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C A P Í T U L O  1

INFRAESTRUCTURA  
DE TRANSPORTE  
EN AMÉRICA LATINA  
Y EL CARIBE
Sandra Patricia Bello Rodriguez1  
y Elman Román Torres Torres2

 
 
 
Introducción

Los primeros estudios sobre comercio internacional se deben a Thomas Mun, director de 
la Compañía Inglesa de las Indias Orientales para 1664, quien en su trabajo El tesoro de 
Inglaterra creado por el comercio exterior aseguraba que el comercio era la única manera 
de aumentar la riqueza del país. Como doctrina relacionada con el comercio internacional, 
los mercantilistas –con su idea de lograr una balanza comercial favorable y atesoramiento 
de metales preciosos- proporcionan los primeros diseños elaborados del fenómeno de los 
intercambios internacionales.

1.    Matemática, Universidad Nacional de Colombia. Magistra en Economía, Pontificia Universidad Javeriana.
2.    Ingeniero eléctrico, Universidad Nacional de Colombia. Magíster en Economía, Pontificia Universidad 

Javeriana.
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infraestructura logística especializada, políticas comerciales y en sectores donde las 
agendas converjan. Por tanto, es importante destacar que las regulaciones que faciliten 
y alienten las asociaciones público-privadas –especialmente para grandes proyectos de 
infraestructura regional, como puertos y ferrocarriles-, deben mejorarse. Al mismo tiempo, 
los servicios prestados por el Estado, incluidas las aduanas, los cruces transfronterizos y 
las disposiciones de seguridad, deben mejorarse sustancialmente. Además, se deben for-
malizar los esfuerzos para implementar organizaciones institucionales para promover una 
logística de alta calidad.

Aunado a lo previamente expuesto, la agenda de la región debe facilitar la coordina-
ción y armonización de los estándares a través de las fronteras para cosechar aún más los 
beneficios de la integración. Los proyectos de mayor impacto potencial deben tener priori-
dad, mientras que la integración regional de proyectos de infraestructura debe estar basa-
da en ejes, con criterios claros de desarrollo que distribuyan equitativamente los costos y 
beneficios de la integración entre los miembros. Para que esta estrategia logre su máximo 
impacto potencial, debe ir acompañada de una importante asignación de recursos.

Finalmente, en áreas donde las agendas converjan, se deben profundizar las me-
didas de favorecimiento del transporte y el comercio para permitir una mayor coordinación 
y ganancias de la cooperación. El énfasis continuo en los procesos clave con respecto al 
desarrollo y la armonización de los cruces fronterizos y la regulación de diversas modalida-
des de transporte es de particular importancia. Además, la agenda para la expansión de la 
integración productiva y los servicios logísticos intrarregionales debe apoyar a las organiza-
ciones nacionales, y trabajar con las organizaciones internacionales, para obtener los ma-
yores beneficios de estas reformas. Así, el sector privado debería tener un rol significativo 
en la integración dirigida por el Estado en aras de fortalecer la infraestructura de transporte 
en América Latina y el Caribe.

Referencias
Arvis, J., Ojala, L., Wiederer, C., Shepherd, B., Raj, A., Dairabayeva, K., & Kiiski., T. (2018). Connecting to 

compete 2018. Trade logistics in the Global Economy. The International Bank for Reconstruc-
tion and Development /The World Bank.

Barbero, J. (2010). La logística de cargas en América Latina y el Caribe: una agenda para mejorar su 
desempeño. BID. Banco Interamericano de Desarrollo.

CEPAL. (2018). Informe de Actividad Portuaria de América Latina y el Caribe 2018.
Mesquita, M., Blyde, J., Molina, D., & Volpe, C. (2013). Muy lejos para exportar. Los costos internos de 

transporte y las disparidades en las exportaciones regionales en América Latina y el Caribe. 
Washington D.C.: BID, Molina Editores.

Mesquita, M., Volpe, C., & Blyde, J. (2008). Destrabando las arterias. El impacto de los costos de trans-
porte en el comercio de América Latina y el Caribe. Nueva York: BID, Centro de Estudios Lati-
noamericanos David Rockefeller.

World Economic Forum. (2018). The Global Competitiveness Report 2018. Ginebra: WEF.
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C A P Í T U L O  2

CAMBIO TECNOLÓGICO, 
AUTOMATIZACIÓN, 
INNOVACIÓN Y MERCADO 
LABORAL EN AMÉRICA LATINA:  
UN NUEVO RETO PARA LA 
INTEGRACIÓN REGIONAL
Andrés Aguilera-Castillo1 
María Gabriela Ramos-Barrera2  
José Wilmar Quintero-Peña3

Introducción 

Los procesos de integración se han enfocado en crear escenarios para favorecer el inter-
cambio comercial y el flujo de inversiones de los países; sin embargo, los avances tecno-
lógicos implican, entre otras cosas, que no es necesario buscar economías externas para 
disminuir costos, sino que el uso de ciertas tecnologías también puede hacerlo. En este 
sentido, las imperfecciones de mercado de las que hablan los teóricos del comercio, y que 
justifican la expansión de las empresas fuera de sus fronteras nacionales, no necesaria-
mente implicarán la internacionalización del proceso de producción, porque la tecnología 
disminuiría los costos. Esto genera, entre otras cosas, desempleo tecnológico. 

1.    Estudiante del doctorado Global Studies, Dipartimento di Economía, Società e Política (DESP), Urbino Uni-
versity. Master of Arts in International Commerce, Korea University. Politólogo de la Universidad Nacional 
de Colombia. Correo electrónico: a.aguileracastillo@campus.uniurb.it 

2.     Estudiante del doctorado en Ciencias Organizacionales de la Universidad de Los Andes, Mérida. Magíster 
en Economía (Mención Economía Cuantitativa), y Economista de la Universidad de Los Andes, Mérida. 
Docente e investigadora de la Institución Universitaria Politécnico Grancolombiano, Colombia. Correo 
electrónico: mgramos@poligran.edu.co

3.    Magíster en Economía Aplicada, Colegio de la Universidad del Norte. Economista de la Universidad del 
Tolima. Docente e investigador de la Institución Universitaria Politécnico Grancolombiano, Colombia.  
Correo: jquinterop@poligran.edu.co 

mailto:a.aguileracastillo@campus.uniurb.it
mailto:mgramos@poligran.edu.co
mailto:jquinterop@poligran.edu.co


R E TO S  D E  L A  R E G I Ó N   •  35  

nacional, las empresas continúan disminuyendo costos y generando transacciones en el 
extranjero mediante procesos innovadores, pero con un factor adicional: creando desem-
pleo en la región. 

Como nota de cierre de este documento, se resalta una conversación apócrifa 
entre Henry Ford II y el líder sindical Walter Reuther –publicada por The Economist (2011)- 
mientras caminaban por una planta de producción recientemente automatizada: “Walter, 
cómo harás para que los robots paguen las cuotas sindicales,” dijo el jefe de Ford Motor 
Company en tono burlón. A lo que el líder sindical replicó, “Henry, ¿cómo harás para que 
ellos compren tus autos?”
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FINTECH EN  
AMÉRICA LATINA  
COMO ESTRATEGIA  
DE INTEGRACIÓN  
REGIONAL
Edel Rocío Lasso Silva1 
Sonia Patricia Rojas Álvarez2 
 
Introducción

En las últimas décadas, la sociedad ha enfrentado constantemente cambios en sus estruc-
turas económicas, políticas, financieras y culturales, enmarcadas en un mundo globalizado; 
situaciones que han ocasionado riesgos e incertidumbre en la realización de las actividades 
económicas y sociales de las personas dentro y fuera de un país. Es así como, para enfren-
tar y dar solución a una sociedad ilíquida basada en la inseguridad para su desarrollo y cre-
cimiento, surge un modelo de negocio (start-ups) denominado Fintech (palabras inglesas 
finance y technology), que significa “todas aquellas actividades financieras que utilizan las 
nuevas tecnologías digitales de la información y comunicación para mejorar su eficiencia 
en la prestación de servicios financieros” (Funcas, 2017, p.12).

1.    Magíster en Educación, Universidad Gran Colombia, Contador público. Docente investigadora de la 
Institución Universitaria Politécnico Grancolombiano, Facultad de Negocios, Gestión y Sostenibilidad, 
Escuela de Contabilidad Internacional. Correo electrónico erlassos@poligran.edu.co

2.    Magíster en Gerencia financiera y tributaria, Universidad Antonio Nariño, Contador público. Docente de 
la Institución Universitaria Politécnico Grancolombiano, Facultad de Negocios, Gestión y Sostenibilidad, 
Escuela de Contabilidad Internacional. Correo electrónico sprojasa@poligran.edu.co
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MOVILIDAD DE ACTIVOS 
FINANCIEROS DE RENTA 
VARIABLE EN EL MILA: 
ANÁLISIS DE PROFUNDIDAD 
DE INTEGRACIÓN  
DEL MERCADO
Johann Garcia López1,  
Cristian David Maldonado Pedroza2,  
Rubén Darío Martínez Amado3

Introducción

El dinamismo de los mercados, la globalización y la integración de los países por medio 
de diferentes acuerdos, pactos o uniones conllevan a crear nuevos mecanismos en aque-
llos países de economías emergentes o aislados, de tal manera que les permita ser más 
competitivos, tener mayor profundidad en el mercado y ofrecer alternativas diferentes a los 
inversionistas (tanto a nacionales como a foráneos), permitiendo ampliar el espectro más 
allá de las fronteras de cada nación. 
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proyecto procesal de crecimiento colectivo sigue mostrando evidencias importantes 
como infraestructura de potenciales cambios. Es en la vía de la integración latinoameri-
cana donde se pueden identificar lazos de cohesión cultural y conexión económica que 
deriven en procesos de contabilidad que realmente sean útiles para la realidad organi-
zacional en términos de formulación de información estratégica, su interpretación y su 
comparabilidad.

El mundo de los negocios en Latinoamérica requiere de una contabilidad para su 
contexto, que controle y dé cuenta de sus particularidades, sus estructuras y sus retos 
glocales. Así, es menester rescatar el legado latinoamericanista en favor de coadyuvar a 
la descolonización cognitiva, epistémica, normativa e instrumental de las reflexiones con-
tables del continente y reformular el corpus teórico-práctico de la contabilidad.
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Introducción 

En América Latina se requieren elementos que ayuden a gestionar y comprender la com-
pleja dinámica de los problemas ambientales (luchas por el agua, la tierra, deforestación, 
contaminación, cambio climático, etc.). Las miradas tradicionalmente han estado en el 
marco de la política pública nacional, sin embargo, estas salidas algunas veces terminan 
negando las circunstancias y particularidades de las regiones y las comunidades que las 
habitan. Como consecuencia de ello, cada día somos más conscientes de los conflictos 
ambientales y sus repercusiones. 
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El abordaje de lo ambiental como elemento de conectividad regional en América La-
tina debe pasar por la conceptualización y rescate del concepto de capital natural, ética de la 
tierra, servicios ecosistémicos, abordaje social y antropológico y gestión. Desconocer estos 
conceptos frente a la gestión de los recursos lleva a una ruptura entre la biología, la ecología, 
la economía y el ambiente que no es sostenible ni conveniente en un ambiente dinámico. 
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Introducción

Desde el mandato dado por las Naciones Unidas frente a la urgencia inminente de imple-
mentar la agenda 2030 como ruta para conseguir la sostenibilidad, las alianzas regionales 
se convierten en el mecanismo más eficiente de acción para lograrlo.

Factores como el cambio climático, la migración a centros urbanos, el desabasteci-
miento de agua, los modelos agrícolas insostenibles han hecho que la producción agrícola 
necesaria para abastecer las necesidades de la población sean cada vez menores; esto 
aunado a los patrones de pobreza y desnutrición de las poblaciones.
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Finalmente, promover políticas regionales logrará interconectar los territorios, lo 
cual ocasionará un potencial de desarrollo no solo para aquellas empresas aglomeradas 
con capacidad de exportación, sino también para aquellos sectores económicos que re-
quieren de encadenamientos productivos, mejorando sus productos en calidad, cantidad 
y ofreciendo menores precios. Esto generará que dentro del país los departamentos in-
crementen sus niveles de competitividad, al poder hacer uso de vías en buen estado, con 
la pavimentación adecuada y los beneficios económicos que esto puede llegar a otorgar, 
como una reducción en los costos de transporte para las empresas comercializadoras, ya 
que mediante estas vías se genera un gran ahorro en el mantenimiento de los vehículos que 
resultan afectados y maltratados al transitar en las vías que se encuentran en mal estado; 
adicionalmente se ahorraría gran parte de dinero destinado a los gastos en gasolina de los 
vehículos, pues los trayectos en estas vías facilitan la pronta llegada de los vehículos con las 
mercancías a su lugar de destino, fomentando el comercio y facilitando la maximización de 
los beneficios ofrecidos por un acuerdo comercial como la Alianza del Pacífico. 

Por otro parte es importante mencionar que la implementación de transporte mul-
timodal puede ser un gran complemento para aumentar los niveles de competitividad del 
país, como lo plantea la competitividad sistémica en las políticas del nivel meso, la cual 
propone el desarrollo de puertos, redes ferroviarias, redes viales, etc. Esto contribuye a la 
disminución de los costos adicionales que se producen en el transporte, propiciando que la 
economía sea más competitiva en el contexto internacional. 
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Introducción

La rápida expansión de la globalización, la fragmentación productiva y el desarrollo tec-
nológico alcanzados desde principios del siglo XX se han convertido en elementos fun-
damentales que caracterizan el actual paradigma global competitivo y, a su vez, ha traído 
consigo nuevos retos y oportunidades a los sectores económicos de los países alrededor 
del mundo. Por ello, Colombia, desde la apertura económica, ha buscado vincular e inte-
grar tales elementos en sus diferentes sectores buscando alcanzar un mejoramiento en su 
actividad productiva.
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Introducción
La integración regional es la clave para generar mayor conectividad: mejora la calidad de la 
infraestructura y facilita el complemento de los bienes y servicios que producen cada uno 
de los países miembros. Mediante la integración se pueden generar menores costos adua-
neros, además de eliminar barreras, lo cual abre posibilidades a la regionalización, haciendo 
así que los países sean más eficientes en el uso y la optimización de sus recursos. Además, 
la integración regional es una posibilidad para cada país de complementarse con el mundo, 
compartiendo conocimientos y logrando unas tarifas más competitivas entre los socios.
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incremento en los niveles de comercio y los costos asociados a tal expansión favorecen 
el desarrollo del comercio de carácter interindustrial. Los resultados implican, para el caso 
colombiano, que la complementariedad comercial fue viable con la CAN antes de su estan-
camiento en 2011, pero posterior a esta fecha se evidencia una disminución en la ventaja 
exportadora de Colombia con su principal industria: la manufactura. Igualmente, la firma del 
acuerdo con la AP significó un incremento en la complementariedad de Colombia en este 
acuerdo, aunque no en los mismos niveles que una vez tuvo con la CAN. 

Sin embargo, la diferencia en las estructuras exportadoras de cada socio permite 
generar oportunidades de intercambio, aunque con menores magnitudes. En este sentido, 
el indicador implica que la oferta exportable y la demanda de los países socios no se com-
plementan entre sí de una manera significativa (el indicador es cercano a 1 en la mayor 
parte del período). Por lo tanto, si bien los procesos de integración con la CAN y la AP han 
generado para Colombia aumentos importantes en el comercio intrarregional (al inicio de 
cada uno), actualmente carecen de aportes significativos para combinar las diferentes es-
tructuras de producción de los países socios, disminuyendo la posibilidad de estructurar 
políticas sectoriales específicas. 

 
Referencias
Alianza del Pacífico. (2012). Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico. Recuperado de: cancilleria.

gov.co/sites/default/files/alianza-del-pacifico/acuerdo_marco_alianza_del_pacifico_06_
jun_2012_mejorado.pdf 

Asociación Latinoamericana de Integración. (2020). Sistema de Información de Comercio Exterior. 
Recuperado de: http://consultawebv2.aladi.org/sicoexV2/jsf/home_bienes.seam;jsession-
id=2nkO63XHGUQK7AvtY86Pb2CT.undefined?cid=649263

Anderson, K., & Nordheim, H. (1993). From Imperial to Regional Trade Preferences: Its Effect on Eu-
rope’s Intra and Extra-Regional Trade. Weltwirtschaftliches Archiv, 129(1), 78-101.

Balassa, B. (1965). Trade Liberalization and “Revealed” Comparative Advantage. The Manchester 
School of Economic and Social Studies, 33, 99-123.

Jacobo, A., & Tinti, B. (2014). Un panorama sobre la complementariedad comercial y comercio intrain-
dustrial entre el Mercosur y sus principales socios europeos: 1992-2012. Universidad Católica 
Argentina. Documento de Trabajo Nro. 46. Recuperado de: http://bibliotecadigital.uca.edu.ar/
repositorio/investigacion/panorama-comercial-intraindustrial.pdf

Pastrana, E., Betancourt, R., & Castro, A. (2014). Colombia y la Alianza del Pacífico: un proyecto regional 
de cara a la multipolaridad creciente. En Pastrana E.; Gehring, H. Alianza del Pacífico: mitos 
y realidades., pp. 173-205. Recuperado de: http://pacificallianceblog.com/wp-content/up-
loads/2018/03/2014-Pastrana-Gehring-Alianza-del-Paci%CC%81fico-Mitos-y-Realidades.pdf

Ramos-Barrera, M., & Toro, L. (2012). El comercio intraindustrial de la Comunidad Andina: análisis del rol 
de Venezuela (1996-2009). Revista Aportes para la Integración Latinoamericana, 18(26), 59-90. 

Trujillo, I. (2014). Sobre las ventajas de la Alianza del Pacífico para Colombia. Revista Prolegómenos, 
Derechos y Valores, 17(33), 159-172.



  
 
 
  

 

Nro. Radicado: 
 

Señores 
Biblioteca Nacional de Colombia 
Ciudad 

 
Estimados señores,  
 
Yo, 

 
 
 
 
 

 
Manifiesto que es mi interés entregar EL CONTENIDO a la Biblioteca Nacional 
de Colombia, en su calidad de depositaria de la memoria bibliográfica y 
documental nacional. Para tal fin, autorizo a la mencionada Biblioteca, de 
manera no exclusiva, gratuita y por el plazo de protección reconocido en la Ley* de 
derecho de autor, a realizar los actos necesarios para: 

 
Divulgar, preservar y reproducir EL CONTENIDO por todos los medios que 
tenga la Biblioteca a su alcance, y siempre que dichos actos se realicen 
conforme a la misión de la Biblioteca y busquen satisfacer las necesidades 
de sus usuarios, conforme al Reglamento de Derecho de Autor. 

 

Divulgar, preservar y reproducir EL CONTENIDO en las instalaciones de 
la Biblioteca Nacional y siempre que dichos actos se realicen conforme a la 
misión de la Biblioteca y busquen satisfacer las necesidades de sus usuarios, 
conforme al Reglamento de Derecho de Autor. 

 

 
Así mismo, autorizo a la Biblioteca y a sus usuarios a: 

 
Hacer usos comerciales (venta, alquiler y demás) de EL CONTENIDO 

 

Modificar (traducir, adaptar y demás) para generar obras derivadas de EL 
CONTENIDO 

 

 
La presente autorización no implica la pérdida de los derechos morales sobre EL 
CONTENIDO, derecho que permanece en cabeza del autor. 

 
En todo caso, cualquier uso diferente a los anteriormente descritos, deberá ser 
previamente autorizado, para lo cual se suscribirá el respectivo contrato. En el caso 
en que un tercero diferente a la Biblioteca Nacional de Colombia pretenda hacer uso 

Nombre o Razón Social:  

Identificación (NIT o C.C):  
 

Título de la obra o 
presentación, en 
adelante: EL CONTENIDO 

 

MC20246S2021 30/07/2021

Politécnico Grancolombiano Institución Universitaria

8600786431

Integración latinoamericana: retos para la región y Colombia

Sí

No

No

No



  
 
 
  

 

de EL CONTENIDO, le será proporcionada mi información personal aquí 
consignada, al fin de obtener la respectiva licencia. 

 
Finalmente declaro, bajo la gravedad de juramento, ser titular de los derechos 
aquí concedidos, y en todo caso me comprometo a responder ante cualquier 
reclamación de terceros respecto de la autorización aquí concedida. 

 
Cordialmente, 

 

C.C. 
Correo electrónico:  

 
*Nota: Artículo 18 Decisión Andina 351 de 1993. Artículos 4 y 11 de la Ley 1915 de 2018.  
 
Autorizo a la Biblioteca Nacional de Colombia para dar tratamiento de los datos personales registrados en el presente 
documento conforme a la política de tratamiento de datos personales del Ministerio de Cultura y la Ley 1581 de 2012. 

Politécnico Grancolombiano Institución Universitaria

8600786431
editorial@poligran.edu.co



Consecuentes a la Ley 1266 de 2008 por la cual se dictan las disposiciones 
generales del hábeas data y se regula el manejo de la información en el país; a la 
Política institucional de tratamiento y protección de datos personales de la 
Institución Universitaria Politécnico Grancolombiano; y, al proceso declarado por la 
Editorial institucional para la revisión de obras por pares ciegos especializados; a 
continuación, se presentan los resultados del proceso de evaluación de la obra: 

Integración latinoamericana: retos para la región y Colombia 

Ramos Barrera, María Gabriela Autor; Torres Torres, Elman Roman Autor; Bello 
Rodriguez, Sandra Patricia / Autor; Aguilera Castillo, Andrés / Autor; Quintero 

Peña, José Wilmar / Autor; Lasso Silva, Edel Rocío / Autor; Rojas Alvarez, Sonia 
Patricia / Autor; Martínez Amado, Rubén Darío / Autor; Maldonado Pedroza, 

Cristian David / Autor; García López, Johann / Autor; Arias Suárez, Juan David / 
Autor; Cano Mejía, Vanessa / Autor; Diaz Montaño, Evelyn Ivonne / Autor; Méndez 

Pinzón, Manuel / Autor; Vélez Rolón, Adela / Autor; Pulido López, Alejandra / 
Autor; Neira Bermúdez, Diego Gustavo / Autor; Ordoñez Cetina, Kevin Smith / 

Autor; Parra Velandia, Vivian Jiseth / Autor; Guerrero Robayo, Andrea Tatyhana / 
Autor; Leal Alvarado, César Augusto / Autor; Burbano González, Diana María  

TÓPICOS EVALUACIÓN 
Par 1 Par 2 

Aporte al conocimiento: Contribución al desarrollo de la teoría/al 
conocimiento de la realidad, originalidad en las ideas/ desarrollo de una nueva 
metodología. 

5 3 

Interés y/o actualidad del artículo 4 4 

Calidad Marco Teórico: 

Revisión de literatura fundamental, actualizada y 
articulada para el logro de los objetivos  3 5 El marco desarrollado permite su operacionalización 
en la metodología 

Rigor metodológico: 

Claridad sobre cómo se llega a los 
resultados(fuentes, obtención, procesamiento de la 
información) obtenidos 

3 4 Si es cuantitativo el artículo: representatividad, 
confiabilidad y validez de los datos 
Si es cualitativo: claridad del marco interpretativo, 
sustentación de planteamientos y conclusiones 

Nivel analítico: Profundidad en la reflexión, argumentación/sustentación de los 
planteamientos hechos en la reflexión sobre los resultados que dialoga con la 
teoría, el marco analítico y los objetivos 

5 4 

Coherencia: Correspondencia y articulación entre el título, problema, objetivo, 
marco teórico, metodológico y conclusiones  5 4 

Estilo: Claridad y sencillez, fluidez y agilidad en el desarrollo del texto; 
adecuado uso de apoyos didácticos (ejemplos, gráficas, cuadros, etc. ) 3 5 



Resultado parcial 4,7 4,1
RESULTADO TOTAL 4,4

Es importante indicar que la obra evaluada cuenta con: un aval disciplinar y tematico 
otorgado por las autoridades de la Facultad a la cual se adscribe la autoría de la 
misma; asi como una revisión técnica y orto-tipográfica realizada por el equipo 
editorial.



E l nuevo escenario de la economía 

está modificando los determinantes 
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proteccionistas en los mercados de mayor 

envergadura a nivel mundial. Por ello, es  

necesario discernir sobre los retos de la  

región en una nueva época caracterizada, 

no solo por la globalización, sino por una 

rapidez en el comercio que avanza con 

mayor ritmo que las regulaciones de los 

acuerdos comerciales.

Este libro busca socializar los principales 

retos en materia de infraestructura, 

tecnología e innovación,finanzas,  recursos  

naturales, competitividad turismo y 

comercio,tanto  en Latinoamérica como en  

el caso puntual de Colombia.
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