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RESUMEN

En Cuba se otorga especial relevancia al municipio como ente para el desarrollo de la nación, sustentada en un marco 
jurídico que concibe a las estrategias de desarrollo municipal (EDM) como herramienta principal para la gestión del de-
sarrollo local. Este artículo tiene como objetivo exponer el proceso de diseño e introducción de un sistema de indicadores 
para evaluar la implementación de los resultados de las EDM. La investigación se basa en un enfoque sistémico complejo 
y triangulaciones sucesivas de paradigmas y autores. Para el procesamiento de la información se usó el software Statistics 
Program for Social Sciences (SPSS) versión 21.0. El sistema de indicadores propuesto permite evaluar los avances en el 
desarrollo de los municipios de la provincia Holguín, a partir de la ejecución de las EDM. Los resultados principales que se 
obtienen radican en el diseño, la implementación y la socialización del sistema de indicadores en las instancias municipa-
les y provinciales del territorio. Constituye una tecnología social que identifica a través de la información comparada, qué 
procesos poseen mayor relevancia para los gobiernos locales. Su aplicación demuestra que el sistema de indicadores es 
viable para la evaluación del desempeño de los gobiernos locales basado en las EDM.

Palabras clave: Desarrollo local, estrategia de desarrollo, evaluación, indicadores de desarrollo, tecnología.

ABSTRACT

In Cuba, special relevance is given to the municipality as an entity for the development of the nation, supported by a legal fra-
mework that conceives municipal development strategies (EDM) as the main tool for the management of local development. 
This article aims to expose the process of designing and introducing a system of indicators to evaluate the implementation of 
the results of the MDEs. The research is based on a complex systemic approach and successive triangulations of paradigms 
and authors. The Statistics Program for Social Sciences (SPSS) version 21.0 software was used to process the information. 
The proposed system of indicators allows evaluating the advances in the development of the municipalities of the Holguín 
province, based on the execution of the EDM. The main results obtained consist in the design, implementation and socializa-
tion of the system of indicators in the municipal and provincial instances of the territory. It constitutes a social technology that 
identifies through comparative information, which processes have greater relevance for local governments. Its application 
demonstrates that the system of indicators is viable for evaluating the performance of local governments based on the MDE.

Keywords: Local development, development strategy, evaluation, development indicators, technology.
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INTRODUCCIÓN

La interrelación e interdependencia con que actúan en la 
cotidianidad los más disímiles elementos de la vida social 
tanto a escala de la individualidad, como de las familias, 
comunidades, instituciones, empresas, etc., precisa de 
construcciones del conocimiento que se acerquen en 
el mayor grado posible a capturar, conocer, interpretar 
y transformar en su integralidad el espléndido universo 
de relaciones sociales que emergen a diario con el fin 
de contribuir desde las ciencias a alcanzar las metas 
del desarrollo que cada nación y territorio se propone 
(Rudskaya et al., 2022).

Este enfoque integral e integrador colisiona con miradas 
tradicionales sesgadas muchas veces por la disciplina-
riedad, la sectorialidad y la verticalidad presente aún, no 
con poca fuerza, tanto en las políticas públicas como en 
la gestión de los gobiernos locales, empresas y no po-
cas instituciones. Portadores de esa tradicionalidad sue-
len ser también algunos enfoques construidos desde la 
academia.

Para Cuba, la segunda década del presente siglo abrió un 
proceso de transformaciones que posee entre sus derro-
teros la imbricación sistémica impostergable de la gestión 
del gobierno con los más avanzados aportes de las cien-
cias y las tecnologías, como plataforma de lanzamiento 
de innovaciones necesarias para dinamizar los procesos 
de desarrollo de la nación y sus municipios (Díaz-Canel & 
Delgado, 2021). Es lo que se ha definido como gestión de 
gobierno basada en la ciencia y la innovación.

Para la gestión de ese proceso se ha concebido un mar-
co normativo, elemento reconocido en la literatura espe-
cializada como significativo para concebir el aporte de 
indicadores para la gestión (Arenas & González, 2018). 
En Cuba, ese marco normativo incluye entre otros mu-
chos elementos, herramientas fundamentales que se han 
construido de conjunto por decisores y académicos en lo 
fundamental a partir del año 2016. Entre ellas se desta-
can las concepciones y guías metodológicas de las es-
trategias de desarrollo municipal y provincial (Consejo de 
Ministros, 2021).

Cuba en el año 2020, colocó todas las fuerzas de la na-
ción en función de enfrentar los efectos de la pandemia 
provocada por la COVID-19, proceso en el que se han 
logrado avances notables desde una familia de vacunas 
propias y un control de la expansión de la misma y de 
su morbilidad (Díaz-Canel & Núñez, 2020; Martínez et al., 
2020). Además, se tuvo que contrarestar la crisis econó-
mica que la pandemia provocó con el necesario cierre de 
fronteras del país, desplegando una amplia y difícil pero 
positiva labor de diseño de las citadas estrategias, en el 

que se unieron en los territorios, académicos, decisores, 
empresarios del sector público y privado, emprendedo-
res, líderes comunitarios, entre otros. Esto permitió que 
para finales de ese propio año, un número importante de 
los municipios del país contaran con su estrategia para el 
desarrollo a corto y mediano plazo (hasta el 2030).

A finales del año 2020, en lo fundamental, las estrategias 
de desarrollo fueron aprobadas por vez primera en la na-
ción por las correspondientes Asambleas Municipales 
del Poder Popular (AMPP) de los territorios que habían 
culminado ese proceso de construcción. Al iniciar el año 
2021, unido a la continuidad del combate a la epidemia 
en su periodo más crítico y a la crisis económica que se 
agudizaba (como una de las consecuencias de la pan-
demia), los gobiernos locales asumieron la tarea de co-
menzar la implementación de las estrategias de desarro-
llo municipal recién aprobadas, como un ejercicio para 
el cual no se contaba con experiencias precedentes ni 
capacidades necesarias en los decisores. El acompaña-
miento del conocimiento experto (procedente tanto de 
las universidades, la Academia de Ciencias de Cuba, así 
como de los diversos actores del sector público y privado 
del territorio y de la nación) se reconoció imprescindible, 
para co-construir de conjunto los caminos necesarios en 
la implementación de las EDM.

Transcurrido un año de ese proceso, correspondió eva-
luar la marcha del mismo, identificar sus primeros resul-
tados, avances, retrocesos y frenos. La presente inves-
tigación tuvo en cuenta experiencias internacionales 
y elaboraciones teóricas en la temática (Boronos et al., 
2020; Carayannis et al., 2021; Pastor Santos et al., 2017; 
Fonseca Zarate et al., 2020; Guinart, 2003; Albuquerque 
& Lima, 2021; Phélan et al., 2012; Sotelo et al., 2011) para 
desarrollar un sistema de indicadores para la evaluación 
del proceso de implementación de las EDM, como una 
herramienta para el proceso de evaluación de los resulta-
dos e impactos que se logren en los territorios.

La necesidad de que las EDM se conviertan en la herra-
mienta principal de trabajo de los gobiernos municipales 
planteó la necesaria evaluación de su implementación 
mediante herramientas propias de la gestión del cono-
cimiento y la innovación. Entre las principales insuficien-
cias detectadas se encuentran: limitaciones en cuanto a 
la profundidad y actualización en los diagnósticos rea-
lizados de los municipios, dificultades en el diseño de 
planes de acción por etapas para dar cumplimiento a lo 
previsto en las líneas y sectores estratégicos, insuficiente 
proyección de programas y proyectos de desarrollo local 
a implementar como salidas a las líneas estratégicas de 
la EDM, y en su mayoría no cuentan con indicadores para 
su evaluación.
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El presente artículo encauza desde el campo disciplinar 
de la gestión del desarrollo territorial, los desafíos actua-
les de los gobiernos locales en su empeño por avanzar 
hacia procesos de desarrollo que incidan en diversas es-
feras de la vida social y contribuyan a mejorar la calidad 
de vida de la población. Se aporta un sistema de indica-
dores que contribuye a identificar desde el ejercicio de 
gestión del gobierno local, aquellos elementos de la acti-
vidad del territorio en los que se avanza y en los que no. 
Este sistema facilita la identificación a partir de la informa-
ción pertinente, de qué procesos son decisorios para los 
gobiernos locales, cuáles insuficiencias presentan y por 
cuáles vías transitar para su avance.

MATERIALES Y MÉTODOS

La metodología utilizada parte del enfoque sistémico 
complejo para incorporar métodos que permitan integrar 
resultados a partir de triangulaciones sucesivas de para-
digmas y autores, para procesar la información que per-
mitió caracterizar los procesos objeto de la investigación. 
El enfoque sistémico se usó para estructurar y explicar el 
sistema de indicadores para la evaluación de los resulta-
dos de la implementación de las EDM.

De los métodos empíricos se utilizó la entrevista y la ob-
servación participante y no participante, para determinar 
los elementos que inciden de forma negativa en la imple-
mentación del sistema de indicadores para la evaluación 
de los resultados de la implementación de las EDM. 

La revisión de documentos permitió sistematizar los es-
tudios precedentes en los cuales se encuentran elemen-
tos de importancia para la realización de la presente in-
vestigación. Entre los documentos se tuvieron en cuenta 
elaboraciones académicas que emergen de resultados 
investigativos de programas de maestría y doctorado; así 
como, artículos científicos, y las normativas legales acer-
ca del tema de investigación para Cuba, que permiten 
determinar las limitaciones que inciden en la solución del 
problema de investigación. La documentación que expo-
ne las evidencias de la labor de los gobiernos locales en 
las actividades analizadas fueron de gran valor para la 
elaboración de los indicadores y su posterior aplicación.

El criterio de expertos se utilizó para valorar la pertinen-
cia de los indicadores que se construyeron y evaluar los 
resultados en la implementación de las EDM. Para el pro-
cesamiento de la información, y la obtención de los resul-
tados, se usó el SPSS versión 21.0.

Dos componentes fueron sustanciales para el despliegue 
de la metodología. En primer lugar, la concepción de co-
nocimiento situado, la cual llama la atención acerca de 
la relevancia de las singularidades de los territorios en 

los cuales se realiza la investigación. En segundo lugar, 
el principio de la lógica dialéctica de la inmanencia del 
método al objeto, que destaca la importancia de concebir 
un producto del conocimiento. En este caso es el sistema 
de indicadores, que integra información relevante que se 
construye desde lógicas del paradigma cuantitativo, ar-
ticulado con la identificación y reconocimiento de cuali-
dades, propiedades, tradiciones, prácticas culturales, así 
como otros componentes de carácter cualitativo. De esta 
forma, sobre la base de ese legítimo y amplio universo de 
información, se conforma un producto de carácter cua-
licuantitativo, que arroja resultados en los que se trian-
gulan magnitudes cuantificables con propiedades, ca-
racterísticas, procesos cualitativos, que permiten obtener 
resultados de mayor integralidad para formar una imagen 
más completa del proceso que se evalúa.

Con esas miradas, la investigación que condujo al dise-
ño e implementación del sistema de indicadores se des-
plegó en cinco etapas que permitieron cerrar el ciclo de 
la investigación. La primera etapa consistió en el estudio 
bibliográfico para la construcción del marco teórico con-
ceptual. Este estudio condujo a identificar las construc-
ciones de indicadores para evaluar el desarrollo de te-
rritorios más apropiadas para las condiciones de partida 
y las metas que se han trazado los municipios de la pro-
vincia Holguín, en correspondencia con la normatividad 
jurídica vigente.

La segunda etapa se encaminó a la construcción del sis-
tema de indicadores, como proceso rectorado principal-
mente por los investigadores involucrados en el proceso. 
Una vez elaborada una versión sistémica de los indicado-
res, se dio inicio a la tercera etapa, diseñada para expo-
ner ante expertos, decisores, profesores, funcionarios de 
órganos de gobierno y expertos de otras provincias del 
país el conjunto de indicadores para la evaluación de la 
implementación de las EDM. Esta etapa permitió delimi-
tar cuáles indicadores permitirían mostrar con objetividad 
los resultados alcanzados y cuáles no cumplían con los 
requisitos mínimos para ello. Fueron eliminados algunos 
y a la vez incluidos otros. También se logró precisar los 
rangos específicos para la evaluación de cada indicador 
con arreglo a la especificidad de la actividad a la que 
estaban dirigidos.

Una vez concluido ese proceso de depuración y preci-
sión de los componentes del sistema, se inició la cuarta 
etapa. En ella se procedió a la aplicación del sistema de 
indicadores en los 14 municipios de la provincia Holguín, 
para lo cual se realizaron sesiones de creación de capa-
cidades con los actores del territorio que serían los en-
cargados de realizar la evaluación de la implementación 
de la EDM a partir de los indicadores. Para la creación de 
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capacidades se aplicó un enfoque dinámico, múltiple y 
flexible que permitió preparar a los decisores encargados 
de aplicar los indicadores en los propios escenarios de la 
gestión de los gobiernos locales, en contacto directo con 
los funcionarios que aportaron la información necesaria 
para realizar la evaluación de la implementación de las 
EDM.

Una vez concluido el proceso de capacitación, se ejecutó 
la introducción de los indicadores para la evaluación de la 
implementación de la EDM en los 14 municipios. Ello dio 
inicio a la quinta etapa, que consistió en recepcionar el 
resultado de todos los municipios, conformar el índice in-
tegrado de cada municipio y obtener el resultado integral 
de cada uno, que permitó el ejercicio de comparación 
para identificar la información más relevante que sirve de 
base a los procesos de toma de decisiones y ajustes de 
las EDM para el desarrollo ulterior de cada municipio por 
sus intendentes y consejo de administración.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Sistema de indicadores para evaluar la implementa-
ción de las EDM (SI-EDM)

El sistema de indicadores para evaluar la implementación 
de la EDM (SI-EDM) se concibió como una tecnología so-
cial, lo cual le tributa una noción de precisión, flexibilidad 
en su diseño y aplicación, así como una apertura a enfo-
ques interdisciplinares, interactorales y abre las puertas 
para posibles procesos de transferencia del SI-EDM a 
otros territorios del país. En este punto resulta importante 
abordar algunos elementos de carácter teórico.

Existe una nueva exigencia que pone de manifiesto la ne-
cesidad de evolucionar en el concepto mismo de lo que 
se entiende por tecnología y redefinir la relación que ésta 
tiene con lo social. No es posible entender lo tecnológi-
co a partir de sus componentes técnicos o artefactua-
les únicamente. En toda tecnología se involucra un alto 
componente social, y en su implementación lo tecnológi-
co incide con un gran impacto en el comportamiento de 
diversos tipos de problemáticas, de carácter social, am-
biental, económico, organizacional, incluso en ocasiones 
jurídico, entre otras, que hacen que resulte imprescindi-
ble atender las determinaciones sociales de cada avance 
tecnológico.

Al mismo tiempo, los procesos empresariales, institucio-
nales, comunitarios, la comunicación (tanto mediante re-
des sociales como de medios tradicionales), la industria 
del software, la internet de las cosas, entre otros, han ele-
vado la relevancia del tema de las tecnologías no artefac-
tuales con componentes sustanciales de carácter social 
y organizacional. Por otra parte, la noción del desarrollo 

implica responsabilidad social que atiende la justicia, 
inclusión y equidad social, como metas insoslayables. 
Son procesos de generación de tecnologías que resultan 
adecuadas para dar solución a problemas de contextos 
específicos, de allí su denominación como tecnologías 
sociales.

En los inicios del 2000 se generó el enfoque de “innovacio-
nes sociales”, fundamentalmente orientado al desarrollo 
y difusión de tecnologías organizacionales destinadas a 
favorecer el cambio social mediante la satisfacción de ne-
cesidades de grupos sociales desfavorecidos (Thomas, 
2011). Tomando en consideración que las innovaciones 
sociales surgen en buena medida del nuevo conocimien-
to que se produce en el sector académico y se traducen 
en innovaciones que buscan el cambio social, la ingenie-
ría social o la intervención social, las innovaciones resul-
tan un componente indispensable para la generación de 
desarrollo.

Tomando como referencia a Sen (2000) y según el con-
cepto de desarrollo humano propuesto por el PNUD, la 
innovación social está vinculada a la satisfacción de las 
necesidades humanas básicas. Esa relación justamente 
encamina las innovaciones sociales hacia tres frentes: 
el Estado a través de la acción política, el ciudadano a 
partir de los servicios sociales, y el mercado a partir del 
emprendimiento social. La concepción que anima la pre-
sente contribución articula los tres frentes.

Las innovaciones sociales introducen procesos donde se 
genera una nueva práctica social, es decir, hay un cam-
bio en el comportamiento de las personas en torno a una 
solución más eficiente y efectiva respecto a un problema 
social o ambiental, donde la comunidad lidera el proceso 
involucrando a otros actores y donde se generen solucio-
nes sostenibles que eventualmente puedan consolidarse 
como tecnologías sociales transferibles y apropiadas en 
comunidades diversas (Monkelbaan, 2019).

Thomas (2011) define a la tecnología social como: “Una 
forma de diseñar, desarrollar, implementar y gestionar 
tecnología orientada a resolver problemas sociales y am-
bientales, generando dinámicas sociales y económicas 
de inclusión social y de desarrollo sustentable”, constitu-
yendo así una forma democrática, que “focaliza las rela-
ciones problema/solución como un complejo proceso de 
co-construcción”. (p.2).

Sobre este aspecto, es importante resaltar que se debe 
buscar que la tecnología social se convierta en algo co-
mún y conocido, generando un sentido de responsabili-
dad para fortalecer mecanismos locales que permitan su 
apropiación total en el tiempo y que estén apoyados por 
investigadores. Esto es explicado también por Thomas 
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cuando menciona que las tecnologías sociales pueden 
traer consigo el advenimiento de dinámicas locales de 
innovación con todo cuanto ello implica, en lo referido 
a nuevas líneas de productos, empresas productivas y 
oportunidades de acumulación.

La presente contribución se adhiere a la concepción ex-
puesta de tecnología e innovación social, que considera 
los componentes de innovación abierta para el diseño y 
aplicación del SI-EDM entre otros factores porque permi-
te observar el carácter central del valor de involucrar, e 
incluso empoderar, a los actores que son partícipes del 
desarrollo municipal como agentes de la implementación, 
evaluación y corrección de las herramientas que fungen 
como guías de esos procesos (Lima et al., 2021).

Al mismo tiempo, la flexibilidad y apertura de las tecno-
logías sociales facilitan la contribución del conocimiento 
experto radicado en el territorio y fuera de él, no sólo el 
académico, sino además todo aquel que es valioso para 
las tareas que se emprenden. Esto permite desencadenar 
innovaciones de carácter social que generen impactos 
positivos en la vida del municipio y puede ser transferido 
a otros territorios. Siguiendo estas lógicas se concibió un 
conjunto de indicadores que recorren las tres fases de la 
implementación de la EDM:

Fase I. La EDM en el sistema de trabajo del gobierno local 
basado en ciencia e innovación (indicadores de proceso).

Fase II. Resultados del proceso de implementación de la 
EDM en el tejido empresarial, institucional y social (indica-
dores de producto-resultado).

Fase III. Impactos de la EDM en el desarrollo del muni-
cipio (indicadores de impacto, aún no corresponde su 
evaluación).

Para caracterizar el proceso de implementación en su 
integralidad resulta imprescindible tener en cuenta los 
indicadores de cada una de las fases. En el caso de la 
tercera fase, se considera imprescindible aclarar que los 
indicadores de impacto se basan en la misma concep-
ción de impacto social, lo cual se refiere a cambios impe-
recederos, o de larga efectividad, en el tejido social. Esto 
implica una dimensión de la temporalidad que indica qué 
se ha logrado transformar (comportamientos, conductas, 
estilos, sistemas de gestión, de comunicación); es decir, 
cambios cuya perdurabilidad en el tiempo sea percep-
tible, cuestión que aún no es posible evaluar debido al 
poco tiempo de gestión de las EDM (algo más de un año).

Respecto a los indicadores de la primera fase, son de ex-
trema importancia para entender el papel real de la EDM 
en los avances que puedan mostrar los resultados de los 
indicadores de la segunda fase. Puede ocurrir que por 

diversas razones extra municipales, se logren avances 
notables en los indicadores de la segunda fase, pero que 
eso no esté relacionado con la implementación efectiva y 
eficaz de la EDM. Esa es una de las razones por la que se 
incorporan los indicadores de la primera fase.

Éstos tienen como objetivo develar la implementación 
efectiva de la EDM en el sistema de trabajo de los go-
biernos locales. Uno de los elementos que caracteriza el 
alcance de los indicadores propuestos es la integralidad 
de su diseño. Este elemento garantiza la cualidad de la 
robuztez informativa, que define la calidad del análisis 
posterior y por tanto, de la calidad en la información dis-
ponible para la toma de decisiones. Los indicadores de 
la primera fase aportarán un acercamiento al efecto – im-
pacto real de la implementación de la EDM en la transfor-
mación del sistema de trabajo del gobierno, lo que per-
mite verificar la calidad con que se ha enrumbado ese 
proceso.

Es un paso en la transformación hacia la gestión de 
gobierno basada en ciencia e innovación, lo que en la 
práctica debe significar dejar atrás estilos de dirección 
obsoletos que no aportan ya los resultados que las diná-
micas actuales exigen, es decir, deben conducir a la dis-
minución sensible del tiempo de trabajo de los decisores 
empleado en sucesivas reuniones, la espera de orienta-
ciones del organismo superior y la gestión basada en ur-
gencias que muchas veces responden a asuntos propios 
de organismos sectoriales del territorio y no a la gestión 
del gobierno local.

Para poner en práctica esta forma de gestión de gobierno 
basada en ciencia e innovación, se llevó a cabo el proce-
so de construcción y diseño del sistema de indicadores, 
que transitó por cinco etapas. Primeramente se realizaron 
sesiones de trabajo de los investigadores del Centro de 
Estudios para la Gestión del Desarrollo Local (CE-GEDEL) 
de la Universidad de Holguín, se realizó una medición pi-
loto en el municipio Holguín que permitió perfeccionar 
formas de cálculo, fuentes de información, entre otros 
elementos del sistema de indicadores. Luego, se incorpo-
raron a las sesiones de trabajo funcionarios de gobierno 
y de la Plataforma Articulada para el Desarrollo Integral 
Territorial (PADIT), lo que permitió enriquecer el SI-EDM. 
Además, el sistema se presentó y se sometió a debate 
en la dirección económica de la provincia, donde se rea-
lizaron modificaciones y adición de algunos indicadores.

Una vez realizadas estas sesiones de trabajo se pasó a 
realizar un recorrido por todos los municipios de la provin-
cia Holguín, donde se les realizó la presentación del siste-
ma de indicadores a los Grupos de Desarrollo Municipales 
y a los intendentes. Posteriormente se sometió a criterio 
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de especialistas la pertinencia de los indicadores para los 
fines que con ellos se persigue. Para esta fase del pro-
ceso, se aplicó a directivos de gobiernos locales, líderes 
comunitarios y profesores universitarios del municipio. En 
el cuestionario se solicitó que se otorgara una evaluación 
de 1 a 5, según el grado de importancia que le asignaban 
a cada indicador, obteniendo resultados favorables para 
todos los indicadores que componen el SI-EDM.

El alcance de esta etapa del SI-EDM consistió en validar 
la pertinencia y los datos de los indicadores recogidos en 
el cuestionario, mediante pruebas de fiabilidad. Se utilizó 
el coeficiente Alfa de Cronbach y el de concordancia a 
través del coeficiente de Kendall, utilizando el software 
SPSS Versión 21.0 (Tablas 1 y 2). Se obtuvieron resulta-
dos favorables al constatarse que los indicadores pro-
puestos tuvieron una media por encima de 3 puntos en 
la puntuación obtenida por parte de todos los expertos 
en el análisis de fiabilidad. Esto significa que a su juicio 
todos los indicadores propuestos son adecuados para 
evaluar las EDM. Además, el coeficiente de concordancia 
de Kendall muestra un resultado igualmente favorable de 
0,736 lo que significa que existe un nivel de concordancia 
alto entre las opiniones expresadas por los expertos.

Tabla 1. Análisis de fiabilidad mediante el Alfa de 
Cronbach. 

Estadísticos de fiabilidad

Alfa de Cronbach Número de elementos

0,404 99

Fuente: elaboración propia

Tabla 2. Análisis del coeficiente de concordancia de Ken-
dall. 

Estadísticos de contraste

N 3

W de Kendalla 0,736

Chi-cuadrado 216,498

gl 98

Sig. asintót. 0,000

a. Coeficiente de concordancia de Kendall

Fuente: elaboración propia

Para evaluar los indicadores se utiliza un modelo (cua-
dro 1), el cual recoge el nombre del indicador, el objetivo, 
la evidencia para los indicadores cualitativos o forma de 
cálculo para los cuantitativos. Además de la periodicidad 
con la que será medido, la fuente de información nece-
saria para obtener los datos para su medición y el nivel 
de referencia, para el cual se proponen los niveles bien, 

regular y mal. Para cada indicador se elaboró una esca-
la a partir del estado deseado del mismo, lo que servirá 
para compararlo con el estado que se alcanza en el mo-
mento de la evaluación.

Cuadro 1. Ficha de indicador. 

Indicador

Objetivo

Evidencia o Fórmula de cálculo

Periodicidad

Fuente de información

Nivel de referencia
Bien Regular Mal

Fuente: autores 

A continuación, se exponen los indicadores y su forma de 
aplicación para la evaluación de las estrategias de desa-
rrollo municipal.

INDICADORES FASE I. Evaluación de los resultados de 
la implementación de la EDM en el sistema de trabajo de 
los órganos del gobierno municipal. Tiene en cuenta el 
diseño de su implementación y la organización del tra-
bajo e incorporación de la EDM al sistema de gestión del 
gobierno municipal.

Indicador 1: Grado de institucionalización de la EDM por 
la Asamblea Municipal del Poder Popular (AMPP).

Indicador 2: Sistema de acciones de la EDM.

Indicador 3: Objetivos y metas de la EDM presentes en la 
planificación mensual y anual del trabajo del Consejo de 
Administración Municipal (CAM) y la AMPP.

Indicador 4: Funcionamiento del Grupo para la atención 
al Desarrollo Local.

Indicador 5: Socialización de los contenidos de la EDM.

INDICADORES FASE II. Evaluación de los resultados del 
proceso de implementación de la EDM en el tejido empre-
sarial, institucional y social.

Indicador 6: Avance en las líneas estratégicas de 
desarrollo.

Indicador 7: Empleos generados.

Indicador 8: Empleos generados para mujeres.

Indicador 9: Empleos generados para hombres.

Indicador 10: Proyectos en funcionamiento generados 
por la EDM o la estrategia de desarrollo de la provincia 
(EDP).
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Indicador 11: Proyectos diseñados en la cartera de pro-
yectos de la EDM o EDP.

Indicador 12: Proyectos en idea para la cartera de pro-
yectos de la EDM o EDP.

Indicador 13: Proyectos económicos-productivos de la 
EDM o EDP.

Indicador 14: Proyectos socioculturales de la EDM o EDP.

Indicador 15: Proyectos ambientales de la EDM o EDP.

Indicador 16: Proyectos institucionales de la EDM o EDP.

Indicador 17: Proyectos de I+D+i de la EDM o EDP.

Indicador 18: Producción de alimentos.

Indicador 19: Satisfacción de la demanda de alimentos.

Indicador 20: Disponibilidad de recursos y materias pri-
mas para la prestación de servicios y las producciones 
(estatales).

Indicador 21: Disponibilidad de recursos y materias pri-
mas para la prestación de servicios y las producciones 
(no estatales).

Indicador 22: Circulación mercantil.

Indicador 23: Satisfacción de la población.

Indicador 24: Aporte al CAM.

Indicador 25: Aporte al CAM de los proyectos de 
Desarrollo Local (DL).

Indicador 26: Aporte al CAM de las empresas estatales.

Indicador 27: Aporte al CAM de los actores económicos 
no estatales.

Indicador 28: Generación de rubros exportables.

Indicador 29: Implementación del uso de la energía 
renovable.

Indicador 30: Ejecución de obras de nuevas inversiones.

Indicador 31: Ejecución de obras de mantenimiento.

Indicador 32: Formación universitaria y técnica específica 
que aseguran la respuesta a las demandas del desarrollo 
estratégico del municipio plasmadas en la EDM.

Indicador 33: Empresas que utilizan créditos bancarios 
en función de la I+D+i para producir bienes y servicios.

Indicador 34: Directivos de órganos locales de gobierno 
capacitados para organizar y controlar los procesos de 
desarrollo local que estimulen la innovación para el de-
sarrollo local.

Indicador 35: Disponibilidad del Fondo para el desarrollo 
municipal.

Aplicación del Sistema de indicadores para evaluar la 
implementación de las EDM en los municipios de la 
provincia Holguín

El sistema de indicadores fue aplicado en todos los muni-
cipios de la provincia de Holguín para realizar la evalua-
ción de los resultados alcanzados en la implementación 
de sus EDM. Una vez evaluados los indicadores se dise-
ñó una ecuación (1) para obtener un índice integral de los 
resultados obtenidos en cada municipio y poder realizar 
comparaciones, así como facilitar la toma de decisiones 
a nivel de provincia. 

 (1)

Donde:

Cii: Calificación integral de los indicadores.

Id: indicadores.

E: evaluación de los indicadores.

Para otorgar la calificación a cada indicador se propone 
usar la escala de Likert (Bien equivale a 5, Regular equi-
vale a 3 y Mal equivale a 1). Para realizar el cálculo de 
la calificación integral de los indicadores (Cii) se suma la 
cantidad de indicadores multiplicados por el valor obteni-
do en su calificación, según la escala de Likert.

Para la aplicación del sistema de indicadores se asumió la 
práctica de crear capacidades en los actores municipales 
y decisores de los gobiernos de esa instancia, que permi-
tiera que fueran ellos quienes realizaran la evaluación del 
comportamiento de la implementación de las EDM. Y al 
mismo tiempo, hicieran las propuestas de modificaciones 
al sistema con las fundamentaciones para, luego de los 
necesarios intercambios con los autores del sistema de 
indicadores, realizar las adecuaciones que se consideren 
necesarias según las particularidades de cada territorio. 
Este proceso contribuye a fomentar la apropiación social 
del sistema por parte de los participantes en cada muni-
cipio, es decir, el empoderamiento de los mismos. Este 
fue el fin que se propuso en la etapa del proceso de apli-
cación del sistema.

En el presente trabajo se exponen algunos de los resul-
tados obtenidos en ocho de los 14 municipios de la pro-
vincia Holguín, tomados aleatoriamente. A continuación, 
se presentan las gráficas que exponen los resultados de 
los indicadores seleccionados según su relevancia en el 
desarrollo del territorio, para ejemplificar el valor de la in-
formación que se obtuvo con la aplicación de los mismos 
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en los procesos de toma de decisiones de los gobiernos 
locales.

Como se muestra en el gráfico 1, el proceso de imple-
mentación de las EDM logró avanzar en todos los casos 
en más de un 40 % de las metas propuestas en el año 
2021. El análisis del resultado con arreglo a la lógica de 
conocimiento situado debe considerar tres aspectos: el 
primero, debe tomar en cuenta que se trató de un año 
en el que durante siete meses se sufrieron los impactos 
del pico pandémico de la COVID-19 más severo en la 
provincia; el segundo, por efecto de la propia pandemia 
se mantuvo la economía en un alto por ciento de para-
lización casi total, y; el tercero, se vivieron las primeras 
experiencias de conducción de la gestión de gobierno 
con arreglo a una herramienta integral para la cual no se 
dispuso de las condiciones necesarias para construir las 
capacidades requeridas que podrían asegurar un avance 
exitoso.

Grafico 1. Resultados de la evaluación integral de la im-
plementación de la EDM en una muestra de ocho munici-
pios (Mn)de la provincia Holguín. 

Fuente: elaboración propia

Los indicadores señalados en el gráfico 2 se relacionan 
con uno de los elementos de mayor sensibilidad econó-
mica y social para indicar el proceso de desarrollo, se 
trata de la generación de empleos. En este caso se con-
sideró valioso distinguir entre empleos generados para 
hombres y los generados para mujeres. Si se aprecia con 
arreglo a las necesidades del desarrollo, puede conside-
rarse el resultado insuficiente. Sin embargo, al observar 
que es un proceso que se despliega en un año de casi 
paralización económica, el análisis se desplaza hacia el 
tema de cuáles fueron las fuentes de ese crecimiento en 
condiciones tan adversas.

Gráfico 2. Resultados de los indicadores ocho y nueve. 

Fuente: elaboración propia

En ese caso hay que atender a la generación de políticas 
públicas que favorecieron la emergencia de nuevos acto-
res económicos fundamentalmente en el sector privado 
de la economía, lo que ha tenido un efecto múltiple, pues 
no sólo genera nuevas fuentes de empleo, sino además 
aporta a la circulación mercantil y a incrementar produc-
tos de oferta a la población. 

Este resultado alerta a los decisores sobre la necesidad 
de atender en las nuevas condiciones de vida postpan-
démica las potencialidades de los nuevos actores econó-
micos y la recuperación de los actores tradicionales para 
lo cual las alianzas interactorales puede resultar crucial. 

A continuación, se expone el resultado (gráfico 3) de al-
gunos indicadores que tienen que ver con la presencia 
de acciones de I+D+i en el tejido empresarial, cuestión 
que en América Latina suele ser una actividad a la que 
aún pudiera atribuirse mayor importancia por los gobier-
nos locales.

En los indicadores relacionados con la formación, la pre-
paración de los directivos, las empresas que destinan 
fondos a la I+D+i y la disponibilidad de fondos para el de-
sarrollo local, los resultados fluctuan entre bien, regular y 
mal, siendo solo el indicador 33 relacionado con la I+D+i 
el que obtiene los resultados más bajos en casi todos los 
municipios muestreados. Se trata de un comportamiento 
sobre el cual la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OCDE) ha llamado la atención en 
cuanto a la necesidad de impulsar políticas que promue-
van “… la innovación, la modernización tecnológica y la 
diversificación de la estructura productiva hacia sectores 
con un uso menos intensivo de los recursos naturales, fo-
mentando inversiones más ecológicas, la economía circu-
lar y la adopción de nuevas tecnologías” (CEPAL, 2021).
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Gráfico 3. Resultados de los indicadores del 32 al 35. 

Fuente: elaboración propia

Con la aplicación del sistema de indicadores para la eva-
luación de los resultados en la implementación de las 
EDM en todos los municipios de la provincia Holguín, se 
logró medir los resultados alcanzados en este proceso y a 
escala de provincia, identificar los municipios que menos 
avanzan y cuáles son los elementos en los que se debe 
profundizar más. Además, a cada municipio esta evalua-
ción le sirvió de base para la elaboración de los planes 
de acción de mejora en función de los resultados obteni-
dos y para la actualización de sus EDM para el período 
2022-2026.

CONCLUSIONES

En el contexto de Cuba, las estrategias de desarrollo mu-
nicipal desempeñan potencialmente un papel fundamen-
tal como dinamizadoras del desarrollo económico y social 
de los territorios. Estas estrategias deben ser evaluadas 
regularmente mediante indicadores para medir los avan-
ces logrados en las líneas estratégicas que se trazó cada 
municipio, así como las actividades que enfrentan los ma-
yores obstáculos.

El sistema de indicadores propuesto permite evaluar los 
resultados de la implementación de las estrategias de 
desarrollo municipal y a partir de estos realizar su actua-
lización. La introducción en las prácticas del ejercicio de 
los gobiernos locales del SI-EDM como tecnología social, 
demostró su valía como herramienta para los directivos 
de los gobiernos municipales, lo que facilita la toma de 
decisiones y permite tener una visión de los resultados 
que va alcanzando el territorio y comparando con perío-
dos anteriores.
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