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Desde su origen, la Universidad Piloto de Colombia, al ser una universi-
dad fundada por estudiantes para estudiantes, se constituyó en un cla-
ro ejemplo del ser emprendedor, con su visión a largo plazo, holística e 
integradora, pensando siempre en el beneficio de sus comunidades cer-
canas. Durante más de 56 años de funcionamiento, la institución se ha 
caracterizado por generar resultados investigativos, académicos y de 
proyección social, de alto valor, tanto para sus aliados internos como 
para la comunidad circundante. 

Capítulo aparte merece la Facultad de Ciencias Sociales y Empresaria-
les, la cual a través de la creación del programa de Administración de 
Empresas ha adelantado acciones en procesos formativos e investiga-
tivos con el objetivo de generar profesionales integrales, articulándose 
a la realidad global a través de conocimientos asociados al emprendi-
miento y la innovación. En 1996 el Programa entra a participar en la 
Red Alfa Capacidad Emprendedora1.

En el año 1997 el Programa da comienzo a un proyecto sobre capacidad 
emprendedora que encontró su término en el año 2000; participaron, 

1. INTRODUCCIÓN

1. ALFA es la sigla correspondiente a América Latina Formación Académica, un Pro-

grama decidido por la Comisión Europea para Apoyar a las Instituciones de Educa-

ción Superior en temas de Emprendimiento, esta red en conjunto con otras Universi-

dades de Latinoamérica. 
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además, una red conformada con otras diez universidades de ocho países (Chile, 
Venezuela, México, Colombia, Italia, España, Alemania e Inglaterra) patrocinada 
por la red ALFA de la Unión Europea. El objetivo de este programa era el intercam-
bio universitario entre países europeos y Latinoamericanos.

El proyecto se propuso potenciar la capacidad emprendedora de los estudiantes 
enfocada a su proyecto de vida, en aras de buscar el beneficio tanto individual 
como social. El perfil de quienes disfrutarían del intercambio era principalmente su 
capacidad emprendedora. 

El proyecto empieza con la conformación de la red de capacidad emprendedora, 
bajo la coordinación de la Universidad de Santiago de Chile que convocó una pri-
mera reunión realizada en Caracas en septiembre de 1997. Allí los integrantes pre-
cisaron los conceptos de emprendedor y empresario. En 1998 se logran convenios 
de intercambio universitario para el desarrollo de la aptitud investigativa con uni-
versidades como:  

Universidad Católica de Petrópolis, Rio de Janeiro – Brasil,Universidad Santiago de 

Chile, Compañía Shell de Colombia, Universidad Valencia  España, Universidad In-

glaterra, Universidad Suecia, Centro de Innovación y  Creatividad en  Convenio  con  

la Universidad de Santiago de Chile.   

Plan Piloto Emprendedor Proyecto Alfa comunidad económica europea. Convenio 
con el Instituto Tecnológico de Monterrey”2 MEXICO.

“En 1999 se realizó el concurso para obtener becas de estudio en la Universidad Wies-

baden de Alemania y otra para la Universidad de Granada en España. También hubo 

un intercambio en la Universidad de Chile.”

En viajes al exterior se pudieron apreciar diferentes ambientes organizacionales que 
permitieron promover la formulación de negocios e inquietudes que aportaron al 
programa de Administración de Empresas nuevos conceptos en el desarrollo curri-
cular. Al evaluar el proyecto se concluyó que era necesario involucrar otras estra-
tegias como la primera muestra de creatividad de 1999 que se tituló “Potenciación 
de la creatividad”3, que se realizó con el Centro de Investigación y Creatividad y 
Educación Superior Universidad Santiago de Chile y, aunque estuvo liderada por 
la Facultad de Administración de Empresas, contó con la participación de diversos 
programas como Arquitectura, Psicología, Ingeniería de Mercados4.

2. Archivo 1998. 

3.Documento curricular del programa 2006.

4. Archivo, 2000.
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Por varios periodos, la muestra de creatividad fue una actividad permanente de 
investigación y emprendimiento que permitió desarrollar habilidades en los do-
centes y estudiantes y este espacio de participación trató el tema del desarrollo de 
la creatividad de los estudiantes de la Facultad de Administración y Mercadeo de 
la Universidad Piloto de Colombia, y permitió conocer diversas propuestas de los 
estudiantes. A mediados del 2005 surge la asignatura Emprendimiento y empresa-
rismo como electiva institucional. 

Durante el período 2006-2010, el Programa decide ampliar la investigación en el 
marco de la línea de innovación en la gestión en temáticas como: Gestión inmobi-
liaria, liderazgo gerencial, emprendimiento y responsabilidad social de la admi-
nistración. Durante este período y en aras de aplicar la Ley 1014 de 2006 o de em-
prendimiento, el Programa busca un reajuste para constituir las condiciones que 
permitan promover internamente la formación del profesional emprendedor5.

Desde 2012 la Universidad decide apostarle a los procesos de emprendimiento a 
través de la participación en la Red Universitaria de Emprendimiento, red de trabajo 
de la Asociación Colombiana de Universidades a través de proyectos relacionados 
con investigación en emprendimiento, con docencia-formación y movilidad nacio-
nal e internacional en estas temáticas. En estos siete años se han obtenido diferen-
tes resultados, de donde se desprenden las siguientes conclusiones:

El emprendimiento es visto dentro de la Universidad Piloto de Colombia como esa 
capacidad de transformar realidades, de generar cambios y de gestar nuevas opor-
tunidades para comunidades y para el país en general. Bajo esta lógica, es necesario 
aclarar que el emprendimiento está codificado en el ADN de la Universidad, dado que 
desde su fundación se concibió como un espacio de transformación de realidades, 
tanto para estudiantes como para la comunidad en general. A partir de estos pre-
ceptos, desde el programa de Administración de Empresas y la Facultad de Ciencias 
Sociales y Empresariales se han desarrollado múltiples actividades enfocadas en el 
desarrollo de una actitud-mentalidad emprendedora, asociada con actividades inno-
vadoras y creativas. Bajo este esquema se desarrollan, actualmente, actividades que 
buscan impactar a la comunidad universitaria y a la comunidad en general.

Proyección Social
El impacto que se está generando en el tejido social pasa por varias capas. Se están 
desarrollando actividades para emprendedores-empresarios pensadas por ellos mis-
mos, en los que se busca generar articulación entre empresarios de varias universida-
des, en temas como las industrias creativas y culturales, software, emprendimiento 
rural, innovación social, sector alimentos y salud. También se están desarrollando 

5. Tomado de  Antecedentes históricos del programa de Administración de Empresas. 

Universidad Piloto de Colombia. Versión de agosto de 2009.
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actividades entre universidades como los coworking que se realizan en otras ciuda-
des como el que se hizo el día 2 de agosto de 2018 en la Universidad CES de Medellín, 
con participación de empresarios-emprendedores de la Universidad Piloto de Colom-
bia de los programas de Economía y Administración de Empresas. Y eventos como 
el Simposio de Emprendimiento Universitario que se desarrolló entre el 11 y 14 de 
septiembre en seis ciudades del país. Esta fue la tercera versión del simposio en el que 
la Universidad participa.

Currículo
En cuanto a currículo se están generando actividades a través de los profeso-
res de planta, que buscan incentivar la creatividad, el pensamiento divergente 
y la inteligencia colectiva en toda la malla curricular, esto con el objetivo de 
formar profesionales emprendedores con capacidad innovadora. Uno de los me-
jores ejemplos sobre este tipo de formación, es el que se está realizando junto a la 
empresa Interacpedia, con quienes se resuelven retos empresariales desde el aula 
de clase, permitiéndole al estudiante vivir una experiencia laboral real, en la que 
compiten contra estudiantes de otras universidades. Este sin lugar a duda ha sido 
de los mejores espacios de formación no solo para estudiantes sino también para 
profesores, porque pone a prueba la flexibilidad, capacidad de trabajo en equipo 
y eficiencia del salón.
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Del acervo de conocimiento recabado a través de las diferentes pro-
puestas de consolidación de un centro de desarrollo empresarial, y 
gracias a las múltiples visitas realizadas a ecosistemas de innovación 
y emprendimiento por parte de los docentes relacionados con empren-
dimiento, se decidió a partir de finales de 2016 diseñar una estrategia 
de emprendimiento acorde con la realidad del país y sobre todo con la 
realidad institucional que pudiera responder de forma atinada y opor-
tuna ante las demandas de los estudiantes de pregrado y posgrado, los 
egresados, los administrativos, los docentes, los investigadores y todas 
aquellas personas vinculadas de alguna forma a la comunidad piloto. 

A partir de estas reflexiones, y en asocio con la oficina de proyección so-
cial, con la oficina de egresados se establece que dadas las características 
de la universidad, cualquiera de las siguientes cinco opciones era perfec-
tamente viable para iniciar la apuesta en emprendimiento e innovación:

a) Centro de consultoría y desarrollo empresarial

b) Centro de pre-incubación de negocios

c) Incubadora de negocios

d) Aceleradora de negocios

e) Oficina de transferencia tecnológica

2. PROCESO  
METODOLÓGICO  
“EMPRENDE UP”
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Antes de continuar, es necesario definir estos cinco conceptos de forma clara y concisa.

a) Centro de consultoría y desarrollo empresarial. Es un espacio diseñado para brin-
dar consultoría empresarial a empresarios con o sin algún vínculo con la univer-
sidad, así como para asesorar gobiernos y entidades interesadas en determinados 
sectores. Para esto se requiere contar con expertos temáticos que permitan brin-
dar acompañamiento y que se conviertan en valor agregado desde la institución. 

b) Centro de pre-incubación de negocios. Es un espacio pensado para generar 
resultados alrededor de la cultura de la innovación y el emprendimiento en 
una comunidad puntual. Su objetivo es ante todo el de generar eventos y 
momentos para que se articulen diferentes actores alrededor de apuestas sec-
toriales específicas.

c) Incubadora de negocios. Es un espacio que busca madurar proyectos empresa-
riales puntuales a través del préstamo de espacios de trabajo, de asesoría téc-
nica y de mentoría ajustadas a las necesidades del emprendedor-empresario. 
Estos espacios incuban empresas por períodos que oscilan entre 6 y 24 meses.

d) Aceleradora de negocios. Es una espacio que busca aumentar de forma consi-
derable las ventas de una empresa constituida a través de tres tipos de servi-
cios: asistencia técnica y comercial para la entrada a nuevos mercados, cons-
trucción de redes de proveedores y distribuidores en los nuevos mercados y el 
programa de pruebas de ciudad para descubrir el real potencial de entrar a 
estas nuevas ciudades.

e) Oficina de transferencia tecnológica. Es un espacio que articulado con las 
unidades- divisiones de investigación busca ante todo asesorar en propiedad 
intelectual al grupo de investigación con respecto a la mejor forma de pro-
teger la tecnología y también diseña la forma idónea para comercializar la 
tecnología en asocio con empresas o clústeres empresariales.

Teniendo claridad con respecto a estos temas y la realidad institucional de la uni-
versidad, la Facultad de Ciencias Sociales y Empresariales decide lanzar en 2017 
Emprende UP que se define como un espacio de pre-incubación que brinda sus ser-
vicios a la comunidad universitaria.

Emprende UP ofrece cinco tipos de servicios, los cuales buscan generar una cultura 
alrededor del emprendimiento y la innovación en la universidad. A continuación se 
detallan los cinco servicios.

1. Construcción de comunidad de emprendedores

2. Acceso a clientes. Construcción de redes de mercado
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3. Formación para emprendedores

4. Acceso a mentoría

5. Procesos de transferencia tecnológica

Puntualmente para el ejercicio de transferencia a las universidades de Mesoamé-
rica, a través del programa EDEM financiado con recursos de la unión europea, 
se transfiere los ciclos de emprendimiento, herramienta fundamental de la tercera 
línea de trabajo, en la cual se aborda todo el proceso de formación para emprende-
dores. Los ciclos de emprendimiento se denominan Ciclos Emprende UP, dado que 
se busca marcar la impronta de la universidad en los participantes y ante todo se 
busca elevar, aumentar, incrementar el potencial de los beneficiarios del programa.

En términos generales se desarrollan entre tres y cuatro ciclos por año, atendiendo 
cualquiera de los cinco grupos poblacionales mencionados con anterioridad.

• Estudiantes de pregrado

• Estudiantes posgrado

• Egresados

• Administrativos

• Docentes

• Investigadores 

• Comunidad piloto  

Estos ciclos buscan a través de procesos de formación presencial de máximo veinte 
horas formar al emprendedor en el manejo de herramientas que le permitan en-
frentar de una mejor forma su vida profesional, bien sea a través de la vinculación 
a una organización, o la creación de empresa. 

Antes de continuar con el detalle del proceso es necesario recalcar algunas defini-
ciones institucionales:

¿Qué es emprendimiento en la UPC?
Para la Universidad Piloto de Colombia, el emprendimiento es la capacidad de 
transformar su contexto social, laboral, ambiental o empresarial.
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¿Qué es un emprendedor Piloto?
Un emprendedor Piloto es ese ser humano capaz de entender su contexto, de tras-
pasar fronteras, de liderar cambios y de transformar realidades.

Retomando el modelo es necesario recordar que este está diseñado en cuatro mo-
mentos, los cuales buscan ante todo que el participante logre evidenciar su poten-
cial asociado al emprendimiento. Es bueno recalcar que solamente el 7% de los 
inscritos finaliza a satisfacción el curso. Estos son los cuatro momentos:

a) Valle psicológico

b) Validación forzosa

c) Validación calculada

d) Modelo

Al cumplir con estos cuatro pasos el participante está listo para pasar a la siguiente 
fase del modelo, la cual está relacionada con el fortalecimiento-constitución em-
presarial, que normalmente se realiza en alianza con otras instituciones del ecosis-
tema. Ahora explicaremos el detalle del proceso.

Antes de iniciar el ejercicio es necesario aclarar que el primer paso está estructura-
do en gran medida gracias al acompañamiento de Team Academy de la Universi-
dad de Jyväskylä de Finlandia, universidad que se visitó en 2014 y que después en 
2016 realizó una visita a Colombia.

Con el acompañamiento de esta institución se desarrollaron las herramientas del 
primer paso: el reconocimiento del grado de intervención que puede tener el em-
prendedor presente en el proceso.
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Niveles de intervención

Individuo

Institución

Ciudad

Nación

Departamento / Provincia

Barrio / comuna / localidad

La reflexión se centra sobre todo en pensar de forma “glocal” reconociendo que para 
poder resolver problemáticas en la nación o en la provincia, es necesario resolver 
problemas individuales y de la institución antes de poder embarcarse en una aven-
tura aún más grande. Este punto es primordial en el modelo, dado que busca que el 
participante logre identificar sus fortalezas y sus debilidades y sobre estas constru-
ya una hoja de ruta para su propia vida.

a) Valle psicológico

Tras realizar esta breve reflexión se abren los cuatro subprocesos de este primer paso:

a. Contrato de aprendizaje

b. Concepto del erizo

c. Ruedas de cambio

d. Visión mandala

Estos tienen su propia justificación y explicación. Con detalle abordaremos cada 
uno de los cuatro subprocesos anteriormente mencionados.
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Iniciamos con el contrato de aprendizaje, en el cual debemos responder a las si-
guientes cinco preguntas.

• ¿Dónde he estado? (Historia)

• ¿Dónde estoy ahora? (Presente)

• ¿A dónde quiero llegar? (Futuro)

• ¿Cómo llegaré allí? (Métodos)

• ¿Cómo sabré si he llegado? (Medidas)

Al responder estas preguntas el participante tiene una noción clara de su hoja de 
ruta personal, sobre la que se podrán estructurar los siguientes momentos.

Actividad 1: Contrato de aprendizaje

Argumente sus respuestas siguiendo las instrucciones

Pregunta 1 Pregunta 2 Pregunta 3 Pregunta 4 Pregunta 5

Recordamos que en este proceso normalmente la tasa de deserción es muy alta, 
pues no todo el mundo está dispuesto a responder estas preguntas ante extraños, 
y aún menos a compartir información sensible. A estas personas que no logran 
responder oportunamente se les solicita que vuelvan a tomar el ciclo en otro mo-
mento, cuando exista mayor disposición individual.

Posterior a estas cinco preguntas se inicia el segundo subproceso denominado 
“Concepto del erizo”, en el que se abordan tres cuestionamientos, aún más comple-
jos que los mencionados anteriormente. Estos son:

• ¿Qué me apasiona?

• ¿En qué soy el mejor?

• ¿Cómo voy a cambiar el mundo?
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Actividad 2: Concepto del Erizo

Argumente sus respuestas siguiendo las instrucciones

Pregunta 1 Pregunta 2 Pregunta 3

Pregunta 1 Pregunta 2 Pregunta 3

La tasa de deserción aumenta conforme vamos desarrollando nuevas actividades. 
Posterior a estas tres preguntas, en las que es importante que las personas reco-
nozcan su real potencial de generación de cambio en la sociedad, se profundiza el 
ejercicio, iniciando el tercer subproceso, el cual se denomina: “Ruedas de cambio” 
en el que se realizan las siguientes preguntas:

• ¿Cuál es mi filosofía – teoría para vivir?

• ¿A quién te quieres llegar a parecer? 

• ¿Ya le escribiste? ¿Estableciste contacto?

Actividad 3: Ruedas de cambio

Argumente sus respuestas siguiendo las instrucciones

Posterior a estas respuestas viene la última fase de este valle psicológico. Esta fase 
se denomina “visión mandala”, y en esta se hacen las siguientes preguntas:

• ¿Cómo te vas a comunicar con tus clientes? ¿Sabes quiénes son?

• ¿A quiénes quiero cambiarles la vida?
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Actividad 4: Visión Mandala

Argumente sus respuestas siguiendo las instrucciones

Pregunta 1 Pregunta 2

Tras responder a estas dos preguntas, se cierra la primera parte del ciclo, en la 
que ante todo se busca confirmar que el participante esté listo para poder iniciar 
su trabajo. Es importante reconocer en este punto que el emprendedor debe iden-
tificar su pasión, su gran motivación que lo ayude a reponerse rápidamente de los 
fracasos venideros.

En este punto se cierra el primer paso del ciclo. Ahora comenzamos con el segundo 
paso: la validación forzosa.

b) Validación forzosa
Para poder continuar con el ciclo de emprendimiento, el participante debe cumplir 
una meta comercial, con un cliente asignado de forma aleatoria, para lo cual ten-
drá el tiempo entre una y otra sesión. 

Con el objetivo de que el participante reciba una guía para la adecuada ejecución 
de la actividad se plantean las siguientes preguntas guía:

1. ¿Considera que (situación) es un problema?

2. ¿Lo ha intentado solucionar? Sí – No. ¿Por qué?

3. ¿Cómo lo ha intentado solucionar?

4. ¿Está dispuesto a pagar por una solución?

El objetivo de este segundo paso es el de lograr la verificación del potencial em-
prendedor que reside en cada uno de los participantes. Este es el paso más complejo 
dentro del ciclo, porque fuerza al participante a salir de su zona de confort para 
cumplir metas comerciales, que normalmente superan sus propias habilidades. El 
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monto de la venta así como el lapso se ajustan conforme estén diseñadas las sesio-
nes del ciclo. 

Aquí es necesario reconocer que la validación comercial tiene mucho más valor que 
el diseño de planes de negocio, ya que son momentos iniciales de interacción para el 
emprendedor, en donde lo más importante es lograr tener resultados-fracasos rápidos.

Sobreviviendo al segundo paso, el participante accede al tercer paso denominado 
“validación calculada”, en el que a través de herramientas de validación, y siguien-
do metodologías de lean startup, se corrobora o rechaza la hipótesis planteada 
inicialmente.

c) Validación calculada

El objetivo de este tercer paso es el de identificar clientes potenciales. 

Encuestar a una buena porción de tu nicho de mercado (relata y dibuja tus hallazgos).

¿Para qué?

Para construir propuestas de valor, conocer el mercado, y comenzar con el ejercicio 
de prototipado, y prueba mínima de mercado. 

Recomendación: antes de hacer las encuestas empatiza con tu cliente. Conoce a al-
guno, invítalo a tomarse algo y profundiza sobre sus vivencias. Tómate 30 minutos 
para conocerlo. 

Cuando lo logres, encuesta a muchos más.
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Al final nos interesa entender si hay clientes o no.

Durante el ciclo existe una sesión en la que el participante muestra sus resultados 
iniciales, para lo cual expone brevemente los hallazgos de la encuesta, y ante todo 
las conclusiones para la prueba mínima de mercado. 

A partir de esto existen dos posibilidades de prototipo:

• Mínimo producto viable

• Mínimo servicio viable

Estas dependerán enteramente de las capacidades técnicas y comerciales del parti-
cipante. Es necesario recordar que nosotros estamos trabajando bajo este enfoque.

Y en esta fase se trabaja el quinto momento: prototipado.

En la sesión el participante muestra la siguiente matriz con sus hallazgos:

N° INTERESADO
REQUISITO /

CRITERIOS DE 
ACEPTACIÓN

IMPORTANCIA 
CALIFICAR DE 

(1 A10)

IMPACTO 
CALIFICAR 
DE (1 A 10)

PRIORIDAD 
(IMPORTANCIA X IMPACTO)

BAJA 
MENO-

RES A 50

MEDIA 
ENTRE  
50 Y 79

ALTA 
SUPERIOR 

A 80

1              

2              

3              
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La presentación final de la validación calculada consiste en la presentación de 
las evidencias del servicio-producto implementado, así como el aprendizaje que 
se tuvo de estas primeras interacciones. En caso tal de que no se logre realizar la 
validación, las personas no podrán obtener la certificación. La presentación de esta 
validación se hace en los siguientes términos, identificando si es un mercado indus-
trial o un mercado comercial.

Mercado Industrial

• Datos básicos 

• Datos de interés

• Historial de compra

• Conducta

• Jerga propia

• Relaciones interpersonales

Mercado comercial

• Motivos de contacto

• Situación personal

• Gustos

• Tendencias de compra

• Restricciones (físicas-monetarias)
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d) Modelo 
Finalmente y tras haber superado los anteriores tres momentos, ingresamos al úl-
timo eslabón del ciclo en el que se plasma el negocio a través de la herramienta 
“Lean Canvas”

Tomado de www.3daystartup.org
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