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Resumen

La presente investigación se enmarca dentro del sector económico popular y solidario 
no financiero. Los programas sociales que dependen de este sector impactan de manera 
decidida en el desarrollo de los países y en Ecuador no lo es menos, de ahí la necesidad de 
analizar la gestión pública socialmente responsable en Ecuador, se revisa buena parte de la 
legislación vigente, la arquitectura institucional de soporte, así como la acción de gobierno 
a través de sus políticas públicas como herramientas de gestión y control en el marco 
del programa Hilando el Desarrollo. El trabajo traspone los principios de responsabilidad 
social en variables medibles. Con ello, va más allá del seguimiento a la ejecución del gasto 
estatal impuesto por los organismos de control. Se busca generar un modelo alternativo en 
base a las dimensiones económicas y sociales con la finalidad de transformar el sistema 
productivo actual, así como avanzar en el desarrollo de los territorios recuperando principios 
básicos como la solidaridad y el cooperativismo. Como resultado se obtienen una serie de 
fundamentos teóricos en base a la creación de herramientas metodológicas que permiten 
cuantificar los efectos de los programas de intervención social. Estas aportarán certidumbre, 
continuidad y transparencia a los procesos de gestión pública, así como legitimidad en la 
toma de decisiones atendiendo a verdaderos procesos de responsabilidad social que toda 
sociedad reclama. 

Palabras clave: Ecuador; gestión pública; indicadores; responsabilidad social 
empresarial.
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Socially responsible public management: Case 
spinning development in Ecuador

Abstract

This research is part of the popular economic and non-financial solidarity sector. 
Here, the social programs that depend on this sector have a decisive impact on the 
development of the countries and in Ecuador it is no less, hence the need to analyze a 
good part of the current legislation, as well as the government’s action through its public 
policies as management and control tools under the Hilando el Desarrollo program. The 
work transposes the principles of social responsibility into measurable variables. With 
this, it goes beyond the follow-up to the execution of the state expenditure imposed 
by the control agencies. It seeks to generate an alternative model based on economic 
and social dimensions in order to transform the current production system, as well 
as advance the development and solidarity of the territories. As a result, a series of 
theoretical foundations are obtained based on the creation of methodological tools which 
allow quantifying the effects of social intervention programs. These will provide certainty, 
continuity and transparency in public management processes, as well as legitimacy in 
decision-making based on true social responsibility processes that every society claims.

Keywords: Ecuador; public management; indicators; corporate social responsibility.

1.  Introducción

El caso Enron en los años 90 y su 
impacto a nivel mundial en los mercados 
financieros, fue uno de los puntos de 
partida en la era moderna para crear 
marcos de referencia tanto cuantitativos 
como cualitativos en los procesos de 
gestión responsable (Healy y Palepu, 
2003). Herramientas metodológicas 
creadas con el fin de orientar a las 
organizaciones en la implementación 
de controles y así gestionar de forma 
eficiente y responsable los recursos 
financieros cobran cada vez más 
relevancia y presencia (Lehner, 2016). 

Los procesos de responsabilidad 
social nacen como un complemento a la 
alternativa de transparencia corporativa, 

adquieren carta de ciudadanía con 
enfoque de gestión para enfrentar 
los nuevos desafíos y la consiguiente 
rendición de cuentas ante la acción del 
Estado, que toda sociedad avanzada 
reclama en el marco cambiante de la 
Gestión Pública (Denhardt y Denhardt 
2015). Todo ello sin olvidar elementos 
capitales de toda sociedad como la 
corrupción: verdadero sistema unificador 
de culturas de oriente a occidente 
(Luque, 2018).

El Estado, a través de políticas 
públicas toma decisiones estratégicas 
con el objetivo solucionar conflictos que 
afectan a sectores vulnerables, debiendo 
corregir fallas de mercado mediante la 
movilización de recursos públicos, la 
intervención del gobierno y en último 
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lugar los órganos jurisdiccionales 
competentes (Oszlak y O’Donnell 2000). 
Sin embargo, a pesar de los miles de 
millones de dólares que se emplean en 
inversión social, en Ecuador, se conoce 
muy poco sobre el efecto real de tales 
programas, su alcance y/o beneficio 
real. Por ello, es necesario introducir 
en las estructuras y procesos del 
aparato estatal modelos de evaluación 
que aseguren la pertinencia de estos 
programas, basados en la transparencia 
y el uso de recursos públicos manejados 
con responsabilidad. 

En la delimitación del campo 
objeto de análisis de las políticas 
públicas, se incluye la evaluación de 
programas en el sentido más amplio. Su 
acotación se entiende como toda forma 
de valoración de la acción colectiva 
pública que puede darse en un sistema 
político (Matos, 2005). En este contexto, 
la evaluación de los programas sociales, 
son entendidos como manifestaciones 
materiales de políticas públicas. Se 
constituyen en una necesidad obligatoria 
para la gerencia social (Barzelay, 2002). 
La transformación de la gestión pública 
implica asumir una serie de principios 
que definen una nueva forma de pensar 
y la incorporación de nuevas pautas de 
desempeño institucional ante un sistema 
homogéneo que pone énfasis en los 
resultados (Owen, 1996).

La diversidad de perspectivas y 
prioridades en los procesos de evaluación 
dejan en evidencia que la evaluación no 
es solo un ejercicio técnico. Tras ella 
hay siempre un marco de referencia, un 
punto de vista y un propósito, que son 
previos a las decisiones técnicas y a la 
rigurosidad metodológica (Nina, 2008). 
Estas decisiones intervienen una vez 
definido el propósito de la evaluación y 
el parámetro o estándar según el cual 
evaluar. Es también en ese momento 

que se define el tipo de evaluación que 
se propone: evaluación ex-ante o ex-
post, de procesos, de resultados, de 
impacto, con diseño experimental, cuasi 
experimental o no experimental, de 
costo-efectividad u otras.

La presente investigación se 
centra en analizar la gestión pública 
socialmente responsable en Ecuador, 
evaluando el impacto que esta ha tenido 
en el proyecto Hilando el Desarrollo. 
Busca establecer si los resultados 
son atribuibles o no a un programa 
determinado (Vedung 1997:39). La 
razón de ser de la evaluación de impacto 
es precisamente examinar a qué se 
deben los resultados logrados, teniendo 
presente la transversalidad de cualquier 
tipo de impacto por pequeño que sea. La 
dificultad en este tipo de evaluación se 
encuentra en la necesidad de escoger 
una variable o un conjunto de ellas, que 
permitan evaluar realmente el impacto 
del programa. La evaluación del impacto 
es un campo interdisciplinario con un 
alto nivel de costo, especialización y 
complejidad. La experiencia reciente 
en América Latina demuestra que se 
requiere de profundización específica 
para apropiar adecuadamente las 
metodologías desarrolladas hoy en el 
mundo (Scoppetta 2006).

La evaluación de impacto en 
proyectos de marcado compromiso 
social es especialmente importante en 
países en desarrollo donde los recursos 
son escasos y cada dólar gastado 
además debe maximizar su efecto 
en la reducción de la pobreza (Vara, 
2007).  A través de la implementación 
de herramientas metodológicas para la 
evaluación de programas y proyectos 
se busca la transparencia en la gestión 
pública. En buena parte de América 
Latina la práctica de la evaluación de 
impacto es limitada y muchas veces no 



288

Gestión pública socialmente responsable: Caso hilando el desarrollo en Ecuador 
Luque González, Arturo; Merino Chiliquinga, Vanessa Estefanía; Solís Benavides, Paul 
Renato. ______________________________________________________________

cumple con las expectativas previstas 
por la elevada valoración discursiva que 
se le asigna. Además, no se aplican 
muchas de las modernas metodologías 
destinadas a la evaluación del impacto 
en los programas, comprometiendo, en 
unos casos por desconocimiento y en 
otros por falta de medios, los efectos 
de una verdadera gestión responsable 
(Aponte 2007) a pesar de que en América 
se realiza algún tipo de evaluación y 
seguimiento de los recursos públicos 
(Joint Committe on Standards for 
Evaluation, 2016)

2. Gestión pública: Algunas 
reflexiones teóricas 

Las reformas gubernamentales en 
los países occidentales surgen en los 
años 80 y 90, la crisis económica, provocó 
que los gobiernos busquen alternativas 
para hacer frente a problemas sociales 
y económicos, el diseño de la reforma 
contempló considerar a los ciudadanos 
como dueños y usuarios de bienes y 
servicios públicos, mejorar la eficiencia 
mediante capacidad de respuesta  e 
impulsar trasparencia y responsabilidad 
a través de la medición del desempeño, 
siendo la evaluación la palanca del 
cambio y la garantía del interés público 
(Caiden y Caiden 2014).

En los años 90, el seguimiento 
y evaluación de recursos públicos 
mediante la valoración de sus resultados 
se expandió rápidamente por  Estados  
Unidos, las agencias del gobierno 
declararon la utilización de estas 
herramientas como soporte  para  la  toma  
de  decisiones (Swiss 1991). En países 
como Australia, Canadá, Nueva Zelanda, 
Reino Unido y Estados Unidos optaron 
por la descentralización, y medición de 
los resultados utilizando planificación 
estratégica para valorar procesos de 

implementación, operaciones en curso 
y el alcance de las metas y objetivos 
planeados (United States General 
Accounting Office 1995).

En la actualidad como resultado 
de la globalización, las organizaciones 
del Estado experimentan procesos 
de transversalidad, por lo que se 
introduce la responsabilidad social como 
elemento de gestión (Quezada 2008). 
De acuerdo con Etcheverry, (2005) la 
responsabilidad social se origina en 
los años 60 en la cultura anglosajona.  
Murillo (2007), identifica a la RS en los 
años cincuenta del siglo XX, donde inicia 
la preocupación por el comportamiento 
socialmente responsable y por un sistema 
económico menos intervencionista 
con la necesidad de pautas de 
conducta ética. El compromiso con las 
expectativas sociales existentes va más 
allá de criterios económicos y legales 
llevando a la gestión  a un nivel superior 
(Fernandez 2005). En este sentido, 
Moreno (2006) establece implicaciones 
de la responsabilidad social e indica que 
su aplicación es voluntaria, aun cuando 
el punto de partida son las buenas 
prácticas que sobrepasan las exigencias 
legales; una demanda la atención 
equilibrada entre todos los actores de la 
organización y su aplicación en todas las 
actividades de la organización.

Las políticas públicas son el nexo 
entre la Sociedad Civil y el Estado, por lo 
que se traducen a la responsabilidad de 
resolver problemas sociales, afirmando 
la importancia de la búsqueda de 
resultados en la gestión pública utilizada, 
metodología moderna y participación 
activa de la ciudadanía (Tomassini 
2002). De acuerdo con Bañon, 2003, en 
el marco de la evaluación de políticas 
públicas, las reconoce como una 
incipiente corriente de modernización 
en las administraciones públicas con 
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la finalidad de establecer los principios 
de eficiencia y eficacia para la acción 
pública como elementos distintivos. En 
Latinoamérica la resistencia al cambio es 
un obstáculo para la implementación de 
procesos modernizadores de la gestión 
pública, esto frena la calidad del servicio, 
la competitividad, la sustitución de los 
monopolios públicos y limita la aplicación 
de metodología de evaluación.

En necesario reforzar una 
conciencia de los efectos e impactos que 
las acciones y decisiones que provoca 
la ejecución de políticas públicas y 
asignación de recursos económicos, 
razones para plantear necesaria e 
innegablemente la aplicación de un 
modelo de responsabilidad social.

Un comportamiento socialmente 
responsable no pivota únicamente en la 
rendición de cuentas, sino en elementos 
accesorios e indispensables como la 
transparencia expresada a través del 
pleno acceso a la información. Los 
procesos de responsabilidad social 
deben abarcar y trascender a todas las 
fases y actividades de la gestión de una 
organización. Estas son condiciones 
fundamentales para que los servicios 
públicos desarrollen una gestión pública 
acorde con los actuales escenarios y en 
especial al interés público (Gaete, 2008). 

Una nueva figura parece estar 
desafiando a la gestión pública, esta no 
corresponde a la del directivo público 
tradicional, celoso administrador de los 
procedimientos de su servicio, inerte y 
ajeno a las necesidades de los usuarios 
(Álvarez, 1996). El cambio de paradigma 
se enfoca en la búsqueda de resultados 

e impactos en los sectores reales de 
intervención, prestándole al proceso 
global de elaboración, formulación, 
implementación, ejecución y evaluación 
de políticas públicas, una visión y una 
acción vertebradora que se vincule con 
la ejecución de recursos responsables 
socialmente (Millan, 2005).

En el cuadro 1, se muestra un 
resumen con diferentes metodologías 
utilizadas a nivel mundial para evaluar 
los impactos causados en diferentes 
programas sociales, su metodología, 
área de estudio, muestra estadística 
utilizada y la conclusión planteada por 
diversos autores. Las evaluaciones 
fueron realizadas en distintos 
ámbitos, siendo necesario, por tanto, 
resumir la información de las mismas 
utilizando herramientas metodológicas 
cuantificables. Se evidencia que la 
mayoría de los programas no han 
conseguido los éxitos esperados. Tal 
aspecto provoca insatisfacción en la 
ciudadanía, dado que los estudios 
adolecen de deficiencias y limitaciones.

A nivel mundial, salvo contadas 
excepciones, cada proceso de evaluación 
demanda desarrollar diferentes opciones 
y metodologías para medir el impacto, 
de hecho, se requieren adaptaciones 
y posiciones flexibles. Los programas 
suelen responder más a los intereses 
de los políticos (no de la política), lo 
que repercute en formulaciones pobres, 
subsumidas a múltiples dificultades, 
así como a voluntades particulares 
(Scoppetta 2006).
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Cuadro 1
Evaluación de impacto

Área de estudio / 
autor

Título de la 
evaluación/ lugar Metodología Conclusiones

Pobreza

Sherwood, Goldberg 
y Bodrova (2002)

El impacto del 
Programa Integrado 

de Planificación 
Familiar. 

Rusia

6000 mujeres 
provenientes de tres 
ciudades rusas.
Evaluación cuasi 
experimental.

Los resultados indican que el 
programa en la planificación 
familiar, asimismo, las tasas de 
aborto decrecieron.

Empleo

McKernan (2002)

El impacto del 
microcrédito. 
Bangladesh

1757 jefes de familia y de 
dos programas de micro-
crédito similares.
Se utilizan ecuaciones de 
regresión.

Efectos positivos de la 
participación.

Educación

Glewwe, Kremer, 
Moulin (2003) 

Incentivos docentes. 
Kenya

Muestra de 100 
escuelas: 50 en el grupo 
de tratamiento y 50 en el 
grupo control.
Análisis de regresión de 
mínimos cuadrados.

Poca evidencia que los 
profesores respondan al 
programa adoptado para 
reducir la deserción escolar 
o incrementar esfuerzos para 
estimular el aprendizaje a largo 
plazo.

Educación y empleo

Karger y Stoesz 
(2003)

El crecimiento de 
lo social en los 
programas de 

educación laboral. 
Estados Unidos

Información de los 432 
programas de 
bachillerado.
Análisis de mercado 
laboral, estudio con 
fuentes secundarias.

El programa ha sido perjudicial 
para el potencial ingreso de 
trabajadores sociales de nivel 
básico, para la calidad de la 
educación del trabajo social, y 
para las competencias de los 
graduados en trabajo social.

Empleo

Alatas y Cameron 
(2003)

El impacto del salario 
mínimo en un país de 

bajos ingresos. 
Indonesia

1224 empresas con más 
de 20 empleados, que 
constituye el total de la 
población.
Diseño comparación con 
grupo control.

No se encontró evidencia de 
que el incremento en el salario 
mínimo reduce el empleo en las 
empresas grandes extranjeras o 
domésticas. Sin embargo, si se 
aprecia lo opuesto para el caso 
de las empresas pequeñas y 
domésticas. 

Fuente: elaboración propia

3. Responsabilidad social: 
medición 

En los años ochenta se deja 
de pensar en el Estado como único 
administrador del gasto social y 
responsable de la contención de 
desigualdades. Se comienza a defender 

la idea de la contribución al estado del 
bienestar y la calidad de vida. Siendo a 
su vez la meta de todas las instituciones 
sociales, también de la empresa, sea 
lucrativa o no (Cuesta, 2003). Nace 
el interés de algunos Estados por 
incorporar dentro de su política pública 
la economía social y solidaría creciendo 
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y adquiriendo visibilidad en las últimas 
décadas a nivel internacional, las 
políticas públicas constituyen los focos 
interés donde se deberá fijar atención 
para introducir una mayor racionalidad 
en el gasto social a través de acciones 
que aseguren su impacto y eficiencia 
(Waissbluth, 2002).

Bolivia y Ecuador proponen 
enfoques relacionados con la economía 
solidaria y la economía del trabajo con 
prácticas coherentes y propuestas 
sociales como el Buen Vivir o el Vivir 
Bien. En Argentina la ESS se centra en la 
construcción conceptual de este término 
y a la hora de analizar su importancia 
se considera la asociatividad de las 
organizaciones, pues esta busca la 
generación de externalidad, derivadas 
de la asociatividad, proximidad y 
una utilización eficaz del desarrollo 
sostenible (Franciscivic, 2016). Según 
la Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe (2018), la inversión 
social de los gobiernos de los países que 
conforman América Latina y el Caribe ha 
incrementado constantemente con los 
años, pasando de representar 11 puntos 
en el PIB en el año 2000 a 14.9 en el 
2017.

Aunque la inversión estatal 
socialmente responsable ha surgido 
como una alternativa a las políticas 
tradicionales de desarrollo, proponen 
un gran desafío para los gobiernos. 
Sin embargo, Caruana y Srnec, (2013), 
señalan que, a lo largo del siglo XX, 
los modelos de políticas sociales de 
América Latina han pasado por fuertes 
oscilaciones, tensiones y retrocesos 
esto ha llevado a que los Estados sean 
incapaces de resolver los problemas 
sociales, el desempleo y el aumento 
de la desigualdad social. Vara (2007), 

menciona que, aunque en los países 
en desarrollo las asignaciones de gasto 
social son significativas, no se llega a 
conocer el efecto real de la utilización 
de estos recursos, por la ineficiente 
evaluación que adolece de estudios 
y apoyo bibliográfico que limitan su 
aplicación, y la maximización de sus 
efectos convirtiéndose en una necesidad 
obligatoria para un gerente social.

Un aspecto importante consiste en 
el establecimiento de políticas públicas 
con metodologías experimentales. Estas 
son aplicadas heterogéneamente con 
el fin de enfrentar grandes retos para 
ser eficaces. Las políticas señaladas, 
además, resultan divergentes en cuanto 
al alcance la ESS; algunas lo conciben 
como un sector capaz de corregir 
desequilibrios, otras consideran un 
proyecto de transformación político, 
económico y social (Castelao, 2016). 
Para poder asegurar que la empresa 
es socialmente responsable es preciso 
traducir los principios de responsabilidad 
social en variables medibles a través 
de la construcción de estándares e 
indicadores a partir de los cuales se 
pueda concluir que la empresa es 
socialmente responsable o no (Cuesta, 
2003). 

El cuadro 2, identifica procesos, 
principios y estrategias, en un 
determinado concepto. Su importancia 
radica en las coincidencias encontradas 
que han sido desarrolladas bajo la 
óptica de diversos autores en distintos 
momentos del tiempo. Las definiciones se 
entrelazan si el programa busca mejorar 
o corregir una falla o problemática social, 
la evaluación permite identificar puntos 
críticos en la ejecución del programa, la 
toma de decisiones y la mejora continua 
del mismo.
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Cuadro 2
Evaluación y programa social

AUTOR PROGRAMA SOCIAL EVALUACIÓN

Pérez Juste 
(1992:46)

Es un plan metodológico, ordenado 
de intervención, diseñado y 
elaborado intencionalmente para 
la consecución de objetivos de 
mejora común. 

Proceso sistemático de recogida de 
información rigurosa valiosa y fiable 
orientado a medir la calidad de un 
programa, que servirá para la toma 
de decisiones de mejora.

Fernández, 
(1996:.477

Es el conjunto de acciones 
humanas y recursos materiales 
diseñados e implementados 
organizadamente en una 
determinada realidad social, con 
el propósito de resolver algún 
problema que atañe a un conjunto 
de personas.

Es una investigación ordenada a 
través de métodos científicos de los 
efectos, resultados y objetivos de un 
programa, con el fin de tomar

United Status 
General 

Accounting 
Office,(1998:3)

Un programa es el conjunto 
de actividades que persiguen 
un objetivo determinado que 
beneficia a un grupo objetivo. 

Son estudios sistemáticos para medir 
cuan bien un programa está siendo 
desarrollado.

De Miguel, 1999.

Es el plan, proyecto o servicio 
mediante el cual se diseña, 
organiza y se pone en práctica 
un conjunto de acciones y 
recursos materiales dirigidos a la 
consecución de una meta.

Conjunto de estrategias y procesos 
que verifican toda acción o conjunto 
de acciones desarrolladas de forma 
sistemática, con el fin de tomar 
decisiones que contribuyan a mejorar 
las estrategias de intervención social.

Development 
Assistance 

Comité, (2002:33-
21

Es una intervención de duración 
limitada que comprende múltiples 
actividades que pueden abarcar 
varios sectores, temas y/o zonas 
geográficas.

Apreciación sistemática y objetiva 
de un proyecto, programa o política 
en curso o concluido, el objetivo es 
determinar la pertinencia y el logro 
de objetivos, así como la eficiencia, la 
eficacia, el impacto y la sostenibilidad 
para el desarrollo.

Vara, (2007:36-
49)

Es un conjunto de acciones 
humanas y recursos materiales, 
diseñados e implantados 
organizadamente en una 
determinada realidad social, con 
el propósito de resolver algún 
problema que atañe a un conjunto 
de personas.

Es una herramienta encaminada a la 
toma de decisiones en las diferentes 
fases de ejecución de los programas, 
desde su concepción y diseño hasta 
su posterior valoración en términos 
de logros e impactos, que pretende 
aliviar o solucionar problemas 
asociados a la calidad de vida de las 
personas.

Fuente: elaboración propia a partir de autores
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4. Métodos de evaluación en 
los proyectos socialmente 
responsables 

En el cuadro 3, se describen 
algunos indicadores a nivel internacional 
que se han utilizado para valorar el 
desarrollo económico a nivel mundial, 
donde se desarrollan metodologías e 

indicadores de evaluación que permiten 
definir el rendimiento, impactos y 
repercusión. Para los gobiernos y los 
organismos estatales es imprescindible 
la búsqueda y aplicación de técnicas 
cada vez más depuradas que contribuyan 
a mejorar la formulación y evaluación de 
los proyectos y programas de inversión 
económica y social.

Cuadro 3
Indicadores internacionales de valoración de desarrollo 

economico
Indicador Autor Descripción

Índices de desarrollo 
sostenibles (IDS) OCDE (1883)

Son unidades de información procesada a los que, en general, se 
los conoce por su relación con el medio ambiente. Se construyen 
indicadores específicos que buscan medir el servicio ambiental.

La verdadera riqueza 
y el ahorro genuino 
del Banco Mundial

Banco Mundial 
(1995)

El proceso de desarrollo sostenible es fundamentalmente el 
proceso de crear, mantener y administrar la riqueza.” Esta se 
define como la suma del capital natural, el capital construido y el 
capital humano de un país.

El Producto Interno 
Suave de Quebec 

(Le “produit intérieur 
doux”)

Québec
1997

Este indicador surge del cuestionamiento del PBI, de allí se 
desglosa por un lado los denominados “gastos internos duros” a 
los gastos contabilizados por el PBI que dañan la integridad de la 
vida humana y los ecosistemas, y luego se obtiene el PBI suave, 
que capta las contribuciones no monetarias y/o no mercantilizarles 
de la riqueza humana y colectiva que sostienen la vida.

El Índice de 
Bienestar Económico 

Sustentable (IBS)

Diseñado por Daly 
y Cobb para U.S.A. 

1998

Analiza una ponderación del PBI de acuerdo  a la distribución del 
ingreso, medida por el coeficiente de Gini. Este indicador se ha 
construido en el Reino Unido, Austria, Países Bajos, Alemania, 
Suecia, y en los últimos años han aparecido estudios similares 
para países.

El Índice de 
Desarrollo Humano 

(IDH)

elaborado por el 
Programa de las 
Naciones Unidas 
para el Desarrollo 

(PNUD), 2001

Es un índice agregado que incluye tres componentes considerados 
básicos para la vida humana en sociedad: (1) longevidad (medida 
en términos de expectativas de vida al nacer); (2) conocimiento 
(medido basándose en el nivel de alfabetización; (3) control sobre 
recursos necesarios para asegurar un nivel de vida decente 
(medido sobre la base del ingreso per cápita), o llamado nivel de 
consumo.

Índice los diamantes 
del desarrollo, o 

diamante del Banco 
Mundial

Banco Mundial
2001

Es un gráfico de radar que muestra cuatro componentes básicos 
del desarrollo humano: ingreso per cápita, tasa de matriculación 
primaria, esperanza de vida y mejora en el acceso al agua.

Fuente: elaboración propia a partir de Franciscivic (2016)
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Sin embargo, estas medidas 
valoran el crecimiento más no el 
desarrollo económico de un país, a partir 
de esto aparecen distintos indicadores 
los cuales se resumen en el cuadro 
4, la importancia radica en identificar 
herramientas de medición que es de 

esperar alcance pronto la madurez, para 
la contribución a la evaluación de las 
políticas y programas sociales. Analiza, 
además, las similitudes existentes entre 
las lógicas de la evaluación y de la 
investigación social.

Cuadro 4
Indicadores que muestran similitud entre lógicas de evaluación e 

intervención social
Indicador Autor Descripción

Indicadores de identi-
ficación

Bouchard, Bourque y 
Levesque, 2000

Buscan dar cuenta de la especificidad de la 
actividad y su pertenencia al sector de la eco-
nomía social ya que de esta manera se puede 
permitir entender mejor las características de 
la “socioeconomía solidaria

Indicadores de agre-
gación

Françoise Wautiez, 
2002

Permiten comparar la actividad económica de 
la economía social en relación al resto de las 
actividades económicas.

Fuente: elaboración propia a partir de Franciscivic (2016)

En Argentina existen indicadores 
básicos, indicadores relacionados con 
el trabajo, indicadores relacionados a 
la generación de capital social, riqueza 
y bienestar, relacionados al análisis 
interno del sector (Martinez, 2015). En 
Europa se destaca la European Network 
for Social Integration Enterprises creada 
en 2001, desde esta plataforma se están 
dedicando una gran cantidad de esfuerzos 
dirigidos a la medición en forma conjunto 
del resultado social y económico para 
las entidades. Los diferentes enfoques 
tratan de evaluar los resultados reales 
y especialmente el impacto social. Entre 
otros, se está aplicado el modelo del 
SROI (en sus siglas en inglés Social 
Return on Investment) es una forma de 
aproximarse a una medida que facilita la 
gestión interna y la comparación entre 

diferentes empresas sociales (Marcuello, 
Díaz y Marcuello 2012).

La evaluación de impacto busca 
establecer los resultados de la aplicación 
de una política o un programa. Dicha 
evaluación se pregunta si el programa 
alcanzó o no sus propósitos establecidos. 
No sólo compara resultados contra 
metas operativas, sino que pretende 
encontrar por qué tuvo éxito o por 
qué fracasó. Se pregunta también 
si el programa tuvo consecuencias 
no buscadas, positivas o negativas 
(Samaniego, 2002). La evaluación de 
impacto tiene diferentes modalidades 
y posibilidades no excluyentes unas de 
otras. Realmente al evaluar una política, 
plan o programa, el escenario es de tal 
complejidad que requiere la adaptación 
de estrategias y procedimientos 
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múltiples. La descripción detallada de 
las diferentes opciones va más allá del 
alcance de este artículo, sin embargo, se 
mencionan dos de ellas que representan 
realmente categorías. De acuerdo 
con Vedung, 1997, todo programa 
tiene dos tipos de efectos 1) directos: 
resultado de la acción del programa y 
están determinados por los objetivos 
formulados, y 2) colaterales: pueden 
ser el resultado de la intervención o de 
acciones concomitantes y simultáneas 
que, en últimas, afectan de manera 
directa el logro total. A estos dos tipos de 

efectos es lo que denominaríamos, de 
manera total, como resultado general. 
Por tanto, para lograr tal medición se 
realiza un ejercicio de comparación 
entre lo real en un grupo beneficiario y 
una alternativa de referencia en un grupo 
control, que obedece a un patrón que 
sería el resultado de no haber aplicado 
la intervención. La diferencia entre los 
dos resultados es el impacto neto. A 
continuación, se muestra definiciones 
realizadas por diferentes autores bajo 
su concepción de evaluación de impacto 
(cuadro 5).

Cuadro 5
Concepciones sobre evaluación de impacto

Castro y Chávez (1994) Sandoval y Paz (2003) Banco Mundial (200)

Es el proceso de identificación, 
análisis y explicación de los 
cambios o modificaciones que, 
en función de un problema 
social, se hayan producido en 
las condiciones sociales de 
la población objetivo y en su 
contexto.

La evaluación de impacto 
mide los cambios en el 
bienestar de los individuos 
que pueden ser atribuidos 
a un programa o política 
específica y sus objetivos son 
proveer información y ayudar 
a mejorar su eficacia.

La evaluación del impacto 
determina si el programa 
produjo los efectos deseados 
y si estos son atribuibles a la 
intervención del programa, 
además examinan las 
consecuencias no previstas 
en los beneficiarios, ya sean 
positivas o negativas.

Fuente: elaboración propia a partir de autores

5. El caso de Hilando el 
Desarrollo

El Programa Gubernamental 
Hilando el Desarrollo, busca la 
inclusión financiera de artesanos y 
pequeños productores mediante el 
fortalecimiento de sus capacidades y 
la desconcentración de la contratación 
pública. Bajo este modelo los productores 
artesanos no compiten por precios ya 
que ofertan su capacidad productiva. 
La modalidad de contratación se realiza 
mediante ferias inclusivas y sistemas de 
contratación públicos, dado que ofertan 

su capacidad de producción, a un 
precio establecido por el Estado (IEPS, 
2019). Ellos fortalecen el mercado textil 
fomentando la competitividad. Entre 
sus objetivos sociales, busca eliminar 
las barreras de acceso a la educación 
mediante la dotación de uniformes 
escolares a niños, niñas y adolescentes 
de entidades educativas públicas de 
Ecuador. Según el Instituto de Economía 
Popular y Solidaria (2019), entra en 
funcionamiento en el año 2007 como 
iniciativa del Gobierno de Ecuador en 
esas fechas. 

Los proyectos y programas 
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gubernamentales surgen como una 
alternativa económica con la finalidad de 
contribuir al desarrollo. Se convierten en 
un medio para el desarrollo de cualquier 
Estado, aunque cada programa tiene 
particularidades y componentes 
entre los cuales se pueden distinguir 
potencialidades y limitaciones. En 
Ecuador, los procesos de economía 
popular y solidaria EPS tienen en 
cuenta factores que representan el 
beneficio de comunidades como son 
las políticas de desarrollo social. En el 
marco de estos procesos, los programas 
gubernamentales han comenzado 
a perfilarse como un instrumento 
efectivo para el alcance de crecimiento 
económico del país, así como para la 
redistribución de su riqueza.

Según el Ministerio de Economía 
y Finanzas de Ecuador (2017), el monto 
codificado para gasto social a junio del 
2017 ascendió a más de USD 10.670,97 
millones, representando el 35.77% del 
total del Presupuesto General del Estado. 
Al efectuar un análisis respecto del PIB, 
el Gasto Social tiene una participación 
del 10.58% en el presupuesto. Este tiene 
como finalidad garantizar la protección 
social de los más vulnerables mediante 
una atención integral oportuna y 
eficiente. Se evidencia que año tras año 
se invierten grandes sumas de dinero 
para el financiamiento de programas 
sociales, pero no se llega a determinar 
su impacto en la calidad de vida de sus 
actores (Vara, 2007). 

Por otro lado, la gestión pública en 
Ecuador se ve deteriorada por la ola de 

corrupción a la que se ve expuesta. De 
acuerdo con Transparency International 
Secretariat (2018), Ecuador ha obtenido 
32 puntos en el Índice de Percepción 
de la Corrupción. La falta de ética de 
algunos funcionarios públicos y la 
lentitud en procesos oscurece el trabajo 
del sector público (Seligson, 2006). 
De ahí la necesidad de establecer un 
cambio en las políticas públicas. Cambio 
a su vez acrecentado por la escasez de 
recursos a los que en la actualidad se 
enfrenta el Ecuador. Para ello, cabe la 
necesidad de establecer una alternativa 
al modelo de crecimiento actual de 
manera real y alcanzable (Passet, 
2013). Es necesario pasar de manera 
inexorable por el establecimiento de una 
inversión eficiente y responsable la cual 
transite a partir de resultados positivos 
para la sociedad como primer -y más 
débil- eslabón de la cadena social junto 
con el medioambiente.

El Sistema Nacional de Educación 
concentra sus acciones en el ser 
humano, articulando diferentes niveles 
de educación que construye la sociedad, 
por lo que en esta cartera de Estado se 
ejecutan varios programas y proyectos 
sociales como se muestra en el cuadro 
6, Programas, los cuales son el punto 
de partida para garantizar el derecho 
a la educación, siendo los principales 
medios para la movilización de recursos 
públicos hacia las comunidades. El 
programa objeto de estudio Hilando el 
Desarrollo, se encuentra dentro del eje 
de Calidad Educativa. 

https://www.datosmacro.com/paises/ecuador
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Cuadro 6
Programas

PROGRAMA DENOMINACIÓN

1 Administración central

29 Ejes comunes a todos los niveles

55 Educación inicial 

57 Bachillerato

58 Educación para adultos

59 Calidad educativa

60 Infraestructura educativa
Fuente: elaboración propia a partir de Sistema Integrado de Gestión Financiera, (2017), 
Cédula Presupuestaria (2017)

El programa analizado propone 
eliminar las barreras de acceso a la 
educación, fomentando un modelo 
de desarrollo socioeconómico, local 
y solidario.  Según el Ministerio 
Coordinador de Desarrollo Social (2016), 
el 70,6% de la población de entre 6 y 17 
años no se matricula en las escuelas 
por razones económicas, lo que incluye 
la dotación de implementos y uniformes 
escolares. El programa se ejecuta a 
nivel Nacional en las 24 provincias del 
Ecuador, cuya población estudiantil es de 
aproximadamente 1.734.259 entre niños, 
niñas y adolescentes de instituciones 
educativas fiscales y fiscomisionales 
(Ministerio de Educación, 2019). 

El programa inicia en el año 2010, 
se institucionaliza en el Ministerio de 
Educación y a través de la Coordinación 
de Desarrollo Social. Con una tasa de 
asistencia en educación general básica 
de 95% y una brecha de inasistencia del 
5%, en relación al número de personas 
de entre 5 a 14 años de edad que 
asisten alguna unidad educativa sea 
pública o privada frente  a la población 
total de entre 5 a 14 años de edad  

(Secretaría Nacional de Planificación 
y Desarrollo, 2016). El programa se 
encuentra normado por la Constitución 
del Ecuador (2008), donde se establece 
que la educación es un deber ineludible 
e inexcusable del Estado. De acuerdo 
con el Ministerio de Finanzas de Ecuador 
(2016), el gobierno ecuatoriano invirtió 
un monto acumulado de USD 18.429.237 
millones desde el año 2010 hasta el 2016 
en el Programa Gubernamental Hilando 
el Desarrollo. 

Los programas de administración 
pública, deben no sólo reflejar los 
progresos alcanzados, sino también 
ofrecer lineamientos acerca de dónde 
centralizar los esfuerzos en el futuro, así 
como establecer seguimiento, medición 
y evaluación del sector público.  Los 
gobiernos tienen que mostrar resultados 
que la sociedad civil tenga la capacidad 
de comprender. Aún si los resultados 
son desalentadores o revelan que 
sus acciones han sido ineficaces o 
inadecuadas, máxime cuando los 
fondos hayan sido desviados para usos 
impropios, aspecto que de igual manera 
la sociedad debe conocer.
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El menos analizado es el impacto 
económico dado que no es considerado 
como parte de los objetivos directos del 
programa, sino como una externalidad o 
efecto indirecto, más este podría llegar 
a tener una alta importancia dado que 
la competitividad del Ecuador no ha 
aumentado en los últimos años, y el 
crecimiento económico del país se ha 
visto estancado, viéndose reflejado 
en indicadores como la pobreza y la 
distribución de los ingresos. 

El seguimiento y control de la 
inversión estatal esta impuesta por 
el Ministerio de Finanzas, se centra 
en condiciones institucionales y 
presupuestarias que se enmarcan en 
metas de gasto total, sin embargo, no 
se tiene una idea clara de los beneficios 
económicos y sociales que la ejecución 
de un programa gubernamental conlleva 
ni de los resultados efectivamente 
logrados, imposibilitando la mejora 
continua del mismo y la identificación de 
deficiencias que puede presentar.

6. Herramientas 
metodológicas que permiten 
cuantificar los efectos de los 
programas de intervención 
social.

Los procesos de gestión pública 
socialmente responsable difieren 
en cada sistema. De hecho, al ser 
compromisos voluntarios que adquieren 
las empresas, organizaciones, y por tanto 
gobiernos ante la sociedad, se muestran 
de diferente forma según su contexto 
(Christensen y Lægreid 2016). De ahí 
la necesidad de acudir a metodologías 
alternativas en base a su despliegue y 
realidad social (Luque, Ortega y Poblete, 
2019). Los procesos de responsabilidad 
social son poco utilizados en el contexto 

de la economía preponderante, o son 
utilizados de manera instrumental como 
elemento blanqueador de conductas 
irresponsables (Luque y Herrero-García, 
2019). Con ello se evidencia la colisión 
de derechos entre los procesos de 
economía social en contraposición con 
la economía actual dominante.

Los procesos de gestión pública 
en la economía tradicional pivotan en 
su práctica totalidad bajo el prisma del 
cumplimiento y acreditación del gasto 
como estandarte de gestión pública. 
Ese es su leitmotiv y a la vez su mayor 
debilidad. No se entra en detalles sobre 
cómo se realizan los proyectos, en 
qué condiciones son desarrollados o 
si es viable promover su continuidad, 
y en Ecuador, tal precepto no lo es 
menos. Por ello, cabe la necesidad 
de aproximarse al problema objeto de 
estudio a partir de un método analítico 
sintético a partir de la desmembración 
de un todo, como es el caso del impacto 
social, en diferentes partes (Rodríguez 
Jiménez, Jacinto y Omar, 2017). Estas 
partes son observadas y analizadas 
con la finalidad de analizar sus causas, 
efectos, secuelas y en definitiva de 
todos procesos vehiculares, adyacentes 
e irradiadores con la finalidad de 
obtener una síntesis general del 
fenómeno estudiado. En este sentido se 
desarrollaron los siguientes pasos:
1. Se realiza una amplia recolección 

de información bibliográfica tanto 
de documentos de investigación en 
instituciones de reconocido prestigio 
en Ecuador como la Universidad 
Central de Ecuador, Universidad 
Andina Simón Bolívar, Facultad 
Latinoamericana de Ciencias Sociales, 
etc., así como de bases de datos de 
alto impacto como SCOPUS, JCR, 
WoS, introduciendo combinaciones 
booleanas de cadenas de texto 
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como “impacto social”, “medición 
impacto social”, “responsabilidad 
social”, “irresponsabilidad social”, 
“indicadores”, “cumplimiento del 
gasto”, “gestión pública”, “economía 
social”, “economía preponderante, 
“economía alternativa”, etc.

2. Se observa el fenómeno a través 
del cumplimiento del gasto en los 
proyectos, la publicidad de los 
mismos, relación entre instituciones de 
gestión control y promoción, inclusión 
de actores a nivel social, así como su 
modelo de rendición de cuentas del 
proyecto Hilando el Desarrollo, así 
como de los sistemas de evaluación 
existentes. 

3. En el presente caso objeto de estudio, 
el proceso se institucionalizó en el 
Ministerio de Educación de Ecuador 
en el año 2010. Aquí, las asignaciones 
en este programa promueven la 
equidad e igualdad de oportunidades 
como principio, se garantiza el acceso 
de todas las personas en edad 
escolar a servicios educativos con 
aprendizajes necesarios, así como a 
la permanencia en dichos servicios 
hasta la culminación del proceso 
educativo.

4. Se realiza un análisis descriptivo de 
los procesos de evaluación social, así 
como de indicadores sociales a nivel 
internacional (Ibáñez y Egoscozábal, 
2008). En Ecuador se analizan 
proyectos con marcado compromiso 
social como los programas de 
“Alimentación Escolar”, “Textos 
Escolares”, “Equipamiento y Mobiliario 
a las Unidades Educativas”, “Tierra 
para Todos”, “Educación Ambiental”, 
etc.

5. Se realiza un análisis cuali-cuantitativo 
de información específica relativa al 
programa Hilando el Desarrollo. En 
esta fase se analizan todos y cada 

uno de los indicadores propuestos en 
su construcción programática con la 
finalidad de elaborar una propuesta 
alternativa. Además, se tiene en 
cuenta la ejecución de gasto realizada 
con la finalidad de establecer una 
propuesta alternativa de gestión 
pública desde un punto de vista más 
justo, más ético y más solidario. 
El estudio de caso, como el aquí 
presentado, supone un cambio de 
paradigma dentro de la investigación 
en el ámbito social (Yacuzzi, 2005; 
Martínez Carazo, 2011). De hecho, de 
acuerdo con Zanotti (2003:61), poco 
a poco las ciencias llamadas exactas 
volverán a ser más humildes. Mediante 
un transitar sereno se volverá a hablar 
de las ciencias como lo que realmente 
son: parte de las humanidades. Para 
Yin (1994:13): 

“una investigación empírica que 
estudia un fenómeno contemporáneo 
dentro de su contexto de la vida real, 
especialmente cuando los límites 
entre el fenómeno y su contexto no 
son claramente evidentes. (...) Una 
investigación de estudio de caso 
trata exitosamente con una situación 
técnicamente distintiva en la cual 
hay muchas más variables de interés 
que datos observacionales; y, como 
resultado, se basa en múltiples 
fuentes de evidencia, con datos 
que deben converger en un estilo 
de triangulación; y, también como 
resultado, se beneficia del desarrollo 
previo de proposiciones teóricas que 
guían la recolección y el análisis de 
datos”.

6. Se realiza una comprensión teórica 
del fenómeno de los proyectos 
sociales en Ecuador con la 
finalidad de ser interpretados y 
analizados con entidad propia.  
Se analizan las incoherencias desde 
un punto de vista sustantivo para 
así proceder a su interpretación y 



300

Gestión pública socialmente responsable: Caso hilando el desarrollo en Ecuador 
Luque González, Arturo; Merino Chiliquinga, Vanessa Estefanía; Solís Benavides, Paul 
Renato. ______________________________________________________________

construcción alternativa de un modelo 
que aplique todas (o gran parte) de las 
necesidades sociales más acuciantes 
empezando por la ética.

La valoración de programas 
sociales pretende reducir la incertidumbre 
latente de la población sobre los efectos 
que causan los programas sociales. 
Mediante la rendición de cuentas se 
genera confianza y estabilidad política 
incrementando la práctica de evaluación 
en entidades públicas mediante 
instrumentos aplicables y adaptados 
a la realidad de la intervención social. 
Estos se incorporan a la gestión pública 
a través de un modelo de evaluación 
socio económica encaminada hacia la 
trasformación del sector. 

El modelo de evaluación planteado 
mide a través de indicadores el 
impacto socioeconómico causado por 
las asignaciones presupuestarias en 
el Programa Gubernamental Hilando 
el Desarrollo como una estrategia 
de intervención social que norma y 
articula las tareas de evaluación de las 
dependencias del Gobierno Central. 

Para la aplicación de un modelo de 
evaluación socio económico, es esencial 
el comprometimiento de las máximas 
autoridades de las entidades públicas 
pues son los tomadores de decisión. 
Sirven de apoyo para identificar la 
capacidad técnica, profesional, así como 
la accesibilidad de la información, la cual 
permite la conciliación y generación de 
datos. De acuerdo con Ballart (1992) 
la intervención del personal interno 
es importante para una visualización 

previa, así como para la generación 
de información y datos siendo un 
preámbulo que enriquece la evaluación. 
La metodología del modelo se enmarca 
en la evaluación ex post. La realidad 
del Programa Gubernamental Hilando 
el Desarrollo, se basa en datos cuali-
cuantitativos, partiendo de una línea 
base de características sociales, políticas 
y demográficas de la población objetivo. 
Para la estimación de impacto se incluye 
resultados directa e indirectamente 
atribuibles al programa, enfocados en 
los resultados (Baker, 2000).

Para la construcción de indicadores 
se considera el Plan Nacional de 
Desarrollo 2017-2021 Toda una Vida, y 
las metas planteadas por el Gobierno 
Central enlazadas con los objetivos del 
Programa Gubernamental Hilando el 
Desarrollo, los cuales permiten medir 
los resultados de la intervención social 
y la contribución al propósito Estatal, 
identifica y describe los eventos y 
condiciones hacia la que se desea llegar 
que permite una apreciación de los 
resultados obtenidos sobre la variación 
y comportamiento de los indicadores 
mostrados en la tabla a continuación. 
Los indicadores macro se desarrollan 
en la Matriz de Marco Lógico1, que es el 
vínculo entre las actividades y productos 
logrados, en función a los resultados 
esperados, que permita compararla con 
el objetivo general programado y los 
objetivos específicos. 

Según el cuadro 7, se expone la 
Matriz de Marco Lógico del Programa 
Gubernamental Hilando el Desarrollo, 

1 Es una herramienta para la contextualización, diseño, ejecución y evaluación de programas y 
proyectos, se orienta hacia lo objetivos, beneficiarios facilitando la comunicación y seguimiento 
(Ortegon, 2005)
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esta es un consenso de metodologías 
estudiadas en el marco teórico, constituye 
la esencia de la investigación mostrando 
finalmente un ejemplo de evaluación 
enfocada en la realidad del programa 
una vez analizados los conflictos internos 
y externos de todos sus autores siendo 

el camino para conseguir y contribuir a 
las metas planteadas por el Gobierno, 
encaminados hacia una sociedad 
más justa, sostenible, solidaria que se 
mantiene informada de las acciones 
del gobierno y el impacto real de las 
intervenciones sociales.

Cuadro 7
Matriz de Marco Lógico del Programa Gubernamental 

Hilando el Desarrollo  
Resumen de objetivos Indicadores verificables 

objetivamente
Fuentes de 
verificación

Supuestos de 
sustentabilidad

Fin Indicadores del fin Medios del fin Supuestos del fin

Contribuir a la 
eliminación de barreras 
de ingreso al sistema 
fiscal de educación a 
través de la entrega 
gratuita de uniformes 
escolares a niños y 
niñas de zonas rurales 
del país.

Generar modelo 
de desarrollo 
socioeconómico, local y 
solidario.

Erradicar la incidencia de 
pobreza extrema por ingresos, 
reduciéndola del 8,7% al 3,5% a 
2021.

Reducir la tasa de pobreza 
multidimensional desde el 35,1% 
al 27,4% a 2021

Incrementar la participación de 
la Economía Popular y Solidaria 
en el monto de la contratación 
pública a 2021

Incrementar de 1,29 a 1,40 la 
relación del valor agregado 
bruto manufacturero sobre valor 
agregado bruto primario a 2021

Incrementar el acceso de 
la Economía Popular y 
Solidaria a mercados locales e 
internacionales a 2021.

Mejorar el Índice de Productividad 
Nacional a 2021

Estadísticas Socio 
Demográficas 
Sociales – Pobreza

Estadísticas Socio 
Demográficas 
Sociales–Condición 
de Vida y 
problemas sociales 

Estadísticas 
Económicas–
Estadísticas 
Sociales

Los cambios 
económicos a 
nivel nacional no 
afecta al Programa 
Gubernamental 
Hilando el Desarrollo.

Propósito Indicadores del Propósito Medios del 
propósito

Supuestos del 
propósito

Evaluar el impacto 
económico y social del 
programa gubernamental 
Hilando en Desarrollo.

Medir el crecimiento económico y 
social de la Zona 3 del país
Implementar la evaluación 
de impacto propuesta en 
la Coordinación Zonal 3 de 
Educación hasta el 31 de 
diciembre del 2021.

Informe de 
resultados de la 
Evaluación 

El programa 
gubernamental se 
mantiene a nivel 
nacional. 

Fuente: elaboración propia
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La construcción de indicadores 
permite medir el grado de cumplimiento 
de los objetivos de la intervención 
social, por este motivo se plantean 
indicadores estratégicos para estimar 
el impacto. Según Cohen (2001), los 
indicadores, cumplen el papel de señalar 
potenciales de logro o alerta sobre los 
rumbos de un programa en materia de 
impacto que suponen una información 
confiable y consistente. En la columna 
de indicadores se colocan los resultados 
del análisis efectuado a los logros 
alcanzados en términos de efectividad, 
eficacia y eficiencia. Los medios de 
verificación, señalan por niveles la 
documentación y fuentes de información 
sobre el cumplimiento de los indicadores 
de resultados que facilitan el seguimiento 
y control. Los factores externos, son 
sucesos imprevistos no controlados 
por los ejecutores, que tienen efectos 
positivo o negativo en cada uno de los 
componentes del programa (Matos, 
2005). La publicación de resultados, el 
informe debe ser sometido a crítica de 
la comunidad académica y local. Deberá 
difundirse mediante presentaciones 
para diversos públicos destinatarios, 
boletines de prensa, retroalimentación 
a los informantes y la publicación de la 
información en la Web (Vara 2007) con el 
fin de que la comunidad, los participantes 
y los actores del programa conozcan los 
efectos netos de la intervención social.

7. Conclusión

El Programa Gubernamental Hilando 
el Desarrollo moviliza importantes sumas 
de dinero, sin embargo, esta inversión se 
ve desaprovechada por diferentes factores 
que no permiten su éxito. Alteran el alcance 
de sus objetivos, efectividad, eficiencia 
y permanencia del programa dentro del 
impacto económico y comprometen los 

procesos de inversión del sector público al 
no ser óptima. Existe dilación de recursos, 
disolución de asociaciones e insatisfacción 
de los consumidores de dichos impactos.

Los programas de administración 
pública no sólo deben reflejar los 
progresos alcanzados, sino también 
ofrecer lineamientos acerca de dónde 
centralizar los esfuerzos en el futuro, el 
seguimiento, la medición y la evaluación 
del sector público deberían ser una 
prioridad para la investigación y la 
formación de capacidades. Se presta 
una atención excesiva a la legalidad, a la 
probidad financiera y a la magnificación 
burocrática, dedicando poca atención 
a los resultados e impactos causados 
por programas y proyectos sociales, sus 
productos y sus actores. Los gobiernos 
tienen que mostrar resultados que la 
gente común entienda y aprecie, aún 
si los resultados son desalentadores 
o revelan que los programas han sido 
ineficaces o inadecuados, y aun cuando 
sus fondos hayan sido desviados para 
usos impropios, cosa que de todos modos 
el público debería conocer. De ahí qué, por 
observación directa, Hilando el Desarrollo 
en sus inicios tuvo efectos interesantes 
en aspectos microeconómicos,  puesto 
qué,  propicio la redistribución de riqueza 
y se constituyó en una fuente alternativa 
de generación de ingresos para pequeños 
artesanos y actores de economía popular y 
solidaria del sector textil, la oportunidad de 
negocio con el mercado público permitió 
desarrollar en su medida economías 
de escala pero sobre todo erradicar 
prácticas de explotación laboral como la 
maquila para la confección de uniformes 
escolares; evaluar esta práctica, daría 
pautas al Estado para fortalecer este tipo 
de programas tendientes a generar real 
inclusión económica;  lo descrito,  cuando 
en efecto de por medio en efecto exista 
voluntad política de réplica y fortalecimiento 
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de las buenas prácticas de inclusión 
económica y social.

La discusión sobre la evaluación 
de impacto gira alrededor de asuntos 
conceptuales de fondo, de cuya resolución 
dependerá una respuesta metodológica. 
Sin embargo, la práctica ha demostrado 
que es en el escenario mismo de las 
evaluaciones donde se adaptan las 
metodologías y se toman las decisiones 
finales, en condiciones de alta complejidad 
social. Hay una gama interesante de 
posibilidades para la valoración de 
evaluación de impacto de intervenciones 
en lo social que recogen avances 
muy particulares en el conocimiento 
metodológico, estadístico y econométrico. 
No obstante, cada evaluación de impacto 
es un reto particular. La ausencia de 
una política social clara se oculta bajo 
la multiplicidad de programas que no 
resuelven los problemas estructurales de 
fondo. En este escenario, la evaluación 
de impacto es la alternativa para la 
transformación de la gestión pública hacia 
el uso socialmente responsable de recursos 
públicos que provee transparencia y 
confianza en la gestión.

Es fundamental que las 
recomendaciones de las evaluaciones 
sean discutidas y adoptadas de manera 
sistemática, estableciendo mecanismos 
estandarizados para la discusión y adopción 
de las de las mismas, determinando 
la obligatoriedad de implementarlas, 
con el fin de documentar el proceso de 
aprovechamiento de las evaluaciones en 
función de mejorar la eficiencia y eficacia 
de los programas y proyectos públicos.
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