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Resumen
La digitalización de la sociedad es una tendencia global creciente, pero los procesos de replicación, selec-
ción y adopción de prácticas están mediados por las capacidades tecnológicas. A través de una revisión 
bibliográfica de las capacidades tecnológicas se ofrece un panorama de la preparación para enfrentar la 
actual transformación digital. La revisión se realizó mediante un análisis sistemático de la literatura utili-
zando bases de datos académicas del World of Science y otras a fin de mapear la producción mexicana. Se 
utilizaron técnicas de análisis de redes basadas en las palabras claves de los autores a fin de identificar los 
temas. El estudio arroja cuatro clusters, el primero se gesta alrededor de la innovación, el segundo en torno 
a las economías emergentes, el tercero en derredor de las empresas de incorporación reciente y la estrate-
gia tecnológica y, el último, relativo a México. La literatura refleja preocupaciones sobre cómo construir ca-
pacidades y potenciales de especialización en los países de industrialización reciente, de cómo las fuentes 
extranjeras pueden detonar la acumulación de capacidades, y el papel que la apertura comercial, a través 
de la inversión extranjera directa y las exportaciones, juega en el desarrollo de capacidades tecnológicas en 
la industria manufacturera en México. El rol que juega el marco institucional de incentivos para estimular 
la propensión a patentar también se menciona en la literatura. El desarrollo de las capacidades tecnoló-
gicas está determinado por la empresa y sus variables estructurales, como el tamaño, el desempeño en 
ventas y el nivel de conformidad con los estándares internacionales. La revisión muestra que se requiere 
una mayor atención a la preparación digital y el desarrollo de las capacidades tecnológicas en México para 
enfrentar la actual transformación digital y reducir la brecha digital en el país.
Palabras clave: capacidades tecnológicas; literatura; México.

1. Introducción
La digitalización de las sociedades es una tendencia global creciente. La sociedad evoluciona con los nue-
vos desarrollos de las tecnologías digitales, sin embargo, los procesos de replicación, selección y adopción 
están mediados por las capacidades tecnológicas. El uso eficiente de la tecnología y su posterior desdoble 
en innovaciones tecnológicas genera brechas entre la población, las empresas, los sectores y los territorios.

El concepto de capacidades tecnológicas engloba varios niveles de análisis desde el macro, con los flujos 
internacionales de conocimiento vía la inversión extranjera directa y la transferencia de tecnología, pasan-
do por el meso, a través de los encadenamiento productivos, las complementariedades e intercambios, la 
proveeduría y distribución, las relaciones con clientes y con el sistema socio-productivo y de infraestructu-
ras, hasta el micro, contabilizando las decisiones gerenciales, comerciales y tecnológicas, las actividades 
productivas y de investigación y desarrollo, la adquisición y uso de tecnologías, la implementación de in-
novaciones, la gestión del conocimiento y activos intangibles. Todos temas torales en la actual revolución 
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tecnológica digital en curso, la cual se ha acelerado en razón a las disrupciones e interrupciones vividas 
durante la pandemia del COVID-19.

La presente ponencia se basa en una revisión de la literatura sobre capacidades tecnológicas generada 
en México con el objeto de ofrecer un panorama de su desarrollo regional, así como la fundamentación 
para establecer un nivel de preparación para enfrentar la actual transformación digital.

2. Metodología
Se hace una revisión bibliográfica de los principales temas investigados durante los últimos 30 años. Los 
siguiente mediante una revisión sistemática de la literatura. Se hace una revisión utilizando bases de datos 
académicas del World of Science y Google Scholar, a fin de mapear la producción mexicana tanto en la lite-
ratura publicada como en la no convencional. En la medida de lo posible se utilizarán técnicas de análisis 
de redes basadas en las palabras claves de los autores a fin de identificar los temas.

3. Desarrollo
Se ha hecho una investigación preliminar para encontrar el corpus de la literatura mexicana en capacida-
des tecnológicas. Se realizó en una fasea través de la ecuación de búsqueda (“capacidades tecnológicas” OR 
“technological capabilities) AND (México OR Mexico OR mexican*). Se encontraron artículos y revisiones 
en la base de Scopus mientras que en la de Google varios registros corresponden a tesis. Esta comunicación 
sólo se enfocará a la revisión de artículos de mayor visibilidad internacional por lo que en una siguiente 
fase se procederá a hacer búsquedas complementarias en repositorios institucionales. Por otro lado, tam-
poco la búsqueda arrojó capítulos ni libros que resultan un muy importante vehículo de difusión de la in-
vestigación en México, lo cual también queda como una asignatura pendiente.

4. Resultados
En la Web of Science aparecen 42 registros con la ecuación de búsqueda “technological capabilites” AND 
“Mexico”. Al hacer un análisis de la red de palabras clave por el autor, de 146 items, 16 aparecen por lo menos 
dos veces.

5. Discusión y análisis
El estudio de capacidades tecnológicas en México se puede agrupar en cuatro clusters. El primero se gesta 
alrededor de la innovación, el segundo en torno a las economías emergentes, el tercero en derredor de las 
empresas de incorporación reciente y la estrategia tecnológica y, el último, relativo a México.

Hay cuatro términos que son independientes y son: inteligencia competitiva, capacidad de innovación, 
transferencia de tecnología y desarrollo de proveedores.

5.1. Innovación
Este cuerpo de literatura refleja preocupaciones sobre cómo construir capacidades y potenciales de espe-
cialización en los países de industrialización reciente (Köhler et al., 2014) De cómo las fuentes extranjeras 
pueden detonar la acumulación de capacidades, estas pueden ser periféricas a los desarrollos tecnológicos 
centrales, por tanto, puede haber un aprendizaje limitado si hay débiles capacidades de absorción (Beatty, 
2015). El papel que la apertura comercial, a través de la inversión extranjera directa y las exportaciones, jue-
ga en el desarrollo de capacidades tecnológicas en la industria manufacturera en México (Armas Arévalo et 
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al. 2020) y en los diferentes estados de la República (Unger, 2018). El rol que juega el marco institucional de 
incentivos para estimular la propensión a patentar (Campa Navarro, 2018).

De acuerdo con Domínguez y Brown (2007), uno de los determinantes del gasto en control y prevención 
de la contaminación en la industria manufacturera mexicana serían los niveles de capacidades tecnológi-
cas, junto con su tamaño, desempeño en ventas y nivel de conformidad con estándares internacionales.

El desarrollo de las capacidades tecnológicas está determinado por la empresa y sus variables estructu-
rales (como el tamaño y la calificación de su personal) y conductuales (uso de fuentes foráneas para abas-
tecerse de tecnología, propensión a exportar, desarrollo de capacidades de conformidad con proveeduría 
trasnacional) Iammarino et al (2008), Castillon-Barraza et al. (2018), Amaro y Natera (2020).

El desbordamiento del conocimiento de la inversión extranjera se da a través del personal local cuando 
emprende un negocio propio y por la disposición a colaborar con el entorno de las empresas subsidiarias. 
Iammarino et al (2008), Castillon-Barraza et al. (2018).

El nivel de las capacidades tecnológicas en el ámbito regional dependerá de factores endógenos tales 
como el capital humano, la orientación innovadora de sus empresas, vínculos e interacciones en su tejido 
productivo además de poseer un gobierno activo, y de factores exógenos como el origen del capital, el sec-
tor de actividad económica y trayectorias históricas.

Existen diferentes patrones de acumulación de las capacidades tecnológicas. En la biotecnología (un 
sector intensivo en conocimiento) el nivel de inversión de capital y la complejidad de las estrategias de 
internacionalización son determinantes (Amaro y Natera, 2020). En el sector agro-alimentario y farma-
céutico las empresas muestran capacidades tecnológicas intermedias y avanzadas, aunque las subsidiarias 
muestran un nivel mayor de acumulación.

Otro cuerpo de literatura busca analizar con la política comercial activa, básicamente la puesta en mar-
cha del Tratado de Libre Comercio de América del Norte TLCAN afectó la innovación (o capacidad tecnoló-
gica) en el país. Se consignan efectos limitados pues la inversión en investigación y desarrollo se mantuvo 
rezagada y en sectores manufactureros maduros. Sin embargo, los Estados con mayor diversificación y ex-
portaciones tienen una mayor intensidad tecnológica y estos corresponden a la frontera Norte, la región 
Central y algo del Bajío (Unger, 2018).

5.2. Economías emergentes
Esta literatura relata la construcción de capacidades tecnológica como una resultante de un interjuego en-
tre individuos, empresas y organizaciones limitados en un entorno socio- económico e institucional situa-
do en una región específica. Entonces las capacidades están indicando coyunturas entre lo micro y mesoe-
conómico como con lo global y local, así tenemos que en estos contextos se han desarrollado capacidades 
tecnológicas avanzadas en regiones manufactureras dominadas por la inversión extranjera.

Entonces este cuerpo de literatura puede expresarse a través del estudio de industrias específicas con 
diferencias de localización o mediante la verificación de efectos de la apertura sobre la acumulación de ca-
pacidades tecnológicas, en el primer caso utilizando estudios comparativos (Iammarino, Padilla-Perez y Von 
Tunzelmann, 2008) y en el segundo mediante análisis econométricos de panel (Pérez-Escate y Pérez Veyna, 
2009). Se estudia el marco de los incentivos a través del análisis de la política, la cual muestra instrumentos 
dispersos y de poca ayuda para las empresas de alta tecnología y, por ende, cuenta con efectos limitados 
sobre la capacidad de innovación y desarrollo tecnológico de la industria local (Fujii y Huffman, 2008).
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Un estudio de largo alcance realizado por Gupta y Bathia (2022) explora con modelos robustos la inte-
racción de las variables de crecimiento económico con las de desarrollo institucional de un conjunto de 
naciones con economías emergentes. Para un desarrollo sustentable se requiere la construcción de capaci-
dades tecnológicas -fijadas como infraestructuras de distribución y acceso digital- junto con políticas ma-
croeconómicas estables, de desarrollo del capital humano junto con el Estado de Derecho.

5.3. Estrategia tecnológica y empresas de incorporación reciente
La sustancia de este grupo de artículos está en el estudio de los procesos de escalamiento tecnológico y 
sobre cómo pasar de usuario de tecnología a desarrollador. Se requiere no sólo del fortalecimiento de las 
capacidades tecnológicas sino de organizacionales en procesos de acumulación y aprendizaje. Estos proce-
sos co-evolucionan junto con los cambios en el contexto.

En esta rama se privilegian los estudios de caso, como el de las empresas Cuauhtémoc- Moctezuma y Vi-
tro (Veracruz, 2006 y Dutrénit, 2006) donde existe una inestabilidad de la estrategia tecnológicas mediada 
por la cultura, creando rigideces en los procesos de aprendizaje -tales como la conversión del conocimiento 
individual al organizacional-, la turbulencia del entorno, una visión tecnológica de la competitividad y la 
interrupción de los procesos de creación de conocimiento. O el estudio de las estrategias a nivel país para 
posicionarse como exportador de tecnología con políticas activas de promoción al desarrollo tecnológico 
y la inventiva en ciertos productos del paradigma tecnológico dominante como es la electrónica (Merrit, 
2022)

5.4. México
El desarrollo de competencias tecnológicas conlleva la toma de decisiones entre diversas alternativas tra-
tando de optimizar el uso de recursos y de considerar los efectos en el largo plazo. En esta corriente de 
literatura se analizan los casos de las trayectorias que siguen los países y las empresas a fin de desarrollar 
competencias en las áreas de energías renovables (Matsuo y Schmidt, 2019), biotecnología (Amaro y Nate-
ra, 2020) y electrónica (Mehta, 2022). En el primer y tercer casos se hacen análisis comparativos con otros 
países en términos de las trayectorias elegidas para promover ciertas actividades de desarrollo o reconver-
sión de plantas productivas en energías renovables o de modelos de desarrollo de cadenas de valor con 
anclajes hacia adelante o hacia atrás dependiendo del grado de acumulación de capacidades tecnológicas. 
En cuanto al área de la biotecnología, se comparan empresas por tamaño, complejidad y estrategia de in-
ternacionalización. La rápida acumulación de capacidades tecnológicas se basa en el sistema, la inclusión 
de actores locales y el acceso a un adecuado financiamiento.

Inteligencia competitiva, capacidad de innovación, transferencia de tecnología y desarrollo de pro-
veedores.

6. Conclusiones
De acuerdo con la revisión sistemática de la literatura mexicana sobre capacidades tecnológicas, el país 
tendría una diversa acumulación de capacidades con distintos patrones de acumulación dependiendo de 
la especialización regional. Las regiones que concentran a las empresas multinacionales y de mayor tama-
ño tendrían un mejor desempeño y una mayor preparación digital dependiendo que tan integradas estén 
con sus ecosistemas locales y con cadenas de valor globales. Las políticas activas tanto del gobierno federal 
como de los gobiernos estatales jugarían un papel facilitador de la inversión en infraestructura, activos 
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de conocimiento y desarrollo del capital humano. Las exigencias de los clientes y la conformidad con es-
tos estándares también resultan ser un acicate para las empresas, así como su participación de estrategias 
complejas de internacionalización.
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