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37- El  desarrollo  de  proyectos  locales,
conducidos  por  los  Consejos  de
Administración  Municipales,  en  especial
los  referidos  a  la  producción  de
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municipal, favoreciendo el desarrollo de
las mini-industrias y centros de servicios,
donde  el  principio  de  la
autosustentabilidad  financiera  será  el
elemento  esencial,  armónicamente
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compatibilizado con los objetivos del plan
de  la  Economía  Nacional  y  de  los
municipios. Los proyectos locales una vez
implementados  serán  gestionados  por
entidades  económicas  enclavadas  en  el
municipio.
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SINTESIS

SÍNTESIS

La gestión de los gobiernos para impulsar el  Desarrollo Local  (DL) y alcanzar el

avance  armónico  y  equilibrado  del  territorio  tiene  una  importancia  trascendental,

pero siempre que lo logre trabajando con eficiencia, eficacia y suficiente flexibilidad

para reaccionar ante los cambios del entorno que le permita además a los actores

locales asumir su verdadero rol y contribuir al mejoramiento de las condiciones de

vida  en  los  municipios.  Toda  evaluación  de  impacto  debe  estar  respaldada  por

indicadores de desempeño que nos permitan  medir el desarrollo humano y tomar

acciones correctivas al respecto, algo muy insipiente en el proceso de medición de

impactos  del  DL.  Desprendiéndose  de  estas  consideraciones  el  objetivo  de  la

presente investigación consiste en  evaluar una serie de indicadores para medir el

impacto del desarrollo en el territorio de Yaguajay,  municipio que desde el  1993

desarrolla una iniciativa de desarrollo local conocida por “Proyecto Yaguajay”, pero

no cuenta con la  valoración sistemática de esta serie de indicadores claves que

permitan medir el avance del territorio. La estructura del Trabajo de Diploma consta

de dos capítulos, en los cuales se analizan algunas concepciones sobre el desarrollo

local,  sobre  indicadores  socioeconómicos,  financieros  y  ambientales.  Se  analiza

además la problemática del desarrollo local. Se realiza un diagnóstico de la situación

actual del municipio y  se evalúan  los indicadores. En este sentido, se aprecian

cambios positivos asociados a los indicadores que pudieron ser comparados .Esta

proceso   implica  una revisión y análisis continuo para retroalimentar al gobierno y al

PCC sobre  el  avance del  municipio,  para  en consecuencia  adoptar  las  medidas

necesarias. De esta forma se contribuirá aún más con el incremento de la calidad de

vida de los habitantes en Yaguajay. 
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INTRODUCCIÓN

INTRODUCCIÓN 

En la historia de la humanidad se ha pretendido lograr el desarrollo de la sociedad y

en la medida que esto se ha hecho posible este desarrollo se ha enmarcado en

espacios cada vez más estrecho, es por ello que se ha comenzado a hablar del

desarrollo no solo a nivel de país sino con un carácter local.

El desarrollo local aparece para dar soluciones a los problemas que existen en la

localidad, para ello es necesario tener en cuenta las características especificas del

territorio que son imprescindibles para enfocar el desarrollo hacia la comunidad.

Para  lograr  un  desarrollo  local  eficaz  es  necesario  que  todos  los  actores  que

intervengan en el  proceso se  identifiquen y que conozcan los recursos con que

cuenta la comunidad para llevar a cabo el proceso, es importante que tengan bien

definidos  los  objetivos  que  van  a  lograr  con  el  proceso  y  que  tienen  que  estar

dirigidos a:  mejorar la calidad y  el nivel de vida de los ciudadanos,  reducir la

dependencia con el exterior, reforzar el espíritu colectivo, crecer y  generar más

empleo, conservar el medio natural y desarrollar la cultura de la comunidad.

Por lo que la autora considera que el  desarrollo local es un proceso mediante el cual

el gobierno y demás grupos de una comunidad determinan administrar sus recursos,

para crear nuevos empleos y estimular la actividad económica en una zona bien

definida desde el punto de vista económico, indicando dicho proceso la formación de

nuevas  iniciativas,   el  desarrollo  de  nuevas  industrias  y  el   mejoramiento  de

empresas.

Por lo que la gestión de los gobiernos es decisiva para potenciar el este desarrollo

local  y  alcanzar  el  avance armónico  y  equilibrado del  territorio,  por  lo  que debe

lograrse que funcione con eficiencia, eficacia y suficiente flexibilidad para reaccionar

ante los cambios del entorno, que le permita además a los actores locales asumir su

verdadero  rol  y  contribuir  al  mejoramiento  de  las  condiciones  de  vida  en  los

municipios. 

En  este  sentido  los  gobiernos  locales  están  empeñados  en  el  desarrollo  de

instrumentos y tecnologías que le permitan poner el  conocimiento en función del
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INTRODUCCIÓN

desarrollo local. Para lograr este objetivo se ha responsabilizado a los gobiernos

municipales con el diseño e implementación de su propia estrategia de desarrollo. 

El municipio Yaguajay tiene  una experiencia de trabajo en el desarrollo local que

procede desde el 1993 con el Proyecto Yaguajay. Esta iniciativa se perfecciona en el

marco del modelo de Desarrollo Local basado en el conocimiento y la innovación el

cual propone dentro de uno de sus procedimientos  la Evaluación de indicadores de

gestión, pero enfocados fundamentalmente en medir los resultados de la Gestión del

Conocimiento  y  la  Innovación.;  o  sea,  no  contemplaba  indicadores  económicos,

productivos y otros; que puedan contribuir de manera más directa y eficiente a la

toma de decisiones del Gobierno Local.

Y es así hasta el año pasado- que se comenzó a  evaluar una serie de indicadores

que le  permiten al  gobierno local  evaluar  si  se desarrolla  o  no el  territorio,  esta

evaluación sin lugar a dudas ha contribuido con el  perfeccionamiento del control

estratégico y seguirá facilitando  el proceso de toma de decisiones oportunas para

no poner en peligro los objetivos estratégicos del municipio, pero aun es insuficiente

el tiempo transcurrido para poder demostrar el desarrollo que se pueda alcanzar en

el territorio , por lo que se  precisa seguir midiendo y evaluando periódicamente los

indicadores  seleccionados.  Lo anteriormente  expuesto  fundamenta  la  situación

problemática de la investigación.

Problema científico:

No se cuenta con una evaluación sistemática actualizada del  Desarrollo Local en el

gobierno de Yaguajay que permita el  perfeccionamiento del control  estratégico al

proceso de toma de decisiones a corto mediano y largo plazo en el municipio.

De  estas  consideraciones  se  desprende  el  Objetivo  General de  la  presente

investigación, que consiste en:

Evaluar  el  desarrollo  local  a  través  de   indicadores  claves  que  contribuya  al

perfeccionamiento del control estratégico y al proceso de toma de decisión a corto

mediano y largo plazo en el municipio de Yaguajay. 

Siendo los Objetivos específicos los siguientes:
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INTRODUCCIÓN

Construir   el  marco  teórico  referencial  de  la  investigación  donde  se  definan  y

precisen los conocimientos relacionados con los indicadores y el desarrollo local,

en correspondencia con las tendencias más actuales reportadas en la literatura

nacional e internacional

 Diagnosticar  los  resultados  fundamentales  del  desarrollo  alcanzado  en  el

municipio de Yaguajay, a partir de la evaluación  de un conjunto de indicadores

claves propuestos en el territorio.

 Evaluar  los  resultados  alcanzado  en  el  Desarrollo  Local  en  Yaguajay  para

contribuir a perfeccionar la gestión estratégica y el  proceso de toma de decisiones

a corto mediano y largo plazo en el municipio de Yaguajay 

Hipótesis: 

Si  se  realiza  una  evaluación  sistemática  actualizada  del   Desarrollo  Local  que

permita  el  perfeccionamiento  del  control  estratégico  entonces  se  contribuye

decisivamente al perfeccionamiento del control estratégico y al proceso de toma de

decisiones a corto mediano y largo plazo.

Variables:

Variable  Independiente: Evaluación  de  los  indicadores  claves  de  desarrollo

planteado.

Variable  Dependiente: Tendencia  positiva  del  desarrollo  que  contribuye

decisivamente al perfeccionamiento del control estratégico y al proceso de toma de

decisiones a corto mediano y largo plazo en Yaguajay.

De la presente investigación se espera obtener los siguientes resultados:

•   Mejora de los procesos decisorios de gestión del gobierno, relacionados con

la valoración del resultados de la medición.

• El mejoramiento de indicadores productivos, ambientales y económicos en el

municipio que contribuyen al desarrollo económico local de Yaguajay.

En el desarrollo de la investigación se utilizaron técnicas y métodos de trabajo 

científico, entre los que se destacan:

• Histórico  Lógico  : Esta  dado  por   el  análisis  de  la  documentación  y  la

literatura, con el propósito de determinar las tendencias históricas del proceso
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de desarrollo local y cálculo de indicadores claves que permitan la medición

del mismo
• El método coloquial   para la presentación y discusión de los resultados en

sesiones científicas
• Análisis  de  documentos   para  la  recolección  de  información  y  datos

estadísticos,  estudio de los documentos relacionados con la proyección de

estrategias de las entidades económicas del municipio. Se aplica el análisis

porcentual  que permite  graficar  y  mostrar  cuantitativamente  los  resultados

que se analizan  en la investigación.

Estructura de la tesis. La tesis contará de una Introducción, donde se caracteriza la

situación problemática, se fundamenta el problema científico a resolver, se formula

el sistema de objetivos,  se presentan la novedad científica y los valores de la Tesis ,

asociados a los resultados obtenidos; un Capítulo I, en que se fundamenta y resume

el Marco Teórico-Referencial  de la investigación ;  un Capítulo II,  que expone los

resultados de la evaluación de los indicadores claves para el  desarrollo local  en

Yaguajay;  un cuerpo de Conclusiones y Recomendaciones finales;  la Bibliografía

consultada;  así  como un grupo de Anexos como complemento  necesario  de los

resultados expuestos.
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MARCO TEÓRICO REFERENCIAL DE LA INVESTIGACIÓN

CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO REFERENCIAL DE LA INVESTIGACIÓN

La  revisión  de  la  literatura  y  de  otras  fuentes  de  información  mostrada  en  este

capítulo,  resume el  proceso de construcción del  Marco Teórico-Referencial  de la

investigación,  se  organizó  de  forma  tal  que  permita  el  análisis  de  la  literatura

nacional e internacional sobre la temática objeto de estudio.

1.1  Evolución del concepto de desarrollo

Durante las décadas de los años 50 y los 60 del pasado siglo el objetivo fundamental

del  Desarrollo  Económico  era  el  Crecimiento  y  su  medida  estaba  dada  por  el

Producto Interno Bruto (PIB), estas ideas eran erróneas, pues no necesariamente

todo el crecimiento del Producto Nacional Bruto percápita puede ser sinónimo de

desarrollo.

Durante la década de los 70 se reconoce que además del crecimiento económico

para lograr desarrollo se debía reducir o eliminar la pobreza, la desigualdad y el

desempleo, logrando de esta forma una equidad.

En la década de los 70 había nacido también el concepto de Ecodesarrollo, el que

se  define  como  el  desarrollo  socialmente  deseable,  económicamente  viable  y

ecológicamente prudente. Se introduce así un elemento claramente innovador en

este enfoque respecto a los anteriores: la preocupación por el medio ambiente. Por

tanto, durante los años 80 y 90, el objetivo fundamental del desarrollo económico fue

pasar a ser  Sostenible.

En la década de los noventa como resultado de los esfuerzos del Programa de las

Naciones Unidas para el desarrollo (PNUD) surge una concepción donde se aprecia

un nuevo entendimiento del concepto de desarrollo, el que a su vez de cierta manera

converge con el manejado durante la década del 70. Aquí, una visión del desarrollo

enfocado a la producción material es sustituida por otra, centrada en las aplicaciones

de las capacidades humanas. Junto a ello, surge una nueva forma de medición del

desarrollo conocida por: el Índice de Desarrollo Humano (IDH).
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MARCO TEÓRICO REFERENCIAL DE LA INVESTIGACIÓN

Como  podemos  observar  el  desarrollo  pasa  por  diferentes  fases,  acepciones  o

modelos  de  actuación.  "...perdiendo  su  carácter  estrictamente  cuantitativo  para

transformarse en un concepto más cualitativo,... más complejo, multidimensional e

intangible...".  Todo  esto  aporta  y  enriquece  el  Desarrollo  Local  (DL),  que  puede

constituir un modelo en sí mismo, con las características de los diferentes enfoques

y con planteamientos basados en las sinergias de distintos conceptos.

1.2 Desarrollo local en la sociedad contemporánea.

No sólo  la  economía  basta  para  resolver  los  problemas  del  desarrollo  y  se  ha

comenzado a plantear los aspectos sociales unidos a los económicos. Han sido los

cambios estructurales a nivel global y el  análisis de los fallidos resultados de las

políticas neoliberales aplicadas para  promover el desarrollo, las que han dado un

nuevo contenido al concepto, tema tratado con profundidad por varios autores1.

En la concepción de DL, la gestión de la administración pública es determinante en

la búsqueda del desarrollo de sus localidades, donde los gobiernos deben jugar un

rol  de  conector  indispensable  para  la  interacción  proactiva  entre  los  diferentes

actores sociales locales y regionales, las interrelaciones entre aspectos económicos,

políticos,  institucionales  y  culturales,  integrados  en  redes  de  actividades

innovadoras,  aún  como  condición  de  un  desarrollo  que  incorpore  fuertes

componentes externos al propio territorio, pero con visión estratégica desde lo local

(Boffill et al., 2008).

El  término  DL  es  utilizado  a  menudo  de  forma  ambigua,  a  veces  limitándolo

exclusivamente a un nivel territorial inferior,-como puede ser el de un municipio o

una microregión. Otras veces se utiliza para resaltar el tipo de desarrollo endógeno

que es resultado del aprovechamiento de los recursos locales de un determinado

territorio.  Hay quien lo presenta como una forma alternativa al  tipo de desarrollo

concentrador  y  excluyente  predominante,  el  cual  se  basa  esencialmente  en  un

enfoque vertical (de “arriba-abajo”) en la toma de decisiones, y hay quien lo utiliza

para referirse simplemente a pequeños emprendimientos productivos”.2

1  Sobresalen; por ejemplo, Arocena (1995); Barreiro Cavestany (2000); Albourquerque (2001); Limia David (2004); Lage Dávila (2005);

Cassiolato & Lastres (2005);  Lastres,  Cassiolato & Arroio (2004);  Gallardo López & Roque Dobal  (2005);  Guzón Camporredondo
(2003; 2006); Padilla (2007); Núñez Jover et al. (2007); Boffill Vega (2008); Becerra Lois (2008) y Morales Calatayud (2006; 2008)
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Referido al DL se utilizan indistintamente términos que se ajustan con el propósito de

este Trabajo de Diploma; tales como: el desarrollo económico local, definido como

un “proceso  de  crecimiento  y  cambio  estructural  que  mediante  la  utilización  del

potencial de desarrollo existente en el territorio conduce a la mejora del bienestar de

la población de una localidad o región”; y el desarrollo endógeno local, “cuando la

comunidad local  es capaz de liderar el  proceso de cambio estructural”  (Vázquez

Barquero, 2000). 

El DL “endógeno” obedece a una visión territorial de los procesos de crecimiento y

cambio estructural, y considera que el territorio no es un mero soporte físico de los

objetos, sino que es un agente de transformación social, donde la economía de cada

localidad se vincula al sistema de relaciones económicas del país en función de su

especificidad territorial y donde además los actores locales, son los responsables de

las acciones de inversión y del control de los procesos. Pero la autora coincide con

(Machado Martínez,  et al., 2007), en que el DL no es sólo desarrollo “endógeno”,

también es el aprovechamiento de oportunidades de dinamismo “exógeno”, donde lo

importante “es poder endogeneizar dichas oportunidades externas dentro de una

estrategia de desarrollo decidida localmente”. 

Muy  relacionado  con  el  DL  ha  surgido  recientemente  el  concepto:  “Desarrollo

Territorial  Rural”,  brindado  por  Schejtman  &  Berdegué  (2004)”;  el  concepto

“Desarrollo  Social/Local  Basado  en  el  Conocimiento”,  aportado  por  Núñez  Jover

(2006;  dando paso también al término “Desarrollo Territorial (o Local)  de (Garea

Moreda & Curbelo Alonso, 2008).

Podemos agregar además  que:

El  desarrollo territorial surgió como un concepto asociado al territorio, entendido

este  como  superficie  terrestre  donde  se  asienta  una  población.  Se  vincula,

esencialmente, a escalas geográficas con diferentes cortes: país, región, provincia,

comarca, municipio.

El  término   desarrollo  regional  (Figueroa,  2001)  profundiza  en  los  procesos

internos del desarrollo que pueden ocurrir en el territorio. Boisier, S. (1996, pág, 33)

2  Taller de la Red de proyectos de fomento a la integración productiva entre PyMES en América Latina y el Caribe. “Las experiencias y
prácticas  en  la  Región”.  Banco  Interamericano  de  Desarrollo.  Fondo  Multilateral  de  Inversiones.  Cartagena  de  Indias,  6-7  de
septiembre de 2004 ( Alburquerque, 2004)
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MARCO TEÓRICO REFERENCIAL DE LA INVESTIGACIÓN

lo  definió como “un proceso localizado de cambio social sostenido que tiene como

finalidad última el progreso permanente de la región, de la comunidad regional como

un todo y de cada  individuo residente en ella”. Este desarrollo presupone además

una serie de atributos simultáneos.3

Teniendo en cuenta las concepciones anteriores, la autora considera,  la necesidad

de  evaluar  el  proceso  de  transformación  del  DL.  No  obstante,  es  importante

considerar que “es algo de lo cual no tenemos muchos puntos de referencia”.

Pero,  ¿Es  posible  evaluar  el  DL?  ¿Cómo evaluar  si  una  política  de  DL  resulta

exitosa?  Barreiro  (2000)  refiere  como  en  determinados  contextos,  países  y

coyunturas, hay regiones o zonas que tienen éxito mientras que otras en las mismas

circunstancias  no  consiguen  progresar.  Sin  embargo,  esta  situación  puede

constatarse también cuando se implantan políticas nacionales y se comprueba que

las inversiones y recursos aplicados no generan los mismos resultados en diferentes

zonas, aunque el contexto local sea el mismo.

El asunto clave no es constatar los resultados una vez producidos, sino preverlos y

provocarlos. Para ello, la  evaluación de una serie de  indicadores claves,  sería

una alternativa que permitiría a los gobiernos monitorear el desarrollo del territorio.

La evaluación del DL debe catalogarse como un proceso sistémico que conduce a

resultados y que alcanza determinadas metas. Al ser un proceso, estas metas no se

alcanzan  de  una  vez  y  para  siempre;  dependen,  -entre  otros  factores-,  del

cumplimiento de las premisas, de la eficacia en su implementación, de la motivación

e implicación de los decisores, del seguimiento y retroalimentación del proceso, del

contexto de cambio continuo e impredecible; o sea, de la combinación de proceso,

resultados y su adecuado tratamiento.

Si  cada caso de éxito  se  explica por condiciones únicas o por  acontecimientos

particulares, las posibilidades de generalización o de extraer enseñanzas  son muy

3   Primero,  un creciente  proceso de  autonomía  regional  cada vez  mayor  para  definir  su  propio  estilo  de  desarrollo  y  para  usar
instrumentos de política congruentes con tal decisión. Segundo, una creciente capacidad regional para apropiarse de parte del excedente
económico allí generado, a fin de reinvertirlo en la propia región; y, así, diversificar su base económica y conferir sustentabilidad a largo
plazo a su crecimiento. Tercero, un creciente movimiento de inclusión social, lo que denota simultáneamente, una mejoría sistemática en
la repartición del ingreso nacional entre las personas y una permanente posibilidad de participación de la población en las decisiones de
competencia de la región; y, por último, una creciente auto percepción colectiva de “pertenencia” regional, es decir: Identificación de la
población con la región.
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limitadas.  Por   tanto,  diseñar  un  modelo4 que  identifique  variables  claves  y

establezca indicadores es una alternativa viable.

Podemos afirmar que es difícil precisar si el Desarrollo Local se trata de un proceso

voluntario o involuntario, lo que sí está claro es que tiene una serie de elementos

asociables al concepto:

• Inversión  en  sí  misma  y  por  sí  sola,  no  es  Desarrollo  Local,  pero

generalmente es una componente esencial del mismo.

• No existe un único modelo de Desarrollo Local,  hay tantos modelos como

experiencias, las cuales constituyen modelos autónomos cuyo control debe

ejercerse  desde  el  ámbito  local,  si  bien  se  precisa  la  necesidad  de  una

coordinación y cooperación a escalas y ámbitos mayores y más amplios que

el local.

• Es un proceso que nace y se compatibiliza con las peculiaridades locales de

cada  zona  y  del  entorno  inmediato  a  la  localidad  que  parte  con  ventaja

cuando se trata de territorios homogéneos,  con una población mínima, es

decir, con una determinada extensión, que resulte suficiente para constituir la

llamada "masa crítica " necesaria.

Estos  modelos  persiguen  normalmente  las  siguientes  ventajas  para  el  territorio:

mejora de la calidad y nivel de vida de los ciudadanos, incremento del grado de

bienestar social; reducción de la dependencia del exterior, no su eliminación, y si

mejorar las condiciones para fortalecer el intercambio mutuamente ventajoso con el

entorno  exterior  a  la  localidad;  reforzamiento  del  espíritu  colectivo,  como

componente de acción consciente por el alcance del desarrollo social e individual;

crecimiento y generación de empleo; conservación del medio natural y desarrollo

cultural de la comunidad.

Como  se  ha  referido,  existen  en  la  literatura  diversas  definiciones  sobre  DL

generalmente aceptadas; sin embargo, no se contó con ningún modelo de aplicación

práctica que permita evaluar el impacto del mismo en un territorio.

4  De acuerdo con (Barreiro, 2000) el establecimiento de un modelo de desarrollo local tiene ventajas y desventajas. Desventaja, en la 
medida que simplifica la complejidad de un proceso con múltiples dimensiones. Ventaja, porque es necesario disponer de marco 
metodológico para fijar las orientaciones de referencia a las políticas de desarrollo local 
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1.3  Evolución  del  desarrollo  local  en  Cuba  desde  la  perspectiva  de  la

planificación territorial.

Los orígenes y rasgos del diseño territorial y local en Cuba se remontan al pasado

colonial  y  se  extienden  al  período  republicano  previo  al  triunfo  revolucionario,

apareciendo  los  primeros  elementos  relacionados  con  las  estructuras  y  poderes

locales en la Constitución de 1901. Sin embargo, hacia 1959 las deformaciones de la

economía cubana agravaban las desproporciones territoriales y las relaciones de

producción imperantes dificultaban el desarrollo de las fuerzas productivas.

Durante  los  primeros  años  de  la  Revolución  la  economía  cubana  estuvo

caracterizada por el reordenamiento de las fuerzas productivas y el inicio de nuevas

relaciones de producción, con el predominio de la propiedad estatal de los medios

de producción. Comenzó así la transformación de la economía para atenuar en lo

fundamental las grandes desproporciones entre las provincias.

Los principales problemas implicaban tres aspectos: la organización territorial de la

actividad  política  y  administrativa  del  Partido  y  el  Estado  Revolucionarios;  la

estructuración territorial  de las unidades de producción agropecuaria estatal,  y la

racionalización y el  fortalecimiento de las relaciones agroindustriales en el  sector

azucarero. La situación crítica de la Isla forzó la consolidación de un fuerte aparato

estatal que concentró las facultades legislativas, ejecutivas y administrativas.

En  ese  sentido,  las  direcciones  provinciales  de  planificación  física  iniciaron  sus

funciones en los primeros años de la década de los 60. En marzo de 1960 se creó la

Junta Central de Planificación (JUCEPLAN) y, al año siguiente, se instituyó la Junta

de Coordinación e Inspección (JUCEI), con la tarea básica de coordinar los trabajos

de los organismos administrativos, políticos y sociales. 

El  Instituto  de  Planificación  Física  (IPF)  fue  el  principal  responsable  de  la

planificación territorial con base en los planes sectoriales hasta 1975. La creación de

los sectores económicos globales en las provincias en 1972, aunque no significó la

implementación  de  la  planificación  territorial,  fortaleció  los  organismos,  las

organizaciones de masas y la administración del Estado, lo cual abrió paso a un
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proceso de institucionalización que contribuyó al desenvolvimiento de la planificación

territorial.

En  la  década  comprendida  entre  1975  y  1985  se  sentaron  las  bases  para  un

desarrollo  cualitativamente  superior  de  la  planificación  territorial  en  Cuba,  más

acelerado  y  completo,  con  base  en  la  nueva  división  político-administrativa,  la

instalación de los Órganos del Poder Popular (OPP) en todo el país y la implantación

del Sistema de Dirección y Planificación de la Economía (SDPE).

La  creación  de  los  OPP  amplió  las  funciones  y  facultades  de  las  provincias  y

fortaleció la autoridad e importancia económica de los municipios, al otorgar a los

nuevos niveles territoriales la administración de miles de unidades antes atendidas

por  los  órganos centrales,  lo  que facilitó  la  planificación  y  administración  de las

actividades económicas y sociales, en correspondencia con la adecuada relación

que debe existir entre la centralización y la descentralización de las decisiones en

aras del desarrollo.

El SDPE, por su parte, se instituyó para ofrecer respaldo institucional a la actividad

económica, así como amplitud y complejidad en los diferentes niveles de dirección.

Por  ello  se  establecieron  las  direcciones  de  planificación  tanto  provinciales  y

municipales  y  las  direcciones  provinciales  de  planificación  física,  que  se

subordinaron  a  la  JUCEPLAN;  ésta  absorbió  el  IPF  y  creó  la  Dirección  de

Planificación Territorial, lo que constituyó un importante impulso para el desarrollo de

dicha actividad.

Hacia julio de 1978 se celebró una importante reunión del PCC con el Consejo de

Ministros para elaborar la estrategia de desarrollo económico y social hasta el año

2000. El esfuerzo por orientar la economía a largo plazo fortaleció el papel de la

planificación territorial. En 1983 el PCC aprobó un texto normativo del alcance y los

objetivos  de  la  actividad,  con  la  recomendación  de  que  “la  Junta  Central  de

Planificación a partir de las líneas de trabajo recogidas en el presente documento

continúe el perfeccionamiento de la planificación territorial como parte integrante del

Sistema de Dirección y Planificación de la Economía”.5

5 Juceplan, La planificación territorial, Editorial Juceplan, La Habana, septiembre de 1983, p. 7.
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Resulta importante destacar que si bien en esta segunda etapa se crearon la base

organizativa  y  las  condiciones  necesarias  para  el  desarrollo  de  la  planificación

territorial, no se alcanzaron todas las metas, pues el trabajo se limitó a organizar,

planificar y controlar las tareas orientadas por los OPP en todos los niveles.

La  discusión  del  plan  económico  se  traslada  a  las  asambleas  municipales  y

provinciales del poder popular en el período de 1986-1998, donde se analizaron los

problemas  de  su  competencia  y  se  retornaron  a  organismos  centrales  los  que

exigían decisiones de otra instancia.  No obstante, diversos factores impidieron la

integración  territorial  del  plan  económico.  Entre  ellos  sobresalió  la  falta  de

cooperación entre los organismos de un mismo territorio, la ausencia tanto de un

procedimiento como de una organización estable en la elaboración de los planes,

entre otras.

La  resolución  en  torno  al  perfeccionamiento  del  SDPE,  aprobada  por  el  Tercer

Congreso  del  PCC,  planteó  que  “la  planificación  territorial  pasará  a  una  etapa

superior a fin de garantizar la proporción debida en el desarrollo económico y social

de  los  territorios.  Esta  permitirá,  a  su  vez,  una  participación  más  activa  de  los

órganos locales  del  Poder  Popular  en  la  dirección  de la  economía nacional.  Se

garantizará que las decisiones que tomen las provincias respondan totalmente a los

objetivos de desarrollo previstos en el plan”.

En  1989  se  iniciaron  los  trabajos  para  instrumentar,  de  forma  experimental,  la

planificación continua en la provincia de Matanzas, lo cual se extendió después a las

provincias de Villa Clara, Granma y Holguín; dicha experiencia se amplió aún más

en el plan del año siguiente.

La fase correspondiente al período especial obligó a adoptar un conjunto de medidas

extraordinarias que repercutió en las economías territoriales. El esfuerzo principal se

centró en frenar el descenso continuo de la economía desde 1989, objetivo que se

logró en 1994, cuando el producto interno bruto (PIB) creció 0.7%, sin embargo, en

ese lapso la economía decreció 34.3 por ciento.
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No obstante la importancia del tema persiste, demostrándose  en las resoluciones

del V Congreso del PCC cuando se establece que la economía territorial

...”deberá asumir un papel cada vez más activo en la búsqueda e instrumentación de

soluciones relacionadas con el desarrollo local, en particular a partir de los recursos,

cultura y tradición de cada territorio. De igual forma complementará las actividades

nacionales sobre la base de las mismas premisas.”6 

Dada la importancia del  tema tratado,  en la actualización del  modelo económico

socialista cubano,  luego de  la aprobación en el VI Congreso del Partido Comunista

de Cuba de los lineamientos de la Política Económica y Social, se hace alusión a

varios  lineamientos  que  tienen  que  ver  directamente  con  el  tema  tratado  en  la

ponencia.

1. El 37 habla del “desarrollo de proyectos locales, conducidos por los Consejos

de  Administración  Municipales”  y  ahí  deriva  hacia  todo  un  grupo  de

problemáticas.

2. El 178 plantea “Adoptar un nuevo modelo de gestión, a tenor con la mayor

presencia de formas productivas no estatales, que deberá sustentarse en una

utilización más efectiva de las relaciones monetario-mercantiles, delimitando

las funciones estatales y las empresariales,  a  fin  de promover una mayor

autonomía de los productores, incrementar la eficiencia, así como posibilitar

una gradual descentralización hacia los gobiernos locales”, por lo tanto  está

vinculando el desarrollo local.

3. Está  el  180,  “Lograr  la  autonomía  de  gestión  de  las  distintas  formas  de

cooperativas e introducir de forma gradual las cooperativas de servicios en la

actividad  agroindustrial  a  escala  local”.  Es  un  nuevo  reto   a  tener  en  el

desarrollo local, en el desarrollo territorial.

4. El 185, 205, 206, 207 todo hacen alusión a políticas que tienen que ver con el

desarrollo local.

6 “Resolución Económica del V Congreso del PCC”, en Granma, 7 de noviembre, 1997.
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Demostrándose así la actualidad y relevancia del tema investigado.

1.4 ¿Por qué el municipio como unidad de desarrollo local?

El  desarrollo  local comprende, en primer término, un  ámbito espacial  económico,

político, social y cultural que tiene sus propias especificidades que lo diferencian de

otros ámbitos similares. En el caso de Cuba, el Municipio es la unidad básica de la

organización político-  administrativa del  Estado,  por  lo  cual,  cuando se habla de

desarrollo  local se  está  hablando  de  desarrollo municipal,  aunque  en  términos

rigurosos  una  localidad  puede  hacer  referencia  a  una  unidad  territorial  menor  o

mayor que un municipio como una provincia o un Consejo Popular 

En todos los municipios del  país  se dispone de amplias potencialidades:  tierras,

recursos, fuerza de trabajo calificada, infraestructura social, representaciones de los

Órganos de la Administración Central del Estado (OACE), organizaciones políticas y

de masa y diferentes programas sociales. 

El municipio constituye una unidad de desarrollo local con las condiciones favorables

para  la  autogestión  del  desarrollo,  las  decisiones  están  más  cercanas  a  la

comunidad, y tiene menos complejidades que una provincia.

“La mayor riqueza del país está en las inteligencias que se encuentran diseminadas

por todos los territorios, como resultado de un sistema educacional consolidado y

equitativamente distribuido. Y esto representa una fortaleza indiscutible de cara a la

promoción de procesos de desarrollo en la escala local”7

La sostenibilidad en un municipio se configura como el  marco necesario  para el

desarrollo humano y constituye un paso adelante en el enfoque del medio ambiente

y su problemática, incorporando a la visión tradicional del medio natural las variables

del  medio humano y haciendo especial  hincapié en su organización institucional,

económica y social. 8

7 Ada Guzón. Grupo de Desarrollo Local en el Centro de Investigaciones Psicológicas y Sociológicas. Tesis de Maestría

8 Casares, J.; Arca, J.C. 2002. Gestión estratégica de la sostenibilidad en el ámbito local: la agenda 21 local. Departamento de

Ingeniería Química, Facultad de Química, Universidad de Santiago de Compostela. Revista Galega de Economía, vol. 11, núm.
2 (2002), pp. 1-18. ISSN 1132-2799
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1.5 Los objetivos de una política de desarrollo local.

En la práctica de los actores locales el DL no tiene un modelo de referencia. No es la

ejecución de acciones que respondan a un modelo ideal o racional. A menudo se

define el desarrollo local como el desarrollo completo (integral) y equilibrado. Desde

una perspectiva ideológica (definida a priori)  el  DL sería un nuevo paradigma de

buen desarrollo, una utopía local. Lo que no se puede realizar a nivel nacional o

estatal, se podría hacer a nivel local, en gran medida, como resultado de la voluntad

de unos actores que cooperan y que defienden intereses compartidos sobre el futuro

de la localidad o comunidad. 

Más arriba  hemos definido  una política  de  desarrollo  local  como el  conjunto  de

acciones que, tomadas desde el territorio, incrementan la creación de valor, mejoran

las  rentas,  aumentan  las  oportunidades  de  empleo  y  la  calidad  de  vida  de  los

habitantes de la localidad. La promoción de estas acciones desde el ámbito local, o

desde  territorios  específicos  y  singulares,  como  estrategia  más  idónea  para  su

consecución, responde a una serie de elementos que explican, en última instancia,

la pertinencia del desarrollo local. A saber: 

a. Los fallos del mercado. Al contrario de lo que sostiene la economía neo-clásica, 

no existe una movilidad de factores que se compensan y que equilibran el territorio 

de una nación.

b. Las limitaciones de las políticas nacionales o estatales, como agentes de 

ordenamiento territorial y de equilibrio y como agente capaz de atender a los 

requerimientos y necesidades de todos los territorios. 

c. La competencia entre territorios en la sociedad globalizada, que genera 

oportunidades para posicionarse positivamente a partir de la iniciativa de cada 

territorio. 

De ahí que el  esfuerzo de los actores locales en torno a objetivos de desarrollo

territorial,  pueda  definirse,  en  primer  lugar,  como  una  respuesta  local  (reactiva)

frente  a  las  amenazas  externas.  Pero  esta  respuesta  se  transforma

progresivamente,  mediante  un  proceso  de  maduración  de  la  estrategia  y  de

aprendizaje de los actores, en una acción local (proactiva) orientada hacia objetivos
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mejor  definidos  y  con  mayores  niveles  de  coherencia  y  cooperación  entre  los

actores. 

Pero el DL aborda los factores antes mencionados de una manera específica. No se

trata,  como se ha visto,  exclusivamente,  de  una respuesta  local,  de  una acción

defensiva  y  de  resistencia  de  los  territorios.  Las  estrategias  de  oposición  o  de

protección frente a las amenazas del exterior, no son más que una ilusión y, en todo

caso, un sin sentido. Los objetivos del desarrollo territorial endógeno contradicen,

como se ha dicho, los supuestos de la economía neo-clásica sobre movilidad de

factores. Pero deben plantearse a partir de las tendencias evidentes a favor de esa

movilidad. Los objetivos del DL (en tanto que estrategia orientada hacia objetivos

deseables y factibles) no supone una acción de freno a las tendencias naturales del

mercado, sino que, a partir de las tendencias del mercado, introduce elementos de

compensación  que  eviten  los  posibles  efectos  negativos  del  mercado  sobre  la

calidad del territorio. 

El desarrollo territorial no es una estrategia para acumular riqueza y crear bienestar

a costa de otros territorios. El desarrollo no se plantea como un juego de "suma

cero", donde lo que unos (territorios) ganan, otros lo perderían proporcionalmente.

Aunque sí es cierto que los territorios "pasivos" (sin iniciativa local) tienden a perder,

al verse perjudicados por la iniciativa de territorios competidores. En todo caso, es

cierto que hay "regiones que ganan" pero no es tan cierto que haya "regiones que

pierdan" al ganar aquellas. Existen, efectivamente, regiones o ciudades que dejan de

ganar o que no ganan todo lo que podrían ganar,  debido a la pasividad de sus

actores locales. 

Las relaciones del DL con el Estado central o nacional, son sin duda complejas. Se

ha acuñado de forma acertada, la idea de que el estado-nación es muy pequeño

para gestionar la globalización y demasiado grande para gestionar la vida cotidiana

o de proximidad. En todo caso, el estado-nación sigue teniendo un papel primordial

en  determinadas  regulaciones  económicas  y  sociales.  Es  verdad  que  las

regulaciones  se  configuran  en  escalas  variables.  Al  respecto,  y  en  el  contexto

español  y  europeo,  cabe mencionar  la  importancia creciente de las regulaciones

regionales y comunitarias (europeas). Pero el estado-nación sigue cumpliendo un
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papel primordial en determinados aspectos de la solidaridad territorial. El DL corre el

riesgo del egoísmo territorial. No es ajeno a ello el debate actual sobre la fiscalidad,

sobre la recaudación y redistribución fiscal que afecta, en gran medida, al desarrollo

y a la solidaridad territorial. En cualquier caso, el desarrollo local se encuentra con

los límites de la base fiscal de las localidades, que condiciona, en gran medida las

posibilidades  de  desarrollo  autónomo  y  que  condiciona  los  procesos  de

descentralización. 

El debate fiscal nos puede llevar a un círculo vicioso, donde las zonas y localidades

con mayor desarrollo,  tienen la oportunidad,  a su vez, de incrementar la presión

fiscal a sus ciudadanos e incrementar así, la calidad territorial y el bienestar a través

de las inversiones públicas. Por el contrario, los territorios con menor desarrollo, con

una base fiscal  débil  y limitadas posibilidades de recaudación, tienen dificultades

evidentes  para  financiar  el  desarrollo  local,  y  deben  recurrir  a  transferencias

financieras del estado o de la región. Si no existieran mecanismos de redistribución

financiera  territorial  a  través  del  estado,  la  tendencia  sería  hacia  mayores

desequilibrios territoriales y hacia procesos egoístas de desarrollo local. 

Por  tanto,  el  estado  continuará  siendo  un  actor  del  desarrollo  territorial,  con

presencia  en  los  diferentes  espacios  locales,  a  través  de  políticas  fiscales

redistributivas  y  las  estrategias  locales  deberán encontrar  los  equilibrios  idóneos

para  establecer  alianzas positivas  con las  instituciones estatales.  En el  contexto

europeo, hasta ahora, ha prevalecido una acción de reivindicación financiera para

que  el  estado  financie  el  desarrollo  local  y  aporte  recursos  al  territorio.  La  otra

actitud, quizás en los territorios mejor dotados de recursos, ha sido la de una menor

dependencia  de  la  política  estatal  central.  En  esta  línea  hay  que  apuntar  la

importancia  creciente  de  las  políticas  supranacionales,  comunitarias  en  nuestro

contexto,  que  establecen  políticas  que  inciden  progresivamente  en  el  territorio

europeo. La comisión europea ha devenido un actor institucional de primer orden en

las  políticas  de desarrollo  local  y  regional,  mucho  más que  los  propios  estados

miembros.  En  efecto,  el  enfoque  y  las  políticas  de  cohesión  territorial  y  la

consiguiente aplicación de los  fondos estructurales  a tales  efectos,  han tenido y

tienen un protagonismo crucial en el desarrollo territorial europeo. 
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Los impactos efectivos de estas políticas territoriales europeas no ha sido medida de

una manera sistemática, aunque no cabe duda que ha tenido resultados evidentes

en la movilización y en el activismo de muchas zonas y áreas menos desarrolladas

que han sabido utilizar los fondos europeos como palanca para su transformación

territorial. 

Otra dimensión relevante de las políticas de DL es que, a menudo, trascienden la

esfera  nacional  o  estatal  en  cuanto  a  sus  objetivos  y  sus  actuaciones.  Así,  la

cooperación  regional  transfronteriza,  entre  regiones  o  ciudades  localizadas  en

diferentes  estados,  motivadas  por  un  interés  común y  por  complementariedades

territoriales (económicas, culturales, etc.) se ha incrementado de forma notable. 

Algunas regiones encuentran espacios de desarrollo transnacionales, que resultan

mucho  más  idóneos  en  la  medida  que  evitan  algunas  de  las  restricciones

nacionales.  En  efecto,  nos  encontraremos  progresivamente  con  más  iniciativas

locales transnacionales, es decir iniciativas que, partiendo de los intereses de un

territorio,  encuentran  en  un  ámbito  territorial  fuera  de  fronteras,  el  espacio

complementario y sinérgico para valorizar sus propios recursos. 

1.6 El protagonismo de los actores locales y su identificación 

Las teorías de la acción han adquirido cierto protagonismo en la mayoría de las

ciencias sociales durante los últimos años, y la geografía no resulta una excepción.

Frente  a  una  visión  que  intentaba  explicar  la  organización  y  dinamismo  de  los

territorios o la distribución de los diversos elementos que los componen mediante la

referencia a todo un conjunto de factores explicativos, este tipo de enfoques centra

la atención sobre la existencia de individuos y organizaciones que, a partir  de la

toma  de  decisiones,  ejercen  un  efecto  determinante  sobre  la  construcción  y

destrucción  de  las  realidades  socio  espaciales  que  interesan  a  los  geógrafos.

Identificar qué actores operan en un territorio concreto, conocer y comprender sus

características o estructura interna, intereses y valores, los mecanismos que guían el

proceso decisional, las estrategias que aplican para alcanzar sus objetivos o sus

posibles interacciones (colaboración, competencia, conflicto) son aspectos a los que

ahora se concede una destacada atención.
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La referencia a los actores forma parte, y de manera muy destacada, del discurso

hoy  habitual  en  materia  de  innovación  y  desarrollo  local.  Las  alusiones  a  la

existencia de territorios con proyecto, territorios que piensan su futuro, territorios que

aprenden,  etc.,  son  otras  tantas  metáforas  que  se  sustentan  en  esa  capacidad

potencial  de los actores locales para movilizar los recursos específicos del  área,

mejorar su inserción exterior y ofrecer respuestas innovadoras ante los retos del

presente. Capacidad que en ciertos casos permite al territorio dejar de ser concebido

como simple objeto para convertirse en sujeto colectivo, que cuenta con un "sistema

de actores que lo anima y puede pensar y actuar en su nombre" 

1.7 El liderazgo y la gobernabilidad en el desarrollo local. 

Para  la  construcción  de  nuevas  formas  de  cooperación  y  para  estimular  la

interacción social en la dirección antes apuntada, es oportuno tratar los conceptos

de liderazgo y  de gobernabilidad,  que adquieren una importancia  crucial  para el

impulso a procesos de desarrollo local y que, lamentablemente, no han sido tenidos

en cuenta en la mayoría de las reflexiones sobre el desarrollo local. A menudo, se

aborda el problema de la gestión o management del DL, pero poco o nada sobre el

gobierno del desarrollo local, algo bastante diferente.

Si  en  la  esfera  económica,  no  aceptamos  el  desarrollo  local  como  una  simple

reproducción microterritorial, de la lógica económica global, sino que lo asociamos a

una lógica territorial diferenciada, en la esfera cívica y política, debemos hacer un

esfuerzo por visualizar lógicas específicas de la gobernabilidad.

Hay  que  decir  que,  las  ideas  sobre  gobernabilidad  y  liderazgo,  se  han  ido

desarrollando en el actual contexto de cambios profundos en nuestras sociedades.

En síntesis, en el contexto actual de globalización, resulta clave la capacidad para

formular y poner en práctica estrategias locales de desarrollo y de reposicionamiento

territorial  (a  nivel  nacional  e  internacional).  Esta  capacidad  depende  de  muchos

factores, pero hay que destacar entre ellos: 

1. La existencia o no de liderazgo eficaz, es decir,  capaz de articular una

visión  viable,  que  fortalezca  una  asociación  sólida  para  impulsar  los

cambios y vencer las resistencias que se le opongan, 
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2. Un tejido institucional  y  cultural  presente en el  territorio,  con reglas de

juego sociales, económicas y políticas interiorizadas y aplicadas por los

diferentes actores, 

3. La capacidad para formular e implementar las políticas públicas requeridas

para el abordaje de los problemas.

A partir de estos tres factores, se concibe el concepto de gobernabilidad, definida

como  la  capacidad  de  un  conjunto  social  o  comunidad  para  autogobernarse

enfrentando  positivamente  los  retos  y  oportunidades  que  tenga  planteados.  Una

estrategia  de  gobernabilidad  es  una  estrategia  de  construcción  de  capacidades.

Tales  capacidades  dependen  de  la  interrelación  entre  el  sistema  institucional

existente,  de  las  capacidades  de  los  actores  políticos,  económicos  y  sociales

presentes, y finalmente, de la capacidad y calidad del liderazgo disponible.

La gobernabilidad, por tanto, no se refiere exclusivamente al sistema institucional ni

a la acción de gobernar que definen las políticas públicas. 

Lo  que  hay  que  subrayar  es  que,  en  sociedades  como las  actuales,  donde  los

actores son cada vez más autónomos y, a la vez, más interdependientes, gobernar

es cada vez menos producir bienes y servicios y cada vez más garantizar que los

actores  se  comporten  conforme  a  unas  reglas  de  juego  que  incentivan  su

comportamiento  eficaz  frente  a  los  retos  y  oportunidades  de  la  comunidad.

Asimismo, parece evidente que el valor creado por el gobierno no es sólo la utilidad

o satisfacción individual procurada por sus servicios, sino la arquitectura social en la

que los individuos y grupos buscarán su utilidad.

Es evidente que, para el impulso al desarrollo territorial en el contexto actual, los

gobiernos locales deberían ir  más allá de la  simple gestión eficaz de los bienes

públicos y ser capaces de actuar como líderes de la gobernabilidad, catalizadores

del proceso de aprendizaje y de adaptación social.

El liderazgo es un componente vital  para generar cambios. En nuestras actuales

sociedades  sometidas  a  fuertes  y  permanentes  mutaciones,  las  nuevas  reglas

exigen desprenderse de viejos modos de comportamiento y de pensamiento. El gran
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desafío para los líderes locales actuales puede formularse con la pregunta siguiente:

¿Cómo  puede  una  sociedad  y  un  territorio  heterogéneo,  con  diferentes  actores

portadores de diversos intereses en conflicto en la que ningún grupo puede forzar a

los demás a cooperar, encontrar vías para avanzar hacia acuerdos y pactos más

equitativos y eficaces?

No identificamos, necesariamente, el liderazgo con el poder y, específicamente, con

el poder municipal. A menudo se asocia el liderazgo en el desarrollo local con el

papel o la función institucional del gobierno local o municipal. El liderazgo, vinculado

a  procesos  de  transformación,  no  es  una  función  exclusiva  de  las  autoridades

públicas,  sino  que  debe  extenderse  por  el  conjunto  de  la  sociedad.  Ser  líder

depende de la decisión personal de asumir la función de ponerse al frente, tener

visión de futuro, comunicar y construir confianza, tanto o más que de la posición que

se ocupe formalmente. Lo no que supone desconocer la importancia del liderazgo

institucional y gubernamental. 

En las sociedades con alto nivel de capital social, el liderazgo tiende a ser plural,

participativo y orientado al futuro. En las sociedades con bajo nivel de capital social,

los liderazgos tienden a estar concentrados y ser de visión corta. En estas últimas

sociedades el poder se encuentra muy concentrado, pero también muy condicionado

por los equilibrios entre actores cuyas relaciones no se basan en la confianza ni en

tradiciones  fuertes  de  participación  y  asociación.  En  estos  casos,  el  liderazgo

tenderá a ser transaccional o de acomodo entre actores para evitar conflictos, y no

para gestionar positivamente el conflicto.

Este es el caso de muchos acuerdos o pactos locales, con fuerte presencia y un casi

único liderazgo del sector público, que no producen ningún resultado a largo plazo ni

consolidan modalidades de cooperación persistentes.

El  liderazgo requerido  para el  impulso al  desarrollo  local  exige,  en  primer lugar,

visión, y ésta, a su vez, requiere:

1. La comprensión de los intereses a corto y largo plazo de un amplio espectro de

actores locales.
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2. Una percepción clara de los equilibrios existentes en las relaciones institucionales

locales.

3. Una conciencia suficiente de los impactos que las tendencias de cambio actual y

futuras van a tener sobre el territorio y sobre sus principales actores. 

De lo antes enunciado, se desprende que para el  impulso a nuevas políticas de

desarrollo territorial y local, no es suficiente con mejorar las capacidades gerenciales

y de management,  sino que, es imprescindible introducir  conceptos como los de

gobernabilidad y liderazgo, factores críticos para enfocar con éxito la transformación

y la adaptación que exige el nuevo contexto de desarrollo.

En cuanto al gobierno local, hay que recordar que estamos evolucionando hacia un

sistema económico y territorial cada vez más abierto, hacia una sociedad donde las

organizaciones públicas deben incorporar a su análisis la pluralidad de intereses,

derechos  y  expectativas  de  los  ciudadanos.  Una  administración  pública  que  no

podrá satisfacer siempre más demandas de una forma más eficiente, y que deberá

avanzar hacia un gobierno de colaboración entre líderes, en todos los sectores de la

sociedad,  donde  la  apertura,  el  consenso  y  la  innovación  son  las  claves  para

estimular un cambio en las reglas de juego. 

Esta  perspectiva  de  cambio  de  funciones  y  de  innovación  institucional  será,

progresivamente, un factor clave para las políticas y estrategias de desarrollo local. 

A ello se agrega otra tendencia de singular importancia, como es el debilitamiento de

la forma clásica de toma de decisiones públicas. Ya no hay grandes decisiones del

estado-nación de las  que puedan derivarse las pequeñas decisiones en la  base

(local).  Así  como las comunidades ya no están contenidas en el  territorio,  ni  las

regiones o localidades contenidas en el estado-nación, las pequeñas decisiones ya

no derivan de las grandes.

Esto es así, por ejemplo, en las decisiones de las ciudades o regiones europeas,

que ya no están obligadas, en ámbitos cada vez más significativos, a depender de

las  decisiones  del  estado  central.  Se  produce una crisis  del  concepto  de  poder

determinado espacialmente, y es necesario, por tanto, un proceso diferente de toma

de decisiones. Las decisiones ya no se toman de forma lineal, en el sentido de que
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cada  organismo  público  posee  una  competencia  bien  perfilada  y,  por  tanto,  se

descompone así el  tradicional  debate político e institucional  sobre competencias,

directrices y ordenamiento institucional. 

1.8 ¿Se puede evaluar el desarrollo local? 

El problema de la evaluación y de la medición del éxito de políticas está relacionado

con  el  mismo  concepto  de  desarrollo  local  Si  atribuimos  el  éxito  del  desarrollo

económico  a  la  presencia  o  activación  de  determinados  factores,  debemos

demostrar las relaciones de causa-efecto. Es posible identificar los factores locales

que han contribuido al éxito de una zona. En primer lugar, podríamos decir que el

éxito puede deberse a una dotación adecuada de recursos y a su combinación o

puesta en relación, o a la organización de los actores locales que han iniciado y

consolidado un proceso de cooperación, lo que a su vez ha potenciado y valorizado

los recursos existentes. Por tanto, el éxito del desarrollo local, en un determinado

territorio, es atribuible a la presencia de recursos-factores-actores de desarrollo y a

su organización-cooperación. Pero este planteamiento puede resultar tautológico o

circular, y no ser de utilidad. Dicho al contrario, las zonas o localidades que no tienen

éxito es porque no poseen los atributos mencionados.

A su vez, puede plantearse otra pregunta. ¿Existen zonas o localidades que tienen

éxito,  en términos de desarrollo  local,  y  otras que,  con los mismos atributos,  no

tienen  éxito?  ¿Cuál  es  la  explicación?  Esta  situación  la  podemos  constatar

fácilmente a nivel  empírico. En determinados contextos, países y coyunturas hay

regiones o zonas que tienen éxito, mientras que otras, en las mismas circunstancias,

no  consiguen  progresar.  Si  las  circunstancias  (recursos,  actores,  contexto)  son

idénticas, ¿cómo se explica que determinadas localidades tengan éxito y otras no?

Dicho de otra manera, las zonas que tienen éxito en su desarrollo, tienen algo más

en común, además de su éxito? 

Esta  situación  puede  constatarse  cuando  se  implantan  políticas  nacionales  o

estatales  de  reequilibrio  territorial,  al  comprobar  que  las  inversiones  y  recursos

aplicados,  no  generan  los  mismos  resultados  en  diferentes  zonas,  aunque  el

contexto local sea el mismo.
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En todo caso, nos encontramos ante un problema, porque si las explicaciones sobre

los  mecanismos que dan cuenta,  finalmente,  del  éxito  en  el  desarrollo  local,  no

pueden  ser  catalogados  y  definidos  a  priori,  sino  que  solamente  podemos

constatarlos una vez producidos los resultados, tendremos una seria dificultad para

definir los factores de éxito que explican los resultados y,  además, no podremos

evaluar los procesos y estrategias de desarrollo local. En este sentido, el desarrollo

local, en tanto que proceso integral que produce incremento de rentas y bienestar

local, estará sujeto a circunstancias que no pueden predecirse.

A  su  vez,  esta  línea  argumental  ha  ocasionado  el  fracaso  de  la  búsqueda  de

generalizaciones útiles sobre el  desarrollo local.  En efecto, en la medida que los

éxitos  observados  tienden  a  ser  explicados  por  factores  particulares,  sean  de

naturaleza institucional, histórica o geográfica, no hay verdaderas lecciones útiles

que puedan ser aprovechadas. 

Así, se afirma que el desarrollo local en una zona ha tenido éxito porque prima la

colaboración entre actores, porque existen emprendedores dinámicos, porque existe

una cultura y una ética del trabajo, porque las empresas son flexibles e innovadoras

y porque han sabido aprovechar oportunidades de un ciclo económico favorable, etc.

Evidentemente, enumerar o catalogar las características de una localidad con éxito,

no es difícil. 

Por  lo  tanto,  nos encontramos ante una dificultad  para establecer  las relaciones

directas  de  causa-efecto,  ante  cierta  impotencia  analítica.  En  una trayectoria  de

desarrollo local exitosa, todos los factores presentes pueden ser muy importantes. El

problema es cómo definir el factor o los factores clave en una situación determinada.

Si cada caso de éxito del desarrollo local se explica por condiciones únicas o por

acontecimientos  particulares,  las  posibilidades  de  generalización  o  de  extraer

enseñanzas, son, al menos, muy limitadas.

Para avanzar en la resolución de estos problemas y poder situar así la evaluación en

otras coordenadas, es necesario enunciar algunas breves definiciones. En primer

lugar,  el  desarrollo  local  no  se  configura  como modelo  de  desarrollo,  ni  mucho
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menos  como  referencia  teórica  o  conceptual,  alternativa  a  otros  modelos  de

desarrollo. 

Nuestra línea de reflexión, en cuanto a los factores de éxito del desarrollo local, se

apoya en las condiciones previas y de origen, que están ligadas a acontecimientos

particulares,  difícilmente  generalizables  o  transferibles.  Cabe  definir  el  desarrollo

local como trayectorias específicas de desarrollo que se configuran en elementos

históricos,  geográficos  y  en  mentalidades,  pero  que  no  están  totalmente

predeterminadas sino que se transforman y evolucionan a partir de la práctica de los

propios actores, combinadas con circunstancias y coyunturas que lo favorecen. 

En la práctica de los propios actores locales, cabría incluir la capacidad de estos

actores para aprovechar positivamente los factores y acontecimientos externos (ciclo

económico, inversiones, relaciones con el estado, etc.), que inciden en el desarrollo

del  propio  territorio.  La  debilidad  de  muchos  territorios  se  debe,  en  parte,  a  la

incapacidad de los actores locales para aprovechar estas oportunidades.

En este marco de razonamiento, la evaluación o la medición del éxito del desarrollo

local plantean un problema metodológico. En línea con los postulados anteriores, el

desarrollo local debe catalogarse como un proceso. Pero, simultáneamente es un

proceso que conduce a resultados y que alcanza determinadas metas. Al ser un

proceso, estas metas no se alcanzan de una vez para siempre, como si fuera un

programa  máximo  con  objetivos  finales.  La  combinación  de  estas  dos  facetas,

proceso-resultados, y su adecuado tratamiento, es el problema crucial que debemos

dilucidar. 

Por una parte, desde una perspectiva "movimientista", se define al desarrollo local

exclusivamente como un proceso, es decir cualitativo, vinculado al fortalecimiento de

relaciones  y  del  control  local  de  los  mismos  procesos,  lo  cual  imposibilita  una

medición más o menos cuantitativa de los impactos y resultados en términos de

desarrollo. En sentido contrario y, en general, vinculada a instituciones públicas, se

pone el acento exclusivamente en los resultados, en los "outputs" conseguidos.
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La  hipótesis  que  aquí  se  plantea  es  que  el  desarrollo  local  no  tiene  que  ver

exclusivamente con los procesos y su sostenibilidad, o con las estrategias globales

de desarrollo,  sino que debe tenerse en cuenta el  conjunto  del  encadenamiento

lógico entre los recursos y actividades realizadas y cómo las mismas se vinculan al

objetivo  global  y  a  la  sostenibilidad  (o  perennización)  de  los  objetivos  y  los

beneficios. Se trata de una secuencia con relaciones directas de causa-efecto. A

menudo, cuando el desarrollo local se postula como un enfoque global sin relación

con las acciones, el concepto se vacía de contenido y se transforma en postulado

retórico y enunciativo. En sentido contrario,  a menudo las organizaciones locales

(sobre  todo  los  organismos  municipales)  impulsan  acciones  que  denominan  de

desarrollo local, sin que aparezca la relación lógica de las mismas con objetivos de

desarrollo o sin que se mida el impacto que las mismas generan en el desarrollo del

territorio a largo plazo y de manera acumulativa. 

1.9 Desarrollo económico local.

 Es necesario buscar soluciones territoriales; así, ha comenzado a tomar forma una

nueva estrategia conocida como desarrollo económico local (DEL), que pretende

el desarrollo y la restructuración del sistema productivo, el mejoramiento del nivel de

vida de la población y el aumento del empleo de la localidad, con un uso racional de

los recursos materiales, laborales y financieros en inversiones estratégicas para el

desarrollo.

El desarrollo económico local, mediante la gestión del desarrollo territorial, aparece

como  vía  para  solucionar  un  conjunto  de  problemas  económicos  y  sociales,

conforme a los objetivos centrales de la economía.9

El  desarrollo  económico local  puede definirse como el  proceso reactivador  de la

economía y dinamizador de la sociedad que, mediante el aprovechamiento eficiente

de  los  recursos  endógenos,  es  capaz  de  estimular  el  crecimiento  en  una

determinada  zona  y  mejorar  la  calidad  de  vida  de  la  comunidad.  El  nivel  local

comprende los procesos económicos, sociales y políticos en un marco de elementos

9 Méndez Delgado Elier “Desarrollo territorial y local en Cuba”, Marzo del 2000.
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naturales y político-administrativos.

El marco natural condiciona la asignación de recursos y las decisiones de inversión

de los actores sociales, ya que representa el potencial de la zona. La producción, la

circulación y el consumo son parte de un circuito productivo local que se despliega

dentro de la zona y posee determinados vínculos con el exterior, sean provincias,

departamentos, regiones, etcétera, e incluso el extranjero. El desempeño local de los

actores sociales es muy disímil y depende de su inserción en la producción, sus

intereses, sus expectativas y los nexos entre ellos.
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CAPÍTULO II: EVALUACIÓN   DE LA SITUACIÓN ACTUAL EN EL MUNICIPIO       

DE YAGUAJAY

2.1 Caracterización socioeconómica de Yaguajay.

El municipio de Yaguajay se encuentra situado al norte de la provincia de Sancti

Spíritus en los 220 19´ latitud N y los 790 14´ longitud W; tiene una extensión de

1519.32 km2,  de ellos 13.72 km2,   lo constituyen los cayos, 460.69 km2   de área

marina y 1044.91 km2 son de tierra firme. Limita al norte con La  Bahía de Buena

Vista, al este con la Provincia de Ciego de Ávila, al oeste con la provincia de Villa

Clara y al sur con los municipios de Cabaiguán, Taguasco y Jatibonico. El municipio

forma parte del Ecosistema Sabana – Camagüey. 

(Ver figura 1.)

 

Figura 1. Mapa geográfico de Yaguajay, al norte de la provincia de Sancti Spíritus 

Desde   el  punto  de  vista  comunitario,  el  municipio  está  integrado   por  66

asentamientos  de ellos 54 son comunidades rurales y 12 son poblados urbanos.

Estos se reparten entre sus 16 consejos populares, cinco de ellos son  costeros,
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abarcando  60 Km. de litoral que forman el total de la costa norte de la provincia de

Sancti Spíritus.

 Aunque el poblado de Yaguajay no posee un alto nivel de servicios, es el centro

más importante del municipio que  concentra   el  17%  de  la población y 5 000

empleos (el 23% del municipio), sobre todo en las esferas de servicios, actividades

agrícolas  y  construcción.  Alrededor  de 1500 son ocupados por  trabajadores no

residentes, por lo que a él debe acudir diariamente una gran cantidad de población. 

El  relieve posee cuatros formas fundamentales,  los cayos de piedras,  la  llanura

costera, las alturas centrales o del norte y la llanura norte, sus costas son bajas y

cenagosas, abunda la vegetación de manglar, lagunas, pequeñas sabanas donde

predominan grandes colonias de diversas especies de aves.

Desde la perspectiva medioambiental, el territorio posee una importante variedad y

riqueza en recursos naturales, ya que prácticamente el  66 % de su territorio se

encuentra bajo alguna categoría de manejo medioambiental, lo que supone uno de

los municipios con mayor extensión de espacios protegidos de la provincia. Entre

ellas están:

 Parque Nacional Caguanes

 Área Protegida de Recursos Manejados Reserva de la Biosfera Buenavista

 Área Protegida de Recursos Manejados Jobo Rosado

 Región Especial de Desarrollo Plan Turquino Bamburanao

 Elemento Natural Destacado  Cueva La Chucha

 Elemento Natural Destacado  La Tasajera

Yaguajay posee la  condición de Manejo Integrado Costero que otorga el  CITMA

junto a los municipios Varadero,  Habana del Este, Sagua la Grande, Caibarién y

Remedios, reconocido  mundialmente  como  el  paradigma  para  avanzar  hacia  el

desarrollo  sostenible.  Este  es  un  proceso  organizativo  continúo  y  dinámico  que

unifica al gobierno y a la comunidad en el desarrollo económico y en la conservación

de  los  recursos  naturales,  implementando  un  plan  integral  para  el  desarrollo  y

protección de los recursos y ecosistemas costeros.

El sector turístico está representado por la Villa San José del Lago de la Cadena

Islazul,  que  puede  explotar  el  turismo  de  tránsito  por  las  características  de  la
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instalación,  la  ubicación  del  Municipio  entre  dos  polos  turísticos  de  importancia

(Cayo Santa María y Cayo Coco) y la calidad de sus aguas minero-medicinales,

óptimas para desarrollar un turismo de salud. El desarrollo turístico se ve limitado, al

no existir un producto turístico integral10 que se comercialice y pueda competir y/ o

complementar con otras opcionales. 

En el aspecto demográfico se aprecian tendencias características de los municipios

que desactivaron su industria azucarera; tales como, un decrecimiento absoluto ,

envejecimiento de la población, disminución significativa del número de jóvenes para

garantizar  el  reemplazo  de  la  fuerza  de  trabajo  y  un  proceso  migratorio

desfavorable.Los movimientos  más significativos  de la  emigración  son hacia  las

provincias cercanas de Villa Clara y Ciego de Ávila  y los cambios de residencia

dentro  de  la  provincia.  Los  grandes  enclaves  turísticos  de  estas  provincias

constituyen fuertes polos de atracción para la población yaguajayenses.

Las principales actividades productivas del territorio están centradas en la agricultura

no cañera y forestal contando en estos momentos en su estructura con una Empresa

Agropecuaria, derivada de la reestructuración del antiguo MINAZ.  La diversificación

agropecuaria constituye su rasgo fundamental ya que sus 71326.23 Ha  de tierras

aptas  para  la  producción  agrícola,  se  dedican  a  las  producciones   de  viandas,

hortalizas, granos, frutales, forestales, ganadería vacuna y Bufalina, ovina, caprina,

avícola  y  porcina en correspondencia con la categoría de sus suelos (ver anexo 1).

El Municipio posee una Empresa de Cultivos Varios con una  situación favorable en

relación con la categoría de sus suelos que son muy productivos y  con capacidad

de riego electrificado en más de 20 caballerías.

Los  cultivos  varios  es  uno  de  los  principales  polo  productivo  en  renglones

importantes  para  la  sustitución  de  importaciones  y  que  deciden  en  los  planes

productivo de la provincia y en las entrega a la industria entre los que se destacan

la producción de frijoles, maíz, arroz, tomate, zanahoria, etc  lo que ha permitido un

10 Aunque no existen  las potencialidades de otros polos  turísticos del  país,  es posible  lanzar  un producto

turístico que integre la Villa San José del Lago, el área protegida Jobo Rosado, los senderos turísticos, el
Parque Nacional  Caguanes  y  el  Monumento  Nacional  “Camilo  Cienfuegos”,  para  potenciar  el  turismo de
naturaleza y salud; sin embargo, se ve limitada por no disponer del financiamiento para la rehabilitación de
instalaciones
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acceso significativo de la población a esta oferta con precios muchas veces según

la época del año por debajo de la media provincial y nacional. 

El profundo cambio económico  producido durante los últimos años ha paralizado la

dinámica  del  territorio,  obligando  a  la  búsqueda  de  nuevos  procesos  y  nuevos

actores productivos. No obstante, dichos cambios no han estado exentos también

de nuevos conflictos, como por ejemplo la mala  utilización de las áreas liberadas

de la caña a través de la aplicación del Decreto- Ley 259 para la entrega de tierras

ociosas a la población.

Existe además  una empresa de Comercio y Gastronomía y dos Unidades Básicas

Económicas  así  como  ocho  Unidades  presupuestadas  y  un  grupo  de

establecimientos provinciales. En el sector cooperativo existen 21 UBPC, 10 CPA y

31 CCS dedicada a las diferentes tipos de producción agropecuaria.

Dentro de las entidades pertenecientes a la agricultura del territorio se encuentra

además el Establecimiento  de Flora y Fauna Jobo Rosado, entidad que presenta

potencialidades  de  desarrollo  con  una  adecuada  explotación  de  sus  áreas

protegidas,  funcionamiento de casas de cultivos tapados y sus producciones con

autorización a vender con precios competitivos en el mercado turístico

Asimismo, la agricultura urbana ha constituido uno de los principales factores de

diversificación de la oferta productiva agraria, situándose como referencia a nivel

nacional. 

En cuanto a la ganadería, aparece como uno de los primeros municipios productores

de ganado de la provincia con más de 72.0 miles de cabezas y más de 37.0 miles de

hectáreas en explotaciones (Prado Pire, 2009).

La producción porcina merece un análisis a parte , en los último año su producción

no convencional  se ha incrementado notablemente al ser el tercer municipio del

país en aportar carne en pie con más de 2000 toneladas , sin incluir las consumida

por la población en los diferentes puntos de ventas de la agricultura urbana y donde

los mayores aporte están en la cría de traspatio y que permite un acceso de la

población a este alimento de forma estable y en precios por debajo de la media

nacional y provincial .
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 Por otra parte se ha ido creando una cultura en los criadores de producir por sus

medios los componentes necesario de alimentación para garantizar la sostenibilidad

de este renglón y de sus ingresos familiares.

El sector industrial es el más deprimido del municipio, su estructura física y el nivel

de  subordinación  refleja  una  dependencia  total  de  instancias  provinciales  y

nacionales,  así  como  un  gran  deterioro  de  las  instalaciones  y  tecnologías  ya

obsoletas para los procesos productivos. Sólo existe un avance en la  Fábrica de

Queso Mérida, subordinada al Combinado Río Zaza, de Sancti Spíritus, donde se

ha  concebido,  centralmente,  una  inversión  en  el  cambio  de  tecnología  para  el

proceso fabril.

El territorio posee pequeñas industrias que pudieran incentivar el desarrollo local,

generar  empleos  atractivos  y  cerrar  ciclos  de  producción,  pero  su  grado  de

dependencia  provincial  impide  decisiones  municipales  para  cambios  de  uso  y/o

ampliación/diversificación de sus producciones, aún cuando están muy limitadas o

-en algunos casos-, paralizadas como el caso de la fábrica de hielo y las fábricas de

refrescos así como la poca modernización de la de gofios ,  de confecciones textiles

y de zapatos.

Yaguajay  es  una  de  estas  localidades  donde  existen  auténticas  tradiciones

culturales cuyas raíces, similares a la de todo el país; pero con rasgos distintivos, la

conforman  principalmente  herencias  españolas  y  africanas,  expresadas

fundamentalmente a través de las manifestaciones artísticas.

 2.2 Indicadores claves  para evaluar el impacto del desarrollo local.

En el proceso de desarrollo local es necesario tener en cuenta una serie de ejes que

lo componen estos pueden identificarse en:

1. Eje social

2. Eje político 

3. Eje económico

4. Eje de género

Autora: Mailen M. Aguila Herrada

Tutora: Naymi Pérez Sanchez

32



EVALUACÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL EN EL
MUNICIPIO DE YAGUAJAY

5. Eje cultural

6. Eje ambiental

7. Eje turístico

El  ordenamiento  no  implica  un  orden  jerárquico,  pues  entre  ellos  existe  una

interacción dinámica. En esta perspectiva, para cada uno de los ejes, se plantean las

siguientes interrogantes:

1. Eje Social: Constituye un elemento clave del desarrollo; en la perspectiva social

es  donde  debe  este  expresarse  con  mayor  propiedad.  ¿Cómo  va  a  actuar  el

municipio,  el  consejo  popular,  la  circunscripción  para  que  la  población  local  se

transforme de sujeto pasivo en sujeto activo y directo del proceso de desarrollo, para

que la participación sea práctica cotidiana, y de “ser parte” se transforme en “tomar

parte” aprovechando sus potencialidades.

2. Eje Político: ¿Estará en formación una cultura de la participación que provoque

una ruptura con el pensamiento verticalista en el  desarrollo? ¿Están los distintos

eslabones de poder  dispuestos  a  aceptar  que el  desarrollo  local  es  un proceso

político y que requiere de acciones descentralizadas que generen transformación

social, equidad, justicia?

3. Eje económico: ¿Comprendemos que el espacio local es la dimensión principal

del desarrollo y no simple espacio geográfico? ¿Qué estrategias deben seguir las

instancias decisorias para el nivel local para potenciar las capacidades endógenas

del desarrollo?

4. Eje de género: ¿Estamos preparados para aceptar que hombres y mujeres sin

distinción conforman el talento comunitario? ¿Estamos preparados para asumir la

equidad de género como un indicador del desarrollo? 

5.  Eje  cultural:  ¿Cómo  incorporamos  al  desarrollo  las  tradiciones  culturales,  los

valores, los recursos humanos, los saberes tradicionales, la práctica participativa?
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6.  Eje  Ambiental:  ¿Cómo el  municipio,  el  consejo  popular  o  la  comunidad va  a

proceder para proteger, valorizar y reproducir una relación armónica con el espacio

natural y cultural?

7.  Eje  turístico:  ¿Qué  estrategias  y  mecanismos  debe  incentivar  la  instancia

municipal para involucrar a las comunidades en proyectos turísticos que armonicen

adecuadamente recursos ambientales, geográficos, históricos y culturales? ¿Cómo

articular los sectores tradicionales de la economía local con los emergentes? ¿Cómo

aprovechar  los  espacios  rurales  y  el  patrimonio  cultural  en  la  promoción  del

turismo?.

En  la  actualidad  donde  el  entorno  es  cambiante  y  dinámico  es  necesario  un

conocimiento de estos ejes para en este sentido enfocar todas las potencialidades

de la  localidad hacia el  desarrollo.  De ahí  la importancia de que los indicadores

seleccionados se basen en estos ejes que conforman el DL. Pues estos pueden

servir para evaluar y mejorar las propias organizaciones comunitarias y las acciones

de  los  gobiernos  locales,  al  permitirles  tomar  decisiones  adecuadas,  y  no

improvisadas.

Los indicadores son como los paneles de control de un vehículo o de una nave, ellos

deben orientarnos en un camino hacia la sustentabilidad y encauzar las acciones y

esfuerzos de la comunidad, sus líderes y los gobiernos locales. Se trata de mejorar

las capacidades analíticas sobre las tendencias pasadas y la realidad actual, y de

apoyar a las comunidades hacia el bienestar y progreso genuino. Los indicadores no

sólo deben monitorear el progreso, deben ayudar a que éste ocurra.

Toda evaluación  de impacto debe estar respaldada por indicadores de desempeño

que nos permitan  medir los logros, evaluar y tomar acciones correctivas, algo muy

insipiente en el proceso de medición de impactos del DL.

Teniendo en cuenta que un indicador siempre debe ser:

1. Factores medibles y la idea es que midan aspectos de resultados claves para la

toma de decisiones. 

2.Identifican lo que será  medido, no cuánto ni en qué dirección.

3.Sus metas nos representan lo que esperamos obtener como desempeño. 

Autora: Mailen M. Aguila Herrada

Tutora: Naymi Pérez Sanchez

34



EVALUACÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL EN EL
MUNICIPIO DE YAGUAJAY

4.Idealmente deben ser factores que se pueden medir de forma continua. 

Y unido a que el desarrollo se define como un todo, que integra valores humanos,

culturales, medio ambientales, relaciones sociales, producción, consumo y bienestar

es que le  propuso en el año 2011 al CAM con  cuadros del municipio y al grupo

gestor una propuesta de indicadores seleccionados por expertos y estudiosos11 del

tema que  integran   el  programa GUCID12 del  Ministerio  de  Educación  Superior,

después  de varias sesiones de trabajo en grupo durante el Taller Nacional estos

concibieron  un  conjunto  de  indicadores  cuantitativos  para  el  contexto  local,  que

distan  mucho  de  los  indicadores  tradicionales  por  no  ajustarse  totalmente  a  las

nuevas realidades del DL en Cuba.

A cada uno de los indicadores se le registró su definición, la unidad de análisis, la

unidad  de  medida,  la  frecuencia  de  la  medición,  la  forma  de  medición,  el

conocimiento  que  aporta  y  la  fuente  de  adquisición  de  los  datos.  El  grupo  de

expertos  de GUCID  valoró la posible incorporación de otros indicadores, de los

cuales existe poca información o información limitada (Ver anexo 2). Sin embargo,

fue  necesario  rechazar  la  inclusión  de  estos  aspectos  debido  a  la  falta  de

confiabilidad u homogeneidad de la información. No obstante, el grupo de expertos

consideró que se logró contemplar un conjunto de indicadores socio-económicos y

demográficos muy valiosos.

Como resultado del Taller del Programa Ramal GUCID en aquel entonces, unos de

los  expertos,  presentó  la  metodología  a  seguir  para  el  cálculo  del  Índice  de

11 GUCID- En el Taller de Producción de Indicadores de Desarrollo Local. Integrado por Elier Méndez Delgado, Sinaí Bofill Vega, Naymi
Pérez Sánchez, Anesio Mesa Sardiñas, Ricardo Bérriz Valle, Tania Reina Just, Matilde Molina Cintra, Odalys Alonso Leal, en diciembre
del 2011 la Habana

12 Acrónimo de Gestión Universitaria del Conocimiento y la Innovación para el Desarrollo
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Desarrollo Municipal (IDM13)  que ha sido validado teniendo en cuenta la experiencia

en la provincia Villa Clara.

Además de la valoración positiva de los miembros del CAM y del grupo gestor con

respecto a los indicadores clave seleccionados, la autora se apoya en indicadores

que posean estadísticas comparables para realizar la presente investigación. A partir

de  la  información  obtenida  se  decidió  evaluar  desde  ese  año,  los  siguientes

indicadores:

1. Producción Mercantil percápita.

2. Valor Agregado Bruto percápita.

3. Productividad del trabajo.

4. Índice de ociosidad de las tierras.

5. Tasa de Mortalidad por cada 1000 nacidos vivos.

• Tasa de Mortalidad General

• Tasa de Natalidad

6. Porcentaje de viviendas con servicio de acueducto.

7. Porcentaje de la población con acceso a la electricidad.

8. Tasa de desocupación.

9. Participación social por género.

10.Total de carga contaminante  dispuesta a la atmósfera (dbo)

131. HTTP://WWW.EAN.EDU.CO/2000/SERVIUNI/BIBLIOTECA/BH2011R.HTM 
.. DESARROLLO LOCAL - CUBA. Procedimiento para medir el desarrollo económico local en Cuba / Elier Méndez Delgado y María del 
Carmen Lloret. -- 6 p. EN: Comercio Exterior. -- México ... http://www.ean.edu.co/2000/serviuni/biblioteca/bh2011R.htm   

2. Méndez Delgado, Elier J. “Ensayo en Cuba para medir el Desarrollo Económico Local”.  Revista Temas y Reflexiones Corporación 
Universitaria de Ibagué. Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas. Año 4. No. 4, Ibagué, Mayo del 2000. 

3. Méndez Delgado, Elier y María del Carmen Loret Feijóo. “Procedimiento para medir el desarrollo económico local en Cuba Revista
“Comercio Exterior”  Agosto del 2001. México. 
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11.Porcentaje de viviendas en buen, mal y regular  estado.

En resumen, todos estos índices impactan en la calidad de vida de la población pues

no solo se valoran en la dimensión económica financiera,  sino también en la de

seguridad alimentaria, en la parte demográfica, en la ambiental, en las condiciones

de vida de la población y en la social. 

Al cierre del 2011 se pudo constatar una mejora en algunos de estos indicadores

aunque aun era insuficiente el tiempo transcurrido para poder afirmar que el territorio

se desarrollaba. 

2.3  Resultado  de  la  evaluación  de  los  indicadores  seleccionados.  Caso

Yaguajay.

En  el  presente  epígrafe  se  refleja  las  definiciones,  los  cálculos,  la  fuente  y  la

relevancia de cada uno de los  indicadores medidos para demostrar el impacto del

DL en el municipio de Yaguajay. 

2.3.1-Producción Mercantil percápita.

Definición: Esta dado por el valor de toda la producción mercantil que se le vende a

la población.

Cálculo: Es el  resultado de la  sumatoria  de las ventas netas de producción (+)

margen  comercial   (+)  ingresos  por  la  prestación  de  servicios  (+)  aumento  (-)

disminución de la variación de los productos terminados valorado a precio de ventas

entre la cantidad de habitantes del municipio.

Cp= C/H

Cp= 51 517.3MP /56467hab

Cp= 0.91MP x hab  

Donde: Cp= Producción Mercantil per cápita.

             C= Producción Mercantil

             H=Cantidad de habitantes

Cobertura: Municipio

Fuente: Oficina de Economía y Planificación del municipio.
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Relevancia: Este indicador nos da conocer las ventas realizadas por cada habitante en

el municipio.

2.3.2- Valor Agregado Bruto per cápita.

Definición: Muestra el resultado del esfuerzo productivo de las diferentes unidades en la

economía y el valor real que generan.

Cálculo: Es el resultado de la producción de bienes y servicios - Gastos de materiales -

Servicios a terceros dividido entre la cantidad de habitantes del municipio.

Cp=C/H

Cp=27226.5 / 56467hab

Cp= 0.48 MP x hab

Donde: Cp = Valor Agregado Bruto per cápita.  

              C= Valor Agregado Bruto

              H=Cantidad de habitantes

Cobertura: Municipal

Fuente: Oficina de Economía y Planificación del municipio.

Relevancia: Este indicador nos da a conocer el valor de la producción por cada

habitante del municipio.

2.3.3- Productividad del trabajo.

Cálculo: Es el  resultado de la  división del  valor  agregado entre el  promedio de

trabajadores. Entre los doce meses del año por mil

C= (A/ B/12) x1000

C= 1064.1

Donde: C=Productividad del trabajo

             A= Valor Agregado

             B=Promedio de trabajadores

Cobertura: Municipal

Fuente: Oficina de Economía y Planificación del municipio.
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Relevancia: Este indicador nos da la eficiencia con que se labora en el municipio en

cuanto a las ventas.

2.3.4- Índice de ociosidad de las tierras.

Definición: Refleja el aprovechamiento de las tierras en el municipio.

Cálculo: 

C = 2034.36/ 71326.23 * 100

C = 2.85 %

Donde: C= Índice de ociosidad de las tierras.

             A: Tierras Ociosas.

             B: Superficie Agrícola.

Cobertura: Municipio

Fuente: Delegación Municipal de la Agricultura 

Relevancia:  Este induce   sitúa al municipio como uno de los de mayor superficie

cultivable por cada habitante con 0.56 ha /hab. 

2.3.5- Tasa de mortalidad infantil.

Definición:  La  probabilidad  de  morir  entre  el  nacimiento  y  antes  de  cumplir

exactamente 1 año de edad. 

Cálculo:  Se calcula como el cociente de los nacidos vivos que mueren antes de

cumplir el primer año de edad y el total de nacidos vivos, durante un mismo período

de tiempo, por 1 000.

 C=  (A / B)  * 1 000

C=  (0 / 534)  * 1 000

C= =  0 x cada 1000 nacidos vivos

Donde: C: Tasa de mortalidad infantil.

                  A: Defunciones de menores de 1 año.

                  B: Nacidos vivos.

Cobertura: Municipio.

Fuentes: Oficina de Estadísticas en la Dirección de salud.

Relevancia:  Permite analizar cómo se ha comportado la mortalidad en este grupo

de edad y tomar las medidas pertinentes para reducirla.
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2.3.5.1-Tasa de Mortalidad General.

Cálculo: Se calcula como el cociente de los fallecidos y el total de habitantes de una

localidad en el año. 

 C=  (485 / 56467)  * 1 000

C= 8.58 x cada 1000 habitantes

Donde: C: Tasa de mortalidad General.

                  A: Fallecidos.

                  B: Total de habitantes.

Cobertura: Municipio.

Fuentes: Oficina de Estadísticas en la Dirección de salud.

Relevancia: Nos permite saber el decrecimiento de la población por mortalidad.

2.3.5.2-Tasa de  Natalidad.

Definición: Esta dado por el número de nacimientos vivos anuales.

C =  (534 / 56467)  * 1 000

C = 9.46 x cada 1000 habitantes 

Cobertura: Municipio

Fuente: Oficina de Estadísticas en la Dirección de salud.

Relevancia: Nos permite saber la capacidad de renovación de la población 

2.3.6-Porcentaje de viviendas con servicio de acueducto.

Definición: Muestra el porcentaje de las viviendas de la  población que tiene acceso

a una cantidad suficiente de agua potable.

1.  Cantidad  suficiente  de  agua:  Cantidad de  agua necesaria  para  satisfacer  las

necesidades metabólicas, higiénicas y domésticas, cuya meta en el milenio es de 20

litros por persona y día. En Cuba se considera como dotación estándar 60 litros por

persona y día.

2. Acceso razonable al agua: Se define como acceso directo a través de:

  a)  conexión  domiciliaria  a  sistemas  de  agua  potable  (servicio  de  agua

dentro de la propia vivienda)

    b) acceso razonable a través de fuentes públicas de agua potable. 

 Agua potable: Agua que no contenga agentes biológicos o químicos con un nivel

de concentración perjudicial  para la salud;  pueden ser tanto aguas de superficie
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tratadas como aguas no tratadas pero no contaminadas, como las procedentes de

pozos  de  sondeo  protegidos,  manantiales  y  pozos  sanitarios.  Las  aguas  de

superficie no tratadas, tales como los ríos y los lagos, solo se consideran potables si

los departamentos de salud pública realizan controles periódicos de su calidad y la

consideran potable o segura. (Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos).

 Cálculo: C= (A / B) * 100

              C= (10427/ 24524)* 100

              C= 42.5%

Donde: C: Porciento de viviendas de la población con servicios de acueducto 

               A: Viviendas que tiene acceso al servicio de acueducto                                

B: Viviendas total (unidad) 

Cobertura: Municipio.

Fuentes: Oficina de Acueducto en el municipio. 

Relevancia: Es un indicador que permite cuantificar el por ciento de viviendas que

tiene  acceso  adecuado  a  agua  potable  o  segura,  que  garantiza  la  protección  a

enfermedades de transmisión hídrica.

Si disminuye, tiene efecto negativo, porque significa que la calidad de vida de la

población pasa a estado de vulnerabilidad epidemiológica, aumentando el riesgo de

padecer enfermedades de transmisión hídrica. Es reflejo, desde el punto de vista

medioambiental,  de  que el  país  no  implementó  adecuadamente  las  acciones  de

acceso  a  agua  segura,  su  preservación  y  el  manejo  sostenible  de  los  recursos

hídricos.

Si  aumenta hasta la cobertura del  100 %, tiene significación positiva,  porque es

reflejo de protección de la población desde el punto de vista higiénico-sanitario y

expresión de una adecuada implementación del manejo sostenible de los recursos

hídricos del país y de la legislación de las autoridades competentes en el suministro

de agua. 

Limitaciones: Aunque el indicador lleva implícitas en su definición la preservación y

la seguridad del agua, y hasta en el propio concepto de agua  potable, no  muestra

de  manera  evidente la calidad del agua.

2.3.7-Porcentaje de la población con acceso a la electricidad

Definición: Representa la magnitud de viviendas electrificadas por cualquier tipo de

fuente en relación con el total de viviendas en el territorio.
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Cálculo: NE= (VE / VT) * 100 

               NE= (23137/23389) * 100 

               NE=98.9%

 Donde: NE: Nivel de electrificación.

                   VE: Viviendas electrificadas.

                   VT: Viviendas Totales.

Cobertura: Municipio.

Fuentes: Oficina Nacional de Estadísticas.

Relevancia: Indicador de desarrollo económico y social con incidencia directa en el

nivel de vida de la población, por el impacto que sobre el medio ambiente y la salud

humana tiene el uso de una energía más limpia.

2.3.8 - Tasa de desocupación.

 Definición: Es la razón que existe entre el número de desocupados y la población

económicamente activa, expresado en por ciento.

Población económicamente activa: son los  (Ocupados + Desocupados) 

Desocupados: Personas en edad laboral (hombres de 17-65 años y mujeres de

17-60 años) que no trabajaron por no tener un vínculo laboral estable y que buscan

empleo por primera vez o por haber perdido uno anterior.

Ocupados:  Personas  de  15  años  y  más  que  mantienen  un  vínculo  laboral

formalizado con un empleo asalariado o en especie, o un empleo independiente.

Este  último  incluye  a  los  trabajadores  por  cuenta  propia,  los  usufructuarios

individuales, los cooperativistas (UBPC y CPA), los campesinos independientes y de

las Cooperativas de Créditos y Servicios (CCS) y los ayudantes familiares.

Cálculo:  Es  el  resultado  de  dividir  el  total  de  desocupados  entre  la  población

económicamente activa  por 100.

 C=  (A / B)  * 100

 C= 1.1 %

Donde: C: Tasa de desocupación (Por ciento).

                  A: Total de desocupados (Unidad).

                  B: Población económicamente activa (Unidad).

       Cobertura: Municipio

Relevancia: Es el indicador más utilizado internacionalmente para expresar el nivel de

desempleo que presenta un país o territorio.
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2.3.9- Participación social por género.

Con el objetivo de promover la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de la

mujer la autora decide medir dicho indicador.

Definición: Proporción de mujeres ocupadas en los sectores, del  total de ocupados

de los propios sectores. Mide el grado de apertura de los puestos de trabajo en los

sectores  en  los  que se desempeña la mujer.

 

Cálculo: Es el resultado de dividir el número total de las mujeres  ocupadas  en  los 

sectores    entre el número total de hombres y mujeres  ocupados en los propios

sectores, por 100.                                             

  C=  (A / B)  * 100

 Donde: C: Proporción de mujeres entre los empleados remunerados en los sectores

(por ciento)

                  A: Mujeres ocupadas en los sectores  (unidad)

                  B: Total de ocupados en los sectores  (unidad)

 C sector estatal= (8367/ 11325)* 100

 C sector estatal=73.9 %

 C sector no estatal= (1537/ 11923)* 100

 C sector no estatal= 12.9%

 Cobertura: Cuba, Región Oriental,  Provincias.

 Fuentes: Balance de Recursos Laborales. Oficina Municipal de Estadísticas. 

Relevancia: Destaca la participación de la mujer ocupada en los sectores estatales

y no estatales, respecto al total de los ocupados. Busca reflejar la calidad del empleo

en las mujeres.

                                                                                                     

2.3.10 Total de carga contaminante dispuesta a la atmósfera.

Definición: Son todos los volúmenes residuales que se vierten al suelo y al aire de

forma contaminante sin darle ningún tratamiento.

TCG= 3218 DBO T/a

Donde TCG = Total de carga  contaminante  dispuesta a la atmósfera

Fuentes: Oficina del CITMA. 
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Relevancia: A través de este indicador el municipio puede valorar si las técnicas

aplicadas para disminuir la carga contaminante generada han sido eficientes.

2.3.11-  Porcentaje de viviendas en buen, mal y regular  estado.

Definición: Muestra la proporción, del total de la población, que vive en condiciones

precarias, teniendo en cuenta el estado técnico de las viviendas, clasificadas como:

buenas, regulares o malas.

Cálculo: C= (VB / B) * 100

                  =(14271/23389) * 100

                  = 61.02 %

                C= (VR / B) * 100

                   = (4583/23389) * 100

                   =19.6%

              C= (VM / B) * 100

                 = (4535/23389) * 100

                 = 19.4 %

Donde: C: Proporción de la población que vive en condiciones  habitacionales  

buenas, regulares o malas.

                   VB: Viviendas particulares que cumplen las condiciones de buenas. 

                   VR: Viviendas particulares que cumplen las condiciones de regulares. 

                   VM: Viviendas particulares que cumplen las condiciones de malas. 

                   B: Total de viviendas particulares del territorio.

Cobertura: Municipio.

 Fuentes:  Censo  de  Población  y  Viviendas  del  2002,  Oficina  Nacional  de

Estadísticas.

 Relevancia: Es un indicador que permite cuantificar el por ciento de personas que

viven  en  condiciones  de  precariedad  habitacional,  para  la  implementación  y

seguimiento de las políticas encaminadas a mejorar las condiciones de vida en los

asentamientos humanos del territorio. La disminución de este indicador agregado

mostrará  los  esfuerzos  realizados  por  el  territorio  en  el  mejoramiento  de  las

condiciones de vida de la población, referidas al estado técnico de las viviendas. 

2.4 Valoración de la medición.
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Al evaluar las características económicas, demográficas, ambientales, sociales  y

productivas, se definen un grupo de problemas que están afectando el desarrollo de

la localidad, que se resumen en el diagnóstico general del municipio .Los  factores

de mayor incidencia en el desarrollo de Yaguajay pudieran ser la  cultura de gestión

de proyectos en el territorio y la  oportunidad de  haber sido seleccionado uno de los

cinco municipios del país inmersos en el Programa Conjunto “Apoyo a las nuevas

Iniciativas de Descentralización y Estímulo Productivo en Cuba” (IMDL),  que se

implementa en beneficio del sector cooperativo y campesino y que en el marco de

él  se  están desarrollando acciones y proyectos  que incrementaran la  capacidad

productiva y la articulación público – privado . 

Al mismo tiempo que la mayor debilidad del territorio es la escasez de empleos

atractivos  y  la  falta  de  autonomía  de  los  gobiernos  municipales  en  la  toma  de

decisiones locales.

Los  resultados  del  diagnóstico  sirven  como  punto  de  partida  para  formular  la

estrategia  de  desarrollo  local,  pues  se  detectan  las  limitaciones  existentes  y  se

identifican  las  tecnologías,  capacidades  y  potencialidades  del  municipio  para

gestionar su desarrollo.

La economía del territorio, ha mostrado una pérdida en la dinámica de su desarrollo

en los últimos años. Durante el período 2000 al 2005 el decrecimiento económico

del municipio,  medido a través de la producción mercantil,  a precios constantes,

sitúa a Yaguajay en una situación de disminución del nivel de vida de la población

en  su  conjunto,  con  mayor  incidencia  en  aquellas  comunidades  que  era  más

dependiente de la producción cañera azucarera (Nela, Vitoria y Narcisa)  

En este sentido es necesario insistir que en la pérdida de la dinámica económica,

incide principalmente la paralización de los tres centrales azucarero que contribuían

con el 60 % de la producción total del territorio, y que la fuerza de trabajo de este

sector  se  enfrenta   a  un  cambio  brusco  de  tecnología  al  pasar  de  proceso

productivo industrial a uno  agropecuario , sumándosele a esto las limitaciones y

una  inadecuada  política  en  la  utilización  y  racionamiento  de  los  portadores

energéticos, fertilizantes, alimentación animal, entre otros. 
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Sin embargo, a partir del año 2009 el municipio comenzó su recuperación paulatina,

con mejoras en los resultados económicos,14 que reflejan un sostenimiento de la

producción mercantil en el período 2009-2012. (Ver gráfico 1)

Grafico 1.Comportamiento de la Producción Mercantil en Yaguajay, período 2000-2012. 

Fuente: Oficina Municipal de Estadística Yaguajay.

Específicamente, en el año   2012 la economía del municipio tuvo un desempeño

económico caracterizado por los siguientes elementos:

La producción mercantil del municipio en la esfera productiva alcanzó un valor de  51

millones 517 mil 300 pesos de  52 millones 184 mil pesos previstos, lo que significa

un cumplimiento del plan de un 98.7por ciento. 

Se  recibieron  varios medios y equipos de los proyectos presentados para PALMA y

el Programa Conjunto Apoyo a las nuevas iniciativas de descentralización y estimulo

productivo en Cuba entre ellos tractores,  trailer,  cosechadora,  sistema de riegos,

medios de computación, molinos de vientos, etc. 

Por  otra  parte,   el  municipio  de Yaguajay se acerca al  modelo dominante en la

mayoría  de  los  países  desarrollados,  caracterizados  por  un  envejecimiento

creciente,  consecuencia  directa  del  comportamiento  pasado  de  la  evolución

demográfica. El índice de envejecimiento expresa la proporción de personas de 60 y

más años con respecto al total poblacional. Sobre la base de esta definición, cuando

14  En estos resultados también influye el reordenamiento del sistema productivo y las políticas de precio del país
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dicho  grupo  de  edad  alcanza  un  valor  del  10%,  indica  un  signo  claro  de

envejecimiento,  en  tanto  que si  el  porcentaje  supera  el  24%, estamos ante  una

población muy envejecida. En este caso el municipio alcanza el 21,7 por ciento. (Ver

gráfico 2)

En  este  sentido,  la  población  por  edades  es  característica  de  una  población

envejecida,  pues  los  de  60  años  y  más  con  respecto   a  los  de  0  a  14  años

representan el 1,44 % es decir que por cada joven existen casi dos ancianos. Este

valor es superior al promedio nacional y provincial.

Gráfico 2. Representación Gráfica del por ciento de envejecimiento  del municipio.

Fuente: Oficina Municipal de Estadística Yaguajay.

En  términos  generales,  se  observa  un  índice  de  envejecimiento,  debido

fundamentalmente a la emigración de la población más joven hacia otros núcleos,

sobre todo, a las cabeceras provinciales y zonas con mayor desarrollo. Además del

descenso de la natalidad en el territorio.

Esta situación plantea un delicado problema para el desarrollo futuro del municipio,

debido  a  las  dificultades  que  esto  significa  para  el  reemplazo  de  los  recursos

laborales.

El tasa de desempleo  es de 1.1%  con una diferencia de 0.34 %  respecto al año

anterior ya que el municipio en este año estuvo en un proceso de reordenamiento
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laboral ,  y no todas aquellas personas que quedaron disponibles se acogieron al

trabajo por cuenta propia .

La productividad del trabajo respecto al año anterior disminuyó en 304.8 MP debido

a la situación económica desfavorable que presenta la Empresa Valle del Caunao,

ya que no logra cumplir con los planes planificados incidiendo estos en el indicador.

De la misma forma se estima mejoría en el resultado de la producción mercantil, así

como  una  ligera  recuperación  en  el  estado  constructivo  de  las  viviendas  en

comparación con la estimación de estos en periodos pasados, además la tasa de

mortalidad  disminuyo a 0.0 X 1000 n.v. (Ver tabla 1)

Tabla 1. Mejora en los indicadores de calidad de vida en Yaguajay 

Calidad de Vida

1995 2000 2010 2011 2012
1era 2da 3ra 4ta 5ta

Medición Medición Medición Medición Medición
Producción Mercantil(MP) - 25770.3 48271.5 50769.0 51517.3

Tasa de mortalidad general x
1000 8.2

7.2 6,3 6.5 8.58

Tasa de mortalidad infantil. X
1000 n.v.

12.9 9.2 1,7 3.5 0.0

Tasa de natalidad X 1000 n.v.  10.2 10.3 9.46
Condiciones de vivienda: 17 503 19 582 23116 23352 23389

             Buenas (%) 45.0. 68.0 60,2 60,8 61.02
             Regulares 34.0 17.0 20,1 19,7 19.6

             Malas 21.0 15.0 19,5 19.5 19.4
Tasa de desempleo (%) 5.4 4.2 0,9 0.74 1.1

Viviendas electrificadas (%) 96.2 97.1 98,2 98,9 98.9
Valor Agregado Bruto

pércapita (MP)  
0.36 0.48

Productividad del trabajo  1368.9 1064.1
Índice de ociosidad de las

tierras (%)  
2.85 2.85

Porcentaje de la población
con acceso a la electricidad  

98.9 98.9

Participación social por
género (%)

      Sector estatal

 

62.0 73.9
       Sector  no estatal 11.7 12.9

 Total de carga generada
(dbo)  

3218 T/a 3218 T/a
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El resultado de esta estimación da al traste con los problemas más apremiantes de

la sociedad, entre ellos: la satisfacción de las necesidades alimentarias, el estado de

las viviendas, el resultado de la actividad económica,  el envejecimiento poblacional,

entre otros.

Aunque merita la pena citar algunas de las deficiencias en el proceso de evaluación

de  los  indicadores  como  son:  la  dificultad  para  la  obtención  de  algunos  datos

estadísticos debido a la diseminación de la información, el nivel de secretismo que

aún persiste, la carencia de una estadística municipal que recopile la información

necesaria, falta de una infraestructura de la información en el territorio que recopile

todo lo necesario para el cálculo de los indicadores y por otra parte el indicador del

valor agregado se ve afectado su resultado, por encontrase entidades del municipio

en subordinación provincial. 

Además  el  gobierno  no  cuenta  con  una  herramienta  de  control  de  gestión

estratégico,  que le  permite  a  los  decisores  incluir  la  información estratégica que

indicará el avance del territorio, pues los resultados de las evaluaciones hasta ahora

diseminan la información, no contando con la uniformidad requerida y en ocasiones

hasta  con la duplicidad de información.
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CONCLUSIONES

Como resultados de esta investigación se logró arribar a las conclusiones generales

siguientes:

1. Aunque en la literatura nacional e internacional consultada son numerosos los

estudios sobre desarrollo local, se ha dedicado mucha menos atención a los que

refieren a la evaluación  del impacto del desarrollo  económico, financiero, social

y ambiental en una localidad.

2. Los  resultados  de  la  evaluación  de  los  indicadores  identificados  sin  dudas,

constituye información que puede contribuir a la toma de decisiones por parte

del  gobierno  y  los  actores  implicados  con  vistas  a  lograr  avances  en  el

municipio de Yaguajay.

3. Aún cuando se pudieron evaluar  los indicadores es preciso destacar  que se

carece  de  una  estadística  territorial,  pues  existen  limitaciones  objetivas  con

respecto a la cantidad y calidad de la información territorial.

4. Los  resultados  alcanzados  con  la  evaluación  del  desarrollo  local,  permiten

generalizar  y  divulgar  la  experiencia  de  la  iniciativa  de  Yaguajay  entre  la

comunidad universitaria,  como vía  también para  demostrar  la  importancia,  el

impacto y el rol que pueden jugar los Centro Universitarios Municipales en un

municipio cubano.
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RECOMENDACIONES

Como resultados de esta investigación se brindan las recomendaciones siguientes:

1.  Mantener un seguimiento sobre los resultados de los indicadores evaluados y

valorar  los   avances  de  los  procesos  de  mejora,  con  el  fin  de   convertir  al

municipio en referencia en cuanto al desarrollo local. 

2. Continuar evaluando los mismos indicadores claves seleccionados por espacio

de dos años más, para poder diagnosticar un verdadero  impacto del desarrollo

local.

3. Extender  progresivamente,  con  las  correspondientes  adecuaciones,  los

resultados obtenidos a otros territorios  del  país,  como vía  para  demostrar  su

capacidad de evaluar el desarrollo  local.

4. Promover,  desarrollar  y  potenciar  iniciativas  que  contribuyan  a  mantener  e

incrementar  empleos atractivos para los jóvenes en el municipio.
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ANEXO 1

Superficie por categoría de los suelos:

Categoría.                               Ha.                         Estructura %

I Muy productivo.                    9 550.                              9.8

II Productivo.                          22 300.                           23.2

III Mediano productivo.          33 500.                            34.7

IV No productivo.                   31 178.                           32.3 

            TOTAL                       96 528.

Autora: Mailén M Aguila Herrada
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ANEXO 2

Taller GUCID: Formación y medición para la gestión universitaria del conocimiento y la innovación en función del desarrollo local.

Dimensión

Económico

-Financiera

Indicador Definición
Unidad de

análisis

Unidad de

medida
Frecuencia Forma de medición Conocimiento que aporta Fuente

 Valor  de  la

Producción

Mercantil  Minorista

per cápita

Valor de toda la producción

mercantil que se vende a la

población  entre  el  número

de habitantes.

Estatal Pesos Trimestral Producción  minorista

percápita  entre  el

número de habitantes.

Ventas   minorista  por

habitante

Economía  y

planificación

Valor  Agregado

Bruto Municipal Per

cápita

Muestra  el  resultado  del

esfuerzo  productivo  de  las

diferentes  unidades  en  la

economía y refleja el  valor

real que se genera. 

Municipio Pesos Trimestral  Es el  resultado de la

producción de bienes y

servicios-Gasto  de

materiales-Servicios  a

terceros  dividido  entre

la  cantidad  de

habitantes que tiene el

municipio.

Valor  de  producción  por

cada  habitante  del

municipio. 

Economía  y

planificación

Productividad  del

trabajo

Productividad del trabajo en

base al valor agregado.

Estatal Pesos Trimestral Se  determina  de  la

división  entre  el  valor

agregado  bruto   y  el

promedio  de

trabajadores

La  eficiencia  con  que  se

labora  en  el  municipio  en

cuanto a las ventas

Economía  y

planificación



Circulación

mercantil  minorista

per cápita

Total de los valores de las

mercancías  todas  que

circulan en el municipio

Estatal Pesos Trimestral Es  el  resultado  de  la

suma de las ventas del

comercio minorista y la

alimentación  pública

entre la población total

del municipio

Valor de la mercancía que

circula en el municipio

Economía  y

planificación

Comportamiento de

la  ejecución  del

presupuesto

Refleja  la  utilización  del

presupuesto

Municipal Pesos Trimestral Presupuesto ejecutado

/ previsto por actividad

Ejecución real DM Finanzas

Ingresos  por

tributos per cápita

tributos  per  cápita  por

municipio

Municipal Pesos Trimestral Ingresos  por  tributos

entre  el  número  de

habitantes

Contribución  al  sistema

tributario  de  entidades  y

ciudadanos al presupuesto

local

DM Finanzas

Inversiones   per

cápita

Valor de las inversiones per

cápita 

Municipal Pesos Trimestral Valor  de  las

inversiones  totales

entre  el  número  de

habitantes

Para  prever  el  desarrollo

futuro  de  las  próximas

inversiones

Economía  y

planificación

Venta  de

materiales  de  la

construcción

Valor de las ventas de los

materiales de construcción

Municipio-

C.P

% Trimestral Total  de  ventas  a  la

población

Avance  en  las

construcciones

Empresa

Municipal  de

Comercio 

Autoabastecimiento

municipal

Porciento de la producción

total  en  la  que  soy  capaz

de autoabastecer

Municipal

y sectorial

% Trimestral Valor  total  de  lo  que

me  autoabastezco

entre  el  valor  total  de

Grado de satisfacción  con

el  autoabastecimiento  del

municipio  a  partir  de  las

Economía  y

planificación



Seguridad

alimentaria 

las  producciones  que

consume el municipio

producciones

Aporte municipal al

balance provincial y

otros territorios

Producción  del  municipio

que se aporta a la canasta

básica  del  municipio  y  a

otros territorios

Municipal Pesos Trimestral Suma  de  todas  las

producciones  que  se

exportan  entre el total

de producciones

Aporte  a  la  seguridad

alimentaria  de  otros

territorios

Economía  y

planificación

Consumo municipal

de  la  población  de

calorías y proteínas

Refleja  los  niveles  de

consumo  personal  de

energía  y  proteínas  de  la

población

Municipal Kcal  y

gramos

Trimestral Cantidad de calorías y

proteínas  que  se

consume  por

habitantes

Consumo  de  proteínas  y

energía por habitante

Economía  y

planificación

Índice de ociosidad Refleja el aprovechamiento

de las tierras

Estatal,

cooperativ

o  y

privado

Hectáreas Trimestral Tierras  ociosas  entre

las cultivables

Utilización  de  la  tierra

cultivable

Delegación

municipal  de

la agricultura

Tasa de natalidad Número  de  nacimientos

anuales 

Municipio Trimestral Nacimiento  entre  total

de habitantes

Capacidad  de  renovación

de la población

Salud

Tasa de mortalidad Número  de  fallecimiento

anuales

Municipio Anual Fallecimientos  entre

total de habitantes

Decrecimiento  de  la

población por mortalidad

OME

Tasa de mortalidad

infantil  por  cada

1000 nacidos vivos

Fallecidos  entre  nacidos

vivos

Municipio Trimestral Resultado  de  la

división  del  total  de

nacidos  vivos  entre  el

total de nacimientos

Calidad  de  la  atención

primaria

Salud



Condiciones

de vida de la

población

Porcentaje  de

población  con

acceso  a  agua

potable

Refleja  el  acceso  a

servicios  básicos  como  el

consumo de agua potable

Municipio-

CP

% Anual Resultado  de  la

división  entre  las

personas  beneficiadas

y  el  total  de  la

población.

Acceso  a  consumo  de

agua potable

Acueducto

Porcentaje  de

población  con

acceso  a

electricidad

Refleja  el   acceso  de  la

población  a la energía

Municipio-

CP

% Anual Resultado  de  la

división  entre  las

personas  beneficiadas

con  la  corriente

eléctrica y el total de la

población.

Acceso de la población  a

la energía

OBE

Porcentaje  de

energía  renovable

al  balance

energético

municipal

El  aporte de los diferentes

portadores energéticos a la

necesidad  y  uso  del

municipio

Municipio-

CP

% Anual Cuantía  de  energía

renovable  entre

energía  total  que

consume el municipio

Aporte  de  los  portadores

energéticos  al  consumo

municipal

OBE

Porcentaje  de

viviendas  en  buen

estado

Este  indicador  refleja  la

calidad de la vivienda en el

municipio

Municipio-

CP

% Anual Resultado  de  la

división  de  las

viviendas  en  buen

estado  constructivo

entre  el  total  de

viviendas.

Calidad de la vivienda Sistema de la

Vivienda

Pasajeros Total  de  pasajeros Municipal Semestral Cantidad de pasajeros Situación  de  la Transporte



Condiciones

de vida de la

población

transportados transportados  en  los

distintos  medios  de

transporte

transportados transportación  de

pasajeros

Porcentaje  de

solución  de

planteamientos con

participación

popular

Refleja  la  participación  de

la población en la solución

de  los  problemas  de  la

comunidad

Municipio % Semestral Resultado  de  la

división  del  total  de

solución  a

planteamientos  con

participación  popular

entre  el  total  de

planteamientos

Participación  popular,

credibilidad, compromisos

Secretaría

AMPP

Tasa de ocupación Refleja  el  nivel  de  empleo

en el municipio

Municipio Anual

Es  el  resultado  del

cociente  entre  el

promedio  de

trabajadores  y  los

recursos  laborales

disponibles

Porciento  de  la  población

que está ocupada

Dirección

Municipal  de

M Trabajo

Servicios culturales

existentes  en  el

municipio

Programación  de

actividades culturales en un

territorio

Municipio Anual Ponderación  de

acuerdo a la calidad de

las  actividades

realizadas

Diversidad  de  la  vida

cultural de un territorio

DM Cultura

Dotación  y  estado

actual  de  la

infraestructura  en

Estado  constructivo  de  las

instalaciones culturales 

Municipio Anual Cantidad  de

instalaciones  en

bueno,  regular  y  mal

Grado  de  deterioro  y

calidad  de  los  servicios

DM Cultura



el  sistema  de  la

cultura

estado prestados

Por  ciento  de

aprobados  en

pruebas  de

ingresos

Número  de  aprobados  en

exámenes  de ingreso  a  la

Educación Superior

Municipio % Anual %  de  Estudiantes

aprobados  entre

estudiantes

presentados

Calidad  de  la  enseñanza

en  niveles  educacionales

anteriores

MINED

Participación  social

por géneros 

Refleja  la  equidad  de

género

Municipio % Anual Ocupación  por  sexo y

categoría  ocupacional

entre  total  de

ocupados por género

Equidad de género Dirección

Municipal  de

M Trabajo

Gestión

local para la

innovación

Cantidad  de

proyectos

ejecutándose

Refleja  la  cantidad  de

proyectos  locales  que  se

ejecutan.

Municipio Anual Cantidad de proyectos

(Económicos,

ambientales,

culturales)

Capacidad  de  gestión  del

municipio

Coordinador

Municipal

Desarrollo

Local

Vicepresident

e del CAM

Alianzas

estratégicas  con

instituciones  del

conocimientos

Refleja  el  nivel  de  en  las

interrelaciones  con

universidades,  redes,

programas  y  centros  de

investigación  en  el

municipio

Municipio Anual Suma  de  la  cantidad

de interrelaciones.

Grado  de  articulación  con

los actores

CUM

Carga Refleja  la  carga Municipio toneladas Anual Toneladas expuesta al Demuestra  cómo  se  van Especialista



Ambiental

contaminante de la

demanda

bioquímica  de

oxígeno  dispuesta

al medio

contaminante  expuesta  al

medio

medio cumpliendo  las  acciones

del municipio en la gestión

ambiental

municipal  de

CITMA

Soluciones

ambientales

Cantidad  de  soluciones  a

partir de implementación de

proyectos

Municipio Anual Número  de soluciones

entre  el  total  de

proyectos 

Saneamiento  ambiental  al

municipio

Especialista

municipal  de

CITMA

Cobertura boscosa 

Porciento  del  territorio  con

potencial boscoso

Municipio % Anual Superficie  boscosa

entre área total

Superficie boscosa Servicio

Estatal

Forestal

Porcentaje  de

áreas protegidas

Superficie de tierra y/o mar

consagrada a la protección

de la biodiversidad

Municipio % Anual Superficie  de  áreas

protegidas  entre  total

de superficie 

Cantidad  de  áreas

protegidas

Especialista

municipal  de

CITMA

 Manejo  Integrado

Costero

Superficie de tierra y/o mar

bajo  régimen  de  manejo

integrado  costero

 

Municipio % Anual Superficie  de  tierras,

mar  y/o  cuencas  en

categoría  de  manejo

entre  total  de

superficie 

Superficies con categorías

de manejo

Vicepresident

e CAM

Peligro,

vulnerabilidad  y

riesgos naturales

Población  vulnerable  en

zonas  de  riesgos  por

desastres naturales

Municipio Temporada

ciclónica

Cantidad  de  personas

vulnerables  residentes

en zonas de riesgos

Vulnerabilidad y gestión de

riesgos

Consejo  de

Defensa

Municipal



Demográfica

Número.  de

habitantes

Indicador  que  refleja  la

cantidad  de  habitantes  en

el territorio

Municipio Personas Anual Por  la  OME  que

incluye  sexo,  grupos

etarios  y  racial  y

escolaridad

Estructura de la población OME

Saldo  migratorio

interno

Refleja  el  éxodo  de

población de un municipio

Municipio Personas Anual Diferencia  entre

inmigrantes  y

emigrantes

Movimiento del municipio OME

Densidad

poblacional

Número  de  habitantes  por

kilómetros cuadrados

Municipio Habitantes

por  km

cuadrados

anual Número  de  habitantes

por  kilómetros

cuadrados

Concentración poblacional OME

Envejecimiento

poblacional

Personas  mayores  de  60

años

Municipio personas anual Proporción  de  adultos

mayores en el total de

la población

Envejecimiento  de  la

población

OME

Integración

Social

Delitos Generales Hechos delictivos ocurridos

en el territorio

Municipio

consejo

popular

Hechos Trimestral Cantidad  de  delitos

ocurridos 

Seguridad ciudadana CPS, PNR

Casos  atendidos

por la Comisión de

Prevención Social

Población  en  riesgos

identificados por la CPS

Municipio

y  consejo

Popular

Personas Trimestral Cantidad  de  personas

identificadas  por

categorías

Potencial  delictivo  y

vulnerabilidad social

CPS

Prevalencia  de

alcoholismo y otras

adicciones

Población adicta al alcohol

y otras drogas

Municipio

y  consejo

Popular

Personas Trimestral Cantidad  de  personas

adictas

Potencial de adictos CPS, PNR



Población en zonas

de silencio

Población  residente  en

zonas  donde  no  hay

señales de radio y TV

Municipio Personas Anual Residentes  en  zonas

de silencio

Población  sin  acceso  a

radio y TV

Radio cuba
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