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El propósito de este eje es poner en 
contexto a los estudiantes de la Maes-
tría en Innovación sobre las complejas 
dinámicas del actual escenario inter-
nacional, a partir de la identificación 
y análisis de las tendencias y las mega 
tendencias, para poder establecer qué 
tipo de época vive el mundo, cómo ha 
cambiado el escenario de la globaliza-
ción y cuáles son las consecuencias que 
se derivan de esta nueva realidad en un 
país como Colombia . 

En ese sentido, se busca afinar la 
visión y prospección del estudiante sobre 
estos escenarios, así como su capacidad 
de análisis crítico como competencia 
especial promovida por la Fundación 
Universitaria del Áreandina , con el fin 
de traer a las realidades colombianas, 
también enmarcadas en contex tos 
geopolíticos y sociopolíticos complejos y 
específicos, elementos que le permitan 
determinar la importancia de los proce-
sos de innovación social y la forma de 
obtener recursos nacionales e internacio-
nales de cooperación, mediante meca-
nismos de fundraising, que contribuyan 
a la transformación productiva y social 

apalancada por proyectos de innovación 
social y por ende al desarrollo económico 
y social . 

Todo esto enmarcado dentro de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030 
u Objetivos Mundiales; una de las más 
grandes iniciativas de cooperación y soli-
daridad internacionales promovida por 
las Naciones Unidas, que a partir del año 
2015 y que con miras a alcanzarlos en el 
año 2030 para poner fin a la pobreza, 
salvar el planeta de la crisis climática y 
contar con instituciones que garanticen 
a todos los habitantes del planeta vivir 
en paz y gozar de bienestar y desarrollo 
humano sostenible . 

Colombia jugó un papel central en la 
aprobación de esta iniciativa mundial y 
en ese sentido en el año 2019 aprobó su 
Plan Nacional de Desarrollo 2020-2022 
alineado con estos objetivos mundiales 
y tanto el sector público como el sector 
privado acordaron comprometer todos 
sus esfuerzos y recursos en la formula-
ción e implementación de políticas y pro-
gramas que se correspondan con todos 
y cada uno de los 17 ODS . 
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Por lo tanto, un buen proyecto de innovación social para 
poder apalancar recursos de cooperación internacional, 
de RSC y sostenibilidad de empresas nacionales o MNC, 
así como de planes y programas auspiciados con recursos 
públicos de los entes territoriales nacionales y subnacionales, 
debe incorporar en su formulación, implantación, desarrollo 
y consolidación, la narrativa estratégica de los países en el 
contexto del desarrollo humano sostenible y al menos en 
el caso de la innovación y el fundraising, a la espera de los 
objetivos 9 y 17, de lo contrario estará condenado a fracasar 
(figura 1) :

Desarrollo Humano 
Sostenible / Desarrollo 
Sostenible
Se utiliza la sigla DHS, y 
hace referencia en térmi-
nos generales al proceso 
de cambio progresivo de 
las condiciones de vida 
del individuo, considerado 
como el centro y sujeto del 
desarrollo y el bienestar . 

Se le considera igualmente 
como el principio ordena-
dor para alcanzar los ob-
jetivos de desarrollo que 
se han fijado de manera 
consensuada la comuni-
dad de naciones,  y que 
hoy se expresan en los 
Objetivos de Desarrollo 
Sostenible adoptados por 
las Naciones Unidas en el 
año 2015, como el conjunto 
de objetivos globales para 
erradicar la pobreza, pro-
teger el planeta y asegurar 
la prosperidad para todos 
como parte de una agen-
da global a alcanzarse en 
el año 2030 .

Figura 1 . Objetivos de Desarrollo Sostenible 9 y 17 . 
Fuente: https://www .un .org/sustainabledevelopment/es/objeti-

vos-de-desarrollo-sostenible/

Por lo anterior este eje busca responder a la pregunta: 

¿Cuál es el escenario nacional e internacional de la cooperación internacional al 
desarrollo y de qué manera los mecanismos fundraising contribuyen a la transfor-
mación productiva y social mediante proyectos de innovación social?

Este eje asume también y de manera transversal, el desafío de formación que se 
ha impuesto la universidad para ubicar a los estudiantes en contextos reales que 
exige la sociedad moderna en los inicios de esta tercera década del siglo XXI, y el 
trabajo disciplinario de este eje se enmarca en el análisis del escenario internacional, 
en la cuarta revolución internacional y el papel de Colombia, con el fin de promover 
también y como parte del sello propio y transformador de la Universidad, el desarro-
llo de habilidades de pensamiento crítico que le permitan a los estudiantes entender 
y así mismo contextualiza un nuevo humanismo basado en la apropiación de los 
Objetivos de Desarrollo Humano Sostenible para redimensionar el papel que juega 
la formulación de proyectos e iniciativas de innovación social en este contexto .



El escenario económico 
internacional . La era de 

la disrupción 
Disrupción
Etimológicamente es la interrupción súbita de algo que pro-
duce un cambio brusco en el curso de las cosas . Sin embar-
go, es un término que se ha puesto de moda recientemente 
para asimilarlo al cambio político, tecnológico o incluso a 
la creación de nuevos consumidores en mercados que no 
existían . Sin embargo, más que un término, fue una teoría 
planteada a finales del siglo pasado por el profesor ame-
ricano Clayton Christensen de la Universidad de Harvard 
en su libro “El Dilema del Innovador” (1997), para aplicarla 
en el ámbito de los negocios y los mercados en función de 
tres tipos de innovaciones; innovaciones relacionadas con 
la creación de nuevos mercados, innovaciones asociadas 
a la sostenibilidad del negocio y las innovaciones low end 
dirigidas justo a lo que necesita el cliente . 

Lo importante de la disrupción radica en la forma como 
se implementa el producto o servicio “innovador” en un 
mercado, teniendo en cuenta los modelos de negocio y la 
forma como se comportan productos o servicios similares 
en una competencia abierta . Una innovación no es una 
innovación si no la remunera el mercado .
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Uno de los más grandes retos que tiene 
hoy en día el acadé-
mico,  e l  invest iga-
dor, el formulador de 
políticas públicas y el 
empresario innova-
dor-emprendedor es 
desarrol lar  y af inar 
s u  v i s i ó n  a n a l í t i c a 
y crítica de un com-
plejo escenario inter-
nacional con el fin de 
incorporar sus conclu-
siones a sus planes y 
políticas y a la toma 
de decisiones estra-
tégicas en el contexto 
político, económico y 
social de su entorno 
público o empresarial . 

V a r i o s  h e c h o s 
d e t e r m i n a n  e s t a 
realidad: 

1 . L a  e r a  d e  l a 
g l o b a l i z a c i ó n 
cambió, ya no 
e s t a m o s  e n 
l a  g l o b a l i z a -
ción 3 .0 como 
a r g u m e n t a n 
algunos, ni en 
el inicio o el final de la revolución de 
la informática y las telecomunica-
ciones . Estamos en una nueva época 
de complejos y rápidos cambios de 
carácter disruptivo acelerados pre-
cisamente por la explosión del cono-
cimiento, donde juega un papel fun-
damental la innovación .

2 . Cada vez más y con mayor intensi-
dad, los fenómenos internacionales, 
de carácter político, económico y 

social, por su carácter global, atra-
viesan las fronteras nacionales con 
mayor facilidad, impactando con 
especial fuerza todos los ámbitos 
nacionales de las actividades públi-
cas y privadas . Por tanto, la dimen-
sión internacional debe ser indefec-
tiblemente incorporada en la toma 
de decisiones estratégicas . La inno-
vación como concepto y aplicación 
práctica es inconcebible apartada de 
la dimensión internacional . 

3 . La idea del riesgo y la incertidumbre 
junto con sus efectos de alcance glo-
bal como consecuencia de lo anterior 
implica necesariamente entender e 
incorporar en las formas de gestión 
del riesgo lo que se conoce como el 
riesgo global . Guerras, hambrunas, 
pandemias, crisis climáticas y fallas 
en el ecosistema económico y de 
gobernanza política internacional 
entre otros deben ser consideradas 
contextualmente para responder y 
contrarrestar sus efectos . 

Riesgo global
El Foro Económico Mundial 
con sede en Davos Suiza, 
publica anualmente des-
de el año 2009 en Informe 
o reporte del riesgo global 
donde analiza los principales 
riesgos de carácter global y 
transfronterizo a nivel inter-
nacional para cada año y los 
clasifica en 5 categorías en 
función del nivel de impacto 
y su grado de incertidumbre . 

Para que un riesgo sea glo-
bal se requiere que sea de 
alcance global y transfron-
terizo, que se esté presen-
tando de manera recurren-
te en los últimos años, se 
constituya en una amenaza 
para la humanidad, y para 
su atención o mitigación 
se requieran respuestas de 
cooperación y  colabora-
ción internacionales donde 
participan multiplicidad de 
actores (multistakeholder) 
en diferentes niveles insti-
tucionales, internacionales, 
nacionales y locales . 

Se clasifican en Geopolíti-
cos, Económicos, Sociales, 
Ambientales y Tecnológicos, 
y para el año 2020 se han 
identificado 33 riesgos, en-
tre ellos la crisis climática, 
las pandemias, el fallo de 
la institucionalidad interna-
cional, las crisis económicas 
entre otros .

Lectura recomendada

Con el fin de ampliar la idea del 
riesgo global los invito a consultar 
el resumen ejecutivo páginas 6 y 
7 del documento publicado por el 
“The Global Risk Report 2020 .

The Global Risk Report 2020

Foro Económico Mundial
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4 . Las relaciones de poder, entendidas 
como la capacidad de hacer que los 
otros hagan lo que yo quiero, han 
cambiado como consecuencia de la 
aparición de multiplicidad de acto-
res en los escenarios nacionales e 
internacionales, apalancados, ampa-
rados y empoderados por la fuerza 
de las redes sociales; El surgimiento 
del stakeholders society estudiada en 
el eje anterior es un ejemplo de ello . 

5 . Las interacciones entre esta multipli-
cidad de actores que participan en 
escenarios que podrían denominarse 
como “transfronterizos”, hacen cada 
vez más intensas, complejas, inse-
guras y consecuentemente más ries-
gosas dichas interacciones, lo cual 
implica la necesidad de buscar con-
sensos, acuerdos de colaboración e 
integración para avanzar en los obje-
tivos que se propongan . Los niveles 
de participación y de negociación no 
pueden ser excluidos de la ecuación 
entre multiplicidad de actores . 

Video

Ahora los invito a ver el 
siguiente video sobre el 
tema:

RIESGO GLOBAL . Alcance 
en épocas de Covid-19

h t t p s : / / y o u t u  . b e /
MjhV25mu1ak

6 . La velocidad del cambio global, par-
ticularmente del uso y la apropiación 
del conocimiento, particularmente 
en los últimos 20 años de este siglo, 
se volvió igualmente disruptivo con 
las implicaciones que esto ha tenido 
en las nuevas formas de vida y bien-
estar de los individuos y las formas 
cómo surgen y se comportan las 
organizaciones . 

Lectura recomendada

En ese sentido y para los propósitos 
de formación de esta maestría es 
importante la lectura del siguiente 
libro:

El Dilema de los Innovadores 

Clayton Christensen

Instrucción

Los invito a realizar el control de 
lectura 1 y la animación propuestas 
para este eje, estas se encuentran 
en la parte principal del mismo .

https://www.youtube.com/watch?v=MjhV25mu1ak&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=MjhV25mu1ak&feature=youtu.be
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Por lo tanto, la necesidad de afinar la 
visión de este nuevo escenario interna-
cional, además de exigirle al individuo la 
capacidad de desarrollar habilidades de 
análisis crítico o contar con un pensa-
miento crítico sólido, le demanda apar-
tarse en esquemas de pensamiento basa-
dos en los paradigmas del siglo pasado 
para no caer en la modernización de la 
obsolescencia y argumentos simplistas sin 
ningún valor . 

Pensamiento crítico
Es considerada como una 
de las más importantes ha-
bilidades del individuo para 
interpretar,  representar y 
comprender el mundo que 
lo rodea y actuar en con-
secuencia . Sin embargo, el 
creciente interés de promo-
verlo en el ámbito universi-
tario radica en la necesidad 
de llevar a los estudiantes 
a niveles más complejos de 
análisis y pensamiento sobre 
los hechos, las realidades y 
las verdades de manera que 
puedan tomar decisiones 
autónomas, desarrollar un 
sano escepticismo y ser más 
creativos y tolerantes .

Podría considerarse como 
un proceso intelectual dis-
ciplinado mediante el cual, 
a partir de una actitud po-
sitiva y activa se logra con-
ceptualizar, aplicar, analizar, 
sintetizar y evaluar la infor-
mación obtenida o gene-
rada por la observación, la 
experiencia, la reflexión, el 
razonamiento y/o la comu-
nicación, para traducirla en 
una nueva creencia que guía 
la acción .

Video

Ahora deben ver el siguiente 
video sobre el concepto de 
pensamiento crítico para 
llegar a una definición ope-
rativa comúnmente acep-
tada y  compar t ida  con 
estudiantes . 

4  .  Pensamiento  cr í t ico . 
Definición Operativa

h t t p s : / / y o u t u  .
be/7fpqi3SQo8E

https://www.youtube.com/watch?v=7fpqi3SQo8E&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=7fpqi3SQo8E&feature=youtu.be
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Identificar tendencias y megatendencias 
del escenario internacional que permitan 
formular estrategias de fundraising, así 

como de innova-
ción social, es un 
proceso que gene-
ralmente está aso-
ciado a las técnicas 
de la prospectiva 
e s t r a t é g i c a ,  l a 
c o n s t r u c c i ó n  d e 
e s c e n a r i o s  y  l a 
identif icación de 
f u e r z a s  o  d i re c -
c i o n a d o r e s  d e l 
c a m b i o .  Fu e r z a s 
no solamente glo-
bales, como es el 
caso de los objeti-
vos de este eje 2, 
sino también fuer-
zas propias de sec-
tores económicos 
y sociales particu-
lares  que conse -
cuentemente van 
a determinar uno 
o dos escenarios de 
futuro . 

Lo primero que 
hay que advertir es 
que cualquier esce-
nario contextual se 
caracteriza por ser 
d i n á m i c o ,  c o m -
plejo y cambiante 
y por lo tanto el 
ejercicio de visión 
a c o m p a ñ a d o  d e 
l a  p r o s p e c c i ó n 
debe hacerse con 
re lat iva  f recuen-

cia con el fin de minimizar el riesgo y la 
incertidumbre . 

De acuerdo con la firma de consultoría 
internacional Ernst & Young, hoy EY en tér-
minos generales hay tres fuerzas o mega 
tendencias que son determinantes para 
contribuir a la construcción de escenarios:

• La globalización .

• La tecnología, particularmente la in-
novación disruptiva .

• Los cambios demográficos .

Y con base en ellos pueden incluirse dife-
rentes variables de acuerdo con las circuns-
tancias de tiempo y lugar que se quieran 
incluir en el ejercicio de análisis . 

Teniendo en cuenta que este no es un 
curso de prospectiva se agrupan aquí en 
la figura 3, 10 mega tendencias propues-
tas por el autor para invitar a la reflexión . 
Sin embargo y para confirmar la dinámica 
cambiante de estos escenarios, para nadie 
es un misterio que la crisis global generada 
por la Pandemia COVID 19, se convierte 
a todas luces en una fuerza del cambio 
muy poderosa que cambia muchos de los 
actuales escenarios, y desde el punto de 
vista de la cooperación internacional, los 
recursos disponibles que se van a canalizar 
hacia los sectores asociados a los sistemas 
de salud, globales, nacionales y locales van 
a ser mayores . Como se confirmó en el ejer-
cicio anterior . 

Megatendencias
Se pueden considerar como 
aquellas fuerzas de índole 
geopolítico, geoeconómico, 
social, ambiental y tecno-
lógico que por su carácter 
global atraviesan con fuerza 
las fronteras nacionales, del 
comercio, del conocimiento 
impactando de tal mane-
ra al país, las regiones, los 
sectores productivos,  las 
empresas y en general las 
comunidades, generando 
cambios en ocasiones brus-
cos y disruptivos, y por lo 
tanto deben ser identifica-
das y en lo posible incorpo-
radas en las políticas o en la 
toma de decisiones estraté-
gicas para contrarrestar sus 
efectos negativos y aprove-
char sus impactos positivos . 

No son estáticas,  son di-
n á m i c a s ,  c a m b i a n t e s  y 
generadoras de cambio e 
incer t idumbre .  Se hacen 
presentes de manera global, 
pero también pueden ser 
identificadas para sectores 
en particular y son diferen-
tes al riesgo global, aunque 
en ocasiones una megaten-
dencia puede transformar-
se en un riesgo global . Ej . La 
creciente movilidad de per-
sonas, en una pandemia o la 
revolución de la informática 
en, ciber-inseguridad y ci-
ber-crimen 

Los ejercicios de planeación 
y prospectiva estratégicas 
que de una manera u otra 
tratan de anticipar el futuro 
y reducir la incertidumbre no 
hacen otra cosa que identifi-
carlas y darles sentido para 
incorporarlas en la toma de 
decisiones estratégicas y la 
acción de las organizaciones 
en el presente y en el media-
no plazo .

Video

En este punto es importante que vean el siguiente 
video para ampliar las tendencias en el sector de 
la tecnología y la innovación .

Disruptive Technology Symposium 2019: What’s 
the Next Big Tech Trend?

https://youtu .be/O2f3vKrJTzI

https://www.youtube.com/watch?v=O2f3vKrJTzI&feature=youtu.be
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Lo importante aquí es precisar si esta-
mos en un cambio de época o una época 
de cambios . A partir de la respuesta, los 
enfoques analíticos para la formulación de 
estrategias de innovación y de fundraising 
en el contexto de la cooperación interna-
cional cambiarán . 

Para sintetizar, cuatro hechos ligados a 
lo anterior, determinan lo que se llama la 
era de la disrupción que desde el punto 
de vista de la innovación vale la pena 
mencionar: 

• La era de la urbanización . Hoy so-
mos una especie urbana donde más 
del 60% de la población mundial vive 
en centros urbanos que crecen rápi-
damente .

• Estamos viviendo un cambio tecno-
lógico acelerado como consecuencia 
del avance .

• El mundo enfrenta el creciente en-
vejecimiento de la población como 
consecuencia del aumento de la ca-
lidad y las expectativas de vida .

• La conectividad global es un hecho . 

Cuarta Revolución Industrial, 
Colombia y la transformación 

productiva y social

Desde el punto de vista de una Maes-
tría en Innovación y en función del análisis 
contextual que exige este eje para alcanzar 
los objetivos de formación propuestos, es 
necesario analizar ahora una de las inicia-
tivas más interesantes y que ha movilizado 
más actores internacionales, gubernamen-
tales, regionales y empresariales de todos 
los sectores, y es la propuesta del Foro Eco-
nómico de Davos (WEF), concretamente 
de su director, el profesor Klaus Schwab, 
denominada la Cuarta Revolución Indus-
trial (4RI) que más que una iniciativa, es 
una forma novedosa de entender la actual 
era del Antropoceno sobre la base de un 
cambio del paradigma sobre la manera de 
entender en el contexto actual, lo que fue 
la revolución de la informática y las teleco-
municaciones frente al desafío que implica 
la nueva revolución tecnológica en esta 
segunda década del siglo XXI .

La tesis del Foro Económico Mundial 
sugiere que para poder entender los retos 
que afronta la humanidad hoy, es necesario 
comprender el significado y alcance de la 
actual revolución tecnológica y su carácter 
disruptivo, en el sentido de que ella no solo 
cambia cómo el individuo hace las cosas, 
sino que en realidad transforma al indivi-
duo mismo por la forma en que convergen 
en todos los ámbitos de la vida moderna 
los sistemas digitales, físicos y biológicos . 
Al punto de cambiar también la manera 
en que se vive, se trabaja, y se interrela-
ciona el individuo y las comunidades . Por lo 
tanto, la velocidad, alcance, profundidad y 
efectos de esta revolución, obliga necesa-
riamente a aceptar nuevos paradigmas, o 
mejor pensar sin apegos por paradigmas 

Instrucción

Los invito a ver el videorresumen 
sobre la era de la disrupción que 
se encuentra en la parte princi-
pal del eje .
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algunos, y a repensar la forma como los países, las organizaciones, las regiones e incluso 
el mismo individuo actúa .

Indudablemente, los efectos de la 4RI impactan las ideas de la innovación y la crea-
tividad misma y la forma como organizaciones de cualquier índole destinan o captan 
recursos para responder a estos desafíos . 

Desde el punto de vista colombiano, la 4RI plantea unos retos muy interesantes asocia-
dos a la necesidad de afianzar desde el punto de vista institucional, en todos los niveles, 
la innovación y la creatividad, particularmente la innovación social, y consecuentemente 
el fortalecimiento del Sistema Nacional de Innovación . En enero de 2019 el Gobierno 
Nacional confirmó que la ciudad de Medellín, destacada por sus políticas públicas para 
el fomento de la innovación, había sido elegida por la red de centros para la 4RI del Foro 
de Davos, como el primer centro para Colombia y para toda América Latina y desde ese 
centro el país piensa fortalecer y trabajar todas las iniciativas asociadas a Inteligencia 
Artificial, Internet de Todas las Cosas IoT y Blockchain . 

Igualmente, el centro se convierte en el nodo para apoyar la formulación de las polí-
ticas públicas en lo que se denominó el sector de innovación, la canalización de recursos 
para alianzas público-privadas e incluso las iniciativas gubernamentales en torno a la 
Economía Naranja, proyecto líder del Presidente de la República y el Ministerio de Cultura . 

Video

Los invito a ver los siguientes videos acerca de la Cuarta Revolución 
Industrial

• La Cuarta Revolución Industrial | Versión completa
https://youtu .be/-OiaE6l8ysg

• #11 Cuarta revolución industrial . Davos/WEF . Comentarios Parte1
https://youtu .be/N2KU9BOwfJo

https://www.youtube.com/watch?v=-OiaE6l8ysg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=N2KU9BOwfJo&feature=youtu.be
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La Ministra de Tecnologías de la Infor-
mación y las Comunicaciones, confirmó 
este hecho en comunicado de prensa de la 
Presidencia de la República de mayo 2 de 
2019 en los siguientes términos: 

“El objetivo no es única-
mente el estudio desde el 
punto de vista de políticas 
públicas, sino su aplicación 
real que se debe traducir 
e n  e l  i m p a c to  d e  e s t a s 
tecnologías en el  sector 
empresarial y de Gobierno . 
Sin duda, esta es una mag-
nífica oportunidad para la 
creación de asociaciones 
públ ico -pr ivadas  y  para 
impulsar el crecimiento de 
la inversión en los empren-
dimientos que se centren 
en la Cuarta Revolución .

Sabemos lo que representa 
para el  futuro digital  de 
nuestro país esta revolu-
ción, pues la entendemos 
como la nueva economía 
y como un sinnúmero de 
oportunidades para mejo-
rar la calidad de vida de 
los colombianos; por ello, 
y para que nadie se quede 
por fuera, desde el primer 
día de Gobierno estamos 
trabajando para crear las 
condiciones necesarias que 
les permitan a los ciudada-
nos sacar el máximo pro-
vecho a este nuevo entorno 
que nos plantea la Cuarta 
Revolución Industrial” .

Alineado con todos estos esfuerzos y 
para hacer de la innovación en términos 
prácticos un motor de la productividad y el 

emprendimiento, hacia la sofisticación de 
las empresas, los productos y los servicios, 
el Plan Nacional de Desarrollo Productivo 
(CONPES 3866 de 2016) puso en cabeza del 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 
dos programas donde la participación del 
sector productivo “innovador” de la mano 
del Gobierno Nacional, los entes territoria-
les y organismos internacionales, a través 
de alianzas público-privadas pueden acce-
der a recursos de cooperación abriendo 
paso a oportunidades de fundraising para 
proyectos primordialmente de innovación 
social y de transformación productiva: 

El Programa de Transformación 
Productiva/COLOMBIA PRODUCTIVA

Responsable de liderar el diseño e imple-
mentación de instrumentos que mejoren 
la productividad, la competitividad y los 
encadenamientos productivos para forta-
lecer condenas de valor sostenibles; imple-
mentar estrategias público-privadas que 
permitan el aprovechamiento de ventajas 
competitivas y comparativas para afrontar 
los retos del mercado global; y, fortalecer 
las capacidades empresariales, la sofistica-
ción, la calidad y el valor agregado de los 
productos y servicios de las empresas, para 
incrementar y sofisticar la oferta exportable 
colombiana . 

Nótese el énfasis en la idea de la sofisti-
cación, condición clave de toda innovación 
para apalancar la productividad tanto en 
las llamadas apuestas productivas de los 
sectores identificados como prioritarios y 
competitivos en el país . Claro está, en sec-
tores cuya base e impacto social está reco-
nocido y se presenta en las convocatorias 
periódicas que hace el MINCIT, en alianza 
con actores del tercer sector de la econo-
mía, bien sea del ámbito nacional como 
regional . 
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Programa de nuevas experiencias 
tecnológicas

Programa gestionado por la entidad 
del Gobierno INNpulsa Colombia, la cual 
se define como una Unidad de Gestión 
de Crecimiento Empresarial del Gobierno 
Nacional, creada en febrero de 2012 para 
promover el emprendimiento, la innova-
ción y la productividad como ejes para el 
desarrollo empresarial y la competitividad 
de Colombia .

El programa cuenta con el apoyo de enti-
dades de fomento como el Banco Mundial 
y la Corporación Andina de Fomento . Los 
recursos son destinados a empresas que 
están  asociadas con centros de innova-
ción y emprendimiento, start-ups, centros 
de investigación y empresas o líderes de 
tecnología que además de tener la capa-
cidad de ofrecer soluciones con una base 
sólida de innovación, se comprometan a 
iniciar acciones para adoptar, incorporar 
y apropiarse en sus procesos productivos 
tecnologías emergentes como la robótica, 
la fabricación aditiva, los sistemas de reali-
dad aumentada o virtual, el internet de las 
cosas, los materiales compuestos y avanza-
dos, el blockchain y la inteligencia artificial 
en sus procesos de gestión de operaciones 
y de producción . 

Índice de Desarrollo Humano . 
PNUD 2019 . Colombia, un país de 

desarrollo medio

Uno de los aspectos fundamentales que 
debe tener toda estrategia de fundraising, 
además de la idea del desarrollo de las 
capacidades, como se mencionó en el eje 
anterior, es la idea del desarrollo propia-
mente dicho . 

El desarrollo es entendido hoy como un 
derecho humano y por tanto la simple idea 
de su medición en términos de ingreso per 
cápita está ya descartada y reemplazada 
por unas nuevas características asociadas 
al mismo: 

• Es multidimensional en sus objetivos 
y componentes . 

• Participan de él diferentes actores 
y titulares (multistakeholder) en la 
medida que el desarrollo se predica 
tanto de personas como de colecti-
vos .

• Se realiza de manera progresiva 
frente a procesos de mejoramiento y 
satisfacción de necesidades en per-
manente ajuste y evolución .

• No se logra a cualquier precio, im-
portan los objetivos, pero también 
cómo lograrlo . 

• Es de carácter global y local a la vez . 

I n d u d a b l e m e n t e ,  e l  c o n c e p t o  d e 
desarrollo ha venido desde el punto de 
vista teórico evolucionando a través de 
los años, pero el referente contextual que 
hay que tener en cuenta para enmarcar 
cualquier proyecto de innovación social 
que busque apalancarse con mecanismos 
de fundrais ing,  es  e l  R epor te  Anual 
acompañado del Índice de Desarrollo 
Humano que elabora y publica el Programa 
de las Naciones para el Desarrollo conocido 
por sus siglas PNUD . 

E n t i d a d  a d s c r i t a  a  l a s  N a c i o n e s 
Unidas, que además de ser ese referente 
contextual sobre la idea del desarrollo, se 
ha convertido en la entidad de fomento 
y financiamiento internacional que las 
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Naciones Unidas utiliza en el marco de 
la cooperación internacional al desarrollo 
con cada país receptor, para implementar 
planes  y  programas de cooperación, 
donde naturalmente, el fundraising es un 
elemento fundamental .

Es importante aclarar que para que 
un país  pueda acceder a recursos de 
cooperación internacional de entidades 
de fomento del desarrollo como el PNUD, 
debe ser  cata logado como país  que 
de acuerdo con el Índice de Desarrollo 
H u m a n o  q u e  p u b l i c a  a n u a l m e nte  e l 
PNUD se encuentre u oscile en niveles de 

desarrollo bajo, medio y alto . Colombia 
para el año 2019 se encuentra en el puesto 
79 entre los 189 países medidos por el 
PNUD, y por lo tanto catalogado como un 
país de desarrollo ALTO, a pesar de que 
durante muchos años fue considerado un 
país de desarrollo medio . Lo cual indica 
que ha alcanzado una ligera mejoría en 
los niveles de vida y calidad de vida de la 
población en general pese al alto índice de 
desigualdad .

La siguiente tabla muestra los resultados 
del índice para Colombia y otros países de 
desarrollo humano alto .

Tabla 1 . Índice de Desarrollo Humano .
Fuente: Tomada del Reporte anual del desarrollo humano PNUD (2019) 
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Sin embargo, independientemente del debate conceptual, otros aspectos que deben 
ser considerados y que es el tema central del Reporte del PNUD para el año 2019 son las 
desigualdades, donde se hace un llamado a la comunidad a trabajar y articular políticas 
y programas orientados a reducir las desigualdades y avanzar en el logro de los ODS 2030 . 

Los cinco mensajes clave que plantea el PNUD en el cuadro siguiente, pueden servir 
de base contextual para tener en cuenta en la formulación de proyectos de innovación 
social donde aspectos a mitigar en función de las desigualdades se conjugan con la idea 
del capacity building discutida en el eje 1 . 

Lectura recomendada

Para complementar deben realizar la siguiente lectura:

Más allá del ingreso, más allá de los promedios, más allá del presente: 
Desigualdades del desarrollo humano en el siglo XXI . Naciones Unidad 
PNUD 2019 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
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Figura 2 . Exploración de las desigualdades del desarrollo humano: cinco mensajes clave 
Fuente: Tomada del Reporte anual del desarrollo humano PNUD 2019 
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En este sentido, si tenemos en cuenta 
la idea del desarrollo de capacidades junto 
con este clamor del PNUD por cerrar las 
brechas de las desigualdades, encontramos 
cierta congruencia con el Plan Nacional 
de Desarrollo que se analiza a continua-
ción donde la base central de la acción del 
gobierno colombiano es la equidad . 

Este escenario contextual de carácter 
internacional, que en cierta manera pre-
siona la acción del gobierno para la for-
mulación de Planes y Programas de Desa-
rrollo coherentes con la realidad nacional, 
es lo que a la vez debe guiar la acción de 
todos aquellos involucrados en el desarro-
llo de proyectos de innovación social para 
que sus iniciativas le apunten a verdaderas 
soluciones de impacto social y le permitan 
a los técnicos del fundraising estructurar 
la estrategia adecuada para obtener los 
recursos que garanticen la sostenibilidad 
buscada a partir de esa innovación social . 

Plan Nacional de Desarrollo 
(PND) y ODS 2030 . Innovación 

social y fundraising

La ecuación del PND es la siguiente: 
Legalidad + Emprendimiento = Equidad . 

Eso significa que la innovación en fun-
ción del emprendimiento es además de un 
elemento clave de la ecuación, el factor 
determinante de la ecuación Innovación 
Social + Fundraising que trata de justifi-
car esta asignatura . 

Por supuesto, el resultado de la ecua-
ción en el caso de los objetivos de esta 
Maestría es el emprendimiento y el desa-
rrollo en función del cambio social .

Si la condición sine qua non de la inno-
vación empresarial es la remuneración de 
los mercados, la de la innovación social es 
el cambio social .

El PND es en realidad una hoja de ruta, 
consensuada con todas las fuerzas socia-
les, económicas y políticas del país que, 
finalmente se traduce en una Ley1 . En el 
caso particular del actual PND, política-
mente se buscó establecer además de un 
consenso un pacto por Colombia y por la 
equidad . 

Desde el año 2014 el Gobierno Nacio-
nal ha querido además incluir al  PND 
un ingrediente adicional; Reconocer los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030 de 
manera transversal, no solamente en los 
Pactos que se derivan del Plan, sino tam-
bién en los planes de desarrollo en el nivel 
subnacional . Lo cual se traduce en tratar 
de incorporar una nueva visión, de carác-

1 Ley 1955 de 25 de mayo de 2019 . https://cola-
boracion .dnp .gov .co/CDT/Prensa/Ley1955-Plan-
NacionaldeDesarrollo-pacto-por-colombia-pac-
to-por-la-equidad .pdf

Instrucción

Ahora los invito a consultar 
el videorresumen acerca del 
desarrollo humano que se 
encuentra en la parte prin-
cipal del eje .

https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Prensa/Ley1955-PlanNacionaldeDesarrollo-pacto-por-colombia-pacto-por-la-equidad.pdf
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Prensa/Ley1955-PlanNacionaldeDesarrollo-pacto-por-colombia-pacto-por-la-equidad.pdf
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Prensa/Ley1955-PlanNacionaldeDesarrollo-pacto-por-colombia-pacto-por-la-equidad.pdf
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Prensa/Ley1955-PlanNacionaldeDesarrollo-pacto-por-colombia-pacto-por-la-equidad.pdf
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ter internacional, pero sin desconocer el 
elemento local con el fin de incorporar las 
distintas dimensiones del desarrollo . 

Esto quedó claramente definido en el 
documento CONPES 3918 de marzo de 
2018 donde el país asume el compromiso 
político ante la comunidad internacional, 
pero concretamente frente a los organis-
mos de fomento de la cooperación inter-
nacional, de buscar cierto alineamiento de 
las políticas nacionales con los ODS para 
asegurar el desarrollo sostenible del país .

Desde el punto de vista de la relación 
de la innovación social y con el fundrai-
sing, este hecho político y compromiso 
internacional implican un desafío frente 
a los anteriores paradigmas de desarrollo 
que el país aceptaba . La incorporación de 
nuevas visiones sobre el desarrollo ahora 
se sustenta bajo la idea de “no dejar nadie 
atrás”, de ahí el desarrollo de capacida-
des y al propio tiempo la necesidad de 
poder definir acciones concretas alrede-
dor de cada meta, específicamente para 
asegurar: 

• Una narrativa y visiones compar-
tidas frente a la idea del desarro-
llo sostenible y su triple dimensión, 
económica, social y ambiental .

• La unión e integración de las comu-
nidades locales con las comunida-
des globales en función del alcance 
de los objetivos comunes definidos 
por los ODS .

• Una reflexión para repensar los te-
mas cruciales de la agenda global, 

incluso y particularmente sus efec-
tos en la agenda local, sobre la base 
de generar procesos de estructu-
ración colectiva de acciones cuyos 
objetivos también es propiciar la 
unidad de criterio, de lenguajes y de 
acciones frente a los ODS .

• Iniciativas a largo plazo hacia el de-
sarrollo sostenible formuladas con 
pertinencia, coherencia, consisten-
cia y solidez financiera para ase-
gurar su permanencia frente a los 
obstáculos que generan los cambios 
de gobierno y los ciclos políticos de 
corto plazo, frente a una iniciativa 
global que le apuesta a un horizon-
te de futuro al 2030 . 

• Los principios de responsabilidad 
compartida, rendición de cuentas 
y transparencia, propios de iniciati-
vas de esta naturaleza donde, que 
como se dijo participa el tercer sec-
tor de la economía como garante 
de los recursos o fondos que se lo-
gren captar . 

En este orden de ideas, Colombia pre-
sentó lo que se conoce como el Reporte 
Nacional  Voluntar io  2018,  donde de 
manera voluntaria da cuenta a los colom-
bianos y a la comunidad internacional, 
particularmente a la comunidad donante, 
de los avances cuantificables alcanzados 
en términos de desarrollo sostenible frente 
a los ODS . El cuadro siguiente tomado de 
dicho reporte ilustra a manera de ejem-
plo, algunos indicadores nacionales que se 
tomaron en cuenta para alinear sus metas 
e indicadores con dichos objetivos . 
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Figura 3 . Metas trazadas para el cumplimiento de los ODS en Colombia
Fuente: Reporte Nacional Voluntario 2018 . DNP 
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Es de anotar a manera de conclusión que 
los entes subnacionales territoriales están 
adoptando en sus planes de desarrollo la 
implementación y territorialización de los 
ODS, bajo los mismos esquemas de segui-
miento, reporte y rendición de cuentas, lo 
que facilita la concordancia de las iniciati-
vas de innovación social y fundraising . 

La Agencia Presidencial de 
Cooperación Internacional APC 

y el sistema de cooperación 
internacional en Colombia

La Ley 1444 de 2011 y por medio del 
Decreto 4152 del 3 de noviembre de 2011, 
se creó la Agencia Presidencial de Coope-
ración Internacional de Colombia, APC-Co-
lombia, como la entidad del Estado encar-
gada de gestionar, orientar y coordinar 
toda la Cooperación Internacional pública, 
privada, técnica y financiera no reem-
bolsable que reciba y otorgue el país . La 
Agencia está facultada para actuar como 
el interlocutor oficial entre la comunidad 
internacional y las instituciones colombia-
nas en materia de coordinación y gestión 
de programas, proyectos e iniciativas de 
Cooperación Internacional .

La centralidad del manejo de la coope-
ración internacional en manos del gobierno 
nacional, y concretamente en cabeza del 
Presidente de la República, hace necesario 
una serie de esfuerzos coordinados para 
poder abrirse espacio dentro del complejo 
entramado del sistema nacional de coo-
peración, así como de la identificación 
de las prioridades nacionales vis a vis los 
intereses de la comunidad internacional de 
cooperantes . 

El racional detrás de esta centralización 
obedece a la necesidad de hacer mucho 
más eficiente el uso de los recursos de coo-
peración en todos los niveles y según las 
prioridades de cada receptor y consecuen-
temente lograr una mayor y mejor coope-
ración, la adecuada coordinación entre la 
oferta y la demanda y la identificación de 
buenas prácticas y experiencias exitosas 
con el fin de compartirlas con todos los 
actores del sistema .

Para ello es por tanto es conveniente 
solo en la fundamentación de los proyec-
tos de innovación social, sino también en 
la estrategia de fundraising que los acom-
pañe, tener en cuenta algunos criterios 
de viabilidad para el éxito de los objetivos 
planteados: 

• Principio de Transferencia . En el 
sentido que todo proceso de coope-
ración, además de los recursos que 
transfiere, también transfiere tecno-
logía y conocimientos que los recep-
tores deben estar en capacidad de 
adquirir, apropiar y replicar . 

• Principio de Participación . Los 
proyectos deben ser formulados con 
la activa participación de todos los 
beneficiarios para garantizar proce-
sos de colaboración y apropiación, 
igualmente activos 

• Desarrollo de Capacidades . Como 
se indicó en los criterios que ha plan-
teado el PNUD . Las comunidades 
deben ser capaces de fijarse por si 
mismos objetivos alcanzables y lle-
gar a alcanzarlos en un tiempo ra-
zonable
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• Complementariedad de los es-
fuerzos . Los recursos deben com-
plementar otros recursos, experien-
cias, capacidad instalada con que 
cuente el país o región receptora 
de los recursos con el fin de gene-
rar sinergias y procesos virtuosos de 
aprendizaje .

• Aporte esencialmente técnico 
de alto valor . No necesariamente 
para financiar gastos de funciona-
miento, operaciones o adquisición 
de bienes . 

• Capacidad de la contraparte . 
Quien recibe debe tener la capaci-
dad de recibir y absorber los cono-
cimientos y tecnología que se trans-
fiere . 

• Continuidad . Los proyectos, así 
como los receptores deben tener la 
capacidad de garantizar la conti-
nuidad por sí solos de las iniciativas 
y proyectos que se hayan financiado 
con la cooperación internacional . 

• Sostenibilidad . La triple dimensión 
de la sostenibilidad y la forma de 
medirla con indicadores debe ser un 
elemento transversal de todos los 
proyectos e iniciativas de coopera-
ción internacional . 

Lo que sí es cierto es que todos los 
esfuerzos van enfocados de manera gené-
rica al desarrollo humano sostenible glo-
bal, nacional y local a la luz de la reducción 
de la pobreza y los demás ODS, todos en 
función del desarrollo de las capacidades y 

la reducción de las desigualdades, y como 
es claro puede enfatizarse en algunos 
aspectos acorde con las prioridades, polí-
ticas y necesidades los actores .

En el caso colombiano se podrían iden-
tificar las siguientes:

• Paz y seguridad .

• Reconstrucción del tejido social .

• Inclusión social y perspectivas de 
género .

• Sostenibilidad y cambio climático .

• Equidad .

• Innovación y emprendimiento . 

• Gobernabilidad y derechos huma-
nos .

• Agua y sostenibilidad de recursos hí-
dricos .

• Educación y cultura de paz .

Pero sus objetivos, definición y alcance 
pueden variar si la cooperación se realiza 
a través de recursos de cooperación bila-
terales entre países o a través de recursos 
de fuentes multilaterales . 

El  siguiente cuadro i lustra la forma 
como se centraliza el Sistema Nacional de 
Cooperación Internacional en Colombia en 
función de las entidades que participan de 
su dinámica .
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Figura 4 . Sistema Nacional de Cooperación Internacional .
Fuente: Manual de Acceso a la Cooperación Internacional . ACP Colombia . 

Teniendo en cuenta el nivel de desarrollo de Colombia, definido por el PNUD, la capa-
cidad del país de poder igualmente contribuir en procesos de cooperación internacional 
con países de desarrollo medio, se ha convertido en una oportunidad para promover 
proyectos de innovación social exitosos que eventualmente puedan ser replicados bajo 
la modalidad de cooperación conocida como SUR-SUR que generalmente se materializa 
en la forma de una cooperación descentralizada como lo ilustra la figura siguiente . 

Instrucción

En este punto los invito a realizar el control de lectura 2 que se encuentra en 
la parte principal del eje .
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Varios elementos contextuales se abor-
daron y debatieron en eje con el fin de 
resolver la pregunta central que gira en 
torno a la visión analítica y crítica que es 
fundamental desarrollar para identificar 
unos escenarios complejos y disruptivos 
que no pueden ser ignorados en el contexto 
nacional .

Colombia es igualmente un país com-
plejo y en transición, que viene avanzando 
a partir de esfuerzos de reconciliación y 
paz en alcanzar niveles de desarrollo que 
no puede lograr sin el acompañamiento de 
la comunidad internacional; acompaña-
miento que se traduce en términos técnicos 
en iniciativas de cooperación internacional 
donde participan diferentes actores de la 
sociedad . La innovación social juega un 
rol fundamental para el éxito de proyec-
tos internacionales donde participan los 
recursos bilaterales de los países y las agen-
cias multilaterales comprometidas con el 
cambio en Colombia . De ahí esa intere-
sante relación del contexto de la innova-
ción social, el fundraising y la cooperación 

internacional al servicio del desarrollo sos-
tenible de Colombia como país que busca 
insertarse positivamente en el escenario 
internacional . 

Este contexto internacional complejo y 
disruptivo exige por parte del estratega de 
la innovación la capacidad de desarrollar 
un pensamiento crítico, uno de los nodos 
fundamentales del Sello Areandino, que 
le permita contextualizar con precisión y 
objetividad no sólo lo que significa un país 
como Colombia que se quiere insertar en 
el escenario internacional, sino también la 
manera como encara los retos del desarro-
llo, particularmente el desarrollo sostenible, 
otro sello de formación propio de Arean-
dina . Este eje presenta esa contextualiza-
ción y la manera como se interrelacionan 
para posteriormente incorporar este nuevo 
conocimiento en la formulación exitosa de 
Planes y Estrategias de fundraising donde 
los proyectos e iniciativas de innovación 
social deben contribuir a alcanzar esos 
objetivos de desarrollo que se a fijado  el 

país . 

Figura 5 . Modalidades de Cooperación Internacional .
Fuente: Manual de Cooperación Internacional . ACP Colombia
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