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A MODO DE INTRODUCCIO N  

El presente manual tiene como objetivo general proponer herramientas metodolo gicas para su utiliza-

cio n en la fase de control, seguimiento y evaluacio n de las polí ticas sociales locales,  en el contexto cu-

bano. 

La propuesta parte del trabajo investigativo realizado por los autores en el a rea de las polí ticas socia-

les en el contexto local, dirigida a grupos sociales especí ficos, y del ví nculo con los gobiernos locales, a 

trave s de la labor de asesorí a desarrollada en el Grupo de Atencio n a la Dina mica Poblacional de Villa 

Clara. 

El material esta  dirigido a quienes deben planear y ejecutar acciones de control, seguimiento y evalua-

cio n de las polí ticas locales, que se aprueben e implementen, en el marco de los O rganos Locales del 

Poder Popular, mediante orientaciones metodolo gicas de cara cter general. 

Se pretende que no sea solo de uso interno, sino que sirva tambie n para guiar el trabajo de agentes ex-

ternos que se enrolen en el proceso de control, seguimiento y evaluacio n de polí ticas locales. 

Es oportuno partir de que el  municipio en Cuba, segu n la Constitucio n de la Repu blica, es:  

Y una de las formas de contribuir a la satisfaccio n de las demandas de la demarcacio n es la aprobacio n 

de polí ticas locales y, en el caso que corresponde, las de cara cter social. 

 

ARTI CULO 168. El municipio es la sociedad local organizada por la ley, que constituye la unidad polí -

tico-administrativa primaria y fundamental de la organizacio n nacional; goza de autonomí a y perso-

nalidad jurí dica propias a todos los efectos legales, con una extensio n territorial determinada por 

necesarias relaciones de vecindad, econo micas y sociales de su poblacio n e intereses de la nacio n, 

con el propo sito de lograr la satisfaccio n de las necesidades locales. Cuenta con ingresos propios y 

las asignaciones que recibe del Gobierno de la Repu blica, en funcio n del desarrollo econo mico y so-

cial de su territorio y otros fines del Estado, bajo la direccio n de la Asamblea Municipal del Poder Po-

pular. 
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Diversas son las concepciones acerca de las polí ticas sociales locales,. En la propuesta se asume como:  

Aquellas acciones planificadas desde el gobierno local, 

en concertacio n con otros actores, para dar solucio n a 

demandas y necesidades locales. Implica procesos de 

participacio n y cooperacio n en funcio n de objetivos 

comunes, alcanzando niveles de consenso y articulacio n 

entre los diferentes niveles de la polí tica (nacional, 

provincial y municipal) que permitan su legitimidad. 

Enmarcan y especifican la distribucio n de las 

responsabilidades y recursos entre los actores sociales 

para crear y fomentar las capacidades de desarrollo.  

A partir  del cara cter popular de los O rganos que representan al municipio, la participacio n de la po-

blacio n y el despliegue de estrategias de cooperacio n, en sus mu ltiples variantes, juegan un papel 

fundamental para la administracio n pu blica en este proceso. 

Enfoque del Manual 

Las herramientas metodolo gicas que se proponen esta n orientadas al fortalecimiento de la admi-

nistracio n pu blica en el a mbito del control, seguimiento y evaluacio n de polí ticas sociales locales, y 

especí ficamente las dirigidas a un grupo poblacional como es el adulto mayor.   

Se hace e nfasis en la participacio n como mecanismo de los O rganos Locales del Poder Popular 

(OLPP), segu n lo planteado en la Ley 139 del Funcionamiento de los O rganos Locales del Poder 

Popular. Adema s de la necesidad de establecer procesos de cooperacio n, que permitan una ade-

cuada y coherente articulacio n de la polí tica social a escala local y de que se desarrollen las po-

tencialidades del municipio. 

2 



 

y acciones  que se generen. 

Se proponen presupuestos teo ricos y metodolo gicos para desarrollar esta etapa de la polí tica social lo-

cal, teniendo en cuenta que sean: 

 Sencillas de interpretar y aplicar. 

 Generadoras de datos cuantitativos y cualitativos que permitan una interpretacio n y proyeccio n de 

la realidad. 

 Flexibles, de manera que su aplicacio n pueda ser transversal y permitan la asimilacio n de otras polí -

ticas con las que se articule la que es objeto de control, seguimiento y evaluacio n. 

 Progresivas, de acuerdo con la etapa de implementacio n de la polí tica social local. 

Esta es una etapa crucial en el proceso de gestio n de la polí tica social local.  Debe organizarse por mo-

mentos y atendiendo a los objetivos propuestos. Constituye un espacio para: 

 informar y discutir los resultados de la polí tica;  

 analizar  las alternativas planteadas durante la fase de identificacio n y formulacio n de la polí tica; 

 examinar si lo disen ado, los recursos asignados y los instrumentos empleados son los ma s adecuados 

para alcanzar los objetivos planteados; 

  informar posibles cambios en la orientacio n de la polí tica o en el modo en que esta  siendo imple-

mentada; 

 determinar los resultados de la polí tica y su valor an adido; 

Para ello, el manual se ha redactado con un lenguaje sencillo, teniendo en cuenta el basamento legal 

de los OLPP, y dando una mirada al control, seguimiento y evaluacio n de las polí ticas sociales locales 

como un proceso siste mico, multiactoral, centrado en el proceso mismo pero tambie n en sus resulta-

dos e impactos, como un ejercicio de aprendizaje y que abarque la polí tica, los programas, proyectos 

3. Para qué el control, seguimiento y evaluación 
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 contribuir a la elaboracio n o consolidacio n de una base de datos con la que informar y proyectar 

decisiones acerca de la continuidad o reformulacio n de la polí tica evaluada, así  como la articula-

cio n con otras polí ticas similares o relacionadas con la polí tica evaluada, que se hayan aprobado 

recientemente; 

  rendir cuentas a la ciudadaní a del uso de los recursos pu blicos empleados para llevar a cabo la 

polí tica evaluada. 

En el caso especí fico de la polí tica social local para los adultos mayores de Placetas, se estarí an con-

trolando, dando seguimiento y evaluando un grupo de impactos esperados como: 

1. Mejoramiento de la calidad de vida en los adultos mayores y sus familiares, basado en la 

satisfaccio n de sus necesidades y en la provisio n de bienestar. 

2. Fomento de la investigacio n, desarrollo e innovacio n que permita potenciar la constante 

informacio n y comunicacio n sobre la poblacio n adulta mayor de Placetas y la satisfaccio n de 

sus necesidades especí ficas. 

3. Coherencia en las acciones a partir de la gestio n coordinada y eficiente de los programas, 

planes y acciones, así  como de los actores locales, con una visio n integral, flexible y prospec-

tiva para instrumentar la polí tica social local. 

4. Perfeccionamiento de los sistemas de trabajos en las instituciones, que permitan mejorar 

la atencio n a la poblacio n adulta mayor 

5. Contribucio n al desarrollo local a partir de asimilar las necesidades del cambio e innova-

cio n en los me todos y acciones que se proyectan, así  como generar procesos de participacio n 

y cooperacio n para la mejora continua de la calidad de vida de la poblacio n. 

6. Fortalecimiento de la administracio n con el fin de lograr el cumplimiento exitoso de su 

misio n y mayor satisfaccio n en la poblacio n. 
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4. Qué controlar, seguir y evaluar 

Dentro de las dimensiones e indicadores para el ana lisis se encuentran: proceso de definicio n 

de beneficiarios y proveedores de la polí tica, cobertura de la polí tica, cantidad de prestaciones 

otorgadas, accesibilidad, financiamiento, cantidad y calidad de los servicios, intersectorialidad, 

equidad, interseccionalidad. Para ello se construira n instrumentos acordes a la medicio n de es-

tos indicadores, de forma tal que permitan hacer valoraciones, proyecciones y tomar decisiones 

al respecto. 

Profundizando en estos aspectos y con el objetivo de orientar a los que por su rol se desempe-

n en en esta funcio n de evaluador, les proponemos un conjunto de dimensiones e indicadores a 

tener en cuenta para el control, seguimiento y evaluacio n de la polí tica social local para los adul-

tos mayores de Placetas. 

 Proceso de definicio n de beneficiarios y proveedores de la polí tica: 

 Para la definicio n de beneficiarios tener en cuenta la relacio n universalizacio n–focalizacio n 

(adultos mayores solos, institucionalizados, con diversidad funcional, al cuidado de otros 

adultos mayores, segu n tipos de familia, segu n zona de residencia), la participacio n activa de 

los beneficiarios como sujetos de la polí tica. 

 Para la definicio n de proveedores tener en cuenta objetivos de la polí tica, acciones a corto, 

mediano y largo plazos, segu n tipo de financiamiento que se necesite, de acuerdo con la arti-

culacio n con otras polí ticas, y la realizacio n de acciones intersectoriales. 

 Cobertura de la polí tica segu n indicadores sociodemogra ficos: 

 Dentro de las personas de 60 an os y ma s, grupos eta reos beneficiados (60-75, 76-85, nona-

genarios, centenarios) 

 Sexo 

 Color de la piel 

 Segu n zona de residencia 
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 Estructura de hogares y familias beneficiadas (adultos mayores solos, que cuidan a otros adul-

tos mayores, hogares multigeneracionales, con jefatura femenina, hogares con adultos mayo-

res responsables del cuidado de menores, adultos mayores ocupados laboralmente) 

 Cantidad de prestaciones otorgadas 

 Tipos de prestaciones 

 Tipos de programas que se implementan 

 Cantidad y caracterí sticas de los beneficiarios segu n los indicadores de la cobertura (si existe 

sensibilidad de ge nero a partir de la existencia de mecanismos explí citos que atiendan las 

diferencias) 

 Tipos de servicios que se implementan 

 Fondos destinados (monto, tipo, perí odos de otorgamiento, nivel de ejecucio n) 

 Tipos de financiamientos utilizados 

 Accesibilidad 

 A partir de la cobertura de la polí tica 

 Segu n niveles de ingreso (pueden estar haciendo e nfasis en quie nes, que  tipos de familias  

acceden a los servicios pu blicos y quie nes a los servicios privados) 

 Segu n zona de residencia (urbana, rural, zonas de reconversio n econo mico-productiva como 

el caso de los antiguos bateyes azucareros) 

 Si ha generado fuente de empleo (por sexo, grupos de edades, nivel educacional) 

 Existencia de mecanismos de determinacio n de necesidades y demandas 

 Divulgacio n acerca de los servicios existentes y las formas de acceso 
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 Cantidad y calidad de los servicios 

 Tipos de servicios ofertados (existentes antes y despue s de implementada la polí tica) 

 Estructura y organizacio n de estos (si son focalizados atendiendo a la heterogeneidad de los 

adultos mayores) 

 Disen o y funcionamiento de los mecanismos de accesibilidad establecidos 

 Presupuesto u otros tipos de financiamiento destinados a los servicios 

 Disponibilidad de recursos humanos (personal existente para ofertar determinados servicios 

como geriatrí a, medicina general, cuidadores, trabajadores sociales tanto de Salud Pu blica co-

mo de Trabajo y Asistencia Social y otras especialidades) 

 Capacitaciones impartidas a los recursos humanos 

 Proyeccio n de la demanda de recursos humanos a necesitar a corto, mediano y largo plazos 

 Proyeccio n de demanda de servicios a corto, mediano y largo plazos 

 Control de la calidad de los servicios que se ofertan (uso de las normas establecidas) 

 Intersectorialidad 

 Elaboracio n y aprobacio n de programas intersectoriales que respondan a la tema tica 

 Propuestas de acciones a realizar entre dos o ma s sectores, donde se fomente la participacio n, 

la cooperacio n y formas innovadoras de gestionar el presupuesto. 

 Proyectos aprobados con respecto a la tema tica que incluya a varios sectores y actores socia-

les del municipio 

 Manejo de las relaciones intersectoriales al interior del Grupo de Atencio n a la Dina mica Po-

blacional del municipio 

 Inclusio n de actores sociales y formas de gestio n no estatal en la implementacio n de la politica 

social local 
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 Interseccionalidad: Este indicador es transversal al resto. Se ve la convergencia en el ana lisis por 

sexo, edad, color de la piel, zona de residencia, ingresos econo micos. Es una forma de analizar las 

desigualdades y co mo se abordan desde la administracio n pu blica, con ella se pretende incidir en 

el desarrollo de la polí tica, mediante la propuesta de un enfoque integrado que  actu e  sobre  las  

desigualdades  mu ltiples. 

 Equidad: Este indicador es transversal al resto e interrelacionado con la interseccionalidad. Esta  

presente en el proceso de distribucio n y redistribucio n de los recursos, en las formas en que se 

disminuyen las asimetrí as existentes por edad, sexo, color de la piel, zona de residencia, ingresos 

econo micos, nivel educacional. Es un principio al que debe responder la polí tica. 

5. Quiénes controlan, siguen y evalúan 

Para el proceso pueden auxiliarse de agentes internos y externos. Se deben utilizar los mecanis-

mos establecidos por el Sistema del Poder Popular para estas actividades, tales como son: Comi-

siones Permanentes de Trabajo, Grupos de Trabajo del CAM, Grupo de Trabajo Comunitario In-

tegrado, Consejos Populares (Presidentes, Delegados de Circunscripcio n y comisiones de veci-

nos). Tambie n se pueden auxiliar del Centro Universitario Municipal (CUM). Y como agentes ex-

ternos al proceso, el Grupo Provincial de Atencio n a la Dina mica Poblacional y otros que se con-

sideren. 

De igual forma juegan un papel determinante en este proceso las personas mayores como suje-

tos de la polí tica. La participacio n de estos en el control de su implementacio n y en la discusio n 

de los resultados es vital para cumplir el principio de transparencia de la polí tica y reforzar el 

cara cter popular del sistema. 

8 



 

6. Cómo controlar, dar seguimiento y evaluar 

En el caso de las Comisiones Permanentes de Trabajo de las AMPP, en Artí culo 72 de la Ley 132, 

se refiere que para el desarrollo de su trabajo le corresponden: 

 

d) realizar estudios y elaborar propuestas de acciones de cara cter local, tendentes a alcanzar 

la mayor eficacia en el desempen o de los o rganos municipales. Igualmente, sobre aspectos de 

la vida cultural y social del territorio; 

Seguidamente, la referida Ley en el Artí culo 73, expresa que las CPT para el cumplimiento de sus 

actividades pueden: 

a) realizar investigaciones que les permitan profundizar en temas concretos, para lo cual 

podra n efectuar reuniones con directivos, funcionarios, especialistas y ciudadanos, y 

las tareas y actividades que sean necesarias para evaluar el tema de que se trate; 

b) convocar audiencias, previa aprobacio n del Presidente de la Asamblea Municipal, para 

realizar ana lisis de determinados temas o informar a la poblacio n sobre asuntos de in-

tere s general; 

g) requerir el asesoramiento de personas que posean experiencia o sean especialistas en 

determinada materia,  

 

Estas son actividades que permiten dar un mayor seguimiento a la polí tica por parte de los delega-

dos que son los que la aprobaron en u ltima instancia y la tienen que hacer cumplir. Requiere de la 

profundizacio n en el tema, para lo cual se pueden apoyar en especialistas y es una forma de que el 

proceso adquiera un cara cter pu blico, unido a la posibilidad que tienen de realizar audiencias, las 

cuales llevan una rigurosa preparacio n y es una forma de rendir cuenta a los ciudadanos sobre la 

implementacio n de la polí tica así  como, un espacio para generar y/o captar estados de opinio n. 
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Otros de los espacios con que cuenta la Asamblea Municipal para el proceso de control, seguimiento y 

evaluacio n son las sesiones de las AMPP, donde se puede llevar como un tema a tratar, al menos una 

vez al an o, y en la rendicio n de cuenta del delegado a sus electores en la cual este tiene el deber de 

informar a los electores sobre la polí tica que sigue la AMPP y las medidas adoptadas en atencio n a 

sus opiniones y para la solucio n de las necesidades planteadas por la poblacio n o las dificultades para 

resolverlas (Artí culo 86, inciso c, Ley 132) 

En el caso de los agentes externos estos pueden incorporar dimensiones e indicadores segu n sus in-

tereses, pero que respondan a los intereses locales y sus resultados permitan tomar decisiones con 

respecto a la polí tica. 

El co mo del proceso esta  dado a partir de la seleccio n adecuada de me todos y te cnicas, segu n los ob-

jetivos propuestos y los indicadores a medir. 

Se pueden utilizar cuestionarios, entrevistas, otras te cnicas que permitan captar informacio n. A con-

tinuacio n se proponen un grupo de te cnicas que se pueden utilizar en esta etapa: 

Técnica: Mapeo de Redes de alianzas  

Objetivos que persigue: Promover el debate hacia el tema de la cooperacio n entre instituciones 

del territorio que han contribuido, desde su participacio n diferenciada, a la atencio n a los adultos 

mayores. Conformar estrategias y alianzas de trabajo a partir de la identificacio n de las fortalezas 

de cada direccio n o institucio n y proyecciones de trabajo futuras. 

Información que proporciona: el coordinador le entrega una hoja de papel a los miembros del 

grupo, les indica que primero van a trabajar individualmente, desde su experiencia, y le devuelve 

al grupo lo confeccionado. Posteriormente a partir de los criterios comunes se organizan equipos 

por las alianzas de trabajo que ellos mismos muestren. Una vez realizado este paso se pasa a con-

formar una estrategia, o un conjunto de acciones hipote ticas o pra cticas que pueden realizarse si 

unen esfuerzos de las instituciones representadas ya trabajando en trí os o cuartetos a partir de la 

seleccio n que se haga a partir del mapeo que muestren. 
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Exigencias para su aplicación: Identificacio n de los actores y sectores involucrados en el tema 

tratado. Se realiza un mapa de redes que visualice las alianzas realizadas desde cada sector o actor 

durante el perí odo de implementacio n de la polí tica, de forma tal que  pueda contribuir al fortaleci-

miento de las estrategias colaborativa. 

-lí neas gruesas (si existe una relacio n ma s fuerte/directa) de las instituciones, direcciones y secto-

res con los que trabaja, por ejemplo: Salud en la atencio n al adulto mayor en una casa de abuelos, 

en un hogar de ancianos, etc. Que  otras instituciones del territorio apoyan estas actividades, cultu-

ra, INDER, Seguridad Social, entre otras. 

-lí neas finas (si la relacio n es ma s de bil/indirecta/con menor interaccio n)/ la interrelacio n que se 

da entre los actores y la que puede darse con otros actores 

-lí neas discontinuas (si es necesario fortalecer y/o que se den (porque no existen) y es de impor-

tancia el vinculo  

Por ejemplo, si el sector es Salud Pu blica:                           

Cómo analizar los resultados: el debate de los miembros del grupo a partir de su trabajo con la 

tema tica debe centrarse en aquellas instituciones que tienen mayor incidencia en la implementa-

cio n de la polí tica social local, en co mo debe direccionar acciones y cua les pueden apoyar esta es-

trategia, y cua les pueden incorporarse a partir de la participacio n diferenciada con elementos que 

pueden ser vitales a la tema tica tratada. 
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Un ejemplo del ana lisis integral de esta te cnica y de los resultados que mostrarí a es el siguiente gra fico: 

Conclusiones y recomendaciones a que se arriba: La te cnica debe brindar un ejercicio de reflexio n 

grupal de que  estamos haciendo, quie nes estamos involucrados y co mo colaborar desde nuestras posi-

bilidades. Al final debe llegar a un consenso de cua les acciones serí an claves y que  instituciones pue-

den estar creando alianzas de trabajo para el perfeccionamiento de las acciones de la polí tica social lo-

Técnica: Las tres sillas 

Objetivos que persigue: Esta te cnica es recomendable utilizarla para evaluar la implementacio n 

de la polí tica social local por los sectores y actores implicados del territorio.  

Información que proporciona: el coordinador sienta a los miembros del grupo alrededor de tres 

sillas vací as que las puede colocar mejor al centro o al frente del grupo. Les indica que primero van 

a trabajar individualmente, van a pensar desde su experiencia de trabajo, co mo comenzaron a im-

plementar la polí tica, co mo les ha ido en la ejecucio n, y que  consideran que deben perfeccionar. 
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Exigencias para su aplicación: El coordinador del grupo o modelador coloca tres sillas vací as, co-

mo se menciono  anteriormente, al frente o en el centro del grupo, se pide al grupo que piensen des-

de su experiencia de trabajo, co mo comenzaron a implementar la polí tica, co mo les ha ido en la eje-

cucio n, y que  consideran que deben perfeccionar. Se orienta a cada uno de los miembros del grupo 

que deben pasar cada uno por cada una de las sillas vací as y hacer referencia a los temas propues-

tos, que estara n identificados en cada una de las sillas. 

Cómo analizar los resultados: El debate que sigue a continuacio n debe centrarse en los aspec-

tos seleccionados, los cuales permitira n hacer un diagno stico de la situacio n y proyectar acciones 

futuras.  

Conclusiones y recomendaciones a que se llega: La te cnica sirve para monitorear la marcha de 

la polí tica desde la visio n de cada actor y sector, y contribuye a la toma de decisiones. 

Técnica: Escala de autovaloración Dembo-Rubinstein 

Objetivos que persigue: Esta te cnica es recomendable utilizarla para el tratamiento de temas co-

mo la autovaloracio n y conciencia de la enfermedad de adultos y nin os. Los indicadores que plan-

tea el autor son: salud, inteligencia, cara cter y felicidad.  

Información que proporciona: La escala original fue creada por el psico logo norteamericano 

T.V.Dembo y modificada por S. Rubinstein. Utilizamos una modificacio n de la prueba, teniendo en 

cuenta los intereses de nuestra tema tica donde se agregan indicadores como aspiraciones en la vi-

da y autoconfianza, tomados de la investigacio n realizada por Marí a Elena Pineda en 1982, Univer-

sidad Central de Las Villas. 

Exigencias para su aplicación: La prueba consta de lí neas verticales, las cuales tienen escrito en el 

extremo superior cada uno de los í ndices antes sen alados. Posteriormente se le dice a los miembros 

del grupo: Supongamos que en esta lí nea se encuentran todas las personas del mundo, en la parte 

superior se encuentran las personas ma s saludables y en la parte inferior las ma s enfermas; usted 

debe hacer con el la piz una cruz (x) que indique el lugar donde usted se encontrarí a en el indicador 

salud; y así  sucesivamente con cada uno de ellos. Cada indicador debe encontrarse en una hoja. 
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Luego se somete a los sujetos a un intercambio experimental provocado, que recoge varias preguntas, 

las cuales completarí an la prueba. Su aplicacio n no es rí gida, puede tener variaciones en la forma, 

siempre y cuando se conserve el objetivo y contenido de la misma.  

Cómo analizar los resultados: El ana lisis de los datos se realizara  por la ubicacio n de los trazos en las 

tareas y por las respuestas de los miembros del grupo en el cuestionario. Esto nos sen ala la tendencia 

general de la autovaloracio n que e l posee: sobrevaloracio n, subvaloracio n y autovaloracio n adecuada. 

Esta meto dica es elemental, y de ningu n modo pretende obtener indicadores profundos y detallados 

de la estructura de la personalidad, por lo que es necesaria la concentracio n de los datos obtenidos en 

esta meto dica con los resultados de la investigacio n experimental psicolo gica en general. 

Conclusiones y recomendaciones a que se arriban: La te cnica sirve para tendencia general de la 
autovaloracio n que el grupo posee: sobrevaloracio n, subvaloracio n y autovaloracio n adecuada 

Escala de Autovaloracio n Dembo-Rubinstein 

 

Te cnica: El me todo de Drenowski-Scott 

Objetivos que persigue: Diagnosticar la situacio n de determinado grupo social para el disen o de 

acciones 
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Información que proporciona: A trave s de esta te cnica se puede conocer la valoracio n que tiene 

cada individuo acerca de indicadores de intere s que se construyan. 

Exigencias para su aplicación: Consiste en calificar el estado de bienestar de una poblacio n dada 

estudiando su reparticio n en relacio n con los grados de realizacio n de indicadores juzgados funda-

mentales. Por cada uno de los indicadores elementales (esperanza de vida, participacio n social, ni-

vel de ingresos, etc.), se obtiene una reparticio n de la poblacio n entre tres a cuatro grados de bie-

nestar (satisfactorio, correcto, insuficiente, etc.). El nivel de vida de la poblacio n se obtiene yuxta-

poniendo diferentes criterios y estudiando las reparticiones especí ficas que de estos se derivan. 

Cómo analizar los resultados: El ana lisis de los datos se realizara  segu n la ubicacio n de los trazos 

de los miembros del grupo en la gra fica por cada uno de los indicadores propuestos. Esto sen ala la 

tendencia general de la autovaloracio n que posee el grupo. 

Conclusiones y recomendaciones a que se arriba: La te cnica sirve para identificar la valora-

cio n que tienen los integrantes del grupo segu n los indicadores construidos. 
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7. Etapas del control, seguimiento y evaluación 

Diseño y Planificación: Este es el primer momento que debe concebirse en todas las etapas de la 

polí tica. 

Se debe definir los objetivos de la etapa de control, seguimiento y evaluacio n de la polí tica social 

local, y establecerse una estrecha relacio n con los actores implicados  en  el  proceso.  De  esta  ma-

nera sera   posible  definir,  en  forma  de diagno stico, cua les son sus principales intereses y cua les 

son las posibilidades de participacio n durante el proceso. La cobertura del control, seguimiento y 

evaluacio n, el perí odo y las preguntas debera n definirse en esta etapa. Estos aspectos tambie n de-

bera n relacionarse con los distintos agentes involucrados, los cuales podra n  hacer  sugerencias  

para  tratar  cuestiones  o  temas  de  especial  intere s  o relevancia para ellos.  

Deben planificarse los recursos, tanto materiales como humanos, a utilizar en los momentos en que 

se desarrolle, así  como proyectar la infraestructura para el soporte de esta etapa. Se propone la 

elaboracio n de un presupuesto estimado.  Segu n los objetivos, alcance, contribucio n e impacto se 

deben estar disen ando y planificando los indicadores a medir y los instrumentos. 

Se planifica todo el proceso de ejecucio n (para ello se puede elaborar un plan de accio n que permi-

ta dirigir y controlar el proceso y en el cual va a quedar explí cito el responsable de la etapa). 

Esta primera fase conlleva: 
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2. Ejecución 

Esta es una fase compleja, que necesita de especial atencio n. Comienza la implementacio n  

del plan de accio n disen ado. Segu n los momentos se va controlando el proceso a partir de 

los indicadores establecidos.  

Por la flexibilidad del proceso se permite ir reorientando segu n las circunstancias que se va-

yan evidenciando.  

En esta fase se propone elaborar una base de datos que permita el ana lisis y la toma de deci-

siones oportunas a corto, mediano y largo plazos. 

Es un momento importante para ir controlando la utilizacio n de los recursos planificados. 

Esta fase debe culminar con la elaboracio n de un informe donde se muestren los principales 

resultados, de forma tal que se puedan tener elementos para perfeccionar la implementa-

cio n de la polí tica social local. 

3. Comunicación 
Se recomienda elaborar un Plan de Comunicacio n que este  dirigido a:  

 Garantizar la transparencia del procedimiento, en funcio n del principio de la polí tica social 

local. 

 Informar a participantes y agentes relacionados sobre la dina mica de las tareas llevadas a ca-

bo.  

En este sentido, se definen tres tipos de proceso comunicativo:  

Comunicación interna: sirve para dar a conocer los objetivos y la motivacio n del control, segui-

miento y evaluacio n a los participantes, promoviendo su participacio n.  

Comunicación externa: se dan a conocer los objetivos y la motivacio n para la realizacio n del 

control, seguimiento y evaluacio n de los principales usuarios y beneficiarios de la intervencio n.  

Relaciones institucionales: se dan a conocer los objetivos y la motivacio n para la realizacio n a 

otros sectores de la Administracio n Pu blica y a la opinio n pu blica en general, a fin de crear el re-

conocimiento y valoracio n del trabajo realizado. 
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En este proceso es importante la participacio n de los sujetos implicados en la polí tica social local 

para que demuestren experiencias innovadoras y buenas pra cticas a sistematizar.  

Se deben utilizar las ví as disponibles para un mayor alcance de la poblacio n. Una de ellas es el go-

bierno electro nico, que puede generar una retroalimentacio n permanente de la marcha de la polí ti-

ca, no solo desde la percepcio n de los adultos mayores sino de los familiares, actores institucionales 

y la poblacio n en sentido general. La utilizacio n de esta ví a se ampara en la Polí tica Integral para el 

Perfeccionamiento de la Informatizacio n de la Sociedad en Cuba ,y especí ficamente en el Decreto-

Ley 370 que incorpora el gobierno electro nico en la prestacio n de sus servicios y tra mites, la difu-

sio n de informacio n e interaccio n con la poblacio n para mejorar la informacio n y los servicios ofre-

cidos a los ciudadanos, incrementar la transparencia del sector pu blico y la participacio n de la po-

blacio n. 

La comunicacio n social, como se plantea en la Conceptualizacio n del modelo econo mico y social cu-

bano de desarrollo socialista (2017), es un recurso estrate gico de direccio n del Estado que pone a 

las instituciones, las empresas y los medios de comunicacio n al servicio de la participacio n (incluido 

el debate pu blico); la informacio n, la comunicacio n y el conocimiento constituyen bienes pu blicos y 

derechos ciudadano  que deben ser ejercidos de forma responsable. 

8. A modo de cierre 

Este material constituye un acercamiento a la compleja labor de control, seguimiento y evaluacio n de 

polí ticas sociales locales. La intencio n es brindar herramientas teo rico-metodolo gicas a la administra-

cio n pu blica para el desempen o de esta etapa en el proceso de gestio n de la polí tica. 

Se propone un grupo de indicadores a tener en cuenta en la etapa, a partir de la polí tica social local 

disen ada y aprobada orientada  a los adultos mayores de Placetas, para el perí odo 2021-2030. Estos 

se pueden estar enriqueciendo, y perfeccionando en la medida en que se avance en la experiencia. 

Se promueve un enfoque participativo, de cooperacio n en el proceso, tanto de los beneficiarios como 

de los ejecutores de la polí tica, acorde con lo establecido en el funcionamiento de los OLPP. 
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