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1. CONTEXTO

PROSPECTIVA

CORPORATIVA



Palabras clave de la Prospectiva

ANTICIPACION

FUTUROS

- POSIBLES

- PROBABLES

- PRONOSTICOS

- MODELOS

- JUICIO EXPERTO

CONSTRUCCION  

FUTUROS

FUTUROS DESEABLES

PARTICIPACION,  
PERSPECTIVAS MULTIPLES,

IMAGINACION  
ESTRUCTURADA
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Tipos de Prospectiva según 

campo de acción

Tecnológica Territorial

Humana y social Económica
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Casos significativos por nivel de planificación

NIVEL EJEMPLO DEMOSTRATIVO

Regional o Espacios  

Económicos y Políticos

Internacionales

• Instituto de Prospectiva Tecnológica de la  Unión

Europea

• Centro de Prospectiva de APEC

Corporativo Global • Royal Dutsh Shell (UK-‐Holanda);

• Daimler-‐Chrysler (Alemania – USA)

País • Japón, Corea; Rusia

inter-‐territorial

• Programa FOMOFO-‐ComisiónEuropea  

(Milán, Manchester, Barcelona, Bayer

Múnich)

Territorial • Manchester, ciudad de conocimiento

Sectorial • Aeronáutico (Embraer, Brasil)

Institucional • Embrapa – SENAI– Centro de Gestión de  

Estudios Estratégicos (CGEE) de Brasil

Fuente: Medina (2011 a, b)
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Prospectiva Corporativa

Nace de la interacción entre los estudios del futuro y los negocios

Es un enfoque sistemático y continuo  

Basado en un amplio conjunto de métodos

Centrados alrededor de las visiones y estrategias de mediano y  
largo plazo

Que envuelve el desarrollo de competencias y redes internas y  
externas de trabajo
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Prospectiva Corporativa

Se propone como un modelo de

análisis organizacional que incluye

el análisis de los entornos globales

con el fin de identificar hechos

portadores de futuro, fuerzas

motoras de cambio, tendencias

emergentes que conlleven a

decisiones sobre incursión en

nuevos mercados, reorientación de

productos y servicios, entre otras.

(Cfr. Ruff, 2007; Gracht, 2007; Neef, 2005)

Ejemplo:
• Royal Dutsh Shell (UK--‐Holanda); Daimler-Chrysler 

(Alemania – USA)
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RADAR DE LA PROSPECTIVA  

CORPORATIVA 360º
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“Salidas” de la Prospectiva

Fuente: EFMN–Self Rule, 2005.

Productos Impactos

•Análisis de tendencias y factores de  

cambio

• Escenarios

• Pronósticos

• Listados de tecnologías críticas

• Mapas de caminos tecnológicos

•Prioridades de investigación y  

formación de talento humano

• Recomendaciones de política

•Nuevas políticas y/o estrategias

• Nuevos productos (bienes y servicios)

• Nuevos posicionamientos

• Alianzas estratégicas

•Nuevos procesos (prácticas de trabajo,  

hábitos, etc.)

•Nuevos paradigmas (visiones, retos,  

desaios)

• Nuevos programas (Fondos, líneas de

financiamiento)

•Nuevos protagonistas (centros, redes  

fundaciones, etc.)
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PROSPECTIVA VIGILANCIA TECNOLÓGICA

La prospectiva proporciona contexto y visión  

para ubicar la VT-‐IC en un marcode referencia  

que le brinda sentido y coherencia

El monitoreo y el escaneo del entorno que permite la  VT-

‐IC se constituye en una práctica indispensable para  el 

seguimiento y retroalimentación de los escenarios  de 

futuro deseados.

Explora  

tendencias y  

rupturas con un  

horizonte a largo  

plazo

Explora fenómenos  

que están ocurriendo  

en el presente y  

señales débiles que  

pueden incidir  

convertirse en hechos  

portadores de futuro

Articulación de la prospectiva y la  

vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva

Son disciplinas complementarias, ambas proveen insumos calificados de información y  

conocimiento para la toma de decisiones estratégicas
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2. APLICACIONES



Prospectiva Corporativa

PÚBLICA PRIVADA

Objetivo general

Describir futuros eventos en la ciencia, la tecnología, la  

economía, la política y la sociedad y su impacto en las  

empresas

Objetivos específicos

Ideas y visiones para los  

desarrollos tecnológicos y  

la innovación relacionada  

con políticas públicas.

Oportunidades y riesgos de  

los mercados, tecnologías,  

desarrollo de los negocios y  

opciones estratégicas.

Expertos

Cientificos, los gerentes de  

ciencia industria,  

funcionarios públicos,  

sociedad civil.

Unidades estratégicas de  

planeación. Estrategas  

Unidades de I+D+i  

Grupos de expertos.

Tiempo de plazo 10-‐50años 2 a 15 años

Métodos principales Vigilancia Tecnológica/ Análisis de Tendencias /  

Exploración entorno/ Escenarios / Modelación-‐simulación

Duración 1-‐3 años 3 meses a 1 año.
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Funciones servicio prospectivo

Información y análisis documental:

• Vigilancia permanente (sistema vigía) respecto a las innovaciones, a las ideas, a los
hechos  portadores de futuro.

• Seguimiento constante de que se hace, donde y como, en el área de estudios escogido

Investigación y de estudio:

• Grandes programas de investigación que analizan el futuro y establecen escenarios en
los  diferentes ámbitos. Estos sirven como marco de referencia a estudios más 
sectoriales o  puntuales.

Consejo y Formación:

• Asesoría y asistencia, educación en métodos y los campos prospectivos.

Plataforma para la reflexión:

• A través de foros y mesas redondas, permiten la discusión sobre los grandes
problemas  actuales.

Publicación y difusión:

• Difundir una cultura prospectiva a partir de la circulación de articulos, 
libros y  publicaciones periódicas.
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La Planeación Estratégica y la prospectiva implican una  

interrogación sistemática, organizada y colectiva basada  

en Preguntas Esenciales

Pregunta clave Etapas Proceso  

Estratégico

Direccionamiento  

Estratégico

¿De donde venimos? Análisis Trayectoria Logros, acumulación de  

conocimiento

¿Dónde estamos? Análisis Coyuntura Proyectos actuales

¿Para donde podemos ir? Escenarios posibles

Visión de Futuro
¿Para donde queremos ir? Escenario Deseable

¿Qué hacer? Objetivos Agenda, Programas,  

Proyectos Futuros  

Oferta Futura¿Cómo hacerlo? Estrategias
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Marco del análisis del Entorno

Fuente: Adapatado de Conway (2004).

Corto plazo

Análisis del entorno:  

Desarrollar un amplio entendimiento  del 

entorno externo.

Inteligencia de negocio:

Entender el presente y los futuros  

entornos con un enfoque sobre el futuro  

entorno competitivo.

Inteligencia competitiva:

Entender como nuestros

competidores interactúan con el

negocio y el entorno del

mercado en el cual operan.

Inteligencia del competidor:

Entender la naturaleza de

nuestros competidores y sus

posib les respuestas al

cambio.

Inteligencia social:  

Entender como  una 

corporación  usa su 

inteligencia  

(industria del

conocimiento y  

redes de  

información) para  

cubrir sus desaios  

de desarrollo.

Visión de  

futuro:  

Construir una  

visión  

prospectiva

de largo plazo  

acerca del  

futuro del  

planeta.

Corto

Amplio

ALCANCE DE LA  

RECOPILACIÓN  

DE LA  

INFORMACIÓN

Largo plazoHORIZONTE DE TIEMPO
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Marco de Prospectiva Corporativa desde la  

Visión hasta la Acción

TRANSFORMACION

Estratégico Innovación

Proyección  
Escenarios /  

Contextos

Análisis de

Factores  

claves / Drivers

Monitoreo  

Tendencias

APLICACION

Observando la compañía como un todo (360*)

Futuristas (Externo e  

Internol)

• Investigación

• Métodos

Trabajo Interno del  

Equipo de Prospectiva

• Implementación

• Procesos

Trabajo con  

Comunidad Práctica

• Enriquecimiento

• Experticia
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Prospectiva Corporativa es más que investigación  de 

futuros. Es un proceso complejo, multi nivel y  que 

requiere procesos de comunicación
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Prospectiva en Corporaciones Globales: Shell

Fuente: K. Heinzelbecker, BASF

Marco de

escenarios

Escenarios de la Economía Global

Escenarios  

regionales

Petroquímica/ Escenarios  

especializados

Estrategias de la  

industria

Negocios estratégicos.  

Unidades estratégicas

Inversiones, adquisiciones, joint ventures, I+D

Pensar en las  

herramientas  

de software y la  

metodología

Apoyo 

para  el

desarrollo  

estratégico
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Prospectiva en Corporaciones Globales: Shell

Fuente: P. Cornelius, Shell

Escenarios  

Globales

• Estrategias globales.

• Tendencias generales.

Escenarios  

Focalizados

• Países o estrategias  

de negocios.

Escenarios de  

Proyectos

• Decisiones de  

inversión.

• Cuestiones de los países.

• Competitividad

• Competencia

• Precios y tendencias de margen.

• Técnicas de gestión de riesgos.

• Implicaciones para el país o a 

nivel  de negocios.

• Implicaciones a nivel de

proyectos.
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• Reconocimiento de las limitaciones de  de 
los enfoques estratégicos

• convencionalesfunctions

(i.e.  Estrategia y merketing de producto

• Complementariedad Funcional :

inside-‐out -‐>  outside-‐in

Foco en negocios -‐>   Foco en

Frontera

Society and Technology Research Group  

of DaimlerChrysler (STRG)

Está en juego la relación entre la  
compañía y el entorno externo para  

identificar del futuro corporativo.

Markets

•Sales
•Procurement

•Human Resources

•Capital

Business Unit

DaimlerChrysler

STRG

Market  

Environment

•Society

•Economy
•Politics

•Technology

•Ecology

Principios Guía

• Orientación de Entorno de  

Negocios: Pensamiento afuera  

hacia adentro

• Alerta temprana:

Perspectivas de mediano y largo  

plazo

• Nuevas perspectivas:

Focos fuera del sentido común

 Integración e innovación en  

procesos de estrategia:  

Comprensión contextual para  

derivar implicaciones para los  

negocios de continuidades y  

discontinuidades
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Prospectiva Corporativa (PC)

Escala temporal, niveles y enfoque en © DaimlerChrysler – Society and  

Technology Research Group

Nivel de

análisis

Corto plazo Mediano plazo

Horizonte temporal

Largo plazo

Macro-‐

entorno

Mercados  

(Meso-‐
Micro-‐
Entorno)

Productos

Organización  

y procesos

Procesos de  

negocios y  

cambio  

organizacional

Prospectiva,  
evaluación de  

innovaciones

Mercados y  
clientes del  

mañana

Investigación de  

futuros.

Estratégica

Oportunidades y  

riesgos en mercados  

emergentes

Mercados futuros y  

nuevos conceptos  

de vehículos.

Priorización de  

innovadores de  

productos

Reporte interno de  

asuntos estratégicos  

de futuro.

Evaluación de  

procesos de  

negocios.

Ejemplos
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Aggregation step 2:

Scenario cross

Aggregation step 1:
Dynamics map

Base:  

Parameters/  

trends

Paramete

r  Trend

Scenario

Core dynamic  

Dynamic  

Trenddynamic

Un amplio marco de búsqueda

Se construyen visiones consistentes  

derivados de escenarios para reducir la complejidad
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Un amplio marco de soluciones y métodos

I N D ET E R M I N A C IÓ N

Medina & Ortegón, 2006

2. Análisis de

hipótesis  

(Pronósticos)

4. Análisis de

Sorpresas

5. Futuros creados  

(Ambigüedad)

1. Análisis de  

Tendencias

(Certezas Estructurales)

3. Desarrollo de visiones  

y oportunidades

(Escenarios y opciones  

cualitativas)

Desarrollo de  

estrategias
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3. FORMAS DE  

ORGANIZACIÓN Y

AREGLOS  

INSTITUCIONALES



Prospectiva Corporativa

Modelo distribuido con utilidad en diferentes niveles de la  
organización, embebido en los sistemas de innovación.

Adquisición de conocimiento estratégico acerca de futuros  
corporativos

Desarrollar capacidad de análisis del entorno y trabajo en red.

Procesos de auto-‐organización, mediante el trabajo en red de  
abajo hacia arriba. Construcción de múltiples puntos de  
gobernanza.

Desarrollo de escenarios personalizados.
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Niveles de Aplicación

• Emprendedor o innovador solitario:

– Suscríbase a información especializada, lea tendencias

• Pequeña Empresa:

– Asóciese a su gremio y pertenezca a un círculo de innovación

• Mediana Empresa:

– Desarrollo un equipo de prospectiva multi-‐disciplinario

– Trabajo en red con su gremio o asociación empresarial

• Gran Empresa
– Unidad de Prospectiva e Inteligencia Competitiva o Inteligencia  

Estratégica

• Grupo Corporativo

– Red de Unidades de Prospectiva e Inteligencia Estratégica

• Gremio o Asociación
– Centro de Desarrollo Tecnológico o similar



Tipología de arreglos institucionales: prioridades

Board

Head-‐
quarters

R & D

Public sphere

Business  
Unit 1

Board

Head-‐
quarters

R & D

Public sphere

Business  
Unit

Public sphere

Business  
Unit 1

Board

Head-‐
quarters

Business  
Unit X
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Diversidad de tipos de arreglos institucionales

Source: Andreas Neef, Corporate Foresight: Stand und Perspektiven, 26./27.

März 2007, Berlin
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Desarrollo de redes y alcance de las

tareas
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CONCLUSIONES



PC - Factores de éxito (Modelo 5C)

• Tres competencias principales:

• Contenido, métodos,  

procesos.

• Construir una caja de  

herramientas flexible.

• Que sea sencillo y transparente.

COOPERACIÓN

COMUNICACIÓN

CREATIVIDAD

CONTINUIDAD

COMPETENCIA
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PC - Factores de éxito (Modelo 5C)

COOPERACIÓN

COMUNICACIÓN

CREATIVIDAD

CONTINUIDAD

COMPETENCIA
• En primer lugar, asegúrese de que

tiene el compromiso de la junta

directiva.

• Involucrar al grupo objetivo

potencial en una etapa temprana

para aumentar la aceptación.

• Establecer lazos de aprendizaje y

una comunidad en la previsión

interna ( nuevo enfoque: la

comunidad de práctica)
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PC - Factores de éxito (Modelo 5C)

COOPERACIÓN

COMUNICACIÓN

CREATIVIDAD

CONTINUIDAD

COMPETENCIA

• La comunicación efectiva es

tan importante como la

calidad del contenido.

• U ti l i z a r f o r m a t o s d e

comunicación adecuadas

para reducir la complejidad

debido a las necesidades de

los diferentes grupos

destinatarios.
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PC - Factores de éxito (Modelo 5C)

COOPERACIÓN

COMUNICACIÓN

CREATIVIDAD

CONTINUIDAD

COMPETENCIA

• Ofrecer sorpresas, no sólo de
es cen a ri o s d e n ego ci o s  

“habituales” o “inerciales”.

• Mantener el equilibrio entre el

análisis y el pensamiento

visionario.

• Un enfoque experimental es

necesario, no puede limitarse a

visiones estándar.

• Si no hay riesgo, no hay

diversión!
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PC - Factores de éxito (Modelo 5C)

COOPERACIÓN

COMUNICACIÓN

CREATIVIDAD

CONTINUIDAD

COMPETENCIA

• Organizar una estrategia de

PC altamente flexible, para

que pueda reaccionar

rápidamente a las nuevas

demandas.

• Trate de hacer la PC una

parte esencial de la ges tión

estratégica.
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Redes para innovar desde la vigilancia tecnológica

Alba Santa Soriano
10 de agosto de 2017. Lima, Perú



• Fundada en 1979. 

• Ubicada en la Provincia de Alicante (España). 

• Generalista: 200 estudios de grado y posgrado.

• Comunidad universitaria: 33000 alumnos y 3500 profesores y administración.

• Alta movilidad internacional (En 2013 el 40,91% procede de América Latina y el 3,81% de Perú). 

• Misiones de Docencia, Investigación y Transferencia de Conocimiento.  

• Consolidada experiencia en cooperación institucional con Europa y América Latina. 



Universidad Emprendedora:

>  Relación U-E para una I+D+i con alcance social.
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RECTORADO

Vicerrectorado

I+D+i

Secretariado de 

Transferencia de 

conocimiento

OGPI SGITT - OTRI

Secretariado de 

Investigación

Relaciones con la Empresa

Contratos y Convenios

Propiedad Intelectual e Industrial

Empresas de Base Tecnológica

Proyectos públicos

Gestión económica

Sistemas de información

OVTT

SEIMED
+

Área de Proyectos 

Institucionales



Transferencia

conocimiento

Iberoamérica

Internet

El Observatorio:

www.ovtt.org



Fuente: http://www.ovtt.org/colaboradores

ADN COLABORATIVO

intercambiar

CONOCIMIENTOS

fortalecer 

CAPACIDADES

generar 

REDES DE VALOR

El Observatorio:

http://www.ovtt.org/colaboradores


…Sociedad Red

Ciencia & Tecnología Internet Innovación

Aceleración, sin precedentes, de la velocidad de 

generación de nuevo conocimiento científico, 

multidisciplinariedad y democratización de sus 

posibilidades de accesibilidad, apropiación y 

explotación social.   

Entorno social para el 

aprendizaje, la investigación y la 

innovación en red.

Proceso en red orientado a la 

resolución de problemas (A. 

Hidalgo)

(R)evolución tecnológica...

Conocimiento 

científico





Importancia crucial para la competitividad: 

ACTUALIDAD

http://cincodias.com/cincodias/2002/05/22/empresas/1022159684_850215.html
http://cincodias.com/cincodias/2002/05/22/empresas/1022159684_850215.html
http://www.elconfidencial.com/tecnologia/2016-04-11/vendo-mi-startup-por-1-la-historia-de-un-fracaso-y-exito-empresarial_1181468/
http://www.elconfidencial.com/tecnologia/2016-04-11/vendo-mi-startup-por-1-la-historia-de-un-fracaso-y-exito-empresarial_1181468/


MOOCVT 1

2014. Primer MOOC de Introducción a la vigilancia tecnológica para emprender. 

6.300 Matriculados.

Fuente: Elaboración propia, 2016.

Estado incipiente de apropiación: 



Fuente

http://modalpoint.com/wp-content/uploads/2013/05/Strategy-2.jpg


Tecnología Información C&T

¿Cómo gestionamos estratégicamente estos recursos en la organización?

Innovación y competitividad



Información estratégica para la acción:

Tiempo

Inventario

de 

tecnología

probada

y relevante

Tecnología 

disponible

Tecnología 

en uso

Oportunidades

empresariales latentes

Brecha 

tecnológica

Fuente: José Manuel Valero Torres, SEIMED. 2014

 Tecnología



Ver 0:32 – 1:22 “. Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=vN_c5EmbCiQ

Tecnologías disponibles: sistema de desinfección de 

alimentos mediante luz ultravioleta. 

Fuente: http://innoua.ua.es/Web/FichaOferta?pIdOferta=142

Información estratégica para la acción:

 Tecnología

https://www.youtube.com/watch?v=vN_c5EmbCiQ
http://innoua.ua.es/Web/FichaOferta?pIdOferta=142


Información estratégica para la acción:

 Fuentes, personas y herramientas

Fuente: Elaboración propia a partir de Martinet & Ribault (1999), 2017

Capacidad de Detección de una Innovación

- 2 años          - 1 año          - 6 meses                0 + 6 meses             + 1 año          + 2 años

Publicación de Patente

Papers

Congreso

Informes tecnológicos

Informes comerciales

Ferias

Noticias sectoriales

Startups

Bases de datos

Líneas de investigación

Proyectos I+D

Alianzas estratégicas

Fuente: Elaboración propia a partir de Martinet & Ribault (1999), 2017

Contratos I+D



Fuente / Oferta tecnológica

Información estratégica para la acción:

 Fuentes, personas y herramientas

http://www.lasprovincias.es/alicante/201506/15/desarrolla-novedoso-sistema-para-20150615020801-v.html
http://m.sgitt-otri.ua.es/es/empresa/documentos/ot-1503-reciclado-fibra-de-vidrio.pdf


Información estratégica para la acción:

TOMA DE 

DECISIONES



Claves de “Vigilancia” e “Inteligencia”: 

Norma UNE 1666006:2006 EX como marco referencial de la literatura especializada:

Vigilancia Inteligencia

Forma “organizada, selectiva y 

permanente de captar información del 

exterior sobre tecnología, analizarla y 

convertirla en conocimiento para la 

toma de decisiones con menor riesgo

y poder anticiparse a los cambios”.

Enfatiza “el análisis, interpretación y 

comunicación de información de valor 

estratégico”, siendo un “proceso de 

escucha y observación del entorno para 

apoyar la toma de decisión en todos los 

níveles de la organización”.

Información estratégica
Proceso Acción

Focalizado / Sistematizado / Distribuido / Automatizado/ Eficiente / Iterativo 



Claves de “Vigilancia” e “Inteligencia”: 

Norma UNE 1666006:2006 EX como marco referencial de la literatura especializada:

Focalizado / Sistematizado / Distribuido / Automatizado/ Eficiente / Iterativo 

Ser capaces de “dar la información correcta a la persona 

correcta en el momento correcto para tomar la decisión 

correcta”

(Porter, 2001).

Meta

Información estratégica
Proceso Acción



Nuevos retos, nuevos aprendizajes: 

Conocimientos
y competencias

Estrategias y 
metodologías

Medios e 
instrumentos

VIGILANCIA 

TECNOLÓGICA

Conectar

Oportunidades 

tecnológicas

para multiplicar 



Nuestra experiencia:



Mediación tecnológica en red

Facilitar el acceso a la información científica y tecnológica online

a investigadores, emprendedores y empresarios, para promover la 

aplicación eficiente en su actividad profesional y generar 

oportunidades de conexión e innovación para actuar en red.

Promover la implementación de la vigilancia tecnológica y el uso 

avanzado de Internet en proyectos de I+D+i

COMPENTENCIAS 

INFORMACIONALES &

HABILIDADES DIGITALES

PLATAFORMA 

VIRTUAL > >
TECNOLOGÍA 

LENGUAJE NATURAL 

Y WEB SEMÁNTICA
www.ovtt.org

Misión:



Vigilancia tecnológica para innovar en Red DIGITAL + LIBRE + MULTILINGÜE

Herramientas

Contenidos Actividades
Guía práctica para transferir 

conocimiento C&T, 

actualidad, agenda y buenas 

prácticas desde sus 

protagonistas. 

Red de colaboradores, 

videoconferencias, talleres y 

capacitación para mejorar en red 

competencias informacionales y 

habilidades digitales.

Especializadas en información C&T 

de Iberoamérica, personalizables y 

basadas en tecnología de lenguaje 

natural y web semántica. 

Qué ofrece:



Herramientas de apoyo a la VT:

Información científica y tecnológica on-line de Iberoamérica, 

personalizable y estratégica para su negocio.  

Tecnología

Ventajas

Utilidad
Lenguaje natural y web semántica. 

Abierto.

Especializado.

Ágil. 

Multilingüe.

Eficiente

Aprendizaje automático.  

Acceso único y organizado a Inf.C&T 

para captar señales del entorno, 

susceptibles de ser procesadas y 

transformadas en conocimiento útil 

para la toma de decisiones. Ej.:

Actualidad

Ferias y Congresos

Artículos y Publicaciones

Patentes

Ofertas y Demandas tecnológicas

Spin off

Financiación I+D+i

Normativas y Legislación

Contactos y Colaboradores

… 

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Autonomía digital



Autonomía digital

1. Entrar

2. Registro

3. Mi escritorio

4. Herramientas

www.ovtt.org

Caso práctico: 

Utilización de herramientas Alertas & Observa. 

Herramientas de apoyo a la VT:



Autonomía digital

www.ovtt.org/user/register

1. Entrar

2. Registro

3. Mi escritorio

4. Herramientas

Caso práctico: 

Utilización de herramientas Alertas & Observa. 

Herramientas de apoyo a la VT:



Herramientas de apoyo a la VT:

Autonomía digital

www.ovtt.org/user/register

1. Entrar

2. Registro

3. Mi escritorio

4. Herramientas

Caso práctico: 

Utilización de herramientas Alertas & Observa. 



Autonomía digital

1. Entrar

2. Registro

3. Mi escritorio

4. Herramientas

Caso práctico: 

Utilización de herramientas Alertas & Observa. 

Herramientas de apoyo a la VT:



Autonomía digital

1. Entrar

2. Registro

3. Mi escritorio

4. Herramientas

Caso práctico: 

Utilización de herramientas Alertas & Observa. 

Posible 

señal

La UA patenta un método que aumenta la producción de resveratrol

Un equipo de investigación de la Universidad de Alicante, en colaboración con investigadores de la Universidad de 

Murcia, ha desarrollado y patentado un método biotecnológico que permite obtener y acumular … Leer más

Herramientas de apoyo a la VT:



Autonomía digital

1. Entrar

2. Registro

3. Mi escritorio

4. Herramientas

Caso práctico: 

Utilización de herramientas Alertas & Observa. 

Palabras 

clave

Promotores

Descripción

Fuente: http://www.diarioinformacion.com/alicante/2009/07/09/ua-patenta-metodo-aumenta-produccion-resveratrol/908034.html

Herramientas de apoyo a la VT:

http://www.diarioinformacion.com/alicante/2009/07/09/ua-patenta-metodo-aumenta-produccion-resveratrol/908034.html


Autonomía digital

1. Entrar

2. Registro

3. Mi escritorio

4. Herramientas

Caso práctico: 

Utilización de herramientas Alertas & Observa. 

Producción resveratrol cultivos celuares vid

Herramientas de apoyo a la VT:



Autonomía digital

1. Entrar

2. Registro

3. Mi escritorio

4. Herramientas

Caso práctico: 

Utilización de herramientas Alertas & Observa. 

> Acceso a PATENTE > Acceso a TESIS (Open Access)

> Acceso a OT (Marketplace) > Acceso a CONTACTO

Fuente: http://www.tdx.cat/handle/10803/90841

Fuente: 

http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=EP&

NR=2256209&KC=&locale=en_EP&FT=E

Fuente: http://innoua.ua.es/Web/FichaOferta?pIdOferta=11 Fuente: http://dab.ua.es/es/equipo-directivo.html

Herramientas de apoyo a la VT:

http://www.tdx.cat/handle/10803/90841
http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=EP&NR=2256209&KC=&locale=en_EP&FT=E
http://innoua.ua.es/Web/FichaOferta?pIdOferta=11
http://dab.ua.es/es/equipo-directivo.html


Principios: aprovechamiento de los 

recursos disponibles & diversidad para la 

adaptación a la idiosincrasia de los 

territorios = sinergias expertos locales.

• Videoconferencias

• Encuentros empresariales

• Congresos y conferencias

• Workshops y Talleres

• Visitas de estudio

• Iniciativas digitales

• Grupos de trabajo

• Proyectos colaborativos

• Capacitaciones

• …

Más info: http://www.ovtt.org/colaboracion-actividades

Actividades colaborativas:

http://www.ovtt.org/colaboracion-actividades


#MoocVT: moocvt.ovtt.org  

Comunidad de aprendizaje en vigilancia tecnológica para Iberoamérica: 

Aprender haciendo



Recursos abiertos 

de aprendizaje

Actividades

Cursos

Redes sociales

Expertos

#MoocVT: moocvt.ovtt.org  



PROFESORES Amplia red de expertos y profesionales de VT&IC en Iberoamérica

#MoocVT: moocvt.ovtt.org  



ACTIVIDADES Manual, ejercicios, buenas prácticas, capacitaciones y proyectos en red

#MoocVT: moocvt.ovtt.org  



Conectar personas, necesidades y tecnología como catalizador de la innovación

Redes, clave para acelerar oportunidades:

Acelerar la incorporación de la VTIC cómo prácticas estratégicas de emprendedores, empresas e investigadores 

en su apuesta por la tecnología e innovación. 

Acompañamiento

Capacidades

Herramientas

Información Nodos VTIC 

conectados



Observatorio Virtual de Transferencia de Tecnología: 

Alba Santa Soriano

info@ovtt.org // @OVTT

>

Toda la información de OVTT 

está disponible: www.ovtt.org

Universidad de Alicante, España

Área de Proyectos Institucionales

Vicerrectorado de Investigación, Desarrollo e Innovación

Servicio de Gestión de la Transferencia de Tecnología, SGITT-OTRI

¡Muchas gracias! 

mailto:info@ovtt.org


Felipe Ortiz

Coordinador Unidad de Prospectiva, 

Vigilancia e Inteligencia Organizacional

Universidad del Valle

Caso

Automotriz

	

 



ESTUDIO PROSPECTIVO COMPETITIVO MULTIDIMENSIONAL SOBRE EL CRECIMIENTO DE LA 

INDUSTRIA AUTOMOTRIZ COLOMBIANA AL 2032 PARA EL DESARROLLO DE LA 

ESTANDARIZACIÓN HOMOLOGACIÓN Y PRUEBAS EN NICHOS ESTRATÉGICOS



RESULTADOS DEL COMPONENTE 1. 

En su conjunto se han construido: 3.463 paginas





• Dentro de la institución 

• Mira la situación (pasado)

• Busca que los conocimientos se compartan

• En el exterior de la institución

• Carácter anticipativo, orientación al futuro

• Busca detectar, oportunidades y amenazas

Knowledge

Management

Inteligencia 

Estratégica

Gestión de la 

Información externa
Gestión de la 

Información Interna



¿Qué debo vigilar? 

Vigilancia 

Competitiva ó de 

referentes
Competidores actuales 

y potenciales

Vigilancia
Proveedores

Vigilancia 

Necesidades  de 

usuarios -

ciudadanos
Clientes,

mercados

Vigilancia 

Tecnológica
Tecnologías disponibles 

y/o emergentes

Servicios

Sustitutos

VIGILANCIA

ESTRATÉGICA

Competitividad

Vigilancia 

del Entorno
Reglamentaciones, 

medio ambiente, 

cultura, política publica…



Tipología de Casos de Vigilancia e Inteligencia estratégica



Ficha de Caso: Industria Automotriz Colombiana

Titulo del 

proyecto
Diseño de la Unidad de Homologación, Estandarización y pruebas de la Industria automotriz
– Estudio prospectivo 2030

Implementer/Orga

nisation

 TECNNA – Centro de Desarrollo tecnológico de la Industria Automotriz Colombiana

 Instituto de Prospectiva, Innovación y Gestión del Conocimiento de la Universidad del

Valle(Ejecutor)

 ACOLFA – Asociación Colombiana de Fabricantes de Autopartes

 ANDI – Cámara de la Industria automotriz de la ANDI

 Programa de Transformación Productiva del Ministerio de Comercio, Industria y

Turismo de Colombia

 Colciencias

 Sistema General de regalías de Ciencia, tecnología e Innovación – recursos Valle del

Cauca

Cost to FCO $ 1,5 Millones de dolares

Fecha de Inicio Abril 2015 Fecha de Cierre Julio 2016

Métodos Usados

• Vigilancia e Inteligencia de competidores sectoriales

• Consulta Tipo Delphi

• Visitas de inteligencia empresarial

• Talleres de validación estratégica con empresarios

• Roadmap Technology – Mapa tecnológico de oportunidades

• Estudios de Vigilancia e Inteligencia Competitiva



El Diamante de la Prospectiva



Company's new low-cost and easy-to-use Web-site design tool will help entrepreneurs spiff 
up their online stores The Art and Science of Getting Noticed An ad-industry veteran and 
entrepreneur shares his insights about the best ways.

Company l services l clients l 
partners l careers



Estructura y Programación Componente I : Producto I
Documento con el estudio prospectivo competitivo multidimensional para el crecimiento 

de la industria automotriz colombiana al 2032 

ETAPA 1

DOC`s 

CONTEXTO

ETAPA 2

Talleres de 

Validación

Doc Contexto 

LATAM

TALLER No1

Presentación de avance 

Componente 1

ACOLFA – PTP –

ANDI- IPIGC

1 Julio

Taller 4

Definición de 

Nichos 

estrategicos por 

grupo de interes

(5 Nichos)

21 Agosto

ETAPA 3

Definición de 

Nichos

Taller 2

DOFA – Listado  

preliminar de nichos

ACOLFA – ANDI –

PTP-IPIGC

14 Julio

ETAPA 4

Vigilancia e 

Inteligencia

Informes de 

Vigilancia e 

Inteligencia 

estratégica (5)

Taller 5 de 

Construcción 

Visión 2032

ETAPA 5

Construcción 

de Visión

Exploración 

focalizada  y 

seguimiento 

continuo de 

factores 

críticos

Taller 6 

Validación con 

Junta Directiva 

Empresarios

Entrega 

Final

DOC Diagnostico 

Internacional

DOC Tendencias 

Generales 

Globales

DOC Tendencias 

Tecnologicas

Doc Contexto 

COLOMBIA

DESARROLLADOS

EN DESARROLLO

Taller 3

Perfiles de nichos 

estratégicos por 

Stakeholders

ACOLFA – ANDI –

PTP-IPIGC

28 y  29 Julio

Referenciación 

Internacional 

(3 paises)

POR PROGRAMAR

Rol Estratégico 

del Estado

Caracterización 

regional de la 

IA.

Entrevistas 

nacionales

Consulta tipo 

Delphi

30 Junio 

2016

Vigilancia e Inteligencia

Pre - Prospectiva

Métodos 

prospectivos de 

escenarios

Prospectiva

Factores críticos de 

Vigilancia

Post - Prospectiva





  

Cambio estructural de la Industria automotriz al nivel Global (cambio en los mercados, modelos de 
negocio, modelos mentales y rol del Estado;  los jugadores,  la cancha, las reglas de juego, el rol de los 

árbitros.:  La Convergencia tecnológica y de productos y servicios 

a. Ingreso de nuevos 
compe dores 

Aumento de la rivalidad en el 
mercado mundial (países 

emergentes, marcas, 
proveedores de servicios y 
plataformas tecnológicas) 

b. Cambios en la 
composición de la demanda 

global de productos y 
servicios (clase media, 

crecimiento 
poblacional ,cambio perfil 
demográfico y desarrollo 

urbano) 

c. Reconfiguración  del perfil 
tecnológico y elevación de 

la intensidad de 
conocimiento de la industria 

d. Rol ac vo y estratégico 
del Estado en el fomento 

de la industria 

a. Problemática central:  
COMPORTAMIENTO INDUSTRIA       

AUTOMOTRIZ GLOBAL 
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Producción y ventas a nivel mundial

Producción y ventas de vehículos a nivel mundial en el periodo 2005-2015

Fuente: elaboración propia con base en datos de la Organisation Internationale des Constructeurs d'Automobiles – OICA. Consultados en mayo de 2015

Nota: Tasa de crecimiento promedio anual (TCPA)

Efecto de la crisis

Producción: -12,7%

Ventas: -4%

Entre 2005 y 2015

Producción creció 37%

Ventas creció 36% 

Tendencia creciente de la producción y ventas de vehículos a nivel mundial en la reciente 

década, con excepción de la crisis del año 2008 y 2009.
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*NAFTA 
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ASIA-OCEANÍA-MEDIO ORIENTE 

Fuente: OICA 2015. 2015 Geneva motor show. (OICA press conference).

PRODUCCIÓN

Ganadores (2005-2015):
• Asía-Oceanía-Medio Oriente: +23p.p.

Perdedores (2005-2015)

• EU 28-EFTA: - 5 p.p.

• NAFTA: - 16 p.p.

Nueva distribución geográfica de la producción y ventas de vehículos: 

Predominio de la región Asiática (China)  sobre la región Europea y NAFTA.

VENTAS
Ganadores (2005-2014):

• Asía-Oceanía-Medio Oriente: +36 p.p.

• Centro y Sur América: +2p.p.

Perdedores (2005-2014)

• EU28-EFTA: -3 p.p.

Punto de declive
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TOTAL BRIC 

TOTAL TRIADA 

Cambio en la geopolítica del automóvil: BRIC vs 
TRIADA

Fuente: elaboración propia con base en datos del OICA, consultados en mayo de 2015.

BRIC: Brasil, Rusia, India y China

TRIADA: Estados Unidos, Japón y Alemania

9,9%

48,8%

30,5%

32,9%

35,7%

30,2%

Participación en la producción global

El bloque del BRIC obtiene una mayor participación en la producción mundial de vehículos 

superando a la TRIADA, específicamente desde el año 2009.

Comportamiento inercial

Punto de cambio



2.1.2 Ingreso de nuevos 

competidores 
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Compara vo	en		niveles	de	producción	del	TOP	5		2000-05-09-15	

CHINA	

USA	

JAPÓN	

ALEMANIA	

COREA	DEL	SUR	

BRASIL	(8*)	

MÉXICO	(9*)	

ARGENTINA	(27*)	

COLOMBIA	(39*)	

Países líderes en la producción total de vehículos a nivel mundial Vs 

territorios latinoamericanos

• Entre el año 2000 y 2014 Colombia ha incrementado un 169% su producción de vehículos

• Ocupa la posición 36 en el escalafón mundial al 2014.

• Produce el 0,15% de la producción global de vehículos al 2014.

• La producción de Colombia no es representativa a nivel mundial ni se destaca como país emergente en

la industria automotriz.

• China asume el liderato mundial en la producción de vehículos desde el año 2008 superando a USA 

desde entonces. China duplica la producción de USA al  año  2014. Al 2014 China produce 11 veces más 

de lo generado en el  año 2000. 

• México y Brasil entre los primeros diez países a nivel mundial con más de 3 millones de vehículos

producidos al año 2014. México entre el año 2000 y 2014 crece un 74%, y Brasil un 87%.

• Argentina entre el año 2000 y 2014 crece un 82%, alcanzado una producción de 617.329 unidades al 

2014, siendo el 21 productor a nivel mundial

TOP 

CINCO

AMÉRICA 

LATINA
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Producción de Vehículos 2005-2015  

México 

Brasil 

Argentina 

Colombia 

9

7

24
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POSICIÓN A 

NIVEL MUNDIAL
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47

México supera a Brasil en 2015

Predominio de Brasil en la región

BRECHAS



Contexto de Colombia 



Producción y ventas de vehículos Colombia 2000-2015 

Fuente: Instituto de Prospectiva, 2015 con base en ANDI, 2015

Producción de unidades de vehículos

Durante el periodo 2010-2015 el promedio anual de producción de vehículos fue 138,6 mil unidades. Durante los

años 2014 y 2015 se presentaron decrecimiento del 5% y 4%.

Ventas de vehículos

En Colombia las ventas de vehículos nuevos se incrementaron un 9,6% entre los años 2010 y 2015. Sin 

embargo al año 2015 las ventas de autos disminuyeron un 13,78% con respecto al año anterior, registrando 

283,267 unidades, por debajo del promedio del periodo 2010-2015 correspondiente a 302,1 mil unidades.
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Venta de autopartes 2000-2014

Venta de autopartes 2000-2014

Fuente: Asopartes (2014). Informe de ventas de autopartes 2014. Bogotá. Disponible en 

http://www.asopartes.com/index.php?option=com_jdownloads&view=category&catid=21&Itemid=405&lang=es

Ventas de autopartes

La demanda de autopartes en Colombia ha demostrado un comportamiento fluctuante

desde el año 2000, ubicándose el nivel de ventas promedio en US$3.962 millones por año

durante el periodo 2010-2014. Al año 2014, las ventas aumentaron un 1% frente al año

2013 ubicándose en US$3.817 millones, (cifra similar a la obtenida en el año 2000 con

US$3.800 millones), sin embargo comparadas con el año 2012 han disminuido un 6%.

La oferta del sector de autopartes y carrocerías depende en un 50% de producción interna

de acuerdo con cifras del año 2013.

http://www.asopartes.com/index.php?option=com_jdownloads&view=category&catid=21&Itemid=405&lang=es


Exportaciones autopartes, 2002-2015 y Enero-Enero 2015/2016 

US$ Millones

Fuente: DANE-DIAN. Cálculos DIB – PTP. En Programa de Transformación Productiva. Sector vehículos y 

autopartes 2016.

Las exportaciones de autopartes presentaron un tendencia decreciente durante el período 2011 - 2015 con una reducción

del 40%, cerrando en este último año en 296 millones de dólares.

Los principales mercados de exportación entre enero y diciembre del año 2015 fueron: Ecuador (17,7% del total); Estados

Unidos (17,0%); Venezuela (13,7%); Perú (7,8%); México (7,2%); Chile (6,4%). (PTP, 2016).

Por su parte los principales productos de exportación entre Enero y y Diciembre 2015: Acumuladores eléctricos (33,2%

del total); Partes y accesorios de vehículos (18,1%); Vidrio de seguridad (10,2%); Carrocerías de vehículos automóviles,

incluidas las cabinas (7,8%); Neumáticos nuevos de caucho (7,3%). Exportaciones autopartes, 2002-2014 y Enero-Octubre

2014/2015 US$ Millones (PTP, 2016).

Programa de Transformación Productiva. Sector vehículos y autopartes 2015.



Fuente: DANE-DIAN. Cálculos DIB – PTP. En Programa de Transformación Productiva. Sector vehículos y autopartes 2016. 

Entre los principales orígenes de importación entre enero y diciembre del año 2015 fueron: Estados Unidos 

(20,6% del total); China (18,0%); Japón (12,4%); Zona Franca (9,6%); Brasil (7,0%); Corea del Sur (6,1%). (PTP, 

2016).

Por su parte los principales productos de importación entre enero y diciembre del año 2015 fueron: Neumáticos 

nuevos de caucho (27,6% del total); Partes y accesorios de vehículos (23,4%); Centrifugadoras, aparatos para 

filtrar o depurar líquidos o gases (10,4%); Partes exclusiva o principalmente, para motores (8,3%); 

Acumuladores eléctricos, incluidos sus separadores (4,2%); Carrocerías de vehículos, incluidas las cabinas 

(3,4%). Importaciones autopartes, 2002-2014 y Enero-Octubre 2014/2015 US$ millones (PTP, 2016).. Programa 

de Transformación Productiva. Sector vehículos y autopartes 2015.

Importaciones autopartes, 2002-2015 y Enero-Enero 2015/2016 US$ millones



2.1.3. Cambios en la composición 

de la demanda global de productos 

y servicios



Tendencias claves para la industria automotriz a nivel global

Fuente: elaboración propia



2.1.4. Reconfiguración  del perfil 

tecnológico y elevación de la 

intensidad de conocimiento de la 

industria



Direccionadores Globales
Áreas de desarrollo 

Tecnológico

ROL 

ESTRATÉGICO 

DEL ESTADO

NUEVO 

ENTORNO 

DIGITAL 

ECONOMÍAS

EMERGENTES CAMBIO SOCIO-CULTURAL 

Y DEMOGRÁFICO 

DISEÑO

CONECTIVIDAD

SEGURIDAD

MEDIO 

AMBIENTE

NUEVOS 

MATERIALES

ENERGIA

SERVICIOS 

RELACIONADOS 

Y DE APOYO

MAPA DE OPORTUNIDADES Y CAMINOS TECNOLÓGICOS 2015



SISTEMA  PRINCIPALES TENDENCIAS 

Carrocería 

Reducción del peso del vehículo. 

Mejoras aerodinámicas. 

Nuevos materiales. 

Cajas de cambio 

Mayor eficiencia y costo más bajo de los cambios automáticos y pilotados. 

Cambios automáticos en pequeños vehículos urbanos y económicos, dada por 
la tecnología del CVT. 

Importante tendencia en Europa de los últimos años en adquirir vehículos con 
cajas de doble embrague o automáticos. 

Tracción 

En vehículos con motores térmicos, la tracción delantera seguirá imponiendo 
como la solución más utilizada y rentable. 

La tracción a las cuatro ruedas conectable se impone cada vez más a la 
tracción total permanente. 

Los sistemas de tracción conectables son la evolución lógica de casi todos los 
sistemas de tracción en las cuatro ruedas. 

En vehículos híbridos y eléctricos, cada motor estará conectado únicamente a 
un eje o a una rueda. 

Iluminación 

Faros con tecnología LED. 

Sistemas de luces inteligentes. 

Sistemas avanzados de luces frontales. 

Control de intensidad en luces traseras. 

Antiniebla láser. 

Neumáticos 

Utilización de nuevos materiales para lograr economía, prestaciones y 
sostenibilidad. 

Neumáticos que no pierden presión. 

Neumáticos específicos para vehículos eléctricos (reducción de la resistencia a 
la rodadura y menor ruido de rodadura). 

Seguridad 

Se están desarrollando y mejorando sistemas relacionados con: 

Suspensión predictiva. 

Frenado automático. 

Control de estabilidad. 

Airbags en cinturones traseros e inteligentes, de ventanillas, etc. 

Asistente en intersecciones y atascos. 

Cinturones inteligentes. 

Control de Crucero Adaptativo (ACC). 

Asistente de trayectoria (Line Assist). 

Asistente de cambio de carril (Side Assist). 

TIC en vehículos 
del futuro 

Conducción autónoma. 
Integración de los controles de audio/climatización, el navegador GPS, la 
conexión a internet y el equipo de música 

TECNOLOGIAS POR 

COMPONENTE

SISTEMA  PRINCIPALES TENDENCIAS 

Carrocería 

Reducción del peso del vehículo. 

Mejoras aerodinámicas. 

Nuevos materiales. 

Cajas de cambio 

Mayor eficiencia y costo más bajo de los cambios automáticos y pilotados. 

Cambios automáticos en pequeños vehículos urbanos y económicos, dada por 
la tecnología del CVT. 

Importante tendencia en Europa de los últimos años en adquirir vehículos con 
cajas de doble embrague o automáticos. 

Tracción 

En vehículos con motores térmicos, la tracción delantera seguirá imponiendo 
como la solución más utilizada y rentable. 

La tracción a las cuatro ruedas conectable se impone cada vez más a la 
tracción total permanente. 

Los sistemas de tracción conectables son la evolución lógica de casi todos los 
sistemas de tracción en las cuatro ruedas. 

En vehículos híbridos y eléctricos, cada motor estará conectado únicamente a 
un eje o a una rueda. 

Iluminación 

Faros con tecnología LED. 

Sistemas de luces inteligentes. 

Sistemas avanzados de luces frontales. 

Control de intensidad en luces traseras. 

Antiniebla láser. 

Neumáticos 

Utilización de nuevos materiales para lograr economía, prestaciones y 
sostenibilidad. 

Neumáticos que no pierden presión. 

Neumáticos específicos para vehículos eléctricos (reducción de la resistencia a 
la rodadura y menor ruido de rodadura). 

Seguridad 

Se están desarrollando y mejorando sistemas relacionados con: 

Suspensión predictiva. 

Frenado automático. 

Control de estabilidad. 

Airbags en cinturones traseros e inteligentes, de ventanillas, etc. 

Asistente en intersecciones y atascos. 

Cinturones inteligentes. 

Control de Crucero Adaptativo (ACC). 

Asistente de trayectoria (Line Assist). 

Asistente de cambio de carril (Side Assist). 

TIC en vehículos 
del futuro 

Conducción autónoma. 
Integración de los controles de audio/climatización, el navegador GPS, la 
conexión a internet y el equipo de música 





2.1.5. Rol activo y estratégico del 

Estado en el fomento de la industria



• Clusters Automotrices

• Gobierno socio empresarial

• Programas de fortalecimiento en 

Productividad

• Ciencia y tecnología incentivo 

tributario

• Desarrollo Pyme

• Normar y regulaciones nacionales

• Estado articulador

• Redes de distribución global

• Foresight del sector

• TLC´S

• Crowdfunding

El Papel del estado no debería ser considerado un eje individual sino un eje

transversal del desarrollo empresarial de la industria automotriz y autopartes, su

impacto en el valor agregado y la competitividad de los productos de la empresa

lo convierten en un eje fundamental del desarrollo en el mundo.

ROL DEL ESTADO



Vehículos amigables con el medio ambiente: tecnologías 

limpias de movilidad (tecnología eléctrica).

Automóviles de 

gama media y 

baja

Vehículos de carga 

hasta 20 ton. Y de 

pasajeros

Nichos estratégicos priorizados por la 

Industria Automotriz Colombiana



9. INFORMES DE VIGILANCIA E 

INTELIGENCIA



PRODUCTO 1

850710. Acumuladores eléctricos, incluidos sus separadores, aunque sean 
cuadrados o rectangulares: de plomo, de los tipos utilizados para arranque 

de motores de émbolo (pistón)

Regional Valle del 

Cauca



850710. Acumuladores eléctricos, incluidos sus separadores, aunque sean 

cuadrados o rectangulares: de plomo, de los tipos utilizados para arranque de 

motores de émbolo (pistón)



Regional Valle del 

Cauca

Fuente: Instituto de Prospectiva, Innovación y Gestión del Conocimiento. Con base en la plataforma Trade Map del Centro de Comercio Internacional de la Organización 

Mundial del Comercio. Consultada en marzo de 2016. Disponible en línea: http://www.trademap.org/Index.aspx

Exportaciones, Importaciones y Balanza Comercial

http://www.trademap.org/Index.aspx


Crecimiento de las exportaciones

Regional Valle del 

Cauca

Fuente: Instituto de Prospectiva, Innovación y Gestión del Conocimiento. Con base en la plataforma Trade Map del Centro de Comercio Internacional de la Organización 

Mundial del Comercio. Consultada en marzo de 2016. Disponible en línea: http://www.trademap.org/Index.aspx

http://www.trademap.org/Index.aspx


Participación de Colombia en las exportaciones 
mundiales

Regional Valle del 

Cauca

Fuente: Instituto de Prospectiva, Innovación y Gestión del Conocimiento. Con base en la plataforma Trade Map del Centro de Comercio Internacional de la Organización 

Mundial del Comercio. Consultada en marzo de 2016. Disponible en línea: http://www.trademap.org/Index.aspx

http://www.trademap.org/Index.aspx


Principales destinos de exportación de 
Colombia

Regional Valle del 

Cauca

Fuente: Instituto de Prospectiva, Innovación y Gestión del Conocimiento. Con base en la plataforma Trade Map del Centro de Comercio Internacional de la Organización 

Mundial del Comercio. Consultada en marzo de 2016. Disponible en línea: http://www.trademap.org/Index.aspx

http://www.trademap.org/Index.aspx


Principales paises exportadores a nivel mundial

Regional Valle del 

Cauca

Fuente: Instituto de Prospectiva, Innovación y Gestión del Conocimiento. Con base en la plataforma Trade Map del Centro de Comercio Internacional de la 

Organización Mundial del Comercio. Consultada en marzo de 2016. Disponible en línea: http://www.trademap.org/Index.aspx

http://www.trademap.org/Index.aspx


Principales paises importadores a nivel mundial

Regional Valle del 

Cauca

Fuente: Instituto de Prospectiva, Innovación y Gestión del Conocimiento. Con base en la plataforma Trade Map del Centro de Comercio Internacional de la 

Organización Mundial del Comercio. Consultada en marzo de 2016. Disponible en línea: http://www.trademap.org/Index.aspx

http://www.trademap.org/Index.aspx


Perpectivas para una diversificación de mercados para un 
producto exportado por Colombia en 2014. Producto: 850710

Regional Valle del 

Cauca

Fuente: Plataforma Trade Map del Centro de Comercio Internacional de la Organización Mundial del Comercio. Consultada en marzo de 2016. Disponible en línea: 

http://www.trademap.org/Index.aspx

http://www.trademap.org/Index.aspx


10. 

ESCENARIOS DE LA INDUSTRIA 

AUTOMOTRIZ COLOMBIANA
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Coordinador Unidad de Prospectiva, 
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Universidad del Valle
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Oxfordshire 

County

Understanding the Ecosystem – Where are we?

United 

Kingdom

The City of 

Oxford
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Academia-Industry Linkages – how do they manifest?

Image source: Alejandro A Franco, Business 2 Community, IP Expert Group, AMAGI

Consulting experts

Research 

Collaborations

Licensing 

Deals
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Perspectives: University Vs Industry

Image Source: Oxford University, thelogicalindian

University/Research 

Institution

Compan

y

• Research priorities set by researcher and 

supported by funding bodies

• Academic capital is key (publications)

• Technology Transfer often at early stage

• Research priorities set by management with 

profit as the objective

• Development of proprietary knowledge 

influences patenting decisions

• Transfer often after proof of concept in an 

industrial setting
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Why Partner?

Image Source: Oxford University, thelogicalindian

University/Research 

Institution

Compan

y

• Demonstrate impact of research

• Exposure to industry needs

• Potential source of funding

• Commercialisation rewards, university and 

researchers

• Tap into rich vein of new ideas and 

innovations developed at universities

• Often cheaper to ‘out-source’ research to 

universities than develop in-house

• Can achieve favourable licensing deals 

compared to development in-house
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Challenges
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Entrenched Ideologies

“All these companies think about is money. I 

don’t know if I want to prostitute myself to big 

business.”

Professor of Physics

“The companies want complete ownership of my 

work. I have spent the last 10 years in this 

research and they want to take it away from me.”

Professor of Biochemistry

“I want someone else to develop it, test it 

and once it has been proven to work in an 

industrial setting, then I will buy it.”

Managing Director

“Why would we spent money on 

something we cannot completely own?”

Procurement Director

Universities Companies
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Challenges to Academia-Industry linkages

• There is a lack of information on what universities can do for industry

• Industry often struggles to realise the value of research outputs after a collaborative project

• Challenges with industry communicating their needs

• Mismatch between universities and companies with regards to relevance, expectations and time 

cycles.

• Not enough case studies that demonstrate HOW it is done (how projects are selected, managed 

and exploited)
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“Valley of Death”

Market Ready Product
Basic Research 

Bridging the Development gap
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Solutions
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Investment
Research Funds

De-risk the relationship

Translational 

Research

Grants

Proof of 

Concept

Government 

Incentives

Co-

development

Corporate 

Venture Capital

http://www.google.co.uk/url?sa=i&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAkQjRwwAGoVChMIn5HZ67j9xgIVQRsUCh2g8g2w&url=http://www.3dcadbrowser.com/download.aspx?3dmodel=8687&ei=LEK3VZ_LCcG2UKDlt4AL&psig=AFQjCNEAQ05sfC_JTKotsZmar0yy_293CQ&ust=1438159788301234
http://www.google.co.uk/url?sa=i&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAkQjRwwAGoVChMIn5HZ67j9xgIVQRsUCh2g8g2w&url=http://www.3dcadbrowser.com/download.aspx?3dmodel=8687&ei=LEK3VZ_LCcG2UKDlt4AL&psig=AFQjCNEAQ05sfC_JTKotsZmar0yy_293CQ&ust=1438159788301234
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IP R&D

Stage 2

Exploitation Licence

Stage 1

Development Licence

Oxford University Innovation 

Re-licence

PyMES Manufactures  & Sells

PyMES Out-licence

1

2

3

Our 2-stage PyMES Smart IP Scheme

Adding flexibility and reducing business risk for SMEs
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University - Understand your strengths

• Oxford is an internationally recognised for excellence in science and research, with more than 

1,500 high tech businesses and a highly skilled workforce.  The city is a leader in several areas.

Images from easystock, elsevier

Big DataSpace Science

Agro-Tech Regenerative Medicine
Robotics

Energy  

Storage

Advanced Materials
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Encourage Open Innovation

• Companies cannot do all R&D in-
house. Not cost effective

• Global shift towards open innovation

• Open borders approach

• Value seen in incorporation ideas from 
outside
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Open Innovation - Attracting Big Business 

• We often build strategic alliances with companies as a way of funding projects, several of which 

result in innovative technologies that can be incubated in the Oxford ecosystem.

• Some examples of such arrangements include:

Chemistry research 

laboratory has a joint 

research collaboration 

with Thailand’s SCG 

Chemicals

Dept. of engineering Science has 

developed University Technology 

Centre in Solid mechanics in 

collaboration with  Rolls Royce and 

another in Advanced instrumentation 

with Invensys.

The Man Group founded an institute 

for quantitative finance to enhance 

collaboration between academia and 

industry.
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Company Perspective – keys to success

• Use in-house research portfolio and knowledge 

gaps to inform collaboration opportunities and 

determine how collaboration provides value to 

company

• Identify universities with in-depth expertise in 

the technology areas of interest and invest in a 

long term relationship spanning multiple years 

and with specific high calibre researchers

• Exploit the outputs of the collaboration and 

utilise the university researcher in the 

commercialisation process

Company

Ref: MITSloan
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Best Practice for companies

• The company’s research and development strategy must be closely aligned with proposed 

collaborations with universities. Ensure you share this vision with the university so their work can 

align with your needs.

• Develop T-shaped internal champions who span the boundaries between the company and the 

university. Trust and rapport are crucial. Focus on meetings at the university

• Invest in long term relationships despite the different cycle regimes between industry and 

university. Ensure that funding cycles are long to relieve pressure on outputs

• Ensure collaborative project is well known within the company. Keep it alive in the minds of 

company personnel

Ref: MITSloan
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Conculsions

De-risk the relationship

Encourage Open innovation

Government incentives

Increased communication 
and transparency

Co-develop technical 

centres



Tools to Promote Academic Spin-offs

Michael Mbogoro, PhD

August 2017
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Agenda

• Technology Transfer at Oxford University

• Tools

• Ecosystem – Build a welcoming environment

• Support System – University must support entrepreneurship

• Technology –Must be disruptive
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“The medieval university looked 
backwards; it professed to be a 
storehouse of old knowledge. 

The modern university looks forward, 
and is a factory of new knowledge.”

Thomas Henry Huxley (1825–1895)
Comparative anatomist; known as 
"Darwin's Bulldog"
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What is a University Spin Off?

• A University Spin-off must:

• Be a creation from a university or research institution

• Be an independent legal entity

• Exploit technology/IP developed at the university

• Be for profit with a focus on commercialising the technology/IP

Pattnaik, P. N., & Pandey, S. C. 2014. Technology Innovation Management Review, 4(12): 44-50.
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Technology Transfer Process at Oxford University

Technology Transfer 

Office

Established 

Company
University

New Spin-out 

company

Assign 

IP
Licence 

IP

Licence 

IP

Pay 

royalties

Pay share of royalties

Subvention

Pay 

royalties
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Founders

Intellectual 

Property

Translational 

Funding

Manager

Business 

Plan

Service 

Providers

InvestmentVision

Source of Jigsaw pieces: Presentationmagazine.com

Feed the world

Cure Cancer

A computer in every home

Building a Spin-out
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Founders

Intellectual 

Property

Translational 

Funding

Manager

Business Plan

Service 

Providers

Investment

Source of Jigsaw pieces: Presentationmagazine.com

Building a Spin-out
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Tools to Promote Academic Spin-Offs

Image source: The Conversation, Rēve Consulting, Oxford University, Wikimedia

Ecosystem

University/Research Institution
Government
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University/Research 

Institution
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University/Research Institution – Improve your 
Ranking

Image source: fodcontrol.com, Visier, Expert Beacon, Above the Law

Recruit the best 

globally

Improve your national and regional 

ranking
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University/Research Institution – Develop Disruptive IP

?
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University/Research Institution – Training and 
Innovation Spaces

Image source: fodcontrol.com, Visier, Expert Beacon, Above the Law

Provide training and development in business 

skills and entrepreneurship

Build Innovation 

Spaces
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University/Research Institution – Develop a 
functioning TTO

Image source: fodcontrol.com, Visier, Expert Beacon, Above the Law

Develop your Technology Transfer 

Office

Multi-Dimensional 

Intermediaries

Commercial

Academic

3D –

Spin-out

2D – Licence, 

Consulting

Investment

£ ££

£

£ Research

Research £££
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University/Research Institution – Provide adequate 
funding

New Innovative 

technology

Spin-out Company 

Oxford Invention Fund

External Venture Capitalists
Established Company 

License 

IP

Growth

L
ic

e
n

s
e
 

IP

University Challenge Seed Fund

Lab282

Translational funding bodies

Oxford University Innovation Fund

Isis Angels Network

Oxford Sciences Innovation

At different stages in 

the commercialisation 

process, there are 

several options for 

funding and 

investment available.
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Ecosystem
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Ecosystem – Understand your strengths

• Oxford is an internationally recognised for excellence in science and research, with more than 

1,500 high tech businesses and a highly skilled workforce.  The city is a leader in several areas.

Images from easystock, elsevier

Big DataSpace Science

Agro-Tech Regenerative 

Medicine Robotics

Energy  

Storage

Advanced Materials
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Ecosystem – Understand where synergies exist

• Prioritising what we do 

based on our strengths

• Innovation occurs as a result 

of bridging between different 

sectors to identify 

opportunities and build on 

the richness of expertise 

concentrated in Oxford

The Oxford Innovation Engine Report 2013

Bioscience/medical 

tech/pharma

Telecomms, 

computer hardware 

and software

Engineering 

and 

electronics

Physics 

related –

cryogenics, 

instruments, 

magnets

High Tech 

Oxfordshire
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Innovation Ecosystem in Oxford

Incubators

Seed

Seedling Sapling

Accelerators Science Parks/ Business Parks

Well established

• Start Up Incubator (OUI)

• Skoll Centre (Said)

• LaunchPad (Said)

• Enterprising Oxford

• Live Lab Oxford Brookes

• The BioEscalator

• ESA Business incubation 

Centre

• One Start

• Oxford Accelerator

• FAB Accelerator

• Spin-Up Factory

• Biostars

• Oxford Centre for 

Innovation

• Didcot Growth 

Accelerator

• The Oxford Science 

Park

• Milton Park

• Oxford Business Park 

North

• Begroke Science Park

• Harwell Campus
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Legend:

Incubator Accelerator

Science/Business Park

£
£

£

£

These organisations are within a 

20 mile radius of the City of 

Oxford

The City of 

Oxford

£

£
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Ecosystem - Strengthening your Networks

• We work closely with different stakeholders in the 

Oxford innovation network to assist them with 

navigating Oxfordshire networks and connect with 

others within the ecosystem, including:

• Innovators

• Entrepreneurs

• Investors

• Researchers

• Companies

• This is achieved by our thriving networking community 
that regularly organise events. 
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Government
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Government – Legislation and Funding

• Remove restrictions to company formation to encourage spin-outs in publicly funded 

institutions

• Encourage collaborations, joint ventures and co-development

• Provide funding at all stages: basic research, proof of concept, grants to PyMES

• Reward universities and research institutions that demonstrate social and economic impact
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Tools to Promote Academic Spin-Offs

Image source: The Conversation, Rēve Consulting, Oxford University, Wikimedia

Ecosystem

University/Research Institution
Government



Thank you for listening

Michael Mbogoro, PhD

Consultant

Michael.Mbogoro@Oxentia.com



¿Puede Llegar Perú a tener 
Empresas de Base Tecnológica?

Ana Gabriela Sobarzo Arteaga

BIOINCUBA SAC



Toda empresa de
base tecnológica
es innovadora,
pero no todas las
empresas
innovadoras son
de base
tecnológica.

http://nocamels.com/2015/06/phytech-adama-farming-tech-americas/



“Son empresas innovadoras que 
basan su crecimiento en sus 

conocimientos, y utilizan las más 
innovadoras tecnologías de la 

información”



“Aquellas empresas que convierten el
conocimiento científico o tecnológico en
nuevos productos, procesos o servicios que
se pueden introducir en el mercado. Son
empresas que actúan en diferentes sectores
productivos, sin embargo suelen ser pioneras
en su sector de actividad y disponen de un
elevado nivel de especialización y uso de las
tecnologías”

http://www.cevipyme.es/herramientas/documentacion/Guiasebt/cevipyme_miniguia
2_EBT.pdf



Una EBT NO solo surge del 
ámbito académico o de 
institutos de investigación.

Existen empresas que 
desarrollan conocimiento 
científico y desarrollo 
tecnológico.



EBT

Baja Tasa 
de 

Crecimiento 
al comienzo 

Alto % del 
presupuesto 

para I&D

FONDOS 

Altamente

Innovadora

Alto Riesgo

De fracaso

Personal 
altamente 
calificado

Cartera de 

PI

Características de las EBT

http://amit-cto.blogspot.pe/p/drones-or-scientific-research.html



Porque es importante desarrollar 
Empresa de Base Tecnológica

• Necesitamos ser mas competitivos 
como país, aumentando la 
competitividad en las regiones.

• Absorción y entrenamiento de personal 
altamente capacitado.

• Pueden cambiar la balanza comercial.

• Evitan la dependencia tecnológica.

• Finalmente nos ponen en el mapa.

https://airgways.com/2017/07/22/robotica-en-

aeropuerto-de-corea-del-sur/



Ejemplo de 
empresas EBT 
en formación

Convocatori

a Proyecto

Titulo 

Profesional

Maestria o 

Doctorado Patente

Patente 

Rapida

Uso intensivo de 

tecnologia

SUP 3 AVRTEC X X X

SUP 3 Bioconvertin X X

SUP 3 Cosolpo X X X

SUP 3 Drop X X X

SUP 3 Ecoavex Farma X

SUP 3 Irradia sol X X

SUP 3 Neo Ecological X X

SUP 3

MAQUINA SEMBRADORA DE MAIZ 

AMARILLO X X

SUP 3 Ochat X X X X

SUP 3 Savia Esparragos X X X

SUP 3

Servicio de procesamiento de residuos 

organicos X

SUP 3 Urea Organica X

SUP 3 YAKU TEC X X

SUP 4 Bastón Ultrasónico de ayuda para Invidentes X X

SUP 4 Bioplantones Forestales en la región Tumbes X X

SUP 4 Meditek X X

SUP 4 Lámpara de fotocurado LED X X

SUP 4 Njuz X X

SUP 4 Sian X X

SUP 4 Sinba X X

SUP 4 Sistema de fertiriego X

SUP 4 TerraBiotec/Inkabiolab X X

IA Dispostivo para regular estres X X X

IA

Dianóstico de tuberculosis y determinación de 

resistencia a drogas X X X X

IA Fitobac X X

IA Healthrecover X X X

IA Third Force X X

IA Control Inteligente del Riego X X

SUP 5 INNOVA BIOTECH ALJEAN X X

SUP 5 Endulza! X

SUP 5 Finger Lock X X X

SUP 5 Bio Natural Cover X X

SUP 5 Environmental Solutions X X X

SUP 5 Löfte X X

SUP 5 KP-Rat X

SUP 5 TAURUS 1 X X

SUP 5 Accessible Travel Perú X X

SUP 5 ATRIS X X

SUP 5 Bio-Fort1 X X

SUP 5 ALITEST X X X

SUP 5 KARIN ECOFISH X



Obstáculos para el desarrollo de EBT en Perú

• Falta de políticas adecuadas de incentivo para su 
creación 

• Foco (Promover todos los campos o solo unos 
pocos)

• Falta de fondos adecuados para el desarrollo de 
estas empresas

• Falta de inversionistas 

• Normativas no diseñadas pensando en empresas 
nacionales

• Contratos de Acceso

• DIGEMID

• Normativas desactualizadas que no contemplan 
los nuevos productos, procesos y servicios que 
estas puedan dar.

• SENASA

http://tecreview.itesm.mx/nanotech/

http://io9.gizmodo.com/how-medical-

nanotech-will-change-humanity-forever-

1476398307



SpinOff y Su relación con 
las EBT

• Se define por SpinOff a una nueva 
organización o entidad derivada de la 
escisión de otras entidades mayores, y 
según la entidad de la que proceda puede 
ser:

• Spinoff Académica

• Spin-Off Empresarial



Autor Definición 

Smilor et al. 

(1990)

"Una empresa fundada (1) por un profesor de la facultad, un miembro del personal o 

un estudiante de pregrado o postgrado, o egresado  termino  la universidad para 

fundar una empresa o que inició la empresa mientras todavía estaba afiliado a la 

universidad; Y / o (2) en base a una tecnología desarrollada dentro de la universidad" 

(p. 63)

Weatherston 

(1995)

" Un emprendimiento comercial que se inicia, o se hace comercialmente activo,  en el 

cual el investigador académico es el empresario y  desempeña un papel clave en la 

planificación, el establecimiento inicial, o las fases de gestión posterior" (p. 1)

Bellini et al. 

(1999)

"Empresas fundadas por profesores, investigadores,  estudiantes y egresados 

universitarios, para explotar comercialmente los resultados de la investigación en la 

que pudieran haber estado involucrados en la universidad. ... la explotación comercial 

del conocimiento científico y tecnológico generado en la universidad por científicos 

universitarios (docentes o investigadores), estudiantes y graduados." (p. 2)

Klofsten & 

Jones-Evans 

(2000)

"[a] Nueva empresa u organización creada para explotar los resultados de la 

investigación universitaria.”(p. 300)

https://timreview.ca/article/857



Definición 

Nuevas empresas que se crean para 
la explotación de productos o 
servicios que requieran el uso de 
tecnologías o conocimientos 
desarrollados a partir de la actividad 
investigadora.

https://www.uniemprende.es/formacion/GuiaEmpresaCo

ncepto.pdf



Que se requiere para desarrollar una SpinOff

Fondos, Normativas 
adecuadas, 

exoneraciones 
tributarias

Apoyo a la exportación

Universidad , 
reglamentos de PI,  

repartición de utilidades, 
conflicto de interés, visión 
de la institución, gestión 

investigación

Facultad

Reconocimiento, 
Apoyo  

Personal  ¿Estoy 
preparado para 

emprender?



Porque es importante desarrollar 
Spin Off en Universidades

• Crean y transfieren tecnología 

• Acercan la universidad a la industria

• Aumenta la cooperación inter facultades 

• Aumenta la internacionalización de la 
universidad

• Proporciona a las profesores y alumnos 
que trabajan en ella, nuevas habilidades.

• Despiertan el interés de los alumnos de 
desarrollar investigación aplicada para 
ingresar a mercado.



Promoción de SpinOff En PErú

Perú no cuenta con una normativa o marco legal 
especializado que fomente el desarrollo de 
Transferencia Tecnológica y/o Spinoff Universitarios. 

La nueva ley universitaria es la que mayor impacto ha 
tenido en el desarrollo de incubadoras de empresas y/o 
centros de emprendimiento, debido a que especifica la 
creación de incubadora de empresa en su artículo 52.



Nombre de la 

Universidad
Estatuto Reglamentos

Universidad Nacional Mayor de San

Marcos (6)

No existe en su estatuto ningún artículo que defina

Spin Off; sin embargo, los artículos N° 135 y 185

indica que se promoverá la creación de

emprendimientos y empresas entre sus alumnos de

pre y postgrado

En su reglamento de operación y funciones no hay definiciones

sobre incubadora, creación de empresas, spinoff o startup

Universidad Nacional Agraria La

Molina (7)

El articulo N° 57 define "El spin-off es una empresa

sin fines de lucro formada por docentes de la

UNALM, cuya finalidad es la transferencia de

conocimiento con un ámbito de aplicación ideal para

el sector I+D+I, y dar la posibilidad de llevar a la

práctica empresarial sus proyectos."

No hay reglamentos que incluyan a las empresas o

empredimientos de sus alumnos, investigadores y otros.

Universidad Nacional de Ingeniería (8)

No existe en su estatuto ningún artículo que defina

Spin Off; sin embargo, los artículos N° 153 y 154.

indican que la Universidad promoverá la creación de

empresas por los estudiantes. Y la quinta

disposición complementaria establece los para

metros para la creación de empresas en las cuales

la UNI tiene participación.

No hay reglamentos que incluyan a las empresas o

empredimientos de sus alumnos, investigadores y otros.

Universidad Peruana Cayetano

Heredia

Ne existe en el estatuto ningún artículo específico

sobre Spin Off o desarrollo de empresas. Art. N° 5

promover cultura emprendedora y N° 20 es función

del Vicerrectorado de Investigación promover el

emprendimiento

No hay reglamentos que incluyan a las empresas o

empredimientos de sus alumnos, investigadores y otros.

Pontificia Universidad Católica del

Perú

No existe en el estatuto ningún artículo específico

sobre Spin Off o desarrollo de empresas

No hay reglamentos que incluyan a las empresas o

empredimientos de sus alumnos, investigadores y otros.

Universidad Nacional de San Antonio

Abad del Cusco (9)

No existe en su estatuto ningún artículo que defina

Spin Off; sin embargo, los artículos N° 153 y 154,

crean una dirección de emprendimiento y gestión,

bajo la cual se encuentran las incubadoras cada

facultad tiene una.

No hay reglamentos que incluyan a las empresas o

empredimientos de sus alumnos, investigadores y otros.

Las Universidades top 6  en producción científica del ranking Scimago 2015



Convocatoria Proyecto

Titulo 

Profesional

Maestria o 

Doctorado Patente

Patente 

Rapida

Uso intensivo de 

tecnologia

SUP 3 AVRTEC X X X

SUP 3 Bioconvertin X X

SUP 3 Cosolpo X X X

SUP 3 Drop X X X

SUP 3 Ecoavex Farma X

SUP 3 Irradia sol X X

SUP 3 Neo Ecological X X

SUP 3 MAQUINA SEMBRADORA DE MAIZ AMARILLO X X

SUP 3 Ochat X X X X

SUP 3 Savia Esparragos X X X

SUP 3

Servicio de procesamiento de residuos 

organicos X

SUP 3 Urea Organica X

SUP 3 YAKU TEC X X

SUP 4 Bastón Ultrasónico de ayuda para Invidentes X X

SUP 4 Bioplantones Forestales en la región Tumbes X X

SUP 4 Meditek X X

SUP 4 Lámpara de fotocurado LED X X

SUP 4 Njuz X X

SUP 4 Sian X X

SUP 4 Sinba X X

SUP 4 Sistema de fertiriego X

SUP 4 TerraBiotec/Inkabiolab X X

IA Dispostivo para regular estres X X X

IA

Dianóstico de tuberculosis y determinación de 

resistencia a drogas X X X X

IA Fitobac X X

IA Healthrecover X X X

IA Third Force X X

IA Control Inteligente del Riego X X

SUP 5 INNOVA BIOTECH ALJEAN X X

SUP 5 Endulza! X

SUP 5 Finger Lock X X X

SUP 5 Bio Natural Cover X X

SUP 5 Environmental Solutions X X X

SUP 5 Löfte X X

SUP 5 KP-Rat X

SUP 5 TAURUS 1 X X

SUP 5 Accessible Travel Perú X X

SUP 5 ATRIS X X

SUP 5 Bio-Fort1 X X

SUP 5 ALITEST X X X

SUP 5 KARIN ECOFISH X

Spin Off 

Universitarias  

Apoyadas por  

Bioincuba



Enlaces utilizados en la Preparación
• Empresas de Base Tecnológica CEVI PYME

http://www.cevipyme.es/herramientas/documentacion/Guiasebt/cevipyme
_miniguia2_EBT.pdf.

• Creación de Empresas de Base Tecnológica de Origen Académico 
(Spin-off)

https://www.uniemprende.es/formacion/GuiaEmpresaConcepto.pdf

• High Technology Company-Concept, Nature, Characteristics

http://www.wseas.us/e-library/conferences/2010/Penang/MMF/MMF-
14.pdf

• https://timreview.ca/article/857

• http://www.ub.edu/senesciencia/noticia/university-spin-off/

• http://blog.ventureradar.com/2015/12/08/the-top-10-u-s-university-spin-
offs/

http://www.cevipyme.es/herramientas/documentacion/Guiasebt/cevipyme_miniguia2_EBT.pdf
https://www.uniemprende.es/formacion/GuiaEmpresaConcepto.pdf
http://www.wseas.us/e-library/conferences/2010/Penang/MMF/MMF-14.pdf
https://timreview.ca/article/857
http://www.ub.edu/senesciencia/noticia/university-spin-off/

