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E
s para m

í un placer y un honor escribir el prólogo a esta Hoja de Ruta spin-o! Colombia. La redacción 
de la m

ism
a ha sido un proceso laborioso en el cual han cooperado y dedicado m

uchísim
as horas 

colegas de varias instituciones de Colom
bia. M

i rol se lim
itó a aportar una m

irada independiente a este 
docum

ento y contribuir con m
i experiencia a nivel internacional. Por lo tanto, m

e gustaría com
partir 

algunas de las lecciones que he aprendido en la creación y el trabajo con las spin-o! universitarias en 
España, Israel y Estados Unidos. 

La spin-o! académ
ica o universitaria es un térm

ino m
uy am

plio, usado en general para denom
inar a 

nuevas em
presas creadas sobre la base del conocim

iento y la investigación de profesionales de una 
universidad o un centro de investigación, con el propósito de desarrollar un nuevo producto o servicio 
de base tecnológica. La creación de spin-o! académ

icas es uno de los m
ecanism

os de transferencia 
de conocim

ientos y tecnología de los cuales disponen las Instituciones de Educación Superior (IES) y 
com

prende la fundación de una nueva em
presa y la licencia de uso o cesión de los activos de Propiedad 

Intelectual de la universidad, para que puedan ser explotados com
ercialm

ente y así desarrollar productos 
y servicios para el bien de la sociedad.  

Cabe resaltar que el surgim
iento de una spin-o! es uno de los varios sistem

as de transferencia tecnológica 
de los que dispone una institución académ

ica, no el único, pero sí uno de los m
ás sofisticados. Y ello de-

bido a que la creación de spin-o! académ
icas contribuye no solo a la realización de la tercera m

isión de la 
universidad (transferencia de conocim

iento a la sociedad), sino que tam
bién da paso a la prim

era m
isión de 

la m
ism

a a través de la form
ación de nuevas generaciones de estudiantes em

prendedores e innovadores.



Los gobiernos nacionales y regionales de los países europeos, 
Estados Unidos, Singapur e Israel, entre otros, han brindado 
financiación, ayudas e incentivos para la creación de spin-
o! académ

icas por m
ás de tres décadas. La razón por la cual 

los gobiernos apoyan este tipo de transferencia tecnológica 
está ligada a los am

plios beneficios que le genera al país y 
la región; un catalizador de la actividad económ

ica que 
contribuye a la proyección de nuevos puestos de trabajo 
altam

ente cualificados, a la atracción de capitales de 
inversión especializados en em

prendim
ientos tecnológicos 

y a la form
ación de clústeres de em

presas jóvenes de base 
tecnológica que contribuyen al desarrollo económ

ico y 
social de la región en la cual se instalan. La experiencia 
de los países que le apuestan al crecim

iento económ
ico a 

través del desarrollo de productos de alto valor agregado e 
industrias de alta tecnología —

com
o Estados Unidos, Corea, 

Singapur, Reino Unido, Israel y Suiza, para nom
brar solo 

algunos—
, confirm

a que este m
ecanism

o de transferencia 
es de enorm

e valor. 

Las IES tienen un rol ejem
plar en la creación de spin-o! que 

incluye tareas tan com
plejas y diversas com

o la instauración 
de políticas claras que respalden el surgim

iento de estas 
em

presas, el establecim
iento de una norm

ativa para facilitar 
la participación de los investigadores en la actividad de 
las spin-o! y la generación de la m

otivación profesional y 
económ

ica en el plantel de investigadores, allanando de esta 

form
a el cam

ino para cualquier conflicto u obstáculo que se 
pueda producir.

La participación de los investigadores y estudiantes en las 
spin-o! académ

icas contribuye de form
a directa a la am

-
pliación de una cultura de em

prendim
iento que actúa com

o 
m

otor de desarrollo para toda la econom
ía. La universidad 

em
prendedora y sus investigadores potencializan las nuevas 

em
presas pym

es constituyendo uno de los m
otores del cre-

cim
iento económ

ico del siglo XXI.

La form
ación y desarrollo de spin-o! académ

icas debe ser 
utilizada por las IES com

o una herram
ienta de vinculación 

con la industria, con el m
edio y para su posicionam

iento 
com

o universidades em
prendedoras y relacionadas con el 

entorno. Por su parte, las grandes em
presas com

erciales e 
industriales son las principales beneficiarias de una cultura 
de em

prendim
iento activa de las universidades en su región. 

Las spin-o! académ
icas le perm

iten a la industria —
a través de 

licencias, codesarrollos, inversiones o adquisiciones (M
&A)—

 
acceder a innovaciones disruptivas que pueden increm

entar 
sus beneficios o am

pliar radicalm
ente su cuota de m

ercado. 
Para la G

ran Em
presa la cooperación com

ercial y la inversión 
en las spin-o! sim

plifica la vinculación con la universidad, ya 
que estas, siendo em

presas com
erciales, com

parten la m
ism

a 
cultura y hablan el m

ism
o lenguaje em

presarial. 
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Una de las m
otivaciones principales en la form

ación de spin-
o! académ

icas es la atracción de capitales de inversión pri-
vados que perm

itan explotar com
ercialm

ente una plataform
a 

tecnológica capaz de generar productos o servicios de alto 
valor agregado y gran m

ercado potencial. Y es por esta razón 
que varias universidades e institutos tecnológicos en Estados 
Unidos, Europa e Israel han creado nuevas figuras e instru-
m

entos que perm
iten la inversión de capital corporativo y fi-

nanciero en las spin-o! e, inclusive, la inversión pública a tra-
vés de cotización en la Bolsa. Estas nuevas figuras, com

o son 
fundaciones que gestionan las spin-o! académ

icas, incuba-
doras que ayudan a m

adurar las tecnologías de las em
presas o 

holdings de cartera de em
presas, perm

iten un acercam
iento 

rápido del capital financiero y corporativo a la academ
ia agili-

zando la inversión en estas nuevas oportunidades. 

Sin em
bargo, no existe una receta que se ajuste a la idiosin-

crasia y características de todas las instituciones académ
i-

cas, y cada una va desarrollando con el tiem
po los órganos 

e instrum
entos que le perm

itan form
ar y gestionar las spin-

o!, sin forzar sus valores, tradiciones y cultura institucional. 
Por ejem

plo, algunas universidades en Estados Unidos y Eu-
ropa prefieren no tener participación en el capital accionario 
de sus spin-o!, en tanto que otras instituciones en los m

is-
m

os países no solo tom
an participaciones, sino que lo hacen 

activam
ente en los órganos de gobierno de estas em

presas.

Para concluir, es im
portante alertar a los lectores de esta 

H
oja de Ruta que el cam

ino al éxito a través de la creación 
de spin-o! académ

icas es difícil, largo y no está libre de obs-
táculos ya que estas, com

o cualquier em
presa joven, pueden 

no lograr el éxito económ
ico deseado debido a las dificultades 

en el desarrollo tecnológico, a la obtención de aprobaciones 
regulatorias, al levantam

iento de capital privado o, inclusive, 
no lograr la aceptación de sus productos en el m

ercado, para 
nom

brar solo algunas de las tantas trabas a sortear. Es por 
ello m

uy im
portante que las instituciones académ

icas, los 
gobiernos nacionales y regionales se com

prom
etan al apoyo 

de este m
ecanism

o de transferencia tecnológica a lo largo 
del tiem

po y de form
a continua y persistente con recursos 

e incentivos varios, ya que las spin-o!, com
o cualquier otra 

em
presa em

brionaria, necesitan el respaldo y com
prom

iso 
de su institución m

adre y del ecosistem
a de innovación re-

gional y nacional para tener m
ás oportunidades de éxito en 

un entorno económ
ico global com

plejo y lleno de desafíos.                                                           

Elena Canetti
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A principios de la década de los noventa, en el m
arco de los procesos de liberalización económ

ica, 
Colom

bia inició una apuesta hacia la creación y fortalecim
iento de un Sistem

a N
acional de Cien-

cia, Tecnología e Innovación (SN
C

TI); com
o consecuencia, en los últim

os diez años, las actividades de 
investigación, desarrollo científico y tecnológico que contribuyen al sistem

a productivo por m
edio de 

la generación y desarrollo de bienes y servicios innovadores de alto valor agregado se han dinam
izado.

La Constitución Política de 1991, en virtud del principio de autonom
ía universitaria, desarrollado por la 

ley 30 de 1992, entregó a las universidades colom
bianas el im

portante rol de ser factor de desarrollo 
científico, cultural, económ

ico, político a nivel nacional y regional, por lo que debe articularse al SN
C

TI 
com

o centro generador de conocim
iento transferible y aprovechable.

Este m
andato fue com

prendido y asum
ido por las universidades del país, lo que se ha traducido en el 

increm
ento de recursos para la Investigación, D

esarrollo Experim
ental e Innovación (I+D

+i), creación 
de unidades u oficinas de transferencia de tecnología, fondos de capital de riesgo, program

as de 
apoyo a em

prendedores, entre otros. En el m
arco de esta tendencia se em

pezó a escuchar el térm
ino 

“Em
presa de Base Tecnológica, EBT, tipo spin-o!” con el que se identifica un m

ecanism
o específico de 

transferencia de tecnología en virtud del cual la universidad da vida a una em
presa, capaz de llevar a cabo 

el proceso de transferencia. 

Com
o consecuencia de lo anterior, desde hace varios años vienen gestándose desde las universidades 

del país diversas iniciativas de spin-o!; sin em
bargo, la creación de este tipo de em

presas com
o m

eca-



nism
o de transferencia con participación de los investigado-

res-servidores, desde los entes universitarios autónom
os de 

carácter público, supone una estructura de orden jurídico 
y adm

inistrativo que actualm
ente se encuentra dispersa, es 

poco clara y con alcances de interpretación am
bigua en la 

norm
ativa colom

biana. 

Por lo anterior, se realizó a principios del año 2012, en la 
Universidad de Antioquia, el foro nacional “¿Pueden las uni-
versidades públicas crear spin-o!?”. El objetivo principal de 
este encuentro, que contó con la presencia de algunas de las 
principales universidades públicas del país y de representan-
tes del D

epartam
ento Adm

inistrativo de Ciencia, Tecnología 
e Innovación CO

LCIEN
CIAS y del M

inisterio de Educación 
N

acional, fue exponer las diferentes visiones que tenían los 
entes universitarios autónom

os relacionadas con la form
a en 

que se podía concebir este fenóm
eno de interés para todos.

Las instituciones que asistieron a la jornada coincidieron 
en que era necesario estudiar con rigor técnico si existe en 
efecto una barrera jurídica que im

pida que los servidores pú-
blicos docentes participen en spin-o! en asociación con las 
universidades públicas colom

bianas, en aras de clarificar y 
unificar las posiciones institucionales, que en algunos casos 
son disím

iles entre las m
ism

as universidades.

En el año 2013 se constituyó un grupo gestor para anali-
zar las conclusiones del foro. El grupo estuvo conform

ado 
por la Universidad de Antioquia, la Universidad N

acional de 
Colom

bia, la Universidad Industrial de Santander, la Univer-
sidad del Valle, la Universidad Tecnológica de Pereira, la Uni-
versidad de Caldas y la Universidad del Atlántico, quienes 
contaron con el respaldo de CO

LC
IEN

CIAS y Tecnnova 
U

EE. Este ejercicio arrojó los siguientes resultados:

 §
Un estudio porm

enorizado frente al tem
a de las spin-

o!, tanto en el ám
bito nacional com

o en el internacional.

 §
Un panoram

a m
ás detallado de los desafíos; sobre todo 

de las barreras norm
ativas en Colom

bia, frente a las 
que se plantearon varias alternativas jurídicas e institu-
cionales de solución.

 §
La form

ulación de un proyecto de ley que hoy se 
adelanta ante el Congreso de la República de Colom

bia. 
En esta etapa la Corporación Ruta N

 M
edellín ha 

jugado un im
portante rol com

o dinam
izador en la 

im
plem

entación de los resultados de la prim
era fase.



Finalm
ente, y con el objetivo de avanzar en la definición de 

acciones para fortalecer el SN
CTI, desde el ám

bito jurídico y 
generando capacidades y herram

ientas para los actores que 
perm

itan seguir dinam
izando una econom

ía de conocim
ien-

to, en el año 2015 treinta y seis instituciones colom
bianas 1 

se unieron bajo el liderazgo tripartito de: CO
LC

IEN
C

IAS, 
la Corporación Ruta N

 M
edellín y la Corporación Tecnnova 

U
EE para elaborar de form

a conjunta el proyecto deno-
m

inado “H
oja de Ruta spin-O

! Colom
bia”, cuyo principal 

objetivo fue: generar y fortalecer las capacidades en las uni-
versidades colom

bianas para la im
plem

entación del m
eca-

nism
o de transferencia tecnológica denom

inado spin-o! a 
través de la construcción e im

plem
entación, a partir de una 

com
unidad de práctica, de una H

oja de Ruta que señale a las 
instituciones de educación superior las condiciones necesa-
rias para alistar, constituir y poner en m

archa una spin-o!.
Este docum

ento es uno de los resultados del proyecto “H
oja 

de Ruta spin-o! Colom
bia”. Las instituciones participantes 

contribuyeron al desarrollo de este trabajo colaborativo, 
cuya m

etodología de co-creación partió de la conform
ación 

de tres m
esas tem

áticas: estratégica, jurídica y financiera, 
frente a las cuales cada entidad designó varios delegados 

1 
Este es el núm

ero de instituciones de partida, ya que luego fueron adhiriéndo-
se otras instituciones. En el proceso participaron: Instituciones de Educación 
Superior (IES) públicas y privadas, incubadoras em

presariales, oficinas regio-
nales de transferencia de resultados de investigación y otras agrem

iaciones 
interesadas en la m

ateria.

que apoyaron la definición y la construcción de los conteni-
dos tem

áticos de este estudio. Los contenidos fueron revi-
sados, validados y com

plem
entados conjuntam

ente por las 
entidades líderes, bajo la orientación de asesores nacionales 
e internacionales. Posteriorm

ente, fueron puestos en co-
m

ún en dos workshops nacionales, vía conferencias, paneles 
y conversatorios por m

esas tem
áticas.

Este ejercicio posibilitó una m
irada panorám

ica sobre los 
distintos aspectos que inciden en el proceso de creación de 
una spin-o!. 2 La elaboración de este docum

ento contem
pla 

varios aspectos que lo justifican, entre ellos la prom
oción 

de la relación universidad-sociedad, la transferencia del 
conocim

iento a la sociedad y el fom
ento de la cultura 

em
prendedora. 

2 
Los contenidos de este docum

ento sirven com
o sustento conceptual y téc-

nico para el diseño y desarrollo de un paquete de herram
ientas inform

áticas, 
con la cuales se espera apoyar a las IES que estén interesadas en la creación 
de spin-o!, para que definan prospectos de proyectos spin-o! que cuenten 
con un m

ínim
o de condiciones necesarias de cara a su eventual constitución y 

puesta en m
archa com

ercial. Todo ese paquete de herram
ientas y este docu-

m
ento constituyen la “H

oja de Ruta spin-o! Colom
bia”. 
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L as IES 3 colom
bianas vienen consolidado sus capacidades de I+D

+i, fom
entando el em

prendim
iento en  

la com
unidad académ

ica y generando un capital intelectual que com
ienza a ser transferible al sector 

social y productivo. Son entidades dinám
icas, m

ultidisciplinarias, que albergan altas capacidades en m
a-

teria de generación de valor, en el ám
bito cultural, social, académ

ico e investigativo. Su tercera m
isión, 

la Extensión, se define com
o la proyección social de la institución para poner al servicio de la com

unidad 
los productos derivados de la docencia y la investigación; uno de los instrum

entos para hacerlo es la 
creación de em

presas de base tecnológica llam
adas spin-o!.

Las spin-o! no solam
ente contribuyen a la realización de la m

isión de transferencia tecnológica de la 
universidad (tercera m

isión), sino al aum
ento de las financiaciones de apoyo a la investigación (segunda 

m
isión). Asim

ism
o, contribuyen a la prim

era m
isión a través de la educación y form

ación de los estu-
diantes en las respectivas áreas de investigación con un com

ponente de em
prendim

iento y de innova-
ción. La creación de spin-o! prom

ueve la relación de la universidad con la sociedad, la transferencia 
del conocim

iento, la innovación, el fom
ento de la cultura em

prendedora y la generación de em
pleo. En 

Colom
bia se trabaja para fortalecer el sistem

a productivo y sus m
ayores referentes son los países euro-

peos y los llam
ados  BRIC

S, 4 donde, desde hace varios años, se prom
ueven las spin-o! universitarias y que 

3 
Instituciones de Educación Superior (IES), públicas, privadas y de econom

ía solidaria que ofrecen el servicio público de educación, 
form

ación para el trabajo y profesional atendiendo el pleno cum
plim

iento de los requisitos establecidos por las norm
as que las regulan.

4 
En el año 2001, el econom

ista G
oldm

an Sachs Jim
 O

’N
eill uso el acrónim

o BRIC para agrupar a Brasil, Rusia, India y China com
o prin-

cipales econom
ías em

ergentes; en 2011 se incorporó Sudáfrica a dicho grupo y pasó a denom
inarse BRICS. Estos países representan el 

45% de la población m
undial, el 17% del com

ercio internacional y un 25% del Producto Interno Bruto (PIB) m
undial (“Países BRICS”, s.f.).   



son resultado del quehacer académ
ico y de la actividad in-

vestigativa de los centros de conocim
iento.

Las spin-o! surgidas a partir de la actividad académ
ica e in-

vestigativa de las universidades son una herram
ienta im

por-
tante para la generación de tejido em

presarial, procesos de 
innovación (G

artner, 1988) y transferencia tecnológica en 
varias econom

ías del m
undo.

Las relaciones que se establecen a partir de este tipo de uni-
dades productivas generan, entre otros, los siguientes bene-
ficios para los actores involucrados:

Para la universidad:

 §
Perm

iten la generación de recursos económ
icos por 

m
edio de dividendos y ganancias de capital cuando 

estas actúan com
o socias.

 §
Posibilitan la celebración de contratos de colaboración 
a futuro con la spin-o!.

 §
G

eneran recursos para la financiación de la actividad 
investigadora.

 §
Sirven com

o plataform
a perm

anente para la transfe-
rencia de tecnología.

 §
Sirven de espacio de práctica para estudiantes.

 §
Sirven com

o m
ecanism

os de retroalim
entación de 

procesos form
ativos universitarios.

 §
Perm

iten que cum
plan con su tercera m

isión. 

Para el personal investigador:

 §
Perm

iten com
probar que los resultados del esfuerzo 

académ
ico tienen aplicación en la sociedad.

 §
Perm

iten un acercam
iento a la industria para conocer 

las necesidades del entorno.
 §

Constituyen una alternativa laboral estable y de calidad 
ante la escasa oferta existente para personas egresa-
das pertenecientes a los grupos de investigación.

 §
Proporcionan una nueva fuente de ingresos personales.

 §
D

iversifican su rol social de em
pleado.

Para los grupos de investigación:

 §
Podrían actuar com

o una fuente de financiación.
 §

Actúan com
o m

ecanism
o m

otivador para increm
entar 

líneas de investigación encam
inadas a solucionar 

problem
as en el m

ercado.
 §

Estrechan los lazos con el m
undo em

presarial, facili-
tando nuevos contratos y acuerdos de colaboración.

 §
O

frecen una salida laboral para profesionales de 
alta cualificación de los grupos de investigación que 
finalicen su ciclo de form

ación en la universidad.



 §
O

ptim
izan sus procesos de transferencia de tecnología.

 §
Se constituyen com

o un espacio de validación.

Para la sociedad:

 §
Contribuyen a la creación de em

pleo y riqueza y a la 
m

ejora de la calidad de vida m
ediante la transferencia 

de conocim
ientos.

 §
G

eneralm
ente este tipo de proyectos se constituyen 

en em
presas de alto im

pacto en el m
ercado y com

o 
generadoras de desarrollo en la región en la que se 
instalan.

 §
G

eneran oportunidades de retención de talento en el 
país y em

pleo de m
ayor calificación (G

utiérrez, Roig y 
G

ualdrón, 2008).

IN
T

R
O

D
U

C
C

IÓ
N

Sin em
bargo, la creación de una spin-o! im

plica una serie de 
desafíos, m

uchos de los cuales están asociados a las barreras 
o situaciones críticas por las que transita cualquier iniciativa 
de em

presa. Una spin-o! debe ser gestionada desde 
varios frentes a saber: adm

inistrativo, financiero, jurídico, 
com

ercial, solo por listar algunos. Contar con capacidades 
para m

anejar dichos frentes de m
anera diligente es tarea 

necesaria para superar con éxito la m
ortalidad tem

prana de 
este tipo de em

presas y lograr una efectiva transferencia. 

Por lo anterior, se hace necesario y urgente poner a disposición 
del SN

CTI, y en especial de las IES del país, definiciones com
unes, 

enfoques de direccionam
iento que sean aplicables dentro de 

sus contextos institucionales y herram
ientas prácticas que 

faciliten la gestión de spin-o!, prom
oviendo y dinam

izando la 
transferencia de tecnología m

ediante este m
ecanism

o.

El presente docum
ento perm

itirá al lector contar con la 
fundam

entación conceptual y de referenciación sobre 
los elem

entos y las condiciones que deben evaluarse para 
constituir una spin-o! universitaria en Colom

bia. Este tex-
to se divide en cinco capítulos m

ediante los cuales se abor-
dan los siguientes tem

as: m
arco conceptual de las spin-o!, 

form
as de constitución, financiación, equipo de la spin-o! 

y plan de em
presa.

El nuevo rol asum
ido por las IES justifica la prom

oción 
y el fom

ento de spin-o! com
o m

ecanism
o de transfe-

rencia al sector productivo y social del conocim
iento 

generado en las IES, en beneficio del increm
ento de los 

índices de innovación y com
petitividad del tejido em

-
presarial del país, y consecuentem

ente del desarrollo 
socioeconóm

ico y la m
ejora en la calidad de vida de la 

población colom
biana.
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1. LA SPIN
-O

FFL
a spin-o! es un tipo de em

presa que ha recibido especial atención a partir de las 
últim

as décadas, cuando los esfuerzos de prom
oción de la innovación se incre-

m
entaron alrededor del m

undo. Aunque sus orígenes históricos y conceptuales no 
son m

uy claros, en la literatura especializada es posible observar algunos hitos que 
cronológicam

ente aportan insum
os para su com

prensión. 

En el presente capítulo se detallan algunos aspectos relacionados con su evolución, 
seguidos del análisis de los principales conceptos aplicables a los tipos de spin-o!; 
se hará énfasis en las llam

adas “spin-o! académ
icas o universitarias” ya que son el 

objeto de estudio del presente docum
ento, se señalan algunos de los beneficios 

que pueden traer a los actores involucrados y se enuncian los desafíos que  llevan 
consigo. Adem

ás, al final de este capítulo se plantea un conjunto de etapas que son 
fundam

entales para la form
ación de una spin-o! académ

ica o universitaria, desde 
el proyecto hasta su consolidación en el m

ercado.
 1.1. Antecedentes históricos de las spin-o! 

El m
om

ento exacto en que fue acuñado el térm
ino spin-o! no es claro; sin em

-
bargo, los prim

eros usos explícitos de esta term
inología parecen estar relacio-

nados con una serie de eventos coincidentes con un contexto de form
ación de 
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nuevas em
presas de base tecnológica ocurrido durante la 

segunda m
itad del siglo XX en Estados Unidos. Estos hechos 

tuvieron lugar en regiones com
o California y M

assachu-
setts en donde se adelantaban procesos de investigación y 
desarrollo de form

a intensiva, tal com
o ocurrió en las ex-

periencias del denom
inado Valle del Silicio y de la Ruta 128 

(G
upte, 2007). 

El punto cúspide de estas experiencias se vivió durante los 
años 1960 y 1980 con el aum

ento exponencial de la in-
dustria estadounidense de aeronaves, sem

iconductores 
y equipos electrónicos de alta precisión. D

icho fenóm
eno 

se atribuye a la conjugación sim
ultánea de un conjunto de 

factores desencadenantes (Palacios, 2014), entre los cuales 
se señalan la existencia de instituciones con fuerte voca-
ción científico-investigativa (e.g. universidades), de parques 
científico-tecnológicos para llevar a cabo actividades for-
m

ativas y de investigación, de capitales de riesgo dispuestos 
para ser invertidos en la financiación de procesos de crea-
ción em

presarial y de condiciones físicas, geográficas y cul-
turales necesarias para garantizar un am

biente idóneo para 
el surgim

iento em
presarial. 

D
e hecho, la presencia de las universidades facilitó el re-

lacionam
iento entre los investigadores provenientes de la 

academ
ia y de otras em

presas y los em
presarios e inversio-

nistas, quienes aunaron esfuerzos para crear nuevas em
pre-

sas a las que se les conocía com
o “spin-o!” o “em

presas 
inducidas”. 

Estas solían tener una vida relativam
ente corta, una vez que 

eran adquiridas por grandes em
presas que robustecían a las 

pequeñas spin-o! com
prom

etidas con productos de alta 
tecnología. 5 Las spin-o! no solo surgían del am

biente em
-

presarial, sino que tam
bién provenían de las universidades, 

a partir de los resultados de actividades de investigación y 
desarrollo científico y tecnológico.

En este periodo, las universidades pasan por una fase 
de transform

ación, asum
iendo una nueva m

isión ante la 
sociedad: 

convertirse 
en 

instituciones 
em

prendedoras 
capaces de poner los resultados de investigación al servicio 
de la sociedad de form

a tal que im
pacten en el desarrollo 

económ
ico de la región en donde se encuentran (Eztkowitz, 

2003 y G
onzález de la Fe, 2009).

Por los buenos resultados, este proceso ganó fuerza dentro 
de las universidades, especialm

ente en países com
o Estados 

Unidos, en donde las políticas institucionales fueron la base 
para facilitar la obtención de resultados de investigación exi-
tosos en el futuro y así asegurar la posibilidad de capitalizarlos 

5     Ejem
plo de esta situación fue la com

pra de G
eneral M

icroelectronics por Phil-
co en 1966 (M

orris, 1990, p. 85).
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al ser transferidos al sector productivo (Soto, 2010). D
e esta 

form
a surgen nuevas em

presas que se denom
inaron spin-

o!, generando am
plios beneficios para los diversos actores 

involucrados y, principalm
ente, para la sociedad. 

1.2 Tipos de spin-o! desde la literatura especializada

En este apartado se presentarán algunas definiciones de 
spin-o! planteadas desde la literatura especializada, donde 
se identifica que es generalizada la tendencia a entenderla 
com

o una nueva em
presa que se deriva de una em

presa o 
institución académ

ica existente, y cuyo propósito central es 
llevar al m

ercado el desarrollo de un nuevo producto o ser-
vicio de base tecnológica. 

Sin em
bargo, es necesario advertir que hay situaciones en 

las que se plantea que la spin-o! no llega a conform
arse 

—
en sentido estricto—

6 en una nueva em
presa, sino que 

se m
antiene com

o una unidad con alta autonom
ía en la 

m
ism

a institución que le da origen o de donde procede el 
conocim

iento que se quiere explotar. 

6    En sentido estricto hace referencia a la constitución de una em
presa bajo la 

figura de nueva persona jurídica.

En general, las spin-o! constituyen la base para la opera-
ción de una nueva actividad económ

ica (Tübke, 2005). Por 
lo tanto, debe tenerse presente que son diversos los ele-
m

entos que llevan a la creación de una spin-o!. Entre ellos 
se destacan factores relacionados con: la actividad econó-
m

ica, el m
odelo de negocio, la gobernanza, los relacionales, 

de transferencia, los m
otivacionales y am

bientales (Tübke, 
2005, p. 26). Por ejem

plo, desde el punto de vista de las 
IES, la ausencia de em

presas interesadas en llevar al m
ercado 

determ
inada tecnología resultante de actividades de inves-

tigación puede conducir a la entidad a prom
over la creación 

de una em
presa para lograr esos objetivos. 

Lo anterior desde el concepto general de spin-o!. A 
continuación se presentarán los tipos de spin-o! atendiendo 
si surgen desde una em

presa o de una universidad. Cabe 
recordar que en este docum

ento tratarem
os las spin-o! 

académ
icas o universitarias, es decir, aquellas queprovienen 

de las IES del país; sin em
bargo, se presenta la clasificación 

para efectos de conceptualización.

1.2.1. Spin-o! corporativa o spin-o! em
presarial

La spin-o! corporativa corresponde a la nueva em
presa que 

surge a partir de una em
presa m

atriz (Tübke, 2005). Por  lo 
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tanto, se origina cuando se deriva una nueva em
presa

7 des-
de el contexto corporativo del sector industrial, com

ercial o 
agrícola, sin la participación directa de las instituciones aca-
dém

icas, com
o universidades u otras IES. 

1.2.2. Spin-o! académ
ica o spin-o! universitaria 8

Este es el tipo de spin-o! objeto del presente estudio, 
para efectos del m

ism
o se adopta la definición construida 

a partir de los resultados de la Fase I del proyecto spin-o! 
Colom

bia, 9 según la cual una spin-o! es:

7 
D

ebe tenerse en cuenta que algunos autores e instituciones asum
en a la 

spin-o! no solo com
o la creación —

stricto sensu—
 de una em

presa, sino que 
aceptan —

tam
bién—

 la spin-o! cuando se está ante una unidad de la entidad 
relativam

ente autónom
a. 

8 
Para los efectos de este docum

ento, cuando se hable de spin-o! académ
ica o 

universitaria se entenderá que son aquellas derivadas de las IES, de acuerdo a la 
tipología institucional que existe en Colom

bia cuando se trata de instituciones 
educativas. 

9 
La Fase I del proyecto spin-o! Colom

bia: “Participación de servidores públi-
cos docentes en la constitución de spin-o! en asociación con universidades 
públicas colom

bianas” se ejecutó en virtud del Convenio Específico de coo-
peración 001 de 2012 suscrito entre las universidades: N

acional de Colom
bia, 

Sede M
edellín y Antioquia y la corporación Tecnnova (U

EE) Universidad Em
-

presa Estado. El D
epartam

ento Adm
inistrativo de Ciencia, Tecnología e In-

novación, Colciencias, form
ó parte del proyecto en virtud del contrato 5488 

de 2013, suscrito con la Universidad de Antioquia a través de la Asociación 
Colom

biana para el Avance de la Ciencia (AC
AC).

Aquella em
presa basada en conocim

ientos y resultados de 
investigación, sobre todo aquellos protegidos por derechos 
de Propiedad Intelectual, gestados en el ám

bito de las 
IES, resultado de actividades de investigación y desarrollo 
realizadas bajo su respaldo, en sus laboratorios e instalaciones 
o por investigadores a ellas vinculados, entre otras form

as. 10 
En este contexto, la spin-o! universitaria traduce los 
resultados de investigaciones en productos y servicios para 
llevar al m

ercado. Por lo tanto, debe haber la transferencia 
del conocim

iento o tecnología de la universidad a la spin-o!. 

Com
únm

ente, en el caso de las spin-o! universitarias, se 
identifica la creación de una nueva entidad, con personalidad 
propia, que es jurídica y técnicam

ente diferente de la 
universidad. Ellas pueden ser fundadas por m

iem
bros de 

la com
unidad universitaria (estudiantes, investigadores, 

docentes o funcionarios, entre otros) o por personas 
externas a la universidad que se dedican a transform

ar los 
conocim

ientos desarrollados en la universidad en productos 
y servicios innovadores. En algunos casos, la universidad 
participa directam

ente de la em
presa, en la calidad de socia 

con colaboración accionaria o con cuotas sociales. En otros, 
la universidad no tiene participación com

o accionista, sin 
em

brago, puede acceder a la junta directiva.

10 
Bajo tal concepto, la em

presa no necesariam
ente debe tener com

o em
pren-

dedor un m
iem

bro de la com
unidad académ

ica (véase G
upte, 2007, p. 15).
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En la práctica, se observa que este tipo de spin-o!, generalm
ente, se constituye en la form

a de una 
sociedad com

ercial regida por el D
erecho Privado, que concurre en el m

ercado en igualdad de condi-
ciones con otras personas naturales o jurídicas que ofrezcan bienes y servicios en determ

inado sector 
económ

ico. D
e hecho, las instituciones académ

icas, al optar por la creación de una nueva em
presa, 

buscan prom
over la transferencia de las tecnologías desarrolladas en su seno, contribuyendo a los diver-

sos actores involucrados, principalm
ente a la sociedad, ya que en últim

a instancia las IES se deben a esta. 

En el ám
bito de las spin-o! universitarias la literatura especializada propone varias tipologías. 11 Sin em

-
bargo, en el año 2012 los autores Beraza y Rodríguez plantearon un prototipo de spin-o! académ

ica 
que recoge y sim

plifica en cuatro m
odelos básicos las tipologías existentes. 12 A continuación se presenta 

dicha clasificación: 

 §
Spin-o! independiente: en este tipo no existe la participación form

al de la universidad. Es una spin-
o! constituida por m

iem
bros de la com

unidad universitaria para explotar el conocim
iento acum

ula-
do durante el desarrollo de sus actividades académ

icas. La universidad no tiene participación com
o 

socia, tam
poco en la junta directiva. La relación entre am

bas, en principio, es una relación inform
al.

 §
Spin-o! vinculada: en este caso sí hay participación efectiva de la universidad. Surge com

o inicia-
tiva de los m

iem
bros de la com

unidad académ
ica o de la m

ism
a universidad para crear una nueva 

em
presa que perm

ite explotar resultados de investigación desarrollados en la universidad. La uni-
versidad tiene participación, ya sea com

o socia o en la junta directiva. 

11 
M

ustar, W
right y Clarysse (2008) plantean una tipología según la cual las spin-o! universitarias son: a) Tipo capital de riesgo respaldado; 

b) Tipo prospector y c) Tipo estilo de vida. 
12 

Sobre el tem
a véase Beraza y Rodríguez (2012).
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 §
Spin-o! joint venture: en este tipo de spin-o! la iniciativa para crear la em

-
presa es de la universidad, quien establece una relación contractual con otras 
instituciones, ya sean em

presas, fondos de capital de riesgo, con el Estado, 
entre otros. La universidad participa directam

ente, de form
a activa y pro-

tagónica; hay casos en que la universidad se lim
ita a celebrar un contrato o 

convenio de colaboración sin la necesaria form
ación de una nueva entidad 

em
presarial, sin em

bargo, es socia en el contrato de joint venture. 

 §
Spin-o! subsidiaria: se observa este tipo de spin-o! cuando una universidad 
recurre a un socio externo (em

presa ya existente) para que lleve la tecnología 
al m

ercado, o cuando una em
presa preexistente busca una tecnología 

creada en la universidad para com
ercializarla a través de una nueva 

em
presa. 

A partir de la clasificación anterior, y tom
ando com

o referente algunos de 
los criterios propuestos por Beraza y Rodríguez (2012), se plantean algunas 
categorías propias para el contexto colom

biano y se presentan algunas 
preguntas orientadoras que, a partir de los casos identificados en C

olom
bia, 

buscan ayudar a definir el tipo de spin-o! que podría configurarse.
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Cuadro 1. Tipología colom
biana de spin-o! universitarias*

Tipo 1. El investigador crea una 
spin-o! a partir de la transferencia 

form
al de resultados de 

investigación de las IES

Tipo 2. Spin-o! por cuenta propia
Las IES crean una spin-o! sola o con 

participación del investigador
Tipo 3. Las IES y un tercero crean una 

spin-o!
Tipo 4. Un tercero crea la spin-o! 
para explotar resultados de las IES

¿Cuál debe ser el rol 
desem

peñado por las 
IES en la creación de 

las spin-o!?
13

N
o participa com

o socia.

Transfiere vía contrato el know-how 
objeto de com

ercialización.

La IES podrá asesorar al investigador 
en la creación de la spin-o!, pero 
finalm

ente él es quien lidera y gestiona 
todo el proceso de constitución y 
puesta en m

archa.

La IES vela porque no exista conflicto 
de interés entre las actividades de la 
spin-o! y la IES 14

Participa com
o socia en la spin-o!.

Lidera y gestiona todo el proceso desde 
la configuración hasta la puesta en 
m

archa.

Facilita la participación del investigador 
conform

e a sus intereses y política 
institucional

Transfiere vía contrato de licencia el 
know-how objeto de com

ercialización a 
la spin-o! 15  

La IES puede o no ser socia de la spin-o!.

D
efine la participación a nivel directivo 

y operativo en conjunto con la em
presa 

aliada, así com
o la participación de 

investigadores y otro personal de la 
universidad.

Transfiere vía contrato de licencia el know-
how objeto de com

ercialización a la spin-o!.

En colaboración con la em
presa aliada 

gestiona todo el proceso de constitución y 
puesta en m

archa.

D
efine y acuerda con la em

presa aliada 
la vinculación de la universidad a corto, 
m

ediano y largo plazo

N
o participa com

o socia.

Transfiere vía contrato de licencia el 
know-how objeto de com

ercialización a 
la spin-o!.

D
efine y acuerda con la em

presa aliada, 
la vinculación de la universidad a corto, 
m

ediano y largo plazo.

La em
presa aliada es la encargada de 

liderar y gestionar todo el proceso de 
constitución y puesta en m

archa

¿Q
uién es el 

em
prendedor?

El investigador o grupo de ellos 
vinculados a la universidad constituyen 
una spin-o!

Las IES prom
ueven la creación de la 

spin-o!.

Las IES  y el (los) investigador (es)

Las IES com
o institución im

pulsan la crea-
ción de spin-o! y buscan a un tercero

Un socio industrial busca una tecnología 
universitaria para su desarrollo y com

er-
cialización, constituyéndose dicho desa-
rrollo o explotación en el objeto principal 
y razón de ser de dicha sociedad

¿Q
ué tipo de 

conocim
iento será 

objeto de explotación 
por parte de la spin-

o!?

Resultados de investigación prote-
gibles m

ediante PI. 16  En este caso se 
explotan productos o procesos. 

Know-how, caso en el cual la explota-
ción se hace m

ediante prestación de 
servicios

Resultados de investigación protegibles 
m

ediante PI. En este caso se explotan 
productos o procesos. 

Know-how, caso en el cual la explotación 
se hace m

ediante prestación de servicios

Resultados de investigación protegibles 
m

ediante PI. En este caso se explotan 
productos o procesos. 

Know-how, caso en el cual la explotación se 
hace m

ediante prestación de servicios

Resultados de investigación protegibles 
m

ediante PI. En este caso se explotan 
productos o procesos. 

Know-how, caso en el cual la explota-
ción se hace m

ediante prestación de 
servicios

13 
Cuando se habla del rol de las IES se alude al com

portam
iento activo o pasivo que estas pueden desem

peñar frente a los procesos de gestión em
presarial necesarios para que se pueda llevar 

a cabo la constitución de la futura spin-o!.
14 

Explicación de conflicto de interés para la constitución. 
15 

Se entiende por gestionar el proceso de constitución y puesta en m
archa de la spin-o! al ejercicio de llevar a cabo las actividades relacionadas con el análisis jurídico, financiero y estra-

tégico de m
anera previa a su constitución, así com

o a la participación en los procesos de estructuración y constitución propiam
ente dichos. 

16 
Se entiende com

o protegibles m
ediante PI todos aquellos resultados de investigación objeto de protección m

ediante D
erecho de Autor, Propiedad Industrial y Secreto Em

presarial.

 §
14  se agrega

 §
15 es el 14

 §
16 es el 15
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¿Las IES asum
en la 

responsabilidad en la 
gestión em

presarial de 
la spin-o!?

N
o. Se form

aliza la transferencia de 
la tecnología por escrito entre las 
IES y el investigador (es), se pactan 
las condiciones de la m

ism
a y es 

el investigador (es) quien asum
e la 

responsabilidad de llevar a cabo la 
gestión em

presarial y por ende los 
riesgos que esta im

plica

Sí. En el caso en que las IES constituyen 
solas la spin-o! asum

irán el 100% de 
responsabilidad y riesgo.

Si la spin-o! es entre el investigador y 
las IES la responsabilidad y riesgo de la 
gestión em

presarial es com
partida

Sí. Las IES y el tercero asum
en la responsa-

bilidad y riesgo en la gestión em
presarial

N
o. Las IES transfieren m

ediante 
contrato de licencia a la nueva em

presa 
la tecnología y continúan prestando 
servicios de I+D. La responsabilidad de 
la gestión em

presarial y el riesgo por la 
m

ism
a es asum

ida por la em
presa

¿Cuál es la relación de 
la spin-o! con las IES 
después de la puesta 

en m
archa?

D
ebe existir una relación de trans-

ferencia de tecnología form
alizada 

por escrito entre el investigador (es) 
y las IES

Una vez creada la spin-o! se 
m

antiene relación con las IES a través 
de la utilización de su infraestructura 
científica, asesoría
tecnológica, form

ación continua, 
contratación de investigadores, apoyo 
financiero, entre otros

Una vez establecido el joint venture suelen 
m

antenerse estrechos contactos con las 
IES para desarrollar actividades de I+D

 en 
colaboración, o contratos de investigación 
que generan recursos financieros adiciona-
les para las IES

La nueva em
presa puede m

antener 
contactos con lass IES para desarrollar 
actividades de I+D

 en colaboración o 
contratos de investigación

¿Q
uién financia la 

creación y puesta en 
m

archa?
El investigador o los investigadores

Las IES 

El investigador (es) y las IES

Si los investigadores no desean involu-
crarse en la creación de la em

presa o no 
cuentan con la experticia o com

pe-
tencias relacionadas con la gestión y 
gerencia em

presarial, las IES se encargan 
de buscar un equipo externo que cum

pla 
con este tipo de perfil. 16 En este caso, 
los investigadores prestan orientación 
técnica o tecnológica a la spin-o!

Es posible que se busque financiación 
m

ediante capital de riesgo de entidades 
públicas sin participación accionaria

Los recursos financieros son aportados 
por los socios, es decir, la universidad y el 
tercero.

Es posible que se busque financiación 
m

ediante capital de riesgo de la industria 
o fondos privados. En este caso sí cabe 
la participación del tercero com

o socio o 
accionista

La em
presa existente aporta los recur-

sos financieros necesarios para la puesta 
en m

archa de la spin-o!

¿Cuál es la actividad 
económ

ica que 
desarrollará?

Explotación en el m
ercado de nuevos o m

ejores productos, procesos o servicios resultados de proyectos de investigación

* Todos los cuadros que aparecen sin fuente fueron elaborados por los autores.

17  Para am
pliar este punto véase el Capítulo 4 de este m

ism
o texto. 
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La spin-o! académ
ica o universitaria com

o m
ecanism

o de transferencia de tecnologías

tecnologías —
protegidas por derechos de Propiedad Inte-

lectual—
 a terceros para que las exploten económ

icam
ente 

en el m
ercado. 

En el caso de decidirse por la creación de una spin-o!, se 
debe tener en cuenta que los em

prendim
ientos surgidos en 

el interior de una universidad deben afrontar las siguientes 
situaciones: dificultad para conectar las lógicas académ

icas 
con la lógica de los negocios y dim

ensión tem
poral, 

considerando que los tiem
pos de una institución académ

ica 
son distintos a los tiem

pos de las em
presas, que generalm

ente 
actúan en m

ercados com
petitivos, entre otros. 

Lo anterior plantea un nuevo escenario de gestión de la 
universidad que adopta este tipo de m

ecanism
o de transfe-

rencia, principalm
ente con m

iras a garantizar un desarrollo 
sostenible de la spin-o!. 

N
o es suficiente el desarrollo de las tareas relacionadas a la 

constitución de la spin-o! para su puesta en m
archa, sino 

que es necesario —
adem

ás—
 acom

pañar el desarrollo de 
estos em

prendim
ientos de form

a eficiente y efectiva para 
asegurar su perm

anencia en el tiem
po y el logro de los 

objetivos trazados. 

La spin-o! es una de las opciones posibles para efectuar 
transferencia de tecnologías 18 desde las IES hacia el sector 
productivo y la sociedad. Teniendo en cuenta que no 
es el único m

ecanism
o, las instituciones deben revisar 

detenidam
ente si se encuentran frente a un caso en que es 

viable em
plearlo o, por el contrario, deben optar por otro. 

En el m
arco de las universidades, las O

ficinas de Transfe-
rencia Tecnológica (O

TT), las O
ficinas de Licenciam

iento de 
Tecnología o las O

ficinas de Transferencia de Resultados de 
Investigación (O

TRI) son norm
alm

ente los entes encargados 
de evaluar cuál m

odalidad es la m
ás adecuada para hacer la 

transferencia, a partir de la experiencia de las IES y de las ne-
cesidades del sector productivo para el m

om
ento de la tom

a 
de la decisión. 

Es im
portante tener en cuenta que para una universidad 

la opción de crear una spin-o! plantea m
ayores desafíos 

en com
paración con el licenciam

iento o la cesión de las 

18 
 M

uchas universidades tom
an com

o definición de transferencia tecnoló-
gica la de la Association of University Technology M

anagers (AU
TM

) que 
dice que es “el proceso de transferir de una organización a otra los des-
cubrim

ientos científicos con el fin de prom
over el desarrollo y la com

er-
cialización” (O

M
PI – O

rganización M
undial de la Propiedad Intelectual, 

2006).
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Finalm
ente, y para cerrar este apartado, es im

portante m
en-

cionar lo que no abarca una spin-o!: las em
presas creadas 

por una universidad o por un m
iem

bro de la universidad que 
no tienen com

o propósito la explotación de los desarrollos 
científicos y tecnológicos generados en esas instituciones 
no pueden ser consideradas spin-o! universitarias. Preci-
sam

ente, uno de los rasgos característicos de las spin-o! 
frente a un m

arco de econom
ía basado en el conocim

ien-
to son los aportes y altos im

pactos que generan en m
ateria 

de crecim
iento económ

ico y aum
ento de la com

petitividad 
(Tübke, 2005).

1.3. Beneficios de la spin-o! académ
ica o 

universitaria

A lo largo de los años las spin-o! han generado m
últiples 

beneficios directos e indirectos a los diversos actores de la 
com

unidad académ
ica, del sector productivo y de la socie-

dad (en general) dentro de la cual desarrolla sus actividades. 
A continuación se enuncian los principales beneficios atri-
buibles a estas. 

1.3.1. Beneficios para la com
unidad universitaria

Al prom
over la transferencia de nuevos conocim

ientos a 
través del sector productivo, la com

unidad académ
ica se 

beneficia del hecho de observar que su conocim
iento de-

sarrollado, resultado de intensos esfuerzos de investigación, 
se convierte en nuevos productos y servicios al alcance de la 
sociedad. Esta situación incentiva la constante inversión en 
ciencia y tecnología dirigida para la innovación, adem

ás de 
garantizar reconocim

ientos económ
icos generados por los 

nuevos conocim
ientos.

Por ende, los beneficios económ
icos fortalecen la finan-

ciación de las actividades de investigación científica y tec-
nológica, asegurando la continuidad financiera requerida 
para el desarrollo de sus ejes m

isionales, especialm
ente en 

el caso de las universidades que se dedican a la enseñanza, 
la investigación y extensión. D

e hecho, la transferencia del 
conocim

iento a la sociedad m
aterializa la articulación entre 

docencia, investigación y extensión universitaria.

Adem
ás, la com

unidad académ
ica se beneficia con el rela-

cionam
iento colaborativo con el sector productivo, lo que 

facilita el intercam
bio de conocim

ientos, productos, servi-
cios y talento hum

ano entre organizaciones estim
ulando la 

generación de nuevos em
pleos, productos, servicios e, in-

cluso, de nuevos m
ercados.

Este escenario contribuye, especialm
ente, en la form

ación 
personal y profesional de los estudiantes, docentes e inves-
tigadores que participan de las actividades investigativas, 
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adm
inistrativas, gerenciales y asistenciales en la spin-o!, lo 

cual perm
ite a los estudiantes adquirir experiencia y poner 

en práctica los conocim
ientos aprendidos, y a los docentes e 

investigadores un proceso fluido para destacarse en su saber 
profesional y luego transferir estos aprendizajes a sus estu-
diantes u otros docentes e investigadores. 

1.3.2. Beneficios para el sector productivo 

D
esde la perspectiva del sector productivo, el aporte de 

nuevos productos o servicios de base tecnológica contribu-
ye para la form

ación e integración en cadenas de valor, así 
com

o para la generación de clústeres locales o regionales de 
alta tecnología. Esta situación puede proporcionar un au-
m

ento de la cuota de m
ercado de las em

presas que hacen 
parte de las cadenas de valor, lo que se traduce en la genera-
ción de ingresos y beneficios a los propietarios y accionistas 
de las em

presas.

La 
articulación 

entre 
las 

em
presas 

y 
las 

entidades 
académ

icas, prom
ovida por las spin-o! —

especialm
ente 

las spin-o! universitarias—
 propicia el acceso em

presarial al 
uso de las instalaciones e infraestructuras y a los resultados 
de investigaciones científicas y tecnológicas, lo que posibilita 
la inserción de productos y servicios innovadores en el 
m

ercado. 

1.3.3. Beneficios para la sociedad 

Los beneficios que las spin-o! brindan a la sociedad son, en 
gran m

edida, intangibles com
o la transform

ación de conoci-
m

iento en desarrollo, fortaleciendo la econom
ía local y au-

m
entando la ventaja com

petitiva del país (G
óm

ez, M
ira, Ver-

dú y Sancho, 2007). Sin em
bargo, tam

bién generan m
uchos 

beneficios tangibles, com
o la creación de nuevos em

pleos 
que repercuten en la calidad de vida de sus ciudadanos. 

D
e hecho, las spin-o! brindan alternativas y soluciones 

pertinentes para problem
áticas sociales a través de los 

productos o servicios que ofrecen, fom
entando la innovación 

y su apropiación social.

1.4. Principales desafíos para la creación de una 
spin-o! académ

ica o universitaria

Las spin-o! com
o m

ecanism
o de transferencia de conoci-

m
iento y tecnología traen consigo m

uchos beneficios. Sin 
em

bargo, para que se den satisfactoriam
ente deben ser 

sorteadas algunas dificultades y desafíos que las posicionan 
com

o un m
ecanism

o de transferencia com
plejo y m

ás rigu-
roso frente a otros, lo que en ocasiones puede desestim

ular 
su em

pleo com
o m

odalidad de transferencia. 
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A continuación se presentan algunos de esos desafíos: 

D
esde la institución:

 §N
ecesidad de adecuar sus condiciones institucionales  

en m
ateria de spin-o!. Se hace referencia a la política 

de transferencia de tecnología o de  Propiedad 
Intelectual de las IES.

 §Establecer políticas que le perm
itan prever y gestionar 

los posibles conflictos de interés entre los diferentes 
actores que intervienen en el proceso de creación de 
la spin-o!. Entre ellos los investigadores, el grupo de 
investigación de origen y los departam

entos académ
icos 

de la  IES.
 §Entablar canales de com

unicación y trabajo conjunto 
entre las IES y el sector productivo.

 §Prom
over y apoyar la generación de resultados de 

investigación con pertinencia de cara al m
ercado.

 §Fom
entar el espíritu em

prendedor en la com
unidad 

académ
ica.

 §Prom
over y apoyar la generación de resultados de 

investigación que potencien sus spin-o!.
 §Transferir  resultados de investigación para llevar al 

m
ercado a través de productos y servicios concretos.

D
esde la spin-o! académ

ica o universitaria:

 §Realizar una adecuada identificación de oportunidades 
frente al m

ercado que se espera cobijar con sus                                 
productos o servicios. 

 §Contar con los soportes técnicos (estudios de m
ercado) 

requeridos para que la entrada al m
ercado sea exitosa.

 §D
esarrollar un portafolio de productos o servicios pertinentes.

 §Procurar m
antener relaciones de colaboración para              

I+D
+i con los grupos de investigación de origen.

 §D
efinir y estructurar un m

odelo de negocio útil para sus fines. 
 §Contar con una adecuada estrategia de marketing. 
 §M

anejar la sincronía en la oferta de los productos o servicios 
frente a sus consum

idores (que no sea prem
atura pero 

tam
poco tardía). 

 §D
efinir estrategias para encarar a los com

petidores del sector.
 §Procurar la sostenibilidad de la relación costo y precio de 

form
a que los productos o servicios sean accesibles a los 

consum
idores. 

 §Contar con el equipo de trabajo adecuado en térm
inos de 

experiencia y form
ación.

 §G
estionar recursos financieros. 

 §D
efinir estratégicam

ente la ubicación geográfica de los 
establecim

ientos, plantas, oficinas o sedes de las spin-o!, 
entre otros. 
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Para afrontar los desafíos enunciados y otros que se irán planteando se presenta 
a continuación un proceso secuenciado en etapas de la “vida” de una spin-o! que 
puede servir de guía para la gestión de spin-o! académ

ica o universitaria. Con este 
proceso se espera dism

inuir —
en la m

edida de lo posible—
 los riesgos que puedan 

estar asociados a cada una de las etapas que deben transitar las  IES que em
prendan 

el cam
ino para constituir una spin-o!. 

1.5. Etapas de una spin-o!

Antes de entrar en las etapas para crear una spin-o! es im
portante recordar que 

existe un m
om

ento cero relacionado con la decisión y habilitación institucional 
para usar dicho m

ecanism
o de transferencia. Esto im

plica que se evalúen los 
siguientes aspectos m

ínim
os institucionales:

Cuadro 2. Elem
entos m

ínim
os institucionales requeridos en m

ateria de spin-o!  

Pregunta
Respuesta y recom

endación

¿Cuál es la naturaleza jurídica de la institución?

Pública: tenga en cuenta las incom
patibilidades establecidas en la ley de cara a la participación 

de servidores públicos. 18  Analice las alternativas que perm
itan que los investigadores se benefi-

cien de la explotación de los resultados sin hacer parte de la spin-o!.

Privada: analice la norm
ativa interna de la universidad

19 
Actualm

ente se tram
ita el proyecto de ley 215 de 2015 “Por la cual se dictan norm

as de fom
ento a la ciencia, tecnología e innovación m

ediante la creación de 
em

presas de base tecnológica (spin-o!)” en cuyo articulado se habilita expresam
ente a las IES (públicas) y a los investigadores (servidores públicos) a participar en la 

creación de este tipo de em
presas y a recibir las utilidades provenientes de la actividad com

ercial de las m
ism

as. El proyecto de ley se encuentra cursando el respectivo 
trám

ite legislativo. La aprobación de esta norm
a evitaría que las universidades acudan a arreglos institucionales diferentes para asociarse con los investigadores que son 

servidores públicos, pues es claro que sí lo podrían hacer con particulares.
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¿La institución cuenta con autonom
ía universitaria? 19

SÍ. Es un ente universitario autónom
o. En virtud de dicha autonom

ía debe establecer las 
condiciones para crear spin-o!.

N
O

. Es un establecim
iento público, debe revisar los alcances de la norm

ativa que consagra su 
creación

¿La regulación interna de la institución le perm
ite la participación 

com
o socio en otra persona jurídica?

N
O

. Si la regulación interna no le perm
ite participar com

o socio de otra persona jurídica 
contem

ple las tipologías 1, 3 y 4 . Adicionalm
ente, em

prenda acciones para considerar en su 
política de participación en spin-o!.

SÍ. Si la respuesta es sí, entonces la universidad puede participar en una nueva persona jurídica 
com

o socio o accionista

¿La universidad cuenta con una O
TRI o afín? 

N
O

. D
ebe apoyarse en terceros con esta experticia, los cuales pueden ser: consultores exper-

tos, O
TRIS regionales u O

TRIS de otras IES. Consulte adem
ás con las O

TRIS regionales.

SÍ. D
ebe soportar el proceso de gestión de la spin-o! en la unidad interna 

¿La universidad cuenta con una unidad que  tenga servicios de 
pre-incubación, incubación y aceleración em

presarial?

N
O

. D
ebe apoyarse en plataform

as de em
prendim

iento para cada una de dichas etapas. 

SÍ. D
ebe soportar el proceso de gestión de la spin-o! en la unidad interna 

¿La institución cuenta con los recursos de financiam
iento necesarios 

para el desarrollo y apalancam
iento de spin-o!?

N
O

. D
ebe buscar los recursos en fondos de capital público, privados o con terceros.

SÍ. Puede apalancar financieram
ente la spin-o! sin inversión de terceros

¿Existen resultados de investigación que puedan convertirse por 
sí m

ism
os, o en conjunto con otros, en una tecnología que pueda 

llevarse y explotarse en el m
ercado?

N
o. N

o es posible pensar en spin-o!.

SI. Véase el Cuadro 3

20 
Para el caso de las IES públicas es im

portante tener en cuenta que en Colom
bia, de acuerdo al artículo 57 de la ley 30 de 1992, existen dos tipos de IES:

        a) Los Entes Universitarios Autónom
os que se caracterizan por contar con personería jurídica, autonom

ía académ
ica, adm

inistrativa y financiera, patrim
onio indepen-

diente y podrán elaborar y m
anejar su presupuesto de acuerdo con las funciones que le corresponden (véase com

o ejem
plo: la Universidad N

acional de Colom
bia y la 

Universidad de Antioquia).
        b) Los establecim

ientos públicos: organism
os encargados principalm

ente de atender funciones adm
inistrativas y de prestar servicios públicos conform

e a las reglas del 
D

erecho Público, por ejem
plo, el servicio público de educación. A diferencia de los entes autónom

os, los establecim
ientos públicos hacen parte de la ram

a ejecutiva 
del poder público en el nivel descentralizado por servicios, es decir, sobre ellos se aplica el denom

inado control de tutela general que lim
ita su tom

a de decisiones. 
Se organizan com

o establecim
ientos públicos del orden nacional, departam

ental, distrital o m
unicipal (véase com

o ejem
plos: el Politécnico Jaim

e Isaza Cadavid, 
establecim

iento público educativo del orden departam
ental y el Instituto Tecnológico M

etropolitano (ITM
) de M

edellín, institución universitaria y establecim
iento 

público educativo del orden m
unicipal).
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D
espués de evaluados los aspectos institucionales básicos, 

y de identificar que no existen barreras infranqueables, el 
proceso para explorar la creación de una spin-o! involucra 
un conjunto de etapas, desde el proyecto spin-o! hasta 
su consolidación en el m

ercado. Este proceso im
plica alto 

riesgo e incertidum
bre asociados a un nuevo negocio, razón 

por la cual es indispensable atender con la m
ism

a im
portancia 

todos los m
om

entos. 

Entre las etapas de una spin-o! se destacan las siguientes: 21

 §
Etapa de reconocim

iento de la oportunidad de trans-
ferencia m

ediante spin-o!.
 §

Etapa de planeación de la spin-o!.
 §

Etapa de incubación (o periodo spin-o!).
 §

Etapa de lanzam
iento y consolidación.

1.5.1. Etapa de reconocim
iento de la oportunidad de 

transferencia m
ediante spin-o!

Las IES, generalm
ente, cuentan con proyectos de investiga-

ción ya que estos son el resultado de sus actividades m
isio-

nales. Sin em
bargo, para llegar a la etapa de reconocim

ien-
to de la oportunidad de transferencia m

ediante spin-o! es 

21 
Véase Cáceres & Aceytuno (2015), Fernández (2008) y M

ustar et. al 
(2008).

necesario que se haya realizado un prim
er filtro que perm

ita 
revisar y validar que el proyecto de investigación cum

pla al-
gunas características indispensables que habiliten la posibili-
dad de contem

plar la creación de una spin-o! com
o m

eca-
nism

o de transferencia.

Cabe recordar que en el proceso de análisis para definir el 
m

ecanism
o de transferencia la universidad tiene las siguien-

tes opciones:

 §
Servicios de extensión (investigación por encargo y 
prestación de servicios técnicos).

 §
Licenciam

iento.
 §

Spin-o!. 22 

22 
Se recom

ienda hacer uso de la “H
erram

ienta H
oja de Ruta para la creación 

de spin-o!” alojada en las siguientes páginas: www.colciencias.gov.co, www.
rutanm

edellin.org y www.tecnnova.org
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Cuadro 3. Criterios m
ínim

os para la selección de spin-o! com
o m

ecanism
o de transferencia

Criterios m
ínim

os 
evaluados

Respuestas y calificación para cada una en escala de 1-3-5-7 y 10
Calificación m

ínim
a para cada 

m
ecanism

o

1
3

5
7

10
Spin-o!

Licencia
Servicios 

de 
extensión

¿Cuál es el nivel 
de desarrollo de la 

tecnología?

Solo en idea, poca 
evidencia de su 
conveniencia o 
viabilidad

Prim
er prototipo 

validado 
internam

ente

D
esarrollo de 

m
anufactura, sin 

clientes aún

Recientem
ente 

lanzado al m
ercado, 

bien recibido por los 
prim

eros clientes

Producto 
establecido, clientes 
satisfechos y buena 
cantidad de órdenes

7
3

3

¿Cuál es el grado 
de diferenciación 
de la tecnología 
(innovación)?

El producto no 
es innovador, sin 
em

bargo, otros 
factores contribuyen 
a su viabilidad

Producto 
con m

ejoras 
im

perceptibles, 
com

parado con 
lo existente en el 
m

ercado

Producto con 
ventajas apreciables, 
pero no han sido 
validadas

Producto con ventajas 
apreciables que ya han 
sido validadas

Producto altam
ente 

innovador que 
satisface dem

an-
das latentes en el 
m

ercado

7
5

1

¿Cóm
o satisface 

los segm
entos del 

m
ercado?

N
o se ha identificado 

ningún segm
ento en 

el m
ercado

Investigaciones 
prelim

inares indican 
que hay un m

ercado 
pero no es posible 
cuantificarlo aún

Un segm
ento ha 

sido identificado en 
térm

inos generales, 
se conocen algunas 
opiniones de los 
clientes potenciales

H
ay una clara dem

anda 
en el m

ercado y es 
posible dem

ostrar que 
los clientes estarían 
satisfechos con el 
producto (prototipo 
validado por usuarios)

H
ay una gran 

dem
anda desde 

un segm
ento 

en particular del 
m

ercado y se 
puede dem

ostrar 
su adopción por 
usuarios

7
5

3

¿Cuál es el ciclo de 
vida del producto o 

servicio?

a) El producto 
se anticipa a la 
dem

anda, los clientes 
no están interesados 
en el producto pues 
no ven los beneficios.
b) Existen productos 
del m

ism
o tipo en 

el m
ercado y se 

evidencian signos de 
saturación

a) Algunos clientes 
están buscando 
productos sim

ilares 
pero no es posible 
expandir una base de 
clientes.
b) Existen productos 
alternativos sim

ilares, 
establecer uno nuevo 
puede ser difícil pues 
no existe una gran 
diferenciación entre 
lo existente

H
ay cierta actividad 

en el lanzam
iento 

de nuevos 
productos pero la 
evidencia aún no es 
sólida

H
ay una gran actividad 

que dem
uestra 

el potencial de 
posicionam

iento de un 
nuevo producto

El producto 
se ajusta 
estrecham

ente 
a las curvas de 
crecim

iento y 
dem

anda del 
m

ercado, se 
ha probado su 
potencial de 
crecim

iento en el 
m

ercado

5
5

3
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¿Se trata de un único 
producto o de una 

fam
ilia de productos?

El producto es parte de lo que norm
alm

ente 
es una fam

ilia de productos 22  ya existente en 
el m

ercado

Se trata de un único 
producto

Se trata de un único 
producto y se en-
cuentra una dem

anda 
suficiente para sopor-
tar financieram

ente el 
proyecto, m

ientras se 
desarrollan otras líneas 
o productos

Un negocio puede 
ser viable a partir de 
este único producto 
porque se prevé el 
desarrollo de una 
fam

ilia de productos

5
1

5

¿Cuál es la 
escalabilidad o 
repetición de 

órdenes?
Solo una com

pra por cliente

Existe un m
ercado 

para el producto 
pero este depende 
de la estabilidad de 
la econom

ía

La com
pra es cíclica o 

repetitiva

Existe un m
ercado 

para el produc-
to y se prevé su 
perm

anencia en los 
próxim

os años

5
5

1

¿Q
ué experiencia 

en em
prendim

iento 
tienen los 

participantes del 
desarrollo?

Sin experiencias anteriores
Los participantes tienen éxito en el desarrollo 
de productos pero no en em

prendim
iento

Los participantes 
cuentan con un 
fuerte espíritu 
em

prendedor y con 
buenos resultados 
financieros

3
3

1

Fuente: elaborada a partir de Butler & D
e Coster (2005).

Si al llevar a cabo el proceso de evaluación se identifica que el proyecto cum
ple 

con las características m
ínim

as para ser spin-o!, el paso a seguir es validar desde 
el punto de vista institucional si existe interés y voluntad de crear la spin-o!. Si es 
así, se debe evaluar el tipo de spin-o! atendiendo, entre otros, los criterios que se 
presentan a continuación:

23 
Fam

ilia de productos hace referencia a un conjunto de productos que poseen características y cubren ne-
cesidades sem

ejantes, cuyos elem
entos diferenciales están dados por la apariencia física (form

a, color, etc.); 
un ejem

plo de ello son los distintos tipos de cervezas.

N
O

TA: para lo anterior es necesario 
que los derechos de Propiedad Inte-
lectual relacionados con la tecnología 
que será objeto de la spin-o! sean de 
titularidad de la institución. En caso 
de titularidad com

partida se requiere 
la existencia de acuerdo de Propie-
dad Intelectual previo.
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Cuadro 4. Criterios

Criterios m
ínim

os
Spin-o! Tipo 2

Spin-o! Tipo 3

¿Q
uién debe aportar los recursos financieros?

La universidad de m
anera directa o gestionada a 

través de instituciones públicas
Las IES y un tercero: la universidad y el tercero.
El tercero crea la spin-o!

¿Se cuenta con los recursos de infraestructura que 
perm

itan hacer replicable el producto o servicio?
Las IES deben contar con los recursos para ello

Las IES y un tercero: estos recursos pueden ser 
aportados por cualquiera de las partes.
El tercero crea la spin-o!: es replicable a partir de las 
capacidades del tercero

¿Cuál es la expectativa de vida del cam
po de aplicación 

de la tecnología y su aceptación en el m
ercado?

Se recom
ienda tener evidencia de crecim

iento en las 
posibilidades de aplicación de la tecnología y nivel de 
aceptación en el m

ercado

Se recom
ienda tener evidencia de crecim

iento en las 
posibilidades de aplicación de la tecnología y nivel de 
aceptación en el m

ercado

¿Las IES cuentan con la experticia y trayectoria en la 
industria que las habilite para la tom

a de decisiones 
estratégicas?

Sí. Las IES deben contar con la experticia y trayectoria 
en la industria específica que las habilite para la tom

a 
de decisiones estratégicas frente al cam

po de la spin-
o!. En caso de no contar con ello debe considerarlo 
com

o elem
ento a com

plem
entar al m

om
ento de 

conform
ar el equipo de trabajo

N
o. Las IES no cuentan con la experticia y trayectoria 

en la industria específica que las habilite para la tom
a 

de decisiones estratégicas frente al cam
po de la 

spin-o!. 

Sin em
bargo, es gestionable ya que es una experticia 

que puede apalancarse con el tercero

¿Las  IES cuentan con la capacidad de acceder a canales 
de distribución del producto o servicio?

Sí. Las IES deben contar con la capacidad de acceder 
a canales de distribución del producto o servicio. En 
caso de que no cuenten con ello deben asum

ir los 
costos para que un tercero disponga de los canales

N
o. Las IES no cuentan con la capacidad de acceder a 

canales de distribución del producto o servicio.

Sin em
bargo, es gestionable ya que esta capacidad la 

puede com
plem

entar el tercero

¿Las IES requieren un relacionam
iento previo con la 

industria o m
ercado en el que ofertará sus productos 

la spin-o!?

Sí, se requiere un relacionam
iento previo con la 

industria o m
ercado en el que ofertará sus productos 

la spin-o!

N
o necesariam

ente se debe contar con este. Podría 
ser gestionable a partir de las capacidades y recursos 
del tercero

¿Las IES cuentan con la capacidad técnica de operación 
requerida por el negocio?

Sí, las IES cuentan con la capacidad técnica de 
operación para el negocio

Las IES no cuentan con la capacidad técnica de opera-
ción para el negocio

Sin em
bargo, si esta es nula o parcial la podría aportar 

el tercero 

¿Cuál debe ser la capacidad requerida por las IES para 
responder a requerim

ientos y norm
as técnicas de la 

industria en el corto plazo?

D
ebe ser total (es viable para las IES cum

plir con todos 
los requerim

ientos técnicos y obtener las licencias y 
certificaciones que requiere la operación)

Puede ser nula o parcial ya que esta capacidad la 
podría aportar el tercero
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En este orden de ideas, si se define que el m
ecanism

o de transferencia es spin-o!, en la etapa de 
reconocim

iento de la oportunidad los prom
otores 24 del proyecto de spin-o! deben focalizarse en lograr 

una conexión efectiva entre el desarrollo propuesto (producto o servicio) y el m
ercado potencial. En 

este m
om

ento el equipo de trabajo que está al frente del proyecto de spin-o! se enfrenta al desafío de 
sintetizar el conocim

iento científico con una com
prensión del m

ercado al que se puede aplicar.

Para que el reconocim
iento de la oportunidad sea preciso debe determ

inarse rigurosam
ente el verdadero 

potencial del desarrollo, de form
a que los productos o servicios logren posicionarse efectivam

ente en el 
m

ercado. Uno de los elem
entos esenciales es identificar cuáles son las diferencias entre los desarrollos 

existentes versus el propuesto en el proyecto de spin-o!. El proceso se hace m
ediante la com

paración, 
y para ello es necesario respaldarse en herram

ientas com
o la vigilancia tecnológica y la inteligencia 

com
petitiva.

Estas herram
ientas perm

iten validar:

 §
Si el desarrollo propuesto es novedoso y está alineado con las tendencias m

undiales.
 §

El nivel inventivo para diseñar las estrategias de protección pertinentes. 
 §

Cuáles serán los m
ercados y clientes para la explotación. 25 

N
O

TA: para lo anterior, una asesoría puede contribuir en la identificación de oportunidades tecnológicas 
que se adapten a las necesidades del m

ercado. Adem
ás, suele haber una necesidad de redes de contactos de 

m
ercado fuera del entorno científico-tecnológico. 

24 
 Se entiende por prom

otores aquellas personas que están liderando e im
pulsando la creación de la spin-o!; puede ser el investigador o la 

universidad com
o institución.

25 
Para una m

ejor fundam
entación e ilustración casuística frente a los elem

entos de vigilancia tecnológica e inteligencia com
petitiva se re-

com
ienda consultar la Guía Estratégica de Propiedad Intelectual (2014), Capítulo 5, pp. 104-119. Elaborada bajo coordinación tripartita de: 

Ruta N
, Cám

ara de Com
ercio de M

edellín para Antioquia y Tecnnova U
EE. 
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1.5.2. Etapa de planeación de la spin-o!

La etapa de planeación de la spin-o! ocurre cuando se ha 
definido que existe una oportunidad de transferencia m

e-
diante este m

ecanism
o. D

urante el desarrollo del proyecto 
de spin-o! se da inicio al análisis de su viabilidad. El equipo 
prom

otor debe ser crítico con el proyecto y elaborar, entre 
todos, la descripción de la idea. Este equipo debe incorpo-
rar personal em

prendedor con conocim
ientos de m

ercado, 
com

prom
etido con el desarrollo de la spin-o!. D

ebe tenerse 
especial cuidado con la Propiedad Intelectual, para que pue-
da darse la transferencia tecnológica de form

a adecuada en 
el m

om
ento de la puesta en m

archa de la spin-o!. Esto es, 
identificar quiénes son los participantes del proyecto, definir 
la titularidad de los productos protegibles y analizar su es-
trategia de protección. En esta etapa, adem

ás, se estudiarán 
los siguientes aspectos: form

a jurídica de constitución de la 
spin-o!, fuentes de financiación y m

odelo de negocio. En 
los capítulos 2 al 5 del presente texto se desarrollarán cada 
uno de estos.

1.5.3. Etapa de incubación (o periodo spin-o!)

D
ecidido y m

adurado lo anterior, la siguiente es la etapa de 
incubación (o periodo spin-o!). Esta tiene lugar cuando se 
pone en m

archa el proyecto con la constitución de la spin-

o!. Es una fase que im
plica algunas dificultades, por ello se 

aconseja que exista el acom
pañam

iento técnico adecuado, 
especialm

ente en aquellos eventos en los que los em
pren-

dedores no han tenido experiencias previas en el ám
bito co-

m
ercial. 

1.5.4. Etapa de lanzam
iento y consolidación

La etapa de lanzam
iento y consolidación de la spin-o! 

ocurre cuando la em
presa com

ienza a generar rendim
ien-

tos económ
icos propios. En este m

om
ento la spin-o! está 

preparada para cam
inar en solitario y, por lo tanto, tiende 

a separarse de las instituciones a las cuales está vinculada, 
especialm

ente cuando se conform
an com

o una unidad au-
tónom

a. En otros casos, el éxito de la spin-o! hace que sea 
absorbida (adquirida) por una grande em

presa. Sin em
bar-

go, independientem
ente del destino de la spin-o! su per-

m
anencia en el m

ercado exige el desarrollo de capacidades 
em

presariales que le perm
itan reconfigurar las deficiencias 

de las fases anteriores transform
ándolas en fortalezas de re-

cursos y capital social. Algunos factores pueden contribuir al 
éxito de la spin-o!, com

o son: la adecuada form
alización de 

su constitución, la existencia de recursos suficientes, la for-
m

ación de un equipo com
petente para su operación, entre 

otros. M
ás adelante, estos factores y desafíos serán analiza-

dos en el contexto colom
biano actual.
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2. CO
N

STITUCIÓ
N

 DE 
UN

A SPIN
-O

FF 
La diferencia en la estructura jurídica seleccionada para la constitución de una 
spin-o! se refleja directam

ente en los distintos regím
enes jurídicos y m

odelos de 
gestión de la em

presa, lo que puede incidir en su éxito futuro en el m
ercado. D

e 
hecho, las diferencias en la form

a jurídica pueden desem
peñar un papel im

por-
tante en la capacidad de la em

presa para ofrecer condiciones propicias para la 
innovación. En este capítulo se analizan las form

as de constitución de la spin-o!, 
seguidas por el exam

en de algunos aspectos relacionados con los prom
otores de 

la spin-o!, particularm
ente, si se decide por una spin-o! con personería jurídica 

donde se contem
pla la participación de los prom

otores com
o socios o accionistas.

2.1 Form
as de constitución de la spin-o! 

Para la constitución de las spin-o! se pueden em
plear diversas m

odalidades jurídi-
cas, según la norm

ativa nacional autorice, sobre todo cuando incluye a las entida-
des públicas. D

e acuerdo con la alternativa elegida, la entidad estará vinculada a un 
conjunto específico de reglas aplicables a la m

odalidad em
pleada. 

Para em
pezar el análisis se presentan, en el siguiente cuadro, las dos m

odalidades 
generales de constitución de una spin-o! y algunas de sus características m

ás re-
levantes. En los num

erales 2.1.1 y 2.1.2 se profundizarán dichas características.
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Cuadro 5. M
odalidades generales de constitución de una spin-o! 

Características
Spin-o! sin personería jurídica

Spin-o! con personería jurídica

¿Cóm
o se define?

La spin-o! sin personería jurídica es una categoría 
conceptual sobre la que subsisten algunas discusiones 
en torno a su aceptación (Tübke, 2005), pues se 
plantea que podría ser m

ás preciso entenderla com
o 

una unidad de servicios de extensión de las IES. N
o 

obstante, en aras de brindar un panoram
a general, 

la denom
inada “spin-o! sin personería jurídica” se 

m
uestra com

o una alternativa por m
edio de la cual no 

se crea un ente jurídico nuevo, de m
anera que la spin-

o! funciona com
o una dependencia de la institución 

de origen
25

La constitución de una spin-o! con personería 
jurídica im

plica la creación de una nueva persona 
jurídica que cuenta con autonom

ía jurídica y 
adm

inistrativa. 
La opción de crear una spin-o! con distinta perso-
nalidad jurídica se justifica, principalm

ente, cuando 
su estructura organizacional es m

ás ventajosa para 
el desarrollo de las actividades para las que se creará 
en com

paración con la estructura de la institución de 
origen (Tübke, 2005)

¿Q
ué tipo de norm

ativa es aplicable?
Estatuto universitario; ley 30 (1992); norm

as de D
e-

recho Público o Privado que rigen a las IES de origen 
(según sea el caso)

G
eneralm

ente, las spin-o! son constituidas en la for-
m

a de una sociedad com
ercial regida por el D

erecho 
Privado (véase Cuadro 7) 

¿Q
uién asum

e los costos adm
inistrativos 

de la spin-o!?
Los costos de la spin-o! por regla general son com

-
partidos con las IES, por lo tanto, no se generan costos 
adicionales de adm

inistración y de m
antenim

iento

Los costos adm
inistrativos y de m

antenim
iento son 

asum
idos por la nueva persona jurídica

¿Cuáles son los órganos de adm
inistración 

y dirección?
Según lo establecido en el Estatuto Universitario

Asam
blea G

eneral de Accionistas o de socios, junta 
directiva y representantes legales (véase Cuadro 7)

¿Q
uién ejerce la representación legal?

El rector de las IES quien haya sido delegado form
al-

m
ente para tales efectos

Se nom
bra un gerente

¿Cuál es el régim
en contractual que aplica?

En IES públicas: Estatuto Universitario, D
erecho 

Privado y D
erecho Público. 26  

En IES privadas: Estatuto Universitario, D
erecho 

Privado

D
erecho Privado: Código de Com

ercio; D
ecreto Ley 

393 (1991) y norm
as com

plem
entarias

¿Cuál es el régim
en tributario que aplica? (im

positivo)
Régim

en institucional: tributos especiales
El aplicable a las sociedades m

ercantiles constituidas 
de acuerdo al D

erecho Privado

26 
Se entiende por institución de origen a la institución de donde surgen los resultados de investigación o tecnología que se llevarán al m

ercado com
o producto o servicio.

27 
El artículo 93 de la ley 30 establece que por regla general los contratos que para el cum

plim
iento de sus funciones celebren las universidades estatales u oficiales se 

regirán por las norm
as del D

erecho Privado, y sus efectos estarán sujetos a las norm
as civiles y com

erciales, según la naturaleza de los contratos. Salvo las excepciones 
establecidas en la ley com

o los contratos de em
préstitos y los principios de la función pública y la gestión fiscal consagrados en los artículos 209 y 267 de la Constitución 

Política de 1991, norm
as de D

erecho Público que deben ser observadas por las universidades públicas.
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¿Cóm
o se distribuyen los rendim

ientos o excedentes 
por la explotación de la tecnología?

M
ediante pago de regalías por la explotación de 

derechos de Propiedad Intelectual
Se entregan dividendos a los socios y accionistas. 
Tam

bién es posible pactar pago de regalías por la 
explotación de derechos de Propiedad Intelectual

¿En qué m
om

ento se recom
ienda usar esta figura?

Por regla general es una figura viable para las etapas 
tem

pranas, es decir, planeación e incubación de la 
spin-o!

Por regla general es una figura para la fase de lanza-
m

iento y consolidación
27  de la spin-o!

2.1.1. Sin personalidad jurídica 

En este caso la spin-o! es regida por las norm
as aplicables a las unidades académ

icas 
o em

presariales y adm
inistrativas internas. En ese sentido, deben expedirse los actos 

adm
inistrativos tendientes a regular el funcionam

iento y asignar presupuesto a esta 
dependencia, sobre la que la institución de origen o m

atriz cuenta con el control total 
tanto para la operación com

o para la adm
inistración de su personal y actividades.      

 

Un aspecto im
portante es que com

o institución de origen o m
atriz ya tiene estructura 

propia, en consecuencia, m
uchos costos de la spin-o! son com

partidos; esto no 
genera costos adicionales de adm

inistración y de m
antenim

iento, com
o sí pasa cuando 

se lleva a cabo una nueva entidad.

Sin em
bargo, considerando que m

uchas de las situaciones adm
inistrativas, presu-

puestales y jurídicas ya se encuentran reguladas, se carece de autonom
ía plena para 

establecer las regulaciones adm
inistrativas, presupuestales y jurídicas que m

ejor se 
ajusten a los fines de la spin-o!. 

28 
Com

o se dijo antes, se refiere al m
om

ento en que la spin-o! com
ienza a generar rendim

ientos económ
icos 

propios. Es ahí cuando la spin-o! está preparada para cam
inar en solitario y tiende a separarse de las instituciones 

a las cuales está vinculada, especialm
ente cuando se conform

an com
o una unidad autónom

a.

Se precisa que el artículo 93 de la ley 
30 establece que por regla general 
los contratos que para el cum

pli-
m

iento de sus funciones celebren las 
universidades estatales u oficiales se 
regirán por las norm

as del D
erecho 

Privado y sus efectos estarán sujetos 
a las norm

as civiles y com
erciales, 

según la naturaleza de los contratos. 
Salvo las excepciones, establecidas 
en la ley com

o los contratos de em
-

préstitos y los principios de la función 
pública y la gestión fiscal consagra-
dos en los artículos 209 y 267 de la 
Constitución Política de 1991
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Esto puede, eventualm
ente, ser problem

ático cuando se 
trata de una spin-o! creada en el m

arco de una universidad, 
cuyo objeto social no incluye la realización de actividades de 
carácter predom

inantem
ente com

ercial.

Al estar adscrito a una IES, por ejem
plo, se le aplica el régim

en 
adm

inistrativo e im
positivo institucional, así com

o el régim
en 

tributario especial. En m
ateria tributaria debe tenerse en 

cuenta que no se genera el Im
puesto de Valor Agregado 

(IVA). D
e otra parte, dependiendo del tipo de institución 

se causan todos los im
puestos a que haya lugar. Lo anterior 

podría situar a la spin-o! en desventaja com
ercial frente a 

otros actores del sistem
a productivo.

En térm
inos de gobernanza, en el caso de las IES, el rector 

actuaría com
o representante legal de la spin-o!, lo que 

supone que todos los actos y contratos requeridos para su 
operación pasen por la O

ficina Jurídica y la Rectoría, con los 
tiem

pos que esto im
plica.

Cabe resaltar que en cuanto a las IES públicas debe obser-
varse que la suscripción de contratos y convenios en algu-
nos casos se sujeta a lo dispuesto en las norm

as de D
erecho 

Público y a los estatutos universitarios, lo que podría restarle 
celeridad a las operaciones com

erciales. 

El Régim
en de D

erecho Público es m
ás gravoso en térm

inos 
de gestión adm

inistrativa y contractual, e im
plica la perm

a-
nente supervisión de los organism

os de control fiscal y dis-
ciplinario, lo que se convierte en un potencial problem

a para 
la spin-o! que necesita operar en el m

ercado, caracterizado 
por ser dinám

ico y com
petitivo. 

En consecuencia, esta alternativa no resulta efectivam
ente 

ajustada a los fines de una spin-o!, sobre todo en la fase de 
consolidación, aunque sea viable en las etapas de planeación 
e incubación. 29 

De hecho, hay ejem
plos de spin-o! universitarias creadas en-

tre las  IES y un tercero a través de contratos distintos al con-
trato de sociedad. Lo anterior bajo la figura de contratos de 
colaboración o de joint venture, los cuales no im

plican la crea-
ción de una nueva persona jurídica, com

o es el caso de la Uni-
versidad EAFIT, brevem

ente relatado a continuación. 

29 
La denom

inada spin-o! sin personería jurídica, adem
ás de ser una categoría 

polém
ica en el plano teórico-conceptual, para el caso de las IES públicas (e in-

cluso algunas privadas) puede no ser la form
a m

ás adecuada de encarar una 
eventual iniciativa em

presarial de base tecnológica en la etapa de consolidación. 
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Caso Universidad EAFIT
29

En la Universidad EAFIT, en M
edellín, las spin-o! son m

aneja-
das com

o una línea de negocio. Ellas no cuentan con una perso-
nería jurídica independiente y están subordinadas a la Universi-
dad. En esta institución existen dos tipos de spin-o!: la spin-o! 
intrauniversitaria y la spin-o! en asociación. 

La spin-o! intra-universitaria está conform
ada por personas 

internas de la Universidad com
o investigadores, docentes, per-

sonal adm
inistrativo, entre otros. La spin-o! es de la Universi-

dad. Su creación se lleva a cabo en varias etapas: 1) Inicia con la 
firm

a de un acta de desarrollo de producto en la cual los inves-
tigadores se com

prom
eten a llevar a cabo todas las actividades 

necesarias para adelantar la creación de un producto que se 
constituirá com

o un potencial activo de Propiedad Intelectual 
de titularidad de la Universidad, respetando siem

pre los dere-
chos m

orales de los autores o inventores. Se genera la obli-
gación de los autores e inventores de suscribir las cesiones de 
derecho y los dem

ás docum
entos que solicite la Universidad. 

2) Una vez se tenga el activo de Propiedad Intelectual se firm
a 

el acta de creaciones intelectuales, donde los investigadores 
establecen quiénes son los autores y el porcentaje de partici-
pación de los m

ism
os. Esto con el fin de identificar el porcen-

taje de participación de cada uno al m
om

ento de la distribución 
de utilidades, de conform

idad con el Reglam
ento de Propiedad 

Intelectual de EAFIT. 3) Com
o fase final del proceso se sus-

cribe el acta de conform
ación de la spin-o! intrauniversitaria 

30   Inform
ación sistem

atizada a partir de los workshops del proyecto “H
oja de Ruta 

spin-o! Colom
bia” (2015-2016).

por m
edio de la cual se inicia todo el m

anejo adm
inistrativo, el 

nom
bre, la m

arca, entre otros aspectos. 

La spin-o! en asociación, com
o su nom

bre lo dice, se desarro-
lla en asociación con personas naturales o jurídicas. Las fases 
de este tipo de spin-o! son las siguientes: 1) Inicia con la sus-
cripción de un convenio m

arco de conform
ación de una spin-

o! universitaria en asociación que tiene por objeto el desarrollo 
conjunto de proyectos científicos, tecnológicos, com

erciales y 
académ

icos, así com
o la com

ercialización y explotación eco-
nóm

ica de sus respectivos resultados. 2) D
e este convenio 

m
arco se derivan convenios o actas específicas para cada uno 

de los productos que se van a desarrollar y en los m
ism

os se 
negocia la participación de las partes según los aportes o los 
acuerdos previos. A su vez, los autores deben suscribir la cesión 
de derechos, respetando los derechos m

orales de autor reser-
vados para los creadores, inventores o autores de los resulta-
dos de cada uno de los proyectos que desarrolle la spin-o!. 
Los autores/investigadores de la Universidad que participan en 
las spin-o! en asociación tam

bién deben suscribir un acta de 
creaciones intelectuales con el fin de señalar las personas que 
participaron y su porcentaje, pues tam

bién les aplica la distribu-
ción de utilidades en caso que se com

ercialice el producto. 3) 
Una vez se considere que las spin-o! están lo suficientem

ente 
desarrolladas (incubadas), la Universidad tom

ará la decisión de 
sacarlas com

o unidad jurídicam
ente independiente o no. En la 

actualidad, a pesar de que algunas de las spin-o! están factu-
rando, todas se encuentran todavía en fase de incubación.
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En los casos de creación de una spin-o! con base en un 
contrato de colaboración o joint venture, el principal insu-
m

o para el esquem
a de gobernanza será el contrato sus-

crito por las partes. Por este m
otivo, es necesario estipular 

en este contrato la estructura de gobernanza de la spin-o!, 
en la cual se deben separar las decisiones em

presariales de 
las instancias de las instituciones preexistentes, com

o, por 
ejem

plo, de instancias universitarias, ya que los ritm
os de 

trabajo son diferentes. 

En térm
inos de estructura de gobernanza, se recom

ienda 
definir un representante ante terceros, pues com

o en este 
tipo de contrato no nace un ente jurídico diferente a los so-
cios será necesario establecer cuál de las partes realizará los 
actos jurídicos para el desarrollo del objeto social. 

Adem
ás, cuando se trata de la participación de una univer-

sidad, se recom
ienda crear un Com

ité de D
irección de la 

spin-o! que tom
e las decisiones de carácter em

presarial, es 
decir, las decisiones estratégicas, de m

ercadeo, financieras, 
económ

icas y aquellas necesarias para el desarrollo de la 
em

presa. 

Su conform
ación puede incluir no solo de las partes en el 

contrato, sino que tam
bién terceros ajenos a las partes, con 

experiencia en el cam
po o sector em

presarial de la spin-o!.

Se sugiere la creación de un Com
ité de Innovación, D

esa-
rrollo e Investigación, en el m

arco del cual los investigadores 
en articulación con el personal del equipo com

ercial aporten 
al m

ejoram
iento del producto o servicio, o al desarrollo de 

nuevos productos y procesos.

Sin em
bargo, aunque en la práctica haya algunas experiencias 

de spin-o! sin personalidad jurídica, generalm
ente son 

constituidas en la form
a de una sociedad com

ercial regida 
por el D

erecho Privado, que concurre al m
ercado en 

igualdad de condiciones con otras personas naturales o 
jurídicas (públicas o privadas) que ofrecen bienes y servicios 
en determ

inado sector económ
ico. Este tipo de asociación 

se form
aliza por m

edio de la suscripción de un contrato 
de sociedad, con la creación de una nueva entidad con 
personalidad jurídica propia, una vez que proporciona m

ayor 
autonom

ía y adecuado m
anejo a las necesidades del nuevo 

negocio, lo que no siem
pre está presente en la institución de 

origen o m
atriz.

 2.1.2. Con personalidad jurídica

Teniendo en cuenta que la spin-o! puede derivar directa-
m

ente de una IES no debe perderse de vista que la actividad 
económ

ica de la nueva em
presa dem

anda una estructura 
que suele ser distinta a la estructura organizacional de una 
institución académ

ica. 
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Las personas jurídicas se distinguen, de acuerdo con la finalidad que tengan, de la siguiente form
a:

 
 §

Personas jurídicas con ánim
o de lucro.

 §
Personas jurídicas sin ánim

o de lucro.

Entre las personas jurídicas sin ánim
o de lucro se encuentran las corporaciones y las fundaciones. 31

Cuadro 6. Principales tipos de personas jurídicas sin ánim
o de lucro

Corporaciones
Fundaciones

“Son entidades que surgen de la unión perm
anente o estable de dos o m

ás 
personas naturales o jurídicas, vinculadas m

ediante aportes en dinero, especie 
o actividad, en orden a la realización de un fin de beneficio extraeconóm

ico que 
pueda contraerse a los asociados, a un grem

io o grupo social en particular”. 31 
Están form

adas “por una reunión de individuos y tiene por objeto el bienestar de 
los asociados, sea físico, intelectual y m

oral”. Considerando que el objeto de tales 
entidades es extraeconóm

ico, se entiende que este tipo de personalidad jurídica 
sería inadecuado para una spin-o!, cuyo objeto principal corresponde a una 
actividad económ

ica

Se caracterizan com
o personas jurídicas creadas por iniciativa particular para 

atender, sin ánim
o de lucro, servicios de interés social, conform

e a la voluntad de 
los fundadores. 32 Prim

a el interés general. Los fines específicos de la fundación 
son de beneficencia, interés social o utilidad com

ún
33

Para la constitución de una spin-o! la opción jurídica requerida es la creación de una entidad con fines de lucro, bajo la form
a de 

una sociedad com
ercial.

31 
En virtud del decreto 393 de 1991, por el cual se dictan norm

as sobre la asociación para actividades científicas y tecnológicas, proyectos de investigación y creación 
de tecnologías, la N

ación y las entidades descentralizadas podrán crear y organizar sociedades civiles y com
erciales y personas jurídicas sin ánim

o de lucro com
o 

corporaciones y fundaciones, con los particulares o con otras entidades públicas.
32 

Artículos 633 a 652 del Código Civil colom
biano, y artículo 3° del decreto 059 de 1991.

33 
Artículo 5° del decreto 3130 de 1968.

34 
Artículo 40.4 del decreto 2150 de 1995, y artículo 3º, d, del decreto 1529 de 1990.
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A continuación se presentan los aspectos y algunas características de los tipos de sociedades com
erciales existentes en 

Colom
bia, entre las cuales se destacan las Sociedades Anónim

as, las Sociedades por Acciones Sim
plificada, las Sociedades 

de Responsabilidad Lim
itada y las Sociedades de Econom

ía M
ixta. El siguiente es un cuadro com

parativo que m
uestra las 

alternativas jurídicas para la constitución de spin-o!. Posteriorm
ente se detalla cada una.

Cuadro 7. Principales tipos de sociedades m
ercantiles para la constitución de una spin-o! 

Elem
entos de análisis

Sociedades de Responsabilidad 
Lim

itada
Sociedad Anónim

a (S.A.)
Sociedad por acciones Sim

plificada 
(S.A.S.)

¿Cuál es la norm
a básica?

Código de Com
ercio, decreto 410 

de 1971 y ley 222 de 1995 
Código de Com

ercio, decreto 410 
de 1971 y ley 222 de 1995

Ley 1258 de 2008

¿Cuál es el núm
ero de socios o 

accionistas?
M

ínim
o dos socios y m

áxim
o veinticinco

M
ínim

o cinco accionistas para su 
constitución, no hay m

áxim
o

M
ínim

o un accionista. N
o hay m

áxim
o

¿Cóm
o se divide el capital de la 

sociedad?
En cuotas de igual valor

En acciones. Las acciones son librem
ente 

negociadas, con las excepciones previstas 
en el artículo 403 y 381 del Código de 
Com

ercio

En acciones. Las acciones son 
librem

ente negociables pero puede, por 
estatutos, restringirse hasta por diez 
años su negociación

¿Cuál es la responsabilidad de los 
socios o accionistas?

Los socios responden hasta el m
onto

de sus aportes por las obligaciones socia-
les (artículo 373 del Código de Com

ercio 
794 E. T. Inciso 2).

En este tipo de sociedad existe una 
excepción en la responsabilidad de los 
socios. Esto es: los socios de la LTD

A son 
solidarios con respecto a las obligaciones 
laborales y fiscales a cargo de la com

pa-
ñía, por lo que se perseguirá solidaria-
m

ente su patrim
onio personal

Responden solam
ente hasta el m

onto 
de sus aportes. N

o obstante, en los 
estatutos podrá estipularse para todos, o 
algunos de los socios, una m

ayor respon-
sabilidad (naturaleza, cuantía, duración y 
m

odalidad de responsabilidad adicional), 
sin com

prom
eter una responsabilidad 

indefinida o ilim
itada (artículo 353 del 

Código de Com
ercio)

Los accionistas responden hasta 
el m

onto de sus aportes por las 
obligaciones sociales. 
Sin em

bargo, si la S.A.S. es utilizada 
para defraudar a la ley o en perjuicio 
de terceros, los accionistas y los 
adm

inistradores que hubieren 
realizado, participado o facilitado los 
actos defraudatorios, responderán 
solidariam

ente por las obligaciones 
nacidas de tales actos y por los 
perjuicios causados, m

ás allá del m
onto 

de sus aportes

¿Cuál es su form
a de constitución?

Escritura pública
Escritura pública

D
ocum

ento privado o escritura pública

¿En qué m
om

ento surge o se form
a 

la persona jurídica?
Con la escritura pública

Con la escritura pública
Con el registro m

ercantil ante la 
Cám

ara de Com
ercio

N
O

TA: cabe aclarar que todas las sociedades deben registrarse ante la Cám
ara de Com

ercio del dom
icilio principal de la m

ism
a.



58

H
A

C
IA

 U
N

A
 H

O
JA

 D
E

 R
U

T
A

 S
P

IN
-O

F
F

2.1.2.1. Sociedad Anónim
a 

La Sociedad Anónim
a (S.A.) es definida com

o una persona 
jurídica que surge del contrato de sociedad en el cual un 
m

ínim
o de cinco personas se obliga a hacer un aporte en 

dinero, en trabajo o en otros bienes apreciables en dinero, 
con el fin de repartirse entre sí las utilidades obtenidas en 
la em

presa o actividad social. Las norm
as aplicables a ellas 

se encuentran en la legislación com
ercial, especialm

ente en 
el Código de Com

ercio D
ecreto

35 y en la ley 222 de 1995.

La Sociedad Anónim
a se form

ará por la reunión de un fon-
do social sum

inistrado por accionistas responsables hasta el 
m

onto de sus respectivos aportes. 36 Por regla, este tipo de 
sociedad debe estar constituida y funcionar con un m

ínim
o 

de cinco accionistas. 37 

En cuanto a la form
a del contrato de sociedad, este requiere 

escritura pública. Su objeto debe estar constituido por 
una actividad com

ercial lícita específica, em
inentem

ente 
lucrativa. 

35 
 D

ecreto 410 de 1971.
36 

 Artículo 373 del decreto 410 de 1971.
37 

 Artículo 374 del decreto 410 de 1971.

Los rendim
ientos generados serán distribuidos entre los 

accionistas, según el tipo accionario, lo que resulta atractivo 
para los inversionistas. Los socios tienen derecho al voto y al 
reparto de dividendos, según su participación accionaria. 38

La duración de la sociedad es definida en el tiem
po, pudiendo 

ser prorrogada. En ese sentido, se da autonom
ía a los socios 

para que pacten la duración. 

Con respecto a la organización de la sociedad, la legislación 
determ

ina que los órganos de dirección y adm
inistración de 

estas entidades son: asam
blea general de accionistas, 39 junta 

directiva
40 y representante(s) legal(es). 41 Adem

ás, según 
sus órganos de gobierno, la sociedad podrá tener com

o 
representante legal a un gerente, con plena autonom

ía de 
actuación conform

e sus atribuciones estatutarias, pero bajo 
el m

andato de la junta directiva y la asam
blea de accionistas. 

Adicionalm
ente, es obligatoria la revisoría fiscal. 

38 
 Véase decreto 410 de 1971.

39 
 Véase artículos 419 al 433 del decreto 410 de 1971.

40 
 Véase artículos 434 al 439 del decreto 410 de 1971.

41 
 Véase artículos 440 al 444 del decreto 410 de 1971.
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D
e hecho, debe tenerse en cuenta que el m

antenim
iento 

de todos estos órganos puede acarrear costos elevados en la 
operación de la sociedad. 

En térm
inos de gestión, si se tiene una buena gobernanza 

esta se blinda y se respaldan las actuaciones de la entidad. 
Sin em

bargo, si no se tienen controles rigurosos en cuanto 
a la gobernanza podría desvirtuarse la esencia de la spin-o! 
y convertirse en una actividad com

ercial donde prim
en in-

tereses particulares y no las finalidades científicas y tecno-
lógicas. Atendiendo esta situación, se recom

ienda que el 
representante legal de la sociedad haga las veces de gerente 
de la com

pañía, y que preferentem
ente se dedique de for-

m
a exclusiva a la em

presa. Las funciones, responsabilidades 
y obligaciones se estipulan en el contrato social y en el con-
trato que se suscriba con quien desem

peñe el cargo. 42

En relación con la junta directiva, que acom
paña al gerente 

y que tom
a las decisiones de carácter em

presarial (deci-
siones estratégicas, de m

ercadeo, financieras, económ
icas, 

entre otras), se recom
ienda que esté conform

ada por un 
representante de cada uno de los socios de las IES y terce-

42 
D

e form
a ilustrativa se señala que en algunos países com

o Israel y España el 
investigador universitario no puede ser el gerente de una spin-o!, tam

poco 
puede tener un cargo ejecutivo en la em

presa. Se espera que continúe 
desem

peñado actividades propias de su saber científico. En otros países, com
o 

por ejem
plo, Estados Unidos, el investigador sí puede desem

peñarse com
o 

gerente o tener un cargo ejecutivo en la em
presa. 

ros, que tengan experiencia en el cam
po o sector em

pre-
sarial de la spin-o!. Se sugiere, adem

ás, el establecim
iento 

de un Com
ité de Innovación, D

esarrollo e Investigación, 
en donde los investigadores, en articulación con el equipo 
com

ercial, puedan aportar al m
ejoram

iento del producto 
o servicio, o al desarrollo de nuevos productos y procesos. 
D

ependiendo de la naturaleza jurídica de la actuación y los 
órganos de gobierno, esta es establecida en sus estatutos 
y se podrán expedir actos jurídicos y adm

inistrativos regi-
dos por el D

erecho Privado. Según las norm
as del D

erecho 
Privado y los regím

enes de Ciencia y Tecnología la sociedad 
tiene plena autonom

ía de actuación. 

Respecto al régim
en contractual, este tipo de sociedad debe 

cum
plir las norm

as de D
erecho Privado, en especial las del 

Código de Com
ercio, del decreto ley 393 de 1991 y dem

ás 
norm

as com
plem

entarias. Eso genera agilidad contractual y 
actuaciones conform

e a las necesidades del m
ercado y los 

fines de la spin-o!.

El régim
en tributario aplicable a estos tipos de sociedad es el 

de D
erecho Privado. En consecuencia, son contribuyentes 

del im
puesto sobre la renta y otros com

plem
entarios dentro 

del régim
en ordinario, esto es, tributan a una tarifa del 25%. 

Igualm
ente, son sujetos pasivos del CREE a una tarifa del 9%. 

Adicionalm
ente, al ser personas jurídicas, son responsables 

del IVA en el régim
en com

ún y agentes retenedores.
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2.1.2.2. Sociedad por Acciones Sim
plificada 

La Sociedad por Acciones Sim
plificada (S.A.S.) es una 

persona jurídica que surge del contrato de sociedad, en 
virtud del cual una o dos o m

ás personas se obligan a 
hacer un aporte en dinero, en trabajo o en otros bienes 
apreciables en dinero, con el fin de repartirse entre sí las 
utilidades obtenidas en la em

presa o actividad social. Las 
norm

as aplicables a ellas se encuentran contenidas en la 
legislación com

ercial, en especial en el Código de Com
ercio 

colom
biano y en la ley 1258 de 2008.

Este tipo de sociedad podrá constituirse por una o 
varias personas naturales o jurídicas, quienes solo serán 
responsables hasta el m

onto de sus respectivos aportes. El 
o los accionistas no serán responsables por las obligaciones 
laborales, tributarias o de cualquier otra naturaleza en que 
incurra la sociedad, salvo en los casos de desestim

ación de la 
personalidad jurídica de la sociedad. 43 

43 
 Artículos 1 y 42 de la ley 1258 de 2008.

Una universidad pública, por ejem
plo, podría constituir 

unilateralm
ente una spin-o! en la form

a de una Sociedad 
por Acciones Sim

plificada, sin requerir de la voluntad o 
consentim

iento de terceros. Sin em
bargo, esta se convertiría 

en una Em
presa Industrial y Com

ercial del Estado regida 
tam

bién por la ley 489 de 1998.

Su constitución se hace por docum
ento privado, con du-

ración indefinida en el tiem
po. D

e hecho, los socios tienen 
autonom

ía para pactar su duración.

En cuanto al objeto puede estar constituido por cualquier 
actividad com

ercial lícita, sea esta determ
inada o indeterm

i-
nada. Independientem

ente de las actividades previstas en su 
objeto social, su naturaleza será siem

pre com
ercial. 44

Las actividades realizadas por la sociedad pueden ser en fa-
vor de los accionistas o terceros, pero los rendim

ientos de la 
operación son para distribuirse en favor de los accionistas. 
Los rendim

ientos de este tipo de sociedades pueden ser dis-
tribuidos entre los accionistas com

o pueden ser reem
bolsa-

dos en caso de retiro de la sociedad. 

44 
 Artículo 3 de la ley 1258 de 2008.
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Los socios, adem
ás de tener derechos a dividendos (derechos económ

icos) tienen 
derechos a voto (derechos políticos) según su participación accionaria. 45 Esto que resulta 
atractivo para los inversionistas. 

Sin em
bargo, “las acciones y los dem

ás valores que em
ita la Sociedad por Acciones 

Sim
plificada no podrán inscribirse en el Registro N

acional de Valores y Em
isores ni 

negociarse en Bolsa”. 46

En relación con la organización, debe figurar en la sociedad la Asam
blea G

eneral de 
Accionistas y el representante legal. Adicionalm

ente, es obligatoria la revisoría fiscal 
cuando reúna los m

ontos de activos o ingresos cuyos activos brutos al 31 de diciem
bre del 

año inm
ediatam

ente anterior sean o excedan al equivalente de cinco m
il salarios m

ínim
os, 

o cuyos ingresos brutos durante el año inm
ediatam

ente anterior sean o excedan al 
equivalente a tres m

il salarios m
ínim

os. 47 La junta directiva es opcional. 48 La representación 
legal de la Sociedad por Acciones Sim

plificada estará a cargo de una persona natural o 
jurídica, designada en la form

a prevista en los estatutos. 49 Según sus órganos de gobierno, 
la sociedad puede tener un gerente con plena autonom

ía de actuación, conform
e sus 

atribuciones estatutarias, pero bajo el m
andato de los accionistas. 50 

45 
 Véase artículos 10 y 11 de la ley 1258 de 2008.

46 
 Artículo 4 de la ley 1258 de 2008.

47 
 Parágrafo 2º del artículo 13 de la ley 43 de 1990, con artículo 28 de la ley 1258 de 2008.

48 
 Artículo 25 de la ley 1258 de 2008.

49 
 Artículo 26 de la ley 1258 de 2008.

50 
 Si se tiene una buena gobernanza se blinda la gestión y se respaldan las actuaciones de la entidad. Si no se tienen con-
troles rigurosos en cuanto a la gobernanza podría desvirtuarse la esencia de la spin-o! y convertirse en una actividad 
com

ercial donde prim
en intereses particulares y no las finalidades científicas y tecnológicas.
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En lo que se refiere a la naturaleza jurídica de la actuación, 
según sus estatutos, se podrán expedir actos jurídicos regidos 
por el D

erecho Privado; de acuerdo con las norm
as del 

D
erecho Privado y los regím

enes de Ciencia y Tecnología.

 §
N

o es sujeto de retención en la fuente durante los pri-
m

eros cinco años.
 §

D
iferim

iento de pérdidas fiscales hasta tanto se 
obtenga renta.

 §
Progresividad en el pago de parafiscales.

M
ientras no se efectúe la inscripción del docum

ento privado 
o público de constitución de la sociedad en la Cám

ara de 
Com

ercio del lugar en que la m
ism

a establezca su dom
icilio 

principal, para todos los efectos legales se entenderá que la 
sociedad es de hecho si fueren varios los asociados. Si se 
tratare de una sola persona, responderá personalm

ente por 
las obligaciones que contraiga en desarrollo de la em

presa. 52

2.1.2.3. Sociedad de Responsabilidad Lim
itada 53

Las Sociedades de Responsabilidad Lim
itada son un tipo de 

unión m
ercantil com

puesta por dos o m
ás socios —

hasta el 

52 
 Artículo 7 de la ley 1258 de 2008.

53 
A m

anera ilustrativa se indica que en países com
o Israel y España el tipo de 

Sociedad Lim
itada es m

uy usado para la constitución de spin-o!. Aunque 
tam

bién se hace uso, en m
enor m

edida, de la Sociedad Anónim
a siem

pre y 
cuando se cuente con socios externos a la universidad, com

o em
prendedores e 

inversionistas. Es de anotar que existen diferencias entre estas legislaciones y la 
colom

biana. En España, por ejem
plo, la Sociedad de Responsabilidad Lim

itada 
es una sociedad m

ercantil que tiene el capital dividido en participaciones igua-
les, que no pueden incorporarse a títulos negociables ni denom

inarse acciones. 

El régim
en contractual aplicable a la Sociedad por Acciones 

Sim
plificada es el de D

erecho Privado, según las norm
as del 

Código de Com
ercio colom

biano y el decreto ley 393 de 
1991 y dem

ás norm
as com

plem
entarias. Por consiguiente, 

se asegura agilidad contractual y actuaciones conform
e a las 

necesidades del m
ercado y los fines de la spin-o!.

Para efectos tributarios, la Sociedad por Acciones Sim
-

plificada se regirá por las reglas aplicables a las Sociedades 
Anónim

as. 51 Sin em
bargo, según la ley 1429 de 2010, este 

tipo de sociedad puede ser beneficiaria de descuentos en el 
im

puesto así:

 §
Progresividad en el pago del Im

puesto de Renta: el 
prim

er año se paga a tarifa cero, el segundo 25%, el 
tercero 50%, el cuarto 75% y el quinto 100%.

 §
N

o se paga renta presuntiva los prim
eros cinco años.

51 
 Artículo 2 de la ley 1258 de 2008.
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lím
ite de veinticinco—

54 que aportan capital a la em
presa, 

siendo la responsabilidad de los socios restringida hasta el 
m

onto de sus aportes. 55 

D
e hecho, el nivel de responsabilidad de los socios es consi-

derado la principal ventaja de una Sociedad de Responsabi-
lidad Lim

itada, pues ante cualquier incum
plim

iento contrac-
tual o im

putación de responsabilidad extracontractual de la 
em

presa con terceros los socios solo responderán hasta el 
capital invertido en la em

presa, dejando de lado su patrim
o-

nio personal, salvo en algunos casos excepcionales relacio-
nados con tem

as laborales o fiscales.

En cuanto a la organización de la sociedad señálase la junta 
de socios, en la cual cada uno tiene votos dependiendo de las 
cuotas que posea en la com

pañía. 56 Adem
ás, existe la figura del 

representante legal y del revisor fiscal, conform
e sea el caso.

Las norm
as aplicables a las Sociedades de Responsabilidad 

Lim
itada se encuentran en la legislación com

ercial, en es-
pecial en el Título V del Código de Com

ercio, el cual hace 
rem

isión a norm
as sobre Sociedades Anónim

as en lo no 
previsto en ese título o en los estatutos sociales. 57

54 
 Artículo 356 del decreto 410 de 1971.

55 
 Artículo 353 del decreto 410 de 1971.

56 
 Artículo 359 del decreto 410 de 1971.

57 
 Artículo 372 del decreto 410 de 1971.

2.1.2.4 Sociedad de Econom
ía M

ixta

Las Sociedades de Econom
ía M

ixta son aquellas que se 
constituyen con aportes estatales y con capital privado. 
Se entiende por aportes estatales los que hace la N

ación, 
las entidades territoriales o los organism

os descentraliza-
dos de las m

ism
as personas. 58 Los aportes estatales podrán 

consistir en: ventajas financieras o fiscales, garantía de las 
obligaciones de la sociedad o suscripción de los bonos que 
la m

ism
a em

ita, auxilios especiales, entre otros. Adem
ás, el 

Estado tam
bién podrá aportar concesiones. 59

En los casos de creación de Sociedades de Econom
ía M

ix-
ta fundadas con el propósito de adelantar actividades cien-
tíficas y tecnológicas, proyectos de investigación y creación 
de tecnologías, los aportes de las entidades públicas, incluso 
universidades públicas, podrán ser en dinero, en especie o de 
industria, este últim

o significa conocim
iento, patentes, m

ate-
rial bibliográfico, instalaciones, equipos y trabajo de científi-
cos, investigadores, técnicos y dem

ás personas que el objeto 
requiera. 60

58 
 Artículo 467 del decreto 410 de 1971.

59 
 Artículo 461 del decreto 410 de 1971.

60 
 Artículo 3 del decreto 393 de 1991.
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Estas sociedades se sujetan a las reglas del Derecho Privado y a la jurisdicción ordinaria, salvo disposición 
legal. 61 Entre las norm

as aplicables a este tipo societario están el Código de Com
ercio colom

biano, el de-
creto 130 de 1976, la ley 489 de 1998, la ley 222 de 1995, el decreto 393 de 1991, entre otras. 62 

Adem
ás, cuando los aportes estatales sean del 90% o m

ás del capital social, las Sociedades de Econom
ía 

M
ixta se som

eterán a las disposiciones previstas para las em
presas industriales o com

erciales del Esta-
do. 63 Las em

presas industriales y com
erciales del Estado son organism

os que desarrollan actividades de 
naturaleza industrial o com

ercial y de gestión económ
ica, conform

e a las reglas del D
erecho Privado, 

salvo las excepciones que consagra la ley, y que reúnen las siguientes características: personería jurídica, 
autonom

ía adm
inistrativa y financiera y capital independiente. 64

Si el aporte estatal supera el 50% la sociedad se som
ete al Estatuto G

eneral de la contratación pública. 65 
Si tal aporte no supera el 50% la sociedad se som

ete al régim
en de D

erecho Privado en relación con su 
régim

en contractual. 66

61 
 Artículo 461 del decreto 410 de 1971.

62 
A las em

presas industriales y com
erciales del Estado y a las Sociedades de Econom

ía M
ixta se les aplicará en lo pertinente los artículos 19, 

num
erales 2, 4, 5, 6, 12, 13, 17, 27, num

erales 2, 3, 4, 5, y 7, y 183 de la ley 142 de 1994 (artículo 85 de la ley 489 de 1998).
63 

Artículo 464 del decreto 410 de 1971, artículo 38, parágrafo 1º, de la ley 489 de 1998.
64     El capital independiente se constituye “totalm

ente con bienes o fondos públicos com
unes, los productos de ellos, o el rendim

iento de 
tasas que perciban por las funciones o servicios, y contribuciones de destinación especial en los casos autorizados por la Constitución”. 
El capital de las em

presas industriales y com
erciales del Estado podrá estar representado en cuotas o acciones de igual valor nom

inal 
(artículo 85 de la ley 489 de 1998). “La autonom

ía adm
inistrativa y financiera de las em

presas industriales y com
erciales del Estado se 

ejercerá conform
e a los actos que las rigen; en el cum

plim
iento de sus actividades, se ceñirán a la ley o norm

a que las creó o autorizó 
y a sus estatutos internos; no podrán destinar cualquier parte de sus bienes o recursos para fines diferentes de los contem

plados en la 
ley o en sus estatutos internos; adem

ás de las actividades o actos allí previstos, podrán desarrollar y ejecutar todos aquellos que sean 
necesarios para el cum

plim
iento del objeto asignado” (artículo 86 de la ley 489 de 1998).

65 
 Ley 1150 de 2007 y ley 80 de 1993.

66 
 Ley 1150 de 2007.
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Cuando el aporte lo haga otra Sociedad de Econom
ía M

ixta 
se entiende que hay aporte de capital público en el m

ism
o 

porcentaje o proporción en que la sociedad aportante tiene, 
a su vez, capital público o estatal dentro de su capital social. 67

Las sociedades públicas, las Sociedades de Econom
ía M

ix-
ta y las em

presas industriales y com
erciales del Estado son 

consideradas entidades del sector descentralizado del poder 
público. 68 En relación con la constitución de tales socie-
dades, se observa que las Sociedades de Econom

ía M
ixta 

se constituyen en virtud de autorización legal, m
ientras las 

em
presas industriales y com

erciales del Estado pueden ser 
creadas por ley o con autorización de la m

ism
a. 69

En la creación de toda Sociedad de Econom
ía M

ixta el acto 
constitutivo debe señalar: las condiciones que para la parti-
cipación del Estado contenga la disposición que autorice su 
creación, el carácter nacional, departam

ental o m
unicipal de 

la sociedad, así com
o su vinculación a los distintos organis-

67 
 Artículo 461 del decreto 410 de 1971.

68 
 Artículo 38 de la ley 489 de 1998.

69 
Artículo 49 de la ley 489 de 1998. “Las entidades descentralizadas indirectas 
y las filiales de las em

presas industriales y com
erciales del Estado y de las So-

ciedades de Econom
ía M

ixta se constituirán con arreglo a las disposiciones de 
la presente ley, y en todo caso previa autorización del G

obierno N
acional si se 

tratare de entidades de ese orden o del gobernador o el alcalde en tratándose 
de entidades del orden departam

ental o m
unicipal” (parágrafo del artículo 49 

de la ley 489 de 1998).

m
os adm

inistrativos, para efectos del seguim
iento que debe 

ejercerse sobre la sociedad. 70

La constitución de la sociedad puede asum
ir la form

a de una 
Sociedad Anónim

a o de otro tipo com
ercial, autorizado por 

la ley. Sin em
bargo, debe observarse que cuando se tratare 

de anónim
as, las acciones de las Sociedades de Econom

ía 
M

ixta serán nom
inativas y se em

itirán en series distintas para 
los accionistas particulares y para las autoridades públicas. 71

En cuanto a la organización de las Sociedades de Econom
ía 

M
ixta, en los casos en que la sociedad esté som

etida a 
las disposiciones previstas para las em

presas industriales 
o com

erciales del Estado, un m
ism

o órgano o autoridad 
podrá cum

plir las funciones de asam
blea de accionistas o 

junta de socios y de junta directiva. 72 En los casos en que la 
participación estatal exceda del 50% del capital social, a las 
autoridades de D

erecho Público que sean accionistas no se 
les aplicará la restricción del voto; adem

ás, quienes actuaren 
en su nom

bre podrán representar en las asam
bleas acciones 

de otros entes públicos. 73 

70 
Artículo 462 del decreto 410 de 1971.

71 
 Artículo 465 del decreto 410 de 1971.

72 
 Artículo 464 del decreto 410 de 1971.

73 
 Artículo 466 del decreto 410 de 1971.
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La dirección y adm
inistración de las em

presas industriales y 
com

erciales del Estado estará a cargo de una junta directiva 
y de un gerente o presidente. 74

Con relación a la función adm
inistrativa y gestión fiscal, en 

los casos en que la Sociedad de Econom
ía M

ixta se rija por 
el D

erecho Privado en lo relativo a su régim
en contractual, o 

sea, toda vez que no llega al porcentaje de participación es-
tatal, sus representantes, igualm

ente, quedarán atados a las 
responsabilidades propias de la función adm

inistrativa y de 
la gestión fiscal. Esto los hace objeto de vigilancia por par-
te de los organism

os de control com
o son la Procuraduría 

y la Contraloría. En ese sentido, no solo los representantes 
legales, com

o tam
bién los m

iem
bros de consejos y juntas di-

rectivas de las Sociedades de Econom
ía M

ixta, estarán suje-
tos al régim

en de inhabilidades, incom
patibilidades y dem

ás 
responsabilidades previstas en la legislación colom

biana. 75

74 
 Artículo 88 de la ley 489 de 1998. “La integración de las juntas directivas de 
las em

presas industriales y com
erciales del Estado, la calidad y los deberes de 

sus m
iem

bros, su rem
uneración y el régim

en de sus inhabilidades e incom
-

patibilidades se regirán por las disposiciones aplicables a los establecim
ientos 

públicos conform
e a la presente ley. Adem

ás, los delegados de organizaciones 
privadas en las juntas directivas de las em

presas no podrán ostentar cargos de 
dirección en em

presas privadas que desarrollen actividades sim
ilares a las de 

las em
presas ante la cual actúan, y en todo caso deberán declararse im

pedidos 
cuando ocurran conflictos de intereses” (artículo 89 de la ley 489 de 1998).

75 
 Artículo 13 de la ley 1150 de 2007. 

2.1.2.5. O
tros tipos de sociedad

Adem
ás de las Sociedades Anónim

as, Sociedades por 
Acciones Sim

plificadas y Sociedades de Responsabilidad 
Lim

itada, la legislación colom
biana prevé otras categorías 

de sociedades com
erciales que pueden ser constituidas: la 

Sociedad en Com
andita Sim

ple, 76 la Sociedad en Com
andita 

por Acciones, 77 la Sociedad Colectiva
78 y la Em

presa 
Unipersonal. 79 

2.2. Prom
otores de la spin-o!: los socios 

Un proyecto de spin-o! puede contar con varios prom
o-

tores, directos o indirectos, del negocio. Entre los directos 
están los futuros socios de la em

presa, cuando se crea una 
nueva entidad con personalidad jurídica. 

En esta sección se analizan algunas particularidades relacio-
nadas con la figura de los socios de la spin-o! cuando esta 
tenga personería jurídica, considerando distintos escenarios 

76 
 Artículos 323 al 342 del decreto 410.

77 
 Artículos 323 al 336 y 343 al 352 del decreto 410 de 1971 y decreto 2460 
de 1978.

78 
 Artículos 319 al 322 del decreto 410.

79 
 Artículo 71 y siguientes de la ley 222 de 1995.
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de spin-o! universitaria form
ados con la participación de di-

versos tipos de prom
otores con calidad de socios, entre los 

cuales se encuentran:

 §
Instituciones académ

icas, com
o universidades públicas 

o privadas.
 §

Investigadores-docentes del sector público o privado.
 §

O
tros actores com

o em
presas, inversionistas, 

técnicos-adm
inistrativos y estudiantes.

 2.2.1. Instituciones académ
icas

En Colom
bia, las instituciones académ

icas, en especial las 
IES, tienen diversos objetivos, entre los cuales se destacan: ser 
agente de desarrollo científico, cultural, económ

ico, político 
y ético a nivel nacional y regional, así com

o trabajar por la 
creación, el desarrollo y la transm

isión del conocim
iento en 

todas sus form
as y expresiones, y prom

over su utilización en 
todos los cam

pos para solucionar las necesidades del país, 
entre otros. 80 Estos objetivos se alinean con los propósitos 
de una spin-o! que no solo busca ser factor de desarrollo, 
sino que tam

bién intenta prom
over la transm

isión y el uso 
del conocim

iento para solucionar las necesidades de la 
sociedad. 

80 
 Ley 30 de 1992.

Si bien es cierto que las IES podrían transm
itir sus conoci-

m
ientos, sobre todo las tecnologías protegidas por derechos 

de Propiedad Intelectual, por m
edio del licenciam

iento
81 o 

de la cesión de las tecnologías a terceros, estas opciones no 
siem

pre son viables o recom
endables. En tales casos, la al-

ternativa de crear una spin-o! puede verse com
o una op-

ción a seguir. 

Por ejem
plo, cuando no existen interesados en llevar al 

m
ercado un producto o servicio, que ha resultado de las 

actividades de investigación en el ám
bito de la institución, o 

cuando la tecnología desarrollada tiene suficiente potencial 
com

o para justificar una apuesta institucional fuerte la spin-
o! puede ser una solución para dar este paso. 

Para las instituciones que decidan invertir o participar en la 
form

alización de una spin-o! será crucial generar condi-
ciones que garanticen la sostenibilidad de dichas iniciativas, 
desde las etapas tem

pranas hasta la consolidación de la em
-

presa. En este contexto, un factor relevante es la form
a de 

constitución de la spin-o!. 

Con ciertas lim
itaciones, es posible que las IES puedan cons-

tituir em
presas de este perfil; sin em

bargo, hay que conside-
rar el respectivo tipo de institución, así com

o su naturaleza, 
es decir, si es pública o privada.

81 
 El licenciam

iento de los derechos de Propiedad Intelectual puede ser total 
o parcial, exclusivo o no exclusivo, a título oneroso o gratuito. La licencia se 
realiza por m

edio de contrato.
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En Colom
bia la term

inología de IES corresponde a un tipo genérico que com
prende 

tres subcategorías: 82 

 §
Instituciones técnicas profesionales.

 §
Instituciones universitarias o escuelas tecnológicas.

 §
Universidades.

A diferencia de las instituciones técnicas profesionales y las instituciones universitarias 
o escuelas tecnológicas, a las universidades se les atribuyó la denom

inada “autonom
ía 

universitaria” por m
edio de la Constitución Política de Colom

bia de 1991. 83 Esta auto-
nom

ía es una garantía asegurada para que las universidades puedan “darse sus directivas 
y regirse por sus propios estatutos, de acuerdo con la ley”. En este sentido han sido 
expedidas la ley 30 de 1992, que organiza el servicio público de la Educación Superior, y  
la ley 89 de 1993 (con su m

ás reciente reform
a) sobre las com

petencias autónom
as de 

las universidades, entre otras.

Sin em
bargo, la legislación infra-constitucional, que ha regulado la autonom

ía universi-
taria, ha conferido tam

bién cierta autonom
ía a las instituciones técnicas profesionales y 

a las instituciones universitarias, o escuelas tecnológicas. 

El siguiente cuadro presenta una com
paración respecto al alcance de la autonom

ía de 
las distintas IES según la legislación colom

biana. D
e hecho, el alcance presenta m

uchas 
sem

ejanzas.

82 
 Artículo 16 de la ley 30 de 1992.

83 
 Artículo 69 de la Constitución Política de Colom

bia.
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Cuadro 8. Alcance de la autonom
ía de las IES colom

bianas

Universidades
Instituciones universitarias, escuelas tecnológicas y de las instituciones 

técnicas profesionales

Autonom
ía universitaria consagrada en la Constitución Política y conform

e a la ley 
30 de 1992

Autonom
ía determ

inada por su cam
po de acción y conform

e a la ley 30 de 1992

Derechos (artículo 28 de la ley 30 de 1992)
Derechos (artículo 28 de la ley 30 de 1992)

D
arse y m

odificar sus estatutos
D

arse y m
odificar sus estatutos

D
esignar sus autoridades académ

icas y adm
inistrativas

D
esignar sus autoridades académ

icas y adm
inistrativas

Crear, organizar y desarrollar sus program
as académ

icos
Crear y desarrollar sus program

as académ
icos

D
efinir y organizar sus labores form

ativas, académ
icas, docentes, científicas y 

culturales

D
efinir y organizar sus labores form

ativas, académ
icas, docentes, científicas, 

culturales y de extensión

O
torgar los títulos correspondientes

Expedir los correspondientes títulos (program
as académ

icos)

Seleccionar a sus profesores
Seleccionar y vincular a sus docentes

Adm
itir a sus alum

nos
[Seleccionar y vincular a] sus alum

nos

Adoptar sus correspondientes regím
enes (alum

nos y profesores)
Adoptar el régim

en de alum
nos y docentes

Establecer, arbitrar y aplicar sus recursos para el cum
plim

iento de su m
isión social 

y de función institucional

Arbitrar y aplicar sus recursos para el cum
plim

iento de su m
isión social y de su 

función institucional

Fuente: elaborado con base en la Constitución Política de Colom
bia y la ley 30 de 1992.
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Algunas diferencias entre IES públicas y privadas en cuanto 
a régim

en de contratación

Bajo 
otra 

perspectiva 
existen 

diferencias 
entre 

tales 
instituciones, sobre todo si son públicas pues pueden 
afectar la form

a de constitución de una spin-o! (com
o el 

régim
en de contratación, entre otros aspectos). M

ientras 
las instituciones privadas son regidas por las norm

as de 
D

erecho Privado —
lo que les perm

ite realizar todo tipo 
de contratos, y esto incluye la creación de em

presas o 
sociedades—

, en las instituciones públicas: 

La contratación, por parte de las universidades estatales u 
oficiales, se rige por las norm

as contenidas en el capítulo 
VI de la ley 30 de 1992. 84 Las dem

ás instituciones esta-
tales u oficiales de educación superior, que se organicen 
com

o establecim
ientos públicos, 85 para los m

ism
os efec-

tos deben som
eterse a las norm

as de la ley 80 de 1993. 86

84   “El carácter especial del régim
en de las universidades estatales u oficiales com

-
prenderá la organización y elección de directivas, del personal docente y ad-
m

inistrativo, el sistem
a de las universidades estatales u oficiales, el régim

en 
financiero, el régim

en de contratación y control fiscal y su propia seguridad 
social en salud, de acuerdo con la presente ley” (inciso 3° del artículo 57 de 
la ley 30 de 1992, m

odificado por el artículo 1º de la ley 647 de 2001). Sobre 
las universidades públicas véase artículos 57 y siguientes de la ley 30 de 1992.

85 
“Las instituciones estatales u oficiales de Educación Superior que no tengan 
el carácter de universidad según lo previsto en la presente ley, deberán orga-
nizarse com

o Establecim
ientos Públicos del orden N

acional, D
epartam

ental, 
D

istrital o M
unicipal” (parágrafo del artículo 57 de la ley 30 de 1992, alterado 

por el artículo 1º de la ley 647 de 2001).
86 

Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto de m
ayo 25 de 

1994, radicación N
. o 609, ponente D

r. Roberto Suárez Franco.

D
e 

hecho, 
los 

regím
enes 

públicos 
de 

contratación 
son restrictivos, en tanto establecen un conjunto de 
inhabilidades e incom

patibilidades para contratar. 87 Sin 
em

bargo, cuando se trata de la posibilidad de creación de 
una spin-o! en asociación con otros entes, especialm

ente 
con entes privados, la legislación es perm

isiva, autorizando 
a las instituciones públicas para crear y organizar sociedades 
civiles y com

erciales o celebrar convenios especiales de 
cooperación con particulares para adelantar actividades 
científicas y tecnológicas, proyectos de investigación y 
creación de tecnologías. 88

87 
Véase artículo 127 de la Constitución Política de Colom

bia (1991), Código 
D

isciplinario Único (ley 734 de 2002), Código Penal (ley 599 de 2000), Es-
tatuto Anticorrupción (ley 1474 de 2011) y Estatuto G

eneral de Contratación 
de la Adm

inistración Pública (ley 80 de 1993).
88 

 Artículo 1 del decreto 393 de 1991. 
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Si bien es procedente realizar contrataciones para efectos de generar asociaciones que desarrollen actividades 
científicas y tecnológicas, com

o es el caso de una spin-o!, lo cierto es que este tipo de contratación tiene un 
objeto lim

itado, según lo establecido por el decreto 393 de 1991, 89 lo que exige de las instituciones públicas 
el respeto a las lim

itaciones legales en el ám
bito contractual propias de su naturaleza. 90 Autorización que 

tam
bién cobija a las instituciones privadas. 

En consonancia con lo anterior, el decreto-ley 393 de 1991 tam
bién extiende la autorización para perm

itir la 
adquisición de acciones, cuotas o partes de interés en sociedades civiles y com

erciales, cuando su objeto esté 
acorde con los propósitos señalados, y autoriza a los destinatarios de la norm

a y a los particulares a ofrecer sus 
acciones, cuotas o partes de interés a otras personas públicas o privadas, sean socias o no. 91

La m
ism

a norm
a determ

ina el régim
en legal aplicable a tales asociaciones, estipulando que las sociedades 

civiles y com
erciales que se creen u organicen, o en las cuales se participe, se regirán por las norm

as de 
D

erecho Privado. 92

Por tratarse de instituciones con cierto grado de autonom
ía, resulta relevante que cada una de ellas revise 

si dentro de sus estatutos existe la autorización expresa para crear o participar de otras personas jurídicas, 
en caso de que desee participar o crear una spin-o! en la form

a de una nueva em
presa. Adem

ás, im
porta 

tener definido cuáles son los órganos universitarios encargados de dar tal aprobación, así com
o el proce-

dim
iento o trám

ite necesario. 

89 
 Véase ley 29 de 1990; decreto-ley 591 de 1991. Este desarrollo norm

ativo, a pesar de tener un origen previo al de la actual Constitución, 
conserva su fuerza vinculante con la entrada en vigencia de la nueva Carta Política de 1991, toda vez que la nueva Constitución establece 
en sus artículos 70 y 71 la obligación del Estado de prom

over e incentivar la ciencia, la investigación y la tecnología.
90 

 Véase artículo 127 de la Constitución Política (1991), Código D
isciplinario Único (ley 734 de 2002), Código Penal (ley 599 de 2000), 

Estatuto Anticorrupción (ley 1474 de 2011) y Estatuto G
eneral de Contratación de la Adm

inistración Pública (ley 80 de 1993).
91 

 Artículo 4 del decreto 393 de 1991.
92 

 Artículo 5 del decreto 393 de 1991.
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Tam
bién es relevante destacar que si bien existe la posibilidad que tienen las IES 

para crear spin-o!, es im
perativo definir el m

argen o libertad que la em
presa 

tendrá para realizar sus actividades de m
anera que no se desvirtúe su razón de 

ser, 93 ni la de la spin-o!. Para ello, las entidades están facultadas para expedir 
sus reglam

entaciones internas; sin em
bargo, estas regulaciones no pueden ir en 

desm
edro de la Constitución Política y la legislación. Siendo la educación superior 

un servicio público, deben observarse los principios que am
paran la función pública 

para el caso de las entidades estatales. Adicionalm
ente, al ser em

presas, las spin-
o! deben observar los principios que rigen la actividad m

ercantil en Colom
bia. 

2.2.2. D
ocentes-investigadores 

En el ám
bito internacional es posible encontrar ejem

plos de spin-o! creadas por 
docentes-investigadores de instituciones públicas y privadas. D

e hecho, com
ún-

m
ente son ellos los propios creadores de las tecnologías, siendo actores esenciales 

para una spin-o!. Su vinculación a la spin-o! puede realizarse no solo en calidad 
de accionistas, sino que tam

bién puede ser com
o em

pleados, contratistas, m
iem

-
bros de órganos de gobierno, entre otras form

as.

93 
D

e conform
idad con la alternativa de vinculación de las instituciones académ

icas surgirán im
plicaciones 

relacionadas con la autonom
ía de la em

presa, sobre todo cuando tenga la participación de particulares com
o 

socios. En todo caso, es im
portante que exista un acuerdo entre los socios para garantizar que se m

antenga la 
esencia de la spin-o!, siendo recom

endable que la institución académ
ica tenga asiento perm

anente y voto en 
los órganos de gobierno de la em

presa. Para garantizar que ello ocurra, debe establecerse así en los estatutos 
sociales. O

tro m
ecanism

o es la celebración de “acuerdos de accionistas”, que consisten en acuerdos o 
pactos para-estatutarios suscritos entre accionistas de una com

pañía, en los cuales se regula internam
ente 

la relación entre los socios en tem
as o asuntos com

plem
entarios a los establecidos estatutariam

ente. Tales 
acuerdos serán válidos solo si no están incursos en la prohibición establecida en el artículo 70 de la ley 222 
de 1995.

Cuando los docentes-investigadores 
buscan constituir una nueva em

pre-
sa basada en tecnologías gestadas 
en contexto universitario, com

o re-
sultado de sus actividades de inves-
tigación, la institución universitaria 
—

generalm
ente la titular de los dere-

chos de Propiedad Intelectual sobre 
tal tecnología—

, por ejem
plo, debe 

transferir de m
anera form

al la tec-
nología a la spin-o!. Sin la transfe-
rencia, la spin-o! no podrá explotar 
com

ercialm
ente la tecnología. Esta 

transferencia puede ser realizada a 
través del licenciam

iento o cesión de 
derechos. En otros casos, la universi-
dad se asocia al docente-investigador 
para la creación de la spin-o!. 
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En Colom
bia algunos de estos casos son legalm

ente posibles, sobre todo en el 
contexto de las instituciones privadas, en las situaciones en que su institucionalidad 
perm

ite. Sin em
bargo, cuando la situación incluye instituciones públicas em

ergen 
algunas barreras legales e institucionales, principalm

ente cuando ostentan la cali-
dad de servidores públicos, em

pleados públicos o trabajadores oficiales. 

En el ám
bito de las universidades públicas no todos los profesores son em

pleados 
públicos. Conform

e a la ley 30 de 1992, los profesores podrán ser de dedicación 
exclusiva, de tiem

po com
pleto, 94 de m

edio tiem
po y de cátedra:

 §
Los profesores de dedicación exclusiva, tiem

po com
pleto y m

edio tiem
po, 

son em
pleados públicos y están am

parados por el régim
en especial previsto 

en ley. 95 
 §

Los profesores de cátedra no son em
pleados públicos ni trabajadores oficia-

les. 
 §

Los profesores ocasionales son aquellos que con dedicación de tiem
po com

-
pleto o de m

edio tiem
po, sean requeridos transitoriam

ente por la entidad 
para un periodo inferior a un año, no son em

pleados públicos ni trabajadores 
oficiales; sus servicios serán reconocidos m

ediante resolución. 96

94 
“La dedicación del profesor de tiem

po com
pleto a la universidad será de cuarenta horas laborales sem

anales” 
(artículo 71 de la ley 30 de 1992).

95 
“[…] aunque son em

pleados públicos no son de libre nom
bram

iento y rem
oción, salvo durante el periodo de 

prueba que establezca el reglam
ento docente de la universidad para cada una de las categorías previstas en el 

m
ism

o” (artículo 72 de la ley 30 de 1992). Su incorporación se efectuará previo concurso público de m
éritos 

cuya reglam
entación corresponde al Consejo Superior Universitario (artículo 70 de la ley 30 de 1992).

96 
 Artículo 74 de la ley 30 de 1992.

Particularm
ente, en lo que se refiere 

a los docentes-investigadores que no 
son servidores públicos, no se iden-
tifican barreras norm

ativas directas 
para la constitución de spin o!, una 
vez que el decreto 393 de 1991 auto-
riza incluso la asociación con particu-
lares. Actualm

ente hay lim
itaciones 

prácticas: en el caso del profesor de 
tiem

po com
pleto su dedicación do-

cente le im
posibilitaría asum

ir otra 
actividad m

ientras esté vigente su 
contrato de profesor. 

En relación con los docentes que 
son servidores públicos la situación 
no está clara, una vez que no hay ley 
que los autorice a constituir em

pre-
sas, sean de base tecnológica o no. 
En la hipótesis en que fuera posible 
al servidor público constituir em

pre-
sas, si la em

presa m
aneja recursos 

públicos —
lo que es inevitable en 

el caso de spin-o! que se basan en 
tecnologías de IES públicas—

, la ba-
rrera existe expresam

ente. 
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Según el artículo 127 de la Constitución Política de 
Colom

bia de 1991: 

Los servidores públicos no podrán celebrar, por sí o por in-
terpuesta persona, o en representación de otro, contrato 
alguno con entidades públicas o con personas privadas que 
m

anejen o adm
inistren recursos públicos, salvo las excep-

ciones legales.

La disposición constitucional habilita expresam
ente la 

existencia de excepción a esta incom
patibilidad, por 

tanto, es el m
arco legal el que determ

ina si hay lugar o 
no a la existencia de excepción a realizar contrato para 
la constitución de una sociedad com

ercial que m
aneje o 

adm
inistre los recursos públicos.

La Constitución es la fuente originaria de las inhabilidades 
e incom

patibilidades fundam
entales del D

erecho Público 
colom

biano, las cuales tam
bién son establecidas por la ley 

y por los estatutos universitarios, en el caso de las univer-
sidades. En el m

ism
o sentido de lo dispuesto por el artículo 

127 de la Constitución, varias norm
as desarrollan la prohi-

bición de los servidores públicos para contratar, sobre todo 
con el Estado, com

o el Código D
isciplinario Único, 97 el 

97 
El Código D

isciplinario Único establecido por la ley 734 de 2002, prevé en 
sus artículos 35 y 48 que la tram

itación, la aprobación o la celebración de 
un contrato con violación al Régim

en de Inhabilidades, Incom
patibilidades y 

Prohibiciones (RIIP) son faltas gravísim
as. 

Código Penal, 98 el Estatuto Anticorrupción
99 y el Estatuto 

G
eneral de Contratación de la Adm

inistración Pública. 100

D
e m

anera general, las Reglas Relativas a Inhabilidades, 
Incom

patibilidades y Prohibiciones (RIIP) se aplican a todo 
servidor público, sin diferenciar categorías especiales. Sin 
em

bargo, adm
ite revisiones para el caso particular de los 

servidores públicos docentes de universidades públicas. 
Existen actos adm

inistrativos expedidos por los organis-
m

os de control en funciones disciplinarias que avalan la fa-
cultad entregada a los entes universitarios autónom

os para 
que regulen su RIIP, entre otros aspectos que le perm

iten 
cum

plir su rol constitucional.

El legislador expidió la ley 30 de 1992, que en sus artículos 
28, 75, 79 faculta a los entes universitarios autónom

os para 
que expidan su RIIP en el m

arco de la autonom
ía universitaria. 

A su vez, la sentencia C-829 de 2002, advierte que las uni-
versidades públicas en tales situaciones no pueden desbor-
dar el régim

en de inhabilidades que previó el legislador para 
los servidores públicos, el cual es aplicable a los docentes de 
universidades públicas. 

98 
El Código Penal, ley 599 de 2000, determ

ina en su artículo 408 la prisión 
para el servidor público que intervenga en la tram

itación, aprobación o cele-
bración de un contrato con violación al RIIP.

99 
 Ley 1474 de 2011.

100  La ley 80 de 1993 establece en su artículo 8 las inhabilidades y las incom
pa-

tibilidades para contratar.
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Por lo tanto, en la ausencia de norm
as que prevean excepción al servidor público 

docente contratar o asociarse con entidades públicas o con personas privadas que 
m

anejen o adm
inistren recursos públicos, o que le autoricen a constituir em

presas con 
tecnologías de universidades públicas, el docente estaría im

posibilitado para constituir 
spin-o! m

ientras esté form
alm

ente vinculado a la universidad com
o servidor público. 

Por esta razón fue radicado ante el Congreso de la República de Colom
bia el 

proyecto de ley 215 de 2015 “Por la cual se dictan norm
as de fom

ento a la ciencia, 
tecnología e innovación m

ediante la creación de em
presas de base tecnológica 

(spin-o!)” en cuyo articulado se habilita expresam
ente a las IES (públicas) y a 

los investigadores (servidores públicos) a participar en la creación de este tipo 
de em

presas y a recibir las utilidades provenientes de la actividad com
ercial de 

las m
ism

as. La aprobación de esta norm
a evitaría que las universidades acudan a 

arreglos institucionales diferentes para asociarse con los investigadores que son 
servidores públicos, pues es claro que sí lo podrían hacer con particulares.

En virtud de estas consideraciones, con el fin de reconocer a los investigadores por 
su aporte científico, independientem

ente de su régim
en laboral, existen diversas for-

m
as de participación en las spin-o!. Una de ellas es el otorgam

iento de la calidad 
de accionista, pero no la única, pues pueden participar com

o: asesores, m
iem

bros 
de com

ités técnicos, contratistas, pasantes o m
ediante licencias o com

isiones de 
servicio. Adem

ás, pueden realizar actividades en una spin-o! m
ediante convenios 

especiales entre la institución de educación superior y la em
presa. 
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Lo anterior sin perjuicio de que puedan recibir regalías por su participación com
o in-

ventores o creadores de la tecnología base que está siendo explotada por la spin-o!, 
siem

pre de conform
idad con las regulaciones universitarias. 

2.2.3. O
tros 

En la constitución de una spin-o! pueden figurar otros actores (adem
ás instituciones 

académ
icas, docentes-investigadores) com

o em
presas, inversionistas y técnicos-ad-

m
inistrativos de las instituciones m

atrices, así com
o estudiantes, sobre todo en los 

casos de spin-o! académ
icas. 

En relación con los estudiantes, incluso de instituciones públicas, una vez que no hay 
vínculo funcional o de trabajo no hay im

pedim
ento para que constituyan o se asocien 

a una spin-o!. 

D
istintam

ente, cuando se trata de los técnicos-adm
inistrativos de instituciones 

m
atrices, las barreras que pueden em

erger son sem
ejantes a las que enfrentan los 

investigadores-docentes, que son servidores públicos.
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En cuanto a los inversionistas, si es el caso de particulares, no se identifican barre-
ras legales para constituir o asociarse a una spin-o!, incluso académ

ica. D
e hecho, 

en parte dependerá del perfil del inversionista, especialm
ente de los requisitos im

-
puestos frente a la sociedad o a los socios. 101

101 
 En el siguiente capítulo se analizan algunas particularidades sobre este tem

a. 
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Conform

e lo señalado, entre los factores que pueden contribuir al éxito de las 
spin-o! está el de contar con la existencia de recursos suficientes para la puesta 
en m

archa y para la operación. En este capítulo se analizan la Propiedad Intelec-
tual, los recursos financieros y algunas de las fuentes de dichos recursos. 

3.1. Recursos de una spin-o!

A continuación se detallan los distintos tipos de recursos relacionados con los 
diferentes m

om
entos de la spin-o!.

3.1.1. Propiedad Intelectual 

La Propiedad Intelectual corresponde a los activos intelectuales que son el insum
o 

indispensable para poner en m
archa todo el proceso de transferencia de tecnología 

de una institución, hasta llegar a la spin-o!, según sea el caso. Sin em
bargo, en 

la práctica no todos estos activos se convierten en spin-o!. Un estudio de la 
Com

unidad Europea, con inform
ación de m

ás de 7.000 patentes, m
uestra 

que solo el 5,13% de las patentes dan origen a una nueva em
presa (Ceccagnoli, 
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G
am

bardella, G
iuri, Licht & M

ariani, 2005, p. 46). 102 Tal 
situación deriva del hecho de que no todos los activos de 
Propiedad Intelectual tienen el suficiente m

érito para dar 
pie a la constitución de una em

presa. 

En este contexto es im
portante tener claro que las spin-o! 

obedecen a necesidades y oportunidades reales del m
er-

cado. En consecuencia, la valoración de la tecnología debe 
considerar una evaluación del potencial de su aplicación en 
el m

ercado, es decir, m
irar si es prom

etedora para aplicacio-
nes fuera del laboratorio, incluso en m

ercados alternativos o 
nuevos m

ercados (Vohora, W
right & Lockett, 2004). Esto 

es, no basta con que sea protegible.

Es así com
o los derechos de Propiedad Intelectual son el 

instrum
ento legal para proteger los activos intelectuales 

asociados a la tecnología que se desea llevar al m
ercado, 

dando la posibilidad a los titulares de esos derechos de 
exclusividad de explotación. Esto m

otiva a inversiones 
adicionales de recursos que conducen a la innovación, 
sirviendo para encontrar un balance entre el interés de 
los inventores o titulares de esos derechos y el del público 

102 
Por las razones expuestas, es necesario desarrollar un m

étodo eficiente de 
selección de iniciativas y evaluación de proyectos de investigación y desarrollo 
con potencial de transferencia tecnológica a futuro. 

en general, al com
pensarlos económ

icam
ente por su 

contribución al bienestar de la sociedad (PILA, 2007, p, 7).

Los derechos de Propiedad Intelectual constituyen un por-
centaje im

portante de los recursos y del activo de la spin-
o!, por esta razón debe contarse con un portafolio claro y 
detallado de los m

ism
os.

En Colom
bia son diversos los m

ecanism
os de protección, 

ya que cada uno de ellos trae consigo una serie de requisitos 
norm

ativos que deben cum
plirse, dependiendo de la auto-

ridad com
petente para el trám

ite. En el siguiente cuadro se 
destacan los distintos tipos de derechos de Propiedad Inte-
lectual, las form

as de protección, norm
atividad y la entidad 

com
petente. 
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Cuadro 9. Protección de los derechos de Propiedad Intelectual en Colom
bia

Tipo de derecho
Form

a de protección
N

orm
atividad*

Entidad com
petente

Propiedad Industrial
Patentes de invención y m

odelo de 
utilidad

D
ecisión 486 (2000)

D
ecisión 291 (1991)
Ley 1450 (2011)

Superintendencia de Industria y 
Com

ercio (SIC)

Propiedad Industrial
Registro de diseños y dibujos industriales

D
ecisión 486 (2000) 
Ley 1450 (2011)

SIC

Propiedad Industrial
Registro de m

arcas
D

ecisión 486 (2000)
D

ecisión 291 (1991)
Ley 1450 (2011)

SIC

Propiedad Industrial
Certificado de indicaciones geográficas

D
ecisión 486 (2000)
Ley 1450 (2011)

SIC

Propiedad Industrial
Registro de esquem

as de trazados de 
circuitos integrados

D
ecisión 486 (2000)
Ley 1450 (2011)

SIC

Propiedad Industrial
Secreto industrial

D
ecisión 486 (2000)

N
o se aplica

Propiedad Intelectual
Certificados de obtención vegetal

D
ecisión 345 (1993)

Instituto Colom
biano Agropecuario 

(ICA)

D
erechos de Autor

O
bras literarias y artísticas

D
ecisión 351 (1993)
Ley 23 (1982)

Ley 1450 (2011)
D

irección N
acional de D

erechos de 
Autor (D

N
D

A)

D
erechos de Autor

Program
as de ordenador

D
ecisión 351 (1993) 
Ley 23 (1982)

Ley 1450 (2011)
D

N
D

A

* Las norm
as m

encionadas no excluyen otras m
ás que tam

bién se aplican a los distintos derechos de Propiedad Intelectual. En 
este contexto las decisiones referidas corresponden a decisiones adoptadas en el m

arco de la Com
unidad Andina de N

aciones.

Fuente: elaborado con base en la norm
atividad colom

biana indicada.

Una vez protegidos, los activos de Propiedad Intelectual deben ser valorados y transferidos a la (futura) spin-o!, donde serán 
incorporados en los nuevos productos o servicios. 
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La transferencia de los derechos de Propiedad Intelectual provenientes de la 
institución de origen puede operar por m

edio del licenciam
iento o la cesión de 

los derechos, de form
a parcial o total, exclusiva o no. El valor de tal operación 

com
únm

ente se expresa por m
edio del pago de “regalías”, que puede ser realizado 

de distintas form
as, com

o, por ejem
plo, por m

edio del pago de un porcentaje sobre 
la com

ercialización de los productos, la prestación de los servicios que vinculan la 
tecnología, por m

edio del pago de una cuota fija o de otras m
aneras.

La elección de la form
a de pago de las regalías está m

uy relacionada al tipo de 
tecnología, a la form

a de su protección, al m
odelo de negocio de la (futura) spin-

o!, así com
o al tipo de persona que realiza los aportes o al origen de la Propiedad 

Intelectual. En los casos en que los aportes provienen de instituciones públicas o 
que los derechos de Propiedad Intelectual resulten de proyectos de investigación 
y desarrollo financiados con recursos públicos, hay posibilidad de licenciam

iento y 
cesión, incluso a título gratuito. 103 

D
ebe tenerse en cuenta que los contratos de transferencia conllevan una serie de 

trám
ites legales y adm

inistrativos que deben ser atendidos, tales com
o la inscrip-

ción de los contratos de licencia de Propiedad Industrial ante la Superintendencia 

103 
Artículo 10 de la ley 1753 de 2015: “Artículo 10. Derechos de Propiedad Intelectual de proyectos de investi-
gación y desarrollo financiados con recursos públicos. En los casos de proyectos de investigación y desarrollo 
de ciencia, tecnología e innovación y de tecnologías de la inform

ación y las com
unicaciones, adelantados con 

recursos públicos, el Estado podrá ceder a título gratuito, salvo por m
otivos de seguridad y defensa nacional, los 

derechos de Propiedad Intelectual que le correspondan, y autorizará su transferencia, com
ercialización y explo-

tación a quien adelante y ejecute el proyecto, sin que ello constituya daño patrim
onial al Estado. Las condiciones 

de esta cesión serán fijadas en el respectivo contrato y en todo caso el Estado se reserva el derecho de obtener 
una licencia no exclusiva y gratuita de estos derechos de Propiedad Intelectual por m

otivos de interés nacional. 
Parágrafo. El G

obierno nacional reglam
entará esta m

ateria en un plazo no superior a un (1) año contado a partir 
de la vigencia de la presente ley”.
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de Industria y Com
ercio (SIC), por ejem

plo. Sin este trám
ite 

los contratos de licencia son inoponibles frente a terceros. 104

Los derechos de Propiedad Intelectual adquiridos son incor-
porados en el portafolio de la spin-o!, dem

andando aten-
ción por parte de la em

presa en lo que corresponde a su 
m

antenim
iento y defensa frente a (potenciales) violaciones 

de los derechos de Propiedad Intelectual correspondientes. 

Señálese, adem
ás, que la spin-o! no solam

ente es fuente 
directa de dem

anda tecnológica, sino que tam
bién deberá 

actualizar perm
anente sus portafolios com

erciales, lo que 
puede ocurrir tanto por m

edio de la adquisición o del de-
sarrollo de nuevas tecnologías. La generación de derechos 
de Propiedad Intelectual en al ám

bito de la spin-o! es clave 
para garantizar la supervivencia de la em

presa, toda vez que 
sin la renovación perm

anente de su portafolio las ventajas 
com

petitivas suelen desaparecer. Parte de la estrategia de 
Propiedad Intelectual incluye acciones concretas de ges-
tión. 105

104 
 Véase Com

unidad Andina de N
aciones, decisión 486, 2000.

105 
Para am

pliar sobe este tem
a se recom

ienda consultar la Guía Estratégica de 
Propiedad Intelectual (2014). 

3.1.2. Recursos financieros 

Son fundam
entales para poner en m

archa una spin-o! ya 
que no solo im

porta conocer la cantidad de recursos nece-
sarios para la im

plem
entación del proyecto, sino que tam

-
bién es im

portante saber de dónde se obtendrán dichos re-
cursos. Por ello, en esta sección se describen algunas de las 
fuentes m

ás conocidas para el financiam
iento de una spin-

o! (véase sección 3.2 de este capítulo). 

3.1.3.O
tros recursos

Adem
ás de los recursos financieros y de los derechos de 

Propiedad Intelectual otros recursos son fundam
entales 

para una spin-o!, entre los cuales se destacan los recursos 
hum

anos y los recursos de infraestructura, entre otros.

Particularm
ente, en lo que se refiere a la infraestructura, se 

tiene que un proyecto de spin-o!, una IES u otra institución, 
difícilm

ente se conciben sin el apoyo de sus prom
otores, así 

com
o de centros de prom

oción em
presarial, parques em

-
presariales, parques tecnológicos e incubadoras de em

pre-
sas, entre otros. D

e hecho, la ubicación de las spin-o! es un 
factor relevante que puede afectar directam

ente el éxito del 
nuevo em

prendim
iento. 
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Por ejem
plo, para una spin-o! surgida de una IES lo reco-

m
endable sería que la ubicación de las infraestructuras de 

la spin-o! no esté tan alejada del respectivo cam
pus. D

e 
hecho, es interesante que las spin-o! se integren a la in-
fraestructura de los cam

pus universitarios, especialm
ente a 

los efectos de m
ostrar ante el resto de la com

unidad uni-
versitaria la actividad y las oportunidades que se generan 
m

ientras dura su periodo de seguim
iento y se prepara para 

su lanzam
iento. 106

La universidad puede contribuir con los gastos de sum
inistro 

y m
antenim

iento de las infraestructuras del negocio, com
o 

la electricidad, el teléfono, internet, entre otros. Adem
ás, 

al estar ubicada en la universidad, la spin-o! puede tener el 
acceso facilitado a la infraestructura de la institución, usar 
de form

a com
partida los laboratorios, las salas de conferen-

cias y salas de reuniones, entre otros espacios y equipos. 

3.2. Fuentes de recursos financieros

Son diversas las alternativas de financiación a las cuales pue-
de acceder una spin-o!. Entre ellas se destacan:

106 
 Véase Fernández (2008). 

 §
Aportes de los prom

otores.
 §

Aportes de círculos cercanos (fam
ilia, am

igos y otros).
 §

Crowdfunding.
 §

Financiación pública.
 §

Financiación privada.
 §

Bolsa de valores.
 §

Préstam
os financieros.

 §
Autofinanciación.

La institución puede articular todos los m
ecanism

os e ins-
trum

entos de financiación disponibles con el fin de generar 
capacidades financieras a su interior y poder dar respuesta a 
las dem

andas de la spin-o!. 

Sin em
bargo, hay que considerar que la disponibilidad de 

acceso varía de acuerdo a una serie de aspectos, entre los 
cuales se señalan el nivel de m

adurez del negocio frente a su 
m

ercado y la form
a de constitución de la spin-o!. 

La lim
itación para acceder a los recursos de financiación se 

da por la alta incertidum
bre y el alto riesgo del negocio, so-

bre todo en etapas tem
pranas. El inversionista desarrolla su 

actividad propendiendo por encontrar instrum
entos que le 

perm
itan m

itigar la disyuntiva entre el riesgo y la incertidum
-

bre, que proponen los nuevos em
prendim

ientos, en especial 
aquellos que son intensivos en el uso y la explotación de las 
tecnologías, tam

bién conocidos com
o nuevas em

presas de 
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base tecnológica. Lo anterior perm
ite inferir que, entre m

enos alistada esté la idea 
del negocio (preparación para el m

ercado), m
ayor es la incertidum

bre latente del 
proyecto y, en consecuencia, m

enos factible es la consecución de recursos exter-
nos, obligando a los prom

otores de la idea a asum
ir la financiación con sus propios 

recursos. En contraposición, cuando el nuevo em
prendim

iento presenta un nivel 
elevado de alistam

iento respecto al m
ercado, m

enor es la incertidum
bre, entonces 

el elem
ento a considerar es el riesgo (D

íaz, G
óm

ez, Cuervo y D
e la Sota, 2007). 

En lo que se refiere a la form
a de constitución de la spin-o!, su acceso a las dis-

tintas m
odalidades de financiación dependerá de los estatutos de funcionam

iento 
de la spin-o!, así com

o de la política institucional de apoyo financiero establecida, 
puesto que algunas fuentes de financiación podrán no estar perm

itidas. Por ejem
-

plo, puede suceder que una spin-o! universitaria tenga prohibida la adquisición de 
una deuda con el sector financiero dado el costo, generalm

ente elevado, que se 
asum

e. D
e otra parte, em

presas que no hayan sido constituidas com
o Sociedades 

Anónim
as no podrán salir a la Bolsa. Tam

bién la form
a de constitución jurídica per-

m
itirá o no la financiación con ángeles inversionistas o fondos de capital de riesgo.

A continuación se analizan las alternativas de financiam
iento anteriorm

ente lista-
das, haciendo énfasis en algunas de sus particularidades frente a las spin-o!.

3.2.1. Aportes de los prom
otores

Los aportes de los prom
otores de la spin-o! se refieren a los recursos proporcio-

nados por los em
prendedores del negocio. D

esde la etapa de reconocim
iento de 

la oportunidad hasta la constitución de la spin-o! suele ser la principal fuente de 
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recursos para la spin-o!. Por tanto, es la prim
era vía de fi-

nanciación en etapas iniciales, incluyendo no solo en aportes 
económ

icos, sino tam
bién en conocim

iento, tiem
po y dedi-

cación al proyecto em
presarial. 

D
e hecho, las spin-o! le plantean un reto im

portante a las 
instituciones que las conciben: la disposición de recursos fi-
nancieros requeridos para este tipo de iniciativas. La dificul-
tad para captar recursos orientados a la financiación de sus 
proyectos, por baja confianza de los inversionistas, afectan la 
disposición de recursos para el fortalecim

iento de estas ini-
ciativas, sobre todo cuando se trata de ideas provenientes del 
ám

bito académ
ico, cuya presencia de la visión em

presarial no 
siem

pre está presente o no suele ser m
uy clara. 

La visión em
presarial se funda en el “m

áxim
o beneficio con 

el m
ínim

o de recursos”. Sin em
bargo, es com

ún encontrar 
en la form

ulación de proyectos derivados del quehacer de 
la com

unidad académ
ica grandes requerim

ientos de capital 
de trabajo, cualidad que im

pide su puesta en m
archa dada 

la dificultad para disponer de recursos y fuentes en etapas 
tem

pranas, sobre el entendido de que el riesgo y la incer-
tidum

bre son inherentes a cualquier iniciativa em
presarial. 

Solo la m
adurez del negocio perm

ite tener cierto nivel de 
com

prensión de estos fenóm
enos, m

adurez que tiene el 
atributo del tiem

po com
o condición.

N
o obstante, en m

uchos casos solam
ente es la institución 

académ
ica, com

o es el caso de la universidad, quien puede 
desarrollar los m

ecanism
os que perm

itan convocar recursos, 
entidades y program

as para el financiam
iento de proyectos 

de spin-o! derivados de los resultados de sus investigacio-
nes. Este esfuerzo dem

anda, adem
ás, la prom

oción de una 
cultura em

prendedora en su interior y entorno, sum
ada con 

la construcción de confianza en procesos de colaboración 
con el sector privado, contribuyendo al fortalecim

iento de la 
función social de la universidad.

Lo anterior es posible en la m
edida en que la universidad 

pueda determ
inar una política institucional de apoyo finan-

ciero que, adem
ás de la definición de las fuentes de finan-

ciación, norm
as y procedim

ientos, pueda establecer con 
claridad para la com

unidad universitaria los m
ecanism

os de 
selección de proyectos beneficiarios de estos recursos. Se 
sum

a a esto el apoyo que la institución necesita hacer en 
térm

inos de capacidades y recursos para el fortalecim
iento 

de las nuevas em
presas, principalm

ente en las etapas tem
-

pranas. Esto incluye: infraestructura, capital hum
ano, expe-

riencia y conocim
iento, entre otros. 

En térm
inos de aportes financieros las instituciones acadé-

m
icas pueden crear distintos m

ecanism
os internos para ini-

ciativas de spin-o!; sin em
bargo, siem

pre atendiendo a las 
lim

itaciones legales, sobre todo en las instituciones públicas. 
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La creación de fondos institucionales sirve com
o ejem

plo en este punto.

La experiencia de la Universidad del Atlántico ilustra un caso de creación de un fondo institucional.

Fondo Institucional de la Universidad del Atlántico
107

La Universidad del Atlántico posee 56 grupos de investigación, entre reconocidos y categorizados por el D
e-

partam
ento Adm

inistrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación (Colciencias), los cuales desarrollan proyec-
tos de investigación con financiam

iento de fuentes internas y externas. G
eneralm

ente, las fuentes internas 
están alim

entadas por los convenios de consultoría interinstitucional que facilitan la generación de ingresos 
por actividades conexas a las de la institución.

El Estatuto de Extensión y Proyección Social de la Universidad del Atlántico contem
pla que cada convenio 

en el m
arco de una consultoría debe generar un porcentaje superior al 30% de utilidad, después de deducir 

los costos y gastos de operación, de los cuales 15% son para nivel central (adm
inistración) y el otro 15% para 

la facultad de donde proviene el grupo de investigación que desarrolló la consultoría, pero sin determ
inar 

para qué tipo de gastos deben ser utilizados. D
e ese 15% asignado a la facultad un 5% está destinado para el 

Fondo Institucional de la Universidad del Atlántico.

Tam
bién hay iniciativas que sugieren la asignación de un porcentaje de la Estam

pilla Ciudadela 
Universitaria que corresponde a recursos que son utilizados para el m

ejoram
iento de la infraestructura 

(construcción de aulas de clase e inversión en equipos), considerando adem
ás que la capacidad de 

construcción de la universidad está copada y se puede reasignar un porcentaje al fondo. 

107 
Inform

ación sistem
atizada a partir de los workshops del proyecto “H

oja de Ruta spin-o! Colom
bia” (2015-2016).
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Entre las acciones a tom
ar en cuenta 

para la creación de un fondo se destaca 
inicialm

ente la constitución de un rubro 
en el presupuesto oficial de la institución. 
Tam

bién es im
portante reglam

entar la 
asignación de los recursos, alim

entando 
el fondo con un porcentaje de ingresos 
por actividades de investigación y ex-
tensión. O

tro aspecto im
portante con-

siste en el establecim
iento de un m

odelo 
de adm

inistración del fondo, adem
ás de 

las herram
ientas para la selección de 

proyectos para la financiación.

En cuanto a la selección de proyectos 
existen diversas herram

ientas de apo-
yo que incluyen no solo la selección, 
sino la clasificación y la priorización de 
proyectos de spin-o! facilitando los 
procesos internos para la asignación de 
recursos presupuestales de m

anera ob-
jetiva y eficiente. En este contexto se 
señalan las convocatorias públicas por 
m

edio de las cuales se invita a participar 
a toda la com

unidad académ
ica para 

presentar sus proyectos susceptibles 
de generación de spin-o!. 

En este m
arco es relevante que los proyectos se inscriban con la presentación 

de un plan de em
presa que contem

ple estudios de viabilidad técnica, económ
ica, 

financiera y de m
ercado, entre otros aspectos, especialm

ente cuando la 
institución prefiera apoyar iniciativas con m

enor riesgo financiero. Sin em
bargo, 

hay que tener en cuenta que el riesgo financiero, generalm
ente, es proporcional 

al carácter vanguardista de algunas tecnologías, siendo esta una de las principales 
razones para generar una spin-o! universitaria, dada la baja probabilidad de 
obtener una inversión por parte del sector privado ante el elevado grado de 
incertidum

bre asociado con la tecnología en cuestión. 

Universidad Tecnológica de Pereira: identificación 
de proyectos spin-o! 108

La Universidad Tecnológica de Pereira ha desarrollado un proceso de identificación 
de proyectos susceptibles de creación de spin-o!. Este proceso tiene en cuenta los 
productos resultantes de los proyectos de investigación ejecutados en la institución. 
Com

o buena práctica se ha definido una caracterización de los tipos de proyectos 
de investigación que le perm

itan a la institución identificar: potenciales resultados de 
proyectos susceptibles de transferencia de tecnología, capacidades de los grupos de 
investigación para determ

inar el portafolio de servicio institucional y de posibilidades 
para com

ercialización. 

Adicionalm
ente, la institución utiliza una herram

ienta que facilita el proceso de 
identificación, el G

rupLAC, 109  por m
edio del cual se actualizan, constantem

ente, 
las inform

aciones y los productos de los grupos de investigación institucionales.

108 
Inform

ación sistem
atizada a partir de los workshops del proyecto “H

oja de Ruta spin-o! Colom
bia” (2015-

2016).
109 

Aplicación en línea de Colciencias en la que los grupos de investigación de CTI en Colom
bia registran la 

inform
ación. Se accede a través del siguiente link: http://scienti.colciencias.gov.co:8080/gruplac/
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Respecto a los aportes financieros la legislación colom
biana 

autoriza a la N
ación y a sus entidades descentralizadas a rea-

lizar un aporte en dinero para la creación de spin-o! cuando 
estas em

presas tengan el propósito de adelantar activida-
des científicas y tecnológicas, proyectos de investigación y 
creación de tecnologías. 110 

Ahora bien, hay que tener en cuenta que cuando se trata de 
una universidad estatal los valores:

estarán sujetos a los requisitos de aprobación y registro 
presupuestal, a la sujeción de los pagos según la suficiencia 
de las respectivas apropiaciones, la publicación en el Diario 
O

ficial y el pago del im
puesto de tim

bre nacional cuando a 
este haya lugar. 111

Adem
ás de las aportaciones financieras las instituciones 

pueden realizar aportaciones en especie o de industria. 112 
Se observa que las instituciones públicas tam

bién presentan 
restricciones legales. D

e hecho, los aportes de la N
ación y 

de sus entidades descentralizadas para la creación de spin-
o! podrán ser: 

110 
 Artículo 3, decreto 393 de 1991.

111 
Artículo 94 de la ley 30 de 1992. D

ebe concordar con el Estatuto O
rgánico 

de Presupuesto (decreto 111 de 1996) y la ley 610 de 2000, entre otras.
112 

D
e acuerdo con el artículo 136 del Código de Com

ercio colom
biano los apor-

tes de industria se considerarán tam
bién com

o aportes en especie.

en dinero, en especie o de industria, entendiéndose por 
aportes en especie o de industria, entre otros, conocim

iento, 
patentes, m

aterial bibliográfico, instalaciones, equipos y 
trabajo de científicos, investigadores, técnicos y dem

ás 
personas que el objeto requiera. 113 

Con relación a los aportes en especie tam
bién es im

portan-
te tener en cuenta que se deberá acordar el valor de este 
aporte, independientem

ente de tratarse de un bien tangible 
o intangible.

3.2.2. Aportes de círculos cercanos

Entre los tipos de fuentes de financiación de las spin-o! es-
tán los aportes hechos por los círculos cercanos, que inclu-
yen el grupo de fam

ilia, am
igos, entre otros. G

eneralm
ente, 

son los círculos cercanos los que apoyan al em
prendedor en 

los prim
eros pasos del proyecto m

ediante aportes al capital 
de la em

presa (O
VTT, 2015). 114 

En la m
ayoría de los casos estos aportes tienen por objeto 

no perder la inversión realizada, en lugar de obtener grandes 
plusvalías com

o suele ocurrir con los aportes de los capitales 

113 
Artículo 3, decreto 393 de 1991.

114 
Con estas siglas se designa el O

bservatorio Virtual de Transferencia de 
Tecnología (O

VTT). D
isponible en: www.ovtt.org 
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privados. En este grupo tam
bién se encuentran donantes que no esperan que les 

sea devuelta ninguna parte de su inversión.

3.2.2. Crowdfunding

El crowdfunding es una form
a de financiación colectiva en la cual el em

prendedor 
le solicita dinero a una com

unidad generalm
ente establecida en plataform

as en 
línea com

o Kickstarter, Indiegogo, G
oFundM

e, entre otras. El aporte puede ser 
voluntario o definido por el em

prendedor. Los financiadores pueden recibir algo a 
cam

bio o hacerlo de m
anera sim

bólica, perm
itiendo la ejecución del proyecto de 

creación de una spin-o!. 

O
tras form

as de financiación sim
ilar son el playfunding, el crowdlending y el crowd-

sourcing, las cuales se están posicionando com
o atractivas m

aneras para captar 
recursos por fuera de los sistem

as tradicionales de financiación.

3.2.4. Financiación pública 

La financiación con recursos públicos incluye una serie de m
odalidades de finan-

ciam
iento com

o: subvenciones y ayudas públicas, entre otros tipos de aportacio-
nes. Los recursos públicos pueden provenir del G

obierno N
acional, de entidades 

territoriales o de cualquier otra fuente de inversión pública.

Las subvenciones son aportaciones realizadas por las adm
inistraciones guberna-

m
entales a los em

prendedores (em
presas, entre otros) para fom

entar el cum
pli-

m
iento de algún objetivo determ

inado. 
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Existen tam
bién otras ayudas económ

icas que son conside-
radas ingresos o m

enores gastos en función de su naturaleza 
com

o: desgravaciones de cargas y bonificaciones de las cuo-
tas de la seguridad social, facilidad para conseguir préstam

os 
y créditos directos con reducción de los tipos de interés, ayu-
das por creación de em

pleo estable o fom
ento de actividades 

económ
icas de interés, ayudas indirectas m

ediante la m
ejora 

de infraestructuras (servicios, accesos, telecom
unicaciones), 

program
as de cofinanciación, exención de im

puestos y otros 
tributos, deducción tributaria de créditos con recuperación 
contingente y créditos condonables.

Los créditos condonables son aquellos en los que si el be-
neficiario no cum

ple con algunos requisitos —
com

o m
ínim

o 
de ventas, generación de em

pleo, participación en eventos, 
desarrollo de nuevos productos, entre otros—

 debe devolver 
el dinero recibido. 

Las subvenciones y ayudas públicas son consideradas op-
ciones atractivas puesto que usualm

ente no llevan un costo 
financiero asociado ni tam

poco se espera que el m
onto ten-

ga que ser devuelto, pero m
uchas veces traen com

prom
isos 

intangibles con el gobierno aportante, com
o, por ejem

plo, la 
participación en eventos de prom

oción del fondo. 

En el SN
CTI de Colom

bia existen diversas m
odalidades de 

apoyo a las actividades que im
pulsan el cam

po de la ciencia, la 

tecnología e innovación, com
o factor de desarrollo nacional. 

Bajo el liderazgo de Colciencias, el sistem
a actual, adem

ás 
de presentar un sólido m

arco institucional, cuenta con 
instrum

entos jurídicos, fiscales y financieros que perm
iten 

dinam
izar 

iniciativas 
institucionales 

de 
transferencia 

tecnológica a través de la constitución de spin-o!. Así, se 
encuentran: créditos con recuperación contingente, créditos 
condonables com

o estím
ulo a la innovación tecnológica, 

program
as de cofinanciación, exención del  IVA, deducción 

tributaria, entre otros. En el m
arco del SN

C
TI se señala 

tam
bién la existencia de los fondos del Sistem

a G
eneral de 

Regalías (SG
R), conform

e se describe a continuación. 
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Sistem
a General de Regalías (SGR)

Entre los fondos públicos existentes en Colom
bia se destacan los fondos del Sistem

a G
eneral de Regalías (SG

R) que 
tienen la finalidad de contribuir al desarrollo social, económ

ico y am
biental de las entidades territoriales y del país. 

El SG
R está constituido sobre la base de los ingresos que se recaudan a partir de las actividades de explotación de los re-

cursos naturales no renovables. Estos ingresos se generan a título de regalías a favor del Estado. 115

Este sistem
a cuenta con varios fondos cuyos recursos se em

plean en la ejecución de proyectos de inversión de diversa 
índole. Un com

ponente im
portante de estos recursos es el Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación (FCTeI), cuya 

asignación corresponde a un rubro del 10% del m
onto total de los ingresos del sistem

a. 116

En este m
arco, las spin-o! ocupan un lugar im

portante ya que, al consistir en nuevas em
presas de base tecnológica sur-

gidas de procesos de investigación asociados a IES, responden a los propósitos que persigue el SG
R, en especial los FCTeI, 

en tanto que prom
ueven el desarrollo socioeconóm

ico de las regiones, aum
entan la com

petitividad de la industria regional 
y nacional y facilitan el acercam

iento de los sectores académ
ico y productivo en aras de responder con pertinencia a las 

necesidades del país. 117 

115 
Véase artículos 360 y 361 de la Constitución Política de Colom

bia, m
odificados por el acto legislativo 05 de 2011, ley 1530 de 2012, a través de la cual se 

reguló la organización y funcionam
iento del SG

R. Esta ley establece que los recursos serán ejecutados vía proyectos de inversión; y en su artículo 25, inciso 
segundo, dispone que los proyectos podrán ser presentados por todas las personas naturales o jurídicas sean públicas o privadas, facultando legalm

ente a 
las spin-o! para participar frente a estos.

116 
Véase la “G

uía Sectorial N
.° 2 de Program

as de Ciencia, Tecnología e Innovación” de 2015. Com
o soporte a esta respuesta, adem

ás de las norm
as ya 

m
encionadas, deben concordarse las siguientes: ley 1286 de 2012, decreto 1082 de 2015, acuerdos: 16 de 2013, 20 de 2014, 27, 28 y 32 de 2015 de la 

Com
isión Rectora del SG

R y la resolución 445 de 2015 de Colciencias.
117 

La “G
uía Sectorial N

.° 2 de Program
as de Ciencia, Tecnología e Innovación” de 2015, em

itida de form
a conjunta por el D

epartam
ento N

acional de Pla-
neación (D

N
P) y por Colciencias, orienta la form

ulación de program
as y proyectos en CTeI, estipulando que para que un proyecto sea financiado el m

ism
o 

deberá dem
ostrar un plan de negocios y la participación de la universidad en la spin-o!. A su vez, la guía establece, para el caso de la spin-o!, que se podrán 

financiar los siguientes rubros: desarrollo de prototipos, escala experim
ental, pruebas de concepto, gastos de protección de Propiedad Intelectual, inves-

tigadores que trabajen en el desarrollo del producto o servicio de la spin-o!, equipos, m
ateriales e insum

os: adquisición (supeditado a análisis financiero y 
vigilancia tecnológica que asegure su pertinencia y costo-eficiencia) y gastos de adm

inistración del proyecto. D
e otro lado, la guía establece que para los 

proyectos de creación de spin-o! no se financiarán gastos com
o: pago de im

puestos propios de la operación de las spin-o!, cubrim
iento de deudas, costos 

fijos y gastos de funcionam
iento, aporte directo de pagos parafiscales y dem

ás gastos recurrentes de operación (D
N

P y Colciencias, 2015).
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3.2.5. Financiación privada 

Entre las alternativas de financiación privada se encuentran aquellas fuentes que 
se vuelven parte de los fondos propios de la em

presa pero que se salen del círculo 
inicial de los em

prendedores que la han conform
ado; estos terceros esperan reci-

bir a cam
bio una plusvalía. En este contexto se destacan las inversiones privadas. 

Existen diversas m
odalidades de inversiones privadas, cada cual cuenta con dis-

tintos requisitos que se deben cum
plir si se espera ser beneficiario de las m

ism
as. 

Ejem
plos de esos tipos de inversión son los fondos privados de capital de riesgo y 

los ángeles inversionistas.

El capital de riesgo —
tam

bién conocido com
o capital inversión, capital desarrollo, 

private equity o venture capital—
 está caracterizado por referirse a un inversor pro-

fesional que participa, con carácter tem
poral y generalm

ente de form
a m

inoritaria, 
en el capital de em

presas no cotizadas en la Bolsa (Innpulsa, 2015). 

El objetivo básico del inversor consiste en ayudar con sus aportes a que la em
presa 

crezca y su valor en el m
ercado aum

ente, de form
a que pueda revender dicha par-

ticipación a m
ediano o largo plazo obteniendo una plusvalía. Este m

ecanism
o de 

financiación es usado preferentem
ente para iniciativas em

presariales en etapas de 
escalam

iento, consolidación o expansión (Innpulsa, 2015).
En Colom

bia se han consolidado redes en donde se agrupan fondos de capital 
privado. Una de ellas es la Asociación Colom

biana de Fondos de Capital Privado 
(Colcapital) que agrupa fondos registrados. O

tras entidades com
o Innpulsa, Ruta 

N
, Bogotá Em

prende y las cám
aras de com

ercio disponen de directorios para 
encontrar fondos.
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Por otra parte, los ángeles inversionistas o business angels son inversores individuales, 
norm

alm
ente em

presarios o directivos que aportan a título privado su capital, así 
com

o sus conocim
ientos técnicos y su red de contactos personales con el objetivo 

de obtener una plusvalía a m
edio plazo. 118

3.2.6. Bolsa de valores

O
tra opción a las spin-o! es la salida a la bolsa de valores, lo que supone poner en 

el m
ercado bursátil acciones de la com

pañía por cuya suscripción se obtienen fon-
dos que no suponen deuda para la em

presa (Colciencias, 2008). Sin em
bargo, el 

acceso a la Bolsa debe observar una serie de exigencias establecidas por las autori-
dades económ

icas de los diferentes países, las cuales fijan condiciones específicas 
com

o el tam
año de la em

presa, entre otros aspectos. Por ende, em
presas en la 

fase inicial (recién creadas) y pequeñas em
presas (pym

es) suelen no alcanzar este 
tipo de fuente, teniendo en cuenta la dificultad para cum

plir con los requisitos que 
se les exigen (Colciencias, 2008).

3.2.7. Préstam
os financieros 

Entre los tipos de préstam
os se señalan los préstam

os bancarios y los préstam
os 

participativos.

118 
En Bogotá y M

edellín están las redes de ángeles inversionistas m
anejadas por Capitalia y por la Fundación 

Bavaria, respectivam
ente. Adem

ás, existen fondos internacionales que invierten en Colom
bia, com

o la red 
Sunn, una herram

ienta que conecta em
prendedores con inversionistas (“Plataform

a de innovación abierta 
Sunn”, 2016).
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Los préstam
os bancarios son aquellos realizados por m

edio de una entidad financiera, 
generando una deuda por parte de la spin-o!. La entidad no conlleva la cesión de 
parte de la propiedad de la em

presa ni del poder de decisión sobre la m
ism

a, aunque 
la em

presa puede servir com
o garantía para el pago de la deuda. En la práctica, la 

entidad financiera aporta los recursos en el m
arco de un contrato financiero sin que 

se le conceda la condición de socio. Com
o contrapartida, la financiación en deuda 

im
plica, en parte, la asunción de un interés o costo financiero que suele increm

entar 
los gastos de la actividad de la em

presa (O
VTT, 2015).

Entre los tipos de préstam
os existe el préstam

o participativo, que es un instrum
ento 

financiero que proporciona recursos a largo plazo sin am
plias interferencias en 

la gestión de la em
presa. D

e hecho, estos préstam
os son considerados fondos 

propios a efectos de reducción de capital social o liquidación de la sociedad 
com

o consecuencia de eventuales pérdidas. Adem
ás, son tratados com

o deuda 
subordinada, de form

a que en el orden de prelación de créditos se sitúan por detrás 
de los acreedores com

unes (O
VTT, 2015).

3.2.8. Autofinanciación

Adem
ás de los recursos obtenidos de entes externos es posible la previsión de 

autofinanciación de la spin-o!. Este corresponde a la financiación obtenida por 
los recursos que la propia em

presa va generando a lo largo de su vida productiva 
(D

íaz et al., 2007). Por efecto, no sirve com
o una m

odalidad de financiación para 
la puesta en m

archa del negocio, sino que es utilizada principalm
ente en la etapa 

de lanzam
iento y consolidación de la spin-o!. 



97

F
IN

A
N

C
IA

M
IE

N
T

O
 D

E
 U

N
A

 S
P

IN
-O

F
F

Sin em
bargo, la autofinanciación tam

bién suele ser una opción viable para superar 
las necesidades de capital en etapas m

ás tem
pranas cuando se trata de una spin-o! 

vinculada a un grupo em
presarial, a una institución académ

ica o a otra institución 
m

atriz, por ejem
plo. En la presencia de socios que pueden aportar recursos para 

financiar la operación de la em
presa, siem

pre y cuando el m
arco legal se los perm

ita, 
es posible considerar esta aportación com

o una m
odalidad de autofinanciación. 

Finalm
ente se invita al lector a consultar en la página web www.spino!colom

bia.
org los docum

entos denom
inados: Actores-Recursos y Program

as, en ellos podrá 
identificar inform

ación sobre los actores que existen en el país y que podrán ser 
pertinentes para apoyar o fortalecer las spin-o!.
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4. CO
N

FIGURACIÓ
N

 DE 
EQ

UIPO
 PARA LA SPIN

-O
FF

Entre los factores que afectan directam
ente el éxito de una spin-o! está el equipo 

que conform
a la em

presa. N
o solo contar con personas con capacidad de liderar 

el proyecto es fundam
ental, pues tam

bién es im
portante tener las facultades ne-

cesarias para reunir, m
otivar y gestionar a un grupo de personas con experiencia 

en investigación y desarrollo en articulación con el personal del sector producti-
vo y con un perfil em

presarial que perm
ita la puesta en m

archa de una spin-o!. 
Este capítulo explica algunos aspectos referidos al equipo de una spin-o!, seguido 
por el análisis del desarrollo de com

petencias, las m
odalidades de contratación de 

personal y la rem
uneración del equipo. Al final del capítulo se hace referencia al 

régim
en penal aplicable a los integrantes de las spin-o!.

4.1. Equipo de una spin-o!

Considerando la particular naturaleza de las spin-o! se requiere lograr un balance 
entre su orientación científico-tecnológica y com

ercial. En ese sentido, una ade-
cuada com

posición del equipo de trabajo ayuda a lograr este equilibrio. Por esta 
razón es im

portante contar con el talento hum
ano necesario para el correcto fun-

cionam
iento de la spin-o!; es decir, tener un buen equipo directivo, un equipo de 

investigación y desarrollo y un equipo com
ercial, a los cuales se sum

an el personal 
de apoyo, los asesores externos y los dem

ás colaboradores.
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4.1.1. Equipo directivo

El equipo directivo es fundam
ental pues tiene un rol estra-

tégico para la spin-o!. Por consiguiente, es indispensable 
definir quién lo conform

ará, así com
o sus funciones y res-

ponsabilidades. Para prom
over un balance adecuado entre la 

orientación científico-tecnológica y com
ercial el equipo ne-

cesita contar con expertos no solo en la tecnología de base 
de la spin-o!, sino que tengan experiencia com

ercial, es de-
cir, trayectoria en el m

undo de los negocios. 

N
o necesariam

ente los investigadores que desarrollaron los 
productos tecnológicos son buenos adm

inistradores, nego-
ciadores o vendedores; el opuesto tam

bién se aplica, pues 
no es vital que un adm

inistrador conozca la tecnología que la 
spin-o! ofertará en el m

ercado. Es im
portante que se busque 

un equilibrio entre los integrantes del equipo directivo. 

4.1.2. Equipo investigación y desarrollo

Para que las spin-o! puedan desarrollar sus productos, pro-
cesos y servicios, transform

ándolos en soluciones para el 
m

ercado, la em
presa debe tener un equipo de investigación 

y desarrollo alineado con el equipo com
ercial. D

e form
a que 

necesitan aplicar sus conocim
ientos técnicos a las oportuni-

dades del m
ercado y a las necesidades de los consum

idores. 

El equipo debe estar com
puesto por personas que no solo 

tengan conocim
ientos sobre las tecnologías, sino que tam

-
bién estén dispuestas a actuar de form

a colaborativa con 
otros profesionales que conozcan el m

ercado, incorporando 
el enfoque de m

ercado en sus actividades de investigación. 

Si el equipo de investigación está com
puesto por docen-

tes-investigadores vinculados a otras instituciones, o incluso 
a la institución parienta de la spin-o!, es im

portante coordi-
nar los tiem

pos de dedicación de las personas, evitando que 
el equipo de la spin-o! asum

a com
prom

isos que no alcan-
ce a cum

plir o que lo desenfoquen. En térm
inos prácticos, 

hay que tener cuidado cuando un docente-investigador que 
im

parta clases en una institución académ
ica o trabaje con 

actividades de investigación fuera de la spin-o! no dedique 
el tiem

po necesario al negocio, principalm
ente en las etapas 

tem
pranas de la em

presa, cuando —
de hecho—

 se necesita 
de gran dedicación del equipo para que el producto o servi-
cio esté lo suficientem

ente desarrollado y así poder ingresar 
en el m

ercado en el tiem
po adecuado. 

Adem
ás, los aspectos prácticos y jurídicos tam

bién se deben 
m

anejar con cuidado, especialm
ente en la contratación del 

personal para el equipo de investigación, sobre todo cuando 
el personal posee vínculo(s) con otra(s) instituciones, 
especialm

ente con instituciones públicas. 
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Esto porque la legislación colom
biana de D

erecho Público 
estipula un conjunto de Reglas Relativas a Inhabilidades, 
Incom

patibilidades y Prohibiciones (RIIP) que se aplican a 
los servidores públicos. 119

 4.1.3. Equipo com
ercial

Es im
portante que profesionales con conocim

iento y ex-
periencia en el m

ercado tam
bién integren el equipo de la 

em
presa. D

e hecho, el personal del equipo com
ercial debe 

presentar características cognitivas que prom
uevan un in-

tercam
bio eficaz de conocim

ientos, m
itigando la am

enaza 
de creación de una spin-o! desconectada del m

ercado, 
especialm

ente cuando se refiere a una spin-o! académ
ica. 

Los em
prendedores académ

icos deben tener cuidado con 
la participación de un alto núm

ero de docentes-investiga-
dores en el equipo, con el fin de evitar el establecim

iento de 
“norm

as académ
icas” en la em

presa que puedan interferir 
en la lógica del negocio y obstaculizar las interacciones con 
los m

iem
bros no académ

icos.

119 
 Para una m

ejor ilustración rem
ítase a los acápites 2.2.3 y 4.3 de este m

ism
o 

texto. 

4.1.4. O
tros 

La operación de las spin-o! debe ser apoyada por un 
personal idóneo y calificado, incluyendo el equipo técnico-
adm

inistrativo que provee un am
paro im

portante al negocio. 
Este equipo puede incluir personal con form

ación jurídica y 
adm

inistrativa, entre otras. 

Personas con conocim
iento en gestión de Propiedad 

Intelectual tam
bién puede ser fundam

ental. Sin em
bargo, 

es posible que este personal sea subcontratado o facilitado 
por em

presas de servicios y consultorías para actuaciones 
específicas, principalm

ente en las etapas tem
pranas de 

la spin-o!, cuando la em
presa suele tener restricciones 

presupuestarias que dificultan su operación con una nóm
ina 

m
uy cargada. 

4.2. Desarrollo de com
petencias

La conform
ación del equipo de trabajo de la spin-o! es 

un tem
a de especial relevancia, que debe ser tratado con 

cuidado pues la calidad del equipo tiene un im
pacto m

uy 
im

portante en la posterior ejecución de la em
presa (H

eirm
an 

& Clarysse, 2007).
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En m
uchos casos, siendo la spin-o! el resultado de las acti-

vidades de investigación y desarrollo, su form
ación está ca-

racterizada por personal académ
ico con reducida experien-

cia en la creación de valor y m
axim

ización de los retornos 
por m

edio de la explotación com
ercial de conocim

ientos 
(Vohora, W

right & Lockett, 2004). Esta situación genera 
desafíos a la spin-o!, sobre todo en lo que se refiere a la 
puesta en m

archa de la em
presa. D

esarrollar com
petencias 

en m
odelos de negocio puede ser m

uy útil para responder a 
este reto. 

Para que la creación y puesta en m
archa de una spin-o! 

tenga éxito es necesario desarrollar com
petencias em

-
prendedoras entre los m

iem
bros del equipo, especialm

en-
te cuando involucra m

iem
bros de la com

unidad académ
ica. 

Entre esas com
petencias se destacan las siguientes:

 §
Com

petencias de identificación y desarrollo                 
de oportunidades. 

 §
Com

petencias de championing.
 §

Com
petencia de adquisición de recursos.

Las com
petencias de identificación y desarrollo de oportu-

nidades están relacionadas con la necesidad de am
pliar una 

oportunidad de negocio viable para la nueva em
presa. Estas 

capacidades consisten en la habilidad de descubrir oportu-
nidades basadas en la investigación científica, y de refinar 

aún m
ás estas oportunidades en un concepto de negocio 

viable. Su principal propósito es prom
over la interacción 

con actores que tienen la tecnología y el conocim
iento del 

m
ercado. El m

ecanism
o para el desarrollo de tales com

-
petencias en etapas tem

pranas es la unión entre el equi-
po em

prendedor y los socios de la industria (Rasm
ussen & 

W
right, 2015).

Las com
petencias de championing están relacionadas a 

la necesidad de personas defensoras que proporcionen 
significado y energía para el proceso em

prendedor. Entre 
ellas se incluye la capacidad de convencer a otros para que 
contribuyan al desarrollo de la nueva em

presa. Su principal 
propósito es la agencia hum

ana y la m
otivación. Para el 

desarrollo de esas com
petencias en etapas tem

pranas 
es im

portante la participación de los inventores y de las 
dem

ás personas que desem
peñan roles com

plem
entarios 

y necesarios para su trabajo (Rasm
ussen & W

right, 2015). 
Para fom

entar el desarrollo de esta com
petencia es necesario  

ganarse la confianza de los actores, dentro y fuera de las 
instituciones prom

otoras de la spin-o!, ya que poseen 
recursos valiosos (Rasm

ussen & W
right, 2015).

La identificación de las fuentes y de los procesos detrás de 
esas com

petencias em
prendedoras suele facilitar la creación 

y el desarrollo de una spin-o!. 
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Caso Universidad Industrial de Santander 120

La Universidad Industrial de Santander (U
IS) tiene una convocatoria para financiar 

propuestas de transform
ación pedagógica de asignaturas m

ediante la articulación 
del proceso educativo con los procesos de investigación, extensión o investigación-
extensión. En este m

arco la U
IS busca prom

over estrategias concretas para la 
transform

ación pedagógica de la asignatura involucrada y acciones increm
entales 

que favorezcan el proceso de form
ación de com

petencias en los estudiantes. 121

4.3. Contratos laborales 

En el m
arco de la form

ación del equipo de la spin-o! es im
portante que la vincula-

ción de los diversos m
iem

bros sea form
alizada por m

edio de un contrato laboral, de 
prestación de servicios u otro tipo de contrato. En la práctica, el régim

en de con-
tratación quedará vinculado al tipo de sociedad, sobre todo si es pública o privada. 

Sobre los contratos de vinculación de personal es fundam
ental la previsión 

de algunas cláusulas que afectan directam
ente el desarrollo de los productos o 

servicios, así com
o las tecnologías utilizadas, com

o es el caso de las cláusulas de 
Propiedad Intelectual y de confidencialidad.

120 
Inform

ación sistem
atizada a partir de los workshops del proyecto “H

oja de Ruta spin-o! Colom
bia” (2015-

2016).
121 

La convocatoria de “Articulación D
ocencia, Investigación y Extensión” de la U

IS puede ser consultada en: 
http://www.uis.edu.co/webU

IS/es/investigacionExtension/program
asApoyo/docum

entos/2012/program
a-

sApoyoProfesores/ArticulacionD
ocenciaInvExt.pdf
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Las cláusulas de confidencialidad buscan asegurar el sigilo 
del negocio, de las tecnologías, de los productos, procesos y 
servicios de la spin-o!, evitando que las inform

aciones sen-
sibles sean divulgadas perjudicando el em

prendim
iento.

En m
ateria de Propiedad Intelectual es im

portante consi-
derar que, al tratarse de em

presas de base tecnológica, la 
posibilidad de desarrollo de nuevas tecnologías es siem

pre 
em

inente. Las nuevas tecnologías pueden resultar en nuevos 
derechos de Propiedad Intelectual que surgen en beneficio 
de la em

presa. Sin em
bargo, en sentido estricto, las tecno-

logías creadas por em
pleados, contratistas u otras personas 

vinculadas solo se transfieren a la em
presa si hay previsión o 

cláusula contractual por escrito.

En cuanto a los derechos de Propiedad Industrial sobre las 
patentes de invención y de m

odelo de utilidad, así com
o so-

bre los diseños industriales y los esquem
as de trazado de cir-

cuitos integrados, la legislación colom
biana establece que: 

Salvo pacto en contrario, los derechos de Propiedad Indus-
trial generados en virtud de un contrato de prestación de 
servicios o de trabajo se presum

en transferidos a favor del 
contratante o del em

pleador respectivam
ente. Para que 

opere esta presunción se requiere que el contrato respecti-
vo conste por escrito. 122

122 
 Véase artículos 22, 85, 88 y 114 de la decisión 486 de 2000.

Referente a los esquem
as de trazado de circuitos integra-

dos, es im
portante tener en cuenta lo establecido por la D

e-
cisión Andina 486 de 2000, la cual estipula que cuando el 
esquem

a es: 

creado en cum
plim

iento de un contrato de obra o de servicio 
para ese fin, o en el m

arco de una relación laboral en la cual 
el diseñador tuviera esa función, el derecho a la protección 
corresponderá a la persona que contrató la obra o el servicio, 
o al em

pleador, salvo disposición contractual en contrario. 123

Con relación a los D
erechos de Autor, que incluyen la pro-

tección de los program
as de com

putador, el m
arco norm

a-
tivo de la Com

unidad Andina de N
aciones, decisión 351 de 

1993, estipula que: 

las personas naturales o jurídicas ejercen la titularidad origi-
naria o derivada, de conform

idad con la legislación nacional, 
de los derechos patrim

oniales de las obras creadas por su 
encargo o bajo relación laboral, salvo prueba en contrario. 124 

La legislación colom
biana determ

ina que: 

En las obras creadas para una persona natural o jurídica en 
cum

plim
iento de un contrato de prestación de servicios o 

de un contrato de trabajo, el autor es el titular originario de 

123 
 Artículo 88 de la decisión 486 de 2000.

124 
 Artículo 10 de la decisión 351 de 1993.
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los derechos patrim
oniales y m

orales, pero se presum
e, sal-

vo pacto en contrario, que los derechos patrim
oniales sobre 

la obra han sido transferidos al encargante o al em
pleador, 

según sea el caso, en la m
edida necesaria para el ejercicio de 

sus actividades habituales en la época de creación de la obra. 
Para que opere esta presunción se requiere que el contrato 
conste por escrito. 125

Respecto a los derechos de los obtentores de variedades 
vegetales, la decisión 345 de 1993, de la Com

unidad An-
dina de N

aciones, prevé que: “Los titulares de los certifica-
dos de obtentor podrán ser personas naturales o jurídicas. 
El certificado pertenece al obtentor de la variedad o a quien 
se la haya transferido lícitam

ente”. 126 La trasferencia de los 
derechos al em

pleador solo ocurre por m
edio de disposición 

contractual expresa. 

4.4. M
odalidades de rem

uneración del equipo

D
iversos factores deben ser considerados cuando se hace 

referencia a las m
odalidades de rem

uneración del equipo, 
desde la función de la persona en la spin-o! hasta la relación 
o m

odalidad de contratación posible de la persona a integrar 

125 
 Artículo 20 de la ley 23 de 1982, alterado por el artículo 28 de la ley 1450 de 
2011.

126 
 Artículo 14 de la decisión 345 de 1993.

el equipo. En este contexto se destacan algunas m
odalidades 

a las cuales se les dedica esta sección:

 §
D

ividendos.
 §

Participación de las utilidades.
 §

Asignaciones o salarios.
 §

Regalías. 

4.4.1. Dividendos 

Los dividendos se refieren a la parte del beneficio de una 
em

presa que se reparte entre los accionistas de una socie-
dad. G

eneralm
ente constituyen la principal vía de rem

une-
ración de los accionistas com

o propietarios de una sociedad. 
Para los m

iem
bros del equipo que son socios de la spin-o! el 

reparto de dividendos puede ser una de las m
odalidades de 

rem
uneración del equipo.

El criterio de reparto de dividendos debe observar las reglas 
establecidas en el contrato social de las em

presas, así com
o 

en las norm
as colom

bianas aplicables.

En el caso de que la spin-o! no esté conform
ada com

o una 
em

presa, sino que sea una unidad autónom
a de la institución 

preexistente, com
o por ejem

plo una IES, esta opción de 
rem

uneración no se presenta com
o recom

endable.
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4.4.2. Participación de las utilidades 

Esta participación se establece considerando que no siem
pre 

las personas que com
ponen el equipo son socias de la 

em
presa. En el caso de em

pleados —
no socios—

 adem
ás del 

salario reciben la prim
a de servicios. 127

Todas las em
presas están obligadas a pagar a cada uno de sus 

trabajadores, com
o prestación especial, una prim

a de servi-
cios. 128 La finalidad de la prim

a es que el trabajador participe 
en las utilidades de la em

presa. 

La prim
a legal se atribuye a todos aquellos vinculados a una 

em
presa, excepto los trabajadores ocasionales o transito-

rios. Tam
poco tienen derecho a la prim

a aquellos trabaja-
dores con los que: se haya pactado salario integral, porque 
la prim

a se entiende incluida dentro de este; em
pleadas del 

servicio dom
éstico y choferes de fam

ilia, ya que el hogar no 
es una em

presa y no genera utilidades. 129 

127 
La prim

a de servicios no es salario, por lo tanto, no se puede com
putar com

o 
factor del m

ism
o en ningún caso, por esta razón no se debe practicar sobre la 

m
ism

a retención al m
om

ento de pagarla (artículo 307 del Código Sustantivo 
del Trabajo).

128 
Artículo 306.1 del Código Sustantivo del Trabajo.

129 
Actualm

ente se tram
ita en Colom

bia el proyecto de ley 03 de 2015, el cual 
pretende extender la prim

a a todos los trabajadores.

4.4.3. Asignaciones o salarios

El sistem
a salarial o prestacional a ser adoptado en el ám

bito 
de la spin-o! dependerá del régim

en jurídico que se aplica a 
la em

presa, si es de D
erecho Público o de D

erecho Privado, 
adem

ás del tipo de contratación.

El sistem
a salarial de los em

pleados públicos es estableci-
do por la ley 4 de 1992. 130 Este se encuentra integrado por 
los siguientes elem

entos: la estructura de los em
pleos, de 

conform
idad con las funciones que se deban desarrollar, y la 

escala y tipo de rem
uneración para cada cargo o categoría 

de cargos. 131

Particularm
ente, en lo que se refiere a los servidores públi-

cos docentes, esta ley consagra que los profesores de las 
universidades públicas nacionales tendrán igual tratam

iento 
salarial y prestacional según la categoría académ

ica exigida, 
dedicación y producción intelectual. 132 

130 
El régim

en salarial y prestacional de los profesores de las universidades estata-
les u oficiales tam

bién se rige por la ley 4 de 1992, los decretos reglam
entarios 

y las dem
ás norm

as que la adicionan y com
plem

entan (artículo 77 de la ley 30 
de 1992).

131 
 Artículo 3 de la ley 4 de 1992.

132 
 Artículo 20 de la ley 4 de 1992.
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Esta norm
a determ

ina que “nadie podrá desem
peñar si-

m
ultáneam

ente m
ás de un em

pleo público, ni recibir m
ás 

de una asignación que provenga del Tesoro Público, o de 
em

presas o de instituciones en las que tenga parte m
ayori-

taria el Estado”. 133 Sin em
bargo, se exceptúan las siguientes 

asignaciones: 

 §
Las que reciban los profesores universitarios que se 
desem

peñen com
o asesores de la Ram

a Legislativa. 
 §

Las percibidas por el personal con asignación de retiro 
o pensión m

ilitar o policial de la fuerza pública. 
 §

Las percibidas por concepto de sustitución pensional. 
 §

Los honorarios percibidos por concepto de hora-cátedra. 
 §

Los honorarios percibidos por concepto de servicios 
profesionales de salud.

 §
Los honorarios percibidos por los m

iem
bros de las 

juntas directivas, en razón de su asistencia a las m
ism

as, 
siem

pre que no se trate de m
ás de dos juntas. 

 §
Las que a la fecha de entrar en vigencia la presente 
ley beneficien a los servidores oficiales docentes 
pensionados. 

133 
 Artículo 19 de la ley 4 de 1992.

N
o obstante, los em

pleados públicos no podrán “recibir 
honorarios que sum

ados correspondan a m
ás de ocho horas 

diarias de trabajo a varias entidades”. 134 

Sobre los contratistas estatales, la ley 80 de 1993 establece 
las reglas de contratación, incluso las inhabilidades e 
incom

patibilidades para contratar. En este aspecto, la norm
a 

estipula que son inhábiles para celebrar contratos con las 
entidades estatales servidores públicos, entre otras personas 
que se hallen inhabilitadas para contratar por la Constitución 
y las leyes. 135

Los contratistas tienen el “derecho a recibir oportunam
ente 

la rem
uneración pactada y a que el valor intrínseco de 

la m
ism

a no se altere o m
odifique durante la vigencia del 

contrato”. En consecuencia tienen: 

derecho, previa solicitud, a que la adm
inistración les resta-

blezca el equilibrio de la ecuación económ
ica del contrato a 

un punto de no pérdida por la ocurrencia de situaciones im
-

previstas que no sean im
putables a los contratistas. Si dicho 

equilibrio se rom
pe por incum

plim
iento de la entidad estatal 

contratante, tendrá que restablecerse la ecuación surgida al 
m

om
ento del nacim

iento del contrato. 136 

134 
 Artículo 19 de la ley 4 de 1992.

135 
 Artículo 8.1 de la ley 80 de 1993.

136 
 Artículo 5.1 de la ley 80 de 1993.



109

C
O

N
F

IG
U

R
A

C
IÓ

N
 D

E
 E

Q
U

IP
O

 P
A

R
A

 L
A

 S
P

IN
-O

F
F

4.4.4. Beneficios económ
icos referentes a los derechos de 

Propiedad Intelectual

Aunque la ley 4 de 1992 establezca barreras al servidor 
público para recibir m

ás de una asignación que provenga 
del Tesoro Público, o de em

presas o de instituciones en 
las que tenga parte m

ayoritaria el Estado, eso no im
pide al 

servidor recibir los beneficios económ
icos (regalías) a que 

tenga derecho por la explotación de tecnologías que haya 
desarrollado, cuya Propiedad Intelectual sea de titularidad 
de una institución pública.

En lo que se refiere a los derechos de Propiedad Industrial 
sobre las patentes de invención, la decisión 486 de 2000, 
de la Com

unidad Andina de N
aciones, 137 estipula que:

sin perjuicio de lo establecido en la legislación nacional 
de cada País M

iem
bro, en las invenciones ocurridas bajo 

relación laboral, el empleador, cualquiera que sea su form
a 

y naturaleza, podrá ceder parte de los beneficios económicos 
de las invenciones en beneficio de los empleados inventores, 
para estim

ular la actividad de investigación (las cursivas no 
son del original). 138

137 
La decisión 486 de 2000 de la Com

unidad Andina de N
aciones regula el 

Régim
en Com

ún sobre Propiedad Industrial.
138 

 Artículo 23 de la decisión 486 de 2000.

Esta m
ism

a norm
ativa determ

ina que:

las entidades que reciban financiamiento estatal para sus inves-
tigaciones deberán reinvertir parte de las regalías que reciben 
por la com

ercialización de tales invenciones, con el propósi-
to de generar fondos continuos de investigación y estimular 
a los investigadores, haciéndolos partícipes de los rendimientos 
de las innovaciones, de acuerdo con la legislación de cada 
País M

iem
bro (las cursivas no son del original). 139 

Las reglas de esta D
ecisión Andina tam

bién se extienden a las 
patentes de m

odelo de utilidad, 140 sin em
bargo, no alcanzan a 

los esquem
as de trazados de circuitos integrados, tam

poco a 
los diseños industriales. 

En m
ateria de variedades vegetales, la decisión 345 de 1993 

de la Com
unidad Andina de N

aciones regula el tem
a de los 

beneficios económ
icos a los servidores públicos, estipulando 

que: el empleador estatal, cualquiera que sea su form
a y natu-

raleza, podrá ceder parte de los beneficios económicos re-
sultantes de la obtención de variedades vegetales a sus 
empleados obtentores, para estim

ular la actividad de inves-
tigación (las cursivas no son del original). 141

139 
 Artículo 23 de la decisión 486 de 2000.

140 
 Artículo 85 de la decisión 486 de 2000. 

141 
 Artículo 15 de la decisión 345 de 1993 de la Com

unidad Andina de N
aciones.
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En cuanto a los D
erechos de Autor no hay previsión expresa que autorice al 

em
pleador estatal a ceder parte de los beneficios económ

icos a sus em
pleados. 142

D
e acuerdo a lo anterior, las spin-o!, incluso aquellas de las cuales participen entida-

des públicas, tienen la potestad de regular el régim
en de estím

ulos de sus em
pleados 

inventores, dentro de los lím
ites legales, lo que im

plica que los m
ism

os puedan recibir 
bonificaciones o retribuciones económ

icas respecto a algunos de los derechos de 
Propiedad Intelectual, en tanto no se constituyan en asignaciones del Tesoro Público 
en estricto sentido. 143

En las norm
ativas institucionales de la spin-o! y de las entidades parientas que 

transfieran a la spin-o! los derechos de Propiedad Intelectual im
porta regular el 

tem
a de form

a a posibilitar que los inventores —
vinculados o no a la spin-o!—

 
sean beneficiados económ

icam
ente frente a la explotación de tales derechos.

H
ay que tener presente que en algunos casos la institución, incluso institución 

pública, puede transferir los derechos y lo hace de form
a gratuita, 144 lo que no 

142 
 Véase decisión 351 de 1993 de la Com

unidad Andina de N
aciones; ley 23 de 1982, con alteraciones de la ley 

1450 de 2011. 
143 

 Véase artículo 19 de la ley 4 de 1992.
144 

Ejem
plo de esto son las transferencias realizadas con base en el artículo 10 de la ley 1753 de 2015: “Artículo 

10. derechos de Propiedad Intelectual de proyectos de investigación y desarrollo financiados con recursos 
públicos. En los casos de proyectos de investigación y desarrollo de ciencia, tecnología e innovación y de 
tecnologías de la inform

ación y las com
unicaciones, adelantados con recursos públicos, el Estado podrá ceder 

a título gratuito, salvo por m
otivos de seguridad y defensa nacional, los derechos de Propiedad Intelectual 

que le correspondan, y autorizará su transferencia, com
ercialización y explotación a quien adelante y ejecute 

el proyecto, sin que ello constituya daño patrim
onial al Estado. Las condiciones de esta cesión serán fijadas 

en el respectivo contrato y en todo caso el Estado se reserva el derecho de obtener una licencia no exclusiva 
y gratuita de estos derechos de Propiedad Intelectual por m

otivos de interés nacional”. 
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genera beneficios económ
icos a la institución que hace la 

transferencia, ni a los inventores. Situaciones com
o esta 

pueden desincentivar a los inventores. Para evitar eso se 
recom

ienda que, en el contrato, aunque la transferencia sea 
realizada de form

a gratuita, se haga previsión de concesión 
de beneficios económ

icos a los inventores por parte de las 
spin-o! que adquieran los derechos sobre la tecnología.

Los beneficios económ
icos pueden ser pagados m

ientras la 
tecnología esté protegida, m

ensualm
ente, anualm

ente, por 
ejem

plo, con base en la cantidad producida o vendida del 
producto o servicio que utiliza la nueva tecnología o en cuota 
fija (un pago determ

inado). 145 

4.5. Régim
en penal aplicable a los integrantes de una 

spin-o!

En el m
arco de una spin-o! el régim

en penal aplicable a 
sus integrantes no es diferente al régim

en penal vigente en 
Colom

bia para cualquier persona. D
e hecho, esa situación 

no crea una categoría tal que requiera la instauración de ti-
pos penales especiales o de circunstancias de atenuación o 
agravación punitiva, a las ya consagradas para los tipos pe-
nales existentes y aplicables a las actuaciones consideradas 
com

o punitivas en el país. 

145 
 Al respecto véase  M

acho-Stadler & Pérez-Castrillo (2010).

N
o obstante, com

o m
edidas institucionales, pueden crearse 

norm
as que incorporen sanciones adm

inistrativas del orden 
disciplinario y de la categoría del ejercicio de las funciones 
de inspección, vigilancia y control, para los diferentes inte-
grantes de las spin-o!, a saber: sanciones de tipo discipli-
nario y sanciones de orden ante los órganos de inspección, 
vigilancia y control.

Las sanciones de tipo disciplinario son dirigidas a los inte-
grantes, con o sin carácter directivo en la spin-o!, cuando 
incurran en delitos o conductas disciplinares, durante y en 
razón del ejercicio de sus cargos en la spin-o!.

Las sanciones de orden ante los órganos de inspección, vi-
gilancia y control se aplican cuando los integrantes, con ca-
rácter directivo en la spin-o!, incurran en actuaciones anti-
jurídicas, durante y en razón del ejercicio de sus cargos en la 
spin-o!, con la finalidad de adjudicarle responsabilidad a las 
distintas personas jurídicas que integren la spin-o! por parte 
de la autoridad que ejerza la función de inspección, vigilancia 
y control de las m

ism
as. 
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5. PLAN
 DE EM

PRESA 
D

E UN
A SPIN

-O
FF

El plan de em
presa de una spin-o! es un docum

ento que resulta de un proceso de 
planeam

iento que busca recoger objetivos y estrategias que se van desarrollar en la 
futura em

presa. Este representa una hoja de ruta en caso de la puesta en m
archa 

de una spin-o!, así com
o una carta de presentación ante los posibles interesados 

(M
ateu-Céspedes, 2007), 146 entre los cuales se encuentran los inversionistas. Por 

m
edio de este plan de em

presa se busca m
ostrar el m

odelo de negocio y cóm
o 

será im
plem

entado a través del plan de negocios.

5.1. M
odelo de negocio

El térm
ino m

odelo de negocio se ha expandido de form
a am

plia y rápida; sin em
-

bargo, su significado es todavía vago e im
preciso (Verstraete & Jouison-La%

tte, 
2011). Los m

odelos de negocio son “en el fondo, historias que explican cóm
o fun-

cionan las em
presas” (M

agretta, 2002). En otras palabras, “un m
odelo de negocio 

describe los fundam
entos de cóm

o una organización crea, entrega y captura valor” 
(Verstraete & Jouison-La%

tte, 2011). Por esta razón, el m
odelo de negocio es 

usado en el contexto de creación de una nueva em
presa para ayudar a los diferen-

tes stakeholders a entender el proyecto propuesto.

146 
 Para com

plem
entar véase Fernández (2008).
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Con el tiem
po, diferentes autores han creado herram

ientas 
que le facilitan a los em

prendedores el diseño de sus m
odelos 

de negocio. Entre estas se destacan las siguientes: 

 §
Business M

odel Canvas: herram
ienta basada en nueve 

bloques de construcción (segm
entación de clientes, 

propuesta de valor, canales de com
unicación, distribu-

ción y de venta, relación con los clientes, fuentes de 
ingresos, recursos claves, actividades claves, alianzas 
claves y estructura de costos) que utilizan un lienzo 
(plantilla preform

ateada) que perm
ite visualizar el m

o-
delo de negocio (O

sterwalder & Pigneur, 2009). 

 §
Lean Startup: este m

étodo está fundado en cinco 
principios: los em

prendedores están en todas partes, 
el espíritu em

prendedor es management, aprendizaje 
validado, Crear-M

edir-Aprender y contabilidad de la 
innovación (Ries, 2011). Es un m

étodo basado en la 
experim

entación que ofrece m
ecanism

os para que el 
negocio se am

plíe y crezca a la m
áxim

a velocidad (Ries, 
2011). 

 §
Lean Canvas: es un m

étodo que com
bina los dos 

anteriores, sim
ilar al Business M

odel Canvas pero con 
algunos cam

bios, sobre todo en cuanto a enfoque 
(M

egias, 2012). En lugar de alianzas claves se 
encuentra el problem

a, los recursos se cam
bian por 

m
étricas claves y las relaciones con los clientes pasan a 

ser ventaja especialidad-diferencial.

El m
odelo de negocios no se confunde con el plan de nego-

cios ya que am
bos se com

plem
entan. D

e hecho, el plan de 
negocios m

uestra detalladam
ente cóm

o se daría el m
odelo 

de negocios. El plan de negocios es un paso regular en la 
planificación, m

ientras el m
odelo de negocios puede ser vis-

to com
o un destino. El plan explicita cóm

o se va a llegar allí 
(Berry, 2016). 147 

5.2. Plan de negocios

El plan de negocios consiste en diseñar una serie de acti-
vidades relacionadas entre sí para el com

ienzo o desarrollo 
de una em

presa (proyecto, producto o servicio). Él identi-
fica, describe y analiza la idea de negocio, y a su vez verifica 
la viabilidad com

ercial, técnica, económ
ica y financiera del 

em
prendim

iento (M
uñiz, 2010).

En general, un plan de negocios tiene dos propósitos prin-
cipales. En prim

er lugar, sirve com
o una herram

ienta de 
com

unicación para atraer y convencer a los inversionistas, 
ayudando a obtener el capital necesario para la creación y el 

147 
 Para com

plem
entar véase: M

orales & W
eenk (2014).
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desarrollo exitoso de un negocio. En segundo lugar, una vez 
que se pone en m

archa la em
presa el plan de negocios debe 

ser utilizado com
o una herram

ienta de m
onitoreo y m

eca-
nism

o de control para los propios em
presarios, para ver si su 

negocio se está desarrollando de la form
a com

o estaba pre-
visto en el plan. Un buen plan de negocios es la base sobre 
la cual una idea de negocio puede ser transform

ada en un 
negocio sostenible. 148 

Se recom
ienda que el plan de negocios incluya diferentes 

elem
entos o apartados, los cuales pueden variar de acuer-

do al perfil del negocio o público-objetivo. Por ejem
plo, en 

casos de convocatorias públicas son establecidos, general-
m

ente, los requisitos m
ínim

os del plan de negocios, com
o 

es el caso del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación 
del Sistem

a G
eneral de Regalías, 149 que requiere com

o m
í-

nim
o la inclusión de los siguientes elem

entos: descripción 
y estado de la tecnología, potencial beneficiario, m

ercado 
esperado con su respectiva validación y barreras de entrada.

148 
Al m

om
ento de escribir el plan de negocios se recom

ienda que sea accesi-
ble, corto y conciso, dirigido al público-objetivo (Fernández, 2008 y Parsons, 
2016).

149 
Al respecto véase las fuentes de recursos públicos que se encuentran en el 
Capítulo 3 de este m

ism
o texto.

En la literatura se destacan, entre los elem
entos de un plan 

de negocios, los siguientes (Parsons, 2016):

 §
Resum

en ejecutivo.
 §

D
escripción de la em

presa.
 §

D
escripción de las tecnologías. 

 §
D

escripción de los productos y servicios.
 §

M
ercado objetivo.

 §
Plan de m

ercadeo.
 §

Equipo de gestión.
 §

Plan financiero.
 §

H
itos y m

étricas.

Adicionalm
ente, otros apartados pueden ser incluidos, 

com
o:

 §
Plan de salida para inversionistas.

 §
Apéndices.

5.2.1. Resum
en ejecutivo

Estructuralm
ente, el resum

en ejecutivo es el prim
er capí-

tulo del plan de negocios. En él se presenta la em
presa, se 

explica lo que se hace y se establece lo que se busca de los 
lectores. El resum

en ejecutivo puede actuar com
o un docu-

m
ento independiente que cubre los aspectos m

ás destaca-
dos del plan detallado. 
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D
e hecho, es m

uy com
ún que los inversionistas pidan solo el 

resum
en ejecutivo cuando están evaluando el negocio. Si les 

interesa lo que leen van a solicitar el plan com
pleto y otros 

datos sobre el negocio.

5.2.2. D
escripción de la em

presa 

La descripción de la spin-o! es fundam
ental en el m

arco del 
plan de negocios. En esta sección debe incluirse la visión, la 
m

isión y los valores de la em
presa, así com

o una revisión de 
su estructura jurídica y la propiedad, una breve historia de la 
spin-o! contextualizando su surgim

iento y señalando si se 
trata de una nueva em

presa o una ya existente. 

Tam
bién im

porta agregar un resum
en de la ubicación de la 

spin-o!, si es posible, señalando los beneficios de su loca-
lización.

5.2.3. D
escripción de las tecnologías

Al tratarse de una em
presa de base tecnológica este apartado 

se m
uestra estrictam

ente necesario. Por lo tanto im
porta 

destacar los conocim
ientos, resultados de investigación y, 

en síntesis, las tecnologías que sostienen el negocio, los 
productos, procesos y servicios. 

Adem
ás, debe resaltarse la titularidad de las tecnologías y 

las form
as de acceso a ellas, cuando sean de terceros. Por 

ejem
plo, si es una tecnología de una IES hay que describir 

la form
a de su transferencia a la spin-o! y, de ser posible, 

anexar una copia del contrato en el apéndice. 

O
tro aspecto relevante se refiere al m

odelo de gestión de la 
Propiedad Intelectual adoptado por la spin-o!, en el sentido 
de dem

onstrar no solo la gestión de las tecnologías existen-
tes, sino relacionar las futuras tecnologías que la em

presa 
espera desarrollar o seguir desarrollando cuando no están 
com

pletam
ente incorporadas en un producto, proceso y 

servicio. D
atos e inform

aciones que dem
uestren la m

adurez 
de las tecnologías serán m

uy im
portantes para el análisis de 

los inversionistas.

Gestión de la Propiedad Intelectual

Si nos referim
os a em

presas altam
ente innovadoras la Pro-

piedad Intelectual se convierte en la base de su actividad 
económ

ica, por lo tanto, es indispensable que las spin-o! 
establezcan un proceso de gestión de la Propiedad Intelec-
tual interno que incluya el tratam

iento que se le debe dar a la 
Propiedad Intelectual desde el m

om
ento m

ism
o de la crea-

ción de las nuevas tecnologías, seguido por su protección, 
valoración, explotación y defensa. 
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5.2.4. D
escripción de los productos y servicios

En la sección de descripción de los productos y servicios se 
encuentra la verdadera esencia del plan de negocios, pues 
es donde se explica la necesidad del m

ercado que se busca 
solucionar o el problem

a que se desea resolver, y cóm
o el 

producto y servicio encaja en el panoram
a com

petitivo exis-
tente. Este apartado es im

portante no solo para detallar el 
producto y servicio, sino para dem

ostrar cóm
o la solución 

propuesta se diferencia de las dem
ás y cóm

o se va a am
pliar 

su oferta en el futuro. 

En consecuencia, es recom
endable describir las caracterís-

ticas del producto y servicio inform
ando si cum

ple las con-
diciones para ingresar en el m

ercado, com
o es el caso de las 

certificaciones técnicas, cuando sean aplicables. 

Certificaciones técnicas

En algunos casos la reglam
entación técnica determ

ina las 
características del producto y servicio (Tübke, 2005). En 
m

uchos sectores las reglam
entaciones o las norm

as técnicas 
establecen los requisitos técnicos específicos que deben ser 
aplicados a determ

inados productos o servicios, los cuales 
pueden dem

andar certificaciones.

En ciertas ocasiones no basta con tener nuevas tecnologías 
protegidas por la Propiedad Intelectual, sino que ellas se 
tienen que adecuar a los estándares técnicos para que se 
pueda llevar a cabo una correcta explotación com

ercial. 
Por esta razón, las instituciones deben contar con m

edidas 
preventivas encam

inadas a identificar posibles exigencias 
técnicas, 

fitosanitarias, 
am

bientales, 
incluso 

éticas, 
relacionadas con las tecnologías, productos y servicios en el 
m

ercado donde pretenden operar. 

Esta es una buena práctica que debe im
plem

entarse, incluso 
antes de dar inicio a la fase de investigación y desarrollo ex-
perim

ental, pues evita reprocesos futuros.

Ejem
plos de certificaciones técnicas: certificación de Cum

-
plim

iento de las Buenas Prácticas de M
anufactura (BPM

), 
Buenas Prácticas de Laboratorio (BPL) Instituto N

acional 
de Vigilancia de M

edicam
entos y Alim

entos (IN
VIM

A), 
asignación de código de N

otificación Sanitaria O
bligatoria 

(N
SO

) para algunos productos y Certificación de Capaci-
dad de Producción (CC

P). 

5.2.5. M
ercado objetivo

La descripción del m
ercado objetivo es un elem

ento esen-
cial para el desarrollo de un buen plan de negocios. N

o sig-
nifica que el apartado debe ser extenso, al contario, debe ser 
preciso con relación al m

ercado en el cual la em
presa espera 
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actuar con su respectiva validación, principalm
ente para que 

se conozca el perfil del cliente objetivo así com
o las barreras 

de entrada al m
ercado. 

Para esto se debe hacer un análisis form
al del m

ercado, con 
la identificación de los segm

entos  y, luego, determ
inar qué 

tan grande es cada segm
ento con base en datos y estadísti-

cas. Una vez identificados se deben evaluar las oportunida-
des, necesidades y tendencias. 

Ya estando definidos los segm
entos del m

ercado objetivo es 
el m

om
ento de establecer el perfil del cliente ideal, que es 

una representación hipotética del m
ercado y con frecuencia 

se denom
ina potencial “com

prador”, “usuario” o “beneficia-
rio”. Conocer el cliente y estim

ar cuántos existen es fun-
dam

ental para el negocio, pues si no hay suficientes es una 
señal de advertencia que indica dificultades que probable-
m

ente puedan incidir en el desarrollo exitoso de la spin-o! .

Frente a este tipo de situaciones es clave valerse de los ele-
m

entos y herram
ientas del sistem

a de vigilancia tecnológica. 
A continuación se describen algunos de esos elem

entos. 

Sistem
a de Vigilancia Tecnológica

Una herram
ienta para la detección de oportunidades y ne-

cesidades del m
ercado es el Sistem

a de Vigilancia Tecno-
lógica. Consiste en una m

etodología sistem
atizada para la 

obtención de inform
ación respecto al estado actual y eje-

cución del desarrollo científico-tecnológico, a partir de la 
recopilación de datos procedentes del interior y del entorno 
de la organización. 

Esta m
etodología perm

ite identificar oportunidades desde 
diferentes perspectivas y evaluar m

ercados potenciales y sus 
diferentes opciones. Ella cubre la vigilancia tecnológica, así 
com

o la vigilancia de m
ercados, la vigilancia del entorno y la 

vigilancia de los com
petidores.

La vigilancia tecnológica se ocupa de m
onitorear y buscar 

inform
ación correspondiente a tecnologías disponibles o 

que acaban de aparecer y que son capaces de intervenir en 
nuevos productos o procesos; adem

ás del seguim
iento de 

los avances del estado de la técnica, así com
o de las oportu-

nidades que genera. 

La vigilancia de m
ercados incluye el estudio de datos refe-

rentes a productos, m
ercados, clientes y proveedores (es-

tudios de m
ercado, nuevos m

ercados, evolución de las ne-
cesidades de los clientes, solvencia de los clientes y nuevos 
productos ofrecidos por los proveedores). 
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La vigilancia del entorno se encarga de la detección de 
aquellos hechos exteriores que pueden condicionar el 
futuro, en áreas com

o la sociología, la política, el m
edio 

am
biente y las reglam

entaciones, entre otros. 

La vigilancia de com
petidores se destina a la producción 

de inform
ación sobre los com

petidores actuales y los 
potenciales (política de inversiones, entrada en nuevas 
actividades, técnicas de venta y de distribución, política 
de com

unicación) así com
o de aquellos con productos 

sustitutivos (Castro, 2007).

5.2.6. Plan de m
ercadeo 

En el plan de m
ercadeo se detalla cóm

o llegar a los segm
entos 

del m
ercado objetivo y cóm

o se planean las ventas frente a los 
m

ercados de destino. Este plan incluye el posicionam
iento de 

la em
presa, la política de precios, las actividades de prom

oción 
y distribución, entre otros tipos de actividades que se necesi-
tan para tener un negocio exitoso. Por consiguiente, antes de 
elaborar el plan de m

ercadeo se debe tener bien definido el 
m

ercado objetivo, es decir, com
prender realm

ente a quién se 
le va o está com

ercializando.

D
efinir el posicionam

iento de la em
presa significa m

ostrar 
cóm

o la em
presa se va a presentar ante los clientes. D

e he-

cho, la estrategia de posicionam
iento es un factor im

por-
tante para establecer el precio de los productos. El precio 
envía un m

ensaje m
uy fuerte a los consum

idores y puede 
ser una herram

ienta im
portante para com

unicar el posicio-
nam

iento. 

Con la fijación de precios y con un posicionam
iento estable-

cido es el m
om

ento de m
irar la estrategia de prom

oción. El 
plan de prom

oción detalla cóm
o se planea la com

unicación 
con los clientes y con los posibles clientes. O

tra parte im
-

portante es el plan de distribución, principalm
ente para las 

em
presas de productos. Las em

presas de servicios necesitan 
adecuar este paso. 

Com
o parte del plan de m

ercadeo se puede trabajar en co-
laboración con otra em

presa en una form
a de asociación. 

Esto puede ayudar a proporcionar acceso a un segm
ento de 

m
ercado objetivo.

5.2.7. Equipo de gestión

En este apartado se reitera que se debe contar con un 
equipo

150 adecuado para la gestión de la spin-o!. Así, se 
exponen las funciones y responsabilidades m

ás relevantes 

150 
 Véase Capítulo 4 de este m

ism
o texto donde se aborda la form

ación del equi-
po de una spin-o!.



121

P
L

A
N

 D
E

 E
M

P
R

E
S

A
 D

E
 U

N
A

 S
P

IN
-O

F
F

que la nueva em
presa necesita para crecer y tener éxito. 

Es im
portante dem

ostrar cóm
o está organizada la spin-o! 

en térm
inos de cargos y funciones, indicando el personal 

nom
brado para cada posición, conform

e cada caso.

El apartado puede incluir breves reseñas de cada integrante 
del equipo, con su form

ación y experiencia. Es significativo 
expresar por qué el equipo es el adecuado para convertir una 
idea en una realidad.

El equipo de gestión no necesariam
ente tiene que estar 

com
pleto con el fin de tener un plan de negocios term

inado. 
Si se tienen vacíos en el equipo se deben identificar e indicar 
que se está buscando el personal adecuado para desem

pe-
ñar determ

inados cargos. D
e hecho, los inversionistas lo ven 

com
o un signo de m

adurez y de conocim
iento acerca de lo 

que la em
presa necesita para tener éxito. 

5.2.8. Plan financiero 

La presentación de un plan financiero corresponde a un 
aspecto esencial de un plan de negocios, sobre todo para 
la evaluación de los inversionistas potenciales, una vez que 
la planeación financiera define el rum

bo que tiene que se-
guir una em

presa para alcanzar sus objetivos estratégicos. 
Adem

ás, el plan financiero tiene com
o propósito m

ejorar 

la rentabilidad, establecer la cantidad adecuada de efecti-
vo así com

o de las fuentes de financiam
iento, fijar el nivel 

de ventas y ajustar los gastos que correspondan al nivel de 
operación, entre otros aspectos (M

orales y M
orales, 2014).

El com
ponente financiero incluye no solam

ente la tarea de 
atraer los recursos para la financiación de la puesta en m

ar-
cha de la spin-o!, tam

bién se ocupa de los recursos y los 
beneficios estim

ados com
o el retorno y las proyecciones fi-

nancieras. D
e hecho, la adm

inistración financiera trasciende 
el ám

bito de la consecución de las fuentes. Es un ejercicio 
que busca delinear los escenarios posibles en los cuales se 
desenvolverá la operación, reduciendo la incertidum

bre y 
planteando cam

inos alternativos cuando los escenarios es-
perados no se cum

plen, con el fin de preservar la vitalidad de 
la em

presa m
ediante la dism

inución del riesgo, la m
itigación 

del im
pacto de las pérdidas y la m

axim
ización de la eficiencia 

en el m
anejo de los recursos.

La planeación financiera com
prende el proceso de cálculo o 

pronósticos de los acontecim
ientos futuros, los cuales están 

contem
plados en la elaboración del presupuesto de caja de 

la spin-o! y de una serie de estim
aciones para todas y cada 

una de las áreas significativas de la em
presa (M

orales y M
o-

rales, 2014). 
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Este 
proceso 

de 
planeación 

financiera 
se 

encuentra 
ligado al proceso de control, el cual evalúa los resultados 
que tom

an com
o base las norm

as y el desem
peño de un 

proceso de retroalim
entación y de ajuste para increm

entar 
el desem

peño em
presarial. Es im

portante tener en cuenta 
que para que exista una buena planeación financiera debe 
darse una buena planeación estratégica del negocio (W

itte, 
1969). 151 

En un proceso de planeación se recom
ienda considerar las 

siguientes etapas (M
orales y M

orales, 2014): 

 §
Proyectar los estados financieros. 

 §
D

eterm
inar los fondos 152 necesarios para un plan de 

cinco años.

151 
“La planeación estratégica tam

bién observa las posibles alternativas de 
los cursos de acción en el futuro, y al escoger unas alternativas, estas 
se convierten en la base para tom

ar decisiones presentes. La esencia de 
la planeación estratégica consiste en la identificación sistem

ática de las 
oportunidades y peligros que surgen en el futuro, los cuales com

binados con 
otros datos im

portantes proporcionan la base para que una em
presa tom

e 
m

ejores decisiones en el presente para explotar las oportunidades y evitar 
peligros. Planear significa diseñar un futuro deseado e identificar las form

as 
para lograrlo” (Steiner, 1998). Entonces, la im

portancia de la planeación 
estratégica radica en establecer los objetivos que la em

presa desea conseguir 
a largo plazo, y se convierten en la guía para desarrollar los planes de acción 
de m

ediano y largo plazo que ayudan a lograr los objetivos específicos para la 
em

presa (M
intzberg, Q

uinn & Voyer, 1991).
152 

Los fondos incluyen aquellos destinados a planta y equipo, a inventarios y 
cuentas por cobrar, a la investigación y desarrollo, a las grandes cam

pañas de 
publicidad (M

orales y M
orales, 2014).

 §
Pronosticar la disponibilidad de fondos en los próxim

os 
cinco años. 

 §
D

esarrollar a detalle las acciones necesarias para ha-
cer las inversiones requeridas en los diferentes activos, 
así com

o la contratación del uso de fuentes de finan-
ciam

iento para dotar a la em
presa de los fondos que 

necesita.
 §

Establecer y m
antener un sistem

a de control que vi-
gile la asignación y el uso de los fondos dentro de la 
em

presa. 153 
 §

D
eterm

inar el punto de equilibrio en operación (u 
operativo). 154 

Considerando tales elem
entos, en la secuencia se destacan 

algunos aspectos que pueden ser presentados en el m
arco 

del plan financiero, entre los cuales están las proyecciones 
financieras, el análisis de la viabilidad financiera, los criterios 
de sostenibilidad y de valoración del negocio. 

153 
Para auxiliar en esta tarea es recom

endable el uso de indicadores de evalua-
ción financiera que ayuden a decidir la conveniencia de las inversiones y las 
fuentes de financiam

iento (M
orales y M

orales, 2014).
154 

 La determ
inación del punto de equilibrio en operación perm

ite calcular el ni-
vel en el que las ventas de la em

presa son iguales a sus costos de venta y sus 
gastos de operación. “Tam

bién m
uestra la m

agnitud de las utilidades o las pér-
didas operativas de la em

presa si las ventas aum
entan o dism

inuyen por debajo 
de ese punto. El análisis del punto de equilibrio es im

portante en el proceso 
de planeación y control porque la relación costo-volum

en-utilidad puede ser 
influida en form

a im
portante por la proporción de las inversiones en activos 

fijos. Se debe anticipar y lograr un volum
en de ventas suficientes si desean 

cubrirse los costos fijos y variables, pues de otro m
odo la em

presa incurrirá en 
pérdidas provenientes de las operaciones” (Besley y Brigham

, 2000).
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Adicionalm
ente, este apartado puede contener un proto-

colo de m
anejo de capital de trabajo que perm

ita evaluar el 
desem

peño de la unidad em
presarial relacionando la desig-

nación del m
anejo del recurso desde las perspectivas conta-

ble y adm
inistrativa.

5.2.8.1. Proyección financiera

Las proyecciones financieras perm
iten estim

ar los recursos 
requeridos, sus fuentes y aplicaciones, com

o tam
bién esta-

blecer un plan de ejecución en una línea de tiem
po. Sirven, 

adem
ás, para vigilar las operaciones una vez preparado el 

plan y puesto en práctica. Es una herram
ienta gerencial para 

la tom
a de decisiones y la im

plem
entación de acciones de 

gestión adm
inistrativa que faciliten dentro de unos supues-

tos alcanzar los objetivos trazados por la em
presa.

Un plan financiero típico tendrá proyecciones m
ensua-

les para los prim
eros doce m

eses y luego las proyecciones 
anuales para los restantes tres a cinco años. Proyecciones 
de tres años suelen ser adecuados, pero algunos inversores 
solicitarán una de cinco años. 

Se recom
ienda que el m

odelo de proyección financiera ele-
gido sea alim

entado por todos los elem
entos contenidos en 

el plan de negocios: técnico, preoperativo, m
ercadeo, legal 

y adm
inistrativo, entre otros. 155 Tales datos perm

iten cons-
truir los estados financieros proyectados, com

o el estado de 
resultados, el balance general, el flujo de caja operativo, que 
facilitarán analizar la viabilidad económ

ica de la spin-o! y 
las necesidades de inversiones, así com

o posibilitan estable-
cer otras herram

ientas com
o el análisis de sensibilidad para 

identificar variables críticas del proyecto y establecer pro-
cesos de valoración de la em

presa.

Esas inform
aciones perm

itirán conocer la viabilidad eco-
nóm

ica y financiera de la em
presa, los costos, la inversión 

requerida, el volum
en m

ínim
o de ventas necesario para al-

canzar el punto de equilibrio, el retorno de la inversión y la 
sensibilidad del negocio ante ciertos factores del m

ercado, 
lo que facilitará la búsqueda de recursos y la negociación con 
posibles inversionistas.

155 
El com

ponente técnico está conform
ado por la inversión requerida para el 

desarrollo de la tecnología y la determ
inación de los costos fijos y variables 

asociados. El com
ponente preoperativo por adecuaciones locativas, estu-

dios, licencias, m
arcas y patentes, consultorías, entre otros. El com

ponente 
de m

ercadeo por la proyección de ventas (cálculo de escenarios) y el plan 
de marketing. El com

ponente de gestión adm
inistrativa por la proyección de 

gastos de recursos físicos y gestión hum
ana. 
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5.2.8.2. Viabilidad financiera

La presentación de un m
odelo de evaluación de la viabilidad 

financiera de negocios es fundam
ental en la fase de im

ple-
m

entación de un proyecto, sobre todo cuando se trata de 
seleccionar o priorizar proyectos. Ese m

odelo puede consi-
derar, entre otros aspectos, los siguientes:

 §
Etapas de desarrollo: im

porta tener claridad sobre las 
diferentes etapas por las que atraviesa el em

prendi-
m

iento y los recursos proyectados requeridos en cada 
una de ellas; adem

ás de las fuentes a las cuales se pue-
de acceder.

 §
Com

ponente de m
ercado: es necesario tener una 

identificación del m
ercado potencial y el m

ercado 
objetivo del producto y servicio en cuestión, con unas 
proyecciones serias, técnicas y ajustadas.

 §
Proyecciones financieras: en las etapas tem

pranas se 
debe contar al m

enos con la elaboración del Flujo de 
Caja Libre; ya en etapas posteriores se hace necesario 
contar con proyecciones del Balance y del Estado de 
Resultados. La estructura de los flujos de caja debe 
estar acorde a cada uno de los proyectos. 

 §
Indicadores financieros: es necesario proyectar los in-
dicadores de factibilidad financiera tradicionales com

o 
son Tasa Interna de Retorno (TIR), Valor Presente N

eto 
(VPN

) y el periodo de recuperación de la inversión. Se 

pueden utilizar otros indicadores com
o los de rentabi-

lidad, liquidez, generación de valor y endeudam
iento, 

dependiendo del estado de avance del desarrollo; sin 
em

bargo, se debe enfocar, principalm
ente, en los indi-

cadores de liquidez para los proyectos que se encuen-
tren m

ás avanzados.
 §

Alternativas o escenarios de funcionam
iento del 

m
odelo: se deben contem

plar diferentes escenarios 
del proyecto que reflejen de alguna m

anera cóm
o 

diversas variables exógenas pueden llegar a afectar los 
supuestos iniciales, ya sea bajo condiciones favorables 
o negativas. 

 §
M

odelo de negocio: la evaluación debe reflejar cla-
ridad en la definición del m

odelo de negocio que los 
em

prendedores hayan visualizado.

Los elem
entos de decisión se deben priorizar tom

ando 
com

o punto de partida y de m
ayor im

portancia los indica-
dores financieros. El segundo elem

ento a tener en cuenta 
son las proyecciones financieras y la estructuración de las 
m

ism
as. Im

porta analizar que la estructura sea lo suficien-
tem

ente coherente y que refleje la realidad del proyecto, o 
sea, que no haya sido m

anipulada para obtener indicadores 
favorables para el proyecto. D

ebe existir coherencia entre 
los supuestos del m

ercado y los dem
ás elem

entos definidos 
en el plan de negocios.
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5.2.8.3. Criterios de sostenibilidad

N
o es suficiente con desarrollar tareas de gestación y es-

tructuración de spin-o! para su puesta en m
archa: es nece-

sario acom
pañar estos em

prendim
ientos con herram

ientas 
de seguim

iento y control que faciliten la atención tem
prana 

de los fenóm
enos im

plícitos en su desarrollo y que puedan 
afectar su perm

anencia en el tiem
po y el logro de los obje-

tivos trazados.

D
e hecho, son innum

erable los aspectos que afectan la 
sostenibilidad de las nuevas em

presas: desde las habilidades 
y com

petencias de los em
prendedores, problem

as de rela-
cionam

iento y com
petencias del equipo de trabajo; aspec-

tos atribuibles a su entono cercano, com
o cam

bios o rasgos 
no avizorados de com

petidores, proveedores y clientes u 
otros lejos de su dom

inio, com
o cam

bios en la tecnología, 
en el m

arco legal o en el am
biente económ

ico, entre m
u-

chos otros.

Para el caso de las spin-o! surgidas al interior de las IES, al-
gunos aspectos contribuyen a potenciar las tasas de m

ortali-
dad em

presarial en etapas tem
pranas, com

o: la dificultad de 
conectar las lógicas académ

icas con la lógica de los nego-
cios, la dim

ensión del tiem
po, los tiem

pos de la universidad 
en contraposición con los tiem

pos que tiene la em
presa y las 

incipientes com
petencias de gestión que presentan algunos 

investigadores o equipos em
prendedores. 156

El establecim
iento de un tablero de control que dé cuen-

ta de los principales elem
entos definidos en la planeación, 

com
o indicadores de gestión, sum

ado a un seguim
iento re-

gular de las actividades desarrolladas en el proceso de eje-
cución m

ejora las expectativas de desem
peño de la spin-o!. 

Lo anterior, unido a rutinas de planeación, ajustadas, serias y 
realistas, perm

ite a la institución ejercer un control y segui-
m

iento del negocio de m
anera sistem

atizada.

5.2.8.4. Valoración del negocio

Valorar un negocio es un proceso esencial para la tom
a de 

decisiones estratégicas en la configuración y definición de 
rutas de operación de una spin-o!. Esto im

plica pensar la 
sostenibilidad de la nueva em

presa, articulando el análisis 
de inform

ación de las fuentes prim
arias y secundarias con 

el resultado de las validaciones técnicas y de m
ercado que 

perm
itan dim

ensionar supuestos interrelacionados. 

156 
Q

ueda claro que los riesgos de siniestralidad tem
prana de las nuevas em

presas 
spin-o! son altos. Lo anterior propone una influencia m

arcada de los sistem
as 

de seguim
iento y control, por parte de la institución m

atriz, en el desem
peño 

de los em
prendim

ientos (M
orales y M

orales, 2014).
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Valorar im
plica avanzar en el análisis de la inform

ación base sobre los estados fi-
nancieros y presupuestos previos, lo cual conlleva una debida diligencia en donde 
se deben tener en cuentan las inversiones y costos asociados a la creación de la 
nueva em

presa y la referencia de cuáles de dichos costos se han recuperado. 157 
Este prim

er análisis debe com
plem

entarse con la evolución de los diferentes m
er-

cados potenciales, la capacidad de introducción de tecnologías en el m
ercado, los 

com
petidores, la capacidad productiva de la em

presa y la flexibilidad de cam
bio de 

los clientes, el ciclo de vida de la tecnología, entre otros. 

El proceso de valoración de una spin-o! no puede realizarse desconociendo las 
dinám

icas de m
ercado y sus respectivos segm

entos. El m
ercado debe ser evaluado 

fundam
entalm

ente a la luz de la inform
ación de fuentes de prim

era m
ano y partir 

de las prácticas reales de consum
o, no hipotéticas o especulativas (Colciencias, 

2008).

La definición de un m
odelo de valoración im

plica m
edir antes el “valor del nego-

cio”, o sea, el retorno que está por encim
a del costo de los recursos invertidos. 

Para m
edir este valor se debe recurrir a m

étodos que nos perm
itan reflejar la rea-

lidad en cuanto al retorno del activo en el futuro. Por efecto, el m
étodo de valora-

ción cam
bia de acuerdo al objetivo que se quiera lograr por m

edio de la valoración 
(venta, determ

inar porcentaje de regalías para negociar una licencia, determ
inar 

el punto de equilibrio de la em
presa, fusiones o adquisiciones, com

pararse con las 

157 
Puede incluir, adem

ás, la evaluación del potencial de generación efectiva de ingresos a partir del portafolio de 
soluciones (productos, servicios o integración de am

bos), el cual proviene del uso de los activos de Propiedad 
Intelectual de titularidad de los investigadores-inventores de la nueva em

presa. En este caso específico es 
indispensable recopilar la inform

ación de los referentes cercanos (sim
ilares, com

plem
entarios o sustitutos) 

disponibles en los diferentes contextos de referencia y dim
ensionar el nivel de aporte real de dichos activos 

de Propiedad Intelectual a cada una de las soluciones que se ofertarán desde la spin-o!. 
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em
presas del sector, entre otros) y del objeto de valoración 

(una em
presa, un proyecto, una tecnología o intangible, en-

tre otros).

Algunos m
étodos de valoración son: valor en libros, valor 

de reposición, valor de liquidación, valor de m
ercado, valor 

según negociaciones com
parables, valor según m

últiplos de 
caja, regla del 25% y D

escuento de Flujos de Caja Libres 
(FCL). 158

 158 
El valor en libros corresponde al valor del patrim

onio de la com
pañía. El valor 

de reposición es la sum
a del valor de com

pra de activos que son necesarios 
para la operación del negocio. El valor de liquidación es el valor del patrim

o-
nio ajustado m

enos los gastos generados por el cierre. El valor de m
ercado se 

basa en el precio de las acciones (aplica si la em
presa cotiza en la Bolsa). En 

el valor según negociaciones com
parables se buscan negociaciones sim

ilares 
o del m

ism
o sector en bases de datos com

o knowledge express, y con base en 
eso se determ

ina un valor de referencia. Tam
bién se suelen revisar los cuadros 

de firm
as de consultoría que evalúan varias negociaciones del m

ism
o sector y 

determ
inan rangos de regalías para cada uno de ellos. El valor según m

últiplos 
de caja se determ

ina con un m
últiplo para com

parar los indicadores de la em
-

presa con los de otras sim
ilares del sector. La regla del 25%: el licenciante debe 

recibir el 25% y el licenciatario el 75% de las utilidades antes de im
puestos de 

la tecnología licenciada. La segunda regla convierte el 25% de utilidades antes 
de im

puestos en aproxim
adam

ente un 5% de regalías sobre ingresos. El FCL se 
basa en la teoría de que una em

presa vale por el FCL que pueda producir con 
sus activos en un futuro; el valor de los activos en sí m

ism
o no es im

portante, 
lo relevante es el valor que dichos activos generan m

edidos por el FCL, para 
lo cual se proyecta el FCL y se descuenta a una tasa de deducción, que es el 
rendim

iento m
ínim

o que esperan los accionistas invirtiendo en esa em
presa.

Universidad EAFIT: m
odelo de valoración del negocio

159

La Universidad EAFIT siem
pre realiza m

odelos financieros 
para llegar a un FCL; sin em

bargo, com
bina la inform

ación 
arrojada por este m

étodo con negociaciones com
parables y 

la regla del 25% con el objetivo de determ
inar un rango de 

negociación razonable.

5.2.8.5. Protocolo de m
anejo de capital de trabajo

El protocolo de m
anejo de capital de trabajo es una herra-

m
ienta de apoyo al desem

peño de una unidad em
presarial 

perm
itiendo la designación del m

anejo del recurso desde el 
punto de vista contable y desde el punto de vista adm

inis-
trativo. D

icho protocolo perm
ite identificar los problem

as 
que tenga la spin-o! para cubrir sus pasivos a corto plazo y 
generar estrategias que le perm

itan subsanar este problem
a.

El protocolo tam
bién perm

ite conocer el estado de los ac-
tivos y si estos contribuyen a la generación de valor. Esto se 
debe a que, contablem

ente, el capital de trabajo que se cal-
cula es el neto, el cual se refiere solo a los activos corrientes 
m

enos los pasivos corrientes, y sobre este resultado se esti-

159 
Inform

ación sistem
atizada a partir de los workshops del proyecto “H

oja de 
Ruta spin-o! Colom

bia” (2015-2016). 
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m
a la liquidez de una em

presa. Para calcular los indicadores 
financieros el contador se rem

ite a los estados financieros 
del últim

o corte. Por otro lado, el adm
inistrativo trabaja con 

el capital de trabajo bruto, lo que hace m
ás com

plicado su 
estim

ación, pues al ser activos y pasivos a corto plazo la fluc-
tuación de estas cifras es constante. 160

5.2.9. H
itos y m

étricas

Es fundam
ental tom

arse el tiem
po de m

irar hacia adelan-
te y program

ar los próxim
os pasos críticos para el negocio 

(spin-o!). Los inversionistas suelen querer ver qué podría 
suceder al hacer sus planes realidad y que se está trabajando 
en un plan realista. En este sentido, se desarrolla una revisión 
rápida de los hitos. Los hitos son grandes m

etas planeadas. 

160 
El protocolo debe contem

plar, entre otros elem
entos, la adm

inistración de 
efectivo, los títulos com

erciales, las cuentas por pagar, las cuentas por cobrar, 
las deudas financieras a corto plazo, el m

anejo de los inventarios que tam
bién 

pertenecen a los activos corrientes, el nivel óptim
o de inversión en activo cir-

culante, la m
ezcla adecuada de financiam

iento a corto y largo plazo utilizada 
para apoyar la inversión en el activo circulante, las políticas com

erciales que 
se hayan adoptado, la realización de estado de variación del capital de trabajo, 
que tiene com

o objetivo proporcionar inform
ación detallada sobre los cam

bios 
ocurridos en cada una de las partidas circulantes, la evaluación de cuáles han 
sido los factores que inciden en el com

portam
iento del capital de trabajo, la 

determ
inación del ciclo de conversión de efectivo (com

pra de insum
os, ela-

boración del producto y venta del producto), la adm
inistración de ingresos y 

egresos y la adm
inistración de los pasivos corrientes. 

M
ientras se esperan los hitos hay que tener una m

irada re-
trospectiva hacia los principales logros que ya se han teni-
do. Al com

partir esta prueba de que la spin-o! es algo m
ás 

que una idea existe evidencia real de que va a ser un éxito, y 
puede ser de vital im

portancia para conseguir los recursos, 
sobre todo financieros, que se necesitan para hacer crecer 
el negocio.

Adem
ás de los hitos, el plan de negocios debe detallar las 

m
étricas claves. Las m

étricas son los núm
eros que se m

iran 
sobre una base regular para juzgar la salud del negocio. Son 
los m

otores del crecim
iento para el m

odelo de negocio.

5.2.10. Plan de salida para inversionistas

En los casos en que el proyecto requiere financiación de los 
bancos o inversionistas es im

portante que el plan de negocios 
incluya las estrategias de salida para los inversionistas. Casi 
siem

pre debe indicar el uso previsto de los fondos requeridos.

Adem
ás, al tratarse de una spin-o!, es relevante conside-

rar la posibilidad de salida de los propios prom
otores de la 

spin-o!, com
o, por ejem

plo, de la institución de origen, en 
la etapa de lanzam

iento del negocio. Cuando una spin-o! 
es gestada en el am

biente de una universidad, esto se tor-
na particularm

ente fundam
ental, una vez que operar en el 
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sector productivo no es exactam
ente la función de la universidad en el contexto 

social, sino facilitar la transferencia de las tecnologías desarrolladas en su ám
bito.

Algunas estrategias de salida son: 

 §
Salida planeada: es una situación teórica ideal donde hay m

ayor probabilidad 
de éxito al salir (venta de acciones al público, venta a una em

presa de capital 
privado, etc.).

 §
Salida anticipada: ocurre cuando el gerente ofrece a los inversionistas de ca-
pital de riesgo la posibilidad de adquirir la participación total en la com

pañía, o 
tam

bién cuando los fundadores deseen crear otra em
presa.

 §
O

portunidad de salir: es definida com
o la opción de m

axim
ización, donde los 

fundadores buscan la m
ejor oportunidad.

 §
Salida restringida: es la últim

a posibilidad para vender un negocio. Los pro-
pietarios deben estar preparados para vender en cualquier m

om
ento (nego-

ciación) y no deberían esperar m
ucho tiem

po para lograr la venta  (Richom
-

m
e-H

uet & D
e Freym

an, 2008). 

D
e hecho, otras estrategias pueden ser consideradas para los inversionistas, así 

com
o para las instituciones prom

otoras de la spin-o!.
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6. CO
N

CLUSIÓ
N

 

El proceso de construcción de este docum
ento perm

ite evidenciar el trabajo con-
junto realizado por los distintos actores del Sistem

a N
acional de Ciencia, Tecnolo-

gía e Innovación (SN
C

TI) que participaron en el proyecto “H
oja de Ruta spin-o! 

Colom
bia”, quienes bajo la coordinación tripartita conform

ada por Colciencias; la 
Corporación Ruta N

 M
edellín y la Corporación Tecnnova U

EE, aunaron esfuerzos 
para llevar a cabo la delim

itación, estructuración y construcción de los contenidos 
que hasta aquí han sido desarrollados. 

Este texto se elaboró con el propósito de presentar una fundam
entación concep-

tual y práctica que brinde un panoram
a detallado a las Instituciones de Educación 

Superior (IES) colom
bianas cuando deciden transferir los conocim

ientos y resul-
tados de investigación gestados en su seno bajo el m

ecanism
o denom

inado spin-
o!, teniendo en cuenta que em

prender el cam
ino de las spin-o! en Colom

bia 
im

plica —
com

o ya se m
encionó anteriorm

ente—
 una serie de desafíos general-

m
ente asociados a las situaciones críticas por las que transita cualquier iniciativa 

em
presarial o de negocio. Una spin-o! debe ser gestionada desde varios frentes 

de trabajo com
o son: el adm

inistrativo, el financiero, el jurídico y el com
ercial, en-

tre otros, si se quieren dism
inuir con éxito los riesgos asociados a estos procesos 

y, en consecuencia, superar la m
ortalidad tem

prana de este tipo de iniciativas en 
el SN

CTI. 
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A lo largo de este trabajo fue posible apreciar que un núm
e-

ro significativo de los riesgos y desafíos que deben sortear 
las IES en los procesos de creación de spin-o! en Colom

bia 
se originan en causas sistém

icas e institucionales com
o son: 

la falta de definiciones y conceptualizaciones com
unes que 

perm
itan hom

ologar un lenguaje entre los actores involu-
crados, la falta de enfoques de direccionam

iento que sean 
aplicables dentro de los contextos institucionales, la falta 
de herram

ientas prácticas y recursos físicos, financieros y 
equipos de trabajo necesarios para propiciar la gestión efi-
ciente de spin-o!, la falta de definición de un m

odelo de 
negocio pertinente de cara al m

ercado real sobre el que ac-
tuará, las dificultades para la construcción de una propuesta 
de valor clara y concisa que perm

ita diferenciar de m
anera 

palpable los productos o servicios, la falta de continuidad en 
program

as de prom
oción y el apoyo a las iniciativas de spin-

o!, tanto en el SN
CTI com

o al interior de las IES. 

Lo anterior denota una m
odalidad de transferencia que 

aunque a nivel práctico cuenta con algunas iniciativas de 
spin-o! que hoy son valoradas com

o casos de éxito en el país, 
en la m

edida en que contribuyen al desarrollo económ
ico 

y social, aum
entan la com

petitividad em
presarial, generan 

nuevos em
pleos y prom

ueven la realización de nuevas 
investigaciones, tam

bién es cierto que su uso por parte de las 
IES im

plica un proceso com
plejo de análisis que, a diferencia 

de otros m
ecanism

os de transferencia, no suele ser tan 
rápido y aún no ha sido apropiado de form

a satisfactoria. 

C
O

N
C

L
U

S
IÓ

N

En síntesis, este docum
ento se constituye com

o una sum
a-

toria de esfuerzos reunidos con el objetivo de entregar a las 
IES y a Colom

bia un conjunto de herram
ientas que perm

itan 
encarar de m

ejor m
anera las dificultades asociadas a la crea-

ción de spin-o!, para lograr un m
ejor posicionam

iento de 
este m

ecanism
o. 

Sin duda alguna, todavía se debe seguir trabajando frente a 
este punto, no obstante, es claro que el presente docum

en-
to constituye una buena plataform

a de partida que orienta 
el cam

ino que las IES colom
bianas deben seguir en m

ateria 
de spin-o!. 
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