) o de los proveedores (Tipo II, Árbol).

4.3. Cadena jerárquica intrasectorial y autocadena productiva

Además de clasificar las cadenas productivas según criterios puramente morfo-
estructurales, también se puede definir otra tipología de eslabonamientos pro-
ductivos según los tipos de nodo (sector) que los componen.

Hay cadenas en la que alguno de los nodos más importantes, los pro-
veedores o los clientes, pertenece a la misma actividad económica que el de la
empresa núcleo o central. Esto significa que una firma aporta o vende parte o
toda su producción a otra de la misma cadena productiva o sector. A esta clase
de eslabonamiento productivo le hemos denominado jerárquico intrasectorial
(Figura 4.b), porque, por un lado, el tipo de relación que se da entre las firmas
de esta cadena es piramidal2 (jerárquica); y, por otro, porque los intercambios
de bienes se dan entre firmas de un mismo sector. Son de este tipo las cadenas
productivas de Papel y Edición (DE), de Manufacturas Diversas (DN), de
Agroalimentario (DA), de Caucho y Materias Plásticas (DH), de Maquinaria y
Equipo Mecánico (DK) y de Comercio (G).

Un tipo más complejo de cadena jerárquica se da cuando todos los
nodos importantes de la cadena productiva (proveedor, cliente y empresa
núcleo o principal) son del mismo sector. A este modelo le hemos denominado
autocadena productiva (Figura 4.a). En este sentido, las autocadenas producti-
vas son doblemente jerárquicas y, por ello, algo más complejas en cuanto a las
relaciones de producción entre las firmas que realizan la misma actividad. Es el
caso de las empresas del sector Agrario (A), de Material de Transporte (DM)
Químico y Farmacéutico (DG), de Material Eléctrico, Electrónico y Óptico (DL)
y de Metalurgia (DJ).
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2 Diferentes trabajos han puesto de manifiesto este tipo de relaciones proveedores-clientes de carácter piramidal entre
los que podemos destacar “Competitividad, redes productivas y competencias laborales” (Novick. y Gallart, 1997),
concretamente en la parte 4 (Vinculaciones interfirmas y competencias laborales en la Argentina); “Nuevos puestos
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aprendizaje: el caso de la electrónica en Jalisco (México) en la década de los noventa” (Dussel, 1999); o “Procesos de
subcontratación y cambios en la calificación de los trabajadores” (García, Mertens y Wilde, 1999).
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Figura 4. Cadena productiva Jerárquica y Autocadena

E = Empresa; C = Clientes(s); P = Proveedor(es).

En este último modelo de cadena, las industrias de un mismo sector
generan bienes de diferente naturaleza (materias primas, productos interme-
dios, bienes de equipo o bienes de consumo) en función de sus capacidades de
fabricación y el margen de innovación. Dichos bienes se van incorporando al
producto final en los sucesivos intercambios proveedor-cliente en un proceso
igualmente jerarquizado en cuanto al valor añadido, tecnología e innovaciones
que se da dentro de la cadena productiva. Ello implica que las empresas están
jerarquizadas a lo largo de la cadena de valor. De ahí que la capacidad y el mar-
gen innovación de una empresa dependan del lugar que ocupe en la cadena del
proceso productivo. 

Figura 5. La autocadena productiva del sector de material eléctrico, electróni-
co y óptico

Leyenda: DL = empresa de material eléctrico, electrónico y óptico; DN = empresa de manufacturas
diversas; DJ = empresa de metalurgia; DK = empresa de maquinaria; G = empresa de comercio.

Capítulo VIII. Las morfoestructuras de las cadenas productivas andaluzas 357

49_Cad_productivas.qxd  29/04/2007  12:22  PÆgina 357



Veamos como sería, por ejemplo, una hipotética autocadena pro-
ductiva del sector de material eléctrico, electrónico y óptico (Figura 5).
Tenemos los proveedores (industrias de las ramas DN, DJ, DK e incluso DL); las
firmas principales con los nodos (círculos) blancos son del sector de material
eléctrico, electrónico y óptico; y los clientes (como las empresas del sector G e
incluso las de DL). Como se aprecia en el gráfico, las empresas de material
eléctrico, electrónico y óptico se intercambian productos de diferente catego-
ría (componentes básicos, componentes elaborados, bienes intermedios que
responden a las diversas capacidades de fabricación e innovación) y, por tanto,
de distinto nivel, complejidad, valor añadido, etc. siguiendo un proceso jerár-
quico (y cuya expresión gráfica se asemeja a una pirámide) e intrasectorial o
autoalimentado que concluye en un producto final que es el que llega al mer-
cado y al consumidor.

4.4. Entorno geográfico de las cadenas productivas

Si entendemos por el entorno geográfico o espacial de las cadenas productivas
el lugar en el que se ubican sus proveedores y clientes (que en esta investiga-
ción se han agrupado en regionales, nacionales, europeos y del resto del
mundo), se pueden identificar los siguientes tipos de eslabonamientos que,
siguiendo la tesis de Porter3, se pueden ordenar en función de su capacidad
competitiva (Figura 6):

Cadenas productivas propiamente regionales, que son aquellas cuyos
principales proveedores y clientes se localizan en nuestra región. Este
es el caso de las cadenas productivas de los sectores Agrario (A), de
Material de Transporte (DM) y, aunque tiene importantes empresas
suministradoras de origen europeo, también podríamos incluir a las
industrias de la cadena de valor del sector de Papel y Edición (DE).
Cuando los principales proveedores y clientes de una cadena también
están en nuestra comunidad puede significar que, si consideramos la
opinión de Porter (1990), el nivel de competitividad y capacidad de
generar y difundir innovaciones de esas cadenas al tejido productivo
regional sea menor. Sin embargo, no sería así, obligatoriamente, si
esos proveedores y clientes (e incluso la propia empresa núcleo o
central) que se localizan en Andalucía pertenecen a una gran empre-
sa o grupo multinacional (porque sea una planta o establecimiento
productivo), en cuyo caso, e igualmente según Porter (1990), impli-
cará mayor competitividad y capacidad de desarrollar y transmitir
innovaciones a otras cadenas productivas.
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3 Este autor sostiene la idea de que el establecimiento en una región de proveedores y sectores conexos que sean inter-
nacionalmente competitivos tiene gran importancia para la innovación, y ésta a su vez para la competitividad del teji-
do productivo y la internacionalización de la economía (Porter, 1990).
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Figura 6. Ámbito geográfico de las cadenas industriales andaluzas

El siguiente grupo está compuesto por cadenas productivas regiona-
les-nacionales, que son las que tienen proveedores y clientes locali-
zados en Andalucía y en el resto de España. Podemos distinguir
varios tipos: a) este subgrupo estaría formado por las empresas del
sector de Manufacturas Diversas (DN), en el que los proveedores son
regionales y los clientes del resto España; b) aquellas firmas con pre-
dominio de relaciones de mercado regionales sobre las nacionales,
como es el caso de las actividades de Minerales no Metálicos (DI) y
Material Eléctrico, Electrónico y Óptico (DL); c) el caso contrario al
anterior, en el que son mayoritarias las empresas nacionales sobre las
regionales, como es el caso de los sectores de Maquinaria y Equipo
Mecánico (DK) y de Caucho y Materias Plásticas (DH); y d) la cade-
na más competitiva de este tipo sería la formada por las empresas del
sector Comercio (G), pues aunque tienen proveedores regionales y
nacionales (en ese orden), destacan sus clientes predominantemente
europeos (pertenecientes a un mercado de exportación, más exigen-
te y competitivo que el del resto de las cadenas de este grupo).

Aquellas cadenas productivas cuyos principales proveedores y clientes
son empresas situadas en España o son filiales de éstas firmas, perte-
necen al ámbito nacional. Por tanto son eslabonamientos externos o
extravertidos en un primer nivel, característica que le confiere un alto
grado de competitividad, a priori. En este grupo estarían las cadenas
productivas de los sectores Metalurgia (DJ) y el Agroalimentario (DA).
Ésta última es, quizás, la más competitiva de todas las cadenas pro-
ductivas andaluzas pues es la única que, además, tiene un destacado
volumen de clientes del mercado de mayor nivel: el de la exportación
(concretamente del resto del mundo). También se pueden considerar
en este grupo a las firmas del sector Químico y Farmacéutico (DG),

Capítulo VIII. Las morfoestructuras de las cadenas productivas andaluzas 359

49_Cad_productivas.qxd  29/04/2007  12:22  PÆgina 359



pues aunque hay una volumen significativo de proveedores regiona-
les, entre ésos son mayoría los nacionales.

En resumen (Figura 7), podemos concluir que la mayoría de las cade-
nas productivas andaluzas formadas por empresas industriales localizadas en el
ámbito regional participan en eslabonamientos productivos por lo general com-
plejos y de tipo pirámide o jerárquico (sí exceptuamos las del sector agrario, A,
que es una trama simple). Es el caso de las firmas de los sectores de Papel y
Edición (DE), de Material de Transporte (DM), de Material Eléctrico, Electrónico
y Óptico (DL). Por otro lado, aquellas empresas cuyas cadenas se localizan
mayoritariamente fuera de nuestra región, van a dar lugar a autocadenas pro-
ductivas complejas o muy complejas. Esto sucede con las firmas de los sectores
de Manufacturas Diversas (DN), de Metalurgia (DJ), Maquinaria y Equipo
Mecánico (DK), Caucho y Materias Plásticas (DH) y Agroalimentario (DA).

Figura 7. Tipos de cadenas productivas según forma, tipo de producto y loca-
lización geográfica

5. Morfoestructuras de cadenas productivas de empresas andaluzas 
innovadoras según el tipo y procedencia espacial de sus relaciones
proveedor-cliente

En este apartado vamos a describir y analizar las distintas morfoestructuras de
los eslabonamientos y cadenas productivas que se dan entre las empresas
industriales innovadoras andaluzas según las anteriores categorías. En efecto, se
ha aplicado el esquema gráfico descrito en el anterior apartado 8.3 a los datos
sobre las relaciones proveedor-cliente de cada sector y su procedencia espacial
lo que nos ha permitido comparar los eslabonamientos sectoriales y poder agru-
parlos en las diferentes categorías mencionadas en el apartado 8.4 en base a
dos elementos principales:
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El primero hace referencia a las relaciones de las empresas de cada
sector con las firmas de otros eslabonamientos productivos, es decir,
los vínculos con sectores claves, conexos, de arrastre, etc. Así, se
trata de ver si esos comportamientos reflejan, por ejemplo, los enca-
denamientos hacia atrás y hacia delante de Hirschman (1957)4. Esos
vínculos intersectoriales pueden rastrearse a partir de los datos obte-
nidos con la encuesta realizada sobre las ramas a los que nuestras
industrias compran-venden sus artículos (Tablas 1 y 2). 

El segundo elemento de análisis se refiere al entorno territorial o
espacial en el que se dan las relaciones proveedor-cliente existentes
en (las empresas de) un sector. La territorialidad consiste en: definir
la distribución espacial de las actividades productivas involucradas;
diferenciar si los encadenamientos tienen lugar a escala nacional o
internacional; o en conocer la participación de los productores loca-
les de un país en dichos encadenamientos, tiene gran importancia
para la innovación pues, según Porter (1990), ésta a su vez condicio-
nará la competitividad del tejido productivo y la internacionalización
de la economía regional. Para estudiar el entorno territorial de los
eslabonamientos proveedor-cliente contamos con la información
recogida sobre la localización de los proveedores y de los clientes. 

Tabla 1. Volumen de compras de las empresas industriales andaluzas por
Sectores de los proveedores (en %)

PROVEEDORES
A CB DA DB DD DE DH DG DJ DK DL DM DN F

A 78 0 0 0 0 0 7 5 0 5 0 0 0 0
DA 45 0 32 0 0 3 7 5 7 0 0 0 0 0
DE 0 0 0 0 0 90 10 0 0 0 0 0 0 0
DG 2 4 0 0 0 2 2 69 2 2 2 0 14 0
DH 0 0 0 0 0 0 18 81 0 1 1 0 0 0
DI 0 30 0 0 1 8 1 32 0 15 0 0 13 0
DJ 0 18 0 0 0 0 0 14 61 0 0 0 7 0
DK 0 0 0 0 0 0 5 5 40 17 22 2 5 0
DL 0 0 0 0 0 0 7 0 22 7 64 0 0 0
DM 0 0 0 4 0 0 5 0 29 31 13 17 1 0
DN 17 0 0 0 10 0 8 8 14 2 0 14 17 0
G 80 0 5 0 0 6 1 4 0 1 2 0 1 0
TOT 12 3 2 1 1 3 6 22 20 8 14 2 6 0

A: Agrario; CB: Extracción de otros minerales; DA: Agroalimentario; DB: textil y de la confección; DD:
Madera y del corcho; DE: Papel; edición, artes gráficas; DG: Química; DH; Caucho y materias plásticas;
DI: Otros minerales no metálicos; DJ: Metalurgia; DK: Maquinaria y equipo mecánico; DL: Material y
equipo eléctrico, electrónico y óptico; DM: transporte; DN: Manufacturas diversas; F: Construcción.
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Tabla 2. Volumen de ventas de las empresas industriales andaluzas por secto-
res de los clientes (en %)

CLIENTES
A DA DG DH DI DJ DK DL DM DN F L/M G OTROS

A 70 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0
DA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0
DE 2 27 0 2 2 2 2 4 4 2 2 2 38 4
DG 18 2 27 0 0 2 1 2 1 0 1 6 27 12
DH 27 14 4 3 0 0 0 4 21 4 20 0 0 0
DI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75 0 25 0
DJ 9 14 0 0 0 26 1 1 9 7 20 4 7 0
DK 13 9 0 0 1 1 3 10 9 0 8 4 19 19
DL 9 10 0 0 0 0 2 24 0 0 10 3 25 13
DM 0 0 0 0 0 0 0 0 64 7 0 0 29 0
DN 14 0 0 17 0 0 0 0 6 10 3 0 15 35
G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0
TOT 15 6 2 2 0 3 1 6 10 3 10 2 32 8

A: Agrario; CB: Extracción de otros minerales; DA: Agroalimentario; DB: textil y de la confección; DD:
Madera y del corcho; DE: Papel; edición, artes gráficas; DG: Química; DH; Caucho y materias plásti-
cas; DI: Otros minerales no metálicos; DJ: Metalurgia; DK: Maquinaria y equipo mecánico; DL:
Material y equipo eléctrico, electrónico y óptico; DM: transporte; DN: Manufacturas diversas; F:
Construcción.

5.1. Cadenas productivas simples

Las cadenas productivas simples están formadas por firmas innovadoras de los
sectores agrario (A) y comercio (G). En efecto, si atendemos a su morfoestruc-
tura gráfica podemos ver que según los datos de los proveedores y clientes que
tienen estas empresas (Tabla 1 y 2) en ambos casos presentan pocos nodos de
proveedores y esencialmente un nodo principal y único de cliente. En el caso de
las primeras, las industrias agrarias (que pertenecen en su mayoría al subsector
semillas), compran y venden fundamentalmente a firmas también agrarias
(Figura 8); mientras que las empresas del sector Comercio tienen proveedores
del sector agrario y los clientes pertenece al mismo sector (Figura 9). Por tanto,
a este nivel podemos decir que ambos eslabonamientos están a su vez vincula-
dos entre ellos: donde acaba el agrario empieza el de comercio, o en otras pala-
bras, la primera forma parte de la segunda como principal proveedor puesto
que los productos finales de la cadena agraria son los inputs o materias primas
de la cadena de comercio. Ello nos lleva a pensar que las cadenas productivas
simples en Andalucía pueden formar una red o “metacadena”.
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Figura 8. Cadena productiva de las empresas industriales andaluzas del
Sector Agrario

(El significado de las abreviaturas de los sectores representados corresponde a la denominación de la

CNAE-97, y su significado puede encontrase en el Anexo IV, Tomo II).

Figura 9. Cadena productiva de las empresas industriales andaluzas del
Sector Comercio

(El significado de las abreviaturas de los sectores representados corresponde a la denominación de la
CNAE-97, y su significado puede encontrase en el Anexo IV, Tomo II).

Así, en esta metacadena, la primera parte estaría formada por los
proveedores regionales que surten a las industrias agrarias de insumos semiela-
borados y poco diferenciados como turbas, substratos y semillas (de otras fir-
mas agrarias) y, en menor medida, materiales plásticos (para invernaderos y/o
para envolver y vender sus artículos), productos fitosanitarios y maquinaria a
empresas de los sectores de caucho y plásticos, químico y maquinaria y equipo,
respectivamente. Con ellos las firmas del sector A elaboran productos finales
(semillas, piensos, etc.) para otras empresas agrarias (con lo cual esta cadena no
sólo se autoalimenta o es una autocadena, sino que manifiesta una jerarquía
intrasectorial), agroalimentarias y de comercio. En este punto, en cuanto a estas
últimas, comienza la segunda parte de la metacadena, la formada por empre-
sas comerciales, por lo que podemos concluir que desde el punto de vista fun-
cional, la cadena productiva agraria forma parte de los eslabonamientos de los
sectores agroalimentario y de comercio. 

Por tanto, las “materias primas” de la cadena productiva de comer-
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cio provienen en un 90% de aquellas firmas agrarias que suministran produc-
tos del campo (como frutas, verduras, hortalizas), siendo el resto de los insumos
envoltorios que adquieren a las empresas de Papel y Edición, Plástico y produc-
tos Agroalimentarios. Mientras que los productos agrícolas elaborados (aunque
lo correcto sería decir manipulados y/o preparados) se destinan a otras firmas
de la misma actividad que se dedican a su distribución, comercialización o
exportación (lo que indica la existencia de una cierta jerarquía intrasectorial).

Existe, sin embargo, diferencias interesantes de resaltar sobre la capa-
cidad de arrastre o efecto difusor que pueden provocar la dimensión espacial
que presentan las relaciones cliente-proveedor que establecen las firmas perte-
necientes a ambas cadenas simples. Así, las firmas proveedoras y clientes de la
cadena agraria son fundamentalmente regionales (Figura 10) lo que nos mues-
tra que, en consecuencia, su capacidad de exportación, competitividad y difu-
sión es pequeña si la comparamos con la de las firmas pertenecientes al sector
de comercio. En efecto, aunque éstas también tienen suministradores esencial-
mente andaluces, sin embargo sus ventas van dirigidas a grandes empresas dis-
tribuidoras foráneas, destacando los clientes principalmente europeos y nacio-
nales (Figura 11). Por consiguiente, nos inclinamos a pensar que, desde el
punto de vista de los efectos difusores de tecnología o innovaciones, las empre-
sas del sector comercio provocan efectos hacia atrás que inducen a la mejora
de productos en sus proveedores, mientras que vía cliente también se puede n
provocar efectos de arrastre hacia delante, pues el acceso a mercados exterio-
res o muy competitivos exige a estas firmas a una mejora continua.

Figura 10. Origen y destino de los proveedores y clientes
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Figura 11. Origen y destino de los proveedores y clientes

5.2. Cadenas productivas semicomplejas Tipo I RAÍZ

La morfoestructura de las cadenas productivas semicomplejas o raíz (Tipo I) se
caracteriza por ser más compleja que los eslabonamientos simples al estar for-
mada por numerosos proveedores de diversos sectores y un principal cliente. 

En Andalucía las cadenas de este tipo pertenecen a las firmas de los
sectores agroalimentario (DA) y minerales no metálicos (DI). Ambos tienen un
dibujo muy similar. En cuanto a los proveedores, destacan dos sectores sobre el
resto: en el primero de los casos (cadena agroalimentaria, Figura 12) pertene-
cen al Agrario y al mismo sector (de las que obtienen materias primas básicas
sin apenas transformar y productos semielaborados, respectivamente); mientras
que los de las industrias de minerales no metálicos se surten principalmente de
materias primas (como arcilla) de empresas del sector de extracción de minera-
les (CB) y de productos semielaborados (tales como pigmentos, siliconas o
esmaltes) de empresas químicas (DG) (Figura 13). El resto de los proveedores
menores son de los sectores de maquinaria y equipo mecánico, de papel, edi-
ción y artes gráficas y de caucho y plástico (productos intermedios o semiela-
borados para envolver lo fabricado como sacos, embalajes, envoltorios, etc.).
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Figura 12. Cadena productiva de las empresas industriales andaluzas del
Sector Agroalimentario

(El significado de las abreviaturas de los sectores representados corresponde a la denominación de la

CNAE-97, y su significado puede encontrase en el Anexo IV, Tomo II).

Figura 13. Cadena productiva de las empresas industriales andaluzas del
Sector Minerales no Metálicos

(El significado de las abreviaturas de los sectores representados corresponde a la denominación de la

CNAE-97, y su significado puede encontrase en el Anexo IV, Tomo II).

Por su parte, los principales clientes de ambas cadenas semicomple-
jas son muy distintos. En el caso de las firmas del agroalimentario, la mayoría
de sus productos tienen como destino final firmas de un sólo sector, el de
comercio, que distribuyen y venden dichos artículos. En cuanto a los clientes de
la cadena productiva de minerales no metálicos pertenecen a dos sectores: el
primero y mayoritario son empresas de la construcción (a las que venden el
75% de todo lo producido) al que destinan bienes intermedios como cemen-
tos, ladrillos o azulejos, y de equipamiento doméstico como artículos para
baños; el segundo, son firmas del sector de comercio, a los que suministran artí-
culos intermedios empleados en obras y construcción como azulejos.
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Por tanto, si las empresas de la cadena semicompleja del sector
agroalimentario obtienen insumos poco diferenciados de firmas eminentemen-
te regionales (Figura 14) podemos deducir que los efectos difusores o de arras-
tre que dichos eslabonamientos hacia atrás pueden provocar sobre el resto teji-
do industrial son igualmente escasos. Sin embargo hacia delante, las relaciones
que las firmas de la cadena agroalimentaria mantienen si pueden provocar
efectos positivos y de difusión sobre ellas puesto que sus clientes se localizan
predominantemente fuera de nuestra comunidad e incluso de España (se
exporta a Europa y al resto del mundo) debido a que estas industrias andalu-
zas son filiales o firmas que trabajan para multinacionales de la alimentación
de reconocido prestigio. Por ello, aunque se exporten productos convenciona-
les de consumo final (poco innovadores y/o de contenido tecnológico), el tipo
de mercado al que van destinados les fuerza a elevar su competitividad
mediante la introducción de mejoras de proceso5 y/o no tecnológicas como la
implantación de sistemas para la gestión de calidad y certificaciones o, incluso,
en la marca del producto.

Figura 14. Origen y destino de los proveedores y clientes
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5 Esto se demuestra por el hecho de que este sector industrial es el que más ha invertido en la compra de tecnología,
principalmente bienes de equipo; y ha introducido mayor número de innovaciones no tecnológicas (gestión de calidad)
para satisfacer, principalmente, la demanda de empresas de capital europeo y del resto del mundo (USA), permitién-
dole mantener o aumentar su cuota de mercado basándose principalmente en la estrategia de reducción de costes y
de calidad (Jordá, Ruiz y Lucendo, 2000).

SECTOR AGROALIMENTARIO
Origen y destino de Proveedores-clientes

ORIGEN-DESTINO INPTUTs-OUTPUTs (%)

Menos de 25 %
Del 25 al 50 %
Del 51 al 75 %
Más del 75%
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Los efectos que las relaciones de mercado de la cadena productiva de
las industrias de minerales no metálicos pueden tener sobre del desarrollo y la
difusión de innovaciones dentro de esta actividad y con los sectores conexos
son mucho mayores tanto hacia delante como hacia atrás que en el caso de las
firmas agroalimentarias. En la industria de minerales no metálicos las innovacio-
nes de producto y procesos son continuas. Las primeras vienen inducidas por
las numerosas relaciones que estas firmas tienen con los distintos proveedores
andaluces y europeos (Figura 15), probablemente filiales de multinacionales
europeas localizadas en nuestra región que “fuerzan” en aquellas la necesidad
de llevar a cabo innovaciones de productos (efectos innovativos de arrastre
hacia atrás). Por su parte, las innovaciones de producto se van originar por el
lado de los clientes (los efectos hacia delante), pues el 81% de los productos
intermedios de las empresas de minerales no metálicos son consumidos en
Andalucía, principalmente por la construcción (según datos del TIOAN-95 y de
Jordá, Ruiz y Lucendo, 2000), siendo también igualmente importante es el por-
centaje de ventas que tienen como destino clientes nacionales que demandan
artículos cada vez más diferenciados y de mayor calidad (ya sean productos
mejorados principalmente para el mercado español; o productos nuevos para el
consumo andaluz y europeo).

Figura 15. Origen y destino de los proveedores y clientes
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5.3. Cadenas productivas semicomplejas Tipo II o ÁRBOL

Aquella cadena productiva de empresas industriales innovadoras que presentan
una morfoestructura compuesta por un número pequeño de proveedores de
sectores diferentes (nodos) entre los cuales destaca un gran proveedor principal
y numerosos clientes se denomina cadena semicompleja tipo II ó árbol. Es el
caso de la formada por firmas innovadoras andaluzas del sector de
Transformación del Caucho y Materias Plásticas. Si además de estas caracterís-
ticas morfoestructurales el principal proveedor pertenece a la misma actividad
que la empresa núcleo, la cadena semicompleja tipo árbol será jerárquica intra-
sectorialmente, como ocurre con las industrias andaluzas del sector de papel,
edición y artes gráficas. Por último, si a todas las anteriores características aña-
dimos que uno de los principales clientes de la cadena son empresas del mismo
sector que el de la firma núcleo y del principal proveedor, concluiremos que
estamos ante una autocadena productiva semicompleja de tipo árbol, que en
Andalucía se da entre las industrias de los sectores material eléctrico, electróni-
co y óptico y químico y farmacéutico. Aparte de exponer los diferentes subti-
pos de morfoestructuras de cadenas semicomplejas tipo árbol, a continuación
señalaremos cómo dicha variedad de eslabonamientos van a tener distintas
implicaciones en cuanto a la capacidad de difusión y arrastre de innovaciones y
conocimientos en las empresas que los componen.

(i) La cadena productiva semicompleja (strictu sensu) es aquella forma-
da por las industrias andaluzas del sector de transformación del caucho
y materias plásticas tiene como proveedor principal y casi exclusivo fir-
mas químicas (Figura 16) de las que adquieren cerca del 81% de los
insumos industriales (materias primas como polietileno, talcos, aditivos,
etc). Sin embargo, sus clientes son mucho más diversos entre lo que
destacan las empresas agrarias y de fabricación de material de trans-
porte que compran productos para invernaderos y regadíos o piezas y
componentes de plástico para vehículos y/o aeronaves, respectiva-
mente. Luego podemos resaltar las ventas de productos intermedios o
partes a firmas de Otros sectores (pero para aplicaciones principalmen-
te relacionadas con actividades agrarias) y las del agroalimentario. 

Figura 16. Cadena productiva de las empresas industriales andaluzas del
Sector Caucho y Plástico

(El significado de las abreviaturas de los sectores representados corresponde a la denominación de la
CNAE-97, y su significado puede encontrase en el Anexo IV, Tomo II).
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Estamos ante una cadena productiva que con insumos exógenos (la
mayoría de sus proveedores se localizadas en el resto del país, Figura 17), fabri-
can fundamentalmente componentes intermedios complejos para un producto
que va a un mercado nacional donde es ensamblado por empresas filiales de
multinacionales bajo relaciones de subcontratación (aunque también se elabo-
ran productos finales para un mercado regional). En otras palabras, la mayor
parte de la producción de estas empresas innovadoras andaluzas es para una
demanda intermedia y se dedica a la exportación al resto de España. Esto res-
ponde a una estrategia de descentralización productiva de las multinacionales
del motor y aeronáutica que buscan factores de localización en nuestra región.
Como efecto de ello, las empresas regionales de este sector obtienen fuentes
para la innovación tecnológica vía clientes. Todo ello implica que la difusión tec-
nológica al tejido productivo andaluz es escasa puesto que al realizarse vía pro-
veedores queda limitada a los intercambios que se derivan de las relaciones de
subcontratación intrasectoriales. Si a ello unimos el hecho de que este sector
tiene poca presencia en la economía regional (0,35% de la producción interior;
aporta el 0,9% y 1,35% del total VAB y de la industria manufacturera respec-
tivamente, según datos del TIOAN-95) podemos adivinar que esta cadena pro-
ductiva va a tener una escasa capacidad de difusión tecnológica sobre el resto
del tejido productivo regional.

Figura 17. Origen y destino de los proveedores y clientes
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(ii) Por su parte, las empresas innovadoras andaluzas de las cadenas
semicomplejas jerárquicas (Figuras 18 y 19) se surten de proveedores
del mismo sector (en otras palabras, se proveen sobre todo intrasecto-
rialmente). En el caso de las de papel, edición y artes gráficas compran
las materias primas (papel, cartón) con las que elaboran sus productos
finales; mientras que las de material eléctrico, electrónico y óptico
adquieren de otras firmas de la misma actividad de insumos semiela-
borados como componentes electrónicos básicos (desde material eléc-
trico a circuitos electrónicos). En este última cadena destaca otros pro-
veedores que pertenecen a la rama de metalurgia, las cuales suminis-
tran a la cadena productos de poco valor como materias primas (cha-
pas) o semielaborados (componentes básicos, alambres) y las empre-
sas del sector de maquinaria (que suministran equipos mecánicos).

Figura 18. Cadena productiva de las empresas industriales andaluzas del
Sector Papel, Edición y Artes Gráficas

(El significado de las abreviaturas de los sectores representados corresponde a la denominación de la
CNAE-97, y su significado puede encontrase en el Anexo IV, Tomo II).

Figura 19. Cadena productiva de las empresas industriales andaluzas del
Sector Material Eléctrico, Electrónico y Óptico

(El significado de las abreviaturas de los sectores representados corresponde a la denominación de la
CNAE-97, y su significado puede encontrase en el Anexo IV, Tomo II).
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Los clientes de las cadenas productivas semicomplejas jerárquicas son
más diversificados en gran parte porque en ambos sectores se elaboran una
amplia gama de productos semielaborados y/o componentes que son empleados
en numerosas actividades. En cuanto de los artículos fabricados por las firmas de
papel, edición y artes gráficas, son de tipo intermedio del tipo “envoltorios” para
sus bienes y van destinados empresas de los sectores de comercio, agoalimenta-
rio y otros sectores. Y si atendemos a los clientes de la cadena de material eléctri-
co, electrónico y óptico, el principal pertenece a “otros sectores” y entre el resto
sobresalen otras firmas de Material Eléctrico, Electrónico y Óptico a las que ven-
den bienes de tipo intermedio (para otras industrias que fabrican artículos electró-
nicos y/o eléctricos como teléfonos, radios o ordenadores); las propias empresas
de los sectores de Comercio a las que se destina bienes de consumo (que venden
teléfonos, radios o ordenadores ya acabados); y firmas de los sectores Agrario y
Agroalimentario y la Construcción, que adquieren productos finales (como por
ejemplo células fotovoltaicas, controladores de invernaderos, ascensores, etc.).

Considerando los aspectos espaciales junto con los efectos difusores de
estas cadenas, en la del sector papel, edición y artes gráficas (Figura 20) se apre-
cia aunque el mercado de estas empresas industriales es totalmente regional, los
insumos vienen del resto de España. Esto implica, por un lado, que dentro jerar-
quía intrasectorial existente en este sector, estas empresas andaluzas tienen una
posición alta dentro de ese escalafón; y por otro, que esta cadena productiva tiene
su núcleo principal en nuestra región. De ahí que la importancia de la misma sea
mayor en función de los efectos de arrastre que puede provocar hacia adelante
debido a sus numerosas relaciones con cliente de varios sectores nacionales.
Igualmente, la competitividad del mismo va a depender de su capacidad de des-
arrollar productos mejorados o ligeramente modificados según las especificaciones
y las necesidades de los clientes del mercado regional (innovaciones vía clientes). 

Figura 20. Origen y destino de los proveedores y clientes 
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Por su lado, la cadena productiva de material eléctrico, electrónico y
óptico tienen, a priori, una mayor capacidad de difusión tecnológica de tipo
horizontal sobre el resto del tejido productivo regional (principalmente con
otras firmas del mismo sector, del comercial y del agrario-agroalimentario) por-
que mantienen una mayor relación con proveedores y clientes localizados en
Andalucía. El mayor grosor en las líneas (Figura 21) es debido a que, por un
lado, las industrias de esta cadena productiva encuentran proveedores regiona-
les válidos (tecnológicamente hablando); y por otro, porque pueden vender en
el mercado regional productos mejorados con tecnología extranjera y desarro-
llados bajo especificaciones de empresas líderes mundiales en el subsector de la
electrónica y telecomunicaciones, conocimientos a los que ellos acceden por
medio de las relaciones de subcontratación o integrándose en esos grupos
empresariales. En consecuencia, estas alianzas de multinacionales con empresas
regionales son el medio para conseguir mejores factores de producción y para
introducir sus productos en mercado regionales y así obtener ventajas de loca-
lización (nuevos mercados o un mayor crecimiento de los mismos, la posibilidad
de adaptar sus productos a éste, etc.) (Lozano, 1999). 

Figura 21. Origen y destino de los proveedores y clientes
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(iii) Por último, las empresas del sector químico y farmacéutico
(mayoritariamente de la rama química) configuran una autocadena
productiva semicompleja de tipo árbol, pues presentan una morfoes-
tructura con pocos proveedores pero numerosos nodos (sectores)
clientes (Figura 22). Como entre aquellos (proveedores y clientes)
podemos apreciar que las firmas que más aportan a la cadena de
valor pertenecen al propio sector, en principio esta cadena parece
favorecer los efectos hacia delante. En efecto, la complejidad de esta
autocadena radica en sus relaciones con los clientes: el principal son
empresas del mismo sector (a los que venden productos intermedios
o semielaborados); luego están las firmas dedicadas al comercio fun-
damentalmente de bienes agrarios (como fertilizantes o abonos),
empresas a las que también venden esos productos directamente lo
que realmente las convierte en uno de los grandes clientes de esta
cadena productiva; también destacar otros dos sectores como el de
hogar (incluido en Otros sectores) y el de la administración pública
(medicinas)..

Figura 22. Cadena productiva de las empresas industriales andaluzas del
Sector Químico y Farmacia

(El significado de las abreviaturas de los sectores representados corresponde a la denominación de la
CNAE-97, y su significado puede encontrase en el Anexo IV, Tomo II).

La configuración espacial de la cadena productiva del sector Químico
(Figura 23) nos muestra que sus principales clientes y proveedores son empre-
sas nacionales, aunque, en cuanto a los segundos, también destacan las firmas
regionales. Como sabemos que las industrias químicas andaluzas se proveen
intrasectorial y jerárquicamente, podemos deducir que entre las mismas hay
empresas filiales de corporaciones nacionales o, incluso, de multinacionales
españolas. De ahí que entre las firmas innovadoras de la cadena productiva del
sector Químico haya establecimientos o plantas de producción que esos grupos
foráneos han localizado en nuestra región. También puede darse el caso de que
las industrias químicas andaluzas sean empresas regionales que, ante la falta de
proveedores locales que le suministres insumos de mayor nivel tecnológico, se
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ven forzados a buscarlos en el ámbito nacional. Sin embargo, para ambos casos,
empresas nacionales con plantas productivas localizadas en Andalucía o empre-
sas propiamente regionales, el principal mercado es el nacional. De esto pode-
mos concluir que las primeras persiguen, como estrategia prioritaria, la búsque-
da de mejores factores de producción y a su vez, secundariamente, introducir
sus productos en el mercado regional mediante estrategias de localización. Por
su parte, las empresas químicas propiamente regionales, en su estrategia de
aumento de la propia competitividad y el acceso a nuevos mercados, venden
sus productos más competitivos e innovadores para consumo del resto del país
(que son 

Figura 23. Origen y destino de los proveedores y clientes

5.4. Cadenas productivas complejas

Las cadenas productivas complejas es aquella cuya morfoestructura está com-
puesta por muchos nodos y eslabones tanto de proveedores como de clientes.
Este hecho hace que estas cadenas sean las que mayores efectos de arrastre y
sectores conexos presenta (tanto hacia atrás como hacia delante) y, en conse-
cuencia, poseen una gran capacidad estratégica y de difusión sobre el resto de
las actividades. En Andalucía estas cadenas están formadas por las empresas
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6 En parte la complejidad de la cadena productiva de Manufacturas Diversas es debida a la propia naturaleza del sec-
tor: acoge en una especie de “cajón de sastre” diversas ramas (reciclaje; muebles; joyería, orfebrería y relojería; instru-
mentos musicales; juguetes; artículos de deportes, etc.). En concreto, para esta investigación se han analizado y encues-
tado industrias andaluzas del sector Manufacturas Diversas de las ramas o subsectores reciclaje, industria del mueble e
industria de la confección. 

innovadoras de los sectores de maquinaria y equipo mecánico y de manufactu-
ras diversas. Si en estos eslabonamientos además hay empresas del mismo sec-
tor que el de la firma núcleo tanto entre los proveedores como entre los clien-
tes estamos ante autocadena complejas, como es el caso del las industrias inno-
vadoras andaluzas de material de transporte y de metalurgia.

(i) En las cadenas productivas complejas (stricto sensu) de los secto-
res de maquinaria y equipo mecánico y de manufacturas diversas6

(Figura 24 y 25) existen intercambios intrasectoriales con algunos de
los proveedores, pues entre éstos se hayan empresas de su misma
actividad, aunque bajo nuestro punto de vista ante la diversidad de
suministradores hemos creído que no se podía hablar de cadena
compleja jerárquica propiamente dicha. Así, en función de las carac-
terísticas estructurales que presenten esas firmas, las proveedoras
realizan las primeras etapas del producto final (como la transforma-
ción de materias primas en productos semielaborados) pudiéndose
originar, en definitiva, relaciones de subordinación o subcontratación. 

Efectivamente, los principales proveedores de las firmas maquinaria y
equipo mecánico son principalmente fabricantes de acero, hierro,
aluminio, plástico, etc. (materias primas) y de componentes eléctri-
cos-electrónicos (productos semielaborados); mientras que los sumi-
nistradores más importantes de las empresas de manufacturas diver-
sas son de su mismo sector (insumos semielaborados). Los proveedo-
res menos importantes son de muy diversas actividades como las de
madera y corcho, caucho y materias plásticas, transporte y químico y,
en menor medida, maquinaria y equipo mecánico y papel, edición y
artes gráficas.

Los productos elaborados por las empresas de estas cadenas produc-
tivas son muy diversos y de múltiples usos: por una lado los que
fabrican maquinas y componentes, maquinarias agrarias e industria-
les que distribuyen firmas comerciales y, como grandes clientes, las
empresas de Material de Transporte; por otro, las empresas de manu-
facturas diversas venden a otros sectores (materia prima para empre-
sas generadoras de Energía y artículos de consumo final), a industrias
de transformación de caucho y materias plásticas y del sector agrario
(bienes semielaborados y materias primas, respectivamente). 
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Figura 24. Cadena productiva de las empresas industriales andaluzas del
Sector Maquinaria y Equipo Mecánico

(El significado de las abreviaturas de los sectores representados corresponde a la denominación de la
CNAE-97, y su significado puede encontrase en el Anexo IV, Tomo II).

Figura 25. Cadena productiva de las empresas industriales andaluzas del sec-
tor Manufacturas Diversas

(El significado de las abreviaturas de los sectores representados corresponde a la denominación de la
CNAE-97, y su significado puede encontrase en el Anexo IV, Tomo II).

Como se apuntó anteriormente, las empresas de las cadenas comple-
jas puede provocar efectos de arrastre sobre los diferentes sectores con los
mantiene relaciones. Las consecuencias de esos efectos van a depender, por un
lado, del subsector de que se trate y, por otro, del ámbito territorial y mercado
al que abastecen. En el caso de la cadena productiva de maquinaria y equipo
mecánico (Figura 26) la transmisión de tecnología e innovaciones al resto del
sector en nuestra región está limitada por la naturaleza extrovertida de sus
relaciones proveedor-cliente, pues no sólo los inputs vienen del resto de
España (se da una escasez de provisiones regionales que presentan un bajo
nivel competitivo, según los datos del TIOAN-95) a través de vínculos que se
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7 Lozano aborda en su artículo La empresa multinacional en el Valle medio del Ebro: una propuesta de clasificación
una agrupación de las EMNs (empresas multinacionales) existentes en el Valle del Ebro con factores empresariales tales
como ventajas de propiedad, internalización y localización. En concreto, las industrias del sector de maquinaria y equi-
po mecánico en el Valle del Ebro también son empresas que se dirigen a consumidores extranjeros.

establecen bajo la forma de subcontratación; sino que las ventas se destinan
principalmente al mercado exterior, ya sean filiales de firmas multinacionales
españolas o extranjeras localizadas en Andalucía, España y Europa. Como
apunta Lozano (1999), este comportamiento responde a una estrategia
comúnmente adoptada por las empresas multinacionales: se establecen en un
determinado país o región en función de la localización por factores de oferta
que mejoran la eficiencia de su producción (cualificación del capital humano,
su productividad, su coste, infraestructuras, etc.), pero dedican su producción
mayoritariamente a la exportación7.

Figura 26. Origen y destino de los proveedores y clientes

En las empresas de la cadena productiva de manufacturas diversas
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ocurre algo similar aunque sólo con los proveedores: se compran insumos no
elaborados (materias primas en el caso de firmas del subsector reciclaje) que
poseen escaso nivel tecnológico lo cual es una vía insuficiente para la adquisi-
ción de nuevos conocimientos e innovaciones, provocando una escasa capaci-
dad de arrastre e influencia sobre esos proveedores que, al ser industrias mayo-
ritariamente andaluzas, quedarán restringidos al ámbito regional (Figura 27).
Por el contrario, es mucho mayor y estratégicamente más importante la capa-
cidad de arrastre e influencia hacia delante de las empresas industriales de la
cadena productiva de Manufactura Diversa, pues esta supera el ámbito regio-
nal para abarcar un mercado predominantemente nacional o de empresas filia-
les de multinacionales españolas, relaciones que pueden servir a nuestras firmas
industriales andaluzas de fuente para innovaciones vía cliente.

Figura 27. Origen y destino de los proveedores y clientes

(ii) Las autocadenas productivas complejas de industrias innovadoras
andaluzas de material de transporte y de metalurgia dan lugar a una red de
relaciones cliente-proveedor muy rica y diversa (Figuras 28 y 29) y, en conse-
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cuencia, estamos ante eslabonamientos muy complejos en los que encontramos
firmas del mismo sector tanto en proveedoras como en clientes. La cuestión es
si esta variedad y diversidad de relaciones intra e interempresariales es un fac-
tor que favorece la capacidad de difusión tecnológica de estas cadenas pues
estas actividades tienen gran implantación en nuestra región y, en el caso par-
ticular del sector de material de transporte, estamos ante uno de los más impor-
tantes de la industria manufacturera andaluza, tanto desde el punto de vista del
VAB generado (8,8% del total regional, TIOAN-95) como por su incidencia en
la innovación industrial regional (con el 5,5% de los gastos en innovación,
según Jordá, Ruiz y Lucendo, 2000). 

Si nos fijamos en las morfoestructuras de ambas cadenas podemos
ver que se interconectan formando otra “metacadena”. En este caso, la de
metalurgia formaría parte de la de material de transporte como una “cadena
proveedora”. Así, vemos que los insumos más importantes de la cadena mate-
rial de transporte son chapas y metales que compran a empresas de metalurgia
que, a su vez, tienen como principales proveedores a firmas de su mismo sec-
tor (las cuales aportan el 66% de los insumos totales). Éstos últimos son el pri-
mer escalón dentro de la escala jerárquica intrasectorial del eslabonamiento de
metalurgia (aquel que lleva a cabo la elaboración primera o básica). Los mayo-
res clientes de la cadena de metalurgia son empresas del mismo sector (absor-
be el 25% de las ventas), que compran artículos de tipo semielaborado y/o
intermedios, como piezas de metal o cobre de primera transformación que al
final son las que van a tener como clientes a las firmas de material de transpor-
te, como decíamos al principio del párrafo. Aparte de los inputs del eslabona-
miento de metalurgia, las empresas de material de transporte obtienen otros
productos semielaborados que suministran otras industrias de sector (autocade-
na) y la maquinaria proveniente de las industrias de equipos mecánicos. 

Entre el resto de clientes de las empresas de la cadena de metalurgia
sobresalen firmas de construcción (bienes intermedios estándares empleados en
obras y edificaciones como piezas metálicas, estructuras, etc.; y artículos de
equipamiento doméstico diferenciados como ventanas), de equipo eléctrico y
electrónico y agroalimentario (a los que venden componentes muy diferencia-
dos, como piezas metálicas para radiadores industriales, o tapas para envases
de alimentos o bebidas, respectivamente). En cuanto a los clientes de la cade-
na productiva de las empresas de material de transporte sobresale, sin duda, las
empresas del mismo sector lo cual nos indica que esta autocadena tiene tam-
bién un carácter jerárquico y que va a conformar una relación piramidal intra-
sectorialmente, de forma que si exceptuamos a las empresas del sector Agrario,
en ninguna cadena se da un valor tan alto de autoabastecimiento.
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Figura 28. Cadena productiva de las empresas industriales andaluzas del
Sector Material de Transporte

(El significado de las abreviaturas de los sectores representados corresponde a la denominación de la
CNAE-97, y su significado puede encontrase en el Anexo IV, Tomo II).

Figura 29. Cadena productiva de las empresas industriales andaluzas del
Sector Metalurgia

(El significado de las abreviaturas de los sectores representados corresponde a la denominación de la
CNAE-97, y su significado puede encontrase en el Anexo IV, Tomo II).

Si atendemos a la capacidad de arrastre y difusión de las innovacio-
nes, la importancia que tienen las dos autocadenas productivas analizadas es
totalmente diferente. Así, la del sector de material de transporte es muy alta y
fundamental no sólo por su aportación a la economía andaluza, señalada ante-
riormente, sino como se pone de manifiesto al analizar la localización de los
proveedores y clientes de esta cadena productiva (Figura 30). En dicha figura se
observa que, aunque las industrias andaluzas de Material de Transporte tienen
unas relaciones con empresas localizadas en todas las partes del mundo, sus
vínculos son mayoritariamente con proveedores y cliente regionales (andalu-
ces). A través de éstos últimos, vía clientes, se obtienen innovaciones pues
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éstos, aunque se localizan en Andalucía, son empresas nacionales, europeas o
del resto del mundo que “fuerzan” a nuestras firmas de Material de Transporte
a modernizarse tecnológicamente e innovar (mediante la adquisición de maqui-
naria de última generación, procesos nuevos, calidad, etc.). Estas innovaciones,
conocimientos y tecnologías que se obtienen vía clientes regionales desde el
punto de vista de su ubicación espacial, pero foráneos según capital y tecnolo-
gía empleada, se van a difundir a través de esta cadena productiva a sus pro-
veedores regionales (ya que dentro de la jerarquía intrasectorial se producen
transferencias bajo la forma de subcontratación entre firmas del mismo sector).
De ahí que en este caso, según apuntábamos en apartado 8.4.4 sobre el papel
del entorno geográfico de las cadenas regionales, las tramas productivas de
material de transporte andaluzas si poseen un alto nivel de competitividad y
una gran capacidad de generar y difundir tecnología e innovaciones al tejido
productivo autonómico.

Figura 30. Origen y destino de los proveedores y clientes

Sin embargo, la repercusión y la capacidad de difusión tecnológica de
la cadena productiva del sector de metalurgia al resto de la economía andaluza
son muy escasas. Si analizamos los efectos hacia atrás en primer lugar, se pone
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de manifiesto que la falta de relaciones con proveedores regionales (que no
superan el 25,5% ya sea porque los inputs son de baja calidad, o por que su
coste es elevado, según el TIOAN-95) (Figura 31) es la principal causa de esta
poca capacidad de arrastre, puesto que sus proveedores son mayoritariamente
firmas nacionales. Y si consideramos las repercusiones hacia delante, como
mayoritariamente la producción del sector se dedica a mercados foráneos entre
los que, según esa misma fuente, predomina la exportación, ello tampoco favo-
rece la generación de relaciones con el resto del tejido productivo regional
(Jordá, Ruiz y Lucendo, 2000). Y como el resto de las ventas de las firmas de
Metalurgia tiene por destino empresas regionales de construcción que deman-
dan productos poco elaborados, tampoco van facilitar relaciones productivas
que favorezcan la generación de innovaciones en el sistema industrial andaluz.
En este sentido, si los insumos vienen de fuera para elaborar unos productos
que luego se van fuera, podríamos preguntarnos por qué las empresas de este
sector están localizadas en Andalucía. El motivo se debe a que, como anterior-
mente dijimos, estas firmas se proveen intrasectorialmente a través de unas
relaciones piramidales o jerárquicas. En este contexto, las firmas andaluzas com-
pran a industrias nacionales de metalurgia y de extracción de minerales no
energéticos (que forman el primer eslabón de la cadena).

Figura 31. Origen y destino de los proveedores y clientes
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LA ORGANIZACIÓN INTERNA DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS
ANDALUZAS (DIMENSIÓN FUNCIONAL)

CAPÍTULO IX:
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Capítulo IX. La organización interna de las cadenas productivas andaluzas 387

1. Introducción

Una vez conocidas las morfoestructuras dominantes en las cadenas productivas
de empresas innovadoras andaluzas, se va a analizar la organización interna que
presentan cada una de las mismas. Esta aproximación, a diferencia del carácter
externo del estudio de las morfoestructuras, es un análisis desde dentro, desde
el interior de las cadenas productivas. Por tanto tiene que ver con las caracte-
rísticas de: a) las diferentes empresas innovadoras industriales que componen la
cadena productiva; b) los intercambios de productos entre las diferentes firmas
o eslabones a lo largo de la cadena; y c) los contenidos inmateriales que circu-
lan o se transfieren indirectamente por medio de esas interrelaciones. 

Si recordamos, definíamos cadena productiva como un conjunto de
empresas industriales interrelacionadas (eslabones), alguna de las cuales o todas
llevan a cabo actividades innovadoras, que participan en un proceso productivo
común, articulado y progresivo en el que cada una de ellas realiza una(s) fase(s)
diferente(s) de la fabricación de un producto según sus capacidades, desde los
insumos básicos hasta el producto final y que puede incluir su distribución y
comercialización (Capítulo 3, apartado 2.3.2.3). Consecuentemente, y depen-
diendo de qué parte del producto aporta cada firma al resto de la cadena, las
empresas ocuparán un lugar u otro (un eslabón) dentro de la misma. En efec-
to, la clase de productos (materias primas, productos intermedios, bienes de
equipo o bienes de consumo) que cada empresa compra y/o vende a sus pro-
veedores y clientes la situará en una posición u otra en la cadena productiva y,
por tanto, de la red. Esto es así porque se supone que cada firma aporta al
siguiente eslabón un producto con un nuevo valor añadido en función de sus
capacidades, conocimientos, etc. de fabricación y/o de innovación. Como la
cadena productiva es una sucesión de etapas, o mejor, de escalones que incre-
mentan las características del producto final, en ese concepto está implícito la
idea de un ordenamiento y una jerarquía de las distintas actividades estratégicas
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generadoras de valor agregado existentes en una cadena productiva (diseño,
investigación, desarrollo, producción, montaje, mercadeo, etc.) en función de
la complejidad de las tareas que se realizan de cara al producto final. Así,
poniendo un ejemplo, una industria que fabrica chapa no necesita ni los mis-
mos insumos, ni conocimientos, ni herramientas, ni personal, o ni siquiera se
planteará la necesidad de innovar, que una compañía que produce coches. Por
tanto, es lógico pensar que dicha posición es, en definitiva, el resultado del tipo
de producto que la firma fabrica dentro un sector concreto.

Pero además de esto, también asumimos la idea de que las firmas no
actúan de forma aislada, sino que influyen en las decisiones de las demás, sobre
todo en aquellas que componen su misma cadena productiva. En consecuen-
cia, cabe esperar que determinadas relaciones entre empresas sean claves en el
desarrollo de las competencias de las firmas integrantes y a partir de las cuales
se pueda medir el grado de profundidad de los procesos de transferencias de
conocimientos y aprendizajes globales del eslabonamiento. Para esta investiga-
ción, esas relaciones esenciales son los intercambios proveedor-cliente en el
contexto de su eslabonamiento productivo. En este sentido, podemos afirmar
que cualquier tipo de integración de una firma en una cadena de producción
implicará transferencias de tangibles e intangibles con otras empresas, las cua-
les van a desencadenar diferentes procesos de aprendizaje en esas firmas, inclu-
so en los eslabones de menor valor agregado de la cadena, en función de sus
capacidades endógenas.

En efecto, las empresas que participan en la fabricación de un pro-
ducto se ven inmersos en un proceso de aprendizaje como resultado de usar o
reproducir el conocimiento adquirido durante la compra de insumos, la trans-
formación de productos y su distribución para el resto de la empresa, de sus
clientes y/o de su cadena productiva. Este tipo de conocimiento no es fácilmen-
te transferible y se adquiere a través de la realización de los procesos mencio-
nados (en ocasiones, incluso de forma indirecta). Por tanto, la simple participa-
ción en esas tareas genera aprendizajes en las empresas y la difusión de cono-
cimientos entre ellas, que serán de diverso grado en función de las diferentes
capacidades endógenas de las firmas y el grado de complejidad alcanzada en
las relaciones que mantiene con el resto de las firmas (cadenas productivas o
redes virtuosas o débiles). 

Este hecho pone de manifiesto una idea que se ha repetido en esta
investigación: el papel de cada firma juega dentro de su cadena productiva (y
por tanto, del subsistema de innovación) desde el punto de vista de los cono-
cimientos que aporta (difunde) a otras firmas de la misma, dependerá de las
características nuevas, mejoradas o diferentes que es capaz de aportar al pro-
ducto que fabrica (independientemente del tipo que sea) con las habilidades
de fabricación y las capacidades para desarrollar nuevos conocimientos e inno-
vaciones que posee. Por ello, podemos decir que el volumen total y las carac-
terísticas de las innovaciones que se producen o se difunden en una cadena
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productiva (y por ende, en el subsistema de innovación) es la suma de las del
conjunto de empresas que forman parte en ella.

Este concepto de cadena productiva nos sitúa, entonces, en un esce-
nario compuesto por un amplio conjunto de situaciones caracterizadas por la exis-
tencia de desiguales flujos conocimientos entre sus eslabones y de éstos con otros
proveedores y clientes de fuera de la trama. Sin embargo, aunque las relaciones
de compraventa entre las firmas son una condición necesaria, las ideas más signi-
ficativas se adquieren tanto con relaciones “precio” como con las “no precio”.
Esto convierte a la cadena productiva en un “contexto” (Rullani 2000) o entorno
en el que las empresas realizan distintas funciones (traducción, desarrollo, difusión
y circulación de un lenguaje mínimo común, etc.) según el nivel y cantidad de
conocimiento codificado que poseen y pueden aportar al resto de las distintas
empresas que lo integran. En consecuencia, la complejidad interna de cada cade-
na productiva dependerá del conocimiento generado por cada empresa para
codificar y hacer circular las ideas tácitas que se generan en cada uno de los esla-
bones, y de las sinergias que este provoque en los procesos de aprendizaje.

A las diferentes funciones que desarrollan las diferentes empresas
industriales innovadoras dentro de sus cadenas productivas le hemos denomi-
nado análisis de la dimensión funcional de la cadena productiva que, junto con
el estudio de la forma y estructura de esas tramas, nos van a ayudar a enten-
der la naturaleza y dimensión del (sub)sistema regional de innovación andaluz. 

2. Objetivos y Metodología

El principal objetivo de este capítulo es analizar la dimensión funcional de las
cadenas productivas con una visión integral y a través de los comportamientos
y estrategias de las diferentes empresas innovadoras que participan en la cade-
na productiva con la idea de:

i) conocer el tipo y características de las relaciones interempresariales
(jerárquicas, subordinadas, verticales, horizontales, estables, forma-
les, etc.) y ver cómo afectan al desarrollo de las capacidades endóge-
nas de las firmas andaluzas.

ii) comprender el papel que juegan las relaciones de mercado en la
transferencia de conocimientos y en los procesos de aprendizaje
entre las firmas, las cadenas y el sistema. 

iii) considerar la localización espacial de las cadena y redes de empre-
sas innovadoras en el territorio andaluz para conocer cómo de esta
forma se jerarquiza el espacio en función de esas relaciones y entre
qué lugares se producen la difusión de las innovaciones.
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iv) identificar qué cadenas productivas andaluzas diferentes se dan y
si éstas permitan diagnosticar la organización del subsistema empre-
sarial de innovación andaluz en su conjunto.

La forma de proceder en este capítulo será partir de las diferentes
categorías morfoestructurales de cadenas productivas identificadas en el capí-
tulo anterior para exponer su organización interna por sectores económicos y,
dependiendo de éstos, por ramas. De esta forma, además, se pone de manifies-
to las interrelaciones existentes entre las dimensiones formales y funcionales.
Dicha explicaciones seguirán un esquema analítico compuesto por una serie de
apartados con los que podemos comparar las empresas innovadoras y las cade-
nas productivas.

El primer punto de este análisis se centrará en describir el contenido
interno de las diferentes cadenas productivas formadas por empresas innova-
doras industriales andaluzas por ramas y sectores económicos. Para ello se ten-
drá en cuenta que, según las esquematizaciones consideradas (Secretaria de
Economía del Gobierno de México; COECYTJAL, 2002; Gomes de Castro, Valle
y Pedroso, 2002; Novick, 2000; o los trabajos de la UNIDO) en una cadena pro-
ductiva se pueden identificar cuatro tipos básicos de tareas, etapas o niveles con
funciones distintas (Figura 1):

Figura 1. Etapas, niveles o funciones de las empresas dentro de la cadena
productiva

(1) Una primera etapa, denominada de preproducción o producción
primaria, en la que encontraremos empresas de producción de mate-
rias primas. Estas son las firmas que están al inicio de la cadena y su
función principal es abastecer a sus clientes de materias primas y
componentes básicos. 
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(2) Un segundo nivel, que se puede denominar primeros procesa-
mientos o transformación intermedia, en la que encontramos empre-
sas que elaboran insumos, piezas y componentes semielaborados o
intermedios que luego son montados o forman parte de productos
de mayor complejidad. 

(3) Una tercera fase, llamada de transformación final, en la que se
encuentran empresas que elaboran piezas o insumos de mayor com-
plejidad y con un alto grado tecnológico1.

(4) Un último nivel, la etapa de comercialización y consumo, en la
que están aquellas empresas que forman parte de la red de distribu-
ción, constituida por mayoristas y minoristas, que llevan el producto
al mercado o consumidor.

Además de los distintos tipos de empresas y etapas que constituyen
el eje a lo largo del cual se da el flujo de la cadena productiva, también hay que
considerar a los proveedores de insumos y de equipos que abastecen a esas fir-
mas como parte de la misma, los cuales, además, nos van a aportar informa-
ción para conocer las posibles conexiones entre cadenas productivas de distin-
tas ramas y actividades económicas.

Una vez que conocemos la estructura y composición interna de cada
cadena productiva, el segundo punto del esquema metodológico será identifi-
car en qué etapa o nivel de aquella se encuentran ubicadas las empresas inno-
vadoras andaluzas en función de la clase de productos (materias primas, pro-
ductos intermedios, bienes de equipo o bienes de consumo) que compran y/o
venden a sus proveedores y clientes. Como éstos son el resultado de las capa-
cidades endógenas de las firmas, en función de los mimos se podrá saber qué
aporta cada empresa al siguiente eslabón y, por ende, a su cadena productiva,
lo qué determinará la función cumple dentro de ella. Ello es posible interrelacio-
nando el tipo de etapa o fase del eslabonamiento en la que está una empresa
innovadora con sus características estructurales y su comportamiento innova-
dor (capacidades o competencias endógenas). 

En un tercer punto del esquema analítico de la exposición analizará
conjuntamente las relaciones con proveedores y clientes y las capacidades
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endógenas de cada empresa innovadora dentro del contexto de su cadena pro-
ductiva, de forma que se pueda extraer información sobre cómo las primeras
afectan al desarrollo de las segundas. Por una parte, se pretende obtener infor-
mación sobre el tipo y características de las relaciones productivas interempre-
sariales (ocasionales, estables, formales, jerárquicas, subordinadas, verticales,
horizontales, etc.), para conocer si éstas refuerzan el grado de dependencia y
jerarquía o el de autonomía u horizontalidad que tienen los mecanismos de
intercambio y las relaciones no precio que se dan entre los miembros de la cade-
na (Yoguel, Ed., 2002). Y, por otra parte, sabiendo cómo son esas relaciones
entre las firmas dentro de las cadenas productivas, también intentamos cono-
cer el papel que juegan los intercambios de mercado en la transferencia de
conocimientos y en los procesos de aprendizaje entre empresas, las tramas
productivas y el sistema. Dichos procesos van a depender de un conjunto com-
plejo de dimensiones, tales como: (i) el nivel de desarrollo de las competencias
endógenas de las empresas; (ii) el grado de jerarquía u horizontalidad y el nivel
de cooperación o confrontación existente en el interior de la trama; (iii) la pro-
fundidad del intercambio de experiencias entre los componentes de la cadena
que potencian la circulación de la información en cada uno de ellos; y (iv) las
interacciones efectuadas con empresas e instituciones de su entorno producti-
vo que impliquen para las firmas un aumento de sus competencias (Yoguel,
Ed., 2002).

En el punto final del esquema analítico se atenderá a los aspectos
espaciales de las cadenas productivas poniendo el énfasis en el estudio de su
localización y distribución geográfica en nuestra comunidad autónoma. La loca-
lización territorial de una cadena productiva dependerá del lugar en el que se
encuentren las empresas innovadoras que forman parte de ella. Pero si tenemos
en cuenta que las firmas se situarán en diferentes etapas de la cadena produc-
tiva, podremos conocer qué partes de los eslabonamientos o qué funciones se
realizan en el territorio de nuestra comunidad y, por tanto, si las cadenas se cir-
cunscriben a la escala local, regional, nacional o internacional, determinando las
“fronteras” geográficas de dichos encadenamientos. De esta forma podemos
identificar en qué ámbitos terriroriales regionales se concentran los diferentes
tipos de etapas o funciones de las cadenas productivas (lo cual define la distri-
bución espacial de las actividades innovadoras involucradas) y, consecuente-
mente, cómo éstas jerarquizan el territorio (Bekerman y Cataife, 2001). Ello nos
puede ayudar a conocer si los ambientes locales están relacionados, e incluso si
pueden favorecer, el desarrollo de las capacidades innovadoras de las empresas
andaluzas allí ubicadas y, por tanto, de las cadenas, pues es de esperar que
incluso en los territorios más virtuosos (áreas centrales, ya sean municipios o
comarcas) podamos encontrar mayores diferencias entre las firmas y sus carac-
terísticas endógenas que en aquellos espacios más periféricos, menos desarro-
llados e, incluso, aislados (Poma 2000, Boscherini y Poma, 2000).
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3. Cadenas Productivas Simples

Las cadenas productivas simples (Capítulo 8, apartado 8.5.1) se caracterizan
por poseer una morfoestructura sencilla formada por pocas empresas y por
escasas interrelaciones o intercambios tanto en el interior de la cadena, como
con otras firmas proveedoras o de fuera de la misma. En el tejido productivo
andaluz se pueden identificar dos cadenas productivas simples: la del sector
agrario y la del de comercio.

3.1. Cadena productiva del sector Agrario (A)

Este eslabonamiento productivo es simple debido a que su morfoestructura
está compuesta por firmas agrarias (pertenecientes en su mayoría al subsector
semillas) que se relacionan fundamentalmente con otras empresas agrarias.
Ello implica que la mayoría de los intercambios de la cadena tienen un carác-
ter intrasectorial y, muchas veces, jerárquicos, generándose una autocadena
(véase apartado 8.5.3. del Capítulo 8). Consecuentemente, son escasas las
relaciones con industrias de otros sectores (poca intersectorialidad). En efecto,
si atendemos a la configuración de esta cadena productiva (Figura 1) aprecia-
mos que a excepción de la empresa de la etapa final (procesamientos finales)
las demás firmas sólo se relacionan con la siguiente empresa de la cadena, lo
cual, sin duda, acentúa a priori el hecho de la dependencia y jerarquía intra-
sectorial de este eslabonamiento. 

Así, la primera y segunda etapa de la autocadena simple agraria (pro-
ducción y procesamiento primarios respectivamente) están formadas única-
mente por las empresas de este sector, sin que haya participación o relación
alguna con otras firmas proveedoras, lo que refuerza la idea de su dependen-
cia con los eslabones siguientes. Sólo las firmas que están situadas en la etapa
más avanzada del flujo (procesamientos finales) establecen relaciones con dife-
rentes proveedores, sobre todo con industrias de los sectores de Plástico,
Químico y Maquinaria que las surten de materiales plásticos (para invernaderos
y/o para envolver y vender sus artículos), productos fitosanitarios y maquina-
ria, respectivamente. Esto nos dibuja una cadena en la que las firmas de las pri-
meras etapas son las abastecedoras de insumos y tratamientos básicos que son
procesados, fundamentalmente, en la fase final. 

En función de sus características endógenas, las diferentes empresas
industriales innovadoras andaluzas analizadas de este sector se distribuyen de
la siguiente manera entre las distintas etapas de las autocadenas productivas
simples agrarias:

(i) El 20% de estas firmas se sitúan en la etapa de producción prima-
ria. Estas empresas se caracterizan ser pymes andaluzas que elaboran
productos nuevos 
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Figura 1. Cadena productiva del sector Agrario

para el mercado regional de forma convencional, es decir, con proce-
sos productivos de bajo nivel tecnológico. En cuanto a su comporta-
miento innovador, son firmas que no realizan innovaciones tecnoló-
gicas sino sólo cambios menores de tipo organizativos y tecnológicos
(pertenecen al Tipo I, Innovaciones No Tecnológicas, apartado 6.6.1,
Capítulo 6) forzadas principalmente por exigencias externas de sus
clientes que reclaman una mejora de la calidad y, en menor medida,
por motivos internos como extender la gama de productos.

(ii) El 40% de las empresas agrarias analizadas se encuentran situa-
das en la fase de procesamientos primarios. Aunque unas son gran-
des firmas que pertenecen a un grupo empresarial; y otras son pymes
regionales, ambas coinciden en fabricar grandes lotes de productos
intermedios mejorados, como piensos o plantas, para el mercado
regional de forma automatizada (incluso con un cierto grado de fle-
xibilidad) pero garantizando la calidad de los mismos. Este es el cen-
tro de la política innovadora de estas empresas y con la cual intentan
mantener su cuota en un mercado tan estrecho y competitivo como
el regional. 

Las diferencias de tamaño empresarial y del origen del capital de las
firmas agrarias llevan asociados distintos comportamientos innova-
dores a priori contradictorios, pues si las grandes empresas que per-
tenecen a un grupo no realizan más que innovaciones menores (Tipo
I, No Tecnológicas), las pymes regionales realizan I+D (Tipo III,
Innovaciones Tecnológicas, apartado 6.6.5, Capítulo 6). La explica-
ción a este aparente cambio de papeles se debe a que las primeras
no necesitan desarrollar innovaciones mayores puesto que esas acti-
vidades se llevan a cabo en la empresa matriz y reciben los conoci-
mientos a través de las relaciones intragrupo; mientras que por su
parte, las empresas pequeñas y medianas no tienen más remedio que
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afrontar por sí mismas dichas tareas para, justamente, poder alcanzar
el mismo grado de habilidades que las anteriores y competir al mismo
nivel y mercado. De ahí que éstas pymes tengan que realizar un gran
esfuerzo para mantener ese comportamiento innovador con el fin de
generar nuevos conocimientos y mejorar la calidad de sus productos
cara a las exigencias de sus clientes. Ello explica que destinen una
gran inversión en relación a su tamaño (por encima de la media) en
recursos y personal cualificado a desarrollar proyectos de I+D (sobre
todo de desarrollo y adaptación de tecnología), un esfuerzo que a
veces es insuficiente y que permite entender porqué llevan a cabo
proyectos innovadores en cooperación con otras firmas (proveedo-
res) o con la Universidad. 

(iii) El 40% restante de firmas agrarias aparecen situadas en la fase
de procesamiento o transformación final. Estas empresas son de
tamaño grande y pertenecientes a grupos empresariales que fabrican
bienes intermedios nuevos (en la mayoría de los casos, semillas) des-
tinados, esencialmente, al mercado nacional, aunque también a la
exportación. El alto volumen de productos elaborados y el nivel de
calidad perseguido y exigido implican la utilización de maquinaria
automática y semiflexible para la producción y manipulación de los
artículos por parte de estas firmas.

A diferencia de las anteriores empresas de la fase intermedia de la
cadena productiva que pertenecían a grupos empresariales, estas fir-
mas si llevan a cabo actividades de I+D por política interna y con el
fin de acometer reformas para mejorar, o al menos reducir, los proce-
sos y, por ende, los costes (Tipos II y III, Innovaciones Tecnológicas,
apartados 6.6.4 y 6.6.5, Capítulo 6). Esta actitud es propia de empre-
sas que están en una fase tecnológica de desarrollo y control de nue-
vos conocimientos según el Modelo de Madurez Tecnológica. En este
sentido, casi todos los proyectos de I+D que estas empresas han lle-
vado a cabo han sido de investigación aplicada y desarrollo tecnoló-
gico (adaptación de tecnología), mientras que el resto de los gastos
se invierten en proyectos de ingeniería de procesos (mantenimiento
y modernización de maquinaria) con la idea de apoyar a las activida-
des de I+D. Sin embargo, todo estos supone un gran esfuerzo para
las firmas por lo que cuando sus recursos son insuficientes para aco-
meter estos proyectos, recurren a fuentes externas de financiación y
a la cooperación con proveedores locales-regionales y con la
Universidad con la que obtener nuevos conocimientos. 

Pero si hay un rasgo que define la naturaleza de una autocadena pro-
ductiva es el tipo de relaciones proveedor-cliente de las empresas que la com-
ponen. En efecto, precisamente este tipo de eslabonamiento obtiene su deno-
minación del hecho de que esos vínculos se establecen entre firmas del mismo
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sector y, de ahí, el carácter intrasectorial (autocadena) de estos eslabonamien-
tos. Por tanto, los principales proveedores y clientes de dichas industrias van a
pertenecer al mismo sector. En este caso, las empresas innovadoras andaluzas
agrarias adquieren fundamentalmente productos genéricos a otras empresas
agrarias (de media, el 83% de los bienes adquiridos) y venden bienes estanda-
rizados a clientes que son, igualmente, firmas de esta actividad económica.
Otra característica común de los intercambios productivos de las empresas de
la autocadena productiva simple agraria es que tienen un número muy alto
tanto de proveedores (más de 50), como de clientes (en algunos casos, más de
500). Consecuentemente, no parece existir proveedor(es) y cliente(s) princi-
pal(es) por lo que podemos concluir que presentan uno de los grados más bajos
de dependencia de otras firmas, lo que corrige la idea previa de que en este
encadenamiento existían unos vínculos intrasectorial de tipo jerárquicos. Por
otro lado, casi la totalidad de los proveedores y clientes de las empresas agra-
rias son empresas locales y/o regionales lo que implica una alta proximidad
geográficamente entre los eslabones de estas autocadenas simples.

Ahora bien, las diferencias en las relaciones proveedor-cliente apare-
cen cuando consideramos las empresas agrarias según su situación en la cade-
na. Así:

Aquellas que se encuentran en la etapa de producción primaria sólo
tienen relaciones con firmas de su mismo sector. Por un lado adquie-
ren materias primas (turbas) y por otro, venden fundamentalmente
productos intermedios tales como plantas (un 67% del total). 

Las firmas que realizan las primeras transformaciones de la cadena
productiva, a igual que las anteriores, sólo mantienen vínculos com-
pra-venta con firmas de su mismo sector. Adquieren inputs semiela-
borados (un 63% del total, pues el resto son materias primas) y ela-
boran otros productos intermedios como semillas y piensos. 

Esos productos son comprados por las empresas que van a realizar las
transformaciones finales para producir bienes acabados (general-
mente semillas) que llegarán al consumidor a través de distribuidores
minoristas (Ga) y mayoristas (Gb). Por ello, y a diferencia de las fir-
mas de las anteriores etapas de la cadena, éstas empresas mantienen
relaciones con proveedores de otros sectores para surtirse de mate-
riales plásticos (para sus invernaderos y/o para envolver y vender sus
artículos), productos fitosanitarios y diversa maquinaria, que son otra
clase de inputs obtenidos de proveedores externos o de otras cade-
nas, necesarios para la elaboración final de los artículos que las indus-
trias agrarias de transformaciones finales venderán a las empresas de
comercio. La mayoría de estos clientes son firmas regionales y sólo
algunas nacionales.
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Todo ello nos permite conocer que las relaciones con los clientes son
el medio por el que se produce la transferencia de conocimientos y, por ende,
el aprendizaje entre las diferentes empresas innovadoras agrarias a lo largo de
su cadena productiva. De hecho, excepto las firmas de la primera etapa (pro-
ducción primaria), el resto cuenta con departamento y/o certificación de cali-
dad. Así, para la mayoría de estas firmas la necesidad de mejorar (innovar) es
inducida por los clientes (mercado) lo cual implica que se existe una transmisión
de las peculiaridades de dichas exigencias entre el cliente y la firma proveedo-
ra. Dicha transmisión supone que las empresas núcleo reciben de sus clientes
un aprendizaje indirecto y preferentemente tácito que tiene que ver con la
mejora de los productos. La transferencia de conocimientos tendrá un mayor
contenido o forma tácita o codificada según las capacidades productivas-inno-
vadoras de cada empresa que, como se ha expuesto, van asociadas a la etapa
de la cadena productiva en la que la firma núcleo se encuentra. De manera que
cuanto más al principio de la cadena se está, menores habilidades poseen las
firmas agrarias, lo que demanda de los clientes una transmisión-aprendizaje
más de carácter tácito y, en consecuencia, más fácil de asimilar. Por el contra-
rio, según se avanza en la cadena, las destrezas aumentan y, por tanto, el con-
tenido de los conocimientos trasmitidos por los clientes puede ser más comple-
jo o codificado.

En conclusión, las empresas innovadoras andaluzas agrarias poseen
un alto grado de intercambios compra-venta intrasectoriales con proveedores y
clientes (un 62% del total de estos) pero sin dependencias de los mismos. Ello
implica relaciones o vínculos de carácter formal y horizontal, no jerárquicos
como en un principio se supuso, que implican transmisión de conocimientos y
aprendizaje de forma indirecta (tácitos) e informal fundamentalmente a través
de las relaciones productivas con los clientes enfocados a la mejora de los pro-
cesos y productos. Sólo cuando este tipo de relaciones además son sistemáti-
cas, pues cuando la vinculación proveedor-cliente es a largo plazo, se produce
una participación activa de esas empresas en el proceso de diseño y/o resolu-
ciones conjuntas de problemas relevantes para la firma núcleo y pueden enta-
blarse relaciones de confianza a mediano y largo plazo que facilitan acuerdos
de cooperación estables y/o intercambios de tipo informal. Por el contrario, si
las relaciones no son formales ni horizontales, no se producen vinculaciones
relevantes y las empresas operan con un fuerte aislamiento relativo en la cade-
na, trama y sistema productivo (Yoguel, Novick y Marín 2001).

Las empresas innovadoras que forman las autocadenas productivas
simples del sector Agrario presentan una alta concentración territorial pues su
localización se reduce a dos ámbitos de la comunidad autónoma: El Ejido
(Almería) con el 40% de estas empresas; y el resto en los municipios sevillanos
de Carmona, Dos Hermanas y Sevilla. Éstos dos últimos, además, pertenece a
e la comarca de Sevilla (véanse Mapa 24, Anexo I-II; y Mapas 21 de los
Anexos I-III y I-IV, Tomo II). En ambos casos son ámbitos territoriales del nivel
funcional superior, sobre todo en el segundo espacio que además es comarca
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funcional de primer grado. Pero lo que más llama la atención es que se da una
correlación entre la posición que ocupan las empresas innovadoras andaluzas
agrarias dentro de la cadena productiva y el tipo de ámbito territorial en el que
se localizan. Así, aquellas firmas situadas en las primeras etapas del proceso pro-
ductivo (producción primaria y parte de las que pertenecen a las primeras trans-
formaciones) se ubican en los municipios y comarcas de menor nivel (El Ejido y
Carmona, centros intermedios o de tipo 2 y ámbitos funcionales potentes, res-
pectivamente) que aquellas empresas agrarias que están en las etapas interme-
dias-altas de la cadena, las cuales están en espacios funcionales de mayor jerar-
quía (en la AA.UU. de Sevilla). 

3.2. Cadena productiva del sector Comercio (G)

Al igual que la anterior, esta es una cadena productiva simple porque su mor-
foestructura está compuesta por pocas empresas y relaciones. Incluso, si aten-
demos a la Figura 2, es más simple que la cadena agraria porque dentro de
ésta se aprecia que las firmas de las fases intermedias y finales comparten tare-
as en el proceso productivo global. Si a esto le sumamos el hecho de que los
clientes de dichas firmas pertenecen mayoritariamente al mismo sector de
Comercio, aunque los intercambios son mayoritariamente intrasectoriales, esta
es cadena jerárquica de tipo pirámidal (véase apartado 8.4.3, Capítulo 8) y no
una autocadena.

Aparte de esos intercambios predominantes, las firmas del sector de
Comercio mantienen algunos vínculos con diversas empresas proveedoras de
insumos adicionales, principalmente con aquellas que le surten de los materiales
necesarios para que los anteriores artículos lleguen al consumidor final, como
envases y envoltorios que adquieren a empresas de Papel y Edición y Plástico. 

Adentrándonos en el interior de la cadena productiva, según las
características estructurales e innovadoras de las empresas andaluzas analizadas
de este sector, éstas se distribuyen de la siguiente manera entre las diferentes
etapas de la misma:

(i) Un 50% de ellas están en la fase de primera transformación y se
caracterizan por ser empresas myges (medianas y grandes) regiona-
les (por el origen del capital) que elaboran productos nuevos de con-
sumo fundamentalmente para el mercado nacional y, una pequeña
parte, para exportarlos a Europa. Poseen un proceso productivo
basado en maquinaria automática que les permite fabricar grandes
volúmenes de artículos sin merma de la calidad, porque ésta es
garantizada por un departamento específico y con certificaciones
internacionales. Las actividades innovadoras que llevan a cabo son
mínimas y de tipo organizativo o menores (Tipo I, No tecnológicas,
véase apartado 6.6.1, Capítulo 6) y se deben a las exigencias de sus
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clientes que demandan más calidad en los productos. Ello ha motiva-
do cambios en la organización de los procesos de fabricación en
busca de una estrategia de mejora y de producción flexible, los cua-
les se plasman en la introducción de nueva maquinaria que les per-
mite la automatización de procesos en la fabricación por lotes o bajo
pedido. Así también logran una mejor calidad, satisfacer a los clien-
tes y, sobre todo, reducir costes

(ii) El 50% restante de empresas de Comercio se encuentran en la
etapa de transformaciones o procesamientos finales. Estas firmas se
diferencian de las anteriores por su gran tamaño, aunque como
aquellas son regionales y elaboran productos mejorados para el con-
sumo final que van destinados esencialmente al mercado nacional y
una parte destacable a la importación a Europa (el 25% de lo factu-
rado). Sus capacidades productivas son mayores que las de las
empresas de las etapas previas de la cadena: poseen la maquinaria
más avanzada y tecnificada asistida y controlada por ordenador
(CNC, CAD, CAM/CAE, robots y control informático del almacén)
con el fin de obtener una producción flexible y diversificada (grandes
volúmenes de bienes de consumo). En definitiva, estos medios son
utilizados por estas firmas para desarrollar mejoras en los productos
(diferenciación) lo cual denota que poseen ya un dominio de la tec-
nología y la capacidad de adaptarla a sus necesidades. En consonan-
cia, estas firmas realizan I+D de desarrollo tecnológico (Tipo II,
Innovaciones Tecnológicas, véase apartado 6.6.4, Capítulo 6) y, en
menor medida, proyectos de ingeniería de procesos con los que bus-
can adaptar la tecnología a sus necesidades y conseguir una mayor
adecuación y mejora de los propios productos, aunque con escasa
financiación. También colaboran con proveedores locales y regiona-
les en proyectos de desarrollo tecnológico con el fin de conseguir
transferencia de conocimientos.

Figura 2. Cadena productiva del sector Comercio
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Las relaciones proveedor-cliente que se establecen en esta cadena
productiva se caracterizan porque, como se comentó al principio de este epí-
grafe, las firmas situadas en las fases intermedia (producción primaria) y final
comparten clientes y algunos proveedores de su mismo sector, concretamente
aquellos que les suministran insumos semielaborados necesarios para que los
artículos lleguen al consumidor final (como los envases y envoltorios). Esto
implica que se pueden dar vínculos jerárquicos hacia delante (cadena pirami-
dal). Pero sobre todo destaca el hecho de que las firmas de ambas etapas de la
cadena se intercambian productos intermedios. Sin embargo las diferencias se
establecen, de nuevo, al considerar las relaciones compra-venta de las empre-
sas según la fase de la cadena que ocupa: Así:

Las empresas de primeras transformaciones tienen numerosos prove-
edores exclusivamente del sector agrario que les suministran materias
primas (en un 90%) que son transformadas para, a su vez, vender-
las como productos semielaborados y de tipo genérico a las firmas de
Comercio de la siguiente etapa de la cadena. 

Ésas, por su parte, no tienen proveedores exclusivos y compran
aquellos productos genéricos semielaborados a otras firmas de
comercio, pero también a empresas del sector agroalimentario para
elaborar bienes de consumo finales estándares y diferenciados (ali-
mentos y bebidas fundamentalmente) destinados a sus clientes
minoristas y mayoristas que distribuyen al territorio nacional y a
Europa.

En ambos casos, la dependencia de proveedores y clientes principa-
les es escasa (un 30% de las ventas) aún siendo éstos últimos numerosos, por
lo que el efecto de jerarquía mencionado anteriormente es leve. En este caso,
los conocimientos que pudieran trasmitirse a partir de estas relaciones de mer-
cado son hacia atrás en el sentido de la cadena productiva, es decir, hacia los
proveedores y por ello, el papel central en los procesos de aprendizajes y en la
transmisión de conocimientos lo juegan las empresas de la fase final. En efecto,
según se dijo más arriba, estas empresas dominan y utilizan los medios y los
conocimientos para una mayor adecuación y mejora de los propios productos
de cara a conseguir mayor presencia en mercados tan amplios y competitivos
como los nacionales o europeos. Para ello necesitan inputs y proveedores sol-
ventes y capaces de garantizar la calidad de los productos, por lo que les exi-
gen unos mínimos. De esta forma, a partir de esas peculiaridades, realmente les
están transmitiendo conocimientos y how know (en concreto, como hacer las
cosas), probablemente de forma codificada.

En resumen, la cadena productiva piramidal simple del sector
Comercio presenta intersectorialidad con los proveedores e intrasectorialidad
con los clientes aunque sin dependencia de ellos. Por tanto, nos encontramos
con relaciones formales con los primeros que permiten procesos de transferen-
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cia y aprendizaje formales (codificados) hacia atrás en la cadena productiva.
Esta particular relación con los proveedores puede explicar, en parte, la locali-
zación territorial de las firmas andaluzas que forman parte de cadenas pirami-
dales simples del sector Comercio: éstas se van a ubicar cerca de sus proveedo-
res, cuanto más si recordamos que gran parte de los inputs son productos ali-
menticios (hortalizas, frutas, etc.). Y como los principales proveedores de estas
firmas son locales-regionales y están en el poniente almeriense, las empresas y
cadenas productivas del sector Comercio se concentran en el municipio de El
Ejido (Almería) (véanse Mapa 24, Anexo I-II; y Mapas 21 de los Anexos I-III y
I-IV, Tomo II). Es conocido que, en dicha comarca, la agricultura intensiva y el
empuje de la producción hortofrutícola han originado un proceso industrial muy
dinámico que se articula en torno a un tejido de empresas especializadas en la
manipulación de hortalizas y en proveer de los inputs necesarios a las explota-
ciones agrarias y empresas comercializadoras (insumos químicos, materias plás-
ticas, envases y embalajes de cartón y madera, maquinaria, etc.) que ha revo-
lucionado la comarca (Cano García Ed., 2002b; Silva, 2002).

4. Cadenas Productivas Semicomplejas Tipo I (Raíz)

4.1. Cadena productiva del sector Agroalimentario (DA)

Las cadenas productivas semicomplejas tipo raíz se definían como aquellos esla-
bonamientos cuya morfoestructura está formada por varios proveedores de
diversas actividades económicas, pero clientes de un sólo sector, siendo así un
subtipo de las cadenas complejas (véase apartado 8.4.2, Capitulo 8). Ello impli-
ca, al menos, un mayor número de relaciones con empresas de otras activida-
des que las que encontramos en las cadenas simples. 

Este es el caso de la cadena del sector Agroalimentario (Figura 3),
cuya morfoestructura destaca sobre todo porque está formada por proveedo-
res de varios sectores entre los que sobresalen las empresas agrarias que sumi-
nistran las materias primas básicas y, a continuación, las firmas de su mismo
sector de las que obtienen productos semielaborados. Ello supone intercam-
bios intrasectoriales y, quizás, relaciones de jerarquía puesto que las firmas
agroalimentarias que se encuentran en las etapas iniciales de la cadena presen-
tan relaciones fundamentalmente con las empresas de las siguientes fases. Son
estas empresas situadas en las etapas finales del proceso, las que mantienen
una mayor diversidad de relaciones con numerosos sectores sobre todo con
proveedoras de actividades tales como Plástico y Caucho, Papel y Edición o
Metalurgia, las cuales facilitan diferentes productos intermedios (embalajes,
envoltorios, etc.). Por su parte, los clientes son sólo de Comercio (mayoristas
y minoristas). 
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Las empresas innovadoras andaluzas del sector agroalimentario, en
función de sus características estructurales e innovadoras, se distribuyen en las
diferentes etapas de su cadena productiva de la siguiente forma:

(i) Un 23% se sitúan en la fase de procesamientos primarios2. La
mayoría de ellas son grandes entidades y grupos empresariales (sobre
todo por tamaño en empleados) de capital regional que fabrican
nuevos productos intermedios para exportar al resto del mundo y al
mercado nacional. Sus procesos productivos se basan en el empleo
de maquinaria automática debido a la necesidad de producir grandes
volúmenes de productos para una amplia clientela. De ahí que se
pueda hablar de fabricación orientada a clientes y, en consecuencia,
estas firmas posean medios para el control y aseguramiento de la
misma (departamento y certificaciones).

Las actividades innovadoras más comunes entre las empresas de esta
fase de la cadena productiva son de I+D (tanto de Tipo II como de
Tipo III, Innovaciones Tecnológicas, véanse apartados 6.6.4 y 6.6.5,
Capítulo 6), siendo minoritario un comportamiento innovador basa-
do sólo en innovaciones menores (Tipo I, No Tecnológicas, apartado
6.6.1, Capítulo 6). Todo ello se debe a la necesidad de mantener la
cuota de mercado y no perder competitividad respecto a los compe-
tidores. Estas exigencias han llevado a estas firmas a desarrollar sobre
todo proyectos de desarrollo tecnológico e investigación aplicada con
el fin de adaptar los conocimientos adquiridos para mejorar los pro-
ductos y su calidad. En consecuencia, los comportamientos innova-
dores de estas firmas se sitúan predominantemente en una fase
adaptación de nuevas tecnologías a sus procesos productivos con el
fin, precisamente, de obtener un dominio de los conocimientos y
avanzar hacia la automatización flexible. 

Figura 3. Cadena productiva del sector Agroalimentario
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2 Estas firmas pertenecen al subsector del aceite y desarrollan generalmente el proceso global de la aceituna que conlle-
va la producción, tratamiento, envasado e, incluso, comercialización de ese producto. Sin embargo, todas estas tareas
no las hace una misma firma, sino que son desarrolladas por diferentes establecimientos dentro de un grupo empresa-
rial amplio. Las empresas agroalimentarias que están en esta fase de la cadena productiva son aquellas que se dedican
fundamentalmente al tratamiento de la aceituna y a su preparación para el envasado, que algunas también realizan.
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(ii) El 77% restante de empresas innovadoras andaluzas del sector
agroalimentario se encuentran en la fase de tratamientos finales. Hay
dos tipos de firmas en función del subsector: las de aceite-aceituna
de mesa y las de bebidas, por lo que predominan los procesos pro-
ductivos orientados a clientes Todas fabrican bienes de consumo final
que, aunque para unas son artículos nuevos, para la mayoría son pro-
ductos mejorados. Los mercados a los que se van destinados se
reparte entre el nacional (55%), la exportación (la mayor parte al
resto del mundo) y el regional (20%). Ambos tipos de firmas coinci-
den en ser grandes empresas por tamaño de empleados y factura-
ción, siendo mayoría (el 50%) las firmas regionales y las que perte-
necen a grupos extranjeros (30%). El alto número de clientes y el
mercado en el que se mueven exigen por un lado, maquinaria auto-
mática para producir grandes lotes y, en algunos casos, personaliza-
dos para lo cual se ha recurrido al empleo de numerosos medios téc-
nicos aplicados a la producción (control y asistencia informática de
maquinas, procesos, almacenaje y distribución) que facilitan una pro-
ducción flexible e integrada (CNC, CAD, CAM/CAE y robots). Por
otro, ese tipo de clientes demanda un alto nivel de calidad por lo que
estas firmas, además de poseer certificaciones oficiales e internacio-
nales, se han dotado de departamentos cuya meta es lograr la mejo-
ra continua y la calidad total.

Según las actividades innovadoras que estas empresas realizan, se
puede concluir que presentan un grado alto de madurez tecnológica.
Efectivamente, aunque encontramos entre aquellas empresas que
realizan todo tipo de innovaciones (Tipo IV, Innovaciones
Tecnológicas, véase apartado 6.6.6, Capítulo 6), estas representan
una minoría, pues el comportamiento innovador común de estas fir-
mas agroalimentarias es desarrollar proyectos de I+D (Tipos II y III,
Innovaciones Tecnológicas, apartados 6.6.4 y 6.6.5, Capítulo 6). Las
primeras tienen un comportamiento innovador muy diversificado
(llevan a cabo tanto actividades de I+D, como de ingeniería y diseño)
que coincide con el nivel de sus capacidades de producción, igual-
mente complejas (alta flexibilidad, integración y control informático
de la misma), lo que en el fondo deja entrever que son empresas que
desean crear nuevas capacidades y conocimientos para plasmarlos en
productos nuevos y competitivos. Sin embargo, las segundas, las que
presentan actividades innovadoras Tipo II y III, se encuentran aún en
la etapa de adaptación y dominio de la tecnología para mejorar pro-
cesos y productos y aumentar la diversificación. Por ello, estas firmas
llevan a cabo proyectos de desarrollo tecnológico e investigación
aplicada por sí mismos y en cooperación con proveedores y universi-
dades. Además estas actividades se apoyan con proyectos de inge-
niería de procesos y de diseño de prestaciones.
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Como se comentó al principio del epígrafe, la cadena productiva
agroalimentaria se caracteriza por ser de tipo raíz (semicompleja), lo cual deter-
mina el tipo y número de relaciones proveedor-cliente que presentan las empre-
sas de este sector. Este tipo de cadena implica relaciones mixtas, pues mientras
que con los proveedores son tanto intra como intersectoriales (predominando
las primeras), con los clientes son principalmente intersectoriales (en torno al
85% de los intercambios con éstos). Sin embargo, se aprecian diferencias en las
relaciones proveedor-cliente de las empresas innovadoras agroalimentarias si se
consideran en qué fase de la cadena se sitúan. Así:

Las firmas que están en la etapa de procesamientos primarios tienen
numerosos proveedores regionales que pertenecen esencialmente al
sector Agrario a las que adquieren productos genéricos (materias pri-
mas). Por su parte, estas empresas venden la mayoría de su produc-
ción (un 55%, que son bienes semielaborados) a clientes nacionales
de su propio sector, lo que explica la intrasectorialidad propia de las
cadenas semicomplejas tipo raíz; mientras que el resto son artículos
acabados (bienes de consumo) destinados a numerosos clientes del
sector Comercio (más de 500) que son empresas extranjeras (un
50% europeas) y nacionales. Pero, en ningún caso, existe una
dependencia hacia estas firmas.

Sin embargo, en las empresas que realizan las transformaciones fina-
les predominan unos pocos proveedores regionales (menos de 25).
Entre ellos, unos son menos importantes, tanto por su número como
por el tipo de producto adquirido y el volumen de compra. Nos refe-
rimos a aquellas firmas de diversos sectores (Papel y Edición, Caucho
y Plástico, Metal) que suministran productos semielaborados tipo
envoltorio. El resto de los proveedores son los realmente importan-
tes, no sólo porque son los principales suministradores por volumen
de compras (cerca del 60% de total), sino porque también propor-
cionan el principal input para elaborar sus productos finales, lo cual
implica un alto grado de dependencia de ellos que, además, tiene
carácter intrasectorial, pues pertenecen a su mismo sector. La expli-
cación a esta dependencia “hacia atrás” es que esos inputs son pro-
ductos diferenciados. Por su parte, los clientes de las empresas inno-
vadoras agroalimentarias situadas en esta fase de la cadena son
numerosos, pertenecen en su totalidad a la actividad de Comercio,
les venden productos acabados para el consumo final y se localizan
en el resto de España (45%) y Europa (30%).

Consecuentemente, se puede apreciar cómo la transferencia de
conocimientos e innovaciones significativas se está produciendo sobre todo en
el interior de la cadena productiva. Concretamente, de las empresas que reali-
zan las transformaciones finales hacia firmas que están en la etapa de procesa-
mientos primarios. Así éstas últimas se han convertido en los proveedores prin-
cipales de aquellas en parte, porque han sido capaces de ofrecer las suficientes
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habilidades de fabricación e innovación (maquinaria automática, grandes lotes,
calidad, etc.) que exigen sus clientes, cumpliendo así con las especificaciones y
criterios que les fijan las empresas de transformación final. Esto genera estre-
chas relaciones de mercado que son el contexto en el que surgen procesos de
difusión de conocimientos y aprendizaje entre los proveedores y la firma núcleo:
para que éstas obtengan los inputs con la calidad necesaria, deben implicarse
en la tarea de transmitir los conocimientos necesarios que han ido generando
desde su mayor capacidad productiva y madurez tecnológica, a esos determi-
nados y escogidos proveedores. Éstos, por su lado, deberán esforzarse por des-
arrollar las habilidades necesarias para adaptar esos conocimientos a la mejora
de sus productos. El tipo de conocimiento (tácito o codificado) influirá en los
procesos de aprendizaje, y variara en función del grado de formalización y
duración de esas relaciones entre los proveedores y la firma núcleo. Pero sabe-
mos que empresas agroalimentarias cooperan con sus proveedores, por lo que
se puede deducir que esas relaciones van a ser predominantemente horizonta-
les y estables. 

Para concluir, podemos resumir que la cadena productiva semicom-
pleja (raíz) del sector Agroalimentario posee una fuerte intrasectorialidad que
favorece los procesos de aprendizaje no hacia adelante (en el sentido de los
eslabonamientos), sino hacia atrás, desde los clientes a los proveedores. Esto da
lugar a unas relaciones proveedores-firma núcleo de tipo horizontal, estables y
que se producen en un entorno geográfico próximo y que se caracterizan por:
a) fuerte dependencia de los proveedores; b) necesidad de transferencia de
conocimientos (codificados) a los proveedores por parte de los clientes; y c)
garantizar la calidad de los inputs según especificaciones de los clientes.

La consideración de la localización espacial de estas firmas puede
poner de manifiesto si lo espacial refuerza este tipo de vínculos. En la cartogra-
fía por municipios y comarcas (véanse Mapa 24, Anexo I-II; y Mapas 21 de los
Anexos I-III y I-IV, Tomo II) se aprecia que las empresas innovadoras agroali-
mentarias se distribuyen por gran parte de la geografía andaluza, hasta el punto
de que más de un 15% de ellas se encuentran ubicadas en ámbitos rurales y
comarcas de escasa funcionalidad. Sin embargo, mientras el 55% de las empre-
sas de transformaciones finales se localizan en ciudades y comarcas de primer
rango como los municipios de Sevilla (con una de cada tres firmas), Málaga,
Granada y Jerez de la Frontera y en esas mismas comarcas metropolitanas (des-
tacando de nuevo la de Sevilla con un 35% del total); el 75% de las de trans-
formaciones primarias se encuentran en ciudades y comarcas intermedias (de 2º
y 3er nivel). En consecuencia, de nuevo tenemos una correlación entre el rango
de las funciones dentro de la cadena y el nivel de jerarquía en cuanto a la loca-
lización territorial. Sería interesante identificar si existe una proximidad con pro-
veedores; y si eso sería determinante para que se den este tipo de estrechas
relaciones entre aquellos y las firmas núcleo, por lo que no sería de extrañar que
las empresas que componen la cadena productiva agroalimentaria (no sólo las
de las etapas procesamientos primarios y transformaciones finales, sino también
las de producción primaria) sean regionales. 
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4.2. Cadena productiva del sector Minerales no Metálicos (DI)

Estamos ante otra cadena productiva semicompleja Tipo I o raíz: la formada por
empresas innovadoras andaluzas del sector de Minerales No Metálicos. En efec-
to, su morfoestructura (Figura 4) muestra como predominan una diversidad de
empresas y relaciones por parte de los proveedores, mientras que son escasos
los vínculos con los clientes, pocos de los cuales son del mismo sector. Ello indi-
ca un predominio de relaciones intersectoriales de las firmas de esta cadena
(que llega al 80% de los intercambios totales).

En función de las características endógenas de las empresas innova-
doras del sector de minerales no metálicos analizadas, podríamos ubicarlas den-
tro de su cadena semicompleja de la siguiente manera:

(i) Un 50% de las firmas se encuentran en la etapa de primeras trans-
formaciones. Son empresas andaluzas de tamaño pequeño y media-
no que elaboran productos nuevos y mejorados de tipo intermedio
para un mercado fundamentalmente regional que absorbe el 80% de
sus ventas (el resto se destina al nacional). Sus capacidades de fabri-
cación se basan en el empleo de maquinaria automática para produ-
cir de forma mecánica gran volumen de artículos que, en algunos
casos, son diversos y estandarizados y, en otros, especializados. 

Para poder garantizar la calidad de estos productos y cumplir con las
exigencias de sus clientes, estas firmas tienen departamento de cali-
dad. Ello explica que las empresas de minerales no metálicos de esta
etapa de la cadena productiva presenten un comportamiento innova-
dor que se encuentra en las fases iniciales del proceso de Madurez
Tecnológica (Tipos I y II, No Tecnológicas, véanse apartados 6.6.1 y
6.6.2, Capítulo 6), ya que éstas actividades están “forzadas” por los
clientes para mantener la cuota de mercado y por el afán de reducir
costes. Así, en estas empresas predominan las innovaciones menores
de tipo tecnológico y, en menor medida, el desarrollo de proyectos de
ingeniería, pues estas firmas están inmersas en la etapa de transfor-
mación de sus procesos productivos mediante la adquisición de nueva
maquinaria y herramientas, lo que implica tener que modificar y/o
adoptar de dichos recursos tecnológicos nuevos a sus particularidades
de la industria (fase de aprendizaje).

Figura 4. Cadena productiva del sector Minerales No Metálicos
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(ii) El 50% de las empresas innovadoras andaluzas de minerales no
metálicos se encuentran en la etapa de transformaciones finales y pre-
sentan una características estructurales e innovadoras muy diferentes
de las anteriores. De un lado, son firmas de gran tamaño (sobre todo
en facturación) y de procedencia tanto regional como nacional.
Además fabrican productos intermedios mejorados y bienes de equi-
pamiento domésticos nuevos principalmente para el mercado nacio-
nal (75% del total de ventas) y europeo. En consonancia con estos
rasgos, presentan unas capacidades productivas de acuerdo con una
estrategia de diversificación y diferenciación, lo que se materializa en
unos procesos productivos flexibles y tecnificados (CNC, CAD,
CAM/CAE, robots, control y distribución del almacén) gestionados
informáticamente. El objetivo es lograr artículos personalizados y dife-
renciados de gran calidad por medio de la mejora continua y la cali-
dad total, para conseguir la plena satisfacción de los clientes.

Igualmente sucede con relación a las actividades innovadoras que lle-
van a cabo estas firmas. Las características de sus procesos productivos y la estra-
tegia perseguida (diversificación y satisfacción de los clientes) son posibles porque
estas firmas, partiendo del dominio de la tecnología necesaria para implantar esos
procedimientos de fabricación, desarrollan nuevas capacidades y conocimientos
mediante numerosos proyectos de I+D (Tipo III, Innovaciones Tecnológicas, véase
apartado 6.6.5, Capítulo 6) que exigen mucha inversión (recursos económicos y
un alto porcentaje de técnicos cualificados en sus plantillas).

Como ocurría en el caso anterior de la cadena productiva
Agroalimentaria, también existen diferentes situaciones en el número y tipo de
relaciones proveedor-cliente según consideremos a las empresas innovadoras
de este sector analizadas según la función que desarrollan dentro de la cadena
productiva:

Las empresas de primeras transformaciones de minerales no metáli-
cos mantienen relaciones proveedor-cliente esencialmente intersec-
toriales. Así, por un lado, tienen numerosos proveedores regionales
de insumos básicos y de tipo genérico como materias primas y pro-
ductos semielaborados (arcillas de industrias de extracción de mine-
rales, CB; y pigmentos, siliconas o esmaltes de firmas del sector quí-
mico, DG, respectivamente). Los clientes, a los que les venden pro-
ductos intermedios, también son numerosos pero de procedencia
nacional. La mayoría pertenecen al propio sector; mientras que el
resto son empresas de la Construcción y la Obras Públicas. 

En cuanto a las empresas de minerales no metálicos que realizan las
transformaciones finales, tienen pocos proveedores regionales y euro-
peos de bienes intermedios o semielaborados y, en menor medida, de
bienes de equipo. Entre estos provedores destacan las firmas de su pro-
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pio sector (que son importantes por el volumen de compra que alcan-
za cerca de 40% de todos los inputs), del Extracción de Minerales y del
de Papel y del de Maquinaria. En cuanto a los clientes, son de dos
tipos: unos, que pertenecen al sector de la Construcción y la Obras
Públicas, son poco numerosos pero los más importantes por volumen
de ventas y el grado de dependencia de ellos (el 67% y el 70% de las
ventas, respectivamente). A ellos van destinados productos diferencia-
dos intermedios y de equipamiento doméstico; los segundos pertene-
cen al sector de Comercio, son más numerosos (y, por tanto, habrá
menos dependencia de ellos) y compran artículos diferenciados de
consumo. Sin embargo, ambos tipos de clientes son firmas nacionales
(65%) y extranjeras (un 33% europeas).

Según las características de estas relaciones proveedor-cliente, pode-
mos afirmas que, en el caso de las empresas innovadoras de Minerales No
Metálicos de primeras transformaciones, no están favoreciendo un aumento de
sus conocimientos y capacidades porque sus principales vínculos productivos
(los que tienen con múltiples firmas que fabrican bienes genéricos como las de
extracción y de construcción) no son ni suficientemente relevantes, ni facilitan
los intercambios de experiencias y conocimientos con dichas empresas, por lo
que éstas parecen operar con un cierto aislamiento. Sin embargo, las relaciones
con proveedores y clientes de las firmas que realizan los procesamientos finales
de esta cadena productiva son más profundas porque involucran un mayor
volumen de transacciones con pocas empresas, lo que permite que sean más
estables y facilita los procesos de aprendizaje con esos proveedores y/o clien-
tes. Si tenemos en cuenta que las empresas de procesamientos finales poseen
un alto grado de desarrollo en sus capacidades endógenas y tienden a una
estrategia de diversificación y diferenciación buscando la plena satisfacción de
los clientes, se puede adivinar que estas industrias innovadoras procuran impli-
car a sus proveedores en el diseño y/o resoluciones conjuntas de problemas,
dando pie así a intercambios de conocimientos que, en función del grado de
acuerdo, podrán evolucionar de un carácter informal y de contenido tácito,
hacia lo formal y más complejo o codificado.

En resumen, la cadena productiva semicompleja de tipo raíz del sec-
tor de minerales no metálicos configura un espacio de relaciones intersectoria-
les (con firmas de fuera de su cadena) y poco jerárquicas. Ello supone que parte
de las empresas de estos eslabonamientos actúan aisladamente, lo que desde el
punto de vista de la transferencia de conocimientos e innovaciones da lugar a
que sólo aquellas firmas con mayores capacidades endógenas (las de transfor-
maciones finales) puedan ser foco de nuevos conocimientos e ideas innovado-
ras sobre todo para sus proveedores.

Las empresas innovadoras de minerales no metálicos que forman
estas cadenas productivas se reparten por todo el territorio andaluz. Sin embar-
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go, a diferencia de las cadenas de otros sectores, las firmas que realizan las fun-
ciones finales se encuentran ubicadas en ámbitos territoriales de menor rango,
mientras que las que llevan a cabo las tareas más básicas se localizan en terri-
torios de mayor nivel (véanse Mapa 24, Anexo I-II; y Mapas 21 de los Anexos
I-III y I-IV, Tomo II). Así, estas últimas (empresas de primeras transformaciones)
se encuentran en municipios y comarcas metropolitanas como Sevilla, Huelva,
Jerez de la Frontera o Jaén, Por el contrario, las firmas de los eslabonamientos
finales de la cadena se ubican en municipios intermedios como Bailén (que con
un 15% del total de firmas, es el más numeroso), pero sobre todo en ámbitos
rurales de poca entidad funcional y jerárquica (de tercer y cuarto orden) como
la Sierra de Almería siendo las únicas empresas innovadoras en estos munici-
pios, lo que, por otro lado, denota un alto grado de aislamiento. En consecuen-
cia, esta cadena productiva es uno de los pocos casos en el que se ha consta-
tado que existe un predominio en empresas en municipios y comarcas de
menor nivel (con cerca del 48% de las empresas).

5. Cadenas Productivas Semicomplejas Tipo II (Árbol)

5.1. Cadena productiva del sector de Papel, Edición y Artes Gráficas (DE)

Al contrario de las cadenas semicomlejas Tipo I o raíz, los eslabonamientos pro-
ductivos “árbol” se caracterizan por la diversidad de actividades económicas
entre los clientes (apartado 8.4.2, Capitulo 8), mientras que los proveedores son
escasos, sectorialmente hablando. Ello implica, desde el punto de vista teórico,
capacidad de arrastre hacia delante; y, desde el punto de vista de la innovación,
la posibilidad de transferencia de conocimientos y procesos de aprendizaje entre
las empresas de Papel y Edición y la de esos diferentes sectores.

Como se puede apreciar (Figura 5) los principales proveedores de la
cadena productiva de empresas del sector de Papel, Edición y Artes Gráficas (en
adelante, Papel y Edición) son, por una parte, empresas del sector químico que
suministran las materias primas de tipo genérico; y, por otra, empresas de su
mismo sector con las que intercambian bienes semielaborados (lo cual genera
flujos intrasectoriales de los que habrá que averiguar si producen relaciones de
dependencia y jerarquía entre estas firmas). Pero, como se ha dicho, la mayor
diversidad está en el lado de las relaciones con los clientes, principalmente en
las últimas fases de la cadena, entre los que destacan las empresas
Agroalimentarias, de Comercio, de Otros Sectores y, en menor medida, de
Material Eléctrico y Electrónico y de Transporte. Si atendemos a las característi-
cas estructurales e innovadoras de las empresas innovadoras analizadas de este
sector, podemos asociarlas a las diferentes fases de la cadena productiva de la
siguiente manera:
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Figura 5. Cadena productiva del sector Papel y Edición

(i) Un 23% de las mismas realizan las tareas de primeras transforma-
ciones. Se caracterizan por ser firmas de mediano y gran tamaño
(myges), que pertenecen a un grupo nacional y por elaborar produc-
tos intermedios mejorados para un mercado fundamentalmente
nacional (el 65% del total) y en menor medida, regional. Sus proce-
sos productivos se basan en procedimientos de fabricación flexible
con maquinaria automática asistida y controlada por ordenador.
También han incorporado certificaciones y estándares que permiten
el aseguramiento de la calidad y la mejora continua de procesos y
productos Todo ello va asociado al desarrollo de proyectos de I+D
(Tipo II, Innovaciones Tecnológicas) y de ingeniería de procesos de
cara a conseguir la satisfacción de los clientes, por lo que coopera con
ellos en nuevos desarrollos tecnológicos conjuntos.

(ii) Por su parte, la mayoría de las firmas analizadas de este sector (el
77%) se sitúan en la etapa de transformaciones finales. Se caracteri-
zan principalmente por pertenecer a grupo empresarial, aunque unas
tienen tamaño pequeño y capital regional, y otras son grandes
empresas de capital extranjero. Ambos tipos también coinciden en
fabricar productos intermedios mejorados para el mercado regional
(el 75% del total de ventas) y nacional. Sus procesos productivos se
orientan según la estrategia de mejora continua y aseguramiento de
la calidad, por lo que emplean herramientas de fabricación flexible
para producir grandes lotes con rapidez y calidad, integrando todas
las fases en la producción (incluido el diseño) por medio de la infor-
mática (CNC, CAD, robots, etc.). En este sentido, las grandes empre-
sas de grupos internacionales tienen un comportamiento innovador
muy maduro y diversificado, pues llevan a cabo tanto actividades de
I+D, como de ingeniería y diseño (Tipo IV, Innovaciones tecnológicas,
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véase apartado 6.6.6, Capítulo 6) con alto grado de inversión econó-
mica y de personal (numerosos proyectos de investigación aplicada,
ingeniería de procesos). En cambio, las pymes de grupos regionales
se centran en actividades innovadoras en aumentar la flexibilidad de
la producción y mantener, así, su cuota de mercado (Tipo II, No
Tecnológicas, véase apartado 6.6.2, Capítulo 6). Por ello predominan
las innovaciones menores de tipo organizativas y tecnológicas orien-
tadas a lograr una mayor automatización de la producción, junto a
proyectos de ingeniería de procesos.

En conjunto, en las relaciones proveedor-cliente de las empresas
innovadoras andaluzas que forman la cadena productiva del sector Papel y
Edición hay un predominio de vínculos intersectoriales, incluso con proveedo-
res, que pueden provocar efectos de contenido tecnológico principalmente
hacia delante debido a las numerosas relaciones de cliente con varios sectores,
pues los eslabonamientos con sus proveedores industriales se limitan práctica-
mente a su propio sector. Sin embargo hay que matizar que:

Las empresas del sector Papel y Edición que efectúan las primeras
transformaciones tienen menos relaciones que las que están en la fase
final de la cadena. Así, tienen pocos proveedores regionales del sector
Químico (para obtener materias primas estándares) por lo que, en este
caso, los vínculos intersectoriales son con los proveedores y no con los
clientes. Éstas son numerosas firmas de procedencia nacional y regio-
nal a los que venden productos semielaborados, por lo que estas rela-
ciones intrasectoriales serán de mayor importancia, aunque sin implicar
jerarquía pues no se da dependencia respecto a los clientes.

Por el contrario, las empresas innovadoras del sector Papel y Edición
que efectúan las transformaciones finales, aunque mantienen una
proporción significativa de relaciones intrasectoriales con sus provee-
dores del mismo sector, el Índice de Intercambio es claramente inter-
sectorial (Ii < 0, en torno a –25%), puesto que parte de sus provee-
dores y todos sus clientes pertenecen a otros sectores. En concreto,
adquieren cerca del 80% de inputs semielaborados y genéricos a
numerosas empresas nacionales de su mismo sector aunque sin
dependencia hacia ellas. Por su parte, venden outputs semielabora-
dos (envoltorios y envases principalmente de cartón) y personaliza-
dos a sus clientes entre los que se pueden distinguir unas pocas fir-
mas regionales de los sectores Agroalimentario y numerosas empre-
sas de origen nacional de Material de Transporte y de Comercio y de
Otros Sectores.

De todos estos rasgos que presentan las empresas innovadoras
andaluzas del sector Papel y Edición, podemos deducir que la transferencia de
conocimientos e innovaciones se da en el interior de la cadena productiva, en
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concreto entre las firmas que realizan los procesamientos primarios y las que lle-
van a cabo las transformaciones finales. Ambas tienen una política de compe-
titividad orientada a la búsqueda de la satisfacción de sus clientes y que se basa
no tanto en la posibilidad de generar nuevos productos (pues éstos tienen poco
contenido o nivel tecnológico), sino en la capacidad de desarrollar productos
mejorados o ligeramente modificados según las especificaciones y las necesida-
des de dichos clientes. Por tanto, para las firmas de primera transformación, el
desarrollo de innovaciones se logra por la transferencia de conocimientos vía
cliente que permiten la mejora de sus capacidades de fabricación (los procesos);
mientras que para las empresas de procesamientos finales, las nuevas ideas pro-
vienen igualmente de sus clientes, que al demandar productos personalizados y
diferenciados dan lugar a que estas empresas tengan, por un lado, la necesidad
de contar con inputs de calidad por lo que se implican con sus proveedores en
el desarrollo de los mismos; y por otro, que crear nuevas tecnologías, o adap-
tarlas, para trasformar los requerimientos no formales de sus clientes en cono-
cimientos formales o codificados. En ambos casos, las relaciones de intercambio
tenderán a ser: a) sistémicas (los vínculos serán horizontales) de forma que faci-
liten la participación activa en el proceso de diseño y/o resoluciones conjuntas
de problemas; y b) estables, para que puedan entablarse relaciones de confian-
za a mediano y largo plazo.

Resumiendo, en la cadena productiva del sector Papel y Edición jue-
gan un papel fundamental los intercambios intersectoriales e intrasectoriales
con los clientes de carácter formal y horizontal (relaciones sistémicas o sistemá-
ticas), aunque haya un predominio de los primeros, porque se configuran como
el camino a través de los cuales se producen la transferencia de conocimientos
tácitos y, por ende, los procesos de aprendizaje entre las empresas innovadoras
andaluzas de este sector.

Las empresas que forman la cadena productiva del sector Papel y
Edición presentan un comportamiento espacial muy parecido a la del anterior
sector. En primer lugar, no se puede hablar de concentración espacial, pues las
empresas de este eslabonamiento se reparten por igual entre distintas ciudades
y comarcas. Pero además, desde el punto de vista municipal, hay más firmas
situadas en ciudades grandes o medias que en las principales urbes (un 55%
frente a un 19%). 

Por otro lado, mientras las firmas que realizan las funciones finales de
las cadenas analizadas se localizan principalmente en los espacios territoriales
de los primeros niveles de jerarquía, pero también tienen presencia en el resto
de tipos de municipios y comarcas (siendo en la mayoría de estos casos, la única
firma innovadora de ese ámbito, reforzando su aislamiento espacial y funcio-
nal), las que llevan a cabo las transformaciones primarias se concentran sólo en
los ámbitos territoriales de primer orden (aglomeraciones urbanas y comarcas
metropolitanas). Así, si observamos la cartografía de la distribución de dichas
entidades (véanse Mapa 24, Anexo I-II; y Mapas 21 de los Anexos I-III y I-IV,
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Tomo II) se aprecia que éstas últimas se encuentran localizadas en Antequera,
El Ejido u Osuna (municipios); y en el Poniente Almeriense y Antequera (comar-
cas); mientras que las firmas de transformaciones finales se ubican en Granada
o Alcalá de Guadaira (municipios) y Sevilla (comarcas).

5.2. Cadena productiva del sector Químico (DG)

Las cadenas productivas del Sector Químico poseen una morfoestructura que
describen perfectamente el concepto de eslabonamiento semicomplejo tipo
árbol (Figura 6): pocos vínculos con proveedores, que además son mayoritaria-
mente del mismo sector, y muchas relaciones con clientes de diversas activida-
des económicas. Así, los primeros van a dibujar relaciones intrasectoriales de
fuerte dependencia hacia adelante en el sentido de la cadena y, en consecuen-
cia, establecerán jerarquías dentro del sector, pues las firmas de los primeros
eslabones se relacionan únicamente con las empresas de la siguiente fase. Por
su parte, las empresas que están situadas en la etapa final de la cadena produc-
tiva son las que mantienen mayores relaciones intersectoriales lo que las con-
vierte en actores principales de los procesos transferencia de conocimientos
hacia delante y hacia atrás en este eslabonamiento productivo.

En función del tipo de outputs que elaboran las empresas innovado-
ras andaluzas del sector Químico que hemos analizado, se pueden establecer
tres diferentes tipos de eslabonamientos: el de abonos y fertilizantes, el de cos-
méticos y el farmacéutico. Según las características endógenas de esas firmas
químicas, podemos situarlas en las siguientes etapas de sus diferentes cadenas
productivas:

(i) Un 40% son empresas de procesamientos primarios. Entre ellas se
pueden diferenciar dos tipos según sus capacidades endógenas: 

a) la mayoría (dos de cada tres) son pymes regionales o pertenecien-
tes a grupos nacionales y extranjeros que fabrican de forma conven-
cional grandes volúmenes de productos nuevos intermedios y estan-
darizados tanto para el mercado regional como para el nacional. En
consonancia con estas capacidades, dichas firmas no llevan a cabo
innovaciones tecnológicas, sino actividades menores (pertenecen
todas al Tipo I, No Tecnológicas, apartado 6.6.1, Capítulo 6) funda-
mentalmente de tipo tecnológico. Con ellas centran sus esfuerzos
innovadores en el cambio de la forma de fabricar mediante la adqui-
sición de nueva maquinaria para pasar de una producción masiva a
modos de producción por lotes y automatizada (estrategia de costes).

b) el resto de las firmas de procesamientos primarios de las cadenas
productivas del sector químico, que difieren de las anteriores en
cuanto a sus rasgos estructurales. Son empresas de gran tamaño de
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grupos nacionales o extranjeros que fabrican artículos intermedios
mejorados y tradicionales para un mercado mayoritario, el nacional
(70% del total), y otro secundario, la exportación a Europa (un
20%). Estos mercados imponen la necesidad, por parte de estas
empresas, de garantizar la calidad por lo que no sólo producen con
maquinaria automática y por lotes, sino que en algunos casos se han
tecnificado más los procesos introduciendo medios informáticos para
control de la producción. En esta estrategia de producción orientada
a clientes, estas firmas también se han dotado de departamentos y
certificaciones de calidad que les permitan competir en tales merca-
dos. Pero además, estas industrias químicas de primeras transforma-
ciones presentan medios de fabricación más tecnificados porque lle-
van a cabo actividades innovadoras de mayor nivel que las anterio-
res. Éstas se caracterizan por centrarse en proyectos de ingeniería de
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producción para adaptar a sus necesidades los nuevos recursos tec-
nológicos y conocimientos. Pero con la particularidad de que mien-
tras unas están en la fase inicial del proceso de Madurez Tecnológica
(aprendizaje) e implementan esos proyectos con innovaciones meno-
res tecnológicas (Tipo II, No Tecnológicas, apartado 6.6.2, Capítulo
6); otras poseen mayor dominio de la tecnología y emplean más
recursos con los que llevar a cabo dichos proyectos, principalmente a
partir de actividades de I+D de desarrollo tecnológico (Tipo II,
Innovaciones Mayores, apartado 6.6.3, Capítulo 6).

(ii) Un 60% de empresas innovadoras químicas estarían ubicadas en
la etapa de transformaciones finales. En general, todas presentan
grandes rasgos estructurales y capacidades innovadoras que se sus-
tentan, en primer lugar, en un tamaño grande (en facturación y
empleados, con un alto porcentaje de técnicos) y la presencia de
capital nacional, extranjero y, en menor medida, regional. Son
empresas orientadas a la producción de bienes de consumo mejora-
dos (aunque ellas los consideran nuevos) como cosméticos, artículos
de limpieza, productos farmacéuticos, aunque algunas de ellas pro-
ducen bienes intermedios (abonos y fertilizantes). El mercado más
común es el nacional (50%) y la exportación (35%). Por tanto, los
procesos productivos de estas empresas están diseñados para obte-
ner la máxima flexibilidad productiva (y consecuentemente predomi-
nan las herramientas informáticas integradas y controlando la fabri-
cación y el almacén como el CAD, CAM, CAE; maquinaria automá-
tica y robots) y una plena garantía de calidad (departamento de cali-
dad, certificaciones y mejora continua) puesto que en definitiva, lo
fundamental es garantizar la satisfacción del cliente (del consumidor
final). Estas habilidades son propias de empresas innovadoras que
han diseñado una estrategia de diferenciación y diversificación de
productos basada en actividades de I+D (son firmas Tipo III y IV,
Innovaciones Mayores, apartados 6.6.5 y 6.6.6, Capítulo 6) para
generar conocimientos propios porque se encuentran en cúspide del
proceso de Madurez Tecnológica. 

Se dijo al comienzo de este epígrafe que las cadenas semicomplejas
tipo árbol como la del sector Químico dibujan relaciones intrasectoriales con
proveedores e intersectoriales los clientes, y que además las primeras podían
establecer vínculos de carácter vertical o jerárquicos. Este comportamiento se
puede apreciar mejor si consideramos a cada empresa según la función que
cumple dentro de la cadena:

Aquellas que son de primeras transformaciones presentan, en gene-
ral, pocas relaciones de mercado. Así, por un lado mantienen inter-
cambios intersectoriales con unos pocos proveedores de materias pri-
mas genéricas que pertenecen al sector de Extracción de otros
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Minerales y cuya procedencia es del resto de España y europeas. Por
otro, venden productos intermedios y estándares a un numero
pequeño de clientes nacionales y regionales del mismo sector, pero
aunque ello implica relaciones intrasectoriales jerárquicas, no existen
dependencias respecto de éstos pues no hay principales cliente. En
conjunto, predominan pues las relaciones intrasectoriales (que absor-
ben el 62% de los intercambios).

Sin embargo las firmas de procesamientos finales, al pertenecer a una
cadena productiva tipo árbol, tienen por una parte, relaciones con
pocos proveedores nacionales y regionales (menos de 25 empresas)
que, además en este caso, son de su mismo sector (predomina la
intrasectorialidad) a las que adquieren inputs semielaborados de tipo
genérico. Sin embargo, existe un alto grado de intersectorialidad con
muchos clientes de diversas actividades económicas entre los que
destacan las empresas de Comercio nacionales y extranjeras, a las
que venden bienes de consumo diferenciados (en el caso de cosmé-
ticos y los productos farmacéuticos) porque son los principales clien-
tes por número y volumen de ventas (50% del total de esas). Otros
clientes son firmas nacionales de Otros Sectores y empresas regiona-
les Agrarias a las que venden productos intermedios.

Por todo lo que se ha comentado sobre las características endógenas
y el tipo de intercambios de mercado que presentan las diferentes firmas inno-
vadoras andaluzas que componen la cadena productiva del sector Químico, las
empresas que están en las primeras fases de esta cadena encuentran en sus
relaciones con los clientes la vía para aumentar sus conocimientos. Para que las
transferencias de ideas sean más estables y formales (hasta lo visto, no se dan
relaciones ni verticales ni horizontales entre la empresa núcleo y sus clientes que
favorezcan procesos aprendizajes con esas características) es necesario que
estas empresas sean capaces de trasladar o traducir las exigencias de sus clien-
tes en innovaciones o, al menos, en mejoras y cambios en sus hábitos produc-
tivos convencionales, puesto que el tipo de bienes que elaboran deja poco mar-
gen a las innovaciones de producto o a nuevos mercados. En cuanto a las
empresas químicas situadas en las fases finales, poseen un alto grado de madu-
rez tecnológica, por lo que pueden mejorar su competitividad (mejores produc-
tos finales para los mercados nacionales y extranjeros) procurando el aumento
de las capacidades de sus proveedores. 

A modo de resumen la cadena productiva semicompleja tipo árbol
del sector Químico genera un espacio de relaciones predominantemente inter-
sectoriales, sobre todo en las empresas que realizan las funciones finales de la
misma, no jerárquicas sino horizontales pero sin cooperaciones formales ni esta-
bles, ni siquiera en los intercambios intrasectoriales y entre firmas las diferentes
fases del eslabonamiento (como apuntamos en el caso de la anterior cadena
productiva, la de minerales no metálicos). La consecuencia de ello es que las
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transferencias de conocimientos e ideas codificadas entre empresas químicas
serán escasas, limitadas, y de contenido tácito. Esta situación se puede deber a
que las empresas químicas compiten con poco margen de maniobras, por el
tipo de producto (y, por ende, el del proceso productivo que demanda) y el
mercado al que van dirigidos, los que las convierte en competidoras. 

Las empresas innovadoras andaluzas de la cadena productiva del sec-
tor Químico, aunque se distribuyen geográficamente por toda la comunidad
autónoma presentan un alto grado de concentración en ámbitos territoriales
superiores (véanse Mapa 24, Anexo I-II; y Mapas 21 de los Anexos I-III y I-IV,
Tomo II) pues las aglomeraciones urbanas y comarcas metropolitanas agrupan
al 60% y 80% (respectivamente) de estas firmas, destacando sobre todos los
lugares por número de firmas y por la proximidad entre ellas Sevilla (como ciu-
dad y comarca) con el 30% y 36% del total, respectivamente. A mucha distan-
cia le sigue la comarca de Huelva (con el 11%del total de firmas) y la ciudad y
la comarca de Cádiz capital (con el 9%). Pero, ya sea porque existe una menor
concentración de empresas respecto de los municipios, o por el tipo de activi-
dad de la que estamos hablando, hay que reseñar el hecho de que, después de
las grandes ciudades, las empresas innovadoras andaluzas de la cadena produc-
tiva del sector Químico se ubican principalmente en ciudades intermedias y,
sobre todo, con escasa centralidad (con casi el 30% de las firmas) sobresalien-
do por encima de todos ellos el municipio de Palos de la Frontera (Huelva).

5.3. Cadena productiva del sector de Transformación del Caucho y Materias 
Plásticas (DH)

La cadena productiva de empresas innovadoras andaluzas del sector de trans-
formación del Caucho y Materias Plásticas (en delante de Caucho y Plástico)
también es semicompleja de tipo árbol pues, como se aprecia en la Figura 7, su
morfoestructura es simple en cuanto a empresas y relaciones con diversos sec-
tores de proveedores (principalmente con el Químico), mientras que, por el
contrario, presenta numerosas y diversas relaciones con sus clientes (Agrario,
Material de Transporte, Otros Sectores, etc.). En este sentido, en conjunto pre-
dominan los vínculos intersectoriales sobre los intrasectoriales, aunque éstos
pueden tener un importante papel porque parte de las empresas de este sector
son los principales proveedores de otras firmas de la cadena productiva.
Concretamente es el caso de aquellas empresas de Caucho y Plástico situadas
en la etapa de transformaciones finales las cuales tienen muy pocas relaciones
sobre todo con clientes, lo que a priori refuerza la idea de su dependencia de
los eslabones siguientes (habrá que analizar esos flujos para comprobar sí pue-
den implicar relaciones de tipo vertical entre esas empresas). Desde el punto de
vista de las características estructurales, de fabricación e innovadoras, se pue-
den asociar las empresas innovadoras de Caucho y Plástico analizadas a las
siguientes etapas dentro de su cadena productiva:

Capítulo IX. La organización interna de las cadenas productivas andaluzas 417

49_Cad_productivas.qxd  29/04/2007  12:22  PÆgina 417



Figura 7. Cadena productiva del sector Material de Plástico y Caucho

(i) Un 20% se pueden clasificar de transformaciones o procesamien-
tos primarios. Las empresas andaluzas innovadoras de Caucho y
Plástico que realizan esta función se caracterizan por ser pymes
(dominando las pequeñas, sobre todo en facturación) con capital de
procedencia andaluza que fabrican productos nuevos e intermedios
un mercado esencialmente nacional (absorbe el 75% de los mismos),
aunque también con presencia del regional (un 35%). Los procesos
productivos de estas firmas se orientan a la fabricación de volúmenes
altos de artículos con procedimientos poco tecnificados compuestos
por herramientas y medios convencionales. También son escasos los
medios de control de calidad (sólo una pequeña parte tiene departa-
mento y certificaciones). El comportamiento innovador de estas
empresas, en consonancia con los rasgos descritos, es unánime: sólo
llevan a cabo innovaciones menores de tipo organizativos y tecnoló-
gico (Tipo I, No tecnológicas, apartado 6.6.1, Capítulo 6). Éstas se
alimentan de sus actividades internas de producción y de las mejoras
o cambios que están introduciendo para obtener una mayor flexibili-
dad que les permitan cumplir con las exigencias de sus clientes por
un lado, y reducir costes, por otro (renovación y modernización de la
maquinaria empleada).

(ii) El 80% de las empresas innovadoras de Caucho y Plástico llevan
a cabo las transformaciones finales de los productos. Las diferencias
con sus predecesoras en cuanto a sus capacidades endógenas son
significativas. Así, dominan las empresas de tamaño medio y grande
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(myges) de capital regional aunque la mitad pertenecen a un grupo
multinacional. Además de productos intermedios fabrican bienes de
consumo final, y ambos son tanto nuevos como mejorados que van
destinados a mercados más exigentes como el nacional (50% de
total facturado) y el exterior (3%), siendo minoritario el regional
(20%). A partir de aquí, encontramos dos tipos de comportamientos
productivos e innovadores: mientras la mitad de estas firmas se
caracterizan por el empleo de maquinaria automática y algunos
medios informáticos de producción (CAD) para obtener grandes
volúmenes de artículos; la otra mitad utilizan herramientas de pro-
ducción semiflexible e, incluso, totalmente flexibles y tecnificadas. En
este sentido, emplean maquinaria automática asistida y controla
informáticamente (desde CAE y CAD hasta CNC y robots) para obte-
ner lotes pequeños de productos intermedios diversos (piezas, com-
ponentes, elementos) y/o cantidades medias o grandes de bienes de
consumo con garantía la calidad. 

En cuanto a los comportamientos innovadores, las primeras sólo des-
arrollan innovaciones menores y, en unos pocos casos, proyectos de ingeniería
(Tipo I y II, No Tecnológicas, apartados 6.6.1 y 6.6.2, Capítulo 6) para obrar
mejoras de tipo tecnológico gracias a la introducción de nueva maquinaria, pues
a partir de las cuales obtienen nuevos conocimientos que les permiten logra una
mayor flexibilidad y cumplir con las exigencias de sus clientes. Por su parte, la
otra mitad de las firmas de procesamientos finales invierten numerosos recursos
en generar innovaciones a partir de actividades de I+D e ingeniería de procesos
(Tipo III, Innovaciones Mayores, apartado 6.6.4, Capítulo 6) y, en el menor de
los casos, diseño (Tipo I, Innovaciones Mayores, apartado 6.6.3, Capítulo 6). Por
tanto, predominan proyectos de desarrollo y adaptación de tecnología y tienen
por objeto la mejora continua y el desarrollo de nuevos productos.

Como se dijo al comienzo de este epígrafe, la condición de cadena
semicompleja tipo árbol viene determinada por el conjunto de las relaciones
proveedor-cliente de las firmas de Caucho y Plástico. Por un lado son mayori-
tariamente intersectoriales por volumen de intercambios (el Ii se acerca al 85%
del total de los mismos) y diversidad de sectores clientes, pues los outputs de
estas firmas (productos intermedios o componentes) se emplean en numerosas
actividades. Pero al ser esta cadena productiva es tipo árbol, además de estos
importantes vínculos intersectoriales, parte de las empresas de esta trama son
principales proveedores de otras firmas de esta actividad, por lo que también
hay flujos intrasectoriales que habrá que analizar con más detalle para compro-
bar si pueden implicar relaciones de tipo vertical entre aquellas empresas. Para
ello vamos a considerar las relaciones proveedor-cliente según la situación de
las empresas innovadoras en las distintas etapas de la cadena: 

Las firmas que llevan a cabo las transformaciones primarias tienen
relaciones de proveedores con pocas empresas del sector químico
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nacionales que les suministran cerca del 80% las materias primas
básicas no diferenciadas (polietilenos, talcos, celulosas, etc.). Esto
facilita la existencia de un grado medio de dependencia de aquellos,
pues las compras a su principal proveedor suponen el 50% de los
inputs. Por su parte, los clientes son firmas nacionales y regionales de
su mismo sector a los que venden productos semielaborados, mitad
genéricos, mitad diferenciados. Como no existe dependencia respec-
to a éstos, tampoco parece haber jerarquías intrasectoriales.

En cambio, las empresas de Caucho y Plástico que realizan las trans-
formaciones finales, tienen mayor número de relaciones proveedor-
cliente. Las primeras son numerosas empresas nacionales del mismo
sector (más de 100) de las que obtienen productos semielaborados
diferenciados, sin que medie dependencia de éstos. Junto a ellos,
otros proveedores importantes son los de Química y de Minerales No
Metálicos (materias primas). Los clientes son mucho más diversos y
entre ellos destacan, por orden su importancia, unas pocas firmas
regionales y nacionales de material de transporte que compran bien-
es intermedios diferenciados (piezas y componentes para vehículos
y/o aeronaves) generándose relaciones de dependencia y, por ende,
siendo esos sectores conexos. También son importantes, por su
alcance, un gran número de empresas agrarias regionales a las que
venden productos intermedios (para invernaderos y regadíos). Por
último, resaltar un amplio conjunto de clientes nacionales de la cons-
trucción y un reducido grupo del sector agroalimentario que adquie-
ren bienes intermedios (materiales básicos y bienes de equipamiento
doméstico, y envases y envoltorios, respectivamente).

Las características que presentan estas relaciones proveedor-cliente
de las empresas innovadoras andaluzas de la cadena productiva de Caucho y
Plástico permiten entrever al menos dos conclusiones en relación a cómo pue-
den determinar la transmisión de mejoras e innovaciones a lo largo de la trama
productiva. La primera es que hay pocas empresas situadas en las primeras eta-
pas de la cadena y, además, tienen un bajo nivel tecnológico y escasas capaci-
dades en endógenas, ya que aún mantienen prácticas tradicionales de fabrica-
ción y apenas realizan innovaciones menores. Ello incide en que, desde el punto
de vista de estas últimas, la posibilidad de convertirse en proveedores de las fir-
mas innovadoras situadas más arriba en la cadena productiva sea muy limitada,
con lo que se trunca lograr acuerdos formales que faciliten la transmisión de
conocimientos. Pero las escasas capacidades endógenas de las empresas de las
primeras etapas de la cadena también tiene efectos negativos en las firmas
situadas en etapas intermedias y finales, pues éstos tendrán dificultad para
encontrar proveedores idóneos en un mismo entorno espacial. Para solucionar
este problema sería necesario que las primeras emprendieran una estrategia de
renovación de procesos y de la maquinaria empleada, lo cual elevaría su nivel
de conocimientos y tecnología vía suministradores de bienes de capital y de
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equipo (asistencias técnicas) y, por ende, sus capacidades de fabricación para
cumplir con las exigencias de calidad y especificaciones de hipotéticos clientes
entre las firmas innovadoras de procesamientos finales. 

La otra conclusión tiene que ver con las firmas que realizan los pro-
cesamientos finales. Estas empresas innovadoras presentan una alta intersecto-
rialidad, lo que provoca, a priori, efectos de arrastre de mejoras, ideas, conoci-
mientos y tecnologías (innovaciones) hacia delante y, por tanto, hacia otros
muchos sectores. Sin embargo, las firmas de esta fase que presentaban meno-
res capacidades endógenas limitan, por un lado, esos efectos positivos; y, por
otro, corren el riesgo de perder cuota de mercado ante competidores que se
sitúan en su mismo nicho de mercado, entorno geográfico y que realizan las
mismas funciones pero con muchas más capacidades. La solución que pueden
buscar estas firmas a esta situación de riesgo es incrementar sus conocimientos
colaborando o con estos competidores más hábiles o con otros agentes en pro-
yectos que impliquen transferencias de ideas.

Como conclusión al análisis funcional de la cadena productiva semi-
compleja del sector de Caucho y Plástico, se puede resumir que su morfoestruc-
tura tipo árbol le confiere la capacidad teórica de llevar mejoras e innovaciones
a diversos sectores, lo cual hasta lo visto, sólo están en situación de hacerlo
aquellas empresas de este sector que realizan I+D y que se encuentran en la
etapa final de la cadena. Así, la transferencia de conocimientos y procesos de
aprendizaje se producen a través de las relaciones estables, formales y horizon-
tales que mantienen con sus clientes (sobre todo de los sectores Agrario y
Material de Transporte) que implican una participación activa en el proceso de
diseño y mejoras de los productos. El resto de las firmas que no mantienen más
que relaciones productivas sin cooperación tecnológica formal ni informal,
corren el riesgo de seguir operando con un fuerte aislamiento en su cadena y
tejido productivo.

Las empresas innovadoras de la cadena productiva de Caucho y
Plástico se concentran en unos pocos ámbitos territoriales superiores de las pro-
vincias de Sevilla, Jaén y Almería (véanse Mapa 24, Anexo I-II; y Mapas 21 de
los Anexos I-III y I-IV, Tomo II), y dentro de éstas principalmente en aglomera-
ciones urbanas y ciudades grandes (el 70% del total) y en comarcas metropo-
litanas (el 60% del total). En este sentido, encuentran localizadas muy cerca de
sus clientes que, como se ha dicho, pertenecen sobre todo a los sectores Agrario
(el municipio de El Ejido o la comarca del Poniente Almeriense) y Material de
Transporte (municipios de Sevilla y Dos Hermanas, y el de Martos en Jaén), por
lo que la capacidad de transferencia de conocimientos y procesos de aprendi-
zaje con aquellos se ve reforzada por la proximidad geográfica con ellos. Desde
el punto de vista de la localización de estas empresas según su función dentro
de la cadena, también habría que destacar el hecho de que las firmas de prime-
ras transformaciones parecen que prefieren ciudades grandes e intermedias
(Martos, Alcalá de Guadaira, Dos Hermanas, con el 30% y el 20%, respectiva-

Capítulo IX. La organización interna de las cadenas productivas andaluzas 421

49_Cad_productivas.qxd  29/04/2007  12:22  PÆgina 421



mente), más que aglomeraciones urbanas (con el 19% del total). Sin embargo,
el análisis a escala comarcal revela que estos municipios pertenecen a comarcas
metropolitanas, por lo que en el fondo estas empresas innovadoras de Caucho
y Plástico se inclinan por ámbitos territoriales centrales y dinámicos.

5.4. Cadena productiva del sector de Material Eléctrico, Electrónico y Óptico (DL)

Quizás la cadena productiva más compleja y completa de todas las de tipo árbol
(Tipo II) sea la del sector de Material Eléctrico, Electrónico y Óptico (en adelan-
te Eléctrico-Electrónico). Ello se debe a que su morfoestructura (Figura 8) está
formada por una cantidad escasa de relaciones con empresas proveedoras de
insumos (esencialmente firmas de metalurgia y de su propia actividad económi-
ca), mientras que por el contrario son muy numerosos y diversos, sectorialmen-
te hablando, los intercambios con sus clientes (más aún que la anterior cadena
productiva). De hecho, aunque se pueden diferenciar entre las cadenas produc-
tivas de material eléctrico (fabricación de maquinaria y material eléctrico) y la
de componentes electrónicos (fabricación de material electrónico), ésta última
se puede considerar parte de la primera, reforzando aún más la morfoestructu-
ra tipo árbol que dibujarían ambas conjuntamente (imagínese un árbol con dos
grandes ramas, cada una de las cuales sería el segundo eslabonamiento). En
consecuencia, hay un predominio absoluto de los vínculos intersectoriales,
mientras que los intrasectoriales pueden tener un cierto grado de dependencia
jerárquica (pues superan el 35% de intercambios con los principales clientes).

Esto último se aprecia claramente al analizar con detalle las morfoes-
tructura de las cadenas productivas de Material Eléctrico-Electrónico y aten-
diendo a las fases en las que éstas se dividen. En efecto, aunque se ha diferen-
ciado entre dos tramas productivas en este sector, ambas presentan una estruc-
tura con características morfoestructurales similares: por parte de las empresas
de primeras transformaciones, pocas relaciones proveedor-cliente, siendo éstas
últimas predominantemente intrasectoriales (el Ii alcanza el 67% de total de los
mismos), tanto que en el caso de la cadena productiva de material eléctrico se
vinculan también con las firmas del eslabonamiento de material electrónico.
Sólo las firmas que están situadas en la etapa más avanzada del flujo (procesa-
mientos finales) establecen intercambios con otros proveedores y con empresas
de muchos y distintas actividades (Otros Sectores, Comercio, Agrario
Agroaliemtario, Maquinaria y Equipo, etc.) incrementando así, el Indice de
Intercambio Sectorial Total (que vale cerca del –40%). 

En función de sus características endógenas, las empresas innovado-
ras andaluzas analizadas de este sector se situarían en las siguientes etapas de
las cadenas productivas del sector de Material Eléctrico-Electrónico:

(i) Una pequeña parte de las empresas del sector de Material
Eléctrico-Electrónico (cerca del 15% del total de éstas) se encuentran
en la fase de procesamientos primarios y todas pertenecen a la cade-
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na productiva de material eléctrico. Son firmas de pequeño tamaño
y pertenecientes a grupo (con un 15% de técnicos entre sus emple-
ados). También se caracterizan por fabricar con maquinaria automá-
tica un volumen importante de productos nuevos de tipo intermedio,
estandarizados y tradicionales para el mercado nacional. Sus esfuer-
zos innovadores se centran en reducir costes y mantener la cuota de
mercado para lo cual implantan mejoras menores de tipo tecnológi-
cas apoyadas en proyectos de ingeniería de proceso para introducir,
modificar y adaptar nueva maquinaria y herramientas a procedimien-
tos de producción automatizados. Por tanto, sus nuevas ideas surgen
a través de los suministradores de bienes equipo.

Figura 8. Cadena productiva del sector Material Eléctrico y Electrónico

(ii) En cuanto a las empresas del sector de Material Eléctrico-
Electrónico que se encuentran en la etapa de procesamientos finales
(el 85% de las restantes) conviene diferenciar entre lo que sucede en
cada una de las dos cadenas productivas de este sector: 

a) Con relación a las de la cadena de material eléctrico (algo más
del 30% del todas), se caracterizan por ser empresas de gran tama-
ño (y alta proporción de empleados técnicos, en torno al 21% del
total) de capital nacional o regional perteneciente a multinacional.
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Elaboran lotes pequeños de bienes de consumo e intermedios nue-
vos para exportar a Europa y al resto del territorio español. Las exi-
gencias de calidad de estos mercados implica que estas firmas
posean unas capacidades de fabricación muy flexibles y tecnifica-
das caracterizadas por sistemas informáticos integrados en la pro-
ducción (CAD, CAM, CAE, maquinaria automática, de CNC y
robots) que les permiten fabricar artículos específicos, diferencia-
dos y de alta calidad (estrategia de diferenciación y diversificación).
En consonancia, manifiestan un comportamiento innovador muy
dinámico y avanzado caracterizado por la generación de nuevas
innovaciones de producto y procesos mediante el desarrollo de
todo tipo de actividades tecnológicas (I+D, ingeniería, diseño) tam-
bién en colaboración con otros organismos (Tipo IV, Innovaciones
Mayores, apartado 6.6.6, Capítulo 6).

b) Sin embargo, aunque una parte de las empresas de transforma-
ciones finales de la cadena productiva de material eléctrico da lugar
a un eslabonamiento independiente (a modo de subcadena), el de
electrónica, no todas las firmas de este subsector realizan aquellas
funciones en su cadena, sino que en éstas también pueden diferen-
ciarse dos tipos de etapas o tareas y, por tanto, de empresas indus-
triales innovadoras de material electrónico. Por un lado estarían las
de transformaciones primarias (un 35% del total del sector) que se
caracterizan por ser empresas medianas y grandes de capital regio-
nal o de multinacional que fabrican principalmente bienes interme-
dios mejorados y de equipo nuevos para los mercados regionales y
nacionales. Poseen medios de producción que van desde los orien-
tados a clientes (maquinaria automática y control de calidad) hasta
los que permiten la fabricación de forma flexible tanto de muchos
lotes pequeños de diversos artículos finales, como volúmenes
amplios de bienes intermedios especializados (automatización con
CAD y robots) y siempre con control de calidad vigilada por el
departamento correspondiente. En sintonía, estas capacidades de
fabricación se ven apoyadas con actividades de innovación basa-
das en numerosas mejoras menores, predominando las organizati-
vas y las tecnológicas, y con proyectos de ingeniería y diseño (fir-
mas Tipos II, No tecnológicas, y I de Innovaciones Mayores, apar-
tados 6.6.2 y 6.6.3, Capítulo 6). Así buscan satisfacer las exigen-
cias de sus clientes (con más medios para mejora de la calidad); y
además extender la gama de productos (incorporando nueva tec-
nología más avanzada para lograr una mayor automatización de
procesos rutinarios).

En cuanto a las empresas industriales innovadoras de la cadena
productiva de material electrónico que realizan las transformacio-
nes finales (que suponen el 20% del total del sector) se pueden
diferenciar: pymes regionales que fabrican componentes nuevos y
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especializados para un mercado regional y nacional; y grandes fir-
mas que pertenecen a multinacionales que elaboran nuevos pro-
ductos finales y de consumo para exportar y, en menor medida,
para el resto de España. Las primeras poseen sistemas de manufac-
tura semiflexibles con programas informáticos aplicados a la pro-
ducción (maquinaria automática y de control numérico; CAD y
CAE), aunque con escasos medios de control de calidad. Por su
parte, las segundas tienen procesos productivos dotados de la
máxima flexibilidad, con sistemas informáticos integrados en la
producción (CAD, CAM, CAE, maquinaria automática, de control
numérico computerizado y robots) con los que fabricar lotes
pequeños de productos intermedios (piezas, componentes, ele-
mentos) y/o bienes de consumo. Esta diferencia también se da en
cuanto a las actividades innovadoras que realizan estas firmas de
transformaciones finales pues, aunque ambas invierten muchos
recursos en innovaciones (por encima de la media) para llevar a
cabo proyectos de ingeniería y diseño centradas en los procesos,
para unas de ellas (las pymes) ésas actividades persiguen modificar
y adaptar las nuevas tecnológicos obtenidas en la compra de
maquinaria y, por tanto, se encuentran en una etapa de aprendiza-
je (Tipo I, Innovaciones Mayores, apartado 6.6.3, Capítulo 6);
mientras que otras (las grandes firmas) cuentan con un alto por-
centaje de personal técnico especializado para desarrollar proyec-
tos diversos de I+D, ingeniería y diseño (cooperando sobre todo
con OPIS) con los que generar nuevos conocimientos e innovacio-
nes y conseguir nuevos productos con un alto nivel de calidad
(Tipo IV, Innovaciones Tecnológicas, apartado 6.6.6, Capítulo 6).

Toda esta rica diversidad de empresas de Material Eléctrico-
Electrónico según las capacidades endógenas y la (sub)cadena productiva a la
que pertenecen tiene su refrendo en el tipo y número de intercambios provee-
dor-cliente que se dan. La principal diferencia es que mientras en el eslabona-
miento productivo de material eléctrico existe un predominio de los vínculos
intersectoriales con los proveedores e intrasectoriales con los clientes, en la
cadena de material electrónico es al revés. 

En efecto, en las firmas de material eléctrico la mayoría de las relacio-
nes intersectoriales son con los proveedores dándose, por lo tanto, entre aque-
llas empresas que realizan las primeras transformaciones y un reducido número
de suministradores de metalurgia (menos de 20) de procedencia nacional y
regional a los que adquieren materias primas genéricas. Aunque una parte de los
clientes de las firmas de transformaciones finales de esta cadena también perte-
necen a otras actividades económica (un amplio número de firmas agrarias y de
la construcción andaluzas y nacionales a las que venden bienes de equipo dife-
renciados). Sin embargo, los principales clientes de las firmas de material eléctri-
co son del mismo sector, sobre todo los de las empresas de primeras transforma-
ciones, que venden un 75% de sus productos a firmas de procesamientos fina-

Capítulo IX. La organización interna de las cadenas productivas andaluzas 425

49_Cad_productivas.qxd  29/04/2007  12:22  PÆgina 425



les de las cadenas productivas de material eléctrico por un lado; y a industrias de
primeras transformaciones de las (sub)cadenas de material electrónico por otro.
En consecuencia, además de vínculos intrasectoriales, aquellas empresas tienen
relaciones tiene carácter vertical o jerárquico. Aparte, un porcentaje de las ven-
tas de las firmas de la etapa final de la cadena productiva de material eléctrico
también va destinado a empresas de material electrónico. 

De lo descrito anteriormente se deduce, lógicamente, que los princi-
pales proveedores de las firmas de la cadena productiva de material electróni-
co (tanto de procesamientos primarios como finales) son empresas de su mismo
sector a las que compran más del 80% de sus inputs (componentes mecánicos
y electrónicos de tipo genérico), de ahí que con éstos predominen las relacio-
nes intrasectoriales sobre las intersectoriales (que se reducen a la compra de
equipos y, en unos pocos acaso, de materiales plásticos). Si unimos a esto el
hecho de que cerca del un tercio de las compras (un 35%) se efectúan a prin-
cipales proveedores, y que éstos son escasos en número (un 77% de las firmas
tienen menos de 25), todo parece indicar que las empresas industriales innova-
doras de esta cadena productiva presentan una significativa dependencia de sus
suministradores (cuya procedencia es tanto nacional, regional y del resto del
mundo). Por el contrario, el grado de intersectorialidad de las firmas de este
eslabonamiento es mayoritario desde del lado de los clientes, aunque no en
todas las firmas de la cadena, pues aquellas que se encuentran en la etapa de
procesamientos primarios destinan cerca de un 40% de sus ventas (componen-
tes diferenciados) a unos pocos clientes nacionales también de su propio sector.
En consecuencia, son las empresas industriales innovadoras de material eléctri-
co que realizan los procesamientos finales las que otorgan ese acusado rasgo de
vinculación intersectorial con clientes al conjunto de la cadena productiva y,
como se comentó al principio del epígrafe, confiere a ésta un alto grado de
conexión con otras múltiples actividades. Entre éstas destacan:

Clientes de los sectores de Comercio, Agroalimentario y Agrario (con
algo más del 50% de las ventas). Éstos se caracterizan por ser nume-
rosos y de procedencia tanto regional como nacional. A ellos venden
productos diferenciados de tipo finales (de consumo) y bienes de
equipo. 

El otro conjunto de clientes pertenece a actividades como Otros
Sectores y Material de Transporte. Éstos son pocas empresas nacio-
nales, regionales y multinacionales a las que se destinan la mayoría
de las ventas, es decir, que son principales clientes, lo cual origina un
alto grado de dependencia con ellos. Compran bienes equipo dife-
renciados, como maquinaria y equipos que contienen productos elec-
trónicos y eléctricos para diversas actividades industriales. 

Estas relaciones proveedor-cliente que presentan las empresas de las
cadenas de Material Eléctrico-Electrónico permiten concluir, en primer lugar,
que existe mayor diversidad de tipos y número de intercambios en la cadena
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productiva de material eléctrico que en la de electrónico. Así, en la primera hay
mayor tipo de intercambios intersectoriales tanto como proveedores como con
clientes (con un Ii > -85%), mientras que en la segunda sólo ocurre eso con
clientes. Por el contrario, los vínculos con principales clientes y proveedores son
mucho mayores entre las firmas de material electrónico que en las de eléctrico
(un 38% y un 9%, respectivamente). Ello nos lleva a una segunda conclusión:
en la (sub)cadena de material electrónico se dan relaciones jerárquicas y verti-
cales, mientras que en la de material eléctrico tienden a ser de tipo horizontal.

Todo ello tiene fuerte implicaciones en la forma y en la intensidad en
la que se producen los intercambios de ideas, las transferencias de conocimien-
tos y, por tanto, los procesos de aprendizajes entre las firmas innovadoras
andaluzas de Material Eléctrico-Electrónico y sus proveedores y clientes.
Después de analizar la dimensión funcional de esta cadena se aprecia que una
parte de las empresas de primeras transformaciones de la cadena productiva
de material eléctrico manifiestan una incapacidad de participar en procesos de
transferencia de conocimientos debida a un feedback entre sus relaciones pro-
ductivas horizontales y sus escasas capacidades endógenas. Ello limita las
fuentes de nuevas ideas e innovaciones a la vía compra de equipos y activida-
des internas de producción, dando lugar a que se encuentren actuando en una
situación de aislamiento. 

En una situación bien distinta se encuentran el resto de las firmas
innovadoras andaluzas de primeras transformaciones, es decir, las de la cadena
productiva de material electrónico. A priori se dan las circunstancias que favo-
rezcan la aparición de procesos de transferencia de conocimientos y de apren-
dizaje: mayores capacidades de fabricación y tecnológicas, un importante grado
de intrasectorialidad, la presencia de principales proveedores y clientes y, por
tanto, de vínculos verticales y estables. Todo ello, si bien permiten a estas fir-
mas obtener mejoras y conocimientos de tipo tácito a partir de las relaciones
con esos pocos clientes y proveedores, también limitaran los intercambios de
tipo intangible pues las los vínculos son de tipo dependiente y se centrarán ante
todo en el cumplimiento de las obligaciones y especificaciones planteadas por
los contratantes (Yoguel, Novick y Marín 2001).

Por su parte, las empresas de Material Eléctrico-Electrónico que
encontramos en las fases de transformaciones finales juegan un papel impor-
tante en los procesos de aprendizajes de sus clientes formados por numerosas
firmas de muchas otras actividades económicas, conexas o no. Ello se debe a
que este sector posee una gran capacidad de arrastre hacia delante que afecta
a los incrementos de conocimientos e innovaciones en los dos sentidos de la
relación: por un lado, las innovaciones incorporadas en los productos que las
empresas de Material Eléctrico-Electrónico venden a sus clientes implicarán
intangibles de carácter tácito que ayudan a las firmas compradoras a la mejora
de sus propios procesos y productos. Y por otro, mediante las especificaciones
de sus necesidades, los clientes son una fuente de nuevas ideas para que las fir-
mas de Material Eléctrico-Electrónico busquen y desarrollen mejoras y nuevos
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productos. La profundidad de los conocimientos transferidos en uno y otro sen-
tido (sin son más tácitos que explícitos), y en consecuencia la del proceso de
aprendizaje, dependerá de sí las relaciones son sistemáticas y, por tanto, si el
vínculo contratista-proveedor no sólo es estable a largo plazo, sino que también
es de tipo horizontal, dándose las circunstancias para que haya una participa-
ción activa de ambas firmas en el proceso de diseño y/o resoluciones conjuntas
de problemas. 

Las empresas innovadoras andaluzas de la cadena productiva de
Material Eléctrico-Electrónico presentan la más alta concentración espacio-fun-
cional de todos los eslabonamientos estudiados (véanse Mapa 24, Anexo I-II; y
Mapas 21 de los Anexos I-III y I-IV, Tomo II). En efecto, desde el punto de vista
geográfico, el 75% y el 85% del total de estas firmas se concentran en los ámbi-
tos territoriales de primer orden, es decir, en aglomeraciones urbanas y comar-
cas metropolitanas, respectivamente. La conclusión podría ser que esta actividad
económica necesita entornos dinámicos según mano de obra, servicios, equipa-
mientos e infraestructuras, todo lo cual es privativo de aquellos espacios territo-
riales. Pero si incluimos en el análisis territorial la componente funcional de dichas
empresas (según su tarea dentro de la cadena productiva), los datos ofrecen aún
una mayor correlación entre los ámbitos y fuciones de primer orden, pues el
84% de las empresas de transformaciones finales se localizan en aglomeraciones
urbanas, y el 92% en comarcas metropolitanas. En consecuencia, hay dos muni-
cipios (y, por tanto, también sus respectivas comacas) que agrupan cerca del
65% del total de empresas innovadoras andaluzas de Material Eléctrico-
Electrónico: Sevilla (con cerca del 39%) y Málaga (con el 25%)

6. Cadenas Productivas Complejas

Las Cadenas Productivas Complejas se definen a partir de una morfoestructura
compuesta por muchas empresas y relaciones proveedor-cliente, siendo su prin-
cipal rasgo que las firmas del eslabonamiento se relacionan con muchos diver-
sos sectores tanto proveedores como clientes (véase apartado 8.5.2, Capítulo
8). En consecuencia, en este tipo de eslabonamientos productivos predominan
los intercambios intersectoriales y la posibilidad de arrastre hacia delante y atrás
dentro de la propia cadena y con relación a otras (sectores conexos). Este tipo
de trama es el de las empresas industriales andaluzas de los sectores de
Metalurgia (DJ), de Maquinaria y Equipo Mecánico (DK), de Material de
Transporte (DM), Textil (DB) y de Manufacturas Diversas (DN).

6.1. Cadena productiva del sector de Metalurgia y Fabricación de Productos 
Metálicos (DJ)

La cadena compleja del sector de Metalurgia y Fabricación de Productos
Metálicos (en adelante de Metalurgia) posee una morfoestructura formada por

Cadenas Productivas e Innovación en el Marco Territorial Andaluz428

49_Cad_productivas.qxd  29/04/2007  12:22  PÆgina 428



proveedores de materias primas de diversas actividades (Química, Extracción,
Manufacturas Diversas, Plástico, etc.). Entre los clientes, que obtienen sobre
todo productos intermedios, también hay diversidad de sectores, como Material
Eléctrico-Electrónico, Material de Transporte, Agroalimentario, Agrario o
Construcción. Entre unos y otros se pueden encontrar firmas del mismo sector,
sobre todo porque al igual que ocurría en la cadena productiva anteriormente
analizada, se pueden diferenciar dos tipos de eslabonamientos productivos de
Metalurgia: el de siderurgia (fundición de metales) y el de metalmecánica (fabri-
cación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo). Atendiendo a sus
morfoestructuras (Figura 9) se puede afirmar que la segunda cadena es parte
de la primera.

Esto último implica, en cierta medida, una jerarquía entre ambas cade-
nas de Metalurgia, en la que la de siderurgia realiza las primeras transformaciones
y la de metalmecánica los procesamientos finales o más elaborados. De esto se
derivan varias cosas: a) que aunque la Ii global es de –14%, (véase Tabla 15, apar-
tado 7.5, Capítulo 7) y por tanto los vínculos intersectoriales son más numerosos,
existen empresas innovadoras de metalurgia con un predominio de relaciones
intrasectoriales; b) que la cadena productiva de siderurgia presente una morfoes-
tructura más simple (menos sectores proveedores y clientes) que la de metalme-
cánica; y c) independientemente de esa mayor o menor complejidad en conjun-
to, tanto las empresas de primeras transformaciones, como las de procesamien-
tos finales de ambas cadenas tienen diversas relaciones proveedor-cliente.

Figura 9. Cadena productiva del sector Metalurgia
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Según las capacidades endógenas de las firmas industriales andaluzas
de Metalurgia analizadas, podemos saber que: 

(i) Las empresas que realizan las primeras transformaciones en la
cadena productiva de este sector (un 35% de las estudiadas) se
caracterizan por tener un tamaño pequeño y de capital regional (2 de
cada 3), sobre todo en cuanto a su facturación, que elaboran produc-
tos nuevos y mejorados semielaborados para el mercado regional.
Una parte minoritaria de aquellas que pertenecen a la cadena de
siderurgia fabrican aún con métodos convencionales, por lo que
podríamos considerarlas incluso de producción primaria (el 12% del
total de las de este sector). En cuanto al resto, tiene procesos produc-
tivos semiflexibles y orientados a clientes compuestos fundamental-
mente por maquinaria automática y medios para el control de la pro-
ducción (CAE y CAD). En este sentido, llama la atención la escasa
presencia de instrumentos relacionados con la calidad en estas
empresas. Su comportamiento innovador esta al nivel de esas formas
de producción, pues fundamentan sus capacidades tecnológicas en
innovaciones mayores de diseño e ingeniería, pero no I+D, (Tipo I,
Innovaciones Tecnológicas, apartado 6.6.3, Capítulo 6) fruto de sus
actividades internas de producción para modificar y adoptar intangi-
bles obtenidos en la compra de maquinaria. La naturaleza de los out-
puts que estas firmas fabrican les llevan a un esfuerzo continuo
(invierten mucho en innovaciones, por encima de la media, sobre
todo con relación a su cifra de negocio) por extender la gama de pro-
ductos y desarrollar nuevos procesos, de ahí el predominio de pro-
yectos de ingeniería de procesos y diseño (enfocados a la mejora de
prestaciones de los bienes que fabrican).

(ii) Las empresas de Metalurgia situadas en la etapa de procesamien-
tos finales (que suponen el 52% de las analizadas) tienen una dimen-
sión bastante distinta a las anteriores. Por un lado, son grandes
empresas regionales (incluso muy grandes por cifra de negocio y con
más de 20% de técnicos en sus plantillas) que fabrican productos
nuevos o mejorados de tipo intermedio, o nuevos bienes de consu-
mo para mercados más competitivos como el nacional y el europeo,
mientras que sólo una pequeña parte se vende en Andalucía. Todas
(las de ambos tipos de cadenas de Metalurgia) presentan procesos
productivos muy complejos y tecnificados con todas las fases contro-
ladas informáticamente (concepción y diseño; investigación, modifi-
cación y análisis; y fabricación). Así, para fabricar pequeños lotes de
productos nuevos con rapidez y según las máximas exigencias de
calidad cuentan con maquinaria de control numérico controlada por
ordenador, programas de CAD, CAM y CAE que les otorgan mayor
control, gestión y fiabilidad (calidad) de sus productos y procesos. La
utilización de todos estos medios tienen por objeto conseguir una
mayor cuota de mercado, y ante la dificultad de desarrollar produc-
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tos nuevos y/o encontrar fuentes de financiación para este tipo de
actividades, las firmas que realizan las transformaciones finales cen-
tran sus esfuerzos innovadores en una I+D de bajo perfil (con pocos
recursos y de forma no sistemática) para mejorar sus procesos. De ahí
que lleven a cabo fundamentalmente proyectos investigación aplica-
da, de desarrollo tecnológico y de ingeniería (mantenimiento y
modernización de maquinaria) (Tipo II, Innovaciones Tecnológicas,
apartado 6.6.4, Capítulo 6).

Aunque estamos ante una cadena compleja que se caracteriza por un
predominio aparente de relaciones cliente-proveedor con firmas de diferentes
sectores, este eslabonamiento productivo ofrece una valor de Ii cercano a 0
(concretamente –14) debido a que parte de las empresas, las que forman la
cadena de siderurgia, tienen como principales clientes a empresas que forman
el eslabonamiento de metalmecánica, y por tanto se pueden dar vínculos jerár-
quicos hacia delante (cadena piramidal). En consecuencia se analizarán las rela-
ciones compra-venta de estas cadenas productivas considerando la fase de la
misma en la que se encuentran:

Las relaciones intrasectoriales predominan sobre todo en la cadena
de siderurgia (Ii = -10) y, más concretamente, en las firmas de trans-
formaciones primarias (cuyo Ii = 40). Éstas adquieren esencialmente
productos básicos (materias primas) a unas pocas firmas de
Extracción de Minerales y Manufacturas Diversas; y productos inter-
medios a las de Química. En ambos casos, los proveedores son de
procedencia nacional y regional. Con ellas elaboran productos inter-
medios tanto genéricos como diferenciados para unas cuantas firmas
nacionales de Metalurgia que son los principales clientes (compran el
80% de su producción). Éstos son las industrias de transformaciones
finales que se proveen fundamentalmente de productos intermedios
que elaboran otras empresas nacionales y regionales de su sector (un
50% de las compras) y de Química. En cuanto a sus outputs van des-
tinados, por un lado, a unos pocos y principales clientes que son
empresas nacionales de Metalurgia de la cadena de metalmecámica
(el 70% de las ventas); y por otro, a firmas regionales de Material de
Transporte (productos totalmente diferenciados) y de la Construcción
(artículos de tipo intermedio).

Por el contrario, en la cadena productiva de metalmecánica son
mayores los intercambios con otros sectores (Ii = -20), sobre todo con

los clientes. En efecto, aunque tanto las empresas que realizan las
transformaciones primarias como las que hacen las finales adquieren
inputs de tipo intermedio a industrias de otros sectores como el
Químico, Manufacturas Diversas, Papel y Plástico (envases), tienen
como principales proveedores a firmas nacionales y regionales de su
mismo sector (que les suministran productos semielaborados). Sin
embargo, con los clientes existe un predominio de vínculos intersec-
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toriales destacando los que establecen con unas pocas empresas
regionales del sector Agroalimentario (clientes principales) que
adquieren artículos de tipo intermedio diferenciados (envases). El
resto de las ventas son productos intermedios genéricos que van a
numerosas firmas regionales del sector Agrario y de Comercio, ade-
más de grandes empresas nacionales de la Construcción.

La principal conclusión que se deriva de las características que pre-
sentan estas relaciones con proveedores y clientes es que las transferencias de
conocimientos y los procesos de aprendizaje significativos que pueden dar lugar
a un incremento y mejora de las capacidades endógenas de las empresas núcleo
de Metalurgia se están dando a partir de los intercambios intrasectoriales, aun-
que estos sean minoritarios en el cómputo global de la cadena. En otras pala-
bras, se puede afirmar que, desde el punto de vista del intercambio de conoci-
mientos y tecnologías, la cadena productiva de Metalurgia manifiesta un alto
grado de intrasectorialidad. En ello juegan un papel determinante el hecho de
que se den relaciones con unos pocos y principales clientes y proveedores del
mismo sector, pues estas indican relaciones estables y formales (sistemáticas), y
que además las empresas implicadas posean diferentes capacidades endógenas. 

Es el caso de las empresas que realizan las primeras transformaciones
y de parte de las firmas de transformaciones finales de la cadena de siderurgia.
Todas tienen como principales clientes a firmas de Metalurgia con un alto nivel
tecnológico, habilidades de fabricación y con grandes recursos destinados al
desarrollo y generación de innovaciones. En consecuencia, éstas últimas nece-
sitan proveedores que puedan suministrar inputs con ciertas cualidades de cali-
dad lo que implicará intercambio de especificaciones (conocimientos) hacia las
primeras. Éstos serán tácitos cuando los contratantes no tengan acuerdos for-
males y/o a largo plazo con los proveedores y, en este caso, el origen de la inno-
vación en las firmas de primeras transformaciones será interno y originado en
departamentos de ingeniería de producción que identifican problemas, cuellos
de botella, etcétera, permitiendo la fluidez de los procesos, además de diseñar
e introducir mejoras en los equipos (Urraca, 2000). Si, por el contrario, se dan
acuerdos formales y/o a largo plazo con los proveedores, los conocimientos
trasmitidos serán de tipo codificado, lo que permitirá que las firmas de prime-
ras transformaciones andaluzas de Metalurgia aumenten sus competencias
adquiriendo o utilizando esa tecnología externa generada por sus principales
proveedores (y también con intangibles vía nueva maquinaria), como es usual
en aquellos sectores dominados por proveedores.

Las firmas innovadoras andaluzas de Metalurgia presentan varias
particularidades desde el punto de vista de su distribución espacial (véanse
Mapa 24, Anexo I-II; y Mapas 21 de los Anexos I-III y I-IV, Tomo II). La prime-
ra es que no tienen empresas en la ciudad de Sevilla, aunque si en la comarca,
en donde se concentran la mayor parte del total de estas firmas (con el 35% de
ellas). La segunda peculiaridad, muy relacionada con la anterior singularidad, es
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que aunque la mayoría de estas empresas se ubican en ciudades grandes y no
en aglomeraciones urbanas (con el 47% del total de éstas), desde el punto de
vista municipal se da una cierta distribución de las empresas innovadoras de
Metalurgia en los diferentes niveles de jerarquía, a escala comarcal ocurre lo
contrario: se da una gran concentración de empresas en el nivel primero
(comarcas metropolitanas) que agrupan al 88% de estas industrias. En definiti-
va, estas empresas se encuentran en ámbitos dinámicos (comarcas metropoli-
tanas), pero no en las ciudades principales de los mismos, sino en los entornos
metropolitanos. En lógica consecuencia, la mayoría de las empresas que des-
arrollan las tareas más importantes en las cadenas productivas (las de transfor-
maciones finales) se ubican en las ciudades grandes o intermedias (casi la mitad
del total de las de Metalurgia, un 48%). Si atendemos a los lugares concretos
de localización, destacan las ciudades de Alcalá de Guadaira, Dos Hermanas
(donde se concentran las empresas de transformaciones finales) y Camas con
un 12% de firmas cada una, que hacen de la comarca de Sevilla, como se
comentó, la más numerosa en cuanto a firmas innovadoras andaluzas de
Metalurgia. A parte, destacan las aglomeraciones urbanas y comarcas metropo-
litanas de Huelva y de la Bahía de Cádiz.

6.2. Cadena productiva del sector de Manufacturas Diversas (Dn)

La cadena productiva formada por empresas innovadoras andaluzas del sector
de Manufacturas Diversas presenta una morfoestructura compleja debido a que
está compuesta por proveedores y clientes de un gran numero de diferentes
actividades económicas (Figura 10) lo que implica un fuerte predominio de rela-
ciones intersectoriales (el Ii alcanza el –53%) que pueden provocar efectos de
arrastre tanto hacia delante como hacia atrás. Sin embargo, no todas las firmas
de la cadena presentan esta numerosa diversidad de relaciones de intercambio
ni mayoría de vínculos intersectoriales, pues las firmas de producción primaria
de la cadena sólo mantienen escasas relaciones de producción con las empre-
sas del siguiente eslabón lo cual indica, a priori, su dependencia de éstas y rela-
ciones jerárquicas intrasectoriales. Por su parte, en aquellas empresas que rea-
lizan los procesamientos primarios son mayores las relaciones intersectoriales
debido, en gran parte, a la diversidad de intercambios con sus proveedores que
pertenecen a sectores como los de Material de Transporte, Maquinaria o
Agrario, pues una parte importante de los clientes son del mismo sector. Sólo
las firmas de transformaciones finales tienen diferentes de relaciones tanto con
proveedores como con clientes que pertenecen a actividades económicas tan
diversas como Químico o de Madera y Corcho (en el caso de los primeros); y a
Otros Sectores, Agrario y Plástico (en el caso de los segundos).
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Figura 10. Cadena productiva del sector Manufacturas Diversas

Según las características estructurales e innovadoras de las empresas
industriales andaluzas de Manufacturas Diversas analizadas, éstas se distribu-
yen de la siguiente forma entre las diversas funciones dentro de su cadena pro-
ductiva:

(i) Cerca del 17% realizan las tareas de producción primaria y se
caracterizan por ser pymes de capital nacional y andaluz que elaboran
grandes volúmenes de productos intermedios mejorados para el mer-
cado regional de forma totalmente convencional y, por tanto, con
procesos productivos de bajo nivel tecnológico. Sin embargo, ante la
necesidad optimizar sus procesos y desarrollar otros nuevos han intro-
ducido numerosas mejoras menores de tipo organizativo y tecnológi-
co comprando maquinaria más avanzada, automatizando los procesos
rutinarios y medios de control de calidad). Estas actividades internas
de producción han servido de plataforma, a su vez, para que estas fir-
mas inicien el desarrollo de las innovaciones tecnológicas de ingenie-
ría y diseño centradas en los procesos (Tipo I, Innovaciones Mayores,
apartado 6.6.3, Capítulo 6) con el objetivo de cumplir con las exigen-
cias de mayor calidad que les piden sus clientes.

(ii) Otro 17% de las empresas de este sector llevan a cabo las tareas
de procesamientos primarios. Son firmas regionales de tamaño medio
que fabrican un volumen importante de productos nuevos interme-
dios para el mercado regional y, en menor medida, nacional. Los pro-
cesos productivos se caracterizan por estar orientados a clientes y
para garantizar la calidad los mismos se han introducido ciertas herra-
mientas avanzadas como maquinaria automática, que si también hay
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CAD y CAM permitan una producción más flexible, y un control
informático del almacenaje. De ahí que el motivo de las mejoras que
estas firmas han introducido sea externo: satisfacer las exigencias de
más calidad que piden sus clientes. Por ello las innovaciones se limi-
tan al ámbito de cambios menores de tipo organizativos (con cam-
bios en la organización interna y en la articulación de procesos) y tec-
nológicas (modernización del equipo productivo y maquinaria más
avanzada que permite también reducir costes) (Tipo I, No
Tecnológicas, apartado 6.6.1, Capítulo 6).

(iii) Un 66% de las empresas innovadoras analizadas de
Manufacturas Diversas se encuentran en la fase de transformaciones
finales. Entre ellas hay tanto pequeñas y medianas como medianas y
grandes firmas, aunque todas de capital regional que fabrican bienes
nuevos de tipo intermedio o de consumo para un mercado principal,
el regional (50%), y el resto repartido entre el nacional y el europeo.
También en estas firmas, los procesos productivos se caracterizan por
estar orientados a clientes. En consecuencia, para fabricar los artícu-
los mencionados según pedido o por lotes pequeños con la calidad
que exigen los clientes y ante fuerte competencia existente en un
mercado tan cerrado como el regional, han implantado procesos pro-
ductivos de tipo flexible asistidos y controlados por ordenador (con-
trol máquinas, gestión material). Para conseguir esos fines, estas fir-
mas invirtiendo muchos recursos en generar nuevos conocimientos
mediante actividades de I+D de diversa naturaleza, principalmente
proyectos de desarrollo tecnológico y adaptación de tecnología (e
incluso, de investigación aplicada). El resto de las innovaciones son
de ingeniería de proceso (creación de nuevos procesos) y de diseño
de prestaciones (Tipo III, Innovaciones Mayores, apartado 6.6.5,
Capítulo 6).

En esas diferentes capacidades endógenas que presentan las firmas
innovadoras de las distintas etapas de la cadena de Manufacturas Diversas jue-
gan un papel determinante el tipo y número de relaciones provedor-cliente que
cada una de ellas mantiene, pues como se comentó al principio de este epígra-
fe, si bien en este eslabonamiento predominan los intercambios intersectoriales
con numerosas y diversas actividades, no ocurre así en todas las empresas que
forman la cadena. De hecho:

Las firmas que realizan las tareas de producción primaria tienen rela-
ciones poco diversificadas, pues adquieren la mayoría de sus inputs
intermedios a unos cuantos proveedores regionales del sector Agrario
(desechos vegetales para reciclarlos); y con ellos elaboran materias pri-
mas y productos intermedios genéricos que venden a numerosos
clientes regionales del mismo sector (empresas de transformaciones
primarias). Por tanto, aunque además de esta escasa diversidad hay
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una parte importante de vínculos intrasectoriales (sin relaciones jerár-
quicas porque no hay principales proveedores o clientes), existe un
equilibrio entre los intercambios intra e intersectoriales (Ii están en
torno a –5%).

Las empresas que realizan los primeros procesamientos tienen
mayor diversidad de relaciones de mercado en general y también
más numerosas, pero como veremos a continuación, sólo desde el
lado de los proveedores. En efecto, aunque estas firmas de
Manufacturas Diversas abastecen en su mayoría de empresas regio-
nales del mismo sector (el 53% de los inputs) a las que compran
materias primas estándares, no predominan los vínculos intrasecto-
riales con proveedores porque también se adquieren este tipo de
inputs a unas pocas firmas de Plástico (plásticos inyectados) y de
Material de Transporte (aceites usados y combustibles). Sin embar-
go, con estos insumos estas empresas elaboran outputs semielabo-
rados principalmente para clientes regionales y nacionales del mismo
sector. Consecuentemente, aunque hay mayor número y diversidad
de intercambios, en conjunto predomina los de carácter intrasecto-
rial (Ii vale 15%).

Por último, las empresas de Manufacturas Diversas de transformacio-
nes finales presentan una alta intersectorialidad (Ii vale -75%) por-
que se tienen proveedores y clientes en gran número y de diversos
sectores. Por un lado se abastecen de múltiples insumos entre los que
son mayoría los productos no diferenciados y semielaborados de
otras firmas regionales y extranjeras de su mismo sector. Pero tam-
bién compran materias primas genéricas a industrias químicas y
inputs intermedios personalizados a unas pocas firmas de Papel
(envases), ambos proveedores de procedencia regional. Por otro, los
clientes más importantes son unas pocas firmas nacionales que per-
tenecen a Otros Sectores a los que venden el 75% de su producción,
el 55% a los principales. Más concretamente, artículos semielabora-
dos genéricos y diferenciados. Aparte, también suministran ese tipo
de producto a unos pocos clientes nacionales del sector de Plástico y
a numerosas empresas regionales del Agrario y Agroalimentario. 

Por tanto, parece que entre las empresas innovadoras andaluzas de
Manufacturas Diversas existe una correlación entre la función que se desarrolla
dentro de la cadena productiva, el nivel de las características endógenas y el
número y tipo de relaciones de mercado. Todo ello parece determinar la capa-
cidad y/o potencialidad que cada una de aquellas posee para transformar sus
conocimientos genéricos en específicos y, a partir de ellos, desarrollar o partici-
par en procesos de aprendizajes que conlleven transferencias de conocimientos
formales e informales, tácitos y codificados, con otras firmas (Yoguel, Novick y
Marín 2001). Así, en el caso de las empresas que realizan las tareas de produc-
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ción primaria, ni sus habilidades de producción, ni sus escasas relaciones pare-
cen favorecer vinculaciones formales ni informales relevantes que permitan el
incremento de sus competencias. De hecho tienen una alta dependencia de
innovaciones provenientes de otras industrias que son incorporadas a través de
la adquisición de insumos y bienes de capital siendo éste recurso de tipo exter-
no su principal fuente para obtener nuevas ideas. Por todo ello, podemos con-
cluir que estas empresas se encuentran actuando de forma aislada dentro de la
trama productiva.

En cuanto a las firmas de Manufacturas Diversas que llevan a cabo
las transformaciones primarias cuentan con la ventaja que les confiera la posi-
ción que ocupan dentro de la cadena productiva. Estas firmas, a diferencia de
las anteriores, han diversificado los proveedores pues compran una parte de los
insumos a firmas del mismo sector, y otra a proveedores de diversos sectores
distintos al suyo. Esta actitud es propia de empresas que, una vez agotada la
estrategia interna de reorganización y modernización productiva, buscan en su
cadena de proveedores la forma de encontrar nuevas fuentes de ideas e inno-
vaciones para aumentar su productividad y competitividad (García, Mertens y
Wilde, 1999) o al menos garantizar la calidad exigida por sus clientes. Con ello
se logra intercambiar conocimientos no tácitos y favorece procesos de aprendi-
zaje formales e informales enfocados al aseguramiento de calidad y la eficien-
cia en los procesos entre estas empresas. 

Las firmas innovadoras de transformaciones finales de la cadena pro-
ductiva del sector de Manufacturas Diversas son las que tienen más relaciones
intersectoriales, sobre todo con clientes que pertenecen a Otros Sectores. En
una actividad económica como esta dominada por los proveedores y poco
innovadora en términos de gastos en I+D en comparación con otras industrias
como la química o electrónica (Urraca, 2000), el alto grado de heterogeneidad
de los productos elaborados y de las empresas con las que entablan intercam-
bios se convierten en el camino para obtener nuevos conocimientos. Así, las
interacciones entre las firmas núcleo y sus clientes permiten procesos de trans-
ferencias de innovaciones para que unas, las primeras, desarrollen nuevos pro-
cesos y/o mejoren los productos; y otras, las segundas, introduzcan innovacio-
nes de producto. El hecho de que las firmas innovadoras de transformaciones
finales de Manufacturas Diversas desarrollen una estrategia de competencia
orientada a los clientes, implicará que esas relaciones de intercambio son siste-
máticas, es decir, vinculaciones de confianza y estables a largo plazo y de tipo
horizontal, donde hay participación activa en el proceso de diseño y/o resolu-
ciones conjuntas de problemas. En ese caso, los intercambios de conocimientos
y los procesos de aprendizaje tienen como objetivo la interpretación y adapta-
ción de saberes codificados externos (Yoguel, Novick y Marín 2001).

Desde el punto de vista de su distribución espacial las firmas innova-
doras andaluzas de Manufacturas Diversas presentan un comportamiento simi-
lar al de las firmas de Metalurgia (véanse Mapa 24, Anexo I-II; y Mapas 21 de
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los Anexos I-III y I-IV, Tomo II). Así, aunque también existe un reparto de estas
empresas innovadoras en municipios de diferentes niveles de jerarquía, la
mayoría de ellas se ubican en ciudades grandes y no en aglomeraciones urba-
nas (el 35% del total de éstas), mientras que a escala comarcal se da una gran
concentración de empresas en los dos primeros niveles (comarcas metropolita-
nas y comarcas funcionales potentes) que agrupan al 83% de estas industrias. 

Sin embargo, las firmas innovadoras andaluzas de Manufacturas
Diversas tienen su propia singularidad territorial que es que casi una de cada
cuatro (un 24% del total) se localizan en ámbitos rurales sin centralidad. Por
tanto, también en este sector las empresas prefieren ámbitos dinámicos (comar-
cas metropolitanas), pero sin ubicarse en las principales ciudades de los mismos,
sino en sus entornos metropolitanos. 

En consecuencia, la mayoría de las empresas que desarrollan las tare-
as más importantes en las cadenas productivas (las de transformaciones finales)
se ubican en las ciudades grandes, intermedias e incluso con poca centralidad
(el 72% de las que hacen esa tarea y casi la mitad del total de las del sector). Si
atendemos a los lugares concretos de localización, y teniendo en cuenta que
como ya se ha comentado existe un reparto de las empresas por ciudades, des-
tacan Lucena y Cabra (Córdoba) que convierten a la comarca del Subético en
la segunda en número de firmas (con un 17% del total) después de la de
Sevilla que es el ámbito más poblado (como comarca con un 28% del total de
empresas, y como municipio con un 11% de firmas). A parte, destaca la
comarca intermedia de Sierra Sur-Martos, con un 11% de industrias de
Manufacturas Diversas.

6.3. Cadena productiva del sector de Material de Transporte (DM)

La cadena productiva de empresas innovadoras andaluzas de Material de
Transporte es, junto a la siguiente de Maquinaria, una de las más complejas de
las analizadas ya que está formada por una red de relaciones cliente-proveedor
muy rica y diversa (Figura 11). Por tanto, en general se imponen los vínculos
intersectoriales (Ii = -30%), pero por parte de los clientes predominan los de
carácter intrasectorial (Ia = 14%) por lo que se pueden dar relaciones de tipo
jerárquico dentro de la cadena. Además se pueden diferenciar, como se aprecia
en el gráfico adjunto, dos tipos de cadena entre las firmas de Transporte: la de
aeronáutica y la de vehículos de motor y naval. Ambas presentan importantes
singularidades respecto al resto de los eslabonamientos analizados. En las pri-
meras, el que todas las empresas de la cadena trabajan para otras firmas del
mismo sector (lo que explica en parte la intrasectorialidad que mencionamos
anteriormente). Y en las segundas, que hay firmas que no sólo llevan a cabo las
funciones de transformaciones primarias y finales, sino que además se relacio-
nan principalmente con otras empresas de esta última etapa de la cadena.
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Si atendemos a las capacidades endógenas que presentan las empre-
sas innovadoras que se han analizado de Material de Transporte, podemos
conocer qué tipo de firmas encontramos en cada etapa de la cadena producti-
va. Así:

(i) Las empresas que realizan las tareas de primeras transformaciones
(un 46% del total) se caracterizan básicamente por ser pymes regio-
nales (alguna de ellas pertenecen a un grupo empresarial) con una
alta proporción de personal cualificado en sus plantillas. Todas fabri-
can esencialmente productos intermedios entre los que predominan
los nuevos sobre los mejorados para el mercado regional (70% de las
ventas). Los procesos productivos de estas firmas están dotados de
medios y herramientas para facilitar la fabricación de forma rápida y
automática grandes volúmenes de bienes similares. Esto lo consiguen
introduciendo maquinaria automática, robots y CNC (con CAD y
CAE asistidas por ordenador), e informatizando la gestión del alma-
cén. Además, todas las empresas tienen departamento de calidad y
certificación con el fin de garantizar el sistema de mejora continua.
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En este sentido, estas firmas innovan por un afán de mejorar en cali-
dad y para generar más y mejores productos, no tanto por exigencia
de los clientes, sino por lograr su satisfacción y porque éstos son una
de las principales fuentes de innovaciones. En otras palabras, la prin-
cipal estrategia competitiva de estas empresas es ofrecer productos
(componentes) de la mejor calidad. Las otras son las actividades
internas de I+D de desarrollo tecnológico y adaptación de tecnolo-
gía) y las de ingeniería que se orientan a la mejora y creación de nue-
vos procesos y productos, y por tanto a obtener este grado de flexi-
bilidad productiva (Tipo III y, en menor medida II, Innovaciones
Mayores, apartados 6.6.4 y 6.6.5, Capítulo 6).

(ii) Por su parte, las empresas que llevan a cabo las funciones de pro-
cesamientos finales de la cadena productiva de Transporte (el 54%
restante) poseen características estructurales que las diferencian de
las anteriores. No sólo son de mayor tamaño (por lo general grandes
firmas, sobre todo en cuanto asu facturación) sino que, aunque pre-
dominan las de capital regional sobre las nacionales (4 a 1), la mitad
de ellas pertenecen a un grupo empresarial y tienen como mercado
de ventas principal el nacional y el exterior (a Europa). También hay
diferencias con las firmas anteriores en cuanto a los procesos produc-
tivos, pues al menos todas estas empresas se han dotado de herra-
mientas de producción flexible (como maquinaria automática y CNC)
y, en la mitad de los casos, el conjunto de las diferentes fases de fabri-
cación están asistidas y controladas por ordenador (CAD, CAM-CAE,
CNC, robots, etc.) lo que las capacita para fabricar desde lotes
pequeños de productos muy diversos, hasta grandes partidas de los
mismos productos. Si con este tipo de herramientas se facilita el
desarrollo de mejoras en los productos, con los departamentos de
calidad se asegura los niveles de exigencias y permiten implantar un
sistema de mejora continua (en productos y procesos).

En cambio, según las actividades innovadoras que realizan, hay dos
tipos de empresas innovadoras de procesamientos finales de la cadena produc-
tiva de Transporte. Unas, las de menor tamaño, presentan un alto nivel de inno-
vaciones (tipos III y IV, Innovaciones Mayores, apartados 6.6.5 y 6.6.6, Capítulo
6), mayoritariamente actividades de I+D sistemáticas y, en menor media, de
ingeniería y diseño a partir de las cuales generan conocimientos y tecnologías
propias, para lo cual cooperan con otras empresas y universidades Ello las sitúa
en las etapas más avanzadas del proceso de Madurez Tecnológica caracteriza-
da por el dominio y control de los procesos y una producción de alta calidad. El
otro tipo de firmas, que tienen un tamaño más grande, se encuentra en el polo
opuesto del comportamiento innovador: predominio de mejoras organizativas
(Tipos I y II, Innovaciones Menores apartados 6.6.1 y 6.6.2, Capítulo 6), prin-
cipalmente de tipo tecnológico centradas en proyectos de ingeniería de proce-
sos. Por lo tanto están inmersos en el periodo de aprendizaje, propio del inicio
del proceso de Madurez Tecnológica.
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En otro orden de cosas, se comentó al comienzo del epígrafe que, si
bien en conjunto los intercambios de las empresas innovadoras de la cadena
productiva de Material de Transporte son intersectoriales, también son signifi-
cativos los intrasectoriales. En efecto, la mayoría las relaciones intersectoriales
se establecen con diversos proveedores de actividades conexas como los de
Maquinaria, Eléctrico-Electrónico o Caucho y Plástico. Pero si consideramos los
vínculos con los clientes sucede todo lo contrario, pues la mayoría de ellos se
efectúan entre firmas del mismo sector, aunque la importancia de éstos vendrá
determinada por la posición que se ocupe cada firma dentro de la cadena pro-
ductiva. Así, 

Las firmas innovadoras que realizan las transformaciones primarias
compran inputs genéricos y semielaborados (chapas, componentes y
piezas metálicas) principalmente a industrias nacionales o regionales
(un 56% y un 26%, respectivamente) de Metalurgia. Sin embargo,
venden el 75% de sus productos diferenciados a unos pocos clientes
regionales y nacionales (un 44% y un 33%, cada uno) que son
empresas de su mismo sector, generándose de esta forma vínculos de
fuerte dependencia, jerárquicos y una autocadena productiva.

Las empresas innovadoras de procesamientos finales, por su parte,
tienen una cierta dependencia de sus proveedores principales (a los
que adquieren de media el 45% de inputs diferenciados y genéricos),
una parte de los cuales son las anteriores firmas de Material de
Transporte; y otros, industrias nacionales o de componentes
Eléctrico-Electrónicos. Mientras que las relaciones de mercado con
sus clientes son totalmente intersectoriales (excepto en algunas fir-
mas de la cadena de aeronáutica), numerosas y con empresas nacio-
nales y extranjeras que pertenecen a Comercio y a Otros Sectores, a
los cuales venden bienes de consumo y de equipo diferenciados.

El marcado carácter jerárquico de parte de estas relaciones provee-
dor-cliente determina los principales procesos de transferencias de conocimien-
tos y de aprendizaje que se dan entre las empresas innovadoras de estas cade-
nas. Así, el papel central en aquellos lo juegan las empresas de transformacio-
nes finales que originan nuevos conocimientos y tecnologías desde sus labora-
torios de I+D (o desde los del grupo al que pertenecen) para absorber y adap-
tar los avances científicos que son realizados externamente. De ahí que éstas
demanden inputs de alta calidad y contenido tecnológico a pocos proveedores
con los que, a diferencia de las relaciones de jerarquía que se dan en otras cade-
nas productivas, se producen intercambios estables de larga duración. El fin últi-
mo del contratante es lograr partnerships entre sus proveedores para el
desarrollo del producto final y, en consecuencia, se procura una colaboración en
la investigación, diseño y desarrollo de productos, y no sólo el cumplimiento de
las obligaciones y especificaciones planteadas por el contratante. 
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Por tanto, estos vínculos de mercado están generando un incremen-
to de las capacidades endógenas de esos proveedores o firmas de procesamien-
tos primarios del sector Material de Transporte, pues para que éstos cumplan
con los requisitos exigidos por sus clientes produciendo grandes volúmenes de
artículos con rapidez y con los altos niveles de calidad, no sólo han tendido que
incorporar tecnología punta en sus procesos productivos, sino que también que
aprender a usarla, adaptarla y modificarla a sus necesidades (mediante proyec-
tos y actividades de ingeniería de procesos). Estas firmas no participan en el
diseño principal del output que fabrican que es, junto con el montaje, respon-
sabilidad del cliente, sino que limitan sus esfuerzos innovadores a cumplir con
las especificaciones y requerimientos solicitados y a mejorar el proceso (mejoras
organizativas y tecnológicas en la planta) que permita la sincronización just-in-
time de su actividad productiva con la del montaje.

En definitiva, los procesos de aprendizaje que involucran a firmas
núcleo y sus proveedores de la cadena productiva de Material de Transporte
permiten las transferencias de conocimientos de las primeras a las segundas.
Pero tanto unos como otros serán más eficientes si se crean entre ambas
empresas mecanismos que faciliten la traducción de los saberes tácitos a los
codificados (pues los contenidos intercambiados son más de tipo codificado que
explícito). Esto, por su parte, sólo será posible si esas relaciones son sistemáti-
cas, a largo plazo y de tipo más horizontal, que implique cooperación y no de
dependencia tecnológica (Dussel, 1999).

Las firmas innovadoras de la cadena productiva de Material de
Transporte se encuentran localizadas en pocos ámbitos territoriales dentro de la
comunidad autónoma, por los que podemos hablar de concentración de este
sector, desde el punto de vista de la actividad innovadora. Esta agrupación se
produce en los municipios y comarcas de los dos primeros niveles, es decir, en
aglomeraciones urbanas y ciudades grandes (entre ambas suman el 78% del
total), por un lado, y en comarcas metropolitanas (un 78% de firmas). Entre
estos lugares destaca la ciudad y comarca de Sevilla como el ámbito más impor-
tante de Andalucía, concentrando el 26% y el 30% de las empresas innovado-
ras de Material de Transporte, respectivamente. En un segundo nivel de impor-
tancia, por el número de firmas, encontramos la comarca metropolitana de la
Bahía de Cádiz (con el 22% del total) en la que destaca el municipio de Puerto
Real (de nivel de jerarquía 2º, con un 13% del total); la comarca metropolitana
de Jaén, en la que sobresale la capital provincial (un 13% y 9%, respectivamen-
te); y el municipio de Linares (con un 9%). 

Esta distribución de las firmas innovadoras de la cadena productiva
de Material de Transporte en diferentes niveles de ámbitos geográficos incide
en la relación jerarquía territorial-jerarquía funcional según la tarea desempeña-
da por aquellas dentro de sus respectivas cadenas productivas (véanse Mapa
24, Anexo I-II; y Mapas 21 de los Anexos I-III y I-IV, Tomo II). En efecto, mien-
tras las empresas de transformaciones finales (función de mayor importancia)
se encuentran en municipios de distintos jerarquía (una cuarta parte de estas
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empresas se ubican en ciudades intermedias como San Roque, Baeza o La
Carolina), las de transformaciones primarias (de menor importancia) se concen-
tran en ciudades de los dos primeros niveles (el 90% de éstas firmas) como
Sevilla, Jaén o Córdoba. Y ocurre lo contrario a escala comarcal en donde las
empresas de procesamientos finales las que se concentran en las comarcas
metropolitanas (como Sevilla o Bahía de Cádiz), mientras que las de transfor-
maciones primarias además se distribuyen por comarcas con fuerte funcionali-
dad (como las de Linares o Campiña de Jerez).

6.4. Cadena productiva del sector de Maquinaria y Equipo Mecánico (DK)

La cadena productiva de las industrias del sector de la construcción de
Maquinaria y Equipo Mecánico (en delante de Maquinaria) también tiene una
de las morfoestructuras más compleja de todas que se deriva de estar formada
por muchos eslabones, tanto de proveedores como de clientes, y relaciones de
intercambio (como se puede observar en el Figura 12). A su vez, y sin perder
un grado de complejidad, en las cadenas productivas de Maquinaria se pueden
diferenciar dos grandes tipos según el producto final que se elabora: las que
producen maquinas con componentes mayoritariamente de tipo mecánico; y
aquellas que fabrican maquinas o aparatos con una parte importante de com-
ponentes electrónicos. Por ello, a priori es una cadena productiva con mayores
efectos de arrastre y sectores conexos (tanto hacia atrás como hacia delante) y,
en consecuencia, un sector con gran capacidad estratégica. 

De todo ello se deduce que existe un predominio de intercambios de
tipo intersectoriales, y de hecho el Ii global es mayor de -45%. Peros si nos
fijamos en las morfoestructuras de estas cadenas y analizamos las diferentes
etapas de las mismas, habrá que tener en cuenta que hay empresas de
Maquinaria situadas en las fases intermedias del eslabonamiento (las de pro-
cesamientos primarios) que presentan también relaciones importantes de tipo
intrasectorial con sus clientes y, por tanto, pueden existir relaciones jerárquicas
en el interior de la cadena. 

Según las capacidades endógenas de las empresas innovadoras
andaluzas de este sector analizadas, éstas se distribuyen de la siguiente forma
entre las diferentes etapas de las cadenas productivas complejas de Maquinaria:

(i) Un 28% del las mismas realizan las primeras transformaciones.
Aunque todas son empresas regionales, según otras características
generales podemos distinguir entre las que pertenecen a la cadena de
equipos eléctricos, cuyos principales rasgos son su pequeño tamaño,
que fabrican productos intermedios mejorados para un mercado
nacional de forma automática, pero con muy pocos medios técnicos
y ausencia de control de calidad; y las que pertenecen a la cadena de
equipos mecánicos, que se caracterizan por tener un tamaño medio,
por fabricar productos mejorados y nuevos para un mercado regio-
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nal pero, a diferencia de las anteriores, con procesos productivos
dotados de medios técnicos asistidas por ordenador que permiten la
fabricación flexible de distintas partes, piezas y componentes (CAD,
CAM y maquinaria de control numérico). Además, tienen departa-
mento y certificación de calidad con el fin de lograr la mejora conti-
núa de los productos introduciendo continuos cambios sistemáticos a
partir de las indicaciones de sus clientes. 

Sin embargo, todas estas empresas coinciden, en mayor o menor
medida, en situarse al inicio del desarrollo de sus capacidades inno-
vadoras, si tenemos en cuenta la incertidumbre que manifiestan acer-
ca de los riesgos y los altos costes que conlleva la inversión en mejo-
ras enfocadas a la adquisición, modificación y adopción de nueva
maquinaria, tecnología, formación. Así, las innovaciones implantadas
son esencialmente menores de carácter tecnológico (equipamiento
productivo, modos de producción por lotes y según pedido) y orga-
nizativo (automatización de procesos rutinarios) en la que predomi-
nan las tareas de ingeniería de proceso (Tipo II, No Tecnológicas,
apartado 6.6.2, Capítulo 6). 
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(ii) El 72% restante de empresas innovadoras de Maquinaria están en
la fase de transformaciones finales. Desde el punto de vista de sus
cualidades estructurales y comportamientos innovadores son muy
heterogéneas (sólo coinciden en que son empresas de capital regio-
nal), por lo que podemos diferenciar tres tipos. El primero y más
numeroso (con el 50% de estas firmas) son pymes andaluzas que ela-
boran bienes de equipo nuevos para un mercado regional (70% de las
ventas) y, en menor medida, nacional. Generalmente producen un
volumen importante de artículos con maquinaria automática e intro-
duciendo medios técnicos para acercarse a una producción flexible
(diseño e ingeniería asistida o CAD y CAE, y en algún caso, CNC) y,
así, garantizar el control y calidad de los productos (que sólo en la
mitad de estas firmas supervisa un departamento ad hoc y certifica
una norma de calidad). En cuanto a los comportamientos innovado-
res, lo que más llama la atención de estas firmas de procesamientos
finales es que, en conjunto, presentan una actitud activa para generar
nuevos conocimientos propios de la plena Madurez Tecnológica
(dominio más control) caracterizada por la inversión de numerosos
recursos en el desarrollo de actividades de I+D e ingeniería sistemáti-
cas centradas en proyectos de mejora continua, de desarrollo, adap-
tación de tecnología e, incluso, de investigación aplicada.

Un segundo grupo de firmas de transformaciones finales (el 25% de
las mismas) estaría formado por empresas innovadoras de tamaño medio y
grande (myges) de capital regional que fabrican bienes de equipo nuevos y
mejorados para el mercado nacional y la exportación. Estas empresas generan
grandes lotes de piezas con calidad, unas utilizando sólo maquinaria automáti-
ca, mientras que otras emplean medios de producción más flexibles y más tec-
nificados (CAD, CNC). En consonancia con esos modos de producción, las pri-
meras, las firmas de tamaño medio, apenas desarrollan innovaciones tecnológi-
cas, basando la generación de nuevo conocimiento o en fuentes externas
mediante mejoras menores de tipo tecnológico (adquisición de nueva maquina-
ria y/o automatización de procesos rutinarios); o en actividades internas de pro-
ducción a partir de proyectos de ingeniería de procesos con los que adoptar y
modificar aquellos recursos tecnológicos a sus particularidades (Tipos I y II, No
Tecnológicas, apartados 6.6.1 y 6.6.2, Capítulo 6). Mientras, las segundas, las
empresas de gran tamaño, se nutren de nuevas ideas a partir de sus activida-
des internas de producción desarrollando proyectos de ingeniería y diseño cen-
tradas en los procesos (Tipo I, Innovaciones Mayores, apartado 6.6.3, Capítulo
6) que tienen por objeto mejorar sus procesos productivos. Alguna de esas
mejoras de ingeniería se deriva de los cambios que conlleva la implantación de
medidas de control de la calidad. 

Por último, el tercer grupo de empresas innovadoras de transforma-
ciones finales (un 25% del total de éstas) lo componen firmas de tamaño gran-
de o muy grande, sobre todo desde el punto de vista de la facturación. Fabrican
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predominantemente bienes de equipo mejorados para exportar (sólo una parte
minoritaria se destina al mercado nacional). Estas firmas llevan a cabo una
estrategia de diferenciación, diversificación, aseguramiento de la calidad total
orientados a lograr la estricta satisfacción del cliente. En este sentido han pues-
to todos sus recursos al servicio de los procesos productivos con los que fabri-
car según pedido, lotes pequeños o grandes volúmenes de bienes y los han
dotado de la máxima flexibilidad y tecnificación: maquinaria de control numé-
rico computerizado, CAD, CAM y CAE, robots y control informático del alma-
cén. En definitiva, todas las funciones de producción (desde la concepción y el
diseño; hasta la fabricación) están asistidas y controladas por ordenador. Por el
contrario, las actividades generadoras de conocimientos (innovaciones) tienen
un escaso desarrollo, sobre todo las de I+D, limitándose a actividades internas
de producción basadas en proyectos de ingeniería de proceso y diseño con el
fin de adaptar y acoplar toda la tecnología implícita en los diferentes equipos
incorporados a la producción.

Como se apuntó al comienzo de este epígrafe, en conjunto las rela-
ciones proveedor-cliente de las empresas innovadoras andaluzas que forman la
cadena productiva de Maquinaria son intersectoriales tal y como sucede en los
eslabonamientos complejos. Sin embargo, al profundizar en dichas cadenas
analizando esos vínculos según la función que desarrollan cada una de aquellas
firmas, habría que matizar que:

Las empresas de transformaciones primarias tienen mayor diversidad
y números de relaciones con sus proveedores entre los que destacan
empresas nacionales y regionales de Metalurgia y, en un segundo
grupo por volumen de compras, firmas regionales de Plástico y
Química. Estas empresas proporcionan los insumos genéricos funda-
mentales como materias primas (acero, hierro, aluminio, plástico,
etc.) y productos semielaborados (para la transformación o envases).
En cuanto a los clientes, los principales por volumen de intercambios
son un número amplio empresas regionales de su mismo sector (en
torno a 30), aunque sin jerarquía intrasectorial porque no hay clien-
tes principales. Sin embargo, este componente intrasectorial de los
vínculos de las empresas de Maquinaria en esta etapa de la cadena
no va a tener tanta importancia en el cómputo global porque tam-
bién hay clientes de otros sectores, que son numerosas empresas
nacionales de la Construcción y Agroalimentarias (a las que venden
bienes de equipo no diferenciados). Por tanto, aunque existe una
componente intrasectorial en los vínculos de las empresas de
Maquinaria de esta etapa de la cadena, predominan los intercambios
intersectoriales (el Ii se acerca la –20% de total de los mismos).

En las empresas de Maquinaria que llevan a cabo las transformacio-
nes finales es aún mayor el volumen de transacciones con empresas
de múltiples sectores económicos, llegando el Ii a valores cercanos al
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–85%, resaltando el hecho de la capacidad de influencia que estas
firmas, y el sector en general, tienen dentro del tejido industrial.
Precisamente, cuando se analizaron las relaciones proveedor-cliente
de las empresas de esta etapa de la cadena productiva de Maquinaria
nos permitió descubrir que se podían diferenciar dos tipos de eslabo-
namientos dentro de esta actividad, pues si bien existen algunas dife-
rencias respecto a los clientes, realmente se manifestaron muy diver-
sas las relaciones con los proveedores.

En efecto, en las empresas de transformaciones finales de la cadena
productiva de equipo mecánico predominan los proveedores nacionales y
regionales del propio sector y del de Metalurgia (y en menor medida, de
Material Eléctrico y Electrónico), ya que estos proveen de insumos intermedios
diferenciados (componentes y transformados metálicos) sin que medien inter-
cambios con proveedores principales. No obstante, en las empresas de esta
misma etapa de la cadena productiva de equipos electrónico, los principales
proveedores pertenecen por igual al sector de Maquinaria como al de Material
Eléctrico y Electrónico (junto a unos pocos inputs de Manufacturas Diversas).
Pero con la diferencia añadida de que estos últimos son pocos proveedores
(nacionales y regionales), pero los más importantes ya que suministran más del
60% de los inputs,g generándose relaciones de dependencia intersectoriales. 

Por su parte, los clientes de las firmas de la cadena productiva de
equipo mecánico son más diversos que los de la de equipos eléctricos. Así, la
mayoría de las primeras venden bienes de equipo diferenciados muchas empre-
sas de los sectores de Comercio (a nacionales y extranjeras) y Agrario (regiona-
les y nacionales). Aunque hay otras empresas de la cadena de equipo mecáni-
co que sólo tienen como clientes a unas pocas firmas de Material de Transporte,
lo que les convierte en sus principales compradores, pues les venden un 90%
de su producción (bienes intermedios como componentes). Por su parte, los
principales clientes de las firmas de la cadena de equipos eléctricos son, preci-
samente, industrias europeas y nacionales de Material Eléctrico-Electrónico y
firmas regionales y nacionales de Material de Transporte a las que destinan
bienes de equipo y componentes diferenciados. Además, existe un alto grado
de dependencia hacia ellos por volumen de ventas (en torno al 60% del total)
y porque son pocos clientes. Aparte, el resto de los clientes son empresas de las
actividades de Agroalimentario y de Construcción.

De este conjunto de relaciones productivas que presentan las firmas
de la cadena productiva de Maquinaria se pueden extraer dos conclusiones:
una, que hay un amplio número de vínculos de tipo jerárquico o de dependen-
cia tanto entre las empresas de la propia cadena, como, sobre todo, de éstas
con firmas de otros sectores; y dos, éstos últimos implican fuerte vínculos inter-
sectoriales con una serie de actividades conexas, concretamente, con las de
Material de Transporte y Eléctrico-Electrónico. Todo ello, a su vez, da lugar a
que las relaciones de compra-venta tengan un carácter estable y, en consecuen-
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cia, permitan y favorezcan las transferencias de conocimientos y procesos de
aprendizaje entre estas firmas.

Aún así, es conveniente precisar de nuevo que esto no sucede de
igual manera a las todas las empresas innovadoras de la cadena productiva de
Maquinaria, sino que por el contrario, se pueden diferenciar situaciones según
el lugar que ocupa dentro de la misma. En este sentido, las empresas innova-
doras analizadas de primeras transformaciones no tienen relaciones de depen-
dencia o jerárquicas ni con sus proveedores ni con sus clientes, lo que implica
que establecen vínculos de tipo horizontal que no conllevan acuerdos de coo-
peración formales ni informales que favorezcan transferencias de conocimien-
tos relevantes entre ellos. Esto puede explicar y explicarse, por el hecho de que
estas firmas centran sus esfuerzos por incrementar sus capacidades endógenas,
aún escasas, fundamentalmente a partir de fuentes externas. Concretamente,
mediante la adquisición de bienes de equipo y nuevas maquinarias con las que
están mejorando sus capacidades de producción.

Sin embargo, las empresas innovadoras de procesamientos finales de
la cadena productiva de Maquinaria establecen relaciones de mercado depen-
dientes con unos pocos clientes y, en algunos casos, también con proveedores.
Estos vínculos provocan, a su vez, dos situaciones diferentes. Por un lado, las
pymes de procesamientos finales presentan relaciones jerárquicas con clientes,
pero también sus proveedores. Los primeros (que son principalmente las
empresas de Material de Transporte y Eléctrico-Electrónico) compran compo-
nentes totalmente diferenciados. Esto implica que esas pymes necesiten inputs
específicos y de total garantía para lo cual establecen relaciones con pocos pro-
veedores de confianza El resultado de este tipo de vínculos es que los intercam-
bios o transferencias de intangibles se encuentran limitados desde el lado de los
clientes, ya que las relaciones con éstos se reducen al cumplimiento de las obli-
gaciones y especificaciones planteadas por el contratante y, en consecuencia,
también se restringen los procesos de aprendizaje mutuos. Además, esa posi-
ción fuerza a estas pymes a tener que hacer un gran esfuerzo por dotarse de
los medios de producción y generar los conocimientos necesarios para cumplir
con esos acuerdos, ante la presencia de nuevos competidores (aunque de esta
forma pueden ampliar sus mercados de ventas y diversificar los clientes, redu-
ciendo así su dependencia; o llevar a cabo una estrategia de diferenciación des-
arrollando nuevos o mejores productos). 

La otra situación es la de las empresas de procesamientos finales de
mediano y gran tamaño, que presentan relaciones de dependencia menos
importantes (por volumen de ventas y número de compradores) fundamental-
mente con clientes con los que mantienen una estrecha relación que no es tan
jerárquica, sino más horizontal (hay participación activa en el proceso de dise-
ño y/o resoluciones conjuntas de problemas) y sistemática. De esta forma las
transferencias de conocimientos y los procesos de aprendizaje son mayores.
Urraca (2000) ha descrito muy bien los beneficios de esta relación: las media-
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nas y grandes empresas de procesamientos finales se proveen de todas las
capacidades y recursos de producción flexibles y tecnificados posibles, que son
resultado de diseñar y construir equipos para una gran variedad de usuarios
que corresponden a diferentes industrias (en este caso, Agrarias, de Comercio,
Agroalimentarias o de Otros Sectores). Mientras que los usuarios o clientes
proporcionan conocimiento especializado y experiencia de uso. De ahí que las
primeras, según se expuso, adolezcan de un comportamiento innovador tan
avanzado como sus medios de producción (aunque relativamente dedican una
alta proporción de recursos tecnológicos a este propósito) pues sus conoci-
mientos no se originan en departamentos internos de ingeniería o de I+D, sino
a partir de las relaciones con sus clientes dentro un proceso continuo de inno-
vación basado en la acumulación de conocimiento tácito a través del aprendi-
zaje y la experiencia (traduciendo las especificaciones de aquellos en requeri-
mientos técnicos para el resto de departamentos de la empresa: fabricación,
ingeniería, etc.). 

Dentro del territorio de nuestra comunidad las empresas innovadoras
de la cadena productiva de Maquinaria limitan su presencia a ámbitos de los
tres primeros niveles de jerarquía (véanse Mapa 24, Anexo I-II; y Mapas 21 de
los Anexos I-III y I-IV, Tomo II), pero mientras se reparte con cierta uniformidad
entre los distintos tipos de municipios (41%, 32% y 27%, respectivamente), se
concentran en las comarcas metropolitanas (que suman el 73% de todas las fir-
mas). Esto nos esta indicando que la mayoría de esos municipios (con diferen-
tes jerarquía) pertenecen a las mismas comarcas de tipo metropolitanos. Así,
existe una importante presencia de empresas innovadoras de Maquinaria en
Sevilla y Jaén (ambos, aglomeraciones urbanas con un 14% del total de firmas
cada una); Dos Hermanas, Alcalá de Guadaira o Lucena (ciudades grandes cada
una con un 9% de estas industrias); y Mancha Real (ciudad intermedia con un
9% de empresas). Sin embargo, son las comarcas metropolitanas de Sevilla (en
la que se integran los municipios de Dos Hermanas y Alcalá de Guadaira) y Jaén
(que contiene a municipio de Mancha Real) las más importantes en cuanto a
empresas innovadoras de Maquinaria (con un 37% y 23% del total de esas,
respectivamente) que la del Subbético, que sólo es comarca funcional potente
(con un 9% del total de empresas de este sector).

Probablemente esta disparidad de comportamientos espaciales en
cuanto a la jerarquía territorial (dispersión municipal vs. concentración comar-
cal) explica que las empresas innovadoras de Maquinaria, al contrario de lo que
ocurre en otras cadenas analizadas, independientemente de la funciones que
llevan a cabo en sus cadenas productivas (transformaciones primarias o finales)
se localicen tanto en ciudades de mayor importancia como en municipios de
menor nivel (por ejemplo, en Jaén, un 20% de éstas; en Dos Hermanas o Alcalá
de Guadaira, un 13% en cada una; y en Mancha Real un 15%). Por el contra-
rio, a escala comarcal si se puede distinguir la estrecha correlación que existe
entre firmas con funciones de mayor nivel (aquellas que realizan los procesa-
mientos finales) y comarcas de mayor entidad funcional (el 87% de esas se

Capítulo IX. La organización interna de las cadenas productivas andaluzas 449

49_Cad_productivas.qxd  29/04/2007  12:22  PÆgina 449



encuentran en comarcas metropolitanas). Mientras, las empresas con funciones
de menor nivel (que realizan los procesamientos primarios) se reparten entre
aquellas comarcas y otras en otras de menor funcionalidad (un 43% de estas
en cada ámbito), siendo este un hecho diferencial de este cadena, pues gene-
ralmente es al revés.
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CONCLUSIONES: LAS REDES PRODUCTIVAS Y LAS
REGLAS TERRITORIALES DEL SUBSISTEMA EMPRESARIAL
DE INNOVACIÓN EN ANDALUCÍA

CAPÍTULO X:
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Capítulo X. Conclusiones: las redes productivas y las reglas territoriales del subsistema 455

En este último capítulo de la investigación se van a exponer una serie de con-
clusiones de carácter más general con el fin de sintetizar las diferentes deduc-
ciones, clasificaciones y resultados que se han ido obteniendo de los sucesivos
análisis de los elementos internos y externos de las firmas innovadoras indus-
triales, para acercarnos a la descripción de la naturaleza del subsistema empre-
sarial de innovación andaluz. En este sentido, muchas conclusiones de esta
investigación se encuentran en los anteriores capítulos en los que se ha profun-
dizado sobre los elementos de dicho sistema y del sistema mismo, reservando
este espacio a conclusiones finales.

Así pues, estas ideas se clasifican en dos grandes grupos: unas tienen
que ver con la conceptualización de las cadenas y redes productivas que forman
parte del susbsistema empresarial de innovación y, por tanto, con la identifica-
ción de las tipologías de tramas productivas a partir las de distintas dimensio-
nes o planos que se definieron en el Capítulo 2 del Marco Teórico (epígrafe
2.3.2.3). En relación con éstas, el otro conjunto de deducciones pretenden
explicar el papel del marco territorial en el que se dan tales tipologías de esla-
bonamientos y adelantar algunas deducciones sobre si el grado de desarrollo de
los diversos ámbitos territoriales constituye un elemento significativo para
entender las diferencias existentes en la capacidad innovadora de las empresas
industriales, de las cadenas y de las redes productivas y, consecuentemente, si
pueden contribuir a disminuir las incertidumbres, contrarrestar las debilidades
de la cultura empresarial, potenciar los procesos de aprendizaje y suministrar las
competencias faltantes a los agentes del territorio (Yoguel y Boscherini, 2000).

Para ello tendremos, en cuenta qué etapas de las cadenas producti-
vas se realizan en el territorio de nuestra comunidad y, por tanto, si las cadenas
se circunscriben a la escala local, regional, nacional o internacional determinan-
do si las firmas andaluzas participan en dichos encadenamientos. Y también en
qué espacios regionales se concentran las diferentes etapas o funciones de las
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cadenas productivas (lo cual define la distribución espacial de las actividades
innovadoras involucradas) y, consecuentemente, cómo éstas jerarquizan el
territorio (Bekerman y Cataife, 2001).

1. Los elementos que definen las dimensiones básicas de las cadenas
productivas

Una vez que hemos analizado las distintas morfoestructuras y comportamien-
tos funcionales de las cadenas productivas a partir de las características de las
empresas innovadoras que forman parte de ellas, podemos adivinar que van a
darse diferencias intersectoriales o por actividades económicas entre los eslabo-
namientos, las cuales van a dar lugar a varios “tipos” o modelos de cadenas
productivas (cuyas propiedades se expondrán en el siguiente epígrafe). Ahora
bien, si ello es así se debe a que antes que nada existen diferencias intrasecto-
riales o en el interior de las tramas productivas porque, como hemos visto, las
firmas innovadoras andaluzas desarrollan diferentes papeles en el interior de las
mismas al actuar en función de sus competencias endógenas, del tipo de vin-
culación que tienen con el entorno inmediato1 y del grado de desarrollo del
territorio en el que se localizan (en términos de centralidad, oferta de servicios
y generación de externalidades de distinta naturaleza). 

En este punto conviene recordar que para explicar las particularida-
des de la naturaleza del subsistema empresarial de innovación andaluz partimos
del concepto de cadena productiva como la propuesta teórica y metodológica
más adecuada para analizar los procesos innovadores y de aprendizaje que sur-
gen en las distintas empresas industriales. Ello se fundamenta, precisamente, en
que asumimos que las innovaciones son fruto de un proceso de aprendizaje sis-
témico, y por tanto interactivo, que se origina en la empresa y se alimenta de
la combinación de sus dimensiones internas y externas como consecuencia de
participar en su cadena productiva. 

Este planteamiento se reflejó gráficamente en la Figura 4 del Capítulo
2 (en concreto, en el epígrafe 2.2.2) desde un punto de vista teórico. Ahora,
una vez que hemos analizado con detalle a lo largo de esta investigación todas
las variables de las empresas innovadoras que caracterizan cada una ellas por
separado y en conjunto, podemos expresar gráficamente la forma real en la que
se concreta la relación entre las componentes internas y externas de cada firma
(Figura 1). En ese dibujo se aprecia como la combinación de las capacidades
endógenas (dimensión interna) y los intercambios de mercado (dimensión
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1 Se entiende por entono productivo el grado de desarrollo del sistema de relaciones de la red productiva a que perte-
nece la empresa, así como sus interacciones con otros agentes e instituciones del ambiente. En este sentido, el entor-
no productivo incluye tanto las relaciones con un entorno inmediato, es decir, con las otras firmas que componen la
red o trama a la que pertenece; y los vínculos con el entorno extendido, a saber, el: conjunto de instituciones y marco
institucional de carácter local, regional, nacional (Yoguel, Milesi, Novick, 2002).
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externa) en las empresas innovadora determina la estructura y organización de
cada cadena productiva. Dicha unión es la que nos ha permitido conocer los
factores que inciden en la naturaleza sistémica de los procesos de innovación en
las firmas, las cadenas y el subsistema en general, porque de esa combinación
se deduce cómo las empresas aprenden y se trasmiten y/o difunden conoci-
mientos en el interior de su cadena productiva y/o a otros eslabonamientos. 

En la Figura 1 se representa las cadenas productivas de los sectores
de Metalurgia (DJ), Material de Transporte (DM), Maquinaria y Equipo
Mecánico (DK) y Plástico y Caucho (DH) interrelacionadas entre sí formando
una posible red productiva andaluza. En ella se pueden identificar todos los
componentes del subsistema empresarial analizados en la investigación, tanto
los elementos y relaciones que lo componen; como los distintos niveles en los
que éste se articula. Así tenemos:

Los elementos o componentes básicos del subsistema son las empre-
sas innovadoras y las interrelaciones productivas que establecen. En
cuanto a las primeras, desarrollan distintas funciones en las cadenas
productivas (producción de materias primas, primeros procesamien-
tos o transformación intermedia y transformación de bienes finales)
de acuerdo con sus capacidades endógenas que presentan dichas fir-
mas. Éstas, a su vez, son la suma de sus diferentes características
estructurales (producción de commodities con procesos productivos
estandarizados para un mercado regional; producción de grandes
volúmenes de bienes de forma automatizada; producción semiflexi-
ble; y producción muy tecnificada) y de las diversas actividades inno-
vadoras que realizan (innovaciones menores; innovaciones menores
e ingeniería; ingeniería y diseño; I+D de perfil bajo; I+D de perfil alto;
e ingeniería, diseño e I+D).

Por su parte, las interrelaciones productivas de las empresas innova-
doras son los intercambios proveedor-cliente y que, según los resul-
tados obtenidos, dan lugar a unas relaciones de mercado con un
marcado carácter intrasectorial (predominio de proveedores y clien-
tes del mismo sector que la empresa innovadora) como es el caso de
las firmas innovadoras de Agrario, Comercio y, en menor medida, el
de Papel y Edición Gráfica. En el otro extremo están las empresas que
presentan vínculos productivos mayoritariamente intersectoriales
(predominio de proveedores y clientes de una actividad económica
distinta de la firma innovadora) destacando las del Agroalimentario,
Maquinaria y Equipo, Material Eléctrico y Electrónico y Material de
Transporte, Plástico y Caucho, Química y Minerales no Metálicos.

En cuanto a los distintos niveles en los que se articula el subsistema
empresarial de innovación andaluz, de mayor a menor grado de
detalle se puede identificar en la Figura 1 las empresas innovadoras,
las cadenas y las redes productivas. 
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Figura 1. Cadenas y redes productivas como expresión de las dos dimensio-
nes competitivas de las firmas
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A: Agrario; DA: Agroalimentario; DG: Química; DH; Caucho y materias plásticas; DI: Otros minerales no metá-
licos; DJ: Metalurgia; DK: Maquinaria y equipo mecánico; DL: Material y equipo eléctrico, electrónico y óptico;
DM: transporte; DN: Manufacturas diversas; G: Comercio.

CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES (1) Empresas pro-
ductoras de commodities con procesos productivos estan-
darizados para un mercado regional; (2) Empresas que
generan grandes volúmenes de productos de forma auto-
matizada; (3) Empresas con producción semiflexible; (4)
Empresas con producción muy tecnificada.

CARACTERÍSTICAS INNOVADORAS (1) Innovaciones
menores (no tecnológicas, tipo I); (2) Innovaciones meno-
res e ingeniería (no tecnológicas, tipo II); (3) Ingeniería y
diseño (innovaciones tenológicas tipo I); (4) I+D de perfil
bajo (innovaciones tenológicas, tipo II); (5) I+D de perfil
alto (innovaciones tenológicas, tipo III); (6) Ingeniería,
diseño e I+D (innovaciones tecnológicas, tipo IV).
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En consecuencia, la conjugación particular de las competencias endó-
genas y del tipo de interrelaciones productivas de cada empresa innovadora
determinan el lugar o función que cada firma desarrolla en el interior de su
cadena productiva, lo que nos permite concluir que existen los siguientes cate-
gorías de firmas en el interior de las tramas productivas:

(1) Las empresas innovadoras industriales andaluzas de producción
de materias primas. Son una minoría dentro del grupo que hemos
estudiado, pues sólo representan un 4% del total de éstas. Su princi-
pal característica es que se sitúan en la primera etapa de la cadena
productiva denominada de preproducción o producción primaria.
Estas son las firmas que están al inicio de la cadena y su función prin-
cipal es abastecer a sus clientes de materias primas y componentes
básicos. Se trata de empresas industriales de reducido tamaño y cuya
capacidad tecnológica es aún escasa (más de la mitad de ellos, no
realizan innovaciones mayores) y, por tanto, están en la fase de
aprendizaje según el modelo de Maduración Tecnológica (véase
Capítulo 2, apartado 2.2.2; Capítulo 3, apartado 3.3.1). Desarrollan
una estrategia de especialización y estandarización basada en el coste
o de subcontratación de cantidad. Su margen de maniobra se mueve
en desarrollar estrategias comerciales autónomas en el mercado local
y regional. Éstas firmas mantienen una posición subordinada respec-
to de su cliente principal, las grandes empresas regionales, naciona-
les o multinacionales. Aunque parezca contradictorio, estas firmas se
concentran en los ámbitos territoriales más centrales, como munici-
pios y comarcas de los dos primeros niveles de la jerarquía (Tablas 1
y 2), pues necesitan un entorno productivo denso y diversificado a
los que poder ofrecerse como proveedores, lo cual sería mucho más
difícil si, en vez de aquellos, se ubican en ámbitos aislados y poco
diversificados o dinámicos (que se corresponden con los niveles más
bajos de la jerarquía territorial). 

Tabla 1. Distribución territorial (municipios) de las funciones 
productivas (en %)

JERARQUÍA DE MUNICIPIOS
FUNCIONES EN LA CADENA PRODUCTIVA 1 2 3 4 5 Tota l

Producción de materias primas 39,0 21,9 20,5 8,9 9,6 100
Proveedoras componentes intermedios 45,9 24,7 12,9 8,2 8,2 100
Proveedoras de bienes finales 44,4 44,4 0,0 0,0 11,1 100
Total 41,7 23,8 17,1 8,3 9,2 100

Municipios: 1 (Aglomeraciones Urbanas), 2 (Ciudades Grandes), 3 (Ciudades Intermedias), 4
(Ciudades con Escasa Centralidad), 5 (Ciudades Rurales).
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2) Un segundo tipo de empresas innovadoras se pueden catalogar
como proveedoras de insumos, piezas y componentes intermedios
que luego son montados o forman parte de productos de mayor
complejidad (por lo que éstas pueden pertenecer también al primer
grupo de proveedores). Son principalmente aquellas que, según su
función dentro de la cadena, realizan las primeras transformaciones y
suman el 35% del total de firmas andaluzas. Su nivel tecnológico es
medio porque para fabricar este tipo de productos es necesario domi-
nar la tecnología que se usa y poder así atender las especificaciones
de sus clientes. De ahí que la mayoría (dos de cada tres) realicen
innovaciones mayores (introduciendo actividades de ingeniería y de
diseño) con un predominio de los Tipos I y II, según el Modelo de
Madurez tecnológica (véase Capítulo 6, epígrafes 6.6.3 y 6.6.4).
Como consecuencia de ello, trabajan tanto para un mismo cliente
como para varios, y pueden acceder a un mercado nacional. Aunque
podemos encontrarlas principalmente en aquellos municipios y
comarcas de los dos primeros niveles (cerca del 70% de ellas se loca-
lizan en estos ámbitos), también es significativo el porcentaje de ellas
en ciudades medias (un 15%) (Tablas 1 y 2).

Tabla 2. Distribución territorial (comarcas) de las funciones productivas (en %)

JERARQUÍA DE COMARCAS
FUNCIONES EN LA CADENA PRODUCTIVA 1 2 3 4 5 Tota l
Producción de materias primas 65,1 19,9 11,0 0,7 3,4 100
Proveedoras componentes intermedios 67,9 17,9 7,1 6,0 1,2 100
Proveedoras de bienes finales 55,6 44,4 0,0 0,0 0,0 100
Total 65,7 20,1 9,2 2,5 2,5 100

Comarcas: 1 (Comarcas Metropolitanas), 2 (Comarcas con Alta Funcionalidad), 3 (Comarcas
Funcionales Intermedias), 4 (Comarcas con Escasa Centralidad), 5 (Comarcas Desarticuladas)

3) Por último, en el tercer nivel encontramos las empresas innovado-
ras industriales proveedoras de bienes finales, montadoras de equi-
pos o componentes con un alto grado tecnológico (un 61% del
total), configurándose en las fases finales de las cadenas productivas.
En consecuencia, el desarrollo innovador de estas firmas es significa-
tivamente mayor que la de los niveles anteriores lo que corrobora el
hecho de que cerca del 60% de ellas hacen I+D, y un 15% todo tipo
de actividades innovadoras (Tipo IV; véase Capítulo 6, epígrafe
6.6.6). Por el tipo de complejidad de su producción y sus productos,
estas firmas poseen altas habilidades de producción, con herramien-
tas tecnificadas e informatizadas, lo que les capacita para competir
no sólo en mercados internos (locales, regionales, nacionales), sino
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también en los externos (exportación). Los requerimientos de nuevos
diseños, o adaptación de los actuales, implican que las empresas
innovadoras se hallan en una fase de madurez tecnológica alta,
caracterizada por el desarrollo y generación de nuevos conocimien-
tos, además del cumplimiento de las exigencias de calidad demanda-
das por sus clientes. Estas empresas están más repartidas por los dife-
rentes tipos de municipios y comarcas, destacando un 30% en ámbi-
tos intermedios y de escasa centralidad, lo que indica que sus capa-
cidades internas o endógenas les permiten sobrevivir incluso en
entornos aislados y poco dinámicos (Tablas 1 y 2). 

De esta tipología se puede deducir una primera conclusión o carac-
terística relacionada con la dimensión funcional de las cadenas productivas y,
por ende, del subsistema empresarial de innovación andaluz del que forman
parte: las empresas innovadoras industriales andaluzas con mayor nivel tec-
nológico realizan las tareas finales y las de mayor complejidad de los proce-
sos o cadenas productivas en los que intervienen, pues la mayoría de éstas se
encuentran en las fases finales de sus cadenas productivas, elaborando bienes
finales, componentes de alto nivel tecnológico o montando equipos complejos. 

Todo ello permite constatar las diferencias existentes entre las empre-
sas de un mismo sector según las tareas que realizan en el interior de su esla-
bonamiento productivo. Los mismos elementos que dan lugar a esa distinción
también van a originar diferentes comportamientos funcionales de las cadenas
productivas sectoriales. Si tenemos en cuenta las diversas definiciones sobre
redes de empresas, y considerando a las cadenas productivas como un tipo par-
ticular de red (asociación de empresas), en función de las numerosas dimensio-
nes o variables que se emplean en esas nociones vamos a elaborar una tipolo-
gía teórica de cadenas, tramas o redes productivas diferenciando tanto las dos
posibilidades extremas, como las situaciones intermedias más factibles de
encontrar en el subsistema empresarial de innovación andaluz. En concreto:

De la noción de redes expuesta por Koschatzky (2002) extraemos la
idea de cohesión, componente de las cadenas y redes que se pueden
medir a partir de las variables de catalogación de calidad (sobre todo
la existencia de elevados estándares) que definiría cadenas de tipo
intraempresarial; y de estabilidad o plazo del vínculo (la relación
estrecha y a largo plazo entre productores y usuarios); y la especiali-
zación (que denotaría capacidad de aprendizaje). Estas dos últimas
características señalan a cadenas o redes interempresariales.

De la definición de Yoguel y otros (Yoguel y Boscherini, 1996;
Yoguel, Novick y Marín, 2001) se desprende la componente de vin-
culación de las cadenas y redes. Esta se puede medir en función del
grado de intercambio de innovaciones (intangibles y/o informacio-
nes) que dependerán de la elevada capacidad innovadora de las
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empresas de la cadena; del tipo de conocimientos transferidos (táci-
tos o codificados); y por la presencia de relaciones de tipo vertical u
horizontal (jerárquicas o no).

De la noción de redes de Caravaca (1998) extraemos la componen-
te escala de las cadenas productivas que pueden ser globales (el
espacio de flujos, abstracto) o locales (el espacio de lugares, concre-
to). Este elemento se complementaría con el entorno geográfico de
las relaciones de mercado al considerar la localización de los provee-
dores y clientes (local, regional, nacional, europeo o del resto del
mundo).

Por último, también tendríamos en cuenta los diversos elementos de
las cadenas y redes definidos en esta investigación: el morfoestructu-
ral, que se concretan en las variables forma (número de empresas y
de vínculos) y tipo de relaciones (cooperación formal e informal); el
funcional que viene dado por la tarea que se desarrolla dentro de la
cadena (producción primaria, primeras transformaciones y procesa-
mientos finales); y el territorial, medido por la diversidad de jerar-
quías en los ámbitos funcionales de ciudades y comarcas andaluzas. 

A partir de la combinación de todas estas dimensiones y variables de
las cadenas, tramas o redes productivas se han definido dos modelos teóricos
contrapuestos que se exponen a continuación.

2. Los modelos teóricos de cadenas productivas en Andalucía

2.1. Cadenas productivas virtuales y complejas de unidades de negocio del 
subsistema empresarial de innovación andaluz

Aunque en el Capítulo 2 (apartado 2.3.2.3) se definieron las propiedades teó-
ricas de estas cadenas y redes productivas, ahora estamos en la situación de
describir con mayor exactitud los diferentes rasgos que caracterizan realmen-
te este tipo de tramas. Así, en estas cadenas las vinculaciones entre las empre-
sas tienden a ser de largo plazo (estables), de confianza recíproca y/o relacio-
nes informales (dando gran importancia a los intercambios no-precio), todo lo
cual favorece el desarrollo conjunto de procesos y productos entre las firmas
innovadoras asociados con el aseguramiento de la calidad. En consecuencia,
predominan las relaciones de cooperación (horizontales y/o bilaterales) sobre
las de competencia por lo que en estas cadenas y redes productivas existirá
una fuerte circulación de conocimientos que facilitarían el aprendizaje a partir
de un proceso sistemático de codificación continua. 
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Todo ello es debido a que se dan las circunstancias adecuadas que
posibilitan la generación de un lenguaje común en las relaciones de en este tipo
de cadenas o redes. En efecto, por un lado encontramos que las actividades tec-
nológicas de estas empresas alcanzan el máximo nivel, pues las habilidades
innovadoras de las empresas son elevadas; y, por otro, coincide que dichas fir-
mas además poseen una cierta homogeneidad y un alto nivel en sus capacida-
des endógenas y técnicas. Ello implica que aquí predominan aquellas empresas
innovadoras que realizan las tareas de transformaciones finales del proceso glo-
bal (función). Consecuentemente, y en palabras de Yoguel, es posible suponer
una fuerte relación entre el desarrollo de la capacidad innovadora de la trama
y la forma que adoptan la organización del proceso de trabajo en esas firmas
(Yoguel, 2000; 2002; Yoguel, Novick y Marin, 2001). Por ello, estas cadenas y
redes se caracterizan por una fuerte vinculación y cohesión que permiten pro-
cesos de generación y circulación de conocimientos principalmente de tipo táci-
to, aunque también codificado. 

Desde el punto de vista espacial, estas cadenas productivas mantie-
nen relaciones a escala global y están compuestas por unidades de negocio, es
decir, grandes firmas nacionales y multinacionales con diferentes plantas o esta-
blecimientos que orientan sus productos a mercados nacionales-internaciona-
les. Se localizan principalmente en las ciudades y comarcas de mayor jerarquía,
pero también pueden encontrarse en cualquier otro ámbito territorial debido a
sus altas capacidades de fabricación e innovadoras.

Así pues, el conjunto de características descritas de esos sectores eco-
nómicos andaluces nos permiten determinar la existencia de un concepto de
trama muy próxima a la idea de redes de empresas, a la que clasificamos como
cadenas y redes virtuosas y complejas basadas en relaciones interempresariales
horizontales y de cooperación.

Las cadenas productivas virtuales y complejas del subsistema empre-
sarial de innovación andaluz serían las de Maquinaria y Equipo, la de Material
Electrónico y las de Material de Transporte (Tabla 3). Ello se debe a que estas
cadenas productivas están formadas por empresas innovadoras que presentan
un alto grado de vinculación y cohesión interna basada en relaciones predomi-
nantemente intersectoriales (aunque también hay que destacar el papel que
juegan las intrasectoriales) y estables (a largo plazo). Por tanto, son cadenas
productivas con vínculos no jerárquicos, sino horizontales en los que se da una
participación activa en el proceso de diseño y/o resoluciones conjuntas de pro-
blemas asociados con el aseguramiento de la calidad. De ahí que la acumula-
ción de conocimiento sea máxima y provenga de un proceso continuo de
aprendizaje y de la experiencia derivada de las relaciones con los clientes. De
esta forma se facilita la transferencia de conocimientos tácitos y codificados en
base a acuerdos formales lo que facilita una alta difusión de innovaciones a lo
largo de las tramas de empresas. Todo ello explica que estas cadenas producti-
vas tengan no sólo una morfoestructura compleja sino también una dimensión
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funcional completa pues se da un cierto equilibrio entre el número de firmas
innovadoras que realizan las funciones más complejas (transformaciones fina-
les) y aquellas otras que llevan a cabo las funciones menos importantes dentro
de las cadenas (transformaciones primarias junto a las de producción primaria).

Desde el punto de vista espacial, mantienen relaciones externas, en
concreto con proveedores y clientes ubicados fuera de nuestra región, predo-
minando aquellos del resto de España y, en menor medida firmas europeas.
Mientras que desde el punto de vista territorial, las cadenas virtuosas y comple-
jas se localizan en ámbitos territoriales dinámicos e igualmente complejos y
diversos, propios de los primeros niveles de la jerarquía, sobre todo en cuanto
al tipo de comarcas (aglomeraciones urbanas, ciudades grandes y comarcas
metropolitanas).

2.2. Cadenas productivas territoriales desarticuladas de firmas locales del 
subsistema empresarial de innovación andaluz

Las características que definen este tipo de cadenas y redes productivas son
contrapuestas al modelo anterior. En primer lugar, las vinculaciones entre
empresas de estas tramas son débiles y escasas (desarticuladas) predominan-
do los acuerdos a corto plazo y las relaciones de tipo jerárquico y con una mor-
foestructura simple de tipo radial, por lo que la empresa innovadora se sitúa
en el centro como agente que organiza y determina los intercambios en con-
diciones de fuerte dependencia, lo que limita la transferencia de intangibles y,
si se dan, tienen sentido unidireccional. En este tipo de cadenas y redes la con-
fianza recíproca se apoya en acuerdos formales en los que se pacta los inter-
cambios basados en relaciones de precio, lo cual da lugar a una escasa difu-
sión de mecanismos de cooperación e intercambio de información y conoci-
mientos de tipo formal y codificado. En otras palabras, las relaciones entre las
empresas se limitan al cumplimiento de las exigencias y condiciones pactadas
sin contrapartida alguna de intercambios no-precio. En este contexto, no exis-
ten desarrollos, diseños de productos y soluciones de problemas conjuntos,
sino que estas actividades se centran, casi de forma exclusiva, en la firma inno-
vadora núcleo o central.

Un elemento que acentúa ese tipo relaciones en estas cadenas pro-
ductivas es la falta de un lenguaje común entre la empresa núcleo y sus prove-
edores y clientes, ya sea porque las primeras o los segundos carecen de las
capacidades endógenas (de fabricación e innovadoras) suficientes para estable-
cer mecanismos de transferencias de conocimientos y procesos de aprendizajes
mutuos. Ello conduce a una situación en la que entre las firmas que componen
estas cadenas y redes existen fuertes heterogeneidades en cuanto a las carac-
terísticas estructurales, de proceso productivo e innovaciones desarrolladas,
todo lo cual conduce a que las actividades tecnológicas de estas firmas tengan
un nivel muy bajo (innovaciones menores) y están circunscriptas a un número
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limitado de empresas. La verticalidad de las relaciones propias de estas tramas,
además de dificultar la circulación de conocimientos, aumenta precisamente
esta heterogeneidad existente en las capacidades endógenas de las firmas
(Yoguel, Novick y Marin, 2001). En este sentido, las empresas innovadoras que
forman parte de estas cadenas y redes productivas se encargan de aquellas
tareas de menor entidad dentro de sus eslabonamientos, a saber, de producción
y transformaciones primarias. 

A diferencia de las cadenas y redes virtuales y complejas, éstas man-
tienen relaciones a escala regional y de tipo territorial, es decir, de proximidad
con proveedores y clientes que son principalmente andaluces y, en muchos
casos, incluso otras empresas locales. Quizás por ello no suelen localizarse en
entornos o ámbitos territoriales más débiles y desarticulados, sino en ámbitos
centrales y de alto nivel de jerarquía territorial, concretamente en las aglomera-
ciones urbanas y comarcas metropolitanas.

Todo ello nos lleva a cuestionar en estos sectores económicos andaluces
la existencia misma del concepto de red, y a clasificarlos de trama, o más bien, cade-
na débil compuesta por vínculos interempresariales jerárquicos y heterogéneos.

Las cadenas productivas territoriales y desarticuladas del subsistema
empresarial de innovación andaluz pertenecen a las los sectores de Plástico y
Caucho, Manufacturas Diversas y las de Extracción de Minerales No Metálicos.
Se caracterizan por un escaso grado de vinculación y cohesión interna debido a
relaciones entre empresas innovadoras con escasa madurez tecnológica (Tabla
3). Dichos intercambios son casi en su totalidad intersectoriales, radiales, ines-
tables (a corto plazo) y dependientes. Por tanto, son cadenas productivas con
vínculos jerárquicos que no dan lugar a intercambios de intangibles por lo que
la acumulación de conocimiento es mínima limitando los procesos de aprendi-
zaje que podrían derivarse de esas relaciones productivas. Los conocimientos
intercambiados son codificados y provienen de los acuerdos formales entre las
empresas núcleo y sus contratantes. En consonancia con estas características,
estas cadenas productivas simples y desarticuladas, tanto desde el punto de
vista de su morfoestructura como del de sus aspectos funcionales, sólo realizan
las funciones más complejas dentro de la cadena (transformaciones finales),
siendo escasa la presencia de éstas en las restantes funciones.

La desarticulación estructural y funcional de este tipo de cadenas y
redes productivas se agrava por el aislamiento geográfico que se manifiesta por
la fuerte dispersión territorial que mantienen estas tramas pues se reparten de
forma muy equitativa por todos los ámbitos espaciales, desde un 25% del total
de firmas en aglomeraciones urbanas y ciudades grandes, hasta un 20% en
municipios rurales sin centralidad. Por otro lado, tampoco ayuda a paliar dicho
aislamiento el hecho de que las firmas innovadoras de estas cadenas tengan
intercambios principalmente con proveedores y clientes del resto de España, lo
cual dibuja unas fronteras espaciales muy extrovertidas para este tipo de cade-
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nas productivas que las mantiene cerradas o aisladas respecto a otras firmas o
tramas más cercanas, dificultando su dinámica interna y externa. 

2.3. Modelos mixtos de cadenas productivas del subsistema empresarial de 
innovación andaluz

Los modelos mixtos de cadenas y redes productivas se sitúan entre ambos
extremos teóricos descritos anteriormente, esto es, entre el modelo que se ase-
meja a una red de empresas innovadoras de tipo global y el que se asimila al de
una cadena productiva simple. De hecho, la mayoría de los eslabonamientos
productivos andaluces más frecuentes se constituyen como modelos híbridos,
unos más cercanos a la trama “virtuosa” y, otros, a la cadena débil. Las dife-
rencias entre las cadenas y redes productivas mixtas radican, principalmente, en
las siguientes variables: a) en el tipo de vinculación (horizontal o vertical); b) en
la capacidad innovadora de las firmas que tiene que ver con las actividades de
intercambio de ideas (la calidad); c) en la forma que posee el conocimiento
intercambiado (tácito o codificado); d) la morfoestructura de la trama; y e) en
la frontera espacial de las relaciones (localización de las firmas y la de sus pro-
veedores y clientes). 

Así tenemos que:

(i) Las cadenas productivas andaluzas de los sectores Químico,
Agroalimentario, Papel y Edición y Metalurgia se aproximan más a las
redes virtuosas y complejas (Tabla 3). En efecto, estas cadenas pre-
sentan un mayor grado de cohesión y vinculación que las otras tra-
mas mixtas debido a que predominan las relaciones a largo plazo de
tipo horizontal (excepto en las Agroalimentarias y las de Papel y
Edición) o de igualdad que favorecen los acuerdos formales (sobre
todo en las Agroalimentario y las de Papel y Edición) e informales
(más comunes en las Químicas y en las de Metalurgia) e implican
intercambios de conocimientos de mayor contenido tácito que codi-
ficado (sólo presentes en los acuerdos de las cadenas de Papel y
Edición y Metalmecánica). Además, estas tramas tienen morfoes-
tructuras complejas e interempresariales que se localizan mayorita-
riamente en ámbitos territoriales superiores como las aglomeracio-
nes urbanas (principalmente las Agroalimentarias y las Químicas) y
ciudades grandes.
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DIMENSIONES Variables DK DLI DM DG DE DA DJ DLe A G DH DN DI
COHESIÓN Especialización
(Koschatzky) Estabilidad L L L C/M L L L/M C L L C C C

Calidad A A A A A A A M/B A A B B B

VINCULACIÓN Dependencia H H H/V H H V V H V V V V V
(Yoguel) Acuerdos I I F/L I F F I F F F F F F

Capacidad A A A A A A M M/B B/M A M/B B B
Conocimiento C/T T/C T/C T C/T T C C C T C C C

ESCALA Global-Nacional P/C P/C C P/C P C P/C C P/C P P P/C P/C
(Caravaca) Local-Regional P C P P C C

MORFOESTRUCTURA Morfoestructura C SC C SC SC SC SC SM S S SC C SC
FUNCIÓN Funciones TF TF TF TP/TF TP/TF TF TP/TFPP/TF TP/TF TP/TF TP PP/TP TP
(Lucendo) Municipios 1/2/3 1/2 1/2 1 1/2/3 1 1/2/3 1 2/3 2 1/3 2/5/1 4/5/1

Comarcas 1 1 1 1 1/2/3 1/2/3 1 1 1/2 2 1 1/2/3 1/2/3

CADENAS PRODUCTIVAS**

Virtuosas y
Complejas

Mixtas

Virtuosas Desarticuladas

Desarticuladas y
Territoriales

*VARIABLES. Estabilidad: Plazo = C (Corto), M (Medio), L (Largo); Calidad y Capacidad Innovadora:
A (Alta), M (Media); B (Baja); Dependencia: Relaciones Verticales (V), Horizontales (H); Acuerdos: F
(Formales), I (Informales); Conocimiento: T (Tácito), C (Codificado); Global y Local: P (Proveedores),
C (Clientes); Morfoestructura: S (simple), SC (Semicompleja), C (Compleja); Funciones: PP
(Producción Primaria), TP (Transformaciones Primarias), TF (Transformaciones Finales); Municipios: 1
(Aglomeraciones Urbanas), 2 (Ciudades Grandes), 3 (Ciudades Intermedias), 4 (Ciudades con Escasa
Centralidad), 5 (Ciudades Rurales); Comarcas: 1 (Comarcas Metropolitanas), 2 (Comarcas con Alta
Funcionalidad), 3 (Comarcas Funcionales Intermedias), 4 (Comarcas con Escasa Centralidad), 5
(Comarcas Desarticuladas)

**CADENAS PRODUCTIVAS: A: Agrario; DA: Agroalimentario; DE: Papel; edición, artes gráficas; DG:
Química; DH; Caucho y materias plásticas; DI: Otros minerales no metálicos; DJ: Metalurgia; DK:
Maquinaria y equipo mecánico; DL: Material y equipo eléctrico, electrónico y óptico; DM: transporte;
DN: Manufacturas diversas; G: Comercio.

Tabla 3. Tipología y Caracterización de las cadenas productivas andaluzas
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En definitiva, de este tipo de tramas las que más se aproximan a las
virtuosas son las cadenas productivas vinculadas del sector Químico
que, aunque presentan menor grado de cohesión o unión con las fir-
mas con las que se relacionan, sin embargo destacan por su alto
grado de vinculación o conexión, complejidad morfoestructural y
jerarquía, tanto desde el punto de vista funcional como del de su
localización territorial y su alcance global. Le seguirían las cadenas
productivas cohesionadas de los sectores de Papel y Edición y las de
Agroalimentario, con acuerdos de cooperación estables pero de con-
fianza limitada (transferencias de conocimientos basadas en relacio-
nes “precio” o productivas. 

En cuanto a la cadena productiva de Metalurgia, se encuentra en una
situación intermedia entre los eslabonamientos de tipo mixto, con un
comportamiento similar a la del subsector de Material Eléctrico y que
se caracteriza porque no destaca ni por su alto grado de cohesión, ni
por el de vinculación (siendo este último muy bajo para las segundas).

(ii) Las cadenas productivas andaluzas de los sectores Agrario y de
Comercio, se aproximan más a las redes desarticuladas y territoriales.
Como se aprecia en la Tabla 3, estas cadenas presentan, como aspec-
tos positivos, un mayor grado de cohesión basada en relaciones a
largo plazo que implican transferencias de experiencias aunque de
tipo puntual (asistencias técnicas o técnicas para mejorar la calidad,
es decir, de cara a los proveedores). De ahí que predominen las rela-
ciones verticales basadas en acuerdos formales que no favorecen la
consolidación de los vínculos y que reduce los intercambios de cono-
cimientos a los de tipo codificado (aunque en las de Comercio son
mayoría los tácitos). Además estas tramas tienen morfoestructuras
simples e intraempresariales en las que las empresas innovadoras rea-
lizan tanto las labores de transformaciones primarias como las fina-
les. Y, por último, desde el punto de vista geográfico, se localizan
mayoritariamente en ámbitos territoriales de tipo intermedio (muni-
cipios grandes o intermedio y comarcas con funcionalidad potente),
mientras que las fronteras espaciales de estas cadenas varían entre el
alcance más limitado a lo regional de las Agrarias (tanto en provee-
dores como clientes), y los límites más amplios de las de Comercio
(sobre todo en relaciona a sus clientes nacionales o europeos).

3. Las tres reglas territoriales de las cadenas productivas andaluzas

La relación entre las diferentes cadenas productivas formadas por empresas
industriales innovadoras y el papel que el territorio juega como factor de crea-
ción de ventajas competitivas derivadas de su nivel funcional, desarrollo y orga-
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nización institucional en los que las firmas se localizan es, sin duda, un elemen-
to de análisis fundamental para entender en toda su extensión la naturaleza del
subsistema empresarial de innovación regional. Ahora bien, de nuevo hay que
decir que en esta investigación este no es un objetivo prioritario ni principal, por
lo que el análisis se ha limitado a establecer si existe una correlación positiva
entre las características de las empresas y/o de los eslabonamientos productivos
y las de los ámbitos geográficos andaluces a escala local (ciudades o municipios)
y supralocal o intermedia (comarcas). 

Así, al considerar el territorio como marco en el que suceden las acti-
vidades innovadoras y los procesos de transferencia y difusión de conocimien-
to, podemos deducir una serie de ideas que, más que conclusiones, se podrían
considerar (y serán consideradas) como quasi nuevas hipótesis para continuar,
más adelante y en otros proyectos, esta investigación. De forma que, con el
enunciado de estas tres reglas territoriales, consideramos que no sólo se ha
cumplido el objetivo de exponer cual es el marco territorial de las diferentes
cadenas productivas de industrias innovadoras que componen el subsistema de
innovación empresarial en Andalucía, sino que también aportan algunas con-
clusiones importantes sobre este aspecto del subsistema para acabar esta inves-
tigación de forma completa. 

Con todo, dichos principios van a servirnos como punto de partida
para estudiar en el futuro las relaciones entre los sistemas productivos innova-
dores (cadenas, tramas, redes, clusters, distritos, etc.) y los territoriales, pues
analizar ahora como un elemento más de esta investigación el papel que estos
últimos juegan en la generación o no de iniciativas innovadoras y en la difusión
de conocimientos al tejido económico y social, exigiría profundizar en muchos
más aspectos complementarios como el papel de las externalidades generadas
por los conocimientos y/o innovaciones que implícitamente se derivan de los
intercambios proveedor-cliente entre las diferentes firmas a lo largo de sus
cadenas, trama o eslabonamiento productivos; o cuáles son los factores territo-
riales más importantes que inciden en la localización de las firmas; o si los pro-
cesos de difusión de los conocimientos e innovaciones, al fluir a través de las
relaciones entre firmas que forman parte de cadenas o redes de empresas situa-
das en diferentes espacios también articulan y organizan esos territorios, etc. 

Las conclusiones de carácter espacial se reducen principalmente a tres
ideas que hemos denominado “reglas territoriales” y que se enuncian a continuación.

3.1. Primera regla: funcionalidad productiva y territorial

La primera de las reglas territoriales se puede resumir con la palabra funciona-
lidad porque hace referencia a la relación (o correlación) entre las diversas tare-
as que las firmas industriales innovadoras realizan dentro de las cadenas pro-
ductivas innovadoras y los distintos tipos de ámbitos funcionales. 
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A priori, o desde un punto de vista teórico, creímos que cuanto más
complejas fueran las funciones que las firmas innovadoras andaluzas llevan a
cabo dentro de sus eslabonamientos productivos (transformaciones finales y, en
algunos casos según el sector o tipo de cadena, las transformaciones primarias),
éstas se ubicarían en los ámbitos territoriales de orden superior (capitales regio-
nales, ciudades grandes, comarcas metropolitanas o de gran centralidad, etc.).
Mientras que por el contrario, cuanto menor fuera la función desarrollada den-
tro de la trama productiva (producción primaria), la ciudad, municipio o comar-
ca en la que estas empresas se localizaran tendrían una menor categoría fun-
cional (ciudades o municipios con escasa centralidad o rurales). 

Figura 2. Primera Regla Territorial teórica

En este sentido, este enunciado se podría expresar gráficamente tal y
como se recoge en la Figura 2. Sin embargo, después de los distintos análisis
realizados a los datos de las empresas, las conclusiones nos han permitido cono-
cer que en la realidad las firmas innovadoras industriales andaluzas según las
funciones que realizan en las cadenas productivas no se comportan de esa
forma territorial, por lo que a la situación que hemos descrito anteriormente y
representado en la Figura 2 le llamamos Primera Regla Territorial teórica por la
naturaleza del tal planteamiento. 
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Figura 3. Primera Regla Territorial real

En efecto, si atendemos a los resultados de los distintos análisis rea-
lizados en los capítulos previos, la Primera Regla Territorial, que en contraposi-
ción con la anterior le hemos dado el adjetivo de real, dice así: 

“Mientras que las firmas innovadoras industriales andaluzas que rea-
lizan las tareas más complejas en las cadenas productivas (transformaciones
finales) se reparte por todos los distintos ámbitos territoriales funcionales anda-
luces, aquellas que llevan a cabo las tareas menores (producción y transforma-
ciones primarias), se concentran mayoritariamente en los municipios y comar-
cas de mayor nivel funcional (generalmente en el primer y segundo orden de la
jerarquía, es decir, capitales regionales y comarcas metropolitanas)”.

Desde el punto de vista gráfico, por tanto, la Primera Regla Territorial
real se expresa tal y como recoge la Figura 3.

3.2. Segunda regla: complejidad productiva y territorial

La segunda de las reglas territoriales se deriva directamente de la primera y rela-
ciona la complejidad del tejido productivo innovador y la del ámbito geográfi-
co en el que se localiza. Cuando hablamos de complejidad del tejido producti-
vo nos referimos a la coexistencia de varias empresas industriales innovadoras

Capítulo X. Conclusiones: las redes productivas y las reglas territoriales del subsistema 471

49_Cad_productivas.qxd  29/04/2007  12:22  PÆgina 471



que realizan diversas tareas dentro de sus respectivos eslabonamientos (o den-
tro de uno sólo) y/o cadenas productivas de diversa naturaleza. Esta segunda
regla se enuncia así:

“Los ámbitos territoriales más completos o complejos son aquellos de
los dos primeros ordenes de la jerarquía (formados por las capitales regionales
y las ciudades grandes, y por las comarcas metropolitanas y de funcionalidad
potente), pues en ellos podemos encontrar industrias innovadoras que realizan
las tres funciones posibles de las tramas productivas, por lo que se deduce que
en estos territorios se ubican cadenas productivas enteras. Mientras que el resto
de los espacios funcionales de menor nivel de centralidad son más simples, pues
sólo concentran generalmente firmas que realizan una tarea de todas las que
forman el proceso productivo completo de una cadena”.

Esta regla también está reflejada en la Figura 3, pues si se observa
con detenimiento el dibujo, se aprecia el contraste entre las capitales regiona-
les y las ciudades o municipios de escasa centralidad o rurales, pues en las pri-
meras no sólo hay un mayor número de empresas innovadoras sino que, y esto
es lo importante, se distinguen firmas que realizan todas las diferentes funcio-
nes posibles en la cadena productiva. 

3.3. Tercera regla: diferenciación productiva y territorial

La tercera regla territorial se deriva, a su vez, de las dos anteriores y quiere enfa-
tizar el papel de la correlación e interdependencia entre la diferenciación fun-
cional y la geográfica. Esta regla trata de explicar, por un lado, el hecho de que
empresas innovadoras aisladas en ámbitos territoriales poco dinámicos, e inclu-
so rurales, presenten significativas capacidades endógenas, es decir, habilidades
de producción, madurez tecnológica (actividades innovadoras de tipo tecnoló-
gico) y desarrollen funciones complejas dentro de su cadena productiva, cuan-
do a priori por lógica debiera ser lo contrario. Y, por otro, porque en las áreas
más virtuosas o dinámicas existen grandes diferencias (de capacidades tecnoló-
gicas) entre las empresas innovadoras en función del desarrollo de unas funcio-
nes u otras dentro de las cadenas productivas.

En este sentido, las dos primeras reglas contradicen la idea que tení-
amos a priori de que el desarrollo de la capacidad innovadora de las empresas
industriales está positivamente correlacionado con el grado de desarrollo de los
ambientes en los que se localizan. Esto implicaría, como ya han puesto de mani-
fiesto otros autores (Yoguel y Boscherini, 2000; Poma 2000, Boscherini y Poma,
2000), que el ambiente local, en especial si cumple las funciones que se le asig-
na a ese sistema territorial, puede favorecer el desarrollo de las capacidades
innovadoras de las empresas independientemente de su tamaño o habilidades.
Pero entonces, ¿como es posible que las empresas industriales innovadoras ubi-
cadas en ámbitos territoriales de escaso o nulo nivel funcional presenten un
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grado muy alto de desarrollo de sus capacidad endógenas (de producción,
innovadoras o funcionales dentro de la cadena productiva)? 

Partimos del hecho de que en el escenario económico actual, a pesar
de que la presión competitiva aumenta tanto para las empresas innovadoras
situadas en ámbitos territoriales centrales como para aquellas que se localizan
en espacios menos favorecidos o funcionales, estas últimas se ven obligadas a
efectuar mayores esfuerzos innovadores que las primeras debido precisamente
a la naturaleza débil del tejido innovador y territorial en el que se localizan. En
los ámbitos con esas características las empresas innovadoras se encuentran ais-
lada y, en consecuencia, tienen que actuar de forma introvertida y no-relacio-
nal, pues los vínculos con otras firmas son escasas, cuando no inexistentes, sien-
do muy difícil formar redes de empresas. Por tanto, estas industrias para sobre-
vivir se dotan de todos los medios técnicos posibles para aumentar sus capaci-
dades de fabricación; y realizan todas las actividades innovadoras para aumen-
tar su competitividad (tecnológicas y no tecnológicas), etc. Por otro lado, sobre-
viven a base de aumentar su tamaño y capacidades para realizar todas las fun-
ciones y tareas de su proceso y cadena productiva (no es posible la especializa-
ción en aquellas partes de la cadena de valor que mejor sabrían hacer, tal y
como recomendaba Porter). 

Por su parte, para las empresas innovadoras que se ubican en ámbi-
tos territoriales dinámicos, de gran funcionalidad y con tejidos productivos den-
sos, no es necesario crecer en tamaño, tener gran capacidad tecnológica o rea-
lizar todo tipo de funciones y tareas, sino que sobreviven formando partes de
redes de firmas, que son las que tienen en conjunto el tamaño y la capacidad
innovadora suficiente. Por ello, en estos ámbitos las firmas se especializan y lle-
van a cabo aquellas tareas que mejor saben hacer, mientras que el resto lo bus-
can o lo obtienen de otras empresas. De hecho, si en estos sistemas territoria-
les todas las empresas innovadoras tuvieran las mayores capacidades técnicas e
innovadoras ¿quién haría las tareas menos complejas? ¿Cómo se podría man-
tener tantos competidores de mismo nivel en el mismo mercado?

Esto, a su vez, valida las dos primeras reglas territoriales y explica por-
que en las áreas mas centrales, de los primeros niveles de jerarquía o de mayor
funcionalidad (en los que la creación de externalidades es a priori más importan-
te), existe una mayor proporción de firmas con diverso grado de capacidad inno-
vadora (léase, de diversas funciones productivas), e incluso, sean más numero-
sas aquellas de menor capacidad innovadora (léase, de menor tarea funcional
dentro de la cadena productiva) que en otros ámbitos de menor funcionalidad.

Por tanto, ello puede explicar porqué las empresas industriales inno-
vadoras andaluzas que se encuentran solas (aisladas) y en sistemas o ambien-
tes territoriales poco dinámicos y centrales (e incluso rurales) tienden a presen-
tar unas características o dimensión interna superiores a otras firmas innovado-
ras que se ubican en ámbitos más dinámicos o centrales (capitales regionales,
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comarcas metropolitanas, etc.). Y también refuerza la hipótesis desarrollada en
los trabajos de Yoguel, Poma, Boscherini o Novick de que cuando el sistema
local tiene un mayor grado de desarrollo, el tamaño no determina el nivel de
capacidad innovadora de las firmas. 

Como conclusión, la tercera regla territorial se puede enunciar de la
siguiente manera:

"La cuestión principal no se reduce sólo a saber cuales son las carac-
terísticas internas que tienen que tener o desarrollar una empresa innovadora
para ser capaz de sobrevivir por si misma al aumento de la presión competitiva
que ejercen cada vez más los procesos de globalización económica. La cuestión
verdaderamente relevante hoy, en un contexto de competitividad sistémica y
relacional, es que para tal propósito es imprescindible que las empresas innova-
doras se inserten en un entorno productivo (su cadena o la red en la que se
inserte) suficientemente dinámico y en un ámbito territorial (municipal o
comarcal) igualmente dinámico que permita o facilite las condiciones necesarias
a tal fin. De tal forma que aquellas firmas que carezcan de esos entornos pro-
ductivos y/o territoriales dinámicos tendrán que hacer muchos más esfuerzos
para sobrevivir que el resto de las empresas".

4. Los dos planos del subsistema empresarial de innovación regional

Todo lo expuesto anteriormente, tanto en los sucesivos capítulos de la investi-
gación como en este mismo, nos conduce a exponer la conclusión final de toda
la investigación. A ella se ha llegado por medio de la conjugación de diversos
índices sintéticos que incluyen la información fundamental sobre los elementos
del sistema analizado. Esa síntesis hace referencia al cálculo de la media estadís-
tica de seis valores para cada empresa industrial innovadora andaluza analiza-
da (ver Gráfico 4 en el Anexo I-V, Tomo II, que recoge la cartografía final): 

a) Dos índices de tipo funcional: i) El tipo de sector económico al que
pertenece.; y ii) el tipo de función que desarrolla dentro de la cade-
na productiva.

b) Dos índices del límite o localización espacial de la cadena produc-
tiva: iii) la localización de los principales proveedores; y iv) la localiza-
ción de los principales clientes.

c) Dos índices de localización territorial según la jerarquía funcional
de los diferentes ámbitos geográficos estudiados: v) el tipo de muni-
cipio o ciudad en la que se ubican; y vi) el tipo de comarca en la que
se sitúan.
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En función de esta media, la conclusión final es que el susbsitema
empresarial de innovación andaluz, analizado desde le punto de vista sistémico
de las empresas industriales que lo componen formando parte de múltiples
cadenas productivas, se articula en dos planos diferentes (ver Gráfico 4 en el
Anexo I-V, Tomo II que recoge la cartografía final). 

a) Al primero le hemos denominado el plano virtual o global, comple-
jo y de orden superior. Esta parte del susbsitema empresarial de inno-
vación andaluz es la más excelente porque esta formada por empre-
sas industriales innovadoras de las cadenas virtuales o globales y com-
plejas que se ubican en los principales centros territoriales y funciona-
les de la región. Así, en primer lugar, es un plano complejo porque está
compuesto por firmas industriales con las mayores capacidades endó-
genas y que realizan las funciones más importantes en sus respectivas
cadenas productivas más virtuosas. En segundo lugar, es global por-
que estas firmas (y por tanto sus cadenas o redes) tienen relaciones
con otras empresas (proveedores y clientes) a esa escala, es decir,
localizados principalmente en mercados nacionales y/o exteriores. Y
en tercer lugar, es de orden superior porque estas firmas innovadoras
se ubican en los principales ámbitos territoriales andaluces, ya sean
capitales regionales como comarcas metropolitanas (véanse Mapas 1,
2 y 3 del Anexo I-V, Tomo II) entre las que destacan la AA.UU. de
Sevilla, la de Málaga y la Bahía de Cádiz, en un primer nivel; y las de
Jaén, Córdoba y Huelva, en un segundo escalón.

En este sentido, esta parte del susbsitema empresarial de innovación
andaluz es extrovertida y más global que regional pues sus vínculos
miran hacia fuera de la región e, incluso, escapa de la planificación
desde las administraciones públicas. Sin embargo, su papel dentro del
sistema de innovación regional es fundamental como vía de penetra-
ción de nuevas ideas e innovaciones que reviertan sobre el tejido
industrial y empresarial andaluz en su conjunto.

b) El segundo plano o pieza del susbsitema empresarial de innovación
andaluz sería el regional o territorial, simple y desarticulado y de
orden inferior. Esta parte del subsistema está constituida por un
mayor número de empresas innovadoras y presenta menor capaci-
dad innovadora porque esta formada por firmas industriales de las
cadenas territoriales o regionales, más simples que las anteriores y
que se ubican en los territorios tanto de funcionalidad alta, como
media o escasa. Así, en primer lugar, es un plano más simple porque
está compuesto por firmas industriales con escasas capacidades
endógenas y que realizan las funciones más primarias en sus respec-
tivas cadenas productivas mixtas o desarticuladas. En segundo lugar,
es territorial porque estas firmas (y por tanto sus cadenas o redes) tie-
nen relaciones con otras empresas mayoritariamente regionales (pro-
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veedores y clientes). Aunque también establecen vínculos con firmas
nacionales localizadas, principalmente, en mercados cercanos e inter-
nos. Y en tercer lugar, como estas firmas innovadoras se ubican en
todo tipo de ámbitos territoriales funcionales andaluces, es de segun-
do orden en relación a las que conforman el plano virtual o global y
complejo (véanse Mapas 1, 2 y 3 del Anexo I-V, Tomo II). Esto impli-
ca que territorialmente no están concentradas en unas pocas ciuda-
des o entornos urbanos como ocurría en el caso anterior, sino que
esta parte del subsistema empresarial de innovación se distribuye y
reparte por toda la geografía andaluza, destacando desde algunas
AA.UU. como la de Sevilla o Granada, pero con un mayor peso de
los ámbitos intermedios (ciudades grandes, o intermedias; y comar-
cas con funcionalidad alta o media) como Huelva y su entorno; la
Bahía de Cádiz y Jerez; Lucena y la comarca del Subbético; el Ejido y
el Poniente Almeriense; Úbeda y Linares; la Bahía de Algeciras o
Campo de Gibraltar; Sierra Sur-Martos y la ciudad de Jaén; o el eje a
lo largo de la A-316 desde Osuna hasta Úbeda.

Consecuentemente, esta parte del susbsitema empresarial de innova-
ción andaluz es introvertida y más regional que global pues sus vínculos se esta-
blecen con el resto del tejido productivo andaluz. Lógicamente, con más razón
se le pude considerar el verdadero subsistema empresarial de innovación regio-
nal y estaría compuesto por un sustrato de firmas que pueden servir a las admi-
nistraciones públicas como base para una política de innovación regional que
permita no sólo el desarrollo del tejido industrial y empresarial andaluz, sino
también de los ámbitos intermedios donde se localizan en su conjunto.

Cadenas Productivas e Innovación en el Marco Territorial Andaluz476

49_Cad_productivas.qxd  29/04/2007  12:22  PÆgina 476



Capítulo X. Conclusiones: las redes productivas y las reglas territoriales del subsistema 477

49_Cad_productivas.qxd  29/04/2007  12:22  PÆgina 477



49_Cad_productivas.qxd  29/04/2007  12:22  PÆgina 478



ANEXOS

49_Cad_productivas.qxd  29/04/2007  12:22  PÆgina 479



49_Cad_productivas.qxd  29/04/2007  12:22  PÆgina 480



CARTOGRAFÍA

I. MAPAS GENERALES

II. MAPAS POR EMPRESAS

III. MAPAS POR MUNICIPIOS

IV. MAPAS POR COMARCAS

V. MAPAS FINALES

ANEXO I:

49_Cad_productivas.qxd  29/04/2007  12:22  PÆgina 481



49_Cad_productivas.qxd  29/04/2007  12:22  PÆgina 482



I. MAPAS GENERALES

Anexo I. Cartografía 483

49_Cad_productivas.qxd  29/04/2007  12:22  PÆgina 483



Cadenas Productivas e Innovación en el Marco Territorial Andaluz484

49_Cad_productivas.qxd  29/04/2007  12:22  PÆgina 484



Anexo I. Cartografía 485

��
��
��
��
��

	
�
��

��
��
	

�
�

��

�
�

��
��
��


�
��

��
�

�

��

��
��

��
��

�
��

��
��
�

��
�	

���
��

���
�	


��
��

��

�


�
��

���
���


�
��

��
��

���
��

���
���

�	�
���

��
��

�

�

��
��

���
���

���
���

��
���

�
���

���
��

���
���

� 

��
!�"

"



"
	


"

���

#$

�


��



$�
��

�


%$
�"

!


&�
��

'��
��"



�(�

��
��

�


	%
�	"


�

��

�
"


�(�
��

��
�


�$
��

��
���


"
	


��'


"
#�

	��

�

"

�")

��

��

��"



	�
�	

��
	�*

�


�
	�

���
��"


�
(�

��
��

�

��

��



�	
�&


	�
��

��



"$
	�

�


+�
��

�""



�$
��

��
,#

��
�" 
�

��
-$

��



+

��

�"
"


+

"


#

!�

"�
',+


"

#



+�

��
�"

�"
��&

���


"
+�

��


�

'


#$

�

�.
#�


�

�



"�

&

�
�$

&

�

"��

�

��

$�
��




&

��

+

�	

%

���


"
+


��
��

%$
��

	

",

�!
��




��
/


��
�0


,
�$

��
"�

�$
�!

�


�

	

��



+�
#$

��

0


+
��

��

!

"!

��
��

���
"�

	

+�

��
	


��



��
'�

�"

�

	�

��
�

%�
�+


�

�

��
��

�	
��

��
�

��
��


��
��
���
��
	�

��
��

	�
��


�

��������

��
��
��
��

�

�

�
�

��

49_Cad_productivas.qxd  29/04/2007  12:22  PÆgina 485



Cadenas Productivas e Innovación en el Marco Territorial Andaluz486

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��� ��
��

��
	�
�

��
	�
�


�		�

��	��

��
��
�

��
	�
�

��
	�
�

���	


��	��

��	��

�����

����

��
�	�

��	�
�

��	
�	

��	�
	

��
�	
�


���
�

��	�
�

��
�	
�

��
�	
	

��	����	��

��
	�
�

�����


�
��

��
��

��
��
��
���
��

��
�

��

��
��
��
��
��

�

��

��
��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

�
��

��
��
�
��

�	

��
��

���
��

�

��
��

��
��


�
��

���
���

�
��

���
��

��
���
���
���
��
���
���
���
�


�
��

�
���
���
��
���
�
���
�

��
���
���
��
� 
!��
��"

�

�
�

�

��
	��

#

49_Cad_productivas.qxd  29/04/2007  12:22  PÆgina 486



Anexo I. Cartografía 487

��
��

��
��

��
��

��
	�


�

�	�


��
��

��
�

��
��

��
��

��
�

�	
��

�

��
��

��
��

�
�

	�
�


��

��
��

��
��

�
��

�	
��

�

��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
�


��
��

�

��

��
��

��
��

�

��
��

��
	��

��
��

�
� ��

�
�

�	�


��
��

�
��

���
�	

��
�

��
��

�
��

��
��

��
	�

	

��
��

�
��

�
��

	
��

�

��
�


��
��

�
��


�
�

��
��
��

	�
��

��
	�

�
��

���
�

�

��
�	

��
��

��
��

	�
��

���
��

�

�	�


��
��

�	
�

��
�


��
��

���
��

��


��
��

�
��

�

��
��

��
��

�
�	

�
��


�


��
��

��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
�

�

��

�

��
�

�

��
�

��
	�

�
��

��
�

��
��

��


��
�

��
��

	�
�

��
�


��



��
	�

��

��
�	

��

�

�
��

��
	

��
��

��
��

	
�

��
��

��
��

�

��

�
��

�

��
��

�

��

��
��

	
��

��

��
���

��
��

��
��

��
�

�

��
��

��


�

��
���

��

�

�

��
�	

��

�

�
�

��
��

	�
�

��
��

�

	�

�

��
��

	�
��

��


��
��

	�
��
��


�

��

�

�
��

��
��

��
	�

	

��
�	

��
��

��
��

��
	�

	��
�

��
�

��
���

��
�

��
��

��
��

��


�	
��

�
�

��
��

�	�


��
��

�
��



��

�	�


��
��

�	
��

��
��

���
��

��
��

��
���

��
�	�


��
��

�
��

��
�

�	�


��
��

�
��

��
�

�
��

��
��



��
��

	�

��
��

�	�


��
��



��

��
�	

��
�

��


��
�

��
���

���
�


� ��
�	

��
�

��
��

��
��

��
�

��

�

�
�

�

��
�

��
��

 !
�"

#$
%

��
��

��
��
�	

�
�

�

�
��

�
	
�

��
��
��

�	

��
��

��
��
�

��



��

��
�

	
�

��
���

�

�

��
�	

�

��
��&

��
�%
��

%
��

��
�	

��
�	

�

�
�

��
��

��
��

��
��

��
	�

	
��

�
��

	�



��
'


	�
��

&�
�


�
���

��
�

��
�

�	�


��
��

�
��

�&
��

�
��


�
��

��
��

'�
��

�

��

��
��
'


	�
��

�(
)*
+),
��-

$��
.#

-/0
-$�

�*
1-
2(3

-�4
�-

*.
��

-05
-6�
!�
�!
7

�

49_Cad_productivas.qxd  29/04/2007  12:22  PÆgina 487



Cadenas Productivas e Innovación en el Marco Territorial Andaluz488

49_Cad_productivas.qxd  29/04/2007  12:22  PÆgina 488



Anexo I. Cartografía 489

II. MAPAS POR EMPRESAS
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IV. MAPAS POR COMARCAS
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CUESTIONARIO DE EMPRESAS INDUSTRIALES
INNOVADORAS

ANEXO II:
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CUESTIONARIO DE EMPRESAS 
INDUSTRIALES INNOVADORAS

CUESTIONARIO Nº
FECHA:
EMPRESA:

Anexo II. Cuestionario de empresas industriales innovadoras 563

DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA FÍSICA Y 
ANÁLISIS GEOGRÁFICO REGIONAL
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1. Características estructurales de la empresa

1.1. ¿En qué año se fundó la empresa?  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

¿Cuáles son las principales actividades qué desarrolla su empresa? (En orden de impor-

tancia por el % respecto a las ventas)

1.2.  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

1.3.  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

1.4.  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

1.5 ¿Pertenece a algún grupo (nombre)?  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

1.6 ¿Es una empresa independiente? (Si/no)  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

1.7 ¿Es la empresa matriz?  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

1.8 ¿Es una empresa filial?  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

1.9 ¿Es una empresa conjunta?  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

1.10 ¿Es una empresa asociada?  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

1.11 Lugar de la sede central  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Indique el capital de su empresa en función del tipo y la procedencia del mismo (en %):

Regional Nacional Europeo Resto mundo

a b c d

1.12 Capital privado  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

1.13 Capital publico  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

1.14 Mixto  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

1.15 ¿Cuál ha sido la facturación de su empresa en el ultimo año?

(en millones ptas.)  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Detalle cuantos de sus empleados son (número):

1.16 Técnicos superiores _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

1.17 Técnicos medios  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

1.18 Otros empleados  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

1.19 Total _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

¿Cuantos de los productos qué genera su empresa son (número):

1.20 Bienes de consumo _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

1.21 Bienes de equipamiento domestico  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

1.22 Bienes de equipo  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

1.23 Bienes intermedios  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

¿Realiza inversiones en alguna de las siguientes empresas? (en %)

Delegación Planta Joint Otras 

comercial a productora b venture c (especifique) d

1.24 La Unión Europea _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Cadenas Productivas e Innovación en el Marco Territorial Andaluz564
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1.25 El norte de África  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

1.26 América Latina  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

1.27 El resto del mundo  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Indique las ventas de sus PRODUCTOS según tipo y mercado: (en %)

Regional Nacional Europeo Resto mundo

a b c d

1.28 Totalmente nuevos  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

1.29 Mejoras de productos 

que ya fabricaba  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

1.30 Mejoras de productos 

que existían en el mercado  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Indique las ventas de sus PROCESOS según tipo y mercado: (en %)

1.31 Totalmente nuevos _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

1.32 Mejoras de procesos que ya fabricaba _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

1.33 Mejoras de procesos que existían en el mercado _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

¿Tiene Programas de ….?

1.34 Diseño asistido (CAD/CAM)

1.35 Fabricación asistida _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

1.36 Ingeniería asistida _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

1.37 Gestión de almacén _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

1.38 Distribución de almacén _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Describa la maquinaria qué hay en su empresa:

Procedencia A Antigüedad B Tecnología*C

1.40 Automática _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

1.41 Robots _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

1.42 Control numérico _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

(*)convencional/experimental/nueva

¿Porqué adquiere la anterior maquinaria?

1.43 Automática _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

1.44 Robots _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

1.45 Control numérico _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Si tiene laboratorio(s) indique:

1.37 ¿Cuántos? (numero) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

1.38 Personal (numero) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

1.39 Antigüedad (año)

¿Tiene su empresa……? Año A Porqué B

1.46 Departamento de calidad_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

1.47 Manual y procedimientos_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
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1.49 Certificación ISO-9001 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

1.50 Otras certificaciones _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Señale las principales causas qué motivaron el inicio de actividades innovadoras en su

empresa (por orden de importancia):

1.52 Entrada de productos sustitutivos _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

1.53 Producir con nuevos procesos _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

1.54 Extender la gama de productos _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Mantener o aumentar la cuota de mercado en:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

1.55 España _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

1.56 Otros países de la UE _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

1.57 Resto del mundo _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

1.58 Por exigencia de los clientes _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

1.59 Por exigencia de los proveedores _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

1.60 Mejorar la flexibilidad de la producción _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

1.61 Reducir los costes de producción _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

1.62 Mejorar la calidad de los productos _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

1.63 Mejorar condiciones de trabajo _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

1.64 Reducir daños medioambientales _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

1.65 Aparición de nuevos competidores_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

1.66 Otras_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Señale las principales barreras para la incorporación de tecnología a su empresa (por

orden de importancia):

1.67 Excesivo riesgos _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

1.68 Falta de fuentes de financiación apropiadas _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

1.69 Periodo de rentabilidad de la innovación demasiado largo _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

1.70 Capacidad de innovación insuficiente _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

1.71 Falta de infraestructura _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

1.72 Falta de información sobre tecnología _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

1.73 Falta de información sobre mercado _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

1.74 Coste elevado _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

1.75 Legislación _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

1.75 Falta de interés de consumidores por los nuevos productos/procesos _ _ _ _ _ _ _ 

1.50 ¿En qué año comenzaron las actividades innovadoras en su empresa? _ _ _ _ _ _ 

1.51 ¿En qué año comenzaron las actividades I+D en su empresa? _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Señales las principales innovaciones que ha incorporado para mejorar el funcionamiento

de su empresa (en los últimos cinco años)

Innovación Organizativa Si/no Por qué

1.76 Eficiencia en la organización interna (auditorias, 

servicios jurídicos, mejoras en la gestión, etc.)_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

1.77 Articulación de procesos de control y coordinación _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Cadenas Productivas e Innovación en el Marco Territorial Andaluz566
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1.78 Mejora en la selección, formación y utilización del factor humano _ _ _ _ _ _ _ _ 

1.79 Mejoras en las diferentes especializaciones funcionales_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Innovación Estratégica

1.80 Flexibilidad para entornos dinámicos (Internet, servicios on-line, etc.)_ _ _ _ _ _ _ 

1.81 Posicionamiento en mercados complejos (Internet, telecomunicaciones, etc.)_ _ _ 

1.82 Información estratégica sobre alianzas _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

1.83 Información sobre adecuación de productos _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

1.84 Defensa de su entorno jurídico conflictivo_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

1.85 Estudios sobre localización de nuevos mercados _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Innovación Comercial

1.86 Diseño competitivo de productos _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

1.87 Comercialización innovadora _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

1.88 Aprovechamiento de oportunidades _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

1.89 Búsquedas y vínculos del cliente _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

1.90 Marketing innovador _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

1.91 Difusión de buena imagen _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Innovación Operativa

1.92 División funcional del trabajo_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

1.93 Concentración en tareas claves_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

1.94 Cuidado de la operatividad _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

1.95 Cuidado de la imagen _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Innovación Tecnológica

1.96 Mayor incorporación de tecnología _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

1.97 Aprovechamiento de tecnología existente _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

1.98 Adaptación de tecnología a las necesidades de la empresa_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

1.99 Eficiencia en los procesos avanzados de información y comunicación _ _ _ _ _ _ _ 

1.10 Automatización de procesos rutinarios _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

1.10 Flexibilización de las estructuras productivas_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

1.10 Mejora de la calidad_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

1.10 Los cambios introducidos en su empresa, ¿son de forma ocasional o continua?

(Periodicidad) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

2. Principales proveedores1 de su empresa

2.1 Indique cuantos son (número) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

2.2 ¿De donde es su principal proveedor? (localización en %) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

¿A qué sector pertenece su principal proveedor? (en % de ventas)

2.3 AGRARIO _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
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INDUSTRIA _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

2.4 Productos minerales no metálicos/Industria Química _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

2.5 Productos metálicos_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

2.6 Maquinaria mecánica _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

2.7 Maquinaria eléctrica _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

2.8 Maquinaria electrónica _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

2.9 Material de transporte: Automóvil _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

2.10 Material de transporte: Aeronáutica _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

2.11 Industria agroalimentaria:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

2.12 Bebidas _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

2.12 Aceite _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

2.14 Conservas de pescado _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

2.15 Cárnicas _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

2.16 Lácteos_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

2.17 Transformación productos horrtofruticola _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

2.18 Otros_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

2.19 Industria Textil_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

2.20 Industria de la Confección _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

2.21 Industria de Madera y Mueble _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

2.22 Industria de Papel _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

2.23 Industria de Caucho y Plástico _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

2.24 Editorial _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

2.25 Otras industrias _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

2.26 CONSTRUCCIÓN_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

2.27 ¿Qué producto(s) le suministra y para qué? _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

El capital de su principal proveedor es: (en %)

Regional Nacional Europeo Resto mundo

a b c d

2.28 Capital privado _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

2.29 Capital publico _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

2.30 Mixto _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Los productos que le suministran sus principales proveedores, ¿son estándares o diferen-

ciados? (en %)

2.31 Estándares _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

2.32 Diferenciados _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

2.33 ¿En qué medida depende de los anteriores proveedores para realizar su proceso pro-

ductivo (detalle de 1 a 100) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

2.34 Para la adquisición de los principales inputs de su actividad empresarial, ¿se asocia

con otras empresas? (si/no y nombres) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
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a) Subcontratación

2.35 ¿Tienen relaciones de subcontratación con alguno de sus proveedores? (con quie-

nes y para qué) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

2.36 ¿Cuánto supone la adquisición de los inputs necesarios para la elaboración de sus

productos nuevos/mejorados a través de la subcontratación (el % del total de inputs)?

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

¿Con qué periodicidad le suministra inputs las:

Empresas subcontratadas Empresas con acuerdo verbal

Cada x días A/Cada x meses B /Cada x días A /Cada x meses B

2.37 materias primas _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

2.38 productos intermedios _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

2.39 bienes de equipo _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

b) Servicios avanzados

¿A qué tipo de servicios avanzados recurre, donde se localizan y periodicidad de recurrencia:

% (sí son varios) Localización Periodicidad Contrato 

a b c d

2.40 Selección y evaluación 

de RR.HH. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

2.41 Formación _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

2.42 Métodos y tiempo _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

2.43 Estudio de costes _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

2.44 Diseño industrial _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

2.45 Ingeniería de bienes_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

2.46 Gestión de calidad _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

2.47 Asesoramiento I+D _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

2.48 Imagen y publicidad _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

2.49 Diseño gráfico _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

2.50 Estudio de mercado _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

2.51 Asesoramiento comercial _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

2.52 Asesoramiento logístico_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

2.53 Organización de empresas _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

2.54 Asesoramiento económico _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

2.55 Control y gestión _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

2.56 Planificación estratégica _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

2.57 Implantación sistemas 

informáticos _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

2.58 Programas informáticos_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

2.59 Implantación telecomunicaciones _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

2.60 Centro de cálculo _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

2.61 Consultoría territorial _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

2.62 Localización de plantas _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

2.63 Impacto ambiental _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

2.64 Ingeniería civil _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

2.65 Inversión y estudios viabilidad _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
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2.66 Estudios socioeconómicos _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

2.67 En caso de que no se recurra a empresas de servicios, indique el porqué _ _ _ _ _ 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

3. Principales clientes2 de su empresa

3.1 ¿Cuántos son? (número) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

3.2 ¿De donde es su principal cliente? (localización en %) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

3.3 ¿a qué sector pertenece su principal cliente? (en %) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

¿A qué sector pertenece su principal cliente? (en % de ventas)

3.4 AGRARIO _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INDUSTRIA _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

3.5 Productos minerales no metálicos/Industria Química _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

3.6 Productos metálicos_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

3.7 Maquinaria mecánica _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

3.8 Maquinaria eléctrica _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

3.9 Maquinaria electrónica _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

3.10 Material de transporte: Automóvil _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

3.11 Material de transporte: Aeronáutica _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

3.12 Industria agroalimentaria:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

3.13 Bebidas _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

3.14 Aceite _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

3.15 Conservas de pescado _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

3.16 Cárnicas _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

3.17 Lácteos_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

3.18 Transformación productos horrtofruticola _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

3.19 Otros_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

3.20 Industria Textil_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

3.21 Industria de la Confección _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

2.22 Industria de Madera y Mueble _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

3.23 Industria de Papel _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

3.24 Industria de Caucho y Plástico _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

3.25 Editorial _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

3.26 Otras industrias _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

3.27 CONSTRUCCIÓN_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

3.28 ADMINISTRACIÓN _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

3.29 OTROS _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

3.30 Respecto de su total de ventas, ¿cuánto representan las que efectúa a sus principa-

les clientes? (en %) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

3.31 Para llevar a cabo las ventas a su principal cliente, ¿se asocia con otras empresas para

mejorar su poder de negociación (si/no)? _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Los productos que vende a sus principales clientes, ¿son estándares o diferenciados? (en %)
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3.32 Estándares ________________ 3.33 Diferenciados__________________

3.33 Sus canales de distribución, ¿son propios o a través de intermediarios? _ _ _ _ _ _ 

El capital de su principal cliente es: (en %)

Regional Nacional Europeo Resto mundo

a b c d

3.34 Capital privado _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

3.35 Capital publico _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

3.36 Mixto _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

a) Subcontratación

3.37 ¿Tienen relaciones de subcontratación con alguno de sus clientes? (con quienes y

para qué) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

3.38 En el caso de existir subcontratacion, detalle el % que supone en el total de las

ventas

¿Con qué periodicidad le vende a:

Empresas subcontratadas Empresas con acuerdo verbal

Cada x días A/Cada x meses B/Cada x días A/Cada x meses B

3.39 Materias primas _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

3.40 Productos intermedios _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

3.41 Bienes de equipo _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

3.42 Bienes de consumo _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

4. Proceso y organización de las actividades innovadoras de su empresa

A) Compra de tecnología

En Andalucía (número) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

4.1 Licencia de patentes _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

4.2 Modelos de utilidad_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

4.3 Know-how_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

4.4 Asistencia técnica _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

4.5 Bienes de equipo _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

4.6 Software _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

4.7 Marcas_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
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4.8 Nombre comercial_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

4.9 Dibujos y modelos industriales _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

En España (número)_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

4.10 Licencia de patentes _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

4.11 Modelos de utilidad_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

4.12 Know-how_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

4.13 Asistencia técnica _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

4.14 Bienes de equipo _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

4.15 Software _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

4.16 Marcas_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

1.17 Nombre comercial_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

4.18 Dibujos y modelos industriales _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

En el extranjero (número)_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

4.19 Licencia de patentes _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

4.20 Modelos de utilidad_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

4.21 Know-how_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

4.22 Asistencia técnica _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

4.23 Bienes de equipo _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

4.24 Software _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

4.25 Marcas_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

4.26 Nombre comercial_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

4.27 Dibujos y modelos industriales _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

4.28 De las anteriores empresas proveedoras de tecnología, ¿cuáles son las más impor-

tantes para la realización de sus productos innovadores? (nombre) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

B) Generación de tecnología propia 

Indique las principales fuentes de ideas para generar tecnología (por orden de impor-

tancia):

4.29 Actividades internas de I+D, diseño e ingeniería _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

4.30 Actividades de producción de los clientes _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

4.31 Marketing _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

4.32 Competidores _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

4.33 Clientes _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

4.34 Expertos y firmas consultoras_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

4.35 Proveedores _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

4.36 Universidades _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

4.37 Organismos públicos de investigación (OPIs) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

4.38 Divulgación de patentes _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

4.39 Conferencias, reuniones y publicaciones_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

4.40 Ferias y exposiciones _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

4.41 Asociaciones de investigación _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
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¿Qué recursos destina su empresa a generar tecnología? (% de ventas)

4.42 Menos 2 % _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

4.43 Del 2 al 5 %_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

4.44 Del 5 al 10 % _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

4.45 Más del 10 % _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

4.46 ¿Qué recursos ha presupuestado su empresa para el próximo año en relación con la

generación de innovaciones? (% de ventas) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

C) Actividades innovadoras

¿Tiene su empresa departamento propio para algunas de las siguientes actividades inno-

vadoras? (responda si/no)

4.47 I+D_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

4.48 Diseño _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

4.49 Ingeniería _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

C1) Actividades de I+D

¿Desarrolla su departamento de I+D alguno de los siguientes proyectos innovadores?

4.50 Investigación básica _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

4.51 Investigación aplicada_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

4.52 Desarrollo tecnológico _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

4.53 Adaptación de tecnología_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

(*) en porcentaje sobre el total de ventas

Para realizar las actividades de I+D (si/no):

4.54 ¿Realiza consultas a bancos de datos cada vez que intenta crear o mejorar un pro-

ducto nuevo? _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

4.55 ¿Consulta los resultados de las investigaciones científicas y técnicas? _ _ _ _ _ _ _ 

4.56 ¿Cuánto representa la actividad innovadora que realiza su departamento de I+D

respecto del total de estos proyectos? _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Anexo II. Cuestionario de empresas industriales innovadoras 573
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C2) Actividades de ingeniería

¿Qué proyectos innovadores desarrolla su departamento de ingeniería?

4.57 Nombre de los principales Proyectos (desde 1990) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Numero de proyectos desde 1990 a _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Gasto medio desde 1990* b _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Número de titulados superiores c _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Número de titulados medios d _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Año inicio e _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

*) en porcentaje sobre el total de ventas

4.58 Cuánto representa la actividad innovadora que realiza su departamento de ingenie-

ría respecto del total de estos proyectos _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

C3) Actividades de diseño

¿Qué proyectos innovadores desarrolla su departamento de diseño?

4.59 Estética_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

4.60 Prestaciones _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

4.61 Ergonomía _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

4.62 Protección medioambiente _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

(*) en porcentaje sobre el total de ventas

4.63 ¿Cuánto representa la actividad innovadora que realiza su departamento de diseño

respecto del total de estos proyectos? (en %)_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

d) Actividades innovadoras en cooperación

¿Realiza su empresa actividades innovadoras en cooperación con organismos públicos de

investigación (OPIs)?

4.64 Nombre completo (Universidad, CSIC, etc) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

4.65 Tipo de proyecto (I+D, diseño, ingeniería) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

4.66 Localización _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

4.67 Dinero que aporta la OPI (en %) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

4.68 Dinero que aporta la empresa (en %) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
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4.61 Número de titulados superiores _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

4.62 Número de titulados medios _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

4.64 Duración media de los proyectos (en meses) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

4.65 Tipo de relación (ocasional o continua) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

4.66 Tipo de relación (formal/informal) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

4.67 Objetivos _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

4.68 Porqué se hace el proyecto _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

4.69 Se han cumplido los objetivos (de 1 a 100) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

4.70 Dificultades _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

¿Realiza su empresa actividades innovadoras en cooperación con otras empresas?

4.71 Nombre

4.72 Sector 

4.73 Localización

4.74 Tipo de empresa con la que colabora*_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

4.75 Tipo de proyecto

4.76 Dinero que aporta la empresa cooperante (en %) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

4.77 Dinero que aporta la propia empresa (en %) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

4.78 Número de titulados superiores

4.79 Número de titulados medios

4.80 Duración media de los proyectos (en meses) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

4.81 Tipo de relación (ocasional o continua) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

4.82 Tipo de relación (formal/informal)

4.83 Objetivos

4.84 Porqué se colabora

4.85 Se han cumplido los objetivos (de 1 a 100) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

4.86 Dificultades _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

* tipo = clientes, proveedores, empresa del mismo/otro grupo, empresas conjuntas,

empresas de servicios

Anexo II. Cuestionario de empresas industriales innovadoras 575
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DEFINICIONES DE LAS VARIABLES DE LA ENCUESTA

ANEXO III:
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Anexo III. Definiciones de las variables de la encuesta 579

1) El primer grupo de variables lo hemos denominado características generales
de la firma innovadora. Estaría formado por aquellos datos básicos, identificati-
vos y/o constitutivos de la toda empresa industrial. Concretamente, serían las
siguientes variables:

El Año de fundación.
La procedencia territorial
La rama de actividad (código CNAE-93).
El Tipo de producto que genera la empresa (Bienes de consumo,

bienes de equipamiento doméstico, bienes de equipo, bienes inter-
medios y servicios intermedios).

La Categoría de la empresa (si empresa independiente o pertenece
a grupo)

El Capital de la empresa (privado, público, mixto) y procedencia
territorial del mismo (regional, nacional, europeo, resto del mundo).
Relacionada con esta variable, está las inversiones directas realizadas
en otra empresa fuera de Andalucía.

El Volumen de ventas (facturación).
El Tamaño (número empleados según calificación).
Las Ventas o comercialización de productos (según mercado de

destino: local, regional, nacional, internacional; y tipo de bienes: pro-
ductos/procesos nuevos/mejorados).

2) El segundo conjunto de variables estructurales tienen que ver con el proce-
so productivo por lo que las hemos denominado características del proceso
productivo de la empresa innovadora y son:

La Maquinaria empleada (automática, robots, control numérico).
Los Medios técnicos empleados en el proceso productivo (Sistemas

de organización flexible; programas de diseño asistido por ordenador,
programas de fabricación asistidos por ordenador, programas de
ingeniería asistidos por ordenador (CAE), programas de gestión y dis-
tribución de almacén por ordenador).

El tipo, procedencia y antigüedad de la Maquinaria empleada en
dichos procesos de producción.

El laboratorio, su número, personal y antigüedad.
Los Medios de calidad (departamento de calidad, manual y proce-

dimientos, certificación AENOR).

3) Los Programas informáticos empleados en el proceso productivo como son
los Sistemas de fabricación flexible; los programas de diseño, fabricación e
ingeniería asistidos por ordenador, y los programas de gestión y distribución de
almacén por ordenador. La introducción, existencia y/o uso de estas tecnolo-
gías permite no sólo planificar mejor los procesos de manufactura, sino que
conllevan un aumento de la calidad de los productos y un ahorro de los cos-
tes de producción al automatizar ciertas tareas del ciclo de producto y hacer-
las más eficientes. 
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Sistemas de producción flexible (SPF/SFF). La producción flexible
consiste en una serie de maquinaria y herramientas controladas
numéricamente por ordenador con capacidad de cambiar y manejar
distintos tipos de materiales y piezas, y de aceptar materia prima y
entregar productos terminados por uno o varios caminos. De ahí que
este sistema requiera equipos de control numérico (CNC) y automa-
tizados. En función de ello, hay cinco tipos SPF que suponen distin-
tos niveles cada vez más integrados y complejos: módulo (maquina-
ria automática y/o CNC), célula (varios módulos), grupo (compuesto
de módulos y célula), sistema (combinación de células y grupos) y
línea de fabricación flexible (unión de sistemas). Aplicando uno u
otro, las firmas pueden adaptarse mejor a la demanda del mercado
ya que permite fabricar una gran variedad de productos simultánea-
mente en diversos volúmenes con costes muy bajos con lo que la
empresa aumenta su flexibilidad, versatilidad y diversidad producti-
va. Por tanto, la existencia o introducción de un sistema de produc-
ción flexible permite a la empresa innovar por distintos caminos1,
aunque para el INE (INE, 2002) es una innovación en sí mismo2.

Diseño asistido por ordenador3 (CAD), fabricación asistida por orde-
nador (CAM) e ingeniería asistida por ordenador (CAE). Estos términos
definen el uso de sistemas informáticos en las fases previas a la fabri-
cación del producto (creación, modificación, análisis u optimización).
La ingeniería asistida por ordenador (CAE) permite a los ingenieros
simular en el ordenador los modelos que se piensan poner en práctica
con el objetivo de apreciar su validez sin incurrir en costes de fabrica-
ción, por lo que supone no sólo un ahorro económico y de tiempo, sino
mayor calidad y fiabilidad en los productos y procesos. A veces estos
sistemas informáticos van integrados en un mismo sistema (CAD/CAE,
CAD/CAM o CAD/CAM/CAE) lo que permite controlar automática-
mente todo el proceso industrial, desde la concepción, el diseño, la
investigación y la propia fabricación (ver Figura 5.1). Así, por ejemplo,
el uso del CAD/CAM implica la utilización de maquinaria avanzada
como robots, control numérico computerizado y/o sistema de produc-
ción flexible (en orden creciente de complejidad) ya que al diseñarse un
producto con el CAD, éste se traduce en órdenes de programación de
control numérico, el cual, a su vez, genera las instrucciones para la
máquina que fabrica el dispositivo (CAM).

1 Estos sistemas permitieron innovaciones de procesos muy conocidos como la de fabricación justo a tiempo (just in
time, JIT) que es un sistema de producción con flujo en línea que produce muchos productos en volúmenes bajos o
medios.

2 Aunque para el INE los sistemas de producción flexible son considerados como cambios en la organización, son teni-
dos como innovaciones tecnológicas y no de organización. Así, “aunque la innovación tecnológica pueda referirse a la
vez al proceso de producción y/o a los productos de la empresa así como a las actividades accesorias y de apoyo (...)
la introducción de sistemas just in time debe ser considerada como una innovación (reorganización del proceso de pro-
ducción por la que en cada etapa, desde la producción hasta la entrega al cliente, el proceso se ajusta a la demanda
del cliente, evitando los altos costos de almacenamiento).

3 Las aplicaciones del diseño asistido por ordenador (CAD) son numerosas pero en determinados sectores de actividad
han contribuido al desarrollo de estas técnicas. Son los casos del mecánico, donde más se he usado tradicionalmente
fomentado por las industrias aeroespacial, de automoción, y naval; y del eléctrico y electrónico.
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Gestión y distribución de almacén por ordenador. La gestión ade-
cuada de los almacenes permite a la empresa minimizar y aprovechar
mejor su espacio físico. Una óptima distribución de los inputs/outpus
neutraliza los posibles desequilibrios entre los aprovisionamientos y la
producción que pueden originar una interrupción del proceso de
fabricación. Por ello estos medios técnicos son una fuente de mejo-
ras para las empresas andaluzas cuyos principales resultados son el
ahorro de costos y una optimización del ritmo de la producción. 

Figura 1. Ciclo de producto típico

Fuente: HUERTA GUIJARRO, J. (2002): “Introducción al CAD/CAM”.

4) La Maquinaria avanzada empleada en los procesos de producción. Son
aquellas herramientas que han posibilitado la automatización de las tareas de
fabricación como maquinas automáticas, robots y herramientas de control
numérico ordenadas de menos a más según el control por ordenador que per-
miten y el número de productos distintos que se pueden fabricar con ellas; y de
más a menos según el volumen de productos que pueden manejar. El uso o
introducción de maquinaria avanzada también suponen una serie de mejoras
importantes en las empresas entre las que destacan: el aumento de la produc-
tividad; la posibilidad de fabricar productos complejos y de forma rápida con
una mayor calidad y precisión, y, por todo ello, un abaratamiento de los costes.
Las principales características de los tipos de maquinaria avanzada que hemos
analizado son:

Necesidades de
diseño

Documentación

Planificación
procesos

Planificación
producción

Adquisición
herramientas

Adquisición
materia prima

Producción Control Calidad Embalaje Distribución

Marketing

Evaluación Optimización Análisis Modelado CAD

CAM

CAE

PROCESO DE
DISEÑO

PROCESO DE
FABRICACIÓN

Especificaciones
Requerimientos

Informe viabilidad Conceptualización

Programación
control numérico
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Maquinaria Automática. La distinguimos de la maquinaria tradicio-
nal que serían dispositivos mecánicos no programables informática-
mente. La maquinaria automática es la herramienta más simple den-
tro de las que consideramos como instrumentos avanzados ya que
sus componentes electrónicos son menores en general que los de los
robots o los de las herramientas de control numérico. Además se
pueden programar, trabajar solas o con ayuda de un operario en una
o pocas tareas, por lo que no precisan de un control informático.

Robots. Esta maquinaria puede realizar tareas individuales tales
como carga, descarga y transporte de equipos y piezas dentro del
taller; manutención; operaciones de proceso (soldadura o pintura);
montaje; y verificación (Oliver, 1982). Sin embargo, los robots alcan-
zan mayor eficiencia cuando trabajan con otra maquinaria avanzada
e integrados en un sistema informático mayor. Es el caso de CAD o
el CAM que permiten la programación de robots que operan normal-
mente en células de fabricación seleccionando y posicionando herra-
mientas y piezas para las máquinas de control numérico. 

Herramientas de control numérico computerizado (CNC). Se trata
de la tecnología que utiliza instrucciones numéricas programadas
para controlar maquinas-herramientas avanzadas que cortan,
doblan, perforan o transforman una materia prima en un producto
terminado. Con aplicaciones informáticas (tales como el CAD, CAE
y/o CAM) se pueden generar, de forma automática, gran cantidad
de instrucciones de control numérico utilizando la información geo-
métrica generada en la etapa de diseño junto con otra información
referente a materiales, máquinas, etc. que se encuentra en una base
de datos. 

5) Los medios de Gestión y Control de Calidad utilizados en los procesos pro-
ductivos. Estos procedimientos pueden ser llevados a cabo por empresas de
todos tipos, tamaños y diferentes sectores industriales. Igualmente, posibilitan
o suponen innovaciones de diversos tipos ya que implican métodos adecuados
y eficientes para alcanzar una posición más competitiva en el mercado globali-
zado al conseguir un mayor grado de calidad y la mejora continua. En concre-
to hemos preguntado por el departamento de calidad, el manual y procedi-
mientos y las certificaciones de calidad (AENOR, ISO u otro tipo). Sus principa-
les características y funciones son las siguientes:

Departamento de calidad. Los controles de calidad de la produc-
ción se concentran un este departamento cuya principal responsabi-
lidad es vigilar, fiscalizar y denunciar el mal funcionamiento del siste-
ma de fabricación. Esta tarea puede desarrollarse en colaboración con
otros departamentos de la misma empresa (ingeniería, diseño, I+D)
con el fin de identificar aquellos procedimientos y/o productos inefi-
cientes y proponer posibles soluciones. Las tareas que desarrolla el
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departamento de calidad pueden ser de control (realizadas durante
las distintas operaciones previas –materias primas–, fases intermedias
o sobre el producto ya acabado); de mejoramiento (de cara a elevar
y alcanzar unas cotas óptimas); de gestión (que tienen que ver con
las acciones de mejora de los propios controles de calidad); y de fun-
ción (que consiste en aplicar los deseos de los clientes al propio pro-
ceso). Y todo ello sobre los productos (a posteriori), los procesos
(durante) o sobre el sistema en general (globales). 

Manual y Procedimientos. Consiste en la elaboración de un docu-
mento en el que se registra todos los procedimientos sobre los pro-
cesos esenciales de la empresa (diseño, desarrollo, compras, etc.) y
de las actividades que hay que llevar a cabo de acuerdo con dichos
procedimientos. La implantación del manual y procedimientos está
estrechamente relacionada con el aseguramiento del sistema de cali-
dad ya que éste es un conjunto de acciones planificadas y sistemáti-
cas que las empresas deben tener y seguir. De hecho es una fase
indispensable en el proceso de certificación de calidad

Certificación de calidad (ISO u otro tipo). La existencia de ésta
implica la decisión por parte de la empresa certificar una serie de
estándares para asegurar la calidad de los procesos industriales y los
procesos administrativos a través de una “norma”4 otorgada oficial-
mente por un organismo certificador autorizado (que en España es
AENOR). Es probable que las empresas ya tuvieran anteriormente sis-
temas de administración y control de la calidad para sus procesos
productivos (como un Manual y Procedimientos u otros programas)
lo que contribuirá en gran medida a conseguir la certificación. 

La institución mundial que determina los reglamentos de calidad es
la Organización Internacional de Estandarización (ISO, International
Organization for Standarization) a través de una serie de normas
internacionales denominadas ISO 9000 y que aparecieron en 19865.
El núcleo de las series de la ISO 9000 a la ISO 9004 consiste en tres
normas anidas jerárquicamente: 9001, 9002 y 9003. Esto significa
que el alcance de la norma ISO 9001 es mayor que el de ISO 9002,
la que a su vez es mayor que el de ISO 9003. Las certificaciones más
habituales son las ISO-9001 e ISO-9002. La primera es más comple-
ta ya que abarca la mayor parte de las actividades de organización,

4 Una norma es por definición un "documento establecido por consenso y aprobado por un organismo reconocido, que
provee, para el uso común y repetitivo, reglas, directrices o características para actividades o, sus resultados dirigido a
alcanzar el nivel optimo de orden en un concepto dado" (ISO/IEC Guía 2:1996).

5 Las normas ISO 9000 vigentes actualmente datan de 1994. Existen otras normas de calidad como MIL–Q–9858A, o
la AQAP–1 de la OTAN que adaptación de la anterior y que sirvió para elaborar la primera Publicación del
Aseguramiento de la Calidad Aliada (SANDOVAL SERRANO, 2002?).
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mientras que la segunda excluye las actividades de diseño y
desarrollo de productos.

2.1. Principales características estructurales de las empresas de innovación tec-
nológica

- Sector al que pertenece la empresa.
- Tipo de productos que genera la empresa 
- Año de fundación.
- Capital de la empresa y procedencia territorial del 
- Tamaño de la empresa (en número de empleados y volumen de
ventas).
- Empleados según calificación 
- Volumen de ventas/facturación.
- La propensión exportadora 
- Ámbito del mercado de la empresa 
- Exportación sobre total ventas
- Inversión directa en otros ámbitos no andaluces
- Medios Técnicos de la empresa
- Maquinaria según tipo y tecnología de la maquinaria 
- Laboratorio.
- Medios de calidad: Departamento de calidad, manual y procedi-
mientos, certificación AENOR.

2.2. Relaciones proveedor-cliente de las empresas innovadoras en Andalucía

- Proveedores: según su procedencia territorial (local, regional, nacio-
nal y/o internacional), los sectores a los que pertenecen, el tipo de
producto que proveen (materias primas, productos intermedios,
bienes de equipo, servicios etc., ya sean tangibles o intangibles), el
tipo de asociaciones a las que están adscritas (según su procedencia
territorial y sectores), las redes o grupos empresariales relacionadas
con la gama de producción o de servicios (para estudiar el poder de
negociación), tamaño empresa y control de capital.

- Clientes: según su procedencia territorial (local, regional, nacional
y/o internacional), los sectores a los que pertenecen, los principales
clientes (medidos por el % sobre el total de ventas) el tipo de asocia-
ciones a las que están adscritas (según su procedencia territorial y
sectores), las redes o grupos empresariales relacionadas con la gama
de producción o de servicios (para estudiar el poder de negociación),
tamaño empresa y control de capital.

2.3. Estudio de los elementos que forman el proceso de innovación empresarial
y los aspectos organizativos de las actividades innovadoras. 
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2.3.1. Comportamiento innovador de las empresas industriales andaluzas. 

- innovaciones tecnológicas: relacionadas con el producto o el proce-
so de fabricación, diseño e ingeniaría
- no tecnológicas: estratégicas y de gestión 
- causas qué motivaron el inicio de actividades innovadoras 
- barreras qué impidieron el inicio de actividades innovadoras 

2.3.2. Nivel tecnológico de las empresas

- Generación de tecnología propia, existencia de departamentos de
ingeniería, diseño y/o I+D, y los proyectos en ellos desarrollados

- Adquisición de tecnología externa: compra de tecnología inmaterial
o conocimientos

2.3.3. Las relaciones interempresariales de innovación. Formas de cooperación
Los agentes implicados a través de: 

- Número y tipo de empresas cooperantes, Número y financiación de
los proyectos innovadores con empresas en cooperación, con centros
públicos de investigación y de "transferencia de tecnología" 

- Agentes incentivadores de la adquisición de tecnología: clientes,
proveedores, empresas de servicios avanzados. 

Las variables analizadas han sido:

Características Generales:

Año de fundación de la empresa.

La procedencia territorial (municipio y provincia).

Principales actividades qué desarrolla su empresa. De estas varia-
bles hemos creado otra, el sector al que pertenece la empresa según
el Código CNAE-93.

Tipo de productos que genera la empresa. Estos se clasifican en
“Bienes de consumo”, “bienes de equipamiento doméstico”, “bien-
es de equipo” y “bienes intermedios”.

La clase de empresa innovadora, cuyas categorías posibles son
empresa “independiente” o “forma parte de un grupo” de empresas
en cuyo caso se pide el nombre del grupo. Éstas últimas, se pueden
clasificar a su vez, según su relación con el grupo en “empresa
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matriz”, “empresa filial”, “empresa conjunta”, “empresa asociada”.
Asimismo se pregunta a este tipo de empresas, el lugar de la sede
central del grupo.

El tipo de capital de la empresa (que puede ser “privado”, “públi-
co” y/o “mixto”) según su origen o procedencia de dicho capital
(clasificados en “regional”, “nacional”, “europeo” y “resto del
mundo”). 

El volumen de ventas o facturación de la empresa. 

El tamaño de la empresa según “número de empleados” diferen-
ciando entre “técnicos superiores”, “técnicos medios”, “otros
empleados” y “total de empleados”.

La inversión directa en empresas en otros ámbitos no andaluces
(“La Unión Europea”, “Norte de África”, “América Latina” o “Resto
del Mundo”) por tipos: delegación comercial”, “planta productora”,
“Joint venture” y/u “otras”.

Las referidas a ámbito del mercado, es decir, las ventas de la
empresa según tipo de producto y mercado al que va dirigido. El tipo
de producto hace referencia a sí son “productos” y/o “procesos”,
“nuevos” y/o “mejorados”. El mercado puede ser “regional”,
“nacional”, “europeo” y/o “resto del mundo”.

El inicio de actividades innovadoras y de actividades de I+D.

Sector al que pertenece la empresa.

Tipo de productos que genera la empresa (Bienes de consumo,
bienes de equipamiento doméstico, bienes de equipo, bienes inter-
medios y servicios intermedios).

Año de fundación.

La clase de empresa innovadora, cuyas categorías posibles son
empresa “independiente” o “forma parte de un grupo” de empre-
sas. Éstas últimas, se pueden clasificar a su vez, según su relación con
el grupo en “empresa matriz” (cuando detenta el control efectivo del
grupo), empresa filial (si está participada en más del 50 por ciento por
una empresa matriz), empresa conjunta (si la participación es del 50
por ciento), empresa asociada (si la participación es inferior al 50 por
ciento). Asimismo se pregunta a estas empresas el lugar de la sede
central del grupo.

49_Cad_productivas.qxd  29/04/2007  12:25  PÆgina 586



Anexo III. Definiciones de las variables de la encuesta 587

Capital de la empresa (privado, público, mixto) y procedencia terri-
torial del mismo (regional, nacional, europeo, resto del mundo).

Tamaño de la empresa (en número de empleados y volumen de
ventas).

Empleados según calificación (número de técnicos superiores y
medios, administrativos, FP, etc.).

Volumen de ventas/facturación.

Ámbito del mercado de la empresa (local, regional, nacional, inter-
nacional.

Exportación sobre total ventas: según contratos de licencia, fran-
quicias, patentes, etc.

Inversión directa en otros ámbitos no andaluces: sucursal o filial
supervisada, delegación, etc.

Características del Proceso Productivo:

Estudio de los elementos que forman el proceso de innovación
empresarial y los aspectos organizativos de las actividades innovado-
ras. Para cuantificar el proceso de innovación de las empresas, en el
que intervienen los siguientes elementos, necesitamos recoger infor-
mación sobre:

Las referidas a los Medios Técnicos de la empresa relacionados con
el proceso productivo como “sistemas de organización flexible”,
software aplicado como programas de “diseño asistido por ordena-
dor, CAD/CAM”, de “fabricación asistida por ordenador”, de “inge-
niería asistida por ordenador (CAE)”, de “gestión y distribución de
almacén por ordenador”.

Los medios relacionados con el sistema de calidad de la empresa
como el Departamento de calidad, manual y procedimientos, certi-
ficación AENOR y/o de otro tipo.

El tipo de Maquinaria clasificada en “automática”, “robots” y/o
“control numérico”. También se pregunta por su “antigüedad” y
“tecnología de la maquinaria” (que puede ser básica o convencional,
clave o nueva, y emergente o experimental).

El Laboratorio, su número, personal y antigüedad.

49_Cad_productivas.qxd  29/04/2007  12:25  PÆgina 587



Cadenas Productivas e Innovación en el Marco Territorial Andaluz588

Proveedores y Clientes

Proveedores: según su procedencia territorial (local, regional,
nacional y/o internacional), los sectores a los que pertenecen, el tipo
de producto que proveen (materias primas, productos intermedios,
bienes de equipo, servicios etc., ya sean tangibles o intangibles), el
tipo de asociaciones a las que están adscritas (según su procedencia
territorial y sectores), las redes o grupos empresariales relacionadas
con la gama de producción o de servicios (para estudiar el poder de
negociación), tamaño empresa y control de capital.

Clientes: según su procedencia territorial (local, regional, nacional
y/o internacional), los sectores a los que pertenecen, los principales
clientes (medidos por el % sobre el total de ventas) el tipo de asocia-
ciones a las que están adscritas (según su procedencia territorial y
sectores), las redes o grupos empresariales relacionadas con la gama
de producción o de servicios (para estudiar el poder de negociación),
tamaño empresa y control de capital.

Fuentes y Tecnología desarrollada

La tecnología propia, existencia de departamento de I+D, proyec-
tos de I+D, diseño y de ingeniería (según número de proyectos, el
gasto empleado, número de empleados, cualificación de los mismos
y año de inicio de las distintas actividades); la experiencia innovado-
ra de la empresa (a través de la suma de actividades de I+D, diseño,
ingeniería a lo largo de la vida de la empresa y/o por el número de
productos (recursos) innovadores creados a lo largo de su historia).

La tecnología externa: a través de la fecha de incorporación de la
tecnología, ciclo de vida de la tecnología adquirida, etc.

Los agentes implicados a través de: 

Número y tipo de empresas cooperantes: (cliente, proveedor,
empresas de sectores conexos, empresas de servicios avanzados).

Número y financiación de los proyectos innovadores con empresas
en cooperación (identificando las empresas cooperantes por tipo y
procedencia territorial del capital de la empresa, por sectores, por
tamaño, por vinculación a un mismo grupo).

Número y financiación de los proyectos con centros públicos de
investigación y de "transferencia de tecnología" (identificando los
tipos y la localización de los centros).
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Agentes incentivadores de la adquisición de tecnología: clientes,
proveedores, empresas de servicios avanzados. 

Las relaciones interempresariales a través de: Formas de coopera-
ción: verticales (asociaciones con clientes, relaciones proveedor-clien-
te, acuerdo universidad-empresa, grupo financiero, etc.), horizontal-
competitivo (central de compras, laboratorios conjuntos, intercambio
de acciones, formación conjunta, etc.), horizontal-complejo (comer-
cialización conjunta, financiación conjunta, intercambio tecnología,
intercambio personal, garantías reciprocas, etc.).

Ámbito de los acuerdos: local, regional, nacional, internacional.

Otras características de los acuerdos: duración contratos, tipo de
inspección (a la entrega, en proceso), planificación del diseño y del
producto; tipo de relaciones (ocasionales, continuas), etc.

Los resultados del proceso innovador a partir de:

La intensidad del esfuerzo innovador (medido por el gasto en inno-
vación sobre las ventas, el personal y gasto en personal para activi-
dades de innovación sobre ventas).

La recurrencia de las actividades innovadoras (número de produc-
tos y procesos nuevos y/o mejorados en los últimos tres años).

El tipo y número de innovaciones producidas (radicales, incremen-
tales, imitativas).

La propensión exportadora (cuota del mercado nacional, europeo
y resto del mundo).

La tasa de dependencia tecnológica (número de recursos tecnoló-
gicos importados/recursos tecnológicos totales de la empresa). 

La transferencia de tecnología: clasificada por tipos, mercado al
que se orienta, empresas receptoras (procedencia territorial del capi-
tal, sectores, etc.).
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ANEXO IV:
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A Agrario
CB Extracción de otros minerales excepto productos energéticos
DA Industria agroalimentaria (alimentación, bebidas y tabaco)
DB Industria textil y de la confección
DC Industria del cuero y del calzado
DD Industria de la madera y del corcho
DE Industria del papel; edición, artes gráficas y reproducción de

soportes grabados
DG Industria química
DH Industria de transformación del caucho y materias plásticas
DI Industria de otros productos minerales no metálicos
DJ Industria de la metalurgia
DK Industria de maquinaria y equipo mecánico
DL Industria de materia y equipo eléctrico, electrónico y óptico
DM Industria de transporte
DN Industria de manufacturas diversas
F Construcción
G Comercio
H Hostelería
I Transporte
L Administración Pública
M Educación

Abreviaturas de los sectores
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