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Resumen 

 

El propósito de este trabajo de grado es estructurar una ruta metodológica para el 

proceso de vigilancia e inteligencia estratégica en la oficina de transferencia de resultados de 

investigación (OTRI) de la Universidad de Antioquia. Para ello se realizó una metodología 

basada en tres objetivos claves que son i) apoyo a la realización de ejercicios de vigilancia e 

inteligencia estratégica, ii) caracterización de fuentes de búsqueda de información 

recurrentes, iii) estructuración de la metodología existente de vigilancia e inteligencia 

estratégica. Como resultado se crea una base de datos denominada “Caracterización Fuentes 

de Información” y se presenta la ruta metodológica del proceso de vigilancia e inteligencia 

estratégica de la OTRI. Finalmente, a partir de todo el proceso desarrollado durante la 

práctica académica y la revisión bibliográfica de modelos de vigilancia e inteligencia 

estratégica se plantean las conclusiones y recomendaciones.  

 

Palabras claves: vigilancia estratégica, vigilancia tecnológica, inteligencia estratégica, 

ruta metodológica, modelos de vigilancia estratégica, oficina de transferencia de 

resultados de investigación, OTRI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Introducción 

 

La investigación como fuente del saber es una de las bases principales de la vida 

académica, ya que de los procesos investigativos surgen nuevos avances científicos y 

desarrollos tecnológicos que contribuyen al progreso de la sociedad, lo cual responde a la 

misión de las instituciones universitarias; influir en los sectores sociales y culturales del lugar 

en el cual se encuentran inmersas. Tal es el caso de la Universidad de Antioquia, institución 

que destaca la investigación como una de sus funciones misionales junto a la docencia y la 

extensión.   

 

Para dar apoyo a estos ejes misionales, la Universidad de Antioquia cuenta con varias 

unidades dentro de las cuales se encuentra la División de Innovación, esta división busca la 

vinculación de la Universidad con los sectores público, privado y la sociedad como tal, 

mediante el fomento del espíritu emprendedor, la transferencia de conocimiento, la creación 

de empresas y la innovación social.  

 

De los procesos mencionados anteriormente, la Transferencia del conocimiento es el 

que está más ligado a los procesos investigativos, debido a que en esta área se posibilita la 

transferencia de invenciones y resultados de investigación de la universidad al mercado, 

permitiendo que investigadores y grupos de investigación trasciendan del entorno académico 

al sector comercial. Este proceso en sí mismo cuenta con unas etapas que trabajan de forma 

sistemática para el cumplimiento de los objetivos de la transferencia de conocimiento. Dentro 

de estas se encuentra la etapa de Valorización, “en esta etapa se realizan análisis de 

oportunidad, conexiones de valor para la validación en entornos reales de aplicación, 

alistamiento o escalamiento tecnológico y acciones pre-comerciales” (Universidad de 

Antioquia, s.f). Para ejecutar estas actividades es necesario realizar procesos de vigilancia e 

inteligencia estratégica, con los cuales se rastrea información sobre las oportunidades de 

mercado, que a su vez dan paso a la generación de estrategias de mercado. 

 

Por lo tanto, el presente proyecto pretende proponer una ruta metodológica que 

contribuya a la generación de capacidades que mejoren los procesos de vigilancia e 

inteligencia estratégica en la etapa de valorización de la Oficina de Transferencia de 

Resultados de Investigación (OTRI). Para dar cumplimiento a este objetivo se llevarán a cabo 

varias actividades mediante las cuales se irá estructurando la metodología existente de 



vigilancia e inteligencia estratégica, generando mejoras que ayuden a la optimización del 

tiempo en los resultados del proceso. 

 

El orden de este informe de práctica se explica a continuación: en el apartado uno se 

encuentra ítems importantes como planteamiento del problema, justificación y objetivos, en 

el segundo apartado se encuentra el marco conceptual donde se presentan los conceptos que 

se consideran importantes para el desarrollo del informe, en el tercer apartado se establece la 

metodología que se llevó a cabo, luego en la apartado cuatro se describirán detalladamente 

los resultados de cada uno los objetivos establecidos, finalmente en el apartado cinco se 

revelarán las conclusiones y/o recomendaciones finales de la práctica académica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.1. Planteamiento del problema 

 

Figura 1 

Árbol de problemas.  

 

Elaboración propia en Draw.io 

 

La Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación de la Universidad de 

Antioquia da cuenta de una problemática frente a su proceso de vigilancia e inteligencia 

estratégica, el cual consiste en que la ruta metodológica de este no se encuentra estructurada 

para el desarrollo de las actividades requeridas en dicho proceso. De esta problemática se han 

identificado las siguientes causas y efectos:  

La causa principal se debe a la poca gestión de conocimiento en el proceso de 

vigilancia e inteligencia estratégica. Si bien existe la documentación mediante bitácoras y 

otras herramientas, el orden o estructura del proceso es solo del saber de la actual líder de 

Valorización. Además, las herramientas existentes no cuentan con una caracterización 

pertinente que permita la utilización apropiada de las fuentes de información como lo son las 

bases de datos.  

A partir de estas causas se derivan varios efectos, entre ellos se tiene que no se hace 

un uso adecuado de las herramientas disponibles, lo que ha ocasionado que en algunos 



momentos sean desaprovechadas. El siguiente efecto se refiere a que la capacitación que se 

hace al personal nuevo sobre las actividades de vigilancia e inteligencia estratégica conlleva 

demasiado tiempo, por consiguiente, no se optimiza el tiempo para los ejercicios, afectando 

de forma directa la eficiencia y los tiempos de respuesta de los resultados del área de 

Valorización. 

1.2. Justificación 

 

Para la Universidad de Antioquia contar con un área de Innovación donde se trabaje 

en pro de la transformación de los territorios es fundamental, por eso los procedimientos que 

se realizan allí permiten a la universidad reconocer las problemáticas del contexto, proponer 

soluciones y tejer vínculos entre diferentes sectores. De ahí que los procesos de transferencia 

están enfocados en la vinculación con el entorno y en ofrecer conocimiento pertinente de 

cara, no solo al mercado, sino a la sociedad misma. Las personas, sus ideas y conocimientos 

son los motores que impulsan el desarrollo económico y social de la región y del país.  

Los procesos que se llevan a cabo en la Oficina de Transferencia de resultados de 

investigación son de gran valor para la Universidad de Antioquia, ya que estos permiten la 

articulación con investigadores, empresas e inversores, apoyando así los nuevos desarrollos 

tecnológicos resultantes de las investigaciones y grupos de investigación. Por ello los 

procesos que posibilitan el paso hacia los mercados deben ser precisos y ágiles para lograr el 

mayor beneficio sobre los productos o patentes que saldrán a la sociedad.  

De esta forma se considera que estructurar la metodología existente del proceso de 

vigilancia e inteligencia estratégica del área de valorización que tiene como propósito 

“determinar información estratégica para la toma de decisiones dirigidas a la puesta en 

marcha del plan de transferencia y comercialización” (Universidad de Antioquia, s.f) 

contribuirá de forma significativa a la eficacia del proceso y sus resultados. Así mismo 

acortando la brecha de aprendizaje de los jóvenes investigadores, quienes son los 

responsables de apoyar los ejercicios de vigilancia, se podrá realizar una optimización del 

tiempo lo que permitirá aumentar la estadística de ejercicios de vigilancia e inteligencia 

estratégica.  

 

 



1.3. Objetivos  

1.3.1.  Objetivo general 

 

Estructurar una ruta metodológica que contribuya a la generación de capacidades que 

mejoren los procesos de vigilancia e inteligencia estratégica en la Oficina de Transferencia de 

Resultados de Investigación de la Universidad de Antioquia. 

 

1.3.2. Objetivos específicos 

 

1. Apoyar la realización de un ejercicio de vigilancia e inteligencia estratégica para el 

análisis de oportunidad de mercado de tecnologías, que permitan la identificación de 

estrategias de mercado y la verificación de los mecanismos de protección solicitados 

por parte de los clientes de la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación 

de la Universidad de Antioquia. 

 

2. Caracterizar fuentes de búsqueda de información recurrentes (académicas, de 

mercado, de tendencias, de tecnologías, de patentes, noticias, entre otras) que 

optimicen el proceso de vigilancia e inteligencia estratégica de la Oficina de 

Transferencia de Resultados de Investigación. 

 

3. Estructurar la metodología existente de vigilancia e inteligencia estratégica empleada 

en la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación, generando mejoras o 

recomendaciones en la misma. 

 

2. Marco conceptual  

 

Para la realización y buen desarrollo del proyecto, es necesario definir los conceptos 

de vigilancia estratégica, inteligencia estratégica, transferencia tecnológica y mecanismos de 

transferencia, con el fin de obtener una comprensión conceptual general y su aplicación en la 

práctica académica. 

 

Vigilancia estratégica  

La vigilancia estratégica es una herramienta de innovación que facilita la toma de 

decisiones de las organizaciones mediante un proceso sistemático de búsqueda, análisis y 



difusión de la información, con el fin de tener una visión completa del contexto que permita 

identificar oportunidades, riesgos, innovaciones, cambios y otras variables que puedan ser 

beneficiosas o perjudiciales. De esta forma la organización transforma la información 

obtenida mediante la vigilancia estratégica en conocimiento, saberes e ideas que ayudan a 

mejorar significativamente su desempeño, logrando que sea más competitiva y capaz dentro 

del entorno en el cual se encuentra inmersa (Coca et al., 2010).  

 

La vigilancia estratégica implica entonces:  

 

● Vigilar el entorno: buscar, recolectar y analizar información pertinente y relevante 

para la organización. 

● Explotar la información: distribuir y utilizar la información de forma adecuada dentro 

de la organización para la toma de decisiones. 

 

Asimismo, Castro (2007) en la Guía práctica de vigilancia estratégica del centro 

tecnológico CEMITEC define que:  

  

Disponer dentro de la empresa de la información apropiada, en el momento oportuno, 

para poder tomar la decisión más adecuada, supone la puesta en marcha de un 

conjunto de procesos interrelacionados, organizados convenientemente y encauzados 

para conseguirlo, es decir, la puesta en marcha de un sistema de vigilancia estratégica. 

(p. 10) 

 

Reconociendo que el proceso de vigilancia conlleva realizar actividades similares, 

tales como, recogida de la información, transformación en conocimiento, valoración y 

distribución de la información. 

Finalmente, cabe resaltar que la vigilancia estratégica se divide en cuatro tipos según 

necesidades específicas de la organización, estas son: 

 

 

 

 

 



Figura 2 
Tipos de vigilancia estratégica. 

 

Fuente: Coca Valdés et. al., (2010). 

 

Inteligencia competitiva 

 

Por otro lado, la inteligencia competitiva es una herramienta que permite identificar la 

competitividad de las empresas según el entorno, reconociendo cambios que aportan 

información relevante en el momento de realizar ajustes en las propuestas de decisión sobre 

planes, proyectos, programas, entre otros. En esta se analizan diferentes variables 

económicas, sociales y culturales que configuran el marco de la competencia, los clientes, 

proveedores y los mercados (Aguirre, 2015). 

El concepto de inteligencia competitiva está estrechamente relacionado con el de 

vigilancia estratégica e inteligencia estratégica, dado que estos presentan muchas similitudes 

al ser herramientas de innovación que permiten la mejora continua de las organizaciones o 

empresas. Además, el concepto de inteligencia competitiva es más utilizado en la literatura y 

en algunos casos se propone que la inteligencia estratégica se deriva de este, lo cual no puede 

ser afirmar debido a las diversas definiciones de ambos conceptos, por ende, se determina que 

para este proyecto se usará el concepto de inteligencia estratégica apelando a que los procesos 

que se llevarán a cabo están más relacionados con este. 

 

Inteligencia Estratégica 

 

En la literatura se encuentra que el concepto de inteligencia estratégica está 

estrechamente relacionado con el ámbito militar y gubernamental, dado esto, es complejo 

hallar definiciones académicas situadas en el ámbito administrativo. Sin embargo, Aguirre 

(2015) en su trabajo Inteligencia estratégica: un sistema para gestionar la innovación realiza 



una propuesta conceptual para puntualizar el concepto de inteligencia estratégica desde el 

contexto administrativo. Así pues, la definición la cual propone el autor es:   

 

La inteligencia estratégica se concibe como un sistema organizacional holístico que 

permite gestionar la innovación a partir del planeamiento estratégico de las 

organizaciones basado en información del pasado, presente y futuro, empleando la 

vigilancia tecnológica, inteligencia competitiva y prospectiva, aplicando un conjunto 

de métodos, herramientas y recursos tecnológicos, con capacidades altamente 

diferenciadas para seleccionar, filtrar, procesar, evaluar, almacenar y difundir 

información, transformándola en conocimiento útil para la toma de decisiones 

estratégicas en un entorno dinámico y cambiante. (pp. 106-107) 

 

Figura 3 

Pilares conceptuales en la propuesta de definición de inteligencia estratégica. 

 

Fuente: Aguirre (2015) 

 

En la comprensión de la relación entre estos conceptos se considera que la 

inteligencia estratégica, es la actividad esencial de todo esquema de inteligencia dado que 

esta es la base de la pirámide del conocimiento, Lo que permite que ésta comprenda e 

interactúe con el entorno, creando estrategias acertadas para la toma de decisiones en la 

organización logrando así ventajas competitivas (Olier, 2014).  

 

 

 

 

 

 

 



Figura 4 
Pirámide de inteligencia.  

 

Fuente: Influencia e inteligencia estratégica (2014) 

 

Dado lo anterior se identifica que los conceptos de vigilancia estratégica e inteligencia 

estratégica se encuentran sumamente relacionados debido a su finalidad, por lo cual para el 

presente trabajo se unifican utilizándose el término vigilancia e inteligencia estratégica. 

Entendiendo así que la Vigilancia e Inteligencia Estratégica consiste en una herramienta de 

gestión de la innovación que permite capturar información para la toma de decisiones 

acertadas, analizando de forma crítica el entorno en el cual se encuentra inmersa la 

organización. 

 

Transferencia tecnológica 

 

La transferencia tecnológica tiene como objetivo aumentar la productividad y la 

competitividad de las empresas, realizando la selección, adquisición y adaptabilidad de las 

tecnologías obtenidas en el mercado actual acordes a las necesidades propias (Polo et al., 

2020). Esta definición menciona solo un partícipe que son las empresas, pero en realidad la 

transferencia tecnológica puede darse en distintas entidades o instituciones.  

 

Para el contexto académico, López et al. (2006) presentan una definición más 

acertada: 



La transferencia tecnológica es entendida como el proceso mediante el cual el sector 

privado obtiene el acceso a los avances tecnológicos desarrollados por los científicos, 

a través del traslado de dichos desarrollos a las empresas productivas para su 

transformación en bienes, procesos y servicios útiles, aprovechables comercialmente. 

Este proceso implica el conjunto de actividades que llevan a la adopción de una nueva 

técnica o conocimiento y que envuelve la diseminación, demostración, entrenamiento 

y otras actividades que den como resultado la innovación. Así la transferencia 

tecnológica es un nexo entre la universidad y las empresas, para la generación de 

desarrollo científico-técnico y económico. (p. 72) 

 

Se entiende entonces que la transferencia tecnológica es un proceso en el cual se 

realiza la transmisión de información, de conocimiento tanto técnico como tácito (saber 

hacer) y de las habilidades del personal; esta se lleva a cabo mediante entidades, 

organizaciones, empresas o instituciones proveedoras y receptoras, bajo términos económicos 

que benefician a los creadores de las tecnologías y su institución. La finalidad de la 

transferencia tecnológica es permitir el desarrollo tecnológico de la sociedad por medio de las 

organizaciones, convirtiéndose así en un factor importante de las estrategias de innovación.  

 

Mecanismos de transferencia 

 

Como se indicó anteriormente, la transferencia tecnológica consiste en transmitir los 

conocimientos técnicos, las habilidades y la información entre organizaciones, lo cual se 

realiza mediante una serie de mecanismos de transferencia que se adecuan según las 

necesidades y particularidades de la organización. En las relaciones recíprocas entre 

universidad, industria y gobierno, existen varios mecanismos para la transferencia 

tecnológica, de los cuales se destacan en el ámbito académico, las patentes, derechos de 

autor, licencias, demostraciones personales, intercambios de personal, spin-offs. Bozeman et 

al. (como se citó en Catalán, 2019).  

 

Londoño et al. (2018) refieren además que: 

 

El conocimiento tecnológico fluye del transferente al transferido, a través de 

mecanismos de transferencia convencionales e inusuales, entre ellos, la capacitación 

al personal de la empresa receptora, el comercio de equipos, la inversión extranjera 



directa (IED), la creación de empresas conjuntas y/o spin-offs, acuerdos de licencia, 

cooperación I+D, “contratos llave en mano” o “turnkey contract”, consultoría basada 

en el “saber hacer” o “know - how”, así como conferencias internacionales, 

documentos y movilidad laboral. (p. 18) 

 

Los autores presentan en la siguiente tabla los resultados hallados en la literatura los 

mecanismos más utilizados, sus características, ventajas y desventajas. 

 

Figura 5 
Mecanismos de transferencia tecnológica que apalancan la innovación 

Fuente: Londoño et al. (2018) 

 

 



Cabe resaltar que en la Universidad de Antioquia se utilizan mecanismos de 

transferencia, tales como, Spin off, Patentes, Contratos I+D aplicados con empresas o agentes 

externos y Contratos de licencia o comercialización. 

3. Metodología 

Para el desarrollo metodológico del proyecto se realizarán una serie de actividades 

según cada objetivo respectivamente:  

3.1. Apoyo a la realización de ejercicios de vigilancia e inteligencia estratégica 

 

Se apoyó la realización de un ejercicio de vigilancia e inteligencia estratégica que 

conllevo una búsqueda en fuentes de información pertinentes, el análisis de resultados y la 

contribución de la creación del informe de resultados según el tema asignado por la 

profesional de valorización. El principal objetivo al realizar el ejercicio fue aportar en el 

levantamiento de información científica y tecnológica (patentes) del tema asignado, con el fin 

de identificar áreas de mejora y recomendaciones, permitiendo así empezar a consolidar la 

estructuración de la ruta metodológica (diagnóstico del proceso de vigilancia).  

3.2. Caracterización de fuentes de búsqueda de información recurrentes 

 

En la OTRI actualmente existen unas fuentes de información establecidas, las cuales 

son abordadas a la hora de realizar un ejercicio de vigilancia e inteligencia estratégica, estas 

fuentes se encuentran consignadas en un documento de texto solo con el enlace a la misma, 

por ende, se vio la necesidad de caracterizarlas utilizando algunos parámetros que permiten 

que sean aprovechadas de forma más asertiva. Adicionalmente, se realizó un rastreo de 

información en la web con la intención de identificar otras fuentes de información que 

puedan complementar y nutrir la base de datos.   

Posteriormente, se creó un documento en Google Drive donde se ingresaron las 

fuentes de información, tanto las existentes como las nuevas y se clasificaron según su tipo 

(académicas, de mercado, de tendencias, de tecnologías, de patentes, noticias, entre otras), 

también se añadieron unos parámetros establecidos que posibilitaron visibilizar más 

características o funciones de la fuente de información. Además, se realizó un breve rastreo 

de información en la web sobre la caracterización de fuentes de información, para validar 

otros parámetros que puedan ser relevantes y pertinentes para dicha construcción.  



Los parámetros establecidos para la base de datos se describen a continuación:    

 

Nombre: nombre de la fuente de información en forma gráfica, es decir, se colocará 

el logo de la fuente.   

 

Descripción: breve reseña de la fuente de información, que dé cuenta de su finalidad. 

 

Tipo: en este campo se indicará el tipo de fuente de información, las cuales pueden 

ser, académicas, de mercado, normativas, de noticias, observatorias, de palabras clave, de 

patentes, regulatorias, tecnológicas, de tendencias, tendencias comerciales, entre otras. 

 

Accesibilidad: se indicará si la fuente de información es de pago, gratuita o de acceso 

parcial.    

 

Disponibilidad: se indicará si la fuente de información está disponible en el Sistema 

de Bibliotecas de la Universidad de Antioquia, en caso de ser así, se insertará el enlace que 

redireccione directamente a dicha fuente.  

 

Alcance: este parámetro se aplica en el caso de las bases de datos que tienen acceso 

parcial, el propósito es validar hasta donde se puede utilizar la fuente de información y sus 

limitaciones. 

 

Tipos de resultado: se refiere a los tipos de resultados que arroja la fuente de 

información, entre estos pueden ser: artículos de investigación, informes, tamaño de mercado, 

datos macroeconómicos, sociodemográficos, tendencias de consumidores, entre otros. 

 

Finalmente, una vez terminada la base de datos se validó con el personal de la oficina 

de la OTRI que realiza los ejercicios de vigilancia e inteligencia estratégica, sobre la 

pertinencia, relevancia y calidad de ésta para su labor. Así mismo se acataron y se tuvieron en 

cuenta las recomendaciones del personal para mejorar la herramienta. 

 

 



3.3. Estructuración de la metodología existente de vigilancia e inteligencia estratégica  

 

Inicialmente se socializo por medio de constantes reuniones y la ejecución de la 

primera sección de la metodología de trabajo cuáles son las actividades asociadas al proceso 

actual que se realiza en la OTRI frente a los ejercicios de vigilancia e inteligencia estratégica, 

ya teniendo claro este proceso se procedió a realizar una revisión bibliográfica sobre modelos 

de vigilancia estratégica, esto con el fin de examinar posibles modelos que ayuden a la 

creación desde la sustentación teórica de la ruta metodológica. 

Luego del diagnóstico inicial del ejercicio de vigilancia estratégica y la revisión 

bibliográfica se comenzó la documentación de la metodología ya implementada, con el 

propósito de generar un ruta metodológica como herramienta principal para la vigilancia e 

inteligencia estratégica de la OTRI, dicha ruta metodológica fue descrita en un documento de 

Google Drive con todas las especificidades, incluido cómo se hace, quiénes participan, de qué 

forma participan, qué fuentes de información se utilizan, entre otros. Adicional a esto, con el 

apoyo de una herramienta de procesos se crea un flujo de trabajo que apoya gráficamente la 

propuesta.  

Por último, igual que en el objetivo de caracterización de fuentes de información, se 

validará la ruta metodológica con el equipo de trabajo de la OTRI profesional en el área de 

vigilancia e inteligencia estratégica debido que cuentan con el conocimiento para avalar la 

calidad del producto resultado de la práctica. Se entiende entonces que posterior a esto se 

aplicarán todas las recomendaciones para mejorar la ruta metodológica y entregar una 

herramienta que ayude a solucionar la problemática identificada en la oficina de transferencia 

de resultados de investigación. 

 

4. Resultados  

Esta sección se presenta dividida por cada uno de los objetivos de la práctica, en ella 

se describe el procedimiento realizado y los resultados obtenidos. 

4.1. Apoyo a la realización de un ejercicio de vigilancia e inteligencia estratégica 

 

SICOP: Sistema de conteo de plántulas en cama 

SICOP es un sistema de conteo que consiste en identificar y contabilizar las plántulas 

sembradas en un surco de siembra llamado cama utilizando técnicas de procesamiento digital 

de imágenes en una empresa floricultora del oriente antioqueño. 



Este sistema lo que pretende es cubrir la necesidad que tienen las floriculturas a la 

hora de saber cuántas plántulas hay sembradas para tener el cálculo exacto de flores que 

podrán ser comercializadas; actualmente este proceso se realiza manualmente, por ende, los 

patrones de siembra son irregulares y no se puede obtener el número exacto de plántulas. 

Además, esta técnica es considerada impráctica por la cantidad de tiempo que conlleva 

realizar el conteo y el alto grado de imprecisión.  

 

Descripción del procedimiento del ejercicio de vigilancia que se realizó (SICOP) 

 

Para iniciar el proceso de vigilancia se realizó una reunión con el equipo de trabajo 

del área de valorización OTC para socializar la tecnología SICOP, allí se hace una 

descripción general de esta y sus características. Posteriormente se hizo lectura del 

documento compartido que contiene información detallada sobre el proyecto SICOP y se 

realizó una búsqueda superficial sobre términos como floricultura, plántulas y surcos de 

siembra para obtener una contextualización del tema (microcultura del tema).  

Después de esta información se procedió a llenar el formato de la matriz KIT-KIQ, 

(como se muestra en la figura 6) donde se planteó la primera pregunta del ejercicio, la cual 

fue la siguiente: ¿existe en el mercado una tecnología o desarrollo similar al SICOP?, y a 

partir de esta se seleccionaron las siguientes palabras clave:  

 

Counting system, Floriculture, Horticulture, Flower gardening, Seedlings, Sowing 

bed, Sowing furrow, Patterns, Planting patterns, Pattern recognition, Pattern 

recognition techniques, Digital image processing, Image stitching method, Video 

analytics y Semiconductor chips. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Figura 6 
Matriz KIT-KIQ 

Fuente: elaboración propia 

 

Luego se diseñaron las ecuaciones con las palabras claves seleccionadas para iniciar 

la búsqueda en las bases de datos, primero se inició con la búsqueda de patentes en las bases 

de datos Lens, Google Patents y en Scopus, igualmente se realizó la búsqueda de 

publicaciones científicas en Scopus y en Science Direct. Cabe aclarar que a medida que se 

ingresaron las ecuaciones en las bases de datos, simultáneamente se empezó a diligenciar el 

formato de Bitácora de Búsqueda (como se muestra en la figura 7), que cuenta con las 

casillas de fecha, base de datos y ecuación de búsqueda, y al cual se vio la necesidad de 

añadir dos casillas más que fueron número de resultados y pertinencia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Figura 7 
Bitácora de búsqueda 

Fuente: elaboración propia 

 

Finalmente se revisaron los resultados de las búsquedas, leyendo los títulos, 

resúmenes y descripciones generales para seleccionar patentes y publicaciones que fueran 

similares a la tecnología SICOP, de este proceso de vigilancia se pudo recuperar algunos 

documentos relevantes, que se enlistan a continuación: 

 

● Inventory, growth, and risk prediction using image processing 

● Mapping field anomalies using digital images and machine learning models 

● Automatic live fingerlings counting using computer vision 

● MSR-YOLO: Method to Enhance Fish Detection and Tracking in Fish Farms 

● Automatic image-based detection technology for two critical growth stages of maize: 

Emergence and three-leaf stage 

● Detection of Chlorophyll Content in Maize Canopy from UAV Imagery 

 

Tanto los resultados como la bitácora fueron compartidos con los vigías encargados del 

ejercicio para su evaluación y posterior uso en el informe de análisis de oportunidad.  

 



4.2. Caracterización de fuentes de búsqueda de información recurrentes 

 

Para el cumplimiento de este objetivo, se creó una hoja de cálculo en Google Drive 

titulada “Caracterización Fuentes de Información” donde se ingresaron los parámetros 

previamente seleccionados (nombre, descripción, tipo, accesibilidad, disponibilidad, alcance 

y tipos de resultado). Antes de comenzar con el ingreso de las fuentes de búsqueda de 

información se realizaron dos rastreos de información a parte para mejorar la herramienta de 

caracterización, primero se ejecutó rastreo en la web sobre la caracterización de fuentes de 

información con el fin de validar en la literatura si existían otros parámetros que pudieran 

complementar o mejorar los ya seleccionados.  

Este proceso se llevó a cabo con un ejercicio de búsqueda básica, donde no se usaron 

operadores booleanos, sólo dos frases entre comillas para precisar los resultados, las cuales 

fueron "caracterización fuentes de información" y "caracterización bases de datos", así mismo 

se utilizaron dos buscadores Google y Google Académico, ya que se consideraron la mejor 

opción porque en ellos se puede recuperar información de múltiples fuentes de información. 

Después de establecido lo anterior se inicia el proceso de búsqueda, con el  registró en la 

bitácora (Anexo 1) y el análisis de resultados, de los cuales solo se recuperaron varios 

documentos, pero sólo uno contenía información relevante, este fue un trabajo de grado 

titulado “Aproximación del estado del arte sobre la matematización de conceptos químicos 

desde la mirada de la línea de investigación naturaleza de la ciencia” dónde se pudo 

visualizar que las bases de datos se caracterizaron en dos, bases de libre acceso y bases de 

datos por suscripción, y en una de las tablas por nombre y descripción; se valida que estos 

parámetros ya se encontraban establecidos para la creación del documento de caracterización, 

por ende no se encontraron parámetros diferentes que pudieran ser agregados.  

Este mismo proceso se llevó a cabo para buscar información sobre nuevas bases de 

datos que alimentarán las fuentes de información existentes en el área de Valorización. Para 

este caso se utilizaron unas ecuaciones estructuradas básicas con operadores booleanos, las 

cuales fueron "bases de datos" AND "mercado", "bases de datos" AND "mercadeo", "bases 

de datos" AND "patentes", entre otras, y solo se utilizó el buscador Google. Los resultados se 

registraron en la bitácora (Anexo 2) y se analizaron, de esta manera se obtuvieron 20 nuevas 

fuentes de información. Con la suma de las 43 fuentes de información se efectúa la 

caracterización, para ello fue necesario ingresar a cada uno de los recursos con el fin de 

identificar la información requerida en los parámetros del documento. A medida que se 



llevaba a cabo este proceso surgió la necesidad de realizar algunas modificaciones a los 

parámetros, las cuales se mencionan a continuación:  

 

1. En la metodología inicialmente se especificó que en el parámetro de nombre se 

colocaría el logo del recurso, pero se identificó que, al colocar una imagen en las 

casillas, no se podía manipular la columna, es decir, no permitía organizar 

alfabéticamente la información, por ende, se decidió ingresar solo el nombre del 

recurso insertando el enlace a este. 

2. Se agregó una columna llamada tipo de recurso al identificador que no solo había 

bases de datos, sino también repositorios, buscadores, plataformas, entre otros.  

3. La columna que inicialmente se llamaba tipo se le cambia el nombre por tipo base 

de datos, esto para que la información sea más precisa.   

 

Finalmente se realizó una reunión con la coordinadora del área de valorización y el 

profesional de fomento de transferencia para revisar el resultado de la caracterización de las 

fuentes de búsqueda de información (Anexo 3), en la cual se concretó que los parámetros 

utilizados eran pertinentes, aunque se sugirió  agregar una columna de ítem que enumerara 

las fuentes, con esta modificación estructuralmente queda definida la base de datos. También 

se recomendó por parte de ellos otras fuentes de información y algunas observaciones de 

mejora, que se seguirán llevando a cabo, dado que el proceso de alimentar la base de datos 

continuará paralelo a los demás objetivos de la práctica. 

4.3. Estructuración de la metodología existente de vigilancia e inteligencia estratégica  

 

Antes de iniciar con el proceso de vigilancia se debe tener en cuenta el tipo de 

solicitud, cuando es un activo o un resultado de investigación que no es susceptible de 

protección vía patente no requiere proceso de vigilancia. Caso contrario, cuando es una 

patente o un activo del que ya ha surgido un proceso de solicitud de patente o que está en 

proceso de patentabilidad, sí se debe realizar el ejercicio de vigilancia e inteligencia 

estratégica. 

Identificado el tipo de solicitud, los jóvenes investigadores o vigías inician el ejercicio 

de vigilancia teniendo como base la solicitud de protección de patentes transferida desde el 

área de Protección, en esta los solicitantes depositan la información básica sobre la 



tecnología a investigar. Partiendo de esta solicitud y de las reuniones con el profesor o grupo 

de investigación se busca información relacionada a la actividad patentable, la actividad de 

publicaciones y a la actividad de mercado para tener un panorama inicial de lo que se 

encuentra actualmente en el mercado respecto a la tecnología. Luego se realiza el informe de 

análisis de oportunidad que es el resultado final del proceso de vigilancia.  

A continuación, se muestra una representación gráfica del proceso actual y 

posteriormente una descripción más detallada. 

 

Figura 8 
Proceso de vigilancia e inteligencia estratégica de activos o resultados de investigación 

Fuente: elaboración propia con Draw.io 

 

Primera Parte (planeación, búsqueda y análisis de resultados de búsqueda) 

 

Después de leer la solicitud de protección de patentes, se llena la matriz KIT - KIQ 

(Anexo 4)  donde se plantean las preguntas iniciales como por ejemplo, ¿Qué características 

describen mejor el desarrollo? o ¿Existe en el mercado una tecnología o desarrollo similar a 

este?, dando así foco o dirección al proceso de vigilancia; aquí también se depositan las 

palabras clave que describen las características principales del desarrollo o la tecnología para 

el diseño de las ecuaciones de búsqueda. 

Luego se inicia la búsqueda con las ecuaciones diseñadas a partir de las palabras clave 

en diferentes bases de datos como Lens, Google Patents, Scopus, Passport, entre otras, los 

resultados de estas se van diligenciando en el formato de bitácora de búsqueda (Anexo 5) 

donde se ingresa la fecha, la base de datos y la ecuación de búsqueda.  



Simultáneamente se realiza el diligenciamiento de las hojas de publicaciones, 

actividad patentable y datos de mercado del formato de resultados de búsqueda en el cual se 

incluye la solicitud de protección de patentes (Anexo 6). 

 

Descripción del proceso de búsqueda  

 

Búsqueda de patentes y publicaciones científicas.  

Para iniciar el ejercicio se hace una búsqueda preliminar en las bases de datos 

seleccionadas con el fin de evidenciar cuáles palabras clave pueden servir para realizar la 

combinación adecuada que proporcione resultados relevantes. Estas ecuaciones de búsqueda 

se priorizan de acuerdo con el grado de similitud que se tenga con el desarrollo tecnológico 

que se esté analizando. 

Después que la base de datos arroja los resultados estos se analizan a partir de los 

títulos, la descripción general y los códigos IPC, cuando se encuentran un grado de similitud, 

se ingresa a la patente o documento y se lee más a profundidad para su selección. Cabe 

aclarar que los vigías que realizan la búsqueda de patentes o documentos no conocen en su 

totalidad el desarrollo como sí lo hacen los profesores o el  grupo de investigación, aunque sí 

hay de manera preliminar y eventualmente un entendimiento del desarrollo y con este es que 

se realizan las búsquedas como tal. Los resultados de este proceso de búsqueda se verán 

reflejados en el informe de análisis de oportunidad, el cual se describe más adelante. 

 

Búsqueda de mercado  

En la búsqueda de mercado, inicialmente se selecciona el tema de la industria o sector 

en el cual se encuentra inmerso el desarrollo tecnológico, luego se ingresa a Google y se 

realiza la búsqueda general Global Market Size más el tema del desarrollo tecnológico (por 

ejemplo: dermatologic + global market size), posteriormente entre los resultados salen 

páginas como Markets and Markets, Research and Markets, entre otras, los vigías ingresan a 

cada link y van seleccionando la información que sea relevante sobre la tecnología y el 

mercado, esta información se incluye en el capítulo seis del análisis de oportunidad. La 

búsqueda de mercado no se realiza con palabras clave o con ecuaciones de búsqueda.  

 

 

 

 



Segunda Parte (Análisis de oportunidad) 

 

Después de realizar la búsqueda de información sobre publicaciones científicas, 

patentabilidad y mercado de la tecnología, como se describió anteriormente se realiza el 

informe denominado análisis de oportunidad, el cual es el producto final del proceso de 

vigilancia e inteligencia estratégica, en este se consignan los resultados encontrados y 

analizados, con el fin de justificar si el desarrollo tecnológico es susceptible de patentabilidad 

o si por el contrario no lo es. Para la elaboración de este informe, también se tiene en cuenta 

la ficha de identificación recibida del área de Identificación. Inicialmente en el informe se 

encuentran los datos básicos de la patente o tecnología, como la dependencia, el grupo de 

investigación, los inventores, números de contacto, entre otros y una tabla de contenido, 

donde se presenta la información por capítulos los cuales se detallan a continuación: 

 

Capítulo 1 Resumen ejecutivo. Este capítulo sirve como una guía de los capítulos que 

se encontrarán en el documento, ya que describe brevemente de forma numeral la 

información sobre la tecnología, sus oportunidades o problemas, el estado de desarrollo, el 

estado de protección, el sector de mercado evidenciado, los sustitutos y similares, el ciclo de 

vida, los riesgos o barreras y las recomendaciones.  

 

Capítulo 2 Descripción de la tecnología. En este capítulo se hace una descripción 

precisa de la tecnología, qué es, cómo funciona, para qué sirve, entre otros. Para esta 

descripción el formato de solicitud de protección de patentes es un gran apoyo, debido que 

allí se encuentra información relevante sobre el desarrollo. También se responde la pregunta 

¿Cuál era el objetivo de la investigación que dio origen a la tecnología? 

 

Capítulo 3 Beneficios potenciales. En este capítulo se exponen los beneficios 

potenciales de la tecnología, donde el objetivo es resaltar las oportunidades que esta tiene. 

Para el desarrollo de este capítulo, se tienen en cuenta el contenido del formato de solicitud 

de patentes y la información recolectada en reuniones con profesores, esta posteriormente se 

presenta en la siguiente tabla: 

 

 

 

 



Tabla 1 

Beneficios y aplicaciones que ofrece la tecnología para los actores involucrados en los 

problemas u oportunidades identificados. 

 
Fuente: Informe de Análisis de Oportunidad, División de Innovación. Universidad de Antioquia. 

 

Problemas u oportunidades: se enlistan los problemas u oportunidades relacionados 

con los beneficios que pueda presentar la tecnología. 

Actores involucrados: son las personas, instituciones, empresas y demás que se 

benefician de la tecnología. 

¿Para qué le sirve la tecnología?: breve descripción de para qué sirve la tecnología 

con relación a los problemas u oportunidades. 

Beneficios: descripción de las ventajas que surgen a partir de la aplicación de la 

tecnología para los actores involucrados. 

 

Capítulo 4 Estado de desarrollo. En este capítulo se indica el estado de desarrollo de 

la tecnología a través de los niveles de madurez de la tecnología, más conocidos por sus 

siglas en inglés TRLs, esta información se extrae del formato de solicitud de patentes ya que 

el profesor o el grupo de investigación debe diligenciar allí en qué TRL se encuentra la 

tecnología y qué acciones necesitan elaborar para que esta escala.  

Según Ibáñez de Aldecoa (2014) “Un TRL es una forma aceptada de medir el grado 

de madurez de una tecnología. Por lo tanto, si consideramos una tecnología concreta y 

tenemos información del TRL o nivel en el que se encuentra podremos hacernos una idea de 

su nivel de madurez.” 



Después se describe el nivel de desarrollo por el cual está pasando según la escala 

TRL, que se muestra a continuación: 

 

Tabla 2 

 Estado de desarrollo de la Regla M en escala TRL 

 
Fuente: Informe de Análisis de Oportunidad, División de Innovación. Universidad de Antioquia. 

 

Capítulo 5 Estado de la propiedad intelectual. En este capítulo se informa sobre el 

estado de la propiedad intelectual de la tecnología, especificando los datos de la titularidad, 

los inventores, la fecha de solicitud, fecha de concesión y el territorio de aplicación. Para este 

tema también se trabaja con el formato de solicitud de patentes y la información de las 

reuniones con los profesores.  

Para el análisis de la actividad patentable que se encuentra dentro de este capítulo se 

utiliza generalmente la base de datos LENS.ORG por su fácil manejo y la opción de hacer 

graficas. En esta fase del análisis se muestran los parámetros de búsqueda mediante la 

siguiente tabla: 

 

 

 

 

 

 



Tabla 3 

Parámetros de búsqueda de actividad patentable 

 
Fuente: Informe de Análisis de Oportunidad, División de Innovación. Universidad de Antioquia. 

 

Palabras clave: palabras relacionadas con el desarrollo tecnológico. 

Ecuación de búsqueda: formulación estructurada utilizando palabras clave y 

operadores booleanos. 

Número de resultados/fuente de información: número de resultados obtenidos en la 

búsqueda, en cuanto a fuente se refiere a la base de datos utilizada. 

Periodo de análisis: Años entre los cuales se filtra la búsqueda de información. 

 

Otra información que se encuentra en este capítulo es un top 5 de patentes 

relacionadas con la tecnología y las tendencias de publicaciones de patentes la cual se 

muestra a través de gráficas creadas en este caso en LENS, a continuación, se muestran 

algunos ejemplos de estas:  

 

Tabla 4 

TOP 5 de áreas tecnológicas de publicaciones de patentes. Periodo: 2000 – 2021 

 
Fuente: Informe de Análisis de Oportunidad, División de Innovación. Universidad de Antioquia 



Figura 9 
Tendencia de publicaciones de patentes 

 

 
Fuente: Informe de Análisis de Oportunidad, División de Innovación. Universidad de Antioquia. 

 

Finalmente se reseñan algunas patentes de referencia seleccionadas a partir de su 

similitud con el desarrollo tecnológico, esto se hace mediante la siguiente tabla: 

 

Tabla 5 

Patentes de referencia. 

 
Fuente: Informe de Análisis de Oportunidad, División de Innovación. Universidad de Antioquia. 

 

Patente: código identificador de la patente. 

Solicitud: fecha en la cual se hace la solicitud de la patente. 

Propietarios: personas, instituciones, empresas y demás que figuran como 

propietarios de la patente. 

Título: Nombre de la patente. 

Impacto en términos de sustituibilidad: se clasifica en términos de alto, medio y 

bajo dependiendo de si la tecnología es propensa a sustituirse o no. 

URL: se ingresa el enlace que redirecciona directamente a la patente. 

 



Capítulo 6 Potencial de mercado. Dentro de este capítulo está la tabla donde se 

levanta los segmentos potenciales donde se considera la aplicabilidad de la tecnología, esto es 

una parte esencial porque se buscan las oportunidades que tiene la tecnología de cara al 

mercado y también las oportunidades que tiene el mercado en la tecnología, esto en doble vía. 

Esta información se extrae directamente de las reuniones con el profesor investigador y del 

formato de solicitud de patentes. Para la información sobre el tamaño de mercado se utilizan 

bases de datos como Markets and Markets, Research and Markets, Passport (según 

disponibilidad de acceso), entre otros y búsquedas en Google referentes al mercado según el 

tema.  

Posteriormente, se define cuál es el sector donde se identifica la oportunidad, el 

segmento potencial  y cuáles son los jugadores o competidores clave, las aplicaciones, los 

usuarios finales y demás datos referentes como tamaño, valor y demanda de mercado. Esta 

información se plasma en la siguiente tabla: 

 

Tabla 6 

Sectores y segmentos donde se observan oportunidades de mercado para la tecnología en el 

corto plazo.  

 
Fuente: Informe de Análisis de Oportunidad, División de Innovación. Universidad de Antioquia. 

 

Sector: es el área en general en la cual está situada la tecnología.  

Segmentos potenciales: empresas, instituciones, fundaciones y público en general 

que representan una oportunidad de mercado. 

Jugadores/competencias: mención específica de los actores involucrados.  

Aplicaciones: se indica el campo o acción de utilización de la tecnología. 

Usuarios finales: empresas, instituciones, fundaciones, personas, entre otros a 

quienes beneficiará o aplicará la tecnología.  

Datos referentes al tamaño de mercado: datos generales sobre el tamaño de 

mercado.  

  



Capítulo 7 Sustitutos o similares. En este capítulo se identifican cuáles son las 

tecnologías que ya están en el mercado que de alguna manera podrían sustituir o entregar una 

solución parecida a lo que se está proponiendo, para esto se recurre al buscador de Google, 

donde se realizan búsquedas sobre productos que puedan ser similares a la tecnología que se 

está trabajando, también se realizan búsquedas directamente en la plataforma Mercado Libre, 

puesto que muchas veces las personas no patentan los productos o tecnologías, sino que 

simplemente lo sacan al mercado, de este modo se puede identificar si existen productos 

parecidos. Para esta búsqueda se puede recurrir a la base de datos Caracterización de fuentes 

de información (sección 4.2.) de la oficina de la OTRI, ya que cuenta con una variedad de 

fuentes sobre mercado.  

Luego de esto se presenta un cuadro donde se define la tecnología y la descripción, 

dentro de esta descripción se indica la marca, la empresa, la geografía, el precio de venta, si 

es un comercializador o un fabricante y cuáles serían las contraindicaciones de esa tecnología 

en ese momento en el mercado. A continuación, se presenta la tabla mencionada: 

 

Tabla 7 

Productos y/o tecnologías que sustituyen la solución entregada por el desarrollo tecnológico 

 
Fuente: Informe de Análisis de Oportunidad, División de Innovación. Universidad de Antioquia. 

 

Tecnología y/o sustituto: productos y/o tecnologías que sustituyen la solución 

entregada por el desarrollo tecnológico. 

Descripción: datos relevantes sobre la tecnología especificada.  

Dentro de este capítulo se encuentra el apartado Datos de mercado en el cual se 

utilizan nuevamente las bases de datos Markets and Markets, Research and Markets, Passport 

(según disponibilidad de acceso), entre otras. Para definir Datos y cifras globales y Datos y 

cifras de mercado a nivel global; en este último se incluyen tamaño de mercado, canales de 

distribución, competencia. Estos datos se presentan también por medio de gráficas 

dependiendo de la plataforma que se utilice, a continuación, se presentan a modo de ejemplo 

los gráficos de estos datos obtenidos de la plataforma Passport. 



 

 

Figura 10 

Tamaño de mercado 

 

 
Fuente: Informe de Análisis de Oportunidad, División de Innovación. Universidad de Antioquia. 

 

 

 



Figura 11 
Canales de distribución 

Fuente: Informe de Análisis de Oportunidad, División de Innovación. Universidad de Antioquia. 

 

Capítulo 8 Ciclo de vida de la tecnología. En este capítulo se describe en qué etapa se 

encuentra la tecnología de acuerdo con los resultados de las publicaciones científicas en el 

tiempo y de concesiones de patentes, para esto se realiza la búsquedas con las palabras clave 

ya definidas en las bases de datos Scopus y Kt-mine, ya que estos permiten visualizar los 

resultados de forma gráfica, luego por medio del comportamiento de la curva que se pueda 

identificar en las gráficas se determina en cuál de las etapas se encuentra, estas pueden ser 

emergente, crecimiento, madurez, saturación o declive. Un ejemplo de los resultados 

obtenidos en las bases de datos es:  

 

 

 



Figura 12 

Análisis ciclo de vida de la tecnología. 

 

 
Fuente: Informe de Análisis de Oportunidad, División de Innovación. Universidad de Antioquia. 

 

 

 



Uso de la plataforma Kt-Mine 

 

Kt-Mine es una plataforma de análisis y datos de propiedad intelectual que recopila, 

organiza y conecta datos transaccionales y de IP, para posteriormente convertirlos en 

información real y procesable. 

La búsqueda en Kt-Mine es muy similar a la búsqueda de mercado, ya que se hace de 

manera general, porque esta provee una referencia de mercado donde se indica cómo se han 

negociado esas tecnologías en el mundo. Aquí se utilizan algunas palabras clave o el  código 

de Clasificación Central de Productos (CPC) acorde a la categoría de la tecnología.  

 

1. Para iniciar se ingresa a la plataforma a través del enlace 

https://accounts.ktmine.com/account/authenticate?ReturnUrl=%2f  

2. Se debe realizar la autenticación con un usuario y contraseña que está disponible en la 

oficina de la OTRI de la Universidad de Antioquia. 

 

3. Al ingresar se selecciona la opción de comercialización  

 

https://accounts.ktmine.com/account/authenticate?ReturnUrl=%2f


4. Se inicia la búsqueda con las palabras clave usando las comillas o el código CPC en el 

cuadro de búsqueda que está en la parte superior izquierda.  

 

5. Después de la búsqueda se puede ver información como los actores involucrados en el 

mercado, por ejemplo, que están interesados en la tecnología o están comprando las 

patentes. 

  

6. También se encuentra información sobre los acuerdos y condiciones como se han 

llevado alrededor del mundo respecto a la tecnología. 

 



7. Se visualizan los acuerdos de licencia, es decir, sobre qué condiciones se pactan los 

porcentajes de regalías.

  

8. Muestra en términos geográficos cuales son las jurisdicciones con más patentes con 

licencias en el mundo. 

 

 

Capítulo 9 Valoración. En este capítulo lo que se consigna es básicamente toda la 

información financiera y relacionada con los recursos que se han invertido en el desarrollo de 

la tecnología. La información para este capítulo se obtiene del formato de solicitud de 

protección de patentes y de las reuniones con el profesor o grupo de investigación. También 

hay un apartado donde se describen cuáles son las transacciones que se dan en el mundo 

respecto al tema de la tecnología, cómo se comercializa, quién lo hace, en cuanto se está 

comercializando y cuál es su porcentaje; estos datos son obtenidos de la base de datos Kt-

mine y se consignan en una tabla junto a las gráficas que los representan. La tabla utilizada es 

la siguiente: 

 

 

 

 



Tabla 8 

Parámetros de búsqueda en Kt-MINE 

 
Fuente: Informe de Análisis de Oportunidad, División de Innovación. Universidad de Antioquia. 

 

Ecuación de búsqueda: formulación estructurada utilizando palabras clave y 

operadores booleanos. 

Existen licencias asociadas a activos de conocimiento similares al analizado: se 

ingresa el número de acuerdos de licencia y el número de patentes con licencia de 

tecnologías similares a la que se está analizando. 

Cuáles fueron las condiciones bajo las cuales se establecieron los principales 

acuerdos de licencia: se indica cuáles acuerdos de licencia se han pactado sobre la 

tecnología. 

 

Capítulo 10 Riesgos y barreras. Se describen qué barreras de entrada al mercado se 

presentan frente al desarrollo, también se identifican las barreras latentes que son una tarea 

necesaria de sobrepasar para poder tener más cerca la tecnología al mercado. Esto se realiza 

con la información obtenida del formato de solicitud de patentes, de las reuniones con el 

profesor o grupo de investigación y el conocimiento adquirido de los jóvenes investigadores 

de todos los datos consultados sobre la tecnología. Luego la información es presentada en una 

tabla que contiene varios factores. 

 

 



Tabla 9 

Barreras y riesgos que pueden afectar la transferencia o comercialización de la tecnología. 

 
Fuente: Informe de Análisis de Oportunidad, División de Innovación. Universidad de Antioquia. 

 

Ítem: se ingresan los factores que correspondan según el caso, estos pueden ser 

aspectos técnicos o tecnológicos, mercado, regulatorios o aspectos sociales. 

Barreras: se especifican las barreras que presenta la tecnología con relación a los 

factores. 

Riesgos: se especifican los riesgos que presenta la tecnología con relación a los 

factores. 

Posible solución: se describen acciones que pueden ayudar a la posible solución de 

los riesgos y barreras. 

 

Capítulo 11 Recomendaciones y pasos. El propósito de este capítulo es sugerir 

acciones que el grupo de investigación debería tener en cuenta para el alistamiento o la 

transferencia del desarrollo, con el fin de estar más cerca de llevarlo al mercado. Esto se hace 

partiendo de una base donde se describe la acción, su descripción, el tiempo que se estipula 

que esta puede durar en la ejecución y el aliado recomendado para llevar a cabo esta acción. 

Para este capítulo también se consulta con la coordinadora de valorización referente a los 

tiempos. A continuación, se muestra la tabla utilizada: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tabla 10 

Acciones que considerar para el alistamiento y transferencia de la tecnología al mercado 

 
Fuente: Informe de Análisis de Oportunidad, División de Innovación. Universidad de Antioquia. 

 

Acción: mención del proceso a seguir para la evolución del proceso del desarrollo 

tecnológico al mercado. 

Descripción: Breve explicación de la acción a realizar.  

Tiempo o duración: periodo de tiempo calculado en meses para la acción. 

Aliado sugerido: persona, instituto, empresa y demás que pueda ser un aliado para la 

ejecución de la acción. 

 

Capítulo 12 Puesta a punto de la tecnología. En este capítulo se muestra una 

representación gráfica de la información proporcionada en el capítulo anterior 

Recomendaciones y próximos pasos.  

 

 

 

 

 



Figura 13 
Puesta a punto de la tecnología. 

 
Fuente: Informe de Análisis de Oportunidad, División de Innovación. Universidad de Antioquia. 

Para su lectura se debe tener en cuenta que el eje X hace referencia al tiempo que 

tomará ejecutar las acciones que se recomiendan en el capítulo anterior; dichas acciones están 

representadas por los cuadros que se encuentran en el centro de la gráfica, el eje Y hace 

referencia al avance que va tener la tecnología en su estado de desarrollo mientras va 

transcurriendo el tiempo y las acciones, es decir, que si se ejecuta la acción número uno que 

tomaría seis meses, el resultado sería que se avance en la fase de desarrollo del TRL de la 

sexta a la séptima.     

Revisión bibliográfica de modelos de vigilancia e inteligencia estratégica  

Finalmente se presenta una tabla con el resumen de la revisión bibliográfica sobre 

modelos de vigilancia e inteligencia estratégica, este análisis de la literatura permitió 

comparar los modelos con la metodología actual de vigilancia que desarrolla la OTRI y así 

generar con bases sustentables las recomendaciones incluidas en el apartado final. 

Tabla 11 

Modelos de vigilancia e inteligencia estratégica 

Título  Autores  Metodología del modelo 

Lineamientos para la 
elaboración de estudios de 

vigilancia estratégica e 

inteligencia competitiva 

 

Castro Salgado, J. 
W., y Acero López, 

N. J. (2019). 

1. Identificar las necesidades, para definir los 
factores críticos de vigilancia. 

2. Identificar las fuentes de información, 

también llamadas herramientas de búsqueda. 

3. Hacer la búsqueda de información. 
4. Llevar a cabo el tratamiento de la 

información. 

https://revistas.unimilitar.edu.co/index.php/fwp/article/view/4193/3325
https://revistas.unimilitar.edu.co/index.php/fwp/article/view/4193/3325
https://revistas.unimilitar.edu.co/index.php/fwp/article/view/4193/3325
https://revistas.unimilitar.edu.co/index.php/fwp/article/view/4193/3325


5.Transformar la información en conocimiento. 
6. Difundir y proteger la información. 

Inteligencia estratégica: 

un sistema para gestionar 
la innovación 

 

Aguirre, J. (2015). 1. Diagnóstico actual 

a) Activos estratégicos  
b) Identificar  

c) Factores claves de éxito  

d) Identificar ventaja competitiva actual  
e) Definir barreras de entrada  

f) Análisis de industria o sector  

2. Diseño de estrategia  

a) Matriz DOFA 
b) Objetivos estratégicos  

c) Prospectiva  

d) Estrategias  
3. Implementación de estrategia  

a) Proyectos - plan de acción  

b) Definir, identificar y priorizar portafolio 

de proyectos de I+D+i 
c) Implementación y comercialización de 

proyectos de innovación 

4. Seguimiento y control  
a) Indicadores gestión 

b) Medición periódica de indicadores 

Guía Nacional de 
Vigilancia e Inteligencia 

Estratégica (VeIE) 

Villanueva, M., 
Pérez, N., Sánchez 

Rico, A., 

Guagliano, M., 
Liscen, D., Lefevre, 

M. L., & Paz, P. 

(2015). 

0. Planificación 
1. Diagnóstico e identificación de necesidades. 

Interpretación del sector. 

a) Identificación de las necesidades de 
información. 

b) Definición de los factores críticos claves a 

vigilar.  
c) Implementación del plan de capacitación del 

equipo de trabajo. 

d) Diseño del relevamiento y análisis de la 

demanda del sector industrial. Recopilación de 
documentación relevante y evaluación de su 

distribución geográfica.  

e) Elaboración del “Árbol Tecnológico” del 
sector (estructura en formato árbol, definiendo 

palabras claves y términos técnicos a vigilar o 

monitorear) y selección de las fuentes de 

información.  
f) Definición de los productos y servicios a 

ofrecer por la Antena Territorial. 

2. Búsqueda de información  
3. Monitoreo y validación de la información. 

4. Tratamiento y análisis de la información. 

5. Difusión y protección de la información. 
6. Evaluación, seguimiento y actualización del 

proceso de VeIE. 

Modelo de Vigilancia 
Tecnológica e Inteligencia 

Ospina Montes, C., 
y Gómez Meza, M. 

1. Generación de oportunidades de investigación 
2. Aproximación al estado del arte 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0123592314001594
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0123592314001594
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0123592314001594
https://ctplas.com.uy/wp-content/uploads/2018/10/guia-nacional-de-vigilancia-e-inteligencia-estrategica.pdf
https://ctplas.com.uy/wp-content/uploads/2018/10/guia-nacional-de-vigilancia-e-inteligencia-estrategica.pdf
https://ctplas.com.uy/wp-content/uploads/2018/10/guia-nacional-de-vigilancia-e-inteligencia-estrategica.pdf
http://repositorio.autonoma.edu.co/bitstream/11182/607/1/Modelo_vigilancia_tecnol%c3%b3gica_inteligencia_competitiva_grupos_investigaci%c3%b3n_Universidades_ciudad_Manizales.pdf
http://repositorio.autonoma.edu.co/bitstream/11182/607/1/Modelo_vigilancia_tecnol%c3%b3gica_inteligencia_competitiva_grupos_investigaci%c3%b3n_Universidades_ciudad_Manizales.pdf


Competitiva en Grupos de 
Investigación de las 

Universidades de la 

Ciudad de Manizales 

(2014). 3. Organización y análisis de la información 
4. Ejecución del proyecto de investigación. 

5. Difusión y uso de los resultados de 

investigación 

6. Seguimiento y actualización  

Estructuración de la 

unidad de inteligencia 
estratégica tecnológica. 

En Unidad de Inteligencia 

Estratégica Tecnológica 

del sector eléctrico, 
Vigilancia Tecnológica e 

Inteligencia Competitiva 

para el Sector Eléctrico 
Colombiano 

Aguirre Ramírez, 

J., & Aguilera, A. 
A. (2011). 

1. Planeación 

2. Búsqueda de información 
3. Análisis  

4. Difusión 

Guía de vigilancia 

estratégica 
proyecto centinela: 

vigilancia estratégica al 

alcance de las 
empresas asturianas 

 

Coca Valdés, P., 

García Lorenzo, A., 
Santos González, 

D., y Fernández 

Vigil, A. (2010). 

1. Definición de necesidades 

1.1 proceso de vigilancia  
a) Definición de la Estructura de Vigilancia 

b) Selección de fuentes de información 

c) Selección de herramientas de búsqueda  
2. Búsqueda, análisis y registro de la 

información 

3. Difusión de la información 

4. Puesta en valor 

Protocolo general para 

ejercicios de vigilancia 

tecnológica para 
Colciencias. Consultado 

en Modelo de Vigilancia 

Tecnológica e Inteligencia 
Competitiva 

Colciencias-Triz 

XXI (2006) 

1. Definición de la temática  

a) identificación del tema y alcance del ejercicio 

de vigilancia 
b) identificación y validación de fuentes. 

2. Recolección, Análisis y Validación de la 

Información. 
a) búsqueda, recolección y organización de la 

información. 

b) análisis de la información 
c) validación de los resultados por expertos 

3. Elaboración de Conclusiones.  

4. Difusión. 

Fuente: elaboración propia. 

 

De los modelos presentados se puede concluir que a pesar de que unos tienen una 

mayor cantidad de pasos y están más detallados que otros, existe una gran similitud en las 

categorías bases para la vigilancia e inteligencia estratégica, estas categorías consisten en la 

planeación o identificación, la búsqueda de información, el análisis de información y la 

difusión. 

 

 

 

http://repositorio.autonoma.edu.co/bitstream/11182/607/1/Modelo_vigilancia_tecnol%c3%b3gica_inteligencia_competitiva_grupos_investigaci%c3%b3n_Universidades_ciudad_Manizales.pdf
http://repositorio.autonoma.edu.co/bitstream/11182/607/1/Modelo_vigilancia_tecnol%c3%b3gica_inteligencia_competitiva_grupos_investigaci%c3%b3n_Universidades_ciudad_Manizales.pdf
http://repositorio.autonoma.edu.co/bitstream/11182/607/1/Modelo_vigilancia_tecnol%c3%b3gica_inteligencia_competitiva_grupos_investigaci%c3%b3n_Universidades_ciudad_Manizales.pdf
http://repositorio.autonoma.edu.co/bitstream/11182/607/1/Modelo_vigilancia_tecnol%c3%b3gica_inteligencia_competitiva_grupos_investigaci%c3%b3n_Universidades_ciudad_Manizales.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Joao-Aguirre/publication/236159775_Unidad_de_Inteligencia_Estrategica_Tecnologica_del_sector_electrico_Vigilancia_Tecnologica_e_Inteligencia_Competitiva_para_el_Sector_Electrico_Colombiano/links/0deec533d8c53aa2f5000000/Unidad-de-Inteligencia-Estrategica-Tecnologica-del-sector-electrico-Vigilancia-Tecnologica-e-Inteligencia-Competitiva-para-el-Sector-Electrico-Colombiano.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Joao-Aguirre/publication/236159775_Unidad_de_Inteligencia_Estrategica_Tecnologica_del_sector_electrico_Vigilancia_Tecnologica_e_Inteligencia_Competitiva_para_el_Sector_Electrico_Colombiano/links/0deec533d8c53aa2f5000000/Unidad-de-Inteligencia-Estrategica-Tecnologica-del-sector-electrico-Vigilancia-Tecnologica-e-Inteligencia-Competitiva-para-el-Sector-Electrico-Colombiano.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Joao-Aguirre/publication/236159775_Unidad_de_Inteligencia_Estrategica_Tecnologica_del_sector_electrico_Vigilancia_Tecnologica_e_Inteligencia_Competitiva_para_el_Sector_Electrico_Colombiano/links/0deec533d8c53aa2f5000000/Unidad-de-Inteligencia-Estrategica-Tecnologica-del-sector-electrico-Vigilancia-Tecnologica-e-Inteligencia-Competitiva-para-el-Sector-Electrico-Colombiano.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Joao-Aguirre/publication/236159775_Unidad_de_Inteligencia_Estrategica_Tecnologica_del_sector_electrico_Vigilancia_Tecnologica_e_Inteligencia_Competitiva_para_el_Sector_Electrico_Colombiano/links/0deec533d8c53aa2f5000000/Unidad-de-Inteligencia-Estrategica-Tecnologica-del-sector-electrico-Vigilancia-Tecnologica-e-Inteligencia-Competitiva-para-el-Sector-Electrico-Colombiano.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Joao-Aguirre/publication/236159775_Unidad_de_Inteligencia_Estrategica_Tecnologica_del_sector_electrico_Vigilancia_Tecnologica_e_Inteligencia_Competitiva_para_el_Sector_Electrico_Colombiano/links/0deec533d8c53aa2f5000000/Unidad-de-Inteligencia-Estrategica-Tecnologica-del-sector-electrico-Vigilancia-Tecnologica-e-Inteligencia-Competitiva-para-el-Sector-Electrico-Colombiano.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Joao-Aguirre/publication/236159775_Unidad_de_Inteligencia_Estrategica_Tecnologica_del_sector_electrico_Vigilancia_Tecnologica_e_Inteligencia_Competitiva_para_el_Sector_Electrico_Colombiano/links/0deec533d8c53aa2f5000000/Unidad-de-Inteligencia-Estrategica-Tecnologica-del-sector-electrico-Vigilancia-Tecnologica-e-Inteligencia-Competitiva-para-el-Sector-Electrico-Colombiano.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Joao-Aguirre/publication/236159775_Unidad_de_Inteligencia_Estrategica_Tecnologica_del_sector_electrico_Vigilancia_Tecnologica_e_Inteligencia_Competitiva_para_el_Sector_Electrico_Colombiano/links/0deec533d8c53aa2f5000000/Unidad-de-Inteligencia-Estrategica-Tecnologica-del-sector-electrico-Vigilancia-Tecnologica-e-Inteligencia-Competitiva-para-el-Sector-Electrico-Colombiano.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Joao-Aguirre/publication/236159775_Unidad_de_Inteligencia_Estrategica_Tecnologica_del_sector_electrico_Vigilancia_Tecnologica_e_Inteligencia_Competitiva_para_el_Sector_Electrico_Colombiano/links/0deec533d8c53aa2f5000000/Unidad-de-Inteligencia-Estrategica-Tecnologica-del-sector-electrico-Vigilancia-Tecnologica-e-Inteligencia-Competitiva-para-el-Sector-Electrico-Colombiano.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Joao-Aguirre/publication/236159775_Unidad_de_Inteligencia_Estrategica_Tecnologica_del_sector_electrico_Vigilancia_Tecnologica_e_Inteligencia_Competitiva_para_el_Sector_Electrico_Colombiano/links/0deec533d8c53aa2f5000000/Unidad-de-Inteligencia-Estrategica-Tecnologica-del-sector-electrico-Vigilancia-Tecnologica-e-Inteligencia-Competitiva-para-el-Sector-Electrico-Colombiano.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Joao-Aguirre/publication/236159775_Unidad_de_Inteligencia_Estrategica_Tecnologica_del_sector_electrico_Vigilancia_Tecnologica_e_Inteligencia_Competitiva_para_el_Sector_Electrico_Colombiano/links/0deec533d8c53aa2f5000000/Unidad-de-Inteligencia-Estrategica-Tecnologica-del-sector-electrico-Vigilancia-Tecnologica-e-Inteligencia-Competitiva-para-el-Sector-Electrico-Colombiano.pdf
http://www.prodintec.es/attachments/article/270/fichero_13_5034.pdf
http://www.prodintec.es/attachments/article/270/fichero_13_5034.pdf
http://www.prodintec.es/attachments/article/270/fichero_13_5034.pdf
http://www.prodintec.es/attachments/article/270/fichero_13_5034.pdf
http://www.prodintec.es/attachments/article/270/fichero_13_5034.pdf
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Propuesta de Diagrama del proceso  

Luego del cumplimiento de los objetivos específicos y del conocimiento adquirido de la 

participación en el desarrollo del ejercicio de vigilancia del activo SICOP y la revisión 

bibliográfica de modelos de vigilancia estratégica se presenta esta propuesta de mejora en el 

proceso actual mediante el diagrama siguiente: 

 

Figura 14 

Propuesta diagrama del proceso de vigilancia e inteligencia estratégica de activos o 

resultados de investigación 

Fuente: elaboración propia con Draw.io 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



5. Conclusiones y recomendaciones 

● Para el cumplimiento del primer objetivo específico se apoyó el ejercicio de vigilancia 

e inteligencia estratégica del activo de conocimiento SICOP, lo cual permitió 

identificar algunos puntos de mejora en cuanto a las herramientas utilizadas para la 

búsqueda de información como lo es la bitácora, adicionalmente esta actividad fue un 

insumo para la realización del tercer objetivo específico. De este objetivo se derivan 

dos recomendaciones. 

 

○ En el formato bitácora de búsqueda se recomienda añadir dos casillas más, las 

cuales son número de resultados y pertinencia. Es importante recopilar estos datos 

porque ellos dan cuenta si la ecuación de búsqueda está siendo efectiva o no y de 

esta forma poder rediseñarla para mejorar los resultados. 

○ Hacer el registro en la bitácora de todas las ecuaciones empleadas en el proceso de 

búsqueda de información de patentes y publicaciones científicas, ya que esto dará 

cuenta del debido proceso de la búsqueda, cuáles ecuaciones fueron válidas para 

obtener mejores resultados y cuantas fueron diseñadas para llegar a la ecuación 

más indicada.  

 

● Para el logro del segundo objetivo específico se construyó en una hoja de cálculo de 

Drive la base de datos “Caracterización Fuentes de Información” la cual es una gran 

herramienta que sirve de base para la realización de los ejercicios de vigilancia e 

inteligencia estratégica, por ello se recomienda continuar con la alimentación de esta 

y realizar actualizaciones de fuentes de información pertinentes que se vayan 

identificando. 

 

● Por otro lado, para dar cumplimiento al tercer objetivo específico se realizó una 

revisión bibliográfica sobre modelos de vigilancia e inteligencia estratégica más 

actuales posibles que en su medida se estuvieran implementando en instituciones, 

empresas u organizaciones, estos modelos se compararon con el proceso que se 

desarrolla actualmente en la OTRI, lo cual permitió generar las siguientes 

recomendaciones: 

 

○ Incluir en el formato Matriz KIQ-KIT cuales son específicamente los factores 

críticos de vigilancia (FCV), dado que es uno de los pasos principales en la 



vigilancia estratégica porque estos identifican las necesidades de información 

principales del ejercicio. Al identificar los FCV posteriormente se podrán 

establecer las preguntas clave de vigilancia.  

○ Se debe hacer un seguimiento constante al proceso de vigilancia e inteligencia 

estratégica con el fin de identificar mejoras y/o actualizaciones en este, teniendo 

en cuenta los cambios que pueden generarse en el ambiente. Por ejemplo, se puede 

revisar una revisión de la literatura de manera permanente, en busca de nuevos 

modelos de vigilancia para validar si hay nuevas actividades que optimicen el 

proceso actual, dado que la vigilancia se convierte en un proceso cíclico del cual 

los vigías se pueden retroalimentar para posteriores ejercicios.  

○ En el proceso de vigilancia e inteligencia estratégica es importante el 

procesamiento de la información adquirida en las búsquedas, su clasificación, 

tratamiento y almacenamiento, por ello además del proceso de resguardo actual de 

los documentos, se sugiere implementar otras estrategias de almacenamiento, tipo 

base de datos dónde se ingresen todos los productos finales de las vigilancias y 

que estos puedan ser recuperados fácilmente mediante palabras claves o códigos y 

además este debe ser un sistema compartido donde los vigías o miembros de la 

oficina puedan tener acceso.  

 

● La gestión del conocimiento ha sido una de las herramientas más importantes para las 

instituciones, dado que permite el desarrollo adecuado de los procesos que se 

implementan diariamente, su continuidad y mejora en el tiempo, debido a que uno de 

sus objetivos es compartir el conocimiento entre todos los involucrados; para lograr 

este cometido es de vital importancia la documentación de los procesos, esto es lo que 

permitirá que dicho conocimiento sea adquirido y compartido en el entorno laboral. 

Por ello se destaca la importancia de la documentación del proceso de vigilancia e 

inteligencia estratégica de la OTRI y la necesidad de que este se siga enriqueciendo 

con las mejoras que se vayan identificando según nuevas actividades o 

actualizaciones de procedimientos.  

 

● La vigilancia e inteligencia estratégica es uno de los temas que está tomando 

relevancia en el campo bibliotecológico, por esta razón el desarrollo de este trabajo de 

grado fue un proceso significativo para observar el panorama de la vigilancia en un 

contexto laboral, adicional a esto supuso un gran aprendizaje personal, permitiendo 



conjugar los conocimientos adquiridos en la carrera y aplicarlos en las necesidades de 

información identificadas de la agencia de prácticas generando así por medio del 

cumplimiento de los objetivos los resultados expuesto en este informe. 
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