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En este espacio, en una primera parte, se hace una breve revisión del 

comportamiento de los indicadores de pobreza en América Latina y en Colombia, 

enfocado en los alcances del fin de la pobreza, expresado como uno de los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible (ODS). Se toma como base la información presentada por 

la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL, 2022) sobre el 

Panorama Social de América Latina. Posteriormente, se presenta el contenido de la 

revista, que en este número aborda diversas temáticas, como programas para el 

desarrollo de la vivienda en México; capital intelectual e innovación; riesgos de 

pago de créditos hipotecarios; prácticas de responsabilidad social y sostenibilidad 

empresarial; situación financiera en empresas de construcción; y canales de 

transmisión sobre oferta de vivienda. 

Dentro de la Agenda 2030, promovida por las Naciones Unidas, que contiene los 

ODS, el primero se orienta al fin de la pobreza en todas sus formas; y se espera que 

todas las regiones, sus Estados, instituciones y organizaciones, estén aportando y 

avanzando no solo en este primer objetivo, sino en los demás (en total son 17 

objetivos). Tomando como línea de base el 2010, el nivel de pobreza en América 

Latina estaba en 31.6 %; es decir que dicho porcentaje de la población no contaba 

con recursos suficientes para cubrir las necesidades básicas alimentarias y no 

alimentarias. Para el 2020, el nivel de pobreza se situó en 33 %, es decir que no se 

han presentado avances en la disminución de la pobreza en América Latina y, por 

el contrario, aumentó en 1.4 puntos porcentuales. Los efectos económicos causados 

por la pandemia de la covid-19 fueron bastante acentuados y, de acuerdo con las 
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cifras presentadas en el informe de la CEPAL, retrasaron avances que en la región 

latinoamericana se habían logrado en relación con la disminución de la pobreza, ya 

que, para el 2018, antes de la pandemia, el nivel de pobreza estaba en 29.8 %; en 

otras palabras, se había avanzado en 2.3 puntos porcentuales respecto al 2010. 

La situación de los niveles de pobreza extrema, cuya población que no alcanza a 

cubrir las necesidades básicas alimentarias, son más preocupantes. Para el 2010, 

correspondía a 8.7 % del total de la población de América Latina y para el 2020, a 

13.1 %; es decir, un retroceso de 4.4 puntos porcentuales que evidencia que una 

mayor cantidad de la población de la región latinoamericana se encuentra en 

situación de pobreza extrema. En términos de números de personas, para ver la 

situación más cercana a nuestra realidad, que se puede opacar por los datos, en el 

2020, en América Latina, 204 millones de personas vivían en situación de pobreza 

y de ellas, 81 millones se encontraban en situación de pobreza extrema. 

En el 2020, los efectos de la pandemia se sintieron con mayor rudeza, en todos los 

campos, especialmente el económico y en el empleo tanto formal como informal, 

pues afectó la generación de ingresos a las clases sociales más vulnerables. Muchos 

hogares no contaron con recursos suficientes para cubrir sus necesidades básicas y 

alimentarias, y los programas sociales impartidos por los gobiernos no suplieron 

dichas necesidades. En todos los países de América Latina se presentaron aumentos 

en los índices de pobreza y de pobreza extrema. Entre ellos, los más afectados 

fueron Argentina, Colombia y Perú (CEPAL, 2022). 

En el informe se hace un comparativo entre el 2020 y el 2021, y se puede apreciar 

que hay un cambio favorable en el comportamiento de la pobreza, mas no ocurre 

así en el de la pobreza extrema. Para el 2021, el índice de pobreza se redujo en 0.9 

puntos porcentuales, pues pasó del 33 % a 32.1 %. Dicho cambio puede atribuirse 

a diversos factores como políticas de reactivación económica llevadas a cabo por 

los países, recuperación del empleo e incremento de programas sociales, que 

condujeron a mayores ingresos en los hogares. 

Por el contrario, el índice de pobreza extrema pasó de 13.1 % en el 2020 a 13.8 % 

en el 2021, es decir, un incremento de 0.7 puntos porcentuales, que se traducen en 

que cinco millones de personas más sobrepasan la línea de pobreza a pobreza 

extrema en América Latina en ese año. Esto indica que los programas sociales, 

además de tener mayor alcance e impacto, deben ser más diferenciados hacia 

aquellas personas de la sociedad que tienen mayores necesidades y no alcanzan ni 

siquiera a suplir sus necesidades básicas alimentarias (CEPAL, 2022). 
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Para el caso de Colombia, el informe indica que es uno de los países con mayores 

retrocesos en la disminución de la pobreza y la pobreza extrema. Para el 2008, el 

índice de pobreza se situó aproximadamente en 44 % y, para el 2020, en el 40 %. 

Sin embargo, en el 2014 se había logrado importantes avances, ya que el índice 

estuvo en 31 %. Respecto a la pobreza extrema, en el 2008, estaba en el 22 % 

aproximadamente; en el 2020, en el 18 %; y en el 2014, en el 13 %.  

Con respecto al contenido de la revista, se cuenta con contribuciones de México 

sobre aspectos financieros para el sector inmobiliario, y de Colombia sobre capital 

intelectual e innovación, riesgo en créditos hipotecarios, responsabilidad social, 

salud financiera en empresas de construcción y canales de transmisión para compra 

de vivienda. 

Sergio Solis y Luis Fernando Muñoz abordan el programa de instrumentos de 

Fideicomisos de Infraestructura y Bienes Raíces (FIBRAS), en México, como 

estrategia de innovación financiera que busca disminuir riesgos en la inversión del 

sector inmobiliario. Emplean un modelo GARCH para analizar la volatilidad de 

dicho instrumento financiero a partir del comportamiento del rendimiento entre el 

2015 y el 2020. Muestran que el comportamiento de los FIBRAS ha logrado 

mantenerse estable en el periodo de estudio a pesar de fuertes cambios en el sector 

vivienda en México, y que los efectos por cambios de gobierno, políticas federales 

y relaciones externas con Estados Unidos en el mandato de Trump en la volatilidad 

de los FIBRAS no ha sido fuerte. También los riesgos derivados del covid-19 

afectaron levemente la volatilidad del instrumento financiero, pero su recuperación 

fue rápida. 

Peter Alejandro López presenta un análisis sobre los aportes que el capital 

intelectual de las empresas hace en la innovación tecnológica, para lo cual 

desarrolla un modelo econométrico a partir de variables y datos de la Encuesta de 

Desarrollo e Innovación Tecnológica (EDIT), 2015-2016, que se aplicó a la 

industria colombiana. El estudio encuentra que efectivamente existe una relación 

entre el capital intelectual y los resultados de la innovación tecnológica en las 

empresas, y que, si bien las empresas grandes son las que tienen mayores resultados 

de innovación que logran introducir al mercado, las pymes colombianas también 

desarrollan esfuerzos de innovación, que están en relación directa con el aumento 

de capital humano. También se evidencia que, al aumentar las actividades de 

ciencia, tecnología e innovación al interior de la empresa, crecen las probabilidades 

de lograr innovaciones de producto y de proceso. 

https://doi.org/10.15332/22484914
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Andrés Alberto Soto expone un trabajo sobre los efectos de algunas variables 

macroeconómicas en el riesgo del impago de créditos hipotecarios de vivienda de 

interés social en Bogotá. Con un modelo de Vector de Corrección de Error VEC, 

donde se incluyeron nueve variables se hizo un abordaje para un periodo entre el 

2013 y el 2016 y entre los principales hallazgos muestra que la variable de mayor 

incidencia en el incumplimiento de impago es el incremento en las tasas de interés. 

Otros indicadores como las reformas tributarias y modificaciones en el Plan de 

Ordenamiento Territorial no influyen en la cesión de pago de los créditos 

hipotecarios.  

Martha García, Alexa Montoya y Rubén Vélez identifican las principales prácticas 

sostenibles que realizan las empresas y los motivos por los cuales adoptan estos 

programas de responsabilidad social y sostenibilidad empresarial. Se trata de un 

estudio de revisión sistemática de literatura en el cual, mediante un riguroso proceso 

de criterios de inclusión, se llegó a un total de 45 artículos publicados en SCOPUS 

entre el 2010 y el 2020. El artículo contiene una amplia exposición conceptual sobre 

responsabilidad social empresarial y sostenibilidad empresarial, y agrupa en 

categorías propuestas por los autores las prácticas sostenibles que realizan las 

empresas. Dentro de las categorías se encuentran las prácticas sostenibles 

tradicionales en función del bienestar de los empleados y aspectos 

medioambientales, prácticas innovadoras en el mejoramiento de productos y 

servicios, prácticas reactivas en respuesta a exigencias de grupos de interés y 

prácticas de adaptación al contexto. 

Fernando Castillo, Silvia Gómez y Carolina Gómez aplican el modelo Z-score de 

Altman para determinar la salud financiera de empresas dedicadas a la actividad de 

la construcción ubicadas en las provincias Guanentá, Comunera y Vélez, en el 

departamento de Santander, Colombia. A partir de los estados financieros de las 

empresas se aplicó el modelo para 61 empresas, que dio como resultado nueve 

grupos según la probabilidad de quiebra. La mayoría de las empresas se ubicaron 

en zonas de poca probabilidad de quiebra en el 2016 y el 2017, que fue el periodo 

seleccionado para el estudio. Este trabajo se complementa con una presentación de 

las fortalezas que llevan a la baja probabilidad de quiebra de las empresas. La 

investigación, además de los resultados presentados, muestra la utilidad de un 

modelo que ha sido empleado en diferentes escenarios y que permite las 

adecuaciones según las características del fenómeno que se analiza. 

Óscar Gómez desarrolla un trabajo para identificar los factores que influyen en los 

canales de transmisión de vivienda usada en Colombia. El autor realiza el estudio 

en el periodo 2010-2020 y emplea la metodología FVAR, que alimenta con datos 

https://doi.org/10.15332/22484914


 

14 

Revista CIFE  

ISSN: 0124-3551 | e-ISSN: 2248-4914 |  https://doi.org/10.15332/22484914 

Vol. 24 N.º 41 | julio-diciembre del 2022 

de 68 variables. Entre los aportes del artículo está la explicación detallada del 

modelo y su desarrollo en la aplicación a este caso particular del precio de la 

vivienda usada en Colombia. Encuentra como principales hallazgos que las 

mayores influencias sobre el precio de vivienda usada provienen del crédito y el 

consumo que se consideran canales transmisores colaterales. 
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