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EDITORIAL 

Con el número 6 la Revista Lebret reafirma su compromiso con los objetivos 
planteados en el momento de su creación, en el 2009. En la Sección Lebret de este 
número se reproduce el Manifiesto por una economía humana, que en el 2000 intentó 
resumir las preocupaciones de estudiantes e intelectuales sobre la enseñanza y la 
práctica de la economía, para hacer un llamado a consolidar una visión humanista 
sobre el presente y el futuro de nuestras sociedades, que permita renovar las propuestas 
de desarrollo en la línea del pensamiento siempre vigente del padre Lebret.

De otra parte, la edición presenta un abanico amplio de temáticas, en las que 
es posible observar el diálogo permanente entre diferentes disciplinas sociales y 
la preocupación constante por las problemáticas más relevantes de la actualidad, 
factores que han orientado el proyecto editorial de la Revista y que, junto con la 
insistencia en un riguroso proceso de arbitraje por pares externos, nos han permitido 
avanzar en calidad y pertinencia. En este número se resume también el interés del 
Comité Editorial por acoger las contribuciones de investigadores de todas las regiones 
de Colombia –desde el Departamento del Tolima hasta la Costa Caribe– y por incluir 
la mirada de académicos de otras latitudes, que en este caso están representadas por 
Argentina y España.

En un primer momento, en el artículo titulado “Las nociones de trabajo informal 
y trabajo precario en el análisis de la calidad del empleo en Colombia”, María Teresa 
Ferreira aborda el complejo tema del carácter multidimensional de la seguridad 
laboral y propone una re-conceptualización de las categorías utilizadas hoy para 
caracterizarla, con el fin de asumir en sus verdaderas dimensiones las condiciones de 
precariedad que enfrentan los trabajadores como resultado de las nuevas condiciones 
del capitalismo, y encaminar acertadamente las políticas públicas para superarlas. 
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Desde perspectivas y enfoques diferentes, dos escritos se ocupan de la problemática 
ambiental. En el primero de ellos, “Impacto sobre el bienestar social atribuido al 
fenómeno El Niño (ENOS) y al proceso de cambio climático”. Un análisis sobre el 
mercado de energía colombiano, José Guillermo Ariza analiza el posible cambio en 
el bienestar de los consumidores como consecuencia de fenómenos derivados del 
cambio climático. Por su parte, María Alejandra Pineda Escobar, en “Aproximación a 
los esquemas REDD+ en Colombia. Una visión desde su potencial de inclusión social 
y mejora ambiental” estudia los incentivos creados para la reducción de emisiones 
por deforestación y degradación forestal, con el fin de establecer sus alcances y 
limitaciones a la hora de garantizar la sostenibilidad de los recursos naturales en 
nuestro país.

La mirada sobre algunos de los procesos de integración en los que se ha 
comprometido Colombia, está presente en dos de las contribuciones de este número. 
Laszlo Palotas y Claudia Duarte proponen, en “¿Cómo hacer la Alianza del Pacífico 
amigable para la región?” una caracterización de este ejercicio integrador en 
términos de la relación regionalismo/panamericanismo y lo comparan con el proceso 
del Mercosur con el fin de derivar recomendaciones que faciliten y consoliden los 
objetivos de su formación. Gustavo Quevedo, por otra parte, revisa en “Una mirada 
al comercio exterior colombiano 2009-2012 y al TLC con Estados Unidos un año 
después” la evolución de las cifras de la balanza externa de nuestro país, para 
concluir con un análisis sobre el impacto del TLC con Estados Unidos sobre los 
flujos comerciales. 

En el centro de las preocupaciones de Ángel Emilio Muñoz, en el artículo titulado 
“La nueva gestión pública en Sabaneta, Antioquia 2003-2014”, está el impacto 
sobre la administración pública y el estilo de gobernanza de los estados modernos, 
de acontecimientos como la caída del Muro de Berlín, la Perestroika, la Cumbre 
Ambiental en Río de Janeiro y la consolidación de la Unión Europea. Para su análisis 
recurre a la presentación de la situación en un municipio colombiano, catalogado 
como abanderado en la implementación de algunos de los principios de la nueva 
gerencia pública. 

La proliferación de los asentamientos precarios en nuestras ciudades, ha 
convocado en los últimos tiempos la discusión académica alrededor de las 
alternativas de política pública que pueden contribuir a la solución de este fenómeno. 
A partir de una argumentación rigurosa, Oscar Arcos, en el artículo “Plusvalías 
urbanas e impuesto predial, como fuente de financiamiento en la transformación 
de asentamientos precarios” propone la utilización de las plusvalías urbanas y de 
una proporción de las rentas provenientes del impuesto predial, como mecanismos 
temporales para apalancar dinámicas económicas de largo aliento que conlleven una 
mejora en el bienestar de la población.
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Durante las últimas décadas del siglo pasado, bajo el impulso de los desarrollos del 
capitalismo tardío, se acuñó el término de “industria cultural” para hacer relación a la 
capacidad del sistema de producir bienes culturales en forma masiva. En la mayoría 
de los países del mundo se ha consolidado una infraestructura técnica y normativa 
que soporta y apoya el desarrollo del sector. En el artículo “Un recorrido por tres leyes 
de fomento a las industrias culturales en Colombia”, Estefanía González se adentra 
en el marco institucional colombiano relacionado con las industrias culturales, para 
analizar su impacto y su capacidad para incidir en el futuro de las propuestas de 
renovación que han surgido en su seno. 

Aún a pesar de que no aparece reflejado en la mayoría de las definiciones del 
sector, el turismo también forma parte de las “industrias culturales” y se ha convertido 
en una de las actividades económicas más prometedoras de los últimos tiempos. En 
el artículo “El turismo en el desarrollo regional: la experiencia de dos departamentos 
colombianos”, Julio Ramírez confronta el potencial y el adelanto real de dos regiones 
de Colombia en la tarea de gestionar de manera eficiente y sostenible sus recursos 
naturales y generar competencias locales que promuevan su desarrollo.

Ante la evidente asimetría de información que caracteriza los mercados de 
capitales, las empresas cotizantes han acudido a la divulgación de información 
voluntaria como una estrategia para agregar valor a la organización. En un 
interesante escrito en el que se destacan las nuevas tendencias de valoración de 
intangibles, Gabriela García, Cecilia Ficco y Gustavo Sader exponen en “Revelación 
de información voluntaria sobre capital intelectual: factores explicativos en empresas 
cotizantes argentinas” los resultados de una investigación que apuntó a caracterizar 
las empresas argentinas en términos de revelación de información voluntaria sobre 
los componentes del capital intelectual. 

Frente a los altos niveles de incertidumbre del mercado bursátil están, a la orden 
del día, los modelos de simulación que pretenden orientar los procesos de inversión. 
En el escrito “Diseño y evaluación retrospectiva de una estrategia de inversión en 
el mercado bursátil colombiano mediante la maximización del ratio de Sharpe”, 
de los autores Orlando Contreras, Roberto Stein y Carlos E. Vecino, se muestran 
los resultados de un ejercicio retrospectivo que simula una estrategia de inversión, 
teniendo en cuenta los datos históricos del mercado bursátil colombiano, con el fin 
de obtener portafolios anuales recomendados que se comparan con los valores reales 
del Índice de la Bolsa de Valores de Colombia (IGBC). 

Frente a los escenarios complejos de la globalización, las empresas colombianas 
se han visto obligadas a renovar las estrategias empresariales y a profundizar el 
enfoque gerencial internacional. Jahir A. Gutiérrez y José R. Concha en “Modelo 
gerencial de la empresa exportadora colombiana: análisis de decisiones, estrategia y 
geoconocimiento” someten a examen el modelo gerencial exportador colombiano y 
resaltan algunas de sus fortalezas y debilidades.
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En los últimos tiempos se ha destacado la influencia del clima organizacional en 
el desempeño de las empresas, y en sus niveles de productividad y competitividad. 
En el artículo “Estrés laboral en el sector servicios”, Rosalba Angulo, Janeth Bayona 
y Marnelly Esparza se ocupan de este tema para destacar los factores que inciden en 
los niveles de estrés de los empleados. 

Ante la disminución de los recursos estatales, derivada de las profundas crisis 
financieras y fiscales que han marcado la historia de las naciones desarrolladas 
en las últimas décadas, los países en problemas han planteado diversas estrategias 
para hacer más eficientes las administraciones públicas, entre las que destacan la 
transferencia de competencias y la formación de entes supramunicipales. Teniendo 
como referencia el caso de España, Tomás Llorente discute en “Reorganización 
administrativa territorial como vehículo para la racionalización de la estructura de la 
administración local” las líneas de acción implementadas en la mayoría de los países 
europeos, y destaca las ventajas y limitaciones de cada una de ellas. 

Para la Revista Lebret resulta de especial interés mostrar la aplicación de 
métodos alternativos de investigación que promueven la generación de conocimiento 
a partir de la construcción de consensos entre los miembros de una comunidad. En 
esta ocasión presentamos el artículo “Alcances del diagnóstico rural participativo: 
análisis de una experiencia”, de Luz Marina Parra y Dianey Sandoval, en el que se 
discute críticamente una experiencia de investigación cualitativa que conduce a la 
proyección de los cambios necesarios en una comunidad rural. 

La serie Luz de Medianoche en la Arcadia del artista plástico, profesor de la 
Universidad de Pamplona, Alberto Camacho Serrano, ilustra este número de la 
Revista. Como un llamado a recuperar nuestra verdadera naturaleza, en la serie se 
articulan, según el artista,  “experiencias personales, acontecimientos y argumentos 
que subrayan el silencio del despojo de los pocos rincones verdes y particulares, que 
aún quedan en nuestras ciudades cada vez más grises”. 

Susana Valdivieso Canal 

Editora




