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Sociedad, cultura y desarrollo sostenible 
en Iberoamérica 

 
Carmen Gago‐Cortés1 y Manuel Nieto‐Mengotti2 

Universidade da Coruña 
 

 

Este  número  especial  de  la  Atlantic  Review  of  Economics  dedicado  a  la  III 

Reunión Iberoamericana de Socieconomía, pone el foco de atención en la necesidad 

de tener en cuenta la sostenibilidad en el tiempo de las medidas relacionadas con el 

desarrollo social, cultural, económico y ambiental. Al respecto, los artículos incluidos 

en este número especial señalan  importantes aspectos que son necesarios tener en 

cuenta  a  la  hora  de  llevar  a  cabo  estrategias  de  desarrollo  sostenible  en 

Iberoamérica. Estas estrategias se convierten en elementos fundamentales de cara a 

facilitar a organizaciones y poderes públicos una gestión más eficiente que aporte un 

mayor valor a todos los grupos de interés. 

Palabras clave: desarrollo empresarial sostenible, desarrollo de políticas públicas 

sostenibles,  desarrollo  social  sostenible,  desarrollo  medioambiental  sostenible, 

Iberoamérica. 

 

Introducción 

Las teorías más actuales del desarrollo humano consideran la satisfacción de las 

necesidades  básicas  del  individuo  como  uno  de  los  aspectos  fundamentales  del 

desarrollo. Estas  teorías, que encajan dentro de  la denominada “Nueva Economía”, 

consideran  el  desarrollo  como  la  libertad  o  capacidad  de  las  personas  para  elegir 

llevar un nivel de  vida al que dan un  justificado  valor  (Conill  Sancho 2013, Ul Haq 

1995). De este modo,  la riqueza, más que en un fin, se convierte en un medio para 

obtener  la  libertad de alcanzar ese nivel de vida deseado. En esta  línea,  la Comisión 

Mundial  del Medio  Ambiente  y  del  Desarrollo  (1992),  al  analizar  el  concepto  de 

desarrollo sostenible en el denominado Informe Brundtland, también subraya que “la 

satisfacción  de  las necesidades  y aspiraciones  humanas  es  el  principal  objetivo del 
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desarrollo”.  Este  informe  destaca,  además,  que  el  crecimiento  económico  no  es 

suficiente  para  lograr  este  objetivo,  ya  que  éste  puede  ser  compatible  con  altos 

niveles de pobreza y desigualdad. El desarrollo económico debe ir emparejado con el 

desarrollo social, de modo que se puedan fortalecer mutuamente.  

Por tanto, están tomando cada vez más relevancia las actuaciones encaminadas 

a  favorecer  la  adquisición  de  las  características  objetivas  de  las  que  depende  la 

calidad de vida de  las personas y que, además, son ampliamente aceptadas por  los 

distintos países y regiones a la hora de medir el bienestar. Entre estas características 

objetivas  se  encuentran  la  salud,  la  educación,  la  voz  política  y  la  gobernanza,  las 

relaciones  sociales,  las  condiciones medioambientales,  la  inseguridad  personal,  la 

inseguridad económica y  las actividades personales, entre  las que se encuentran el 

empleo digno y el acceso a una vivienda adecuada (Stiglitz, Sen et al. 2013). 

Aparte de  las dimensiones  social  y económica,  también es necesario  tener en 

cuenta la dimensión medioambiental de la sostenibilidad, ya que estos tres aspectos 

están  interconectados entre sí de cara a conseguir resultados que perduren a  largo 

plazo (Lozano 2008). Sin duda, los enfoques relacionados con el medio ambiente y el 

capital natural han experimentado un gran impulso en los últimos años. Se identifica 

el  capital  natural  como  el  conjunto  de  ecosistemas  que,  a  través  de  una  correcta 

gestión,  son  capaces  de  generar  una  serie  de  servicios  fundamentales  para  el 

desarrollo y el bienestar de  las personas, como  la  salud, el acceso a  los  recursos y 

medios de vida o  la  libertad de acción y elección (González, Montes et al. 2007/08). 

Este  enfoque  está  íntimamente  ligado  al  concepto  de  crecimiento  sostenible 

empleado  por  el  Informe  Brundtland  para  caracterizar  el  crecimiento  económico 

compatible  con  la preservación del medio  ambiente  (Comisión Mundial del Medio 

Ambiente y del Desarrollo 1992). En esta  línea,  surgen  las green economy policies, 

concepto que se utiliza para  identificar  las acciones de crecimiento económico que 

tratan de minimizar el  impacto ambiental y el consumo de  recursos para  lograr un 

mayor bienestar social  (EDUI 2010). Estos enfoques verdes están ganando cada vez 

más  terreno  en  las  áreas  urbanas,  donde  se  incide  especialmente  en  políticas  de 

desarrollo urbano y social planificadas de modo que maximicen la calidad ambiental 

(Anguelovski,  Martinez  Alier  2014).  Contribuir  al  desarrollo  de  las  áreas  urbanas 

degradadas, mejorando el paisaje urbano e incorporando zonas verdes, tiene efectos 

económicos, sociales y de salud muy positivos. De este modo, zonas en un principio 

apartadas y marginales,  se pueden  llegar a  convertir en puntos de encuentro y de 

fomento de nuevas relaciones sociales y culturales (Gago‐Cortés, Novo‐Corti 2015).  

Teniendo  en  cuenta  estas  dimensiones  de  la  sostenibilidad,  el  objetivo  de  este 

número  especial  AROE  es  promover  la  discusión  sobre  aspectos  innovadores  que 

permitan  resolver  los  desafíos  que  implica  el  desarrollo  sostenible.  Este  número 

especial recoge ejemplos sobre empleo y desarrollo social, sobre una producción más 

responsable  con  el medioambiente,  sobre  suministro  sostenible  y  sobre  políticas 
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públicas sostenibles, tocando  importantes áreas como  la educación,  la migración,  la 

desigualdad  o  la  pobreza.  A  continuación,  se  clasifican  los  distintos  trabajos 

seleccionados  para  este  número  especial,  según  su  aportación  a  los  distintos 

aspectos de la sostenibilidad. 

 

Contenido de este número especial 

Es este número especial de la Atlantic Review of Economics, se han seleccionado 

trabajos  de  especial  relevancia  de  cara  a  favorecer  el  desarrollo  sostenible  en  los 

países iberoamericanos. La Tabla 1 muestra el listado de trabajos contenidos en este 

número, con el detalle de sus autores y la temática abordada. 

Tabla 1 Relación de artículos del número especial de la Atlantic Review of Economics dedicado 
a la III Reunión Iberoamericana de Socioeconomía. 
 

Título  Autores  Temática 
Categorización de 
Inteligencia de Negocios en 
empresas Innovadoras del 
Sector de Variedades de la 
ciudad de Cartagena 

Iván Javier Monterrosa 
Castro, Blanca Inés Espinel, 
Mónica Esther Ospino Pinedo 

Modelo estratégico para mejorar la 
competitividad de las empresas (Colombia). 
Strategic model to improve the competitiveness 
of Firms (Colombia) 

Turismo colaborativo en 
Colombia ¿una realidad? 

Yuneris Muñoz Cardona  Turismo colaborativo (Colombia). Collaborative 
Tourist sector (Colombia) 

Driving factors of the 
Collaborative Consumption in 
the European Union scene: 
the case of Spain 

María Barreiro‐Gen  Consumo colaborativo. Collaborative 
consumption. 

Análisis del sector económico 
turismo bajo el enfoque de 
capacidades dinámicas caso: 
departamento de Sucre ‐ 
Colombia 

Miguel Ernesto Velandia Feria  Capacidades dinámicas empresas turísticas. 
Sucre (Colombia). Dynamic capabilities touristic 
companies. Sucre (Colombia) 

Un acercamiento empírico a 
la función de producción de 
compost para 33 países 

David Andrés Camargo 
Mayorga, Octavio Cardona 
García y Juan Manuel 
González Guzmán 

Gestión de residuos de hogares (Mundo). Waste 
management in homes (World) 

Reestructuración capitalista 
bajo el neoliberalismo: 
desarrollo y debacle 
industrial en Argentina en los 
‘90 

Sebastián P. Salvia  Sector manufacturero (Argentina). 
Manufacturing sector (Argentina) 

El desarrollo socioeconómico 
en Latinoamérica. Un análisis 
a la luz de los objetivos de 
desarrollo sostenible de las 
Naciones Unidas 

Nieves Carmona González y 
Carmen Díaz Roldán 

Políticas económicas sostenibles. (América 
Latina y el Caribe). Sustainability and economic 
policies. (Latin America and the Caribbean) 

Winning or losing a run: the 
role of technological drivers 
at stages of development.  

Ana Urraca Ruiz y Nuria 
Esther Laguna Molina 

El papel de los impulsores tecnológicos 
(crecimiento económico). The role of 
Technological Drivers (Economic growth) 

Analysis of the factors of 
economic resilience to 
natural disasters: the case of 
Los Cabos, Mexico 

Angélica Montaño 
Armendáriz y Juan Carlos 
Pérez Concha 

Factores de resiliencia económica frente a los 
desastres naturales (México). Factors of 
economic resilience in the face of natural 
disasters (México) 

Asimetrías en el desarrollo de 
los territorios de Costa Rica 

Shirley Benavides Vindas y 
María Leonela Artavia 
Jiménez 

Diferencias en el desarrollo socioeconómico 
(Costa Rica). Differences in socioeconomic 
development (Costa Rica) 
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Perfil y determinantes 
microeconómicos de la 
pobreza en Cartagena de 
Indias 

Elizabeth Torres Rivas y 
Wilson Guacarí Villalba 

Análisis del perfil y determinantes de la pobreza 
(Colombia). Analysis of the profile and 
determinants of poverty (Colombia) 

Análisis de la microfranquicia 
como modelo empresarial 
innovador e incluyente 
aplicado en el sector 
gastronómico. Caso: 
micropyme colombiana 

Veronica Tordecilla‐Acevedo , 
James Manuel Pérez Morón y 
Andrea Carolina Moscote 
Palomino 

Análisis del modelo de negocio de las 
microfranquicias del sector gastronómico 
(Colombia). Analysis of the business model of 
the microfranchises of the gastronomic sector 
(Colombia) 

The demographic 
environment: Notes on eight 
economic, social and cultural 
threats 

Matías Membiela‐Pollán, 
Valentín Alejandro Martínez‐
Fernández y Óscar Juanatey‐
Boga 

Problema demográfico desde la perspectiva de 
los procesos de fertilidad, mortalidad y 
movilidad. Demographic problem from the 
perspective of fertility, mortality and mobility 
processes. 

Valoración de servicios 
ecosistémicos y planificación: 
una propuesta de gestión 
sostenible del turismo en 
humedales 

Teba Félix Massa  Sostenibilidad ambiental de cada zona para 
adaptar la actividad turística. Environmental 
sustainability of each zone to adapt the tourist 
activity 

Gobernanza energética y 
gobernanza ambiental: 
dilemas del desarrollo en la 
integración suramericana 

Gisele Lorena González Celis  Estudio sobre la gobernabilidad energética y 
ambiental en el desarrollo de la integración 
sudamericana. Study on Energy and 
Environmental Governance in the development 
of South American integration. 

Fuente: elaboración propia.     

 

A  continuación,  se  realiza  una  clasificación  de  los  distintos  artículos  según  su 

aportación a cada una de las dimensiones de la sostenibilidad, destacando dentro de 

la  sostenibilidad  socioeconómica  aspectos  como  el  desarrollo  empresarial,  el 

desarrollo de políticas públicas y el desarrollo social, añadiendo en último  lugar  las 

aportaciones a la sostenibilidad medioambiental. 

‐Aportaciones al desarrollo empresarial sostenible en Iberoamérica‐ 

En el artículo de Monterrosa, Espinel y Ospido, los autores proponen un modelo 

que  permite  aprovechar  mejor  las  oportunidades  del  entorno  de  cara  a  la 

implementación de estrategias que permitan  lograr una mejor posición competitiva. 

El  estudio  se  centra  en  las  empresas  del  sector  de  variedades  de  la  ciudad  de 

Cartagena,  en  Colombia.  En  sus  conclusiones,  destacan  la  importancia  de  la 

aplicación de modelos de  inteligencia de negocios de  cara a  favorecer, entre otros 

aspectos,  la consolidación de equipos de trabajo, permitiendo a  la vez un ahorro en 

costes y un mejor acceso a la información, lo que facilita el desarrollo de estrategias 

más eficaces y sostenibles que generen un mayor valor añadido para todos los grupos 

de interés.  

El artículo de Muñoz estudia la economía colaborativa y su impacto en el sector 

turístico  de  Colombia.  La  autora  señala  que  este  nuevo  modelo,  basado  en  la 

confianza entre clientes y proveedores, ha surgido a raíz de un gran cambio cultural 

propiciado  por  el  uso  creciente  de  las  redes  sociales.  Los  sectores  basados  en  la 

economía colaborativa, aunque deben  franquear numerosos obstáculos debido a  la 
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falta de legislación en este ámbito, aumentan cada vez más sus ingresos y tienen un 

gran potencial de crecimiento. El estudio destaca que este auge de debe a que dan 

respuesta a  las necesidades de  los consumidores, que han cambiado su percepción 

de  la propiedad adaptándola a un nuevo modo de conexión social y a un consumo 

más  responsable  con  el  medioambiente.  En  esta  línea,  la  autora  concluye  que 

servicios  como  el  hospedaje  o  el  transporte  colaborativo  están  empezando  a 

desarrollarse  en  Colombia,  aunque  no  están  todavía  al  nivel  de  otros  países 

latinoamericanos como México, Argentina o Brasil. 

Siguiendo con  la economía colaborativa, Barreiro‐Gen  realiza un estudio sobre 

los  factores  impulsores  del  consumo  colaborativo  en  la UE  a  través  de  un  análisis 

clúster en el que utiliza dos métodos: el  jerárquico  y el  iterativo. Del  resultado de 

este  análisis  se  ha  podido  comprobar  que  el  lugar  geográfico  más  idóneo  para 

desarrollar iniciativas de economía colaborativa se sitúa en el noroeste de Europa; a 

pesar  de  lo  cual,  hay  países  en  el  suroeste,  como  España,  con  un  considerable 

número de  iniciativas, en gran parte debido a  la  crisis económica  y, en parte, a  la 

necesidad  de  ahorrar  dinero.  Destaca  la  autora  la  falta  de marcos  de  políticas  a 

medida, para regular las nuevas empresas de economía colaborativa. En ausencia de 

este  marco,  las  políticas  públicas  podrían  estar  aplicando  normas  y  reglas 

convencionales de la industria de una manera incorrecta. 

Un  análisis  del  sector  económico  turismo  bajo  el  enfoque  de  capacidades 

dinámicas caso: departamento de Sucre – Colombia, es  lo que nos ofrece Velandia‐

Feria en este estudio en el que trata de diagnosticar bajo el enfoque de capacidades 

dinámicas el nivel de madurez de las empresas del sector turismo del departamento 

de Sucre, integrando para su análisis las actividades relacionadas con las capacidades 

dinámicas de absorción, adaptación, innovación y aprendizaje. Comprobando que las 

capacidades dinámicas surgen de poder comprender, en entornos cambiantes, como 

algunas  empresas  logran  construir  y  mantener  ventajas  competitivas.  Así  toda 

organización,  para  superar  la  rigidez  estratégica,  operativa  y  la  poca  producción 

creativa,  requerirá de un nuevo conocimiento, producto de cómo  se modifican  sus 

recursos (adquiriendo,  integrando y recombinando) para generar nuevas estrategias 

de creación de valor. Destacando en sus conclusiones que  las agencias de viajes son 

las que presentan los más bajos grados de madurez de capacidades en contraposición 

a  las  empresas  de  alojamiento  turístico,  que  presentan  un  grado  de madurez  de 

capacidades más homogéneo, y a  las agencias operadoras que presentan un mayor 

nivel de desarrollo de sus capacidades dinámicas.  

El  trabajo  de  Camargo,  Cardona  y González  analiza,  desde  un  punto  de  vista 

microeconómico, el compostaje y su uso para la agricultura.  Los autores destacan la 

importancia de una adecuada gestión de  los  residuos generados en  los hogares de 

cara a preservar la salud y el ecosistema, pero también de cara a su aprovechamiento 

económico. En este ámbito, señalan que la producción de compost sigue siendo una 
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actividad  artesanal  en  la mayoría  de  los  países,  debido  a  las  barreras  de  entrada 

existentes para  la constitución de una  industria del compost. Una de  las principales 

barreras que mencionan en el estudio son los elevados costes de construcción de las 

plantas de tratamiento de residuos. Dada la relevancia social, económica y ambiental 

del compostaje, los autores han recogido datos de su producción procedentes de 33 

países,  durante  el  periodo  2011‐2016.  La  función  de  producción  Cobb‐Douglas 

resultante del estudio, muestra rendimientos del capital y trabajo decrecientes para 

este  producto,  lo  que  parece  indicar  que  un  mayor  uso  de  estos  factores  de 

producción  no  necesariamente  se  traduce  en  un  aumento  de  la  producción  de 

compost. El factor que se muestra más importante en esta función es la contribución 

de  la generación de residuos sólidos municipales,  lo cual subraya  la  importancia del 

apoyo público para facilitar e impulsar el compostaje. 

Salvia realiza un análisis sobre el desarrollo  industrial de Argentina durante  los 

años 90, década durante  la cual el  sector manufacturero de este país experimenta 

una profunda transformación. Entre las reformas neoliberales que se llevaron a cabo, 

el  estudio  señala,  entre  otras,  la  privatización  de  empresas  estatales,  la  apertura 

comercial y la flexibilización laboral. El autor lleva a cabo un análisis cuantitativo de la 

información procedente de los organismos oficiales con el fin de determinar si estos 

cambios  llevaron  a  la  “desindustrialización”  del  país  en  esa  década,  tal  y  como 

sostienen  algunos  autores.  Los  resultados  del  análisis muestran  que  las  reformas 

transformaron  la  industria manufacturera en un pilar productivo,  incrementando su 

productividad.  Pero,  a  la  vez,  el  autor  destaca  que  este  crecimiento  se  vio 

acompañado  de  un  aumento  de  la  desigualdad  social  y  del  estancamiento  de  los 

salarios. Además, este crecimiento  industrial de  los 90 no se pudo sostener, y en  la 

década posterior la competitividad y la productividad caen en picado, provocando un 

fuerte deterioro de las condiciones de vida de la población.  

‐Aportaciones al desarrollo de políticas públicas sostenibles en Iberoamérica‐ 

Por su parte, Carmona y Díaz realizan un estudio sobre  la sostenibilidad de  las 

políticas  económicas  llevadas  a  cabo  en  los  países  de  América  Latina  y  el  Caribe, 

analizando  hasta  qué  punto  se  sitúan  en  la  línea  de  los  Objetivos  de  Desarrollo 

Sostenible de Naciones Unidas. En cuanto a política monetaria,  las autoras  señalan 

que algunos países continúan aplicando políticas contra cíclicas que, aunque  logran 

resultados a corto plazo, dificultan el avance de la economía a largo plazo. En relación 

con la política fiscal, el estudio destaca cómo la crisis del 2008 ha frenado los buenos 

resultados obtenidos en este campo desde los años 90, aunque se observan ya en los 

últimos  años  algunas  evidencias  de  recuperación.  Y,  en  cuanto  a  políticas 

estructurales, las autoras ponen de manifiesto la tendencia hacia distintas dinámicas 

de inversión en infraestructuras y de mejora de las inversiones entre las subregiones 

latinoamericanas,  que  pueden  dificultar  que  las  políticas  económicas  se  orienten 

hacia el logro de un desarrollo sostenible. 



7 
 

El  papel  de  los  Conductores  Tecnológicos  en  el  desarrollo  es  analizado  por 

Urraca‐Ruíz y Laguna‐Molina en un artículo en el que estudian el papel del cambio 

tecnológico sobre el proceso de catching up en sus diferentes estadios de desarrollo. 

El  trabajo  asume  que  los  países  pueden  encontrarse  en  diferentes  estadios  de 

desarrollo  cuando  entran  en  un  nuevo  ciclo  de  catching  up.  En  este  sentido,  los 

‘conductores’  tecnológicos  del  crecimiento  pueden  jugar  un  papel  diferente  como 

aceleradores del ritmo de crecimiento y cambiar la posición relativa de un país en el 

ranking  del  liderazgo mundial  (ganar  o  perder  a  carrera).  Los  resultados muestran 

que  existe  un  cierto  patrón  acerca  de  la  importancia  de  los  ‘conductores  del 

crecimiento’  a  medida  que  el  proceso  de  desarrollo  va  pasando  a  estadios  más 

avanzados.  Este  análisis  del  papel  de  los  impulsores  de  la  tecnología  en  la 

recuperación  por  etapas  de  desarrollo  nos  permite  abordar  la  heterogeneidad  del 

proceso de crecimiento económico. 

Montaño‐Armendáriz y Pérez‐Concha presentan un análisis de  los  factores de 

resiliencia  económica  ante  desastres  naturales:  el  caso  de  Los  Cabos,  México. 

Teniendo  como  objetivos  identificar  los  factores  que  propician  los  procesos  de 

resiliencia  en  destinos  turísticos  vulnerables  a  desastres  naturales,  a  partir  de  un 

análisis técnico perceptual que les permite realizar un diagnóstico de la capacidad de 

resiliencia  económica  del  turismo  en  Los  Cabos,  así  como  valorar  la  dimensión 

económico‐empresarial de  la actividad turística, con base en el análisis de variables 

económicas  e  indicadores  turísticos  que  responden  a  la  crisis  ocasionada  por  el 

huracán. Los resultados refieren que la afluencia turística e infraestructura hotelera, 

así  como  la  variable  post‐huracán,  impactan  de  forma  positiva  en  la  derrama 

económica  en  el  destino  turístico,  propiciando  un  efecto  multiplicador  de  las 

inversiones y un mayor dinamismo en  la economía  local. Otro de  los aspectos que 

afectan al proceso de resiliencia en Los Cabos es que, a pesar de que surgió como un 

CIP, hoy en día carece de una planificación turística adecuada del área, lo que genera 

un  desarrollo  desorganizado  con  una  deficiencia  en  cuanto  a  infraestructura  y 

equipamiento urbano que pueden tener su impacto si no se adoptan las medidas de 

ajuste y mitigación apropiadas. A pesar de ello, el entorno económico es resistente, 

debido al rápido crecimiento de la infraestructura turística y la inversión que registra 

el destino hasta el presente,  aunque no  se hayan  aplicado  las medidas  adecuadas 

para  contribuir  al  proceso  de  resiliencia  en  una  infraestructura  social,  ambiental  y 

urbana. 

‐Aportaciones al desarrollo social sostenible en Iberoamérica‐ 

El trabajo de Benavides y Artabria se centra en el estudio de las diferencias en el 

desarrollo  socioeconómico  de  los  distintos  territorios  existentes  en  Costa  Rica, 

tomando como  indicadores variables sociales, económicas y educativas. Según este 

análisis,  las  regiones  periféricas  de  este  país  presentan  mayores  niveles  de 

desempleo, pobreza e informalidad, mientras que las regiones rurales, aunque tienen 
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bajos  índices  de  desarrollo  social,  se  presentan  como  mejores  espacios  para  la 

convivencia y el avance social. En la región central es donde se observan los mayores 

índices  de  ocupación  y  de  especialización,  y  dónde  se  sitúan  las  actividades  que 

pueden proporcionar un mayor impulso al crecimiento del país. Por tanto, de cara a 

solucionar la desigualdad existente entre las distintas zonas, las autoras proponen el 

uso de políticas diferenciadas para cada región, utilizando  la educación como modo 

de satisfacer  las necesidades específicas de empleo en cada zona, y promoviendo y 

facilitando a la vez el desarrollo económico de cada región, de modo que se eviten las 

migraciones en busca de empleo. 

Con  el  propósito  de  analizar  el  perfil  y  los  determinantes  de  la  pobreza  que 

inciden en  la probabilidad de que un hogar sea  identificado como pobre o no en  la 

ciudad de Cartagena de  Indias, Torres‐Villas y Guacarí‐Villalba proponen, mediante 

un análisis de regresión logística utilizando el modelo de elección discreta, tipo Logit 

Binomial  el  análisis  de  los  determinantes  microeconómicos  que  afectan  a  las 

variables  referidas a  características del hogar  y  los aspectos  sociodemográficos del 

jefe  del  hogar  sobre  la  probabilidad  que  tienen  de  hallarse  en  condiciones  de 

pobreza. La  intención de este  interesante estudio es proporcionar herramientas de 

utilidad para el diseño de políticas destinadas a mitigar la pobreza entre los sectores 

más  susceptibles  de  la  población,  analizando  las  variables  explicativas  más 

significativas  en  la  reducción  de  esta  lacra.  Así,  concluyen  en  este  estudio  la 

importancia que  tienen el nivel educativo,  la ocupación y  la composición del hogar 

como variables de mayor incidencia, junto con la situación laboral del jefe de familia. 

Así  mismo,  refieren  que  un  elemento  a  considerar  en  el  diseño  de  políticas 

destinadas a mitigar la pobreza es la educación, ya que, por cada año que aumente la 

escolaridad del hogar, disminuye  la probabilidad de que éste sea pobre. De acuerdo 

con los hallazgos empíricos de esta investigación, han descubierto que los activos del 

hogar  juegan un papel preponderante en  los  riesgos de pobreza, disminuyendo en 

relación con aquellos que viven en viviendas en precarias condiciones. 

El modelo de negocio de  las microfranquicias del  sector gastronómico ha  sido 

objeto de estudio por parte de Tordecilla‐Acevedo, Pérez y Moscote. Estos autores 

se centran en su contribución a la generación de empleo sostenible para la población 

con  escasos  recursos  de  la  costa  caribe  de  Colombia.  Al  respecto,  destacan 

importantes  características,  como  la  baja  inversión  inicial  necesaria  y  la 

autosostenibilidad de este tipo negocios. De ahí la importancia de dar a conocer esta 

opción de empleo y sensibilizar a la población, sobre todo a jóvenes emprendedores 

y grupos de población con escasos ingresos. Los autores destacan, además, que estos 

negocios  impulsan  la  innovación  y  la  inclusión,  apoyando  a  otros  sectores  de  la 

economía  colombiana  como  el  agrícola,  que  proporciona  los  alimentos  necesarios 

para llevar a cabo esta actividad empresarial. 
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  Membiela‐Pollán,  Martínez‐Fernández  y  Juanatey‐Boga  abordan  en  su 

artículo el problema demográfico desde  la perspectiva de  los procesos de fertilidad, 

mortalidad  y  movilidad,  del  cual  infieren  ocho  amenazas  económicas,  sociales  y 

culturales. Estas amenazas  tienen que ver con cuestiones  tan variadas como: 1) La 

sostenibilidad del sistema de protección social, 2) El mantenimiento de  los servicios 

públicos, 3) El dinamismo económico, 4) El bienestar subjetivo, 5) El afloramiento de 

"cerebros nuevos", 6) La persistencia de la identidad cultural, 7) El ajetreo y el bullicio 

de ciudades y pueblos vibrantes, y 8) La  fuerza del capital social y  la sociedad civil. 

Tratando de proporcionar una síntesis de estas amenazas, los autores concluyen que 

un  entorno  demográfico  hostil  favorece  la  aparición  de  una  serie  de  amenazas 

notables,  de  naturaleza  social,  económica  y  cultural,  que  deben  ser  tratadas 

seriamente por los responsables de las políticas y tomadas en cuenta por la sociedad 

en  su  conjunto,  porque  la  evolución  tranquila  o  la  innovación,  y  la  sostenibilidad 

socioeconómica de las naciones depende de ello. 

‐Aportaciones al desarrollo medioambiental sostenible en Iberoamérica‐ 

Pasamos  al  ámbito de  la  sostenibilidad  ambiental de  la mano de  Félix‐Massa, 

que destaca en su estudio el enorme valor de  las zonas húmedas y  la necesidad de 

evitar su degradación. Estas zonas aportan diferentes servicios ecosistémicos, entre 

los que se puede  incluir el turismo, por  lo que su conservación puede proporcionar 

importantes  beneficios  no  sólo  medioambientales,  sino  también  económicos.  La 

autora señala la importancia de promover un uso adecuado de los recursos naturales 

y de  tener en cuenta  los  rasgos específicos de cada  zona para adecuar  la actividad 

turística, favoreciendo así que esta actividad económica sea más sostenible. También 

se  mencionan  en  este  trabajo  otros  valiosos  servicios  que  proporcionan  los 

humedales,  y  que  no  son  tan  visibles,  como  la  recarga  de  aguas  subterráneas,  la 

depuración  de  aguas  o  los  valores  estéticos  y  culturales,  que  redundan  en 

importantes beneficios para la población. Por tanto, la autora incide en la necesidad 

de  reconocer el  gran  valor de estas  zonas  a  la hora de  tomar decisiones  sobre  su 

gestión. 

González  Celis  propone  en  su  estudio  sobre  la  Gobernanza  Energética  y 

Ambiental: dilemas del desarrollo en la integración suramericana, un análisis sobre la 

cartografía  simbólica  de  Boaventura De  Soussa  Santos,  en  tres mapas.  El  primero 

corresponde a establecer las diferencias ente lo ambiental y lo energético de manera 

cronológica para la comprensión de su incompatibilidad. En el segundo se estudia a la 

gobernanza como un modo que, por la forma de su constitución, que puede facilitar 

la articulación entre  lo ambiental y  lo energético. La  interacción entre los diferentes 

actores requiere una aclaración entre  lo que  implica  la sostenibilidad y el desarrollo 

sostenible,  tema  tratado en el  tercer mapa. El  resultado de  la superposición de  los 

tres mapas es la necesidad de reconstruir el concepto de desarrollo sostenible, pues 
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las  diferencias  entre  los  enfoques  y  la  amplitud  del  mismo  hace  que  entre  lo 

ambiental y lo energético se profundice la incompatibilidad, en lugar de minimizarla. 

Conclusiones 

Este  número  especial  de  la  Atlantic  Review  of  Economics,  dedicado  a  la  III 

Reunión  Iberoamericana  de  Socioeconomía,  pretende  destacar  la  importancia  de 

tener en cuenta la sostenibilidad a la hora de implementar medidas de desarrollo en 

los distintos países de  Iberoamérica. Para ello,  recoge aportaciones que  inciden en 

distintos aspectos del desarrollo.  

Para  favorecer  un  desarrollo  empresarial  sostenible,  las  propuestas  de  los 

autores  inciden en el uso de modelos de  inteligencia de negocios, en  la economía 

colaborativa, en el enfoque de capacidades dinámicas o en el cálculo de funciones de 

producción  para  determinar  insumos  importantes  a  tener  en  cuenta,  además  del 

estudio del  impacto  en  la  sociedad de determinados procesos de  reestructuración 

empresarial.  

En cuanto al desarrollo de políticas públicas sostenibles, las aportaciones señalan 

la  importancia  de  encaminar  las  políticas  económicas  hacia  la  consecución  de  los 

Objetivos  de  Desarrollo  Sostenible  de  la  ONU,  destacando  el  papel  de  los 

conductores  tecnológicos  de  cara  al  desarrollo  de  los  distintos  países  y  de  los 

procesos de resiliencia económica ante desastres naturales. 

El  desarrollo  social  sostenible  se  trata  a  través  del  uso  de  indicadores  para 

determinar  la desigualdad y pobreza existente en  las distintas zonas, permitiendo  la 

aplicación de políticas específicas para cada una de ellas y promoviendo el empleo 

sostenible a través de microfranquicias. Se analiza, además, dentro de este ámbito, el 

entorno  demográfico,  identificando  amenazas  que  deben  tenerse  en  cuenta  por 

parte de los poderes públicos de cara a la sostenibilidad socioeconómica.  

Finalmente, en el ámbito de  la sostenibilidad medioambiental,  las aportaciones 

inciden en la importancia social y económica de los humedales y en la articulación de 

los aspectos energéticos y ambientales en la gobernanza. 

Por  tanto, este número especial proporciona una serie de pautas de actuación 

eficientes y sostenibles, que favorecen el desarrollo socioeconómico y el cuidado del 

medioambiente.  Este  tipo  de  propuestas  generan,  además,  importantes  sinergias 

positivas  de  cara  a  una  correcta  gobernanza,  ya  que  contribuyen  a  disminuir  la 

brecha existente entre la demanda de la ciudadanía y lo que el sistema les ofrece, lo 

cual favorece el apoyo social al sistema político (Legna 2005). De este modo, no sólo 

se  logra una mayor eficiencia gestora, sino también una mayor eficiencia social, con 

el consecuente incremento del valor de las actuaciones. 
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