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Los servicios a empresas intensivos 
en conocimiento y los flujos 
externos de conocimiento en los sistemas 
de innovación abiertos. El caso de Galicia

El artículo analiza el carácter abierto de los sistemas de innovación destacando la relevancia de 
los flujos externos de conocimiento entre sistemas de innovación regionales y la relación asimé-
trica que se establece entre ellos en función de su nivel de desarrollo y complejidad innovadora. 
Nos centramos en concreto en los flujos originados por la importación y exportación de servicios 
a empresas intensivos en conocimiento (SEIC) en base a los datos de un estudio empírico sobre 
la innovación en Galicia. Los resultados muestran como buena parte de los SEIC consumidos en 
la economía gallega provienen del exterior debiéndose principalmente a la carencia de este tipo 
de servicios en el interior. Por tanto las importaciones de estos servicios constituyen un canal de 
entrada de conocimientos al sistema de innovación. Por otro lado, también hemos encontrado 
evidencias de un papel relevante de las filiales de empresas SEIC localizadas en Galicia como vía 
de intercambio externo de conocimientos.

Artikulu honek berrikuntza-sistemen izaera irekia aztertzen du, eta kanpoko ezagutza-fluxuek es-
kualdeko berrikuntza-sistemetarako duten garrantzia aipatzen du, haien garapen-mailaren eta 
konplexutasun berritzailearen arabera. Hain zuzen ere, enpresetarako ezagutza-zerbitzu trinkoen in-
portazioak eta esportazioak eragindako fluxuak aztertzen ditugu, Galiziako berrikuntzari buruzko az-
terlan enpiriko baten datuetatik abiatuta. Emaitzek erakusten dute zerbitzu horietatik gehientsuenak 
Galiziako ekonomiatik kanpo etortzen direla, batik bat ekonomiaren barruan ez dagoelako horrelako 
zerbitzurik. Zerbitzu horien inportazioak, beraz, ezagutza horiek berrikuntza-sistemara sartzeko bide 
bat dira. 

The paper analyses the open nature of the innovation systems and highlights the relevance of 
the external knowledge flows in the regional innovation systems, depending on their innovation 
complexity and development. The paper focuses on the flows originating from the import-export 
of knowledge intensive services to companies, based upon an empirical research on innovation in 
Galicia. The results show that a great part of such services come from the outside of the Galician 
economy, mainly due to the lack of such services within the region. The import of these services are 
an entry channel for innovation systems knowledge. 
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1.  LOS SISTEMAS DE INNOVACIÓN 
ABIERTOS Y LOS FLUJOS 
EXTERNOS DE CONOCIMIENTO 

La literatura sobre sistemas nacionales/
regionales de innovación ha tendido a re-
saltar la gran relevancia de las interaccio-
nes entre los diferentes agentes que confi -
guran ese sistema, reforzando o asumiendo 
implícitamente el carácter relativamente au-
tosuficiente de cada sistema o, en todo 
caso, dejando fuera del escenario la impor-
tancia de los fl ujos externos al mismo. Sin 
embargo, al mismo tiempo que se desarro-
lló la literatura sobre los sistemas naciona-
les/regionales de innovación emergió tam-
bién un debate sobre la creciente 
globalización del conocimiento y el aumen-
to de sus flujos entre países y regiones. 

Efectivamente, un cambio tendencial im-
portante es la creciente internacionalización 
de las actividades de I+D y de las tecnolo-
gías, que llevó a algunos autores a hablar 
de la «globalización de la investigación y de 
la innovación» o de «tecnoglobalismo» 
(OCDE, 1992; Archibugi & Michie, 1994; 
Gordon,1996; Molero, 2000). Según este 
tipo de literatura existiría un proceso de in-
ternacionalización creciente que se mani-
festaría en una triple dimensión: en la ex-
plotación internacional de la tecnología (las 
empresas registran las patentes en terceros 
países para valorizarla en el mayor número 
de mercados); en la cooperación tecnológi-
ca entre empresas u otros centros de in-
vestigación de diferentes países y en la or-
ganización multinacional del proceso de 
creación de tecnología por parte de las 
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grandes empresas. A estas cabría añadir 
otras tres como son el fl ujo internacional de 
conocimiento científi co, la compraventa de 
patentes y know-how, y los fl ujos interna-
cionales de investigadores y técnicos (Ven-
ce, 1997; 2007). Las razones que condu-
cen a la creciente internacionalización de la 
tecnología en las últimas décadas se en-
cuentran tanto en el proceso de innovación 
en sí como en el cambio estructural que 
tiene lugar al calor del proceso de globaliza-
ción. Por un lado, aumenta la complejidad 
tecnológica que rompe las viejas especiali-
zaciones y obliga a integrar investigaciones 
en campos diversos que son difíciles de 
abordar por un único agente o incluso por 
un único país; se acelera el ritmo de inno-
vación, reduciendo los tiempos de lanza-
miento y de amortización, con el consi-
guiente aumento de los costes en I+D que 
puede hacer atractiva la cooperación para 
compartir costes incluso con empresas 
competidoras o parcialmente competido-
ras. Todos esos cambios del proceso de 
creación de tecnología han dado lugar a un 
aumento del volumen de los flujos, que 
afectan no sólo a la difusión de los resulta-
dos de la investigación o de la innovación 
sino al proceso de creación como tal; nadie 
es autosufi ciente y el número de agentes 
implicados (países, empresas, laboratorios) 
es cada vez mayor y más disperso. 

Por otro lado, la importancia de esas in-
terrelaciones en la I+D y en los conocimien-
tos aumentan precisamente como conse-
cuencia del paso de una economía basada 
en tecnologías materiales —o capital-inten-
sivas— a una economía basada en el co-
nocimiento. Las nuevas pautas de compe-
tencia en las industrias high-tech que dan 
lugar a alianzas entre empresas de dife-
rentes países y la ruptura de la hegemonía 
tecnológica de EE.UU. en muchos cam-

pos está ocasionando la emergencia de un 
mapa policéntrico de especializaciones tec-
nológicas que incrementa el interés de esas 
interrelaciones. Hay campos específi cos en 
los que muy diversos países tienen capaci-
dades que pueden ser esenciales para los 
procesos de innovaciones globales.

1.1.  Los sistemas de innovación 
como nodos de interacción 
para la creación de conocimiento: 
la perspectiva interna

Los estudios empíricos realizados en el 
marco de los sistemas nacionales de inno-
vación revelan la importancia de las especi-
fi cidades nacionales (tecnológicas, cultura-
les, lingüísticas) (Lundvall, 1992; Archibugi 
y Michie, 1994; Patel y Pavitt, 1996; Mole-
ro, 2000); de las ventajas de la proximidad 
entre los agentes que participan en un pro-
ceso de innovación; del papel de las rela-
ciones de cooperación usuario-proveedor 
en el aprendizaje; y del carácter tácito y lo-
cal del conocimiento que difi culta su trans-
misión, todo lo cual se expresa en una ten-
dencia de la innovación a concentrarse 
territorialmente (Vence, 1997; Vence y Gon-
zález, 2005). 

La literatura sobre geografía de la innova-
ción ha reforzado esa idea al destacar los 
desbordamientos (spillovers) de conoci-
miento como factor clave de la aglomera-
ción de empresas innovadoras (Feldman, 
1994; Fedman & Audretsch, 1999). La idea 
clave es que en la medida en que «el cono-
cimiento es generado y transmitido más efi -
cientemente gracias a la proximidad local, la 
actividad económica basada en nuevo co-
nocimiento tiene una alta propensión a aglo-
merarse en una región geográfica» (Au-
drecht, 1998, 18). La matriz neoclásica está 

Ekonomiaz 70.indd   186Ekonomiaz 70.indd   186 17/11/09   14:31:4317/11/09   14:31:43



Los servicios a empresas intensivos en conocimiento y los flujos externos de conocimiento en…

187

presente en el manejo de la función de pro-
ducción de conocimiento y en la hipótesis 
de que el conocimiento generado por las 
actividades de investigación e innovación no 
es plenamente apropiable por el autor (pre-
senta las características de un bien público, 
o cuasi-público) y se difunde hacia otros in-
novadores. Pero, frente a los modelos más 
abstractos en que esos spillovers no tienen 
restricciones geográfi cas (Krugman, 1991), 
los autores citados introducen el supuesto 
de que esa transmisión del nuevo conoci-
miento tiene lugar con mucha más rapidez y 
con menores costes —más efi cientemen-
te— cuando existe proximidad entre los 
agentes; especialmente si se admite que 
una parte de ese conocimiento es tácito y 
debe transmitirse mediante contactos per-
sonales (Audrecht, 1998). Por lo tanto, se 
asume que la accesibilidad al conocimiento 
está limitada por la proximidad geográfi ca y 
el tipo de interacciones que ello permite 
(Feldman, 1994; Oinas & Malecki, 1999; 
Acs, 2000; Varga, 2000; Dahl & Pedersen, 
2003, etc.).

Esta tendencia del conocimiento a dise-
minarse (spillover) localmente sería el princi-
pal factor que explicaría la fuerte tendencia 
de la producción de innovaciones a con-
centrarse (cluster) en las localizaciones en 
que los inputs clave del conocimiento es-
tán disponibles, reforzando las desigualda-
des existentes en cuanto a capacidad inno-
vadora. Más aún, algunos autores como 
Feldman (1994), Karlsson (1997) o Feldman 
y Audresch (1999) han destacado que el al-
cance de la aglomeración espacial varía en-
tre industrias dependiendo del estadio del 
ciclo de vida del producto, de la importan-
cia que en ellas tiene el conocimiento táci-
to y de la mayor o menor intensidad de los 
spillovers de conocimiento en cada una de 
ellas. Todo ello, reforzaría la hipótesis de 

que cuanto más intensiva en conocimiento 
sea una actividad más fuerte sería su ten-
dencia a aglomerarse y concentrarse geo-
gráfi camente.

Sin embargo, el concepto de spillover re-
sulta excesivamente abstracto, una suerte 
de «caja negra» (black box) como afi rman 
Breschi & Lissoni (2001), y resulta necesario 
explicitar los factores y mecanismos concre-
tos que permiten la creación y distribución 
del conocimiento así como aquellos otros 
factores (p.e., capacidad empresarial y fi -
nanciera) que pueden contribuir a su efi cien-
te valorización productiva y comercial. Las 
aportaciones desde el enfoque de los siste-
mas de innovación (Lundvall, 1992; Vence, 
1996; Cooke, 2001), los distritos tecnológi-
cos (Storper, 1997), o los milieux innova-
teurs (GREMI) destacan la importancia de la 
diversidad, las complementariedades y la 
coordinación y la congruencia interinstitucio-
nal como factores clave que favorecen el di-
namismo innovador de un territorio en una 
secuencia de carácter acumulativo. Todo 
arranca de un concepto más complejo 
—sistémico— de la innovación y del carác-
ter interactivo del aprendizaje. Este tipo de 
literatura destaca el conocimiento mediante 
networking e interacciones como la principal 
fuerza que tira de las empresas hacia los 
clusters y que contribuye al éxito del cluster 
innovador. Las vías principales de aprendi-
zaje de las empresas engloban las relacio-
nes usuario-productor, las colaboraciones 
formales e in formales, la movilidad inter-em-
presas de trabajadores cualificados y los 
«start-up» y «spin-off» de nuevas empresas 
desde las empresas existentes o las univer-
sidades y centros públicos de investiga-
ción (Barge y Vence, 2009). Por lo tanto, 
los spillovers de conocimiento resultan a ve-
ces algo excesivamente etéreo y difuso; re-
sulta más fácil identifi car una parte de esos 
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fl ujos locales si tenemos en cuenta ciertos 
servicios intensivos en conocimiento, espe-
cializados en crear y difundir conocimiento 
de muy diverso tipo, así como el carácter 
predominantemente local de la movilidad de 
personal cualifi cado entre empresas y de los 
spin-off. En ese sentido, los servicios a em-
presas intensivos en conocimiento (SEIC) 
son vehículos privilegiados de creación y 
difusión del conocimiento, de característi-
cas y modalidades diversas, que pueden 
actuar tanto en proximidad como a distan-
cia. Y por esa razón resulta de gran interés 
analizar la importancia específi ca que pue-
den adquirir los fl ujos externos de SEIC en-
tre sistemas.

De forma general, se supone que esas 
interacciones serán más fáciles y densas 
cuanto mayor sea la cantidad, diversidad 
y proximidad de agentes de esos campos; 
es decir, la proximidad (geográfi ca e institu-
cional), y la diversidad en un entorno con-
creto, crea las mejores condiciones para la 
innovación y explica la fuerte tendencia a la 
concentración territorial de las actividades 
intensivas en conocimiento.

1.2.  Los sistemas de innovación 
y los flujos externos 
de conocimiento

Sin embargo, lo que acabamos de apun-
tar no es contradictorio con la importancia 
creciente de los fl ujos de conocimiento glo-
bales en lo que se refi ere al conocimiento 
científi co y tecnológico especializado (Gor-
don, 1996). Es necesario reconocer y prestar 
atención a los fl ujos externos al sistema. Hoy 
en día ningún sistema de innovación es au-
tosufi ciente, ni los más poderosos como los 
de EE.UU. o Alemania o Japón; por lo tanto, 
mucho más conscientes de esa incapacidad 

de autosufi ciencia deben ser los países de 
nivel tecnológico medio o bajo y, de forma 
todavía más clara, las regiones. Los sistemas 
de innovación más dinámicos son justamen-
te sistemas muy abiertos en cuanto a los fl u-
jos de personas y conocimientos, en ambos 
sentidos. Lo importante es que admitiendo 
la realidad de una creciente globalización de 
los procesos de innovación debemos tener 
en cuenta que los conocimientos implica-
dos no son libremente accesibles para cual-
quier agente localizado en cualquier lugar 
sino que requieren una capacidad propia de 
innovación para participar, «seguir», asimilar 
y adaptar los sucesivos cambios que se van 
operando en los campos tecnológicos espe-
cífi cos que le son de interés. La ausencia de 
esa capacidad tecnológica propia en las em-
presas o en los territorios les impide «conec-
tarse» con las redes internacionales de inno-
vación y se traduce en un estrangulamiento 
de su capacidad de adaptación e innovación 
que puede producir la exclusión progresiva 
de los mercados.

Muchos ejemplos regionales exitosos 
muestran cómo una estrategia de desarro-
llo centrada en la tecnología puede realizar-
se sobre una base regional fuerte e inserta-
da directamente en la economía mundial, 
saltando en gran medida el plano estatal. 
En este sentido podemos recoger diver-
sas aportaciones que usan las perspec-
tivas anteriores de forma complementa-
ria como las de Gordon (1996), Simmie y 
Sennet (1999) o Veltz (1996, 2004, 2005). 
Gordon (1996) considera que la innovación 
empresarial no es producto ni de una em-
presa ni de un conjunto de empresas sino 
que debe ser entendida como un proceso 
integrado en una cadena de producción in-
ter-empresarial. 

Para conocer la capacidad innovado-
ra de una región son fundamentales las 

Ekonomiaz 70.indd   188Ekonomiaz 70.indd   188 13/11/09   18:58:1913/11/09   18:58:19



Los servicios a empresas intensivos en conocimiento y los flujos externos de conocimiento en…

189

redes de aprendizaje y transferencia de 
conocimientos a muy distintos niveles, 
siendo especialmente importante la for-
ma en que el sistema regional de innova-
ción se integra en las relaciones externas: 
«la innovación tecnológica no puede se-
guir considerándose dentro de un marco 
autosufi ciente o localizado en un espacio 
concreto. Los «milieux» regionales dan lu-
gar a procesos de aprendizaje colectivo 
esenciales para la innovación (...pero) es-
tos mecanismos por sí solos son cada vez 
más insufi cientes bien para iniciar o bien 
para sostener actividades creativas puesto 
que las complementariedades tecno-eco-
nómicas fuerzan a las cadenas de produc-
ción a incorporar fuentes extraregionales 
de innovación. La región autosufi ciente, de 
haber existido, es ahora un anacronismo» 
(Gordon, 1996; 125).

En esa misma línea, la aportación de Si-
mmie y Sennet (1999) se refi ere de manera 
particular al fenómeno de concentración de 
las actividades innovadoras en las grandes 
regiones metropolitanas señalando que es-
tas se benefi cian, además de las distintas 
economías de aglomeración señaladas por 
la geografía económica, por las que ellos 
etiquetan cómo «economías de globaliza-
ción». Los autores ligan, de este modo, glo-
balización e innovación, y señalan que en el 
contexto de la globalización, los inputs de 
innovación difícilmente pueden reducirse al 
ámbito local (Simmie y Sennet, 1999, 94). 
Entre las formas de colaboración externa 
destacan la cooperación entre empresas 
para la investigación, la movilidad de los 
mercados laborales de personal científi co 
y profesional o los contactos con clientes y 
proveedores extranjeros. Las grandes me-
trópolis posibilitan la existencia de tales re-
des de interacciones, y se formaría de esa 
manera una economía de archipiélago con 

nodos «cualifi cados» conectados entre sí al 
estilo del indicado por Veltz (1996). 

Justamente Veltz (2004, 2005) señala 
que estos espacios, las grandes metrópo-
lis, se han convertido en el principal actor 
en la que el autor denomina la economía 
«de servicios hiper-industriales» y en la 
que, paradójicamente, la reducción de los 
costes de transporte y comunicación fa-
vorece la polarización de la actividad eco-
nómica puesto que «un mundo donde los 
costes de comunicación son elevados es 
un mundo de compartimentos separados 
y cerrados que limitan el grado de com-
petencia entre las empresas, crea rentas 
de monopolio espacial y limita el papel de 
las economías de escala y de las ventajas 
de aglomeración tanto para consumidores 
como para productores» (Veltz, 2005, 4). 
La razón estaría en el papel de las eco-
nomías de aglomeración dinámicas: «las 
ciudades ofrecen no sólo activos comple-
mentarios (cómo en la estructura input-
output de un sistema de producción local) 
o coordinación estática entre los agentes 
económicos, también ofrecen la posibili-
dad de rehacer rápida y efi cientemente la 
red de actores y las propias cadenas de 
valor, (...) las grandes ciudades son labora-
torios para nuevos productos, nuevos ser-
vicios, nuevas formas de fragmentación y 
coordinación a lo largo de las cadenas de 
valor, nuevas formas de gestión de las re-
laciones entre proveedores y usuarios de 
bienes y servicios» (Veltz, 2005, 4). De esa 
forma las grandes ciudades se convierten 
en «concentradores (hubs) schumpeteria-
nos» y en proveedores de recursos rela-
cionales claves en la nueva realidad eco-
nómica (Veltz, 2004).

Con el objetivo de analizar la relevancia 
de los fl ujos externos de conocimiento en-
tre sistemas de innovación regionales y la 
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relación asimétrica que se establece entre 
ellos en función de su nivel y complejidad 
innovadora nos proponemos analizar en 
concreto los fl ujos originados por los SEIC. 
Este sector abarca todo un conjunto de ac-
tividades que son esenciales en la dinámica 
innovadora de las empresas y que tiene la 
característica de que como tal sector pre-
senta un patrón de localización muy con-
centrado y con una geografía de prestación 
de servicios relativamente singular (Vence & 
Gonzalez, 2009). Consideramos que es un 
buen «laboratorio» para analizar los fl ujos 
tecnológicos y de conocimiento entre sis-
temas regionales de innovación. En nuestro 
caso tomaremos la experiencia de los SEIC 
en Galicia tomando como base la informa-
ción original obtenida a partir de un cues-
tionario dirigido a una amplia muestra de 
empresas de ese país (ver anexo). 

2.  LOS SERVICIOS A EMPRESAS 
INTENSIVOS EN CONOCIMIENTO 
Y LAS RELACIONES EXTERIORES 
DE LOS SISTEMAS DE INNOVACIÓN

2.1.  Los SEIC como portadores de 
conocimiento e innovaciones

Miles et al., (1995, 28) aportan una de 
las defi niciones más extendidas de los SEIC 
describiéndolos como actividades muy de-
pendientes del conocimiento profesional 
que proveen productos que o bien son en 
sí mismo fuentes de información y conoci-
miento para los usuarios (como por ejemplo 
mediciones, informes, formación, consulto-
ría), o usan su conocimiento para producir 
servicios que son inputs intermedios en la 
generación de conocimiento y en el proce-
so de información por parte de sus clientes 
(como por ejemplo los servicios de comu-
nicación o los servicios informáticos). A su 

vez, Toivonen (2005) indica que los SEIC 
son facilitadores de la innovación tanto a ni-
vel de empresa como a nivel agregado, en 
un sistema de innovación. En esta perspec-
tiva agregada, los SEIC pueden ser vistos 
como intermediarios y portadores de co-
nocimientos que alimentan dinámicas inte-
ractivas relevantes para la innovación. Así, 
las relaciones entre productores y usua-
rios/clientes conforman un punto de partida 
para estudiar las innovaciones derivadas de 
los servicios (Aslesen, 2003, 6).

Los SEIC actuarían como «portadores de 
innovaciones» o puentes «para la innova-
ción» (Czarnitzki y Spielkamp, 2000) cuan-
do transfieren conocimientos desde una 
empresa u organización a otra. Siguiendo 
el trabajo hecho por Hauknes y Antonelli, 
(1997), los SEIC actúan como «interfaces 
cualifi cados» de tal manera que «aprove-
chando las nuevas tecnologías de la infor-
mación y de la comunicación, pueden ac-
tuar cada vez más como conversores de 
información tecnológica en conocimiento 
específi co y viceversa» (Hauknes y Antone-
lli, op. cit. 20). Los SEIC pueden ser consi-
derados como portadores de conocimien-
to específi co procedente de sus múltiples 
interacciones con clientes, competidores, 
etc, que de este modo facilitan el acceso al 
conocimiento científi co y tecnológico que 
permanece disperso. Así, tal y como seña-
la Aslesen (2003, 6) «los SEIC aportan un 
punto de convergencia entre la información 
científi co-tecnológica de tipo más general 
que se encuentra dispersa en la economía 
y los requerimientos y problemas específi -
cos y locales de las empresas clientes». Un 
ejemplo de esta clase sería la implantación 
por parte de la empresa SEIC de una nue-
va solución o aplicación informática (pen-
semos en métodos B2B) en un sector o 
empresa determinada cuando la misma 

Ekonomiaz 70.indd   190Ekonomiaz 70.indd   190 17/11/09   14:31:4417/11/09   14:31:44



Los servicios a empresas intensivos en conocimiento y los flujos externos de conocimiento en…

191

había sido desarrollada inicialmente en otro 
sector o empresa.

2.2.  Los SEIC como portadores 
de conocimientos externos 
al sistema de innovación

Una particularidad importante de los 
SEIC y que los diferencia (junto con los ser-
vicios a empresas en general) es que se 
trata de servicios que son exportables, es 
decir, pueden ser prestados en espacios 
diferentes a los de localización de las em-
presas proveedoras. De hecho, no sólo son 
exportables en potencia sino que represen-
tan un importante y creciente porcentaje 
del comercio entre países y dentro de los 
países (Stabler y Howet, 1988; Coffey, W.J. 
y Polèse, M. 1989; Hansen, 1990; Glas-
meir, A. y Howland, M. 1994).

Las formas en las que los SEIC son ex-
portados son múltiples pero, de forma sin-
tética, podríamos indicar tres que pueden 
aparecer además combinadas entre sí:

— Provisión del servicio de forma tele-
mática. Las posibilidades de prestar 
determinados servicios sin necesidad 
de cercanía «física» con el cliente pa-
recen haberse incrementado con el 
avance de las TIC. Servicios informá-
ticos como el control de operaciones 
diversas o el tratamiento de datos 
podrían prestarse de este modo. Re-
cientemente, el avance en las TIC ha 
posibilitado la instalación de sistemas 
de control dentro de las empresas 
multinacionales que posibilitan la mo-
nitorización en tiempo real del proce-
so de producción de plantas situadas 
a millares de kilómetros de distancia 
(RTP: real time protocol). Otros SEIC 
de perfil más tradicional tales como 

la asesoría contable (en su carácter 
más rutinario) no necesitarían a priori 
de un contacto directo «cara a cara» 
con el cliente excepto en muy conta-
das ocasiones. Más adelante aborda-
remos esta vía con mayor detalle.

— Provisión del servicio mediante la mo-
vilidad de los trabajadores. En mu-
chos casos, como por ejemplo en la 
instalación de estándares de calidad 
o incluso en la realización de consul-
torías sobre gestión y organización, 
la necesidad de interacción personal 
entre los proveedores y los clientes 
se reduce a cortos espacios de tiem-
po por lo que empresas SEIC pueden 
atender de este modo a clientes loca-
lizados en zonas lejanas a las mismas. 

— Mediante la apertura temporal de ofi-
cinas en un determinado lugar. Esta 
estrategia sería la más común cuan-
do hablamos de asistencias técnicas 
o proyectos con una duración deter-
minada. Muchas veces es la propia 
empresa del cliente que «acoge» al 
personal de la empresa proveedora 
de los servicios. A modo de ejemplo 
podríamos pensar en el desarrollo de 
una asistencia técnica de ingeniería o 
de un proyecto de I+D que necesita 
la implicación de personal de la em-
presa proveedora y del cliente.

Hay que destacar, en cualquier caso, 
que la venta de SEIC en otros mercados 
no implica prescindir de la proximidad en-
tre proveedor y clientes. Así, como pode-
mos observar en el cuadro n.º 1, dos de los 
tres canales de exportación de servicios su-
ponen la existencia de un cierto grado de 
proximidad física, es decir, implican la exis-
tencia de contactos directos «cara a cara» 
entre usuario y proveedor.
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En defi nitiva, el carácter exportable de los 
SEIC unido a su papel clave como portador 
de conocimientos e interfaz en los sistemas 
de innovación, confiere a estos servicios 
una importante potencialidad como canales 
de incorporación de conocimiento externo 
a un sistema de innovación. De esa forma, 
una manera de acercarnos a la problemáti-
ca de las relaciones exteriores de un siste-
ma de innovación consiste en analizar la vía 
que constituyen los SEIC. Es este aspecto 
el que discutiremos, apoyados con informa-
ción empírica, en los siguientes párrafos. 

3.  LOS SERVICIOS A EMPRESAS 
INTENSIVOS EN CONOCIMIENTO 
Y LOS FLUJOS DE CONOCIMIENTO 
EXTERIOR EN EL SISTEMA 
GALLEGO DE INNOVACIÓN

Como hemos señalado, una de las vías 
de aproximación a las interacciones exte-
riores de los sistemas de innovación consis-
te en analizar el papel que juegan los SEIC 

tanto desde el punto de vista de la deman-
da exterior de estos servicios por parte de 
agentes gallegos, cómo de la oferta, es de-
cir, de las ventas realizadas en el exterior por 
parte de las empresas gallegas de consulto-
ría, informática y otros SEIC. En el primer 
caso nos aproximamos a un componente 
importante de los fl ujos de información y co-
nocimiento que llegan del exterior mientras 
que en el segundo nos referimos a los fl ujos 
de salida. Por otra parte, es necesario anali-
zar qué papel desempeñan también las em-
presas SEIC situadas en Galicia que son fi -
liales de grupos españoles o internacionales 
en la medida en que constituyen un canal 
de entrada directa de conocimientos. En los 
tres casos señalados emergen interaccio-
nes entre empresas, instituciones y perso-
nas que pueden resultar benefi ciosas para 
un sistema de innovación. 

Como ya ha sido señalado, para estudiar 
los tres aspectos que acabamos de indicar 
vamos a utilizar la información obtenida en el 
marco de un estudio más amplio sobre el lla-
mado Sistema Gallego de Innovación (SGI). 

Cuadro n.º 1

Exportación de los SEIC

Exportación de SEIC

Con contactos «cara a cara»

SIn contactos «cara a cara» Uso de las TIC

Movilidad de
Trabajadores

Apertura (temporal)
de oficinas

MIX

Fuente: Elaboración propia.
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La información procede de un cuestionario 
contestado por 184 empresas gallegas (de 
las que 51 pertenecen al sector de los SEIC) 
así como de una serie entrevistas realizadas 
a responsables de empresas SEIC (15 en 
total). En el anexo los lectores encontrarán 
más información sobre este estudio. 

3.1.  La compra de SEIC
de origen externo por parte 
de las empresas gallegas

3.1.1.  Dimensión y perfil de los SEIC 
de origen externo

A partir de los datos del cuestionario 
podemos conocer el origen de los servi-
cios externos contratados por las empre-
sas gallegas. En concreto, se distinguían 
cuatro orígenes: local, gallego, español e 
internacional. Los resultados indican que 
existe una jerarquía marcada por la cerca-
nía en lo referido al origen de los proveedo-
res de los SEIC de tal forma que, de media, 
un 50,15% de los distintos servicios exter-
nalizados provenían del ámbito local, un 
36,99% del gallego, un 27,83% del español 
y, fi nalmente, tan sólo un 7,22% del inter-
nacional. Aún así, como veremos a conti-
nuación, esta jerarquía no es homogénea 
para todos los tipos de SEIC. 

Así, los SEIC procedentes del exterior 
—tanto del resto del Estado como de fue-
ra de él— siguen un patrón sectorial seme-
jante y que es muy dispar al de los proce-
dentes en particular del ámbito local. En lo 
referido a los de origen español los SEIC 
más usados son los estudios y análisis de 
mercado, competencia, etc, seguidos de 
los de auditoría, formación y software. Por 
contra, los servicios de reparación de orde-
nadores y máquinas de ofi cina, los servicios 
jurídicos, los servicios de contabilidad y los 

servicios técnicos de arquitectura e inge-
niería raramente tienen origen español. En 
cuanto a los de origen internacional son los 
estudios de diversa índole (mercado, com-
petencia), seguidos de los de I+D y de los 
de análisis técnicos los que más se suelen 
comprar en el extranjero. 

Por contra, los SEIC más consumidos a 
nivel local son los vinculados con el manteni-
miento y reparación de ordenadores y otras 
máquinas de ofi cinas seguidos de los ser-
vicios jurídicos y de los de contabilidad. Se 
trata de servicios en general de escasa com-
plejidad y ampliamente consumidos por las 
empresas por lo que parece normal que la 
cercanía sea imperante. En algunos casos, 
además, es difícil sustituir los contactos per-
sonales por otro tipo de contactos (telemáti-
cos, visitas, etc); tal es el caso de la repara-
ción de determinadas máquinas de ofi cina. 
Por contra los SEIC con menor origen local 
son los estudios y análisis de diversa índo-
le (mercado, competencia, etc), seguidos 
de los análisis técnicos y ensayos y de los de 
auditoría. Finalmente, en cuanto al origen 
gallego se observa que entre los SEIC más 
externalizados con este origen están los de 
naturaleza tecnológica: los análisis técnicos 
y los ensayos, los servicios técnicos de ar-
quitectura e ingeniería, así como los de for-
mación. Por contra los de menor origen ga-
llego son aquellos donde el campo local 
tiene más peso (apoyo a la gestión empre-
sarial, servicios jurídicos y servicios de man-
tenimiento y reparación de ordenadores). 

Podemos concluir señalando que los ser-
vicios que se compran en el exterior suelen 
tener un perfi l menos rutinario y un mayor 
nivel de especifi cidad, siendo posiblemente 
también «más intensivos» en conocimiento. 
Por contra, en el ámbito local o gallego (es-
pecialmente en el primero), se suelen com-
prar en mayor medida servicios de carácter 
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más generalista. Esto no quiere decir que 
no exista oferta de servicios de alto conte-
nido en conocimiento en Galicia sino que 
es posible que dentro de este tipo de servi-
cios existan algunos que no se encuentran 
fácilmente en el mercado interno. A conti-
nuación, cuando nos preguntemos sobre 
las razones para comprar servicios forá-
neos, ahondaremos en esta cuestión. 

3.1.2.  Perfil de las empresas que importan 
SEIC de origen externo

La principal razón que apuntan las em-
presas para explicar la compra de SEIC 
fuera del mercado gallego es la inexisten-

cia en Galicia de empresas que presten el 
tipo concreto de servicios que se importa, 
seguida del hecho de ser un servicio que 
se puede prestar fácilmente a distancia, es 
decir, sin necesidad de que exista cercanía 
física (continua) entre proveedor y cliente. 
Otro factor que recibe una valoración rela-
tivamente elevada es la del prestigio de la 
empresa subcontratada. El factor que me-
nos importancia recibe es el hecho de ser 
de menor calidad los servicios ofertados 
por las empresas gallegas. Una menor ca-
restía de los servicios de fuera tampoco es 
percibido como importante a la hora de ex-
plicar la importación. De hecho, de acuerdo 
con la información recogida en las entrevis-

Gráfico n.º 1

Origen de los SEIC externalizados: total empresas
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50%

40%

30%
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SVM SIV SC SX EO SA ES PU ID ST AT FO
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(*) SVM: servicios vinculados con el mantenimiento y reparación de ordenadores y otras máqui-
nas de oficina; SIV: servicios informáticos vinculados a la gestión de aplicaciones informáticas (soft-
ware), bases de datos, etc; OAR: otras actividades relacionadas con la informática; SC: servicios de 
contabilidad; SX: servicios jurídicos; EO: servicios de apoyo a la gestión empresarial y organizativa; 
SA: servicios de auditoría; ES: estudios análisis de diversa índole (de mercado, de competencia, etc); 
PU: publicidad; ID: servicios de apoyo a la I+D+i; ST: servicios técnicos de arquitectura e ingeniería; 
AT: análisis técnicos y ensayos; FO: formación.

Fuente: Elaboración propia a partir del cuestionario SGI. ICEDE.
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tas realizadas, los servicios importados son 
en realidad más caros (básicamente por los 
costes de desplazamiento de los consulto-
res o técnicos). 

Por otra parte, en lo referido a las ra-
zones para importar se dan divergencias 
según el tipo de empresa a la que nos 
estemos refi riendo, en particular entre em-
presas de capital foráneo y de capital ga-
llego. Así, si nos ceñimos exclusivamen-
te al primer grupo podemos observar un 
patrón común en lo referido a la provisión 
de servicios externos por parte de fi liales o 
delegaciones de empresas. La razón que 
lleva a las empresas de capital foráneo a 
importar servicios es el hecho de que otras 
empresas del grupo lo hagan. En particu-
lar como se pudo contrastar en las entre-
vistas con la práctica totalidad de este tipo 
de empresas, la política de exteriorización 
seguida por la sede central ubicada fuera 
de Galicia es la que determina también la 
estrategia de la fi lial. 

En cuanto al tipo de empresas que im-
portan SEIC, los análisis realizados mues-
tran como tanto el origen como el tama-
ño de la empresa infl uyen en la decisión 
de importar servicios. Así, aquellas empre-
sas no gallegas tienden a importar SEIC 
en una proporción mucho mayor que las 
gallegas, lo cual confi rma las hipótesis de 
Martinelli (1991) referida a que las fi liales de 
empresas foráneas tienden a usar los mis-
mos proveedores de servicios que las se-
des centrales, razón por la que aparecen 
como un tipo de empresa muy propenso 
a importar servicios. Por otra parte, parece 
lógico que las empresas de menor tama-
ño tengan mayores difi cultades, debido a la 
carencia de recursos, para importar aque-
llos servicios estratégicos que no existen en 
la comunidad autónoma. 

3.2.  La venta exterior de SEIC por parte 
de las empresas gallegas 

Nuestro trabajo se dirigió también a ana-
lizar el comportamiento, en ámbitos diver-
sos, de las empresas SEIC gallegas. Uno 
de esos a ámbitos se refi ere al destino geo-
gráfi co de sus ventas lo cual nos permite 
ver la intensidad de los contactos comer-
ciales con los mercados no gallegos. Como 
ya hemos indicado, si tenemos en cuenta 
la naturaleza interactiva de las actividades 
SEIC, la venta de servicios fuera de Galicia 
por parte de empresas SEIC gallegas tam-
bién constituiría una vía de entrada (y salida) 
de conocimientos al producirse contactos e 
interacciones diversas entre los profesiona-
les de estas empresas y sus clientes.

Nuestros datos indican que el merca-
do de las empresas SEIC incluidas en la 
muestra es fundamentalmente el gallego 
de tal manera que la cuota media de este 
mercado ronda el 57%. Le sigue el merca-
do local con un 22,6%, el mercado espa-
ñol con un 16,7% y, fi nalmente el mercado 
europeo y mundial con un raquítico 3,5%. 
Con los anteriores datos se puede afi rmar 
que el campo geográfi co de referencia para 
los SEIC es fundamentalmente el gallego lo 
que refuerza la necesidad de entender la 
evolución de este sector dentro de estos 
parámetros espaciales. Los contactos con 
otros mercados se centran fundamental-
mente en el ámbito español siendo casi 
inexistentes las de carácter internacional 
fuera del Estado. Si a esto le sumamos el 
hecho de que muy pocas empresas SEIC 
gallegas cuentan con fi liales fuera de Ga-
licia, estaríamos ante la evidencia de que 
esta vía pudiera ser poco activa en lo re-
ferido a la entrada de conocimientos en el 
Sistema Gallego de Innovación (SGI). Aún 
así, es necesario matizar esta foto general 
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analizando que tipo de empresas son las 
que más interactúan, mediante el canal co-
mercial, con el exterior.

Existen ciertas diferencias en la distri-
bución geográfi ca de los mercados según 
el tipo de empresa al que nos refi ramos. 
Para observar esto, vamos a distinguir en-
tre tres tipos de empresas SEIC: los SEIC 
de perfi l profesional (P-SEIC), los SEIC de 
perfi l técnico o tecnológico (T-SEIC) y los 
SEIC vincu lados a la informática (C-SEIC). 
Los resultados muestran que las empresas 
más ligadas al campo local son las de ser-
vicios profesionales lo cual se explicaría por 
el hecho de disponer en ese ámbito de una 
escala de mercado lo sufi cientemente gran-
de como para poder subsistir. Pensemos 
que muchos de los servicios profesiona-

les (servi cios de contabilidad o jurídicos) son 
servicios de carácter tradicional que no sólo 
se prestan a empresas sino también a par-
ticulares. Por el contrario, los servicios tec-
nológicos son los que menos dependen de 
los mercados locales (y sí en mucha mayor 
medida del gallego) lo cual indica que en 
este caso la escala óptima de mercado es 
fundamentalmente gallega y no local. Tanto 
los C-SEIC como los T-SEIC tienden a ex-
portarse en mayor medida. 

Si analizamos la distribución del mercado 
según el origen del capital de la empresa 
SEIC hay que destacar también en el caso 
de las empresas foráneas que los merca-
dos local y gallego son predominantes (es-
pecialmente el segundo) lo cual da cuenta 
de que la implantación de empresas SEIC 

Gráfico n.º 2

Mercado de las empresas SEIC gallegas
(porcentaje según facturación)
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(*) b2_mlc: mercado local o comarcal; b2_mga: mercado gallego (sin local o comarcal); b2_mes: merca-
do español (sin Galicia); b2_meu: mercado UE; b2_mom: Otros mercados.

Fuente: Elaboración propia a partir del cuestionario SGI. ICEDE.
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foráneas busca fundamentalmente atender 
al mercado gallego. Sin embargo, es curio-
so observar como las empresas foráneas 
exportan más servicios que las propias ga-
llegas aspecto que llama la atención por 
ser muchas de estas empresas delegacio-
nes para Galicia (existiendo por tanto otras 
empresas destinadas a atender el merca-
do de otras CC.AA). Si atendemos a la in-
formación recogida en las entrevistas reali-
zadas a responsables de estas empresas, 
esto podría estar relacionado con el hecho 
de realizar muchas de estas empresas tra-
bajos para otras fi liales y delegaciones (que 
puntualmente necesitarían de apoyos hu-
manos o especializados) situadas en otras 
zonas. De hecho, tal y como se recogió en 
las entrevistas, no es extraño que en algu-
nas delegaciones exista capital humano de 
una determinada especialización o cualifi -
cación que es usado por otras delegacio-
nes o empresas del grupo. Este hecho vie-
ne a reforzar una de las particularidades de 
la organización sectorial y empresarial de 
los SEIC referido al trabajo en red donde 

el capital humano constituye un nodo mó-
vil que se desplaza según las necesidades 
productivas. 

3.3.  El papel que desempeñan 
por las empresas SEIC 
de propiedad foránea 

En este apartado se describe cómo se 
insertan en el SGI las fi liales gallegas de 
empresas SEIC foráneas, tratando de con-
trastar su papel con el de las empresas 
SEIC de propiedad gallega. De esa forma 
veremos como se configura un canal de 
entrada de conocimientos en el SGI puesto 
que estas empresas están fuertemente in-
tegradas con el exterior. 

La implantación de fi liales u ofi cinas es 
una de las vías más comunes utilizadas por 
las empresas para ampliar sus mercados. 
Normalmente cuando el mercado alcanza 
una dimensión o masa crítica determinada 
comienza a ser rentable la localización de 

Cuadro n.º 2

Mercado de las empresas SEIC según tipo de empresa

b2_mlc b2_mga b2_mes b2_meu b2_mom

Media Media Media Media Media

C-SEIC Informático 24,71 53,70 20,26 0,73 0,39
T-SEIC Tecnológico 18,16 59,74 19,05 2,00 1,11
P-SEIC Profesional 27,33 55,91  9,82 1,47 5,13

Gallega 23,72 56,31 15,67 1,68 2,52
No Gallega 19,38 58,13 22,50 0,00 0,00

(*) b2_mlc: mercado local o comarcal; b2_mga: mercado gallego (sin local o comarcal); b2_mes: merca-
do español (sin Galicia); b2_meu: mercado UE; b2_mom: Otros mercados.

Fuente: Elaboración propia a partir del cuestionario SGI. ICEDE.
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fi liales en el mismo. En ese sentido en Ga-
licia están implantadas un buen número de 
fi liales de las grandes consultoras españo-
las y europeas de ámbitos diversos que van 
desde la auditoría y consultoría empresarial 
a las ingenierías y empresas de software y 
servicios informáticos. 

En la muestra incorporamos —como ya 
vimos anteriormente— diversas fi liales de 
empresas SEIC foráneas que fueron objeto 
de análisis diferenciado. Tenemos que se-
ñalar que los resultados deben en cualquier 
caso interpretarse con cierta cautela en la 
medida en que la muestra de empresas 
SEIC de capital foráneo es muy reducido, 

máxime cuando hacemos agrupaciones in-
ternas. Aún así, si analizamos en primer lu-
gar las vías de incorporación de conoci-
mientos podemos ver cómo existen ciertas 
diferencia entre los dos tipos de empresas 
(ver gráfi co n.º 3). La principal se corres-
ponde con el uso y valoración de la vía que 
denominamos «personal de otras empresas 
del mismo grupo». Así, si bien es de espe-
rar que todas las empresas foráneas usen 
esta vía en mayor medida (puesto que to-
das ellas pertenecen a un grupo, no así las 
gallegas que pueden tener un solo estable-
cimiento), un porcentaje muy elevado de 
las mismas (el 62,5%) valora esta vía como 
«muy importante». 

Gráfico n.º 3

Uso y valoración de las distintas vías de incorporación de nuevos 
conocimientos por parte de las empresas SEIC según origen de la empresa
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(*) Para medir la valoración se incluye el porcentaje de empresas que consideraron la correspondien-
te vía como muy importante (M:I): cli: clientes; pro: proveedores; pde: personal de otras empresas del 
mismo grupo; ecr: empresas competidoras o empresas de su misma rama de actividades; pfc: ex-
pertos y personal de firmas consultoras; uci: universidades, centros de investigación y otros organis-
mos semejantes.

Fuente: Elaboración propia a partir del cuestionario SGI. ICEDE.
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Parece por tanto que, como cualquier 
otra fi lial perteneciente a un grupo de em-
presas, los canales internos al grupo son 
fundamentales para incrementar los cono-
cimientos en cada unidad de producción 
SEIC. De hecho si en vez de limitarnos al 
estrato de empresas SEIC nos referimos 
al conjunto de empresas observamos que 
el uso y valoración de esta fuente por par-
te de las empresas de capital foráneo es 
signifi cativamente superior al mostrado por 
las gallegas.

Otra forma de capturar el papel de las 
empresas SEIC de capital foráneo en el 
SGI consiste en analizar su labor innova-
dora (realización de actividades de I+D, 

introducción de innovaciones, etc). De 
nuevo, también aquí existe una cierta di-
vergencia entre el comportamiento de las 
empresas gallegas y las que no lo son. 
Así, si el 60% de las SEIC gallegas rea-
lizaban actividades de I+D este porcen-
taje era tan sólo del 37,5% para las fi lia-
les. De hecho la actividad de innovación 
más realizada por las empresas SEIC era 
la de I+D interna aparte de las actividades 
de formación (interna o externa). Las fi lia-
les realizaban en un porcentaje mayor ac-
tividades de introducción de innovaciones 
en el mercado y otros preparativos para la 
comercialización y la producción. Esto úl-
timo podría tener que ver con una mayor 
propensión a realizar innovación adapta-

Gráfico n.º 4

Empresas SEIC que realizaron actividades de innovación, 
según tipo de actividad

(en %)
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Fuente: Elaboración propia a partir del cuestionario SGI. ICEDE.
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tiva o de preparación para introducir pro-
ductos y servicios en el mercado gallego 
(pero que habían sido desarrollados en 
otras zonas). Se corrobora en cualquier 
caso algo que también suele ser una ca-
racterística de las fi liales de grandes em-
presas que es el hecho de depender, en 
buena medida, del esfuerzo en I+D reali-
zado por las sedes centrales de los gru-
pos (también para el conjunto de empre-
sas acontece lo mismo).

Sin embargo, cuando preguntamos a las 
empresas SEIC de propiedad foránea acer-
ca de las innovaciones introducidas en Ga-
licia, vemos que no se aprecian importan-
tes diferencias entre las empresas SEIC de 
propiedad gallega y aquellas que no lo son. 
Así, como se muestra en el gráfi co n.º 5 el 

porcentaje de empresas innovadoras tan-
to en bienes como en servicios es práctica-
mente idéntico entre los dos tipos de em-
presas.

En defi nitiva, podemos concluir que la 
dualidad en la oferta SEIC según el origen 
de la empresa también se manifi esta en el 
campo de la innovación. Se observa que 
las fi liales extranjeras realizan actividades 
de I+D en menor proporción que las em-
presas gallegas. Sin embargo, estas em-
presas tienen la ventaja de contar con un 
canal importante de entrada de conoci-
mientos como es la del grupo al que per-
tenecen que podría explicar porqué, en el 
apartado de introducción de innovaciones, 
su comportamiento sea incluso más activo 
que el de las empresas gallegas.

Gráfico n.º 5

Introducción de innovaciones de bienes y servicios 
por parte de las empresas SEIC, según origen
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Fuente: Elaboración propia a partir del cuestionario SGI. ICEDE.
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4. CONCLUSIONES

Los SEIC constituyen una vía importan-
te de creación y diseminación de conoci-
miento dentro de un sistema de innovación 
y también, de forma particular, una vía de 
incorporación de conocimientos externos al 
sistema de innovación. No se trata en este 
caso tanto de conocimiento científi co liga-
do a actividades de I+D, sino y sobre todo, 
conocimiento técnico y profesional que, al 
menos en una gran parte, es relevante en 
la dinámica innovadora de las empresas, no 
sólo en los aspectos de carácter tecnoló-
gico sino también en la innovación de ges-
tión, organizativa, comercial y de marketing. 

La importancia cuantitativa de esos fl ujos 
inter-sistémicos se pone de relieve al cons-
tatar que un 35% de los servicios a empre-
sas externalizados por las empresas galle-
gas proceden del exterior al tiempo que las 
empresas SEIC gallegas exportan alrededor 
del 20% de los servicios que venden. En 
ambos casos, dada la naturaleza de estas 
actividades, la prestación de servicios da 
lugar a intercambios de conocimiento explí-
citos entre el SGI y agentes pertenecientes 
a otros sistemas de innovación; más aún, 
junto a esos flujos de carácter mercantil 
cabe considerar la existencia de otros fl u-
jos de conocimiento implícitos o colaterales 
que pueden ser también relevantes. 

En el caso concreto de la compra de ser-
vicios foráneos se observa que el perfi l de 
los SEIC adquiridos es altamente específi -
co y que además suelen ser servicios que, 
atendiendo a las razones de las empresas 
importadoras, no existen en Galicia. Se tra-
ta pues de una vía onerosa pero importan-
te de entrada de conocimiento proceden-
te de otros sistemas de innovación. En este 
caso, el fl ujo predominante es interregional 
en la medida que la mayor parte de los ser-

vicios que se compran al exterior proceden 
del resto de España y sólo alrededor del 7% 
tienen un origen internacional. 

En lo referido a la venta en los mercados 
externos por parte de las empresas SEIC 
gallegas vimos que estas suelen dirigirse so-
bre todo al mercado español (16,7%), ex-
portando poco más del 3% a los mercados 
internacionales. El contraste entre servicios 
importados y exportados, aún sin ser mag-
nitudes estrictamente comparables, daría 
cuenta de un importante défi cit exterior de 
la economía gallega en estos servicios. Esto 
se refuerza, además, si tenemos en cuenta 
que muy pocas empresas SEIC autóctonas 
poseen fi liales o delegaciones fuera de Gali-
cia. Podemos decir, por tanto, que la expor-
tación de conocimiento incorporado en los 
SEIC por parte de Galicia es de magnitud 
modesta y que, por tanto, no parece consti-
tuir una vía demasiado activa para la capta-
ción de conocimiento foráneo y su incorpo-
ración al SGI. En todo caso, cabría aventurar 
que a medida que el sector SEIC gallego se 
consolide es probable que la situación cam-
bie y los fl ujos transmitidos por este canal 
sean más importantes. 

Finalmente, es importante tener en cuen-
ta el papel que pueden jugar las fi liales de 
empresas SEIC foráneas situadas en Gali-
cia. Así, se evidenció que, si bien su apor-
tación al sistema en cuanto a la realización 
de actividades de I+D es limitada, cuentan 
con un canal fundamental para dotarse de 
nuevos conocimientos que pueden irradiar 
a los SGI como son los contactos que se 
producen con el personal del grupo. Ade-
más, nuestros resultados dan cuenta de 
una elevada movilidad interna del personal 
de estas empresas para atender proyectos 
que tienen en otras zonas con lo que su ca-
pacidad de arrastrar consigo conocimientos 
se ve acrecentada. 
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La parte empírica de este trabajo está 
basada en la información obtenida a par-
tir del cuestionario realizado entre abril y 
agosto de 2006 a empresas en Galicia en 
el marco del proyecto de investigación so-
bre el SGI fi nanciado por el Plan Gallego 
de I+D y realizado por ICEDE. Se envió un 
cuestionario a 4363 empresas de las cua-
les 433 empresas pertenecen a sectores 
SEIC, con más de 5 empleados, situadas 
en las principales ciudades de la comuni-
dad autónoma. Se recibieron un total de 
184 cuestionarios debidamente cumpli-
mentados lo que resulta en una tasa de 
respuesta del 4,3% (siendo el error mues-
tral del 7,07% con un 95% de confian-
za). De esos 184 cuestionarios, 51 empre-
sas pertencían al sector de los SEIC. Para 
tratar de compensar esa escasa tasa de 
respuesta y sobre todo para obtener una 
información más pormenorizada de los as-
pectos analizados, se realizaron un total de 

15 entrevistas con responsables de empre-
sas SEIC. El procedimiento seguido con-
sistió en trabajar las respuestas previamen-
te indicadas en el cuestionario por parte de 
las personas entrevistadas con el objetivo 
de clarifi car las respuestas y de capturar 
aquellos aspectos clave sobre los que que-
ríamos obtener información. 

Las empresas de la muestra fueron clasi-
fi cadas de acuerdo a la naturaleza de sus 
actividades para lo que se usó la tipología 
ya utilizada por otros autores como Thomi y 
Böhn (2003) en la cual se distinguía entre 
empresas SEIC relacionadas con la infor-
mática (C-SEIC), SEIC relacionados con la 
tecnología (T-SEIC) y, fi nalmente, los SEIC 
de perfi l profesional (P-SEIC). A mayores, 
se clasifi caron estas empresas según el ori-
gen geográfi co de su propiedad (gallega o 
no gallega). En las siguientes cuadros se 
presenta dicha clasifi cación. 

ANEXO 
Análisis empírico

Cuadro Anexo 1

Empresas SEIC según el tipo de actividad y el origen de la empresa

C-SEIC T-SEIC P-SEIC TOTAL

Gallega 14 14 15 43
No Gallega  3  5  0  8

Total 17 19 15 51

Fuente: Elaboración propia a partir del cuestionario SGI. ICEDE.
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Cuadro Anexo 2

Clasificación de los SEIC según tipo de actividad

T-SEIC C-SEIC P-SEIC

Investigación y Desarrollo

731  I+D sobre ciencias 
naturales y técnicas

Servicios informáticos 
y relacionados

72100  Consulta de equipo 
informático

72200  Consultoría de 
aplicaciones 
informáticas y 
suministro de 
programas

72300  Proceso de datos
72400  Actividades 

relacionadas con 
bases 
de dados

72600  Otras actividades 
relacionadas con la 
informática

Servicios legales 
y de auditoría

74111  Consulta, asesoramiento 
y práctica legal del 
derecho

74112 Notarías y registros
74113  Otras actividades 

jurídicas

Servicios técnicos

74201  Servicios técnicos 
de arquitectura

74202  Servicios técnicos 
de ingeniería

74203  Servicios técnicos 
de cartografía y 
topografía

74204  Otros servicios técnicos
743    Ensayos y análisis 

técnicos

Consultoría y agencias 
de contratación

74140  Consulta y 
asesoramiento sobre 
dirección y gestión 
empresarial

74501  Selección de personal 
directivo y ejecutivo

74502 Agencias de colocación
74503  Agencias de suministro 

de personal

Servicios de marketing

74401  Agencias y consultores 
de publicidad

74402  Gestión de soportes 
publicitarios

Fuentes: Basada en Thomi y Böhn (2003) y en la CNAE-93 Rev.1.
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