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RESUMEN

Los procesos de globalización e internacionalización de los mercados y las econo-
mías de los países han hecho que la sociedad global internacional comprenda que 
el mundo del siglo xxi está conformado por países ricos y pobres, esto es países 
desarrollados y países en desarrollo. La marcada diferencia entre los dos bloques 
económicos fue la pregunta que se hicieron los unos y los otros. La respuesta a la 
pregunta se mostró más allá de la lectura literal de los textos, en la lectura abduc-
tiva de la dinámica de los contextos históricos globales del desarrollo económico, 
educativo, institucional, cultural, del capital social, como también de la ciencia, la 
tecnología y la innovación (ct&i) en cada país y región. Por una parte, estuvieron 
las realidades empíricas vividas de cada país, las cuales, mediante las experiencias 
económicas, sociales, culturales, tecnológicas e institucionales de las personas, 
quienes expresaron las vivencias en cada espacio y en cada época. Por otro lado, 
está la ciencia que, igualmente a través del tiempo, ha estado mostrando con el 
conocimiento y las evidencias científicas, las realidades de las diferencias entre 
países en desarrollo y países desarrollados. Ciertamente, la humanidad en los 
últimos dos siglos y medio ha tenido una dinámica tecnológica y de generación 
de conocimientos, sin precedentes en la historia. Dinámica propiciada por los 
saltos cuánticos de las últimas tres revoluciones industriales, en las cuales la pro-
ducción de conocimiento favorecido por los niveles de educación de las personas 
ha generado volúmenes hipergeométrica de este. Hecho que ha llevado a un ace-
leramiento dinámico de las innovaciones tecnológicas, no pronosticado antes. El 
libro, en su conjunto, tomó como propósito realizar un análisis teórico, estadís-
tico y econométrico de lo denominado en las últimas cuatro décadas por los paí-
ses desarrollados como las nuevas fuentes de productividad en América Latina, en 
relación con la productividad y la competitividad. Las bases bibliográficas digitales 
de Scopus facilitaron la búsqueda de la literatura internacional, nacional y las 
bases de datos del Foro Económico Mundial, el Banco Mundial y Transparencia 
Internacional fueron la fuente de la información estadística. Los resultados pre-
sentaron el estado real de América Latina en las variables de capital humano, tec-
nologías de la información y la comunicación (tic), innovación e instituciones, 



como también el avance de la región en el tema de gestión del conocimiento. El 
libro concluyó mostrando los fuertes rezagos de América Latina en cuanto a la 
calidad en educación (capital humano), tic, innovación, con fallas de calidad 
en las instituciones extractivas y no inclusivas que pueden estar afectando la 
productividad y la competitividad de la región.
Palabras claves: fuentes de productividad, productividad, tecnologías 
de la información y la comunicación (tic), capital humano, conocimiento, 
innovación, instituciones, gestión del conocimiento.
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Quiroga-Parra, D. J. (Ed.) (2022). Las nuevas fuentes 
de productividad: perspectivas en América Latina. 
Ediciones Universidad Cooperativa. Doi: https://doi.
org/10.16925/9789587603583
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ABSTRACT

The processes of globalization and internationalization of the markets and econ-
omies of the countries have made the international global society understand 
that the world of the 21st century is made up of rich and poor countries, that is, 
developed countries and developing countries. The marked difference between 
the two economic blocks was the question that one and the other asked. The 
answer to the question was shown beyond the literal reading of the texts, in the 
abductive reading of the dynamics of the global historical contexts of economic, 
educational, institutional, cultural development, social capital, as well as science, 
the technology and innovation (ST&I) in each country and region. On one side, 
there were the lived empirical realities of each country, which, through the eco-
nomic, social, cultural, technological, and institutional experiences of the people, 
who expressed the experiences in each space and in each time. On the other hand, 
there is the science that, also over time, has been showing with knowledge and 
scientific evidence, the realities of the differences between developing and devel-
oped countries. Certainly, humanity in the last two and a half centuries has had a 
technological and knowledge generation dynamic, unprecedented in its history. 
Dynamics caused by the quantum leaps of the last three industrial revolutions, 
where the production of knowledge favored by the levels of education of people 
has generated hypergeometric volumes of it. A fact that has led to a dynamic 
acceleration of technological innovations, not predicted before. The purpose of 
the book as a whole was to carry out a theoretical, statistical and econometric 
analysis of what has been called in the last four decades by developed countries as 
the new sources of productivity in Latin America, in relation to productivity and 
competitiveness. The Scopus digital bibliographic databases facilitated the search 
of international and national literature, and the databases of the World Economic 
Forum, the World Bank and Transparency International were the source of the 
statistical information. The results presented the real state of Latin America in the 
variables of human capital, information, and communication technologies (ict), 
innovation, and institutions, as well as the progress of the region on the subject 
of knowledge management. The book concluded by showing the strong lags in 



Latin America in terms of quality in education (human capital), ict, Innovation, 
with quality failures in the extractive and non-inclusive institutions that may be 
affecting the productivity and competitiveness of the region.
Key words: Sources of productivity, productivity, ict, human capital, knowledge, 
innovation, institutions, knowledge management.
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Prólogo

La transformación social, económica y académica de todos los países, 
de manera convencional e histórica ha dependido en gran medida de 

su desarrollo económico. Este, a su vez, se ha logrado mediante el uso del 
conocimiento, tecnología, innovación, a través del sistema educativo, las 
empresas y las estructuras sociales que cada Estado ha dado a su socie-
dad, esto es de las instituciones. Estas entidades crean las condiciones 
para la formación del capital humano, social y económico. De hecho, en 
la medida en que las sociedades han aprendido de las experiencias de 
otras, de sus desarrollos, culturas, avances científicos y tecnológicos, han 
logrado asimilar y perfeccionar su conocimiento; elevando los estándares 
de calidad de vida. De este modo, la humanidad ha logrado avanzar a 
través del tiempo desde una sociedad agraria, hasta la actual sociedad de 
la información y economía fundamentada en el uso intensivo del conoci-
miento; donde el capital humano es la columna vertebral del capital social 
que, a través de la ciencia, la tecnología y la innovación logran los éxitos 
económicos.

Fue así como la humanidad dio su primer salto cuántico al pasar de 
una sociedad nómada, a la agricultura, la manufactura manual, la meca-
nizada hasta llegar a la naciente cuarta revolución de la industria 4.0. No 
obstante, no todas las sociedades y los países del mundo han realizado de 
manera paralela sus desarrollos económicos y sociales. Es este el caso de 
países como Colombia y los de América Latina, donde las capacidades 
académicas del sistema educativo deficiente no han facilitado comprender 
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las causas y las raíces del problema de la desigualdad social y de los niveles 
de pobreza de la región. 

La presente obra fue motivada por la pregunta permanente que los 
miembros de la ciencia se hacen: ¿por qué algunos países, más que otros, 
alcanzan importantes niveles de desarrollo económico, social, cultural y 
científico? Pregunta que debería ser responsabilidad de la academia. Sin 
embargo, más allá de la pregunta, la preocupación son las causas que 
generan el problema y cómo resolverlo. 

De este modo, el inicio de la búsqueda y la respuesta a estas razones 
causales de los niveles de desigualdad y pobreza de Colombia y América 
Latina se inició alrededor del 2008 en las aulas de las universidades europeas. 
Esta discusión académica fue producto del análisis de las brechas sociales, 
económicas, culturales, científicas, institucionales y tecnológicas de esta 
región. Es así como la presente obra empieza a dar respuestas teóricas y 
empíricas a los paradigmas que han mantenido a estos países alejados del 
desarrollo económico, científico y tecnológico.

De hecho, las respuestas deductivas las encontrará el propio lector, en 
la medida en que avanza en la lectura de cada capítulo del libro. Muchas 
de las contestaciones a la pregunta poseen una lógica y soluciones que 
todos hemos visto, pero no hemos comprendido. Ciertamente, esa ha sido 
la tarea del proyecto de investigación que dio origen a este libro que usted 
tiene a mano. Este es un tema que concierne a todos y cada uno de los 
ciudadanos de América Latina, como también la solución a la pregunta 
planteada y que amerita contribuciones positivas y decididos esfuerzos.

Podríamos decir que la obra se sintetiza diciendo que:
La riqueza la lograron los bisabuelos excavando la tierra y buscando 

minerales preciosos. Los abuelos lo hicieron cultivando los frutos de la 
tierra, de sol a sol. Los hijos de estos yendo a las fábricas de producción 
masiva. Ahora, nuestras familias han tenido que hacer uso intensivo del 
conocimiento, experiencia, tecnología, información, innovación y la ciencia, 
para tener una mejor calidad de vida.
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La riqueza académica e intelectual que contiene esta obra se le pre-
senta al lector de manera individual en cada capítulo y en el conjunto 
del documento. Cada capítulo, dentro de su contexto teórico y empírico 
describe de gran manera la acelerada dinámica del cambio que ha tenido 
la sociedad global, impactada de manera importante por la ciencia, la 
tecnología, la innovación y la generación de conocimiento, fenómeno 
este sin precedentes en la historia de la humanidad. 

De manera que, en los últimos 237 años, desde la primera revolución 
industrial en 1784, se ha generado más conocimiento, tecnología, 
innovación y riqueza en la humanidad que en los pasados 315 000 años 
desde la evidencia del primer Homo sapiens. Sin embargo, no todos los 
países han evolucionado a la misma velocidad. Continentes como América 
Latina y África se muestran rezagados, con calidad de vida medio bajo, 
debido a no estar comprendiendo la dinámica evolutiva y la existencia 
de unas nuevas fuentes de productividad fundamentadas en el uso 
intensivo del conocimiento, la tecnología, la innovación, de instituciones 
transparentes y de calidad. Ciertamente, esta es la riqueza de los temas 
centrales de la obra que el lector tiene a mano.

Así, en cada capítulo del libro, mediante la investigación, se presentan 
evidencias teóricas, estadísticas y econométricas que muestran la existencia 
de nuevas formas de generar riqueza y bienestar social. Resaltándose 
que, la manera cómo lo está realizando ahora América Latina, esto es, 
haciendo uso de los recursos naturales de la tierra, con el mínimo de valor 
agregado, pero que, corresponde a formas de trabajo de varios siglos atrás. 
De hecho, se observa relevante pasar a hacer uso de los nuevos recursos 
naturales, producto del conocimiento del hombre, esto es la ciencia, la 
tecnología y la innovación, con capacidad de generar valor agregado, 
riqueza y calidad de vida a las familias y a la población. 

Esta obra, ciertamente, expone su argumentación alrededor de la deno-
minada tercera revolución industrial, de las tic y sus variables relacionadas, 
no obstante, de estar la humanidad a las puertas de una cuarta revolución 
tecnológica y científica, es decir, la llamada industria 4.0, de manera que, la 
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necesidad y la importancia de la lectura de este libro se hace inaplazable. La 
nueva revolución muestra estar centrada en la automatización, sistematiza-
ción e Internet de las cosas, de los procesos productivos, conformada por 
múltiples tecnologías digitales avanzadas, que afectarán indudablemente 
alrededor del 50 % de los empleos y las formas actuales de trabajar de las 
personas y de los países. Es más, para América Latina es una necesidad 
prioritaria conocer de primera mano los posibles caminos actuales y futu-
ros por seguir en términos de productividad, desarrollo, nuevas habilidades 
tecnologías requeridas, empleo y pobreza.

Si bien es cierto que, la teoría de innovación de la destrucción creativa 
de Schumpeter ha podido ser bien aplicada en los países desarrollados, 
no ha sucedido lo mismo en los países de América Latina. La destrucción 
tecnológica creativa de trabajos que se han dado desde la primera revolución 
industrial hasta las revolucionarias tecnologías de la información y 
las comunicaciones ha podido ser capitalizada de manera positiva 
por los países desarrollados. Estos lo han realizado con innovación de 
productos, servicios y procesos tanto en las actividades productivas como 
organizacionales, de manera que, generaron nuevas formas de trabajo, 
nuevos oficios y nuevas profesiones; así se ha logrado una dinámica de 
empleo innovador a través de los tres últimos siglos. Lo anterior ha sido 
posible con el uso de los nuevos conocimientos del capital humano, la 
tecnología, la innovación, las nuevas prácticas organizativas, alcanzando 
así elevar los niveles de productividad y riqueza. Proceso que, ciertamente, 
podría llamarse la nueva riqueza de los países. 

La no oportunidad de leer este libro nos llevaría a la pregunta: ¿cómo 
nuestras familias y sociedades van a enfrentar la cuarta revolución tecno-
lógica o revolución 4.0?, si se desconoce cómo enfrentar la anterior revolu-
ción tecnológica digital. Los retos políticos, institucionales, empresariales, 
regionales, familiares y personales estarán quizá en juego ahora; es más, 
la destrucción creativa no se está dando solamente para el empleo, se está 
dando para la supervivencia de las empresas. La desaparición de empresas 
como Blockbuster, Kodack y el surgimiento de nuevas empresas fundamen-
tadas en las tic como Netflix y Amazon, como también la transformación 
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de Nokia en una empresa con una misión tecnológica digital, se han dado 
por la implementación masiva de las tic en las empresas. De este modo, para 
los empresarios y las universidades, esta obra, Las nuevas fuentes de produc-
tividad: perspectiva en América Latina, puede darles la visión prospectiva de 
cómo repensar las nuevas maneras de trabajar y enseñar la flexibilidad labo-
ral, la automatización y la sistematización laboral, y los trabajos autónomos 
y productivos. 

El trabajo de los autores del libro muestra ser una importante 
contribución académica, científica y empresarial a la sociedad de Colombia 
y de América Latina. Aporte científico que, la población está reclamando a 
su manera, a través de las marchas y los gritos en las calles del continente, 
exigiendo el cambio, la igualdad de oportunidades y la disminución de 
las brechas económicas, del conocimiento y tecnológicas. Elementos 
que los políticos y los gobiernos de la región no han logrado leer por los 
pasados 237 años de la revolución del conocimiento. El descontento de 
los trabajadores de América Latina por la falta de oportunidades, por los 
bajos ingresos salariales y el desempleo puede estar centrado en las razones 
empíricas causales del problema que expone esta obra. 

Si bien el presente libro está fundamentado en discusiones científicas 
argumentadas, las razones causales de los problemas políticos, económicos 
y laborares, la respuesta al fenómeno laboral-científico-tecnológico se 
puede encontrar a través de la lectura de este documento. De hecho, los 
fuertes cambios políticos propiciados por los partidos nacionalistas, 
proteccionistas y antiglobalización de América y Europa señalan estarse 
dando por la preocupación de los trabajadores en la pérdida de sus 
empleos, movimientos facilitados tecnológicamente por el uso intensivo de 
las tic en las redes sociales. Sin embargo, los empleos se están y se seguirán 
destruyendo creativamente por la automatización y sistematización de 
los procesos productivos y de servicios. Esto es, por el uso intensivo de la 
tecnología ha habido una generación aligerada del conocimiento y de la 
innovación, fenómenos que los gobiernos, los empresarios y los empleados 
no logran oportunamente contrarrestar frente a la acelerada dinámica de 
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los procesos de destrucción creativa propiciada por la relación información, 
conocimiento, tecnología e innovación.

Se espera que después de la lectura de este libro se logré tomar conciencia 
de las verdaderas oportunidades que tiene América Latina de fundamentar 
su economía en la generación de nuevo conocimiento, el uso de la tecnología 
y la innovación, lo cual, sumado a la riqueza de los recursos naturales 
existentes, pueda equiparar en algún tiempo futuro los niveles de riqueza y 
calidad de vida de su población con la de los países desarrollados. De igual 
forma, la reconfiguración oportuna de las empresas y las organizaciones 
con fundamento en las nuevas realidades mundiales de ciencia, tecnología 
e innovación, para mejorar los niveles de productividad de la región, para 
así contribuir a disminuir los niveles de pobreza y de inconformidad social.

El lector puede abordar cada uno de los temas de la manera sistemática 
como está presentado en el libro, lo cual lo debe llevar a comprender la 
literatura de cada temática abordada, a intuir y deducir de cada escrito sus 
propias conclusiones y estar de acuerdo o en desacuerdo con las que llegaron 
los autores a través de los procesos de investigación, esto es que, las opiniones 
distintas enriquecen la discusión académica. Se resalta que, las conclusiones 
en todos los casos son producto del análisis de los resultados investigación.

El compilador y autor del texto les agradece a todos y cada uno de 
los autores su esfuerzo profesional y personal en el presente trabajo de 
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Subdirección Académica y la Dirección General de la sede Cali, quienes 
apoyaron decididamente las ideas del proyecto de investigación que 
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dio origen al presente libro. Igualmente, a las personas de los grupos de 
investigación i2tic e Innovatic al empresas, por su apoyo académico y 
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