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PREFACIO 
 

La expansión de los sistemas de democracia formal ha llevado a que se le preste una mayor atención a la 
rendición de cuentas de parte de los Estados a los ciudadanos, y al papel de los ciudadanos en los 
procesos de toma de decisiones. Los profesionales y agentes del desarrollo reconocen que el 
fortalecimiento de la voz ciudadana y la participación de la sociedad civil, junto con las formas 
tradicionales de apoyo para desarrollar los sistemas e instituciones del Estado, son fundamentales para 
contar con mecanismos de gobernabilidad resolutivos, que resultan en una prestación de servicios más 
eficiente.  

La rendición de cuentas social se encuentra en el centro del concepto de gobernabilidad democrática del 
PNUD, y en términos más generales, del concepto de desarrollo humano. Tanto el Plan Estratégico del 
PNUD (2008-2013) como su Estrategia para la Sociedad Civil y la Participación Cívica (2009) priorizan 
la promoción de la participación inclusiva y la creación de instituciones estatales resolutivas como medio 
para fortalecer la gobernabilidad democrática y la rendición de cuentas. La estrategia de la sociedad civil 
destaca el apoyo a una serie de mecanismos de rendición de cuentas social a través de los cuales los 
ciudadanos y las organizaciones de la sociedad civil (OSC) pueden relacionarse con funcionarios de los 
distintos niveles de gobierno para lograr una gobernabilidad más resolutiva. 

Esta nota surge como respuesta a la creciente demanda por parte de las oficinas de país y de los centros 
regionales del PNUD por una mayor orientación práctica sobre cómo adoptar los principios de la 
rendición de cuentas social e integrarlos en las tareas de programación. Busca brindarle al personal del 
PNUD la comprensión de cómo los principios de la rendición de cuentas social ya forman parte integral 
del enfoque del desarrollo humano. Luego ofrece orientación sobre cómo incorporar la práctica de la 
rendición de cuentas social en la programación, ilustrando con ejemplos sobre cómo está siendo aplicada 
actualmente en diferentes contextosde diversas regiones. 

Este documento ha sido desarrollado internamente, basándose en gran medida en experiencias del 
personal del PNUD. Un borrador inicial fue presentado en la reunión mundial sobre voz y rendición de 
cuentas celebrada en Bogotá en diciembre de 2008, organizada por el Centro de Oslo para la 
Gobernabilidad, con la colaboración de la Escuela Virtual del PNUD y el PNUD Colombia. Este 
encuentro reunió a profesionales de oficinas nacionales y centros regionales para discutir las experiencias 
en este ámbito y considerar los puntos de entrada para programación. La nota ha sido refinada aún más 
gracias a una amplia retroalimentación de numerosos colegas. El documento final es el producto de un 
proceso de consulta y revisión de dos años de duración. 

Esperamos que esta nota temática sea de utilidad para todo el personal del PNUD de la sede central, a 
nivel regional y de las oficinas de país, que quieracomprender mejor el concepto de rendición de cuentas 
social e integrarlo en la programación y otras actividadesdel PNUD. 

 
 

Geraldine Fraser-Moleketi, Directora 

Grupo de Gobernabilidad Democrática  

Dirección de Políticas de Desarrollo 

 
 

BjørnFørde, Director  

Centro de Oslo para la Gobernabilidad  

Grupo de Gobernabilidad Democrática 
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PrefAciO

La	expansión	de	los	sistemas	de	democracia	formal	ha	llevado	a	que	se	le	preste	una	mayor	atención	a	la	
rendición	de	cuentas	de	parte	de	los	Estados	a	los	ciudadanos,	y	al	papel	de	los	ciudadanos	en	los	procesos	
de	toma	de	decisiones. Los	profesionales	y	agentes	del	desarrollo	reconocen	que	el	fortalecimiento	de	la	voz	
ciudadana	y	la	participación	de	la	sociedad	civil,	junto	con	las	formas	tradicionales	de	apoyo	para	desarrollar	
los	sistemas	e	instituciones	del	Estado,	son	fundamentales	para	contar	con	mecanismos	de	gobernabilidad	
resolutivos,	que	resultan	en	una	prestación	de	servicios	más	eficiente. 

La	rendición	de	cuentas	social	se	encuentra	en	el	centro	del	concepto	de	gobernabilidad	democrática	del	
PnUD,	y	en	términos	más	generales,	del	concepto	de	desarrollo	humano. Tanto	el	Plan	Estratégico	del	PnUD	
(2008-2013)	como	su	Estrategia	para	la	Sociedad	Civil	y	la	Participación	Cívica	(2009)	priorizan	la	promoción	
de	la	participación	inclusiva	y	la	creación	de	instituciones	estatales	resolutivas	como	medio	para	fortalecer	
la	gobernabilidad	democrática	y	la	rendición	de	cuentas.	La	estrategia	de	la	sociedad	civil	destaca	el	apoyo	
a	una	serie	de	mecanismos	de	rendición	de	cuentas	social	a	través	de	los	cuales	los	ciudadanos	y	las	organi-
zaciones	de	la	sociedad	civil	(OSC)	pueden	relacionarse	con	funcionarios	de	los	distintos	niveles	de	gobierno	
para	lograr	una	gobernabilidad	más	resolutiva.

Esta	nota	surge	como	respuesta	a	la	creciente	demanda	por	parte	de	las	oficinas	de	país	y	de	los	centros	
regionales	del	PnUD	por	una	mayor	orientación	práctica	sobre	cómo	adoptar	los	principios	de	la	rendición	
de	cuentas	social	e	integrarlos	en	las	tareas	de	programación.	Busca	brindarle	al	personal	del	PnUD	la	com-
prensión	de	cómo	los	principios	de	la	rendición	de	cuentas	social	ya	forman	parte	integral	del	enfoque	del	
desarrollo	humano. Luego	ofrece	orientación	sobre	cómo	incorporar	la	práctica	de	la	rendición	de	cuentas	
social	en	la	programación,	ilustrando	con	ejemplos	sobre	cómo	está	siendo	aplicada	actualmente	en	diferentes	
contextos	de	diversas	regiones.

Este	documento	ha	sido	desarrollado	internamente,	basándose	en	gran	medida	en	experiencias	del	personal	
del	PnUD. Un	borrador	inicial	fue	presentado	en	la	reunión	mundial	sobre	voz	y	rendición	de	cuentas	celebrada	
en	Bogotá	en	diciembre	de	2008,	organizada	por	el	Centro	de	Oslo	para	la	gobernabilidad,	con	la	colaboración	
de	la	Escuela	Virtual	del	PnUD	y	el	PnUD	Colombia. Este	encuentro	reunió	a	profesionales	de	oficinas	nacio-
nales	y	centros	regionales	para	discutir	las	experiencias	en	este	ámbito	y	considerar	los	puntos	de	entrada	
para	programación. La	nota	ha	sido	refinada	aún	más	gracias	a	una	amplia	retroalimentación	de	numerosos	
colegas. El	documento	final	es	el	producto	de	un	proceso	de	consulta	y	revisión	de	dos	años	de	duración.

Esperamos	que	esta	nota	temática	sea	de	utilidad	para	todo	el	personal	del	PnUD	de	la	sede	central,	a	nivel	
regional	y	de	las	oficinas	de	país,	que	quiera	comprender	mejor	el	concepto	de	rendición	de	cuentas	social	e	
integrarlo	en	la	programación	y	otras	actividades	del	PnUD.

geraldine	Fraser-Moleketi,	Directora	 Bjørn	Førde,	Director	
grupo	de	gobernabilidad	Democrática	 Centro	de	Oslo	para	la	gobernabilidad
Dirección	de	Políticas	de	Desarrollo	 grupo	de	gobernabilidad	Democrática
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1. inTrOducción

Para	el	PnUD,	la	gobernabilidad	democrática	es	un	conjunto	de	valores	y	principios	que	sustentan	las	rela-
ciones	Estado-sociedad. Da	lugar	a	que	las	personas,	en	particular	las	pobres	y	marginadas,	puedan	opinar	
sobre	cómo	son	gobernadas,	cómo	se	toman	e	implementan	las	decisiones,	y	cómo	se	concilian	las	opiniones	
divergentes	y	los	intereses	en	conflicto	de	una	manera	predecible	y	de	conformidad	con	el	Estado	de	Derecho.

La	gobernabilidad	democrática,	practicada	en	diversos	modelos	de	gobierno,	implica	que	son	respetados	los	
derechos	humanos	y	las	libertades	fundamentales	de	las	personas,	que	los	ciudadanos	pueden	demandar	
la	rendición	de	cuentas	a	sus	líderes,	y	que	están	protegidos	de	acciones	arbitrarias	en	sus	vidas	por	parte	
de	gobiernos,	instituciones	privadas	y	otras	fuerzas. La	gobernabilidad	democrática,	por	lo	tanto,	da	como	
resultado	instituciones	de	gobierno	más	resolutivas,	inclusivas	y	responsables,	y	respetuosas	de	las	normas	
y	principios	internacionales.

Por	lo	tanto,	el	concepto	de	rendición de cuentas se	encuentra	en	el	centro	de	nuestra	comprensión	sobre	
gobernabilidad	democrática. Sin	embargo,	la	rendición	de	cuentas	es	un	elemento	central	no	sólo	de	la	gober-
nabilidad	democrática,	sino	de	todos	los	aspectos	del	desarrollo	humano,	ya	que	contribuye	a	garantizar	que	
los	intereses	de	los	grupos	más	pobres	y	marginados	de	la	sociedad	sean	tenidos	en	cuenta. Es	un	principio	
básico	de	los	derechos	humanos,	y	por	lo	tanto,	intrínseco	al	enfoque	del	desarrollo	basado	en	los	derechos	
humanos	(EBDH),	con	el	cual	el	PnUD	se	ha	comprometido	en	toda	su	programación.

Existen	numerosas	instituciones	y	mecanismos	mediante	los	cuales	opera	la	rendición	de	cuentas	estatal	que	
pueden	ser	mejorados. Los	ciudadanos	y	otros	titulares	de	derechos	pueden	demandar	que	los	gobiernos	
cumplan	con	sus	obligaciones	a	través	de	una	variedad	de	herramientas	y	enfoques	(además	de	las	elecciones),	
y	los	gobiernos	pueden	responder	a	este	tipo	de	iniciativas	de	los	ciudadanos. Esto	se	denomina	“rendición 
de cuentas social”	y	es	el	foco	de	esta	nota	temática.

Los	principios	de	rendición	de	cuentas	social	ya	están	integrados	en	los	principales	enfoques	y	marcos	que	
utiliza	el	PnUD	en	el	ámbito	de	la	gobernabilidad	democrática,	así	como	también	en	otras	áreas. El	enfoque	
sobre	la	rendición	de	cuentas	social	es	totalmente	compatible	con	el	EBDH	y	refuerza	su	implementación,	ya	
que	proporciona	un	énfasis	adicional	al	principio	de	rendición	de	cuentas.

La	presente	nota	busca	fortalecer	el	conocimiento	de	este	principio	y	asegurar	su	puesta	en	práctica	de	manera	
más	sistemática	en	nuestra	programación.

1.1. Propósito de la nota

Los	gobiernos,	los	donantes,	la	sociedad	civil	y	otros	actores,	incluyendo	el	sector	privado,	reconocen	cada	vez	
más	la	importancia	de	distintos	niveles	de	rendición	de	cuentas	para	alcanzar	el	desarrollo	humano,	y	en	la	
actualidad	existe	un	flujo	importante	de	fondos	en	iniciativas	para	fortalecer	una	gobernabilidad	transparente	
y	responsable. La	agenda	de	la	rendición	de	cuentas	ha	dado	origen	a	un	conjunto	de	conceptos	y	términos	
que	con	frecuencia	se	superponen. Éstos	incluyen	la	“voz”,	la	“rendición	de	cuentas	social”,	la	“sociedad	civil”,	
la	“ciudadanía	activa”	y	la	“participación	cívica”.

En	este	contexto	cambiante,	esta	nota	técnica	busca	orientar	al	personal	del	PnUD	sobre	cómo	comprender	
la	rendición	de	cuentas	social	y	cómo	ponerla	en	práctica	para	alcanzar	una	mayor	efectividad	en	el	desarro-
llo,	proporcionando	ejemplos	en	donde	esto	ya	se	está	logrando. Las	primeras	secciones	aportan	una	visión	
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general	de	las	definiciones	y	los	principios	de	la	rendición	de	cuentas	social,	y	las	secciones	posteriores	se	
refieren	a	su	puesta	en	práctica.

Dado	que	el	concepto	de	rendición	de	cuentas	social	se	encuentra	en	el	centro	de	la	concepción	que	tiene	el	
PnUD	sobre	la	gobernabilidad	democrática–vinculando	la	participación	incluyente	con	instituciones	resolu-
tivas-	el	PnUD	está	trabajando	para	promover	la	rendición	de	cuentas	social	de	varias	formas,	y	ya	existe	un	
conocimiento	sustancial	y	experiencia	acumulada	sobre	cómo	hacerlo. El	propósito	de	esta	nota	es	ayudar	a	
promover	las	sinergias	entre	diferentes	actividades	que	a	veces	están	separadas	por	razones	institucionales	
y	de	organización,	e	impulsar	la	aplicación	de	los	principios	de	la	rendición	de	cuentas	social	más	allá	de	lo	
que	a	menudo	se	piensa	que	pertenece	al	“área	de	programa	de	gobernabilidad	democrática”.

Esta	nota	también	muestra	que	los	enfoques	de	rendición	de	cuentas	social	no	tratan	sólo,	o	principalmente,	
de	la	adopción	de	ciertas	herramientas,	como	por	ejemplo	las	tarjetas	de	calificación	de	los	ciudadanos	(‘ci-
tizen	report	cards’,	en	inglés)	o	los	presupuestos	participativos,	los	cuales	cada	vez	son	más	conocidos. Por	el	
contrario,	el	enfoque	de	la	rendición	de	cuentas	social	en	la	programación	es	una	lente	analítica	a	través	de	
la	cual	pueden	analizarse	los	programas	o	las	estrategias	existentes	para	determinar	si	éstos	pueden	apoyar	
la	participación	ciudadana	y	la	gobernabilidad	resolutiva	de	manera	más	eficaz. Esta	nota	no	proporciona	un	
formato	o	plantilla	para	la	programación,	sino	que	destaca	las	áreas	principales	a	considerar	en	un	contexto	
determinado.

1.2. Antecedentes: la nueva agenda de la rendición de cuentas

El	principal	medio	a	través	del	cual	los	ciudadanos	demandan	la	rendición	de	cuentas	a	sus	Estados	es	a	través	
de	los	elementos	fundamentales	de	los	sistemas	democráticos,	como	las	elecciones	y	los	parlamentos	mul-
tipartidistas. a	lo	largo	del	mundo,	la	cantidad	de	países	que	han	adoptado	estos	sistemas	se	ha	disparado	
desde	menos	de	60	en	1985,	a	más	de	140	en	20071.	Si	bien	estos	números	son	imponentes,	en	muchos	países	
la	esperanza	se	ha	convertido	en	frustración	debido	a	la	exclusión	social	y	política,	la	ausencia	o	ineficacia	de	
servicios	públicos	funcionales,	y	la	falta	de	instituciones	responsables. a	nivel	mundial,	las	mujeres	siguen	
estando	sub-representadas	en	todos	los	niveles	de	toma	de	decisiones,	y	en	muchos	países	los	gobiernos	no	
han	logrado	proveer	los	puestos	de	trabajo,	los	servicios	y	la	seguridad	personal	que	requieren	sus	ciudadanos	
para	llevar	una	vida	satisfactoria.

En	el	plano	internacional,	cada	vez	más	se	requiere	que	los	gobiernos	nacionales	den	respuestas	a	actores	
que	están	fuera	de	sus	propias	fronteras. En	particular,	en	el	contexto	del	apoyo	presupuestario	directo,	los	
países	dependientes	de	la	ayuda	externa	están	obligados	a	rendir	cuentas	a	las	instituciones	multilaterales	y	
a	los	países	donantes. La	rendición	de	cuentas,	por	lo	tanto,	se	dirige	“hacia	afuera”,	con	una	responsabilidad	
ante	los	donantes	que	a	menudo	prevalece	por	encima	de	la	rendición	de	cuentas	“hacia	abajo”,	hacia	los	
ciudadanos	o	parlamentos.

Dentro	de	los	países,	la	desilusión	con	el	impacto	limitado	de	los	sistemas	democráticos	formales,	junto	con	
el	creciente	reconocimiento	de	que	los	ciudadanos	y	las	comunidades	tienen	que	jugar	un	papel	importante	
en	cómo	se	desempeña	el	gobierno,	han	llevado	a	que	muchas	organizaciones	para	el	desarrollo	adopten	una	
agenda	que	se	enfoca	en	la	“transparencia”,	la	“voz”	y	la	“rendición	de	cuentas”. Sostienen	que	los	ciudadanos	
deben	ejercer	presión	sobre	los	gobiernos	para	que	cumplan	con	sus	obligaciones	y	promuevan	el	desarrollo	
humano,	incluyendo	la	promoción	y	protección	de	los	Derechos	Humanos,	la	adopción	de	un	enfoque	de	

1	 información	disponible	en	http://www.freedomhouse.org



PrOmOver lA rendición de cuenTAS SOciAl. nOTA TemáTicA

AGOSTO 2010. Pagina 8

crecimiento	económico	pro-pobre,	asegurando	la	prestación	de	servicios	sociales	a	los	grupos	vulnerables, y	
la	protección	del	medio	ambiente.

El	creciente	énfasis	sobre	la	descentralización	del	gobierno	y	la	toma	de	decisiones	a	nivel	local,	también	ha	
creado	oportunidades	para	que	un	nuevo	conjunto	de	actores	participe	en	los	procesos	de	toma	de	decisio-
nes. a	los	municipios,	distritos	y	regiones	se	les	ha	dado	poderes	más	amplios	para	controlar	los	recursos	y	la	
prestación	de	servicios,	los	cuales	antes	eran	del	dominio	del	gobierno	central. La	creencia	es	que	al	llevar	el	
gobierno	al	nivel	local,	se	lo	lleva	“más	cerca	de	la	gente”,	y	aumentan	las	oportunidades	para	la	participación	
ciudadana.

Una	dimensión	adicional	que	dirige	la	agenda	de	la	rendición	de	cuentas	es	la	eficacia	de	la	ayuda	y	del	desa-
rrollo:	con	la	adopción	de	la	Declaración	de	París	sobre	la	Eficacia	de	la	ayuda	en	2005,	y	las	resoluciones	de	
la	reunión	de	seguimiento	celebrada	en	accra	en	septiembre	de	2008,	el	PnUD	participa	activamente	en	el	
diálogo	con	los	Estados	miembros	de	la	OCDE-CaD,	los	países	asociados	y	la	sociedad	civil	global,	en	varios	
asuntos	relacionados	con	la	gestión	de	la	ayuda	y	la	rendición	de	cuentas	mutua.
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2. rendición de cuenTAS y rendición de cuenTAS SOciAl 

aunque	el	PnUD	viene	trabajando	en	temas	de	“transparencia”,	“rendición	de	cuentas”	e	“integridad”	desde	
los	años	noventa,	está	claro	que	recientemente	se	ha	producido	un	fuerte	aumento	de	la	atención	prestada	
a	estos	temas	como	elementos	clave	para	alcanzar	el	desarrollo	humano,	en	general,	y	los	Objetivos	de	De-
sarrollo	del	Milenio	(ODM),	en	particular.	El	renovado	foco	de	atención	sobre	la	rendición	de	cuentas	subraya	
la	importancia	de	las	relaciones	Estado-sociedad	en	el	contexto	de	los	esfuerzos	para	apoyar	la	construcción	
de	un	Estado	que	sea	capaz,	eficaz	e	incluyente.

2.1. Comprendiendo la rendición de cuentas2

Definida	de	manera	simple,	la	rendición	de	cuentas	es	la	obligación	de	quienes	tienen	el	poder	de	asumir	
responsabilidad	por	sus	acciones. Describe	los	derechos	y	las	responsabilidades	que	existen	entre	las	perso-
nas	y	las	instituciones	que	tienen	un	impacto	en	sus	vidas	(incluyendo	los	gobiernos,	la	sociedad	civil	y	los	
agentes	del	mercado)3.	En	los	Estados	democráticos,	la	rendición	de	cuentas	ayuda	a	asegurar	que	los	toma-
dores	de	decisiones	adhieran	a	los	estándares,	normas	y	objetivos	acordados públicamente:	los	ciudadanos	
le	otorgan	poderes	a	su	gobierno	para	recaudar	impuestos,	gastar,	y	promulgar	y	aplicar	leyes	y	políticas. a	
cambio,	éstos	esperan	que	el	gobierno	explique	y	justifique	el	uso	del	poder,	y	tome	medidas	correctivas	
cuando	sea	necesario.

Desde	este	punto	de	vista,	la	rendición	de	cuentas	tiene	un	propósito	político	(controlar	el	abuso	de	poder	por	
parte	de	un	actor	político)	y	un	propósito	operativo (garantizar	el	funcionamiento	efectivo	de	los	gobiernos)4.	
Para	ser	efectiva,	la	rendición	de	cuentas	debe	tener	dos	componentes:	la	capacidad de dar respuesta	–la	obli-
gación	de	rendir	cuentas	y	el	derecho	a	obtener	una	respuesta;	y	la	capacidad de hacer cumplir	–garantizar	
que	se	tomen	medidas	o	se	provean	reparaciones	cuando	falle	la	rendición	de	cuentas5.	

La	rendición	de	cuentas	es	un	elemento	clave	en	el	enfoque	basado	en	los	Derechos	Humanos,	que	destaca	
la	relación	que	existe	entre	las	funciones	del	Estado	y	los	correspondientes	derechos	de	los	individuos. ayuda	
a	identificar	quién	tiene	la	responsabilidad	de	actuar	para	garantizar	que	se	cumplan	los	derechos. Para	que	
la	rendición	de	cuentas	pueda	funcionar,	también	debe	haber	transparencia6,	dado	que	ante	la	ausencia	de	
información	confiable	y	oportuna,	no	existe	una	base	para	exigir	respuestas	o	para	hacer	cumplir	las	sancio-

2	 Esta	sección	se	basa	en	la	discusión	de	UniFEM	(2008):	“Who	answers	to	Women?	gender	and	accountability”	nue-
va	York:	UniFEM,	Capítulo	1.

3	 Peter	newell	y	Joanna	Wheeler	(2006):	“Making	accountability	Count.”	iDS	Policy	Briefing	33.
4	 Mark	Schacter	(2000):	“When	accountability	Fails:	a	Framework	for	Diagnosis	and	action.”	Policy	Brief		9.	institute	

on	governance.
5	 andreas	Schedler	(1999):	“Conceptualizing	accountability.”	En	The Self-Restraining State: Power and Accountability in 

New Democracies.	Eds.	andreas	Schedler,	Larry	Diamond	y	Marc	F.	Plattner.	Boulder,	CO:	Lynne	Rienner	Publishers:	
13–28.

6	 La	transparencia	ha	sido	descrita	en	“relación	a	la	apertura	en	el	proceso	y	los	procedimientos	en	el	desempeño	de	
la	función	designada.	Para	ser	transparente,	los	procesos	y	procedimientos	deben	ser	claros,	fácilmente	entendi-
bles,	e	implementados	sin	engaño	u	ocultación.”	pág.19.	UnDP	Country	assessment	in	Transparency	and	accounta-
bility	(COnTaCT)	(2001).
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nes7. El	Recuadro 1	presenta	un	resumen	de	las	definiciones	comunes	de	diversos	términos	vinculados	con	
la	rendición	de	cuentas,	aunque	varía	en	gran	medida	la	forma	como	se	utilizan	estos	términos	en	la	práctica. 

La	rendición	de	cuentas	puede	ser	vertical	–impuesta	externamente	a	los	gobiernos,	de	manera	formal	a	través	
de	los	procesos	electorales,	o	de	forma	indirecta	a	través	de	la	participación	cívica;	o	puede	ser	horizontal	–im-
puesta	internamente	por	los	gobiernos	a	través	de	mecanismos	institucionales	para	la	supervisión	y	realización	
de	controles	y	equilibrios8.	En	la	Figura 1	se	muestran	ejemplos	de	estos	diferentes	tipos	de	mecanismos. 

Sin	embargo,	se	ha	encontrado	que	ambas	formas	de	rendición	de	cuentas,	vertical	y	horizontal,	son	insatis-
factorias	en	muchos	aspectos	(por	ejemplo,	procesos	electorales	inadecuados,	insuficientes	controles	y	equi-
librios	instituidos	por	el	Estado,	leyes	de	secretos	o	falta	de	mecanismos	de	participación	de	los	ciudadanos,	
en	especial	para	los	grupos	marginados). 

Los	esfuerzos	realizados	para	abordar	las	deficiencias	en	el	aspecto	vertical	(demanda)	y	horizontal	(oferta)	
de	la	rendición	de	cuentas	han	tendido	a	concentrarse	por	separado	en	cada	lado. Por	ejemplo,	los	esfuerzos	
para	fortalecer	la	rendición	de	cuentas	vertical	incluyen	el	apoyo	a	actores	de	la	sociedad	civil,	el	desarrollo	
de	capacidades	de	Ong,	y	el	fomento	de	la	participación	ciudadana	en	procesos	políticos	y	en	la	prestación	
de	servicios,	en	mecanismos	de	reclamo	y	en	sistemas	de	monitoreo. Las	iniciativas	de	rendición	de	cuentas	
horizontal	incluyen	la	mejora	de	los	mecanismos	internos	del	gobierno	para	investigar	y	corregir	la	corrupción	
electoral,	violaciones	a	los	Derechos	Humanos	y	la	mejora	de	las	auditorías	del	gasto	público9. 

7	 Mike	Moore	y	graham	Teskey	(2006):	”The	CaR.	Framework:	Capability,	accountability,	Responsiveness:	What	Do	
These	Terms	Mean,	individually	and	Collectively?	a	Discussion	note	for	DFiD	governance	and	Conflict	advisors”,	
DFiD	governance	Retreat,	14	–	17	de	noviembre.

8	 guillermo	O’Donnell	(1998):	“Horizontal	accountability	in	new	Democracies.”	En	Journal	of	Democracy.	9(3):112-
126.

9	 anne-Marie	goetz	y	John	gaventa	(2001):	Bringing Citizen Voice and Client Focus into Service Delivery.	iDS	Working	
Paper	138.	Brighton,	Reino	Unido:	institute	of	Development	Studies.
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Recuadro 1.  
Definiciones comunes de los tipos de rendición de cuentas 

Rendición de cuentas hacia arriba: Se	define	como	la	rendición	de	cuentas	por	parte	de	los	niveles	
inferiores	a	una	autoridad	de	nivel	más	alto,	como	la	de	los	órganos	de	gobierno	local	a	un	organismo	
nacional. 

Rendición de cuentas hacia abajo: Es	la	rendición	de	cuentas	por	parte	de	un	nivel	superior	de	go-
bierno	a	un	nivel	inferior,	como	por	ejemplo,	de	un	Ministerio	de	Hacienda	a	los	municipios	que	reciben	
parte	de	sus	fondos	desde	el	nivel	central. 

Rendición de cuentas vertical: impuesta	externamente	a	los	gobiernos,	ya	sea	de	manera	formal	a	
través	de	los	procesos	electorales,	o	de	forma	indirecta	por	parte	de	los	ciudadanos	y	la	sociedad	civil,	
incluyendo	los	medios	de	comunicación. Estos	actores	externos	buscan	hacer	cumplir	normas	de	buen	
desempeño	a	los	funcionarios. El	mecanismo	más	común	para	el	ejercicio	de	la	rendición	de	cuentas	
vertical	son	las	elecciones. 

Rendición de cuentas horizontal: impuesta	internamente	por	los	gobiernos	a	través	de	mecanismos	
institucionales	para	supervisar	y	realizar	controles	y	equilibrios,	y	se	refiere	a	la	capacidad	de	las	insti-
tuciones	estatales	para	controlar	los	abusos	cometidos	por	otros	organismos	públicos	y	poderes	del	
gobierno,	o	el	requerimiento	que	tienen	los	organismos	de	reportar	lateralmente. además	de	los	con-
troles	y	equilibrios	mutuos	provistos	por	los	poderes	ejecutivo,	legislativo	y	judicial,	otros	organismos	
estatales	que	supervisan	otras	ramas	del	Estado	(instituciones	de	“rendición	de	cuentas	horizontal”)	
incluyen	las	comisiones	de	lucha	contra	la	corrupción,	los	auditores	generales,	los	mecanismos	de	
Derechos	Humanos,	los	defensores	del	pueblo, las	comisiones	legislativas	de	asuntos	públicos	y	los	
organismos	reguladores	sectoriales. 

Rendición de cuentas híbrida: Cuando	la	propia	sociedad	civil	asume	los	atributos	del	Estado	en	la	
supervisión	del	desempeño	de	los	organismos	estatales. Ejemplos	de	mecanismos	híbridos	de	ren-
dición	de	cuentas	son	los	presupuestos	participativos,	las	tarjetas	de	calificación	de	los	ciudadanos	y	
las	auditorías	ciudadanas. 

Rendición de cuentas interna: Se	refiere	a	todas	las	actividades	de	rendición	de	cuentas	nacionales,	
incluyendo	la	rendición	de	cuentas	vertical,	horizontal,	hacia	abajo,	hacia	arriba,	híbrida	y	social. 

Rendición de cuentas mutua: Este	término	se	emplea	con	frecuencia	en	el	contexto	de	eficacia	de	la	
ayuda	con	respecto	a	la	relación	entre	donantes	y	beneficiarios	de	la	ayuda. Se	refiere	a	las	nociones	
de	reciprocidad	y	la	presencia	de	expectativas	mutuas	relacionadas	con	la	conducta	de	ambas	partes. 

Rendición de cuentas hacia el exterior: Es	la	capacidad	que	tienen	actores	nacionales	para	dar	res-
puesta	a	donantes	o	asociados	para	el	desarrollo	externos. 

Rendición de cuentas social: Es	una	forma	de	rendición	de	cuentas	que	se	desprende	de	las	acciones	
de	los	ciudadanos	y	las	organizaciones	de	la	sociedad	civil	(OSC),	orientadas	a	hacer	responsable	al	
Estado	de	sus	acciones,	así	como	a	los	esfuerzos	realizados	por	el	gobierno	y	otros	actores	(como	los	
medios	de	comunicación,	el	sector	privado	y	los	donantes)	para	apoyar	esas	acciones. 

Fuente: Goetz y Gaventa (2001), Goetz y Jenkins (2005)
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Figura 1: 
Mecanismos	verticales	y	horizontales	de	rendición	de	cuentas	del	Estado10

2.2. Comprendiendo la rendición de cuentas social 

La rendición de cuentas social se refiere a una forma de rendición de cuentas que surge a través de las acciones 
de los ciudadanos y las organizaciones de la sociedad civil (OSC) orientadas a hacer rendir cuentas al Estado, así 
como de los esfuerzos del gobierno y de otros actores (como los medios de comunicación, el sector privado y los 
donantes) para apoyar esas acciones.

La	rendición	de	cuentas	social	puede	proporcionar	sistemas	adicionales	de	control	y	equilibrio	de	interés	
público	sobre	el	Estado,	revelando	casos	de	corrupción,	negligencia	y	descuido,	los	cuales	no	pueden	ser,	o	
es	poco	probable	que	sean,	abordados	por	formas	de	rendición	de	cuentas	horizontal11. a	diferencia	de	otras	
formas	de	rendición	de	cuentas	vertical,	como	las	elecciones,	la	rendición	de	cuentas	social	puede	ser	ejercida	
de	manera	continua,	a	través	de	los	medios	de	comunicación,	el	poder	judicial,	las	audiencias	públicas,	los	
jurados	ciudadanos,	campañas,	manifestaciones,	etc. Por	lo	tanto,	los	mecanismos	de	rendición	de	cuentas	
social	complementan	y	mejoran	los	mecanismos	formales	de	rendición	de	cuentas	del	gobierno,	incluyendo	
los	mecanismos	políticos,	fiscales,	administrativos	y	legales.

Existen	numerosos	mecanismos	y	herramientas	diferentes	que	pueden	mejorar	la	rendición	de	cuentas	so-
cial,	como	por	ejemplo,	el	fortalecimiento	del	acceso	a	la	información,	el	fortalecimiento	de	los	medios	de	
comunicación	independientes,	o	el	uso	de	herramientas	específicas,	tales	como	las	tarjetas	de	calificación	de	
los	ciudadanos	o	los	jurados	ciudadanos. Estas	prácticas	se	discuten	en	la	Sección	5.

10	 UniFEM	(2008):	Who Answers to Women? Gender and Accountability,	nueva	York.
11	 institute	for	Development	Studies	(noviembre	de	2006):	iDS	Policy	Briefing	33.
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y equilibrios mutuos provistos por los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, otros organismos estatales 
que supervisan otras ramas del Estado (instituciones de “rendición de cuentas horizontal”) incluyen las 
comisiones de lucha contra la corrupción, los auditores generales, los mecanismos de Derechos Humanos, 
los defensores del pueblo, las comisiones legislativas de asuntos públicos y los organismos reguladores 
sectoriales.  

Rendición de cuentas híbrida: Cuando la propia sociedad civil asume los atributos del Estado en la 
supervisión del desempeño de los organismos estatales. Ejemplos de mecanismos híbridos de rendición 
de cuentas son los presupuestos participativos, las tarjetas de calificación de los ciudadanos y las 
auditorías ciudadanas.  

Rendición de cuentas interna: Se refiere a todas las actividades de rendición de cuentas nacionales, 
incluyendo la rendición de cuentas vertical, horizontal, hacia abajo, hacia arriba, híbrida y social.  

Rendición de cuentas mutua: Este término se emplea con frecuencia en el contexto de eficacia de la 
ayuda con respecto a la relación entre donantes y beneficiarios de la ayuda. Se refiere a las nociones de 
reciprocidad y la presencia de expectativas mutuas relacionadas con la conducta de ambas partes.  

Rendición de cuentas hacia el exterior: Es la capacidad que tienen actores nacionales para dar respuesta 
a donantes o asociados para el desarrollo externos.  

Rendición de cuentas social: Es una forma de rendición de cuentas que se desprende de las acciones de 
los ciudadanos y las organizaciones de la sociedad civil (OSC), orientadas a hacer responsable al Estado 
de sus acciones, así como a los esfuerzos realizados por el gobierno y otros actores (como los medios de 
comunicación, el sector privado y los donantes) para apoyar esas acciones.  

Fuente: Goetz y Gaventa (2001), Goetz y Jenkins (2005) 
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10UNIFEM (2008): Who Answers to Women? Gender and Accountability, Nueva York. 
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2.3. ¿Por qué centrarse en la rendición de cuentas social? 

Es	importante	destacar	que	la	rendición	de	cuentas	social	es	la	puesta	en	práctica	de	una	serie	de	principios	
fundamentales	que	son	centrales	tanto	para	la	gobernabilidad	democrática	como	para	el	EBDH.	Los	Estados	
son	legalmente	responsables	de	los	compromisos	que	han	contraído	en	virtud	de	los	tratados	internaciona-
les	de	Derechos	Humanos	y	de	la	legislación	nacional. Los	titulares	de	derechos	tienen	el	derecho	a	hacerles	
rendir	cuentas	de	estas	obligaciones	y	pueden	utilizar	una	amplia	gama	de	medidas	formales	e	informales	
para	hacerlo. Las	medidas	formales	incluyen	mecanismos	jurídicos	como	los	tribunales	y	los	cuerpos	de	los	
tratados	internacionales.

La	rendición	de	cuentas	social	puede	mejorar	los	resultados	del	desarrollo	y	el	progreso	hacia	el	logro	del	
desarrollo	humano	en	general,	así	como	de	los	ODM,	a	través	del	fortalecimiento	de	los	vínculos	entre	los	
gobiernos	y	los	ciudadanos	para:

	� mejorar	el	foco	de	la	prestación	de	servicios	públicos; 
	� monitorear	el	desempeño	del	gobierno	y	promover	una	gobernabilidad	resolutiva; 
	� destacar	las	necesidades	de	los	grupos	más	vulnerables	en	la	formulación	e	implementación	de	las	

políticas; 
	� demandar	transparencia	y	exponer	los	fracasos	y	la	corrupción	del	gobierno; 
	� facilitar	vínculos	efectivos	entre	los	ciudadanos	y	los	gobiernos	locales	en	el	contexto	de	la	descen-

tralización; 
	� empoderar	a	los	grupos	marginados,	tradicionalmente	excluidos	de	los	procesos	de	las	políticas. 

Más	adelante	se	presentará	un	ejemplo	sobre	cómo	han	sido	utilizados	los	enfoques	de	rendición	de	cuentas	
social	para	contribuir	al	logro	de	los	ODM	en	albania.

Las	prácticas	de	la	rendición	de	cuentas	social	pueden	contribuir	de	manera	particular	para	abordar	las	des-
igualdades	de	género. Una	serie	de	herramientas	de	rendición	de	cuentas	social,	como	los	presupuestos	sen-
sibles	al	género	y	las	actividades	de	monitoreo	y	evaluación	participativas	desagregadas			por	género,	abordan	
específicamente	los	asuntos	de	género	en	las	políticas	públicas. Sin	embargo,	las	iniciativas	de	rendición	de	
cuentas	social	también	pueden	verse	afectadas	por	las	desigualdades	de	género. De	forma	sistemática,	las	
mujeres	están	sub-representadas	en	la	mayoría	de	las	organizaciones	de	la	sociedad	civil,	en	las	instituciones	
del	Estado	y	en	el	gobierno,	lo	cual	puede	limitar	su	capacidad	para	promover	sus	propios	intereses. Existen	
excelentes	análisis	y	recursos	relacionados	con	los	aspectos	de	género	de	la	rendición	de	cuentas	social12. 

2.4. Comprendiendo conceptos relacionados

Voz

La	voz	se	refiere	a	una	variedad	de	mecanismos	formales	e	informales	a	través	de	los	cuales	las	personas	expre-
san	sus	preferencias,	opiniones	y	puntos	de	vista,	y	demandan	la	rendición	de	cuentas	de	quienes	detentan	el	
poder. La	“voz”	puede	incluir	reclamos,	protestas	organizadas,	cabildeo	y	participación	en	la	toma	de	decisiones,	

12	 UniFEM	(2008):	Who Answers to Women? Gender and Accountability,	nueva	York.	Otros	recursos	vinculados	a	iniciati-
vas	de	presupuestos	de	género	se	encuentran	disponibles	disponibles	en	http://www.gender-budgets.org.
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entrega	de	productos,	o	implementación	de	políticas13. Tiene	importancia	por	cuatro	razones	relacionadas:

	� Desde	la	perspectiva	de	los	derechos	civiles	y	políticos,	la	voz	tiene	un	valor	intrínseco:	es	bueno	que	
la	gente	tenga	la	libertad	de	expresar	sus	creencias	y	preferencias. 

	� Si	las	personas	no	se	hacen	oír,	existe	poca	o	ninguna	posibilidad	de	que	sus	preferencias,	opiniones	
y	puntos	de	vista	sean	reflejados	en	las	prioridades	y	políticas	del	gobierno. 

	� La	voz	es	un	elemento	esencial	para	la	rendición	de	cuentas. Para	que	una	persona	con	poder	pueda	
rendir	cuentas,	debe	estar	respondiendo	ante	una	necesidad	o	un	deseo	expresado. Sin	embargo,	
esta	relación	es	de	dos	vías:	la	rendición	de	cuentas	también	puede	alentar	la	voz,	demostrando	que	
ejercer	la	voz	puede	marcar	la	diferencia. 

	� El	proceso	de	creación	de	la	voz,	es	decir,	la	interacción	entre	grupos	e	individuos	que	ejercen	la	voz,	
juega	un	papel	importante	al	permitir	que	las	comunidades	acuerden	colectivamente	los	estándares	
(valores	y	normas	de	justicia	y	moralidad)	en	base	a	los	cuales	serán	juzgadas	las	acciones	de	otros.

La	capacidad	de	los	individuos	y	grupos	para	reclamar	sus	derechos	y	demandar	la	rendición	de	cuentas	
mediante	el	ejercicio	de	la	voz,	depende	de	una	serie	de	factores. Éstos	incluyen:

	� La	necesidad	de	empoderamiento	individual,	lo	cual	supone	una	toma	de	conciencia	de	los	derechos	
y	la	comprensión	de	que	el	Estado	tiene	la	obligación	de	cumplir	con	esos	derechos; 

	� La	existencia	de	un	foro	donde	puedan	organizarse	los	diversos	intereses	y	reclamos	en	una	agenda	
compartida; 

	� La	posibilidad	de	reunirse	con	agendas	compartidas	para	demandar,	acceder	y	examinar	información,	
y	luego	tomar	medidas.

Más	adelante	se	discutirá	un	ejemplo	de	Filipinas	sobre	la	forma	en	que	se	unieron	diferentes	voces	para	
fortalecer	la	rendición	de	cuentas	municipal. 

Compromiso cívico 

Como	concepto,	el	compromiso	cívico	tiene	mucho	en	común	con	la	rendición	de	cuentas	social,	pero	no	
son	sinónimos. ambas	nociones	se	relacionan	con	la	idea	de	la	acción	colectiva	de	los	ciudadanos	que	“invo-
lucran	a	las	personas	en	los	procesos	económicos,	sociales,	culturales	y	políticos	que	afectan	sus	vidas”14. El	
compromiso	cívico	es	un	concepto	amplio,	que	abarca	una	serie	de	mecanismos	diferentes	a	través	de	los	
cuales	los	ciudadanos	o	sus	representantes	se	involucran	y	tratan	de	influenciar	los	procesos	públicos,	con	el	
fin	de	alcanzar	metas	y	objetivos	cívicos.

El	Plan	Estratégico	2008-2013	identifica	los	siguientes	mecanismos	y	oportunidades	para	el	compromiso	cívico:

	� leyes	electorales,	instituciones	y	procesos, 
	� canales	de	movilización	(como	los	partidos	políticos	y	organizaciones	de	la	sociedad	civil), 
	� canales	de	comunicación	(acceso	a	redes	de	información,	gobierno	electrónico	y	medios	de	comu-

nicación	independientes). 

13	 anne-Marie	goetz	y	John	gaventa	(2001):	Bringing Citizen Voice and Client Focus into Service Delivery.	iDS	Working	
Paper	138.	Brighton,	Reino	Unido:	institute	of	Development	Studies.

14	 El	informe	de	Desarrollo	Humano	del	PnUD	de	1993	describe	la	participación	ciudadana	como	“un	proceso,	no	en	
evento,	que	involucra	estrechamente	a	las	personas	en	los	procesos	económicos,	sociales,	culturales	y	políticos	que	
afectan	sus	vidas”.
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La	rendición	de	cuentas	social	posee	el	elemento	de	exigir	respuesta	y	rendición	de	cuentas	al	Estado,	lo	que	
no	está	necesariamente	presente	en	todas	las	formas	de	compromiso	cívico. Por	lo	tanto,	las	acciones	de	los	
ciudadanos	para	promover	la	rendición	de	cuentas	social	constituyen	una	forma	de	compromiso	cívico,	pero	
no	todas	las	instancias	de	compromiso	cívico	contribuyen	a	la	rendición	de	cuentas	social.

Participación 

El	concepto	de	participación	también	está	estrechamente	vinculado	a	la	voz,	a	la	rendición	de	cuentas	social	
y	al	compromiso	cívico. Existen	múltiples	interpretaciones	de	la	participación,	incluso	dentro	del	PnUD,	y	no	
existe	una	definición	corporativa. En	términos	generales,	la	participación	es	vista	como	un	proceso	mediante	
el	cual	la	gente	toma	parte	y	contribuye	con	el	desarrollo	y	la	implementación	de	las	políticas	públicas15. Sin	
embargo,	existen	muchos	niveles	y	tipos	de	participación	diferentes,	y	diversas	tipologías	para	describirlos. Un	
enfoque	es	considerar	los	siguientes	niveles	de	participación16:

 � Información y sensibilización:	En	este	nivel,	la	“participación”	real	es	mínima,	e	incluye	el	intercambio	
de	información,	campañas	de	sensibilización	pública	e	iniciativas	educativas. 

 � Consulta:	La	consulta	involucra	a	los	ciudadanos	y	partes	interesadas	en	el	diálogo	y	la	construcción	
de	redes,	e	incluye	el	análisis	de	actores	y	el	mapeo	de	temas. 

 � Representación:	En	este	nivel,	las	preferencias	de	los	interesados			están	representadas	en	los	foros	de	
política	pública	a	través	de	ciudadanos	y/o	grupos	de	divulgación	comunitarios. 

 � Asociaciones:	En	este	nivel,	la	consulta	se	convierte	en	colaboración	real,	donde	los	foros	ciudadanos	
toman	la	iniciativa	en	el	desarrollo	y	la	implementación	de	políticas. 

 � Supervisión y auditorías:	En	este	nivel,	las	partes	interesadas	“son	dueñas”	de	iniciativas	para	el	de-
sarrollo	de	políticas	públicas	y	la	prestación	de	servicios,	y	proporcionan	la	supervisión	y	evaluación	
necesaria	como	los	propietarios	completos	del	proceso.

La	participación	de	los	ciudadanos	es	una	precondición	necesaria	para	la	promoción	de	la	rendición	de	
cuentas	social,	y	distingue	la	rendición	de	cuentas	social	de	otros	mecanismos	convencionales	de	rendición	
de	cuentas	(como	los	sistemas	de	auditoría	pública,	la	legislatura	y	otros). Sin	embargo,	con	frecuencia	los	
enfoques	participativos	no	se	enfocan	de	forma	explícita	en	la	rendición	de	cuentas.

15	 PnUD	(1997):	Empowering People: A Guide to Participation,	Civil	Society	Organization	and	Participation	Programme,	
nueva	York:	PnUD

16	 PnUD	(2010):	“Marginalized Peoples” Participation in Public Policy (MP4) Public Policy Participation Primer.	Borrador.
Disponible	en	http://teamworks.beta.undp.org/pg/groups/116508/mp4m/
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3. el Pnud y lA rendición de cuenTAS SOciAl 

Esta	sección	analiza	la	relevancia	de	la	rendición	de	cuentas	social	para	varias	áreas	operativas	del	PnUD. Se	
esbozan	los	conceptos	de	rendición	de	cuentas	social	que	aparecen	en	el	Plan	Estratégico,	y	luego	se	analiza	
en	detalle	su	importancia	para	las	áreas	específicas	de	programación	del	PnUD,	incluyendo	las	diferentes	
áreas	de	programación	de	gobernabilidad	democrática.

3.1. PNUD: Dirección estratégica 2008-2013 

El	PnUD	tiene	una	fuerte	ventaja	comparativa	en	la	promoción	de	la	rendición	de	cuentas	social. Su	experiencia	
y	experticia	en	materia	de	gobernabilidad	democrática,	su	relación	tradicional	como	un	socio	confiable	y	neutral	
de	los	gobiernos	anfitriones,	junto	con	su	función	de	coordinación	ampliamente	reconocida	por	otros	actores	
del	desarrollo,	permiten	que	el	PnUD	pueda	desempeñar	un	papel	de	liderazgo. El	PnUD	puede	promover	la	
necesidad	de	mayores	mecanismos	de	rendición	de	cuentas	social	en	el	país,	así	como	proporcionar	apoyo	a	
los	gobiernos	y	grupos	de	ciudadanos	sobre	la	forma	de	poner	en	práctica	este	concepto,	integrándolo	a	los	
procesos	nacionales	de	desarrollo	y	de	prestación	de	servicios.

El	Plan	Estratégico	2008-2013,	“Acelerando el progreso global del desarrollo humano”,	destaca	el	rol	de	la	go-
bernabilidad	democrática	en	el	logro	del	desarrollo	humano	a	través	de	los	ODM,	e	identifica	la	importancia	
de	fomentar la participación inclusiva	y	fortalecer instituciones de gobierno responsables y resolutivas	como	
procesos	críticos. De	manera	conjunta,	estas	dos	propuestas	constituyen	un	compromiso	con	la	rendición	
de	cuentas	social,	a	la	vez	que	reconocen	la	importancia	de	trabajar	tanto	por	el	lado	de	la	“demanda”	como	
de	la	“oferta”	para	lograr	Estados	responsables. El	Plan	resalta	la	necesidad	de	mejorar	la	participación	y	el	
compromiso	de	todos	los	titulares	de	derechos	y,	en	particular,	de	los	grupos	vulnerables	y	marginados	(las	
personas	pobres,	las	mujeres,	los	jóvenes,	las	personas	con	discapacidad	y	los	pueblos	indígenas)	durante	los	
procesos	de	diálogo	sobre	políticas	públicas	y	de	toma	de	decisiones.

Sin	embargo,	como	se	mencionó	anteriormente,	los	conceptos	vinculados	a	la	rendición	de	cuentas	social	
son	importantes	no	sólo	en	el	debate	sobre	la	gobernabilidad	democrática	dentro	del	Plan	Estratégico,	sino	
que	son	fundamentales	para	nuestro	enfoque	del	desarrollo	humano	y,	por	lo	tanto,	están	integrados	en	los	
marcos	conceptuales	y	enfoques	utilizados	a	lo	largo	del	Plan.	El	enfoque	del	PnUD	sobre	el	desarrollo	de	
capacidades,	identificado	como	la	contribución	fundamental	del	PnUD	para	el	desarrollo	humano,	destaca	
explícitamente	la	importancia	de	la	rendición	de	cuentas	como	uno	de	los	cuatro	ámbitos	clave	que	deben	ser	
abordados	por	las	intervenciones	para	el	desarrollo	de	capacidades	(junto	con	los	arreglos	institucionales,	el	
liderazgo	y	el	conocimiento). El	enfoque	de	cinco	pasos	del	PnUD	para	el	desarrollo	de	capacidades	ayuda	a	
identificar	los	puntos	de	entrada	estratégicos	a	través	de	los	cuales	se	puede	trabajar	en	temas	de	rendición	
de	cuentas	y	abordar	los	déficits	de	capacidades. 

3.2. La rendición de cuentas social y la programación del PNUD 

En	toda	la	programación	del	PnUD	pueden	encontrarse	ejemplos	de	la	puesta	en	práctica	de	los	principios	
de	la	rendición	de	cuentas	social	tanto	por	el	lado	de	la	“oferta”	como	de	la	“demanda”.

Para	estimular	el	lado	de	la	“demanda”,	el	PnUD	trabaja	en	numerosos	contextos	enfatizando	el	compromiso	
cívico	y	fortaleciendo	del	papel	de	la	sociedad	civil,	como	se	discute	en	la	estrategia	de	la	sociedad	civil	del	
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PnUD17. El	PnUD	está	asociado	con	una	amplia	variedad	de	organizaciones	de	la	sociedad	civil	(OSC)	a	nivel	
local,	regional	y	mundial	para	la	implementación	de	programas	y	la	promoción	de	políticas	a	lo	largo	de	sus	
seis	áreas	temáticas. El	PnUD	también	trabaja	para	fortalecer	el	entorno	jurídico,	regulatorio	y	normativo	en	
el	cual	la	sociedad	civil	demanda	la	rendición	de	cuentas	a	los	gobiernos. Existen	numerosos	estudios	de	
casos	de	este	trabajo	que	pueden	encontrarse	en	otras	publicaciones18. Más	adelante	se	presentará	un	ejem-
plo	sobre	la	forma	en	que	las	organizaciones	de	la	sociedad	civil	y	las	organizaciones	comunitarias	en	Kenia	
contribuyeron	a	garantizar	una	mejor	rendición	de	cuentas	a	nivel	local	en	la	gestión	de	los	fondos	asignados	
para	el	desarrollo	local,	incluyendo	los	fondos	por	los	que	los	líderes	electos	son	directamente	responsables. 

En	las	áreas	temáticas,	el	PnUD	trabaja	tanto	en	el	lado	de	la	“demanda”	como	de	la	“oferta”	de	la	rendición	
de	cuentas	social. En	el	área	de	reducción	de	la	pobreza	y	logro	de	los	ODM,	el	PnUD	promueve	una	mejora	
en	la	voz	de	los	actores	locales	durante	los	procesos	de	desarrollo,	a	través	de	mecanismos	participativos	de	
evaluación,	planificación	y	monitoreo	de	programas	y	planes. El	ejemplo	de	albania	que	se	presenta	más	
adelante,	ilustra	algunas	estrategias	integradas	que	utiliza	el	PnUD,	tanto	para	mejorar	la	participación	de	las	
personas	en	la	definición	de	políticas	pro-pobres,	así	como	para	construir	las	capacidades	de	las	instituciones	
del	Estado	para	ser	resolutivas	y	promover	estrategias	de	vida	pro-pobres.

En	el	sector	de	medio	ambiente	y	energía,	el	PnUD	trabaja	con	comunidades	rurales	e	indígenas	para	aumen-
tar	su	participación	en	la	definición	de	políticas,	así	como	colaborar	con	temas	relacionados	con	la	gestión	
de	los	recursos	naturales. En	el	este	de	Camerún,	por	ejemplo,	al	pueblo	Baka	se	le	proporcionó	cámaras	de	
video	para	documentar	cómo	están	siendo	dañados	los	bosques	donde	viven	a	causa	del	cambio	climático. El	
documental	resultante	fue	utilizado	en	actividades	de	promoción	durante	la	Cumbre	Mundial	sobre	Pueblos	
indígenas	y	Cambio	Climático.

En	el	ámbito	del	ViH/SiDa19,	los	grupos	y	organizaciones	de	la	sociedad	civil	se	han	comprometido	históri-
camente	con	actividades	de	promoción	para	presionar	por	una	serie	de	objetivos	políticos,	incluyendo	una	
mejor	asistencia	de	la	salud	y	tratamientos	anti-retrovirales	más	accesibles	y	asequibles. Estos	grupos	han	sido	
particularmente	efectivos	para	llamar	la	atención	de	las	poblaciones	y	comunidades	que	usualmente	quedan	
fuera	en	los	debates	y	diálogos	sobre	las	políticas,	así	como	en	la	planificación,	implementación	y	monitoreo	
de	las	respuestas	al	ViH/SiDa20. 

La	estrategia	del	PnUD	sobre	la	igualdad	de	género	(2008-2011)	resalta	la	importancia	de	prestar	atención	
de	manera	explícita	a	la	ampliación	de	las	capacidades	de	las	mujeres	en	igualdad	de	condiciones	con	los	
hombres. La	estrategia	hace	hincapié	en	el	fortalecimiento	de	las	capacidades	de	las	mujeres	para	participar	en	
la	planificación	de	políticas,	en	la	elaboración	de	informes,	y	en	el	monitoreo	y	la	evaluación	de	programas21. 

Los	países	en	situación	de	postconflicto	son	entornos	particularmente	desafiantes	para	desarrollar	sistemas	y	
mecanismos	de	rendición	de	cuentas	social22. Esto	se	debe	principalmente	al	hecho	de	que	las	instituciones	es-

17	 PnUD	(2008):	Voice and Accountability for Human Development: A UNDP Global Strategy to Strengthen Civil Society 
and Civic Engagement.

18	 Véase	PnUD	(2008):	Partnerships in Action: UNDP Engagement with Civil Society.
19	 Para	casos	de	estudio	y	guía	práctica	sobre	cómo	mejorar	el	impacto	de	la	sociedad	civil	en	la	respuesta	al	ViH/SiDa	

véase	PnUD	(2009):	Civil Society & Government Partnership in National AIDS Responses: Designing and Implementing 
Programmes,	guidance	note.

20	 UnaiDS	(2006):	Report on the Global Epidemic.
21	 PnUD	(2008):	Empowered and Equal: Gender equality strategy (2008-2011),	nueva	York:	UnDP
22	 Véase	PnUD	(2007):	Capacity Development During Periods of Transition,	nota	de	Práctica.



PrOmOver lA rendición de cuenTAS SOciAl. nOTA TemáTicA

AGOSTO 2010. Pagina 18

tatales	y	los	sistemas	y	redes	de	gobernabilidad	han	sido	destruidos	o	gravemente	debilitados	por	el	conflicto. Es	
común	que	lo	gobiernos	no	tengan	propiedad	sobre	los	procesos	de	desarrollo	o	que	ésta	sea	muy	reducida,	y	
que	tiendan	a	formarse	grupos	de	interés	para	proteger	determinados	intereses. En	algunos	contextos,	la	revi-
talización	de	las	estructuras	del	Estado	también	da	lugar	a	una	excesiva	centralización,	lo	cual	puede	dar	como	
resultado	que	haya	muy	pocas	oportunidades	para	la	interacción	Estado-ciudadano	a	nivel	provincial	o	local.

La	recuperación	temprana	en	contextos	de	postconflicto	plantea	desafíos	adicionales	dado	que	a	menudo	se	
requiere	un	apoyo	rápido	para	garantizar	la	seguridad,	proteger	y	atender	las	necesidades	y	los	derechos	de	las	
víctimas	y	los	grupos	vulnerables	como	los	desplazados	internos	y	las	mujeres,	fortalecer	la	vigencia	del	Estado	
de	Derecho	y	el	acceso	a	la	justicia,	y	entregar resultados	rápidos	para	demostrar	el	“dividendo	de	la	paz”. Con	
frecuencia	se	piensa	que	la	necesidad	de	avanzar	rápidamente	en	tales	circunstancias	atenta	contra	los	procesos	
necesarios	para	construir	la	participación	y	la	rendición	de	cuentas	social,	que	por	lo	general	son	más	lentos.

Muchas	veces,	la	capacidad	de	los	ciudadanos	para	participar	en	la	toma	de	decisiones	ha	sido	socavada	por	
una	serie	de	factores	relacionados	con	el	conflicto,	incluyendo	la	falta	de	confianza	en	instituciones	debilitadas,	
el	cambio	en	las	relaciones	de	poder,	el	temor	a	las	represalias,	el	desplazamiento,	entre	otros. a	pesar	de	los	
desafíos,	tales	contextos	también	pueden	proporcionar	una	oportunidad	para	mejorar	los	Derechos	Humanos	
y	establecer	un	contrato	social	que	se	apoye	en	el	Estado	de	Derecho,	la	justicia	y	la	seguridad. También	puede	
ser	un	momento	crítico	para	reevaluar	los	roles	de	género	y	las	capacidades,	y	adoptar	medidas	concretas	
para	fortalecer	el	empoderamiento	de	las	mujeres	y	la	equidad	de	género.

3.3. La rendición de cuentas social y la programación de la gobernabilidad 
democrática

La	rendición	de	cuentas	social	se	encuentra	en	el	centro	del	trabajo	del	PnUD	en	el	ámbito	de	la	gobernabi-
lidad	democrática,	y	es	relevante	para	todas	sus	áreas	de	trabajo.

Gobierno electrónico y acceso a la información a través de las TIC 

La	evidencia	reciente	de	varios	países	en	desarrollo	indica	que	pueden	lograrse	mejores	resultados	en	el	de-
sarrollo	si	las	necesidades	y	prioridades	de	los	potenciales	beneficiarios	son	tenidas	en	cuenta	por	los	formu-
ladores	de	políticas	y	tomadores	de	decisiones. En	este	contexto,	las	voces	de	los	ciudadanos	son	escuchadas	
y	tenidas	en	cuenta. Es	aquí	donde	la	oferta	(el	gobierno)	puede	cumplir	efectivamente	con	la	demanda	(las	
personas	y	grupos	interesados).

La	rápida	aparición	y	difusión	de	las	nuevas	Tecnologías	de	la	información	y	las	Comunicaciones	(TiC)	han	
creado	nuevos	canales	para	que	los	ciudadanos	y	grupos	interesados	puedan	interactuar	con	los	gobiernos	de	
una	manera	más	eficaz. También	han	proporcionado	soluciones	innovadoras	para	ofrecer	servicios	públicos	
básicos	a	comunidades	pobres	y	marginadas	en	mayor	escala	y	a	precios	asequibles. La	labor	del	PnUD	vin-
culada	al	gobierno	electrónico	se	basa	en	estas	premisas	y	tiene	un	enfoque	centrado	en	la	ciudadanía	y	los	
grupos	interesados,	con	un	enfoque	pro-pobre,	fomentando	la	participación	y	la	rendición	de	cuentas. Esto	
representa	un	alejamiento	de	las	intervenciones	tradicionales	en	el	área	del	gobierno	electrónico,	donde	
los	ciudadanos	son	vistos	sólo	como	clientes. Como	partes	interesadas,	los	ciudadanos	forman	parte	tanto	
del	proceso	de	establecimiento	de	la	agenda	de	las	políticas	como	de	la	implementación	de	los	programas,	
incluyendo	las	decisiones	en	torno	a	la	inversión	pública,	en	particular	a	nivel	local. 

El	marco	del	ámbito	del	PnUD	en	el	tema	del	gobierno	electrónico	tiene	tres	componentes	principales: 
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1.	 administración	electrónica:	inversiones	en	TiC	para	fomentar	la	eficiencia,	la	transparencia	y	la	rendi-
ción	de	cuentas	en	las	instituciones	públicas,	tanto	nacionales	como	locales. 

2.	 Provisión	electrónica	de	servicios:	inversiones	en	TiC	para	la	prestación	de	servicios	públicos	a	las	
personas,	con	especial	atención	a	las	poblaciones	pobres	y	marginadas.

3.	 Participación	electrónica:	inversiones	en	TiC	para	fomentar	la	interacción	entre	las	instituciones	pú-
blicas	y	la	ciudadanía,	a	fin	de	promover	mejores	políticas,	servicios	y	operaciones	públicas. incluye	
tres	niveles:	el	suministro	de	información	a	la	ciudadanía,	la	consulta	con	la	ciudadanía,	y	el	diálogo	
entre	el	gobierno	y	la	ciudadanía.

El	trabajo	en	esta	área	se	realiza	a	través	de	tres	componentes	transversales	adicionales: 

	� acceso	a	las	TiC	y	conectividad:	inversiones	en	TiC	en	infraestructura,	conectividad	y	equipamiento	
para	ampliar	su	uso	por	parte	de	la	ciudadanía,	como	por	ejemplo,	banda	ancha,	centros	de	servicios	
comunitarios	y	puntos	de	acceso	público. 

	� acceso	a	la	información	a	través	de	las	TiC:	inversiones	públicas	en	TiC	para	promover	tanto	la	digita-
lización	y	difusión	de	información	pública	entre	la	población	en	general,	como	la	aparición	de	nuevos	
medios	de	comunicación	independientes	que	utilizan	nuevas	tecnologías. 

	� Políticas,	entorno	propicio	y	regulación:	inversiones	públicas	para	apoyar	la	creación	e	implementación	
de	TiC	para	el	desarrollo	y	políticas	de	gobierno	electrónico,	regulación,	acceso	a	legislación	sobre	la	
información,	y	afines.

El	PnUD	también	está	apoyando	proyectos	sobre	el	uso	de	tecnologías	móviles	para	mejorar	la	gobernabili-
dad. Las	tecnologías	móviles	tienen	un	enorme	potencial	para	ampliar	el	acceso	a	las	poblaciones	pobres	y	
marginadas,	y	podría	ser	utilizado	en	numerosas	iniciativas	de	rendición	de	cuentas	social	y	emprendimientos	
de	provisión	electrónica	de	servicios	a	favor	de	los	pobres.

El	trabajo	sobre	el	acceso	a	la	información	a	través	de	las	TiC	está	estrechamente	relacionado	con	el	trabajo	
más	amplio	del	PnUD	en	el	área	de	acceso	a	la	información,	el	cual	representa	un	elemento	fundacional	para	
el	desarrollo	de	la	rendición	de	cuentas	social23. El	PnUD	se	concentra	en	el	fortalecimiento	de	los	marcos	
jurídicos	y	regulatorios	para	ampliar	la	libertad	y	el	pluralismo	de	las	fuentes	de	información. Trabaja	tanto	por	
el	lado	de	la	“demanda”	como	de	la	“oferta”,	fortaleciendo	tanto	la	capacidad	de	las	instituciones	del	Estado	
para	facilitar	el	acceso	a	la	información	oficial,	así	como	la	capacidad	de	la	sociedad	civil	para	demandar	infor-
mación	y	gestionar	canales	de	información	independientes.	El	PnUD	también	trabaja	para	integrar	el	enfoque	
de	la	Comunicación	para	el	Desarrollo24	en	la	implementación	de	programas	y	proyectos,	a	fin	de	sensibilizar	
sobre	cuestiones	de	desarrollo	y	crear	espacios	públicos	seguros	para	el	debate,	el	diálogo	y	la	acción	sobre	
temas	clave. adicionalmente,	el	PnUD	apoya	los	mecanismos	para	amplificar	la	voz	de	la	gente,	incluyendo	
los	medios	de	comunicación. Un	ejemplo	de	esto	es	la	iniciativa	de	Comunicación	para	el	Empoderamiento,	
que	tiene	como	objetivo	identificar	las	necesidades	de	información	y	comunicación	de	los	grupos	margi-
nados	a	través	de	evaluaciones	de	necesidades	realizadas	a	medida,	y	desarrollar	estrategias	de	medios	de	
comunicación	para	abordar	las	necesidades	identificadas.	El	PnUD	también	presta	asistencia	para	promover	
medios	de	comunicación	libres,	plurales	e	independientes,	y	favorecer	que	los	medios	puedan	desempeñar	
su	función	pública	y	el	rol	de	guardián.

23	 Véase	PnUD	(2003):	Access to Information Practice Note	http://www.undp.org/oslocentre/docs03/access_to_infor-
mation_practice_note.pdf

24	 Véase	PnUD	(2009):	Communication for Development: A Glimpse at UNDP’s Practice,	Oslo:	Centro	de	Oslo	para	la	
gobernabilidad	del	PnUD.
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Acceso a la justicia y empoderamiento legal de los pobres 

ante	la	falta	de	acceso	a	la	justicia,	la	gente	no	puede	hacer	oír	su	voz,	ni	ejercer	sus	derechos,	ni	enfrentar	
la	discriminación,	o	hacer	rendir	cuentas	a	los	funcionarios. Por	lo	tanto,	el	Estado	de	Derecho,	el	acceso	a	la	
justicia	y	el	empoderamiento	legal,	son	factores	indispensables	que	facilitan	el	funcionamiento	de	la	rendi-
ción	de	cuentas	social,	y	contribuyen	a	un	ambiente	propicio	para	el	florecimiento	del	desarrollo	humano	y	la	
reducción	de	la	pobreza. En	el	PnUD,	la	Dirección	de	Prevención	de	Crisis	y	de	Recuperación	(BCPR,	por	sus	
siglas	en	inglés)	y	la	Dirección	de	Políticas	de	Desarrollo	(BDP,	por	sus	siglas	en	inglés)	trabajan	conjuntamente	
con	las	oficinas	de	país	para	elaborar	la	programación	que	trate	sobre	el	Estado	de	Derecho,	la	seguridad	y	el	
acceso	a	la	justicia,	para	los	países	en	desarrollo.

El	PnUD	ayuda	a	sus	socios	a	mejorar	la	legitimidad	y	la	confianza	pública	del	sistema	de	justicia	mediante	la	
promoción	de	la	participación	cívica	en	los	procesos	de	reforma	legal,	para	asegurar	que	las	medidas,	leyes	y	
procedimientos	de	la	reforma	sean	pro-pobres,	aborden	los	retos	del	sector	y	sean	susceptibles	de	ser	utilizados	
para demandar	la	rendición	de	cuentas	al	Estado.	además,	el	compromiso	del	PnUD	con	el	acceso	a	la	justicia	
y	el	empoderamiento	legal	destaca	la	importancia	de	comprometerse	con	los	actores	de	las	organizaciones	
de	base	y	la	sociedad	civil	que	apoyan	la	rendición	de	cuentas	del	Estado	hacia	sus	ciudadanos.

Derechos Humanos 

Los	Derechos	Humanos	le	agregan	significado	a	la	agenda	del	desarrollo,	y	apoyan	la	labor	del	PnUD	en	la	ren-
dición	de	cuentas	social. Llaman	la	atención	sobre	la	rendición	de	cuentas	para	la	provisión	de	los	beneficios	del	
desarrollo	para	todas	las	personas,	y	le	dan	legitimidad	legal	y	moral,	y	un	sentido	de	justicia	social	a	los	objetivos	
del	desarrollo	humano. Esta	perspectiva	dirige	la	atención	al	establecimiento	de	objetivos	de	desarrollo	orienta-
dos	a	los	derechos	y	necesidades	de	los	grupos	más	desfavorecidos	y	excluidos	de	la	sociedad,	especialmente	
donde	las	privaciones	son	el	resultado	de	la	discriminación. También	subrayan	que	el	derecho	a	la	información,	la	
participación	política	para	todos,	y	otros	derechos	civiles	y	políticos,	son	parte	integral	del	proceso	de	desarrollo. 

Existen	dos	aspectos	del	trabajo	del	PnUD	en	materia	de	Derechos	Humanos	que	son	relevantes	en	la	promoción	
de	la	rendición	de	cuentas	social. Uno	se	centra	en	el	apoyo	a	los	países	para	construir	capacidades	en	los	sistemas	
e	instituciones	a	nivel	nacional	y	local,	a	fin	de	promover	y	proteger	los	Derechos	Humanos,	como	las	comisiones	
independientes	de	Derechos	Humanos,	la	defensoría	del	pueblo,	y	otros.	El	PnUD	también	asiste	a	los	países	para	
que	tengan	un	mayor	compromiso	con	los	mecanismos	internacionales	de	Derechos	Humanos	a	través	de	la	
armonización	de	leyes	y	políticas	nacionales	con	las	normas	internacionales	de	Derechos	Humanos,	cumpliendo	
con	las	obligaciones	de	elaborar	informes	y	participando	en	las	reuniones	y	conferencias	sobre	Derechos	Humanos.

El	otro	aspecto	clave	del	trabajo	del	PnUD	trata	sobre	la	promoción	y	la	aplicación	de	los	EBDH	en	la	progra-
mación	para	el	desarrollo. Estos	enfoques	promueven	la	transformación	social	mediante	el	empoderamiento	
de	las	personas	para	ejercer	su	“voz”,	a	fin	de	influenciar	en	los	procesos	de	cambio. asimismo,	le	aportan	
sustancia	a	los	principios	universales	de	los	Derechos	Humanos	al	traducirlos	en	derechos	y	acciones	con-
cretas25. Como	se	indicó	anteriormente,	el	EBDH	y	la	rendición	de	cuentas	social	se	refuerzan	mutuamente.	
Mientras	el	EBDH	proporciona	un	conjunto	de	herramientas	y	referencias	esenciales	para	la	aplicación	de	
los	principios	de	los	Derechos	Humanos	en	la	programación	para	el	desarrollo,	los	enfoques	de	rendición	
de	cuentas	social	proporcionan	medios	y	herramientas	prácticas	adicionales	para	mejorar	la	participación	y	
empoderar	a	las	personas	para	exigir	la	rendición	de	cuentas.

25	 PnUD	(2005):	Human Rights in UNDP: Practice Note,	nueva	York:	PnUD
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Administración pública y gobernabilidad local 

La	administración	pública	de	un	país,	a	nivel	nacional	y	local,	es	la	interfaz	clave	entre	la	oferta	y	la	demanda	
por	una	buena	gobernabilidad,	entre	el	Estado	y	las	personas. Por	lo	tanto,	es	la	“ubicación”	crítica	de	las	ini-
ciativas	de	rendición	de	cuentas	social. Muchas	de	las	herramientas	de	rendición	de	cuentas	social	discutidas	
en	la	siguiente	sección	han	sido	diseñadas	explícitamente	para	mejorar	la	interacción	entre	el	Estado	y	la	
ciudadanía	a	través	de	la	administración	pública,	para	lograr	una	mayor	rendición	de	cuentas. Por	ejemplo,	
los	análisis	participativos	de	impacto	social	y	las	auditorías	de	políticas	pueden	aumentar	la	capacidad	de	
respuesta	del	sistema	de	formulación	de	políticas;	los	cuadros	de	mando	comunitarios	y	las	auditorías	sociales	
pueden	apoyar	el	monitoreo	y	la	mejora	de	los	servicios	públicos;	y	los	presupuestos	alternativos,	los	segui-
mientos	del	presupuesto	público,	y	el	monitoreo	de	la	contratación	pública pueden	mejorar	la	participación	
de	los	ciudadanos	en	los	sistemas	de	gestión	de	recaudaciones	y	gastos. En	la	práctica,	a	nivel	local	es	donde	
su	uso	tiene	un	mayor	impacto,	pero	también	donde	puede	encontrarse	la	mayor	resistencia.

El	apoyo	del	PnUD	a	la	administración	pública	y	la	gobernabilidad	local	incluye	una	amplia	gama	de	iniciativas	
que	abordan	las	preocupaciones	más	tradicionales	para	la	modernización	de	la	administración	pública	a	nivel	
nacional	y	local,	incluyendo	la	formación	de	funcionarios	y	representantes	electos	locales.	Este	apoyo	también	
está	orientado	a	aumentar	la	voz	de	los	ciudadanos	en	los	debates	de	política	pública,	y	a	apoyar	el	acceso	a	
la	información. En	efecto,	el	fortalecimiento	de	la	“demanda”	de	los	ciudadanos	para	un	mejor	funcionamiento	
de	los	servicios	públicos	también	refuerza	los	esfuerzos	para	promover	los	mecanismos	internos	de	rendición	
de	cuentas	dentro	de	las	instituciones	del	Estado. La	labor	del	PnUD	en	este	ámbito	se	centra	cada	vez	más	
en	fomentar	la	inclusión	ciudadana	en	los	procesos	de	formulación	de	política	y	toma	de	decisiones,	y	podría	
fortalecerse	aún	más	a	través	de	un	mayor	énfasis	en	los	principios	y	prácticas	de	la	rendición	de	cuentas	social.	

Anticorrupción 

La	corrupción	afecta	negativamente	los	esfuerzos	para	reducir	la	pobreza,	proteger	el	medio	ambiente,	pro-
mover	los	Derechos	Humanos	y	garantizar	la	igualdad	de	género,	y	es	una	gran	preocupación	para	la	gente	
pobre.	La	corrupción	es	a	menudo	el	“objetivo”	de	las	iniciativas	de	rendición	de	cuentas	social. La	Convención	
de	las	naciones	Unidas	contra	la	Corrupción	(CnUCC),	en	sus	artículos	9,	10	y	13,	apoya	el	uso	de	herramien-
tas	de	rendición	de	cuentas	social	como	las	auditorías	sociales,	las	auditorías	ciudadanas,	el	seguimiento	del	
presupuesto	y	el	monitoreo	de	las	contrataciones	públicas,	a	fin	de	garantizar	la	participación	ciudadana	y	el	
compromiso	en	la	lucha	contra	la	corrupción26. 

El	PnUD	aborda	las	consecuencias	de	alcance	social,	económico	y	político	de	la	corrupción	a	través	de	todas	
sus	áreas	de	práctica. a	través	del	área	de	práctica	de	gobernabilidad	democrática,	el	PnUD	trabaja	con	los	
gobiernos	y	ciudadanos	para	combatir	la	corrupción. En	concreto,	apoya	la	adopción	de	marcos	anticorrup-
ción	y	el	fortalecimiento	de	las	instituciones	de	control. También	proporciona	asistencia	técnica	a	los	países	
en	la	implementación	de	la	CnUCC,	y	específicamente,	las	medidas	preventivas	indicadas	en	el	Capítulo	2	de	
la	misma. además,	el	PnUD	apoya	el	desarrollo	y	la	utilización	de	herramientas	de	propiedad	nacional	para	
la	medición	de	la	gobernabilidad	y	la	anticorrupción.

además	de	fortalecer	la	capacidad	del	Estado	para	hacer	frente	a	la	corrupción	y	mejorar	la	transparencia	y	la	
rendición	de	cuentas	de	la	administración	pública,	el	PnUD	también	asigna	prioridad	a	alentar	los	esfuerzos	
de	los	socios	clave	en	la	sociedad	civil,	los	medios	de	comunicación	y	el	sector	privado,	para	exigir	la	rendición	

26	 PnUD	(2008):	UNDP Framework on Corruption and Development: Anti-corruption Guidance Note,	nueva	York:	PnUD.
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de	cuentas	del	Estado. El	PnUD	presta	su	apoyo	para	la	creación	de	capacidades	en	los	medios	de	comunica-
ción	y	las	OSC	en	las	normas,	estándares	y	prácticas	de	anticorrupción,	y	les	ayuda	para	que	jueguen	el	rol	de	
guardianes. También	apoya	un	mayor	acceso	a	la	información	oficial,	incluyendo	informes	de	presupuestos	
y	gastos. asimismo,	el	PnUD	presta	una	especial	atención	a	garantizar	la	participación	de	las	mujeres	en	el	
diseño	e	implementación	de	las	iniciativas	de	lucha	contra	la	corrupción,	incluyendo	diversos	métodos	de	
rendición	de	cuentas	social.

Sistemas y procesos electorales 

Las	elecciones	son	fundamentales	para	los	sistemas	de	gobernabilidad	democrática	y	constituyen	el	principal	
medio	para	que	la	ciudadanía	exija	la	rendición	de	cuentas	a	sus	gobiernos	y	elijan	a	aquellos	que	piensan	que	
van	a	satisfacer	sus	necesidades. Sin	embargo,	las	elecciones	tienen	que	darse	dentro	del	contexto	de	un	siste-
ma	democrático	más	amplio	a	fin	de	asegurar	que	los	gobiernos	sean	transparentes	y	responsables. El	PnUD	
trabaja	en	esta	área	a	través	del	“enfoque	del	ciclo	electoral”,	el	cual	percibe	a	las	elecciones	como	procesos	
cíclicos	más	que	eventos	que	se	celebran	a	intervalos	periódicos. El	ciclo	electoral	se	divide	en	tres	grandes	
fases:	preelectoral	(por	ejemplo,	la	planificación,	la	capacitación	y	educación,	el	registro	y	la	nominación,	y	
la	campaña	electoral),	electoral	(el	día	de	la	votación,	la	verificación	de	los	resultados),	y	postelectoral.

El	PnUD	asigna	la	misma	importancia	a	la	administración	electoral	y	su	desarrollo	a	través	del	ciclo	electoral	
(la	reforma	electoral,	los	procesos	electorales,	y	la	creación	de	capacidades	en	las	instituciones	electorales),	
así	como	a	la	construcción	de	alianzas	con	la	sociedad	civil	y	los	medios	de	comunicación	para	aumentar	la	
participación	cívica,	y	para	que	los	electores	tomen		decisiones	críticas	de	manera	informada. En	concreto,	el	
PnUD	trabaja	con	las	OSC	(y	los	Estados)	para	mejorar	la	difusión	preelectoral,	electoral	y	postelectoral,	dirigida	
especialmente	a	las	mujeres	y	otros	segmentos	de	la	sociedad	representados	de	manera	insuficiente,	en	un	
rango	de	ámbitos	que	incluyen	la	educación	cívica	y	electoral,	la	movilización	de	votantes,	el	monitoreo	de	
las	elecciones,	y	el	establecimiento	de	la	agenda	luego	de	las	elecciones. El	trabajo	del	PnUD	con	los	medios	
de	comunicación	en	el	ámbito	de	las	elecciones	gira	en	torno	a	la	construcción	de	capacidades	en	los	medios	
para	que	proporcionen	una	cobertura	electoral	equilibrada. También	asegura	la	igualdad	de	oportunidades	
para	todos	los	partidos	políticos	durante	las	campañas	electorales	y,	en	algunos	países,	trabaja	específicamente	
para	mejorar	el	acceso	de	los	partidos	políticos	a	los	medios	de	comunicación. 

La	aplicación	de	los	principios	de	la	rendición	de	cuentas	social	en	este	ámbito	reforzará	aún	más	los	esfuerzos	
para	mejorar	el	compromiso	de	los	ciudadanos	y	las	OSC	en	todos	los	aspectos	del	ciclo	electoral. En	concreto,	
podría	ampliar	las	oportunidades	para	un	mayor	compromiso	en	el	monitoreo	de	las	elecciones	y	en	reportar	
sobre	la	financiación	de	las	campañas	electorales.	Dependiendo	del	contexto	del	país,	el	PnUD	podría	apoyar	
a	socios	y	otros	actores	en	el	desarrollo	de	formas	innovadoras	para	involucrar	a	los	ciudadanos	en	el	moni-
toreo	de	las	elecciones,	y	también	en	la	gestión	de	los	conflictos	relacionados	con	las	elecciones	a	través	de	
mecanismos	de	resolución	de	disputas	alternativos	que	sean	impulsados	por	los	ciudadanos.	Por	ejemplo,	el	
informe	de	Voto	de	india	es	una	plataforma	de	monitoreo	en	línea	de	las	elecciones	impulsada	por los	ciu-
dadanos27.	además,	la	labor	del	PnUD	a	través	de	otras	áreas	del	programa	de	gobernabilidad	democrática,	

27	 El	informe	de	Voto	de	india	es	una	plataforma	colaborativa	en	línea	para	el	monitoreo	de	las	elecciones	que	ha	sido	
impulsada	por	los	ciudadanos,	a	fin	de	dar	seguimiento	a	las	elecciones	generales	de	india	de	2009.	Los	usuarios	
envían	informes	a	través	de	SMS,	correo	electrónico	e	internet	en	relación	con	violaciones	al	Código	de	Conducta	
modelo	de	la	Comisión	Electoral	india.	La	plataforma	agrega	estos	reportes	en	línea	en	un	mapa	interactivo.	Para	
más	detalles,	véase	http://votereport.in/
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que	incluyen	el	acceso	a	la	información,	la	anticorrupción,	los	parlamentos	y	la	reforma	de	la	administración	
pública,	también	apoya	los	esfuerzos	para	garantizar	que	las	elecciones	sean	libres	y	justas.

Desarrollo  parlamentario

Los	parlamentos	son	instituciones	vitales	para	la	rendición	de	cuentas	y	el	control	público	en	un	sistema	de	
gobierno	democrático. Con	el	aumento	de	países	que	adoptan	las	elecciones	como	medio	legítimo	para	que	
las	personas	elijan	su	gobierno,	hay	una	demanda	creciente	de	fortalecimiento	de	las	instituciones	democrá-
ticas	para	asegurar	que	los	gobiernos	electos	sean	transparentes,	responsables	y	resolutivos	de	acuerdo	a	las	
necesidades	de	la	gente. El	apoyo	del	PnUD	para	el	desarrollo	parlamentario	tiene	por	objeto	la	promoción	
de	prácticas	democráticas	sólidas	a	través	de	la	mejora	de	las	funciones	representativas,	legislativas	y	de	su-
pervisión	de	los	parlamentos.	También	proporciona	apoyo	a	los	parlamentos	en	las	reformas	constitucionales,	
estableciendo	reglas	de	procedimiento	y	leyes	marco,	revisión	legislativa,	investigación	y	análisis	de	políticas,	
mejorando	el	rol	parlamentario	de	las	mujeres,	reforzando	el	papel	del	parlamento	en	la	rendición	de	cuentas	
financieras	y	el	desarrollo	económico,	entre	otros,	y	por	lo	tanto,	mejorando	la	relevancia	del	parlamento en	
relación	con	el	poder	ejecutivo	y	el	judicial. 

Pero	más	importante	aún,	el	PnUD	se	centra	en	el	fortalecimiento	de	las	relaciones	de	los	parlamentos	con	
la	sociedad	civil	a	fin	de	poder	reunir	diferentes	voces	para	mejorar	la	información	en	las	decisiones	parla-
mentarias. además,	vinculando	los	parlamentos	con	las	OSC	clave,	mejorará	el	acceso	de	los	parlamentos	a	
las	investigaciones	y	análisis	realizados	por	las	OSC	sobre	asuntos	importantes	(incluyendo,	por	ejemplo,	los	
resultados	de	las	auditorías	sociales,	los	cuadros	de	mando	comunitarios	y	el	seguimiento	al	gasto	público). Es-
tos	hallazgos	ayudan	a	que	los	parlamentarios	puedan	tomar	decisiones	de	manera	más	informada,	al	tiempo	
que	revisan	o	formulan	políticas	y	programas	pro-pobres,	y	también	pueden	ser	utilizados	para	la	rendición	
de	cuentas	del	gobierno. además,	la	participación	de	los	ciudadanos	y	de	las	OSC	en	diversas	reuniones	de	
las	comisiones	parlamentarias,	les	permite	cuestionar	y/o	influenciar	las	decisiones	sobre	la	asignación	pre-
supuestaria,	el	gasto	público	y	otras	políticas	clave	que	afectan	los	derechos	de	las	personas.

adicionalmente,	un	mayor	compromiso	de	los	ciudadanos	y	las	OSC	en	los	procesos	parlamentarios	fortalecerá	
la	transparencia	y	la	rendición	de	cuentas	de	los	parlamentos	y	de	los	mismos	parlamentarios. El	PnUD	apoya	
a	los	parlamentos	en	la	divulgación	institucional	y	la	educación	cívica	para	mejorar	la	conciencia	pública	y	
de	los	medios	de	comunicación	sobre	la	función	del	parlamento. También	apoya	a	los	parlamentarios	en	la	
mejora	de	las	relaciones	con	sus	representados,	facilitando	reuniones	entre	éstos	y	apoyando	la	creación	de	
capacidades	de	las	OSC	y	los	ciudadanos	para	interactuar	con	los	parlamentarios	y	participar	en	debates	y	
audiencias	públicas.

Como	se	desprende	de	lo	anterior,	una	mayor	integración	de	los	principios	y	métodos	de	la	rendición	de	
cuentas	social	sería	útil	en	dos	niveles. Por	un	lado,	apoyaría	el	fortalecimiento	de	los	procesos	parlamenta-
rios	y	mejoraría	el	compromiso	cívico	por	apoyar	la	función	legislativa	y	de	control	del	parlamento. Por	otro,	
mejoraría	la	interacción	entre	los	parlamentarios	y	las	OSC	y	los	ciudadanos,		reforzando	las	demandas	de	
los	representados	por	una	mayor	rendición	de	cuentas	de	los	parlamentarios	(y	de	los	funcionarios	electos).



PrOmOver lA rendición de cuenTAS SOciAl. nOTA TemáTicA

AGOSTO 2010. Pagina 24

4. PueSTA en PrácTicA de lOS PrinciPiOS

Es	útil	analizar	la	rendición	de	cuentas	social	tanto	en	términos	de	sus	principios	como	de	sus	prácticas.	Los	
principios	fueron	discutidos	ampliamente	en	las	secciones	dos	y	tres.

Existen	tres	etapas	al	trabajar	en	las	prácticas	de	la	rendición	de	cuentas	social.

1.	 Comprender	el	contexto	y	el	entorno
2.	 Trabajar	con	programas	y	proyectos 
3.	 Realizar	actividades	de	monitoreo,	evaluación,	análisis	de	impacto	y	revisión 

a	continuación	se	analiza	en	detalle	cada	etapa. 

4.1. Etapa 1: Comprender el contexto y el entorno

Para	guiar	la	práctica	de	la	rendición	de	cuentas	social	es	importante	abordar	dos	grupos	de	preguntas	rela-
cionadas	con	la	comprensión	del	contexto	y	la	evaluación	de	cuál	es	el	nicho	del	PnUD: 

Comprender el contexto político, social e institucional

Las	preguntas	clave	para	guiar	el	análisis	del	alcance	de	adoptar	las	prácticas	de	la	rendición	de	cuentas	social	
en	un	contexto	determinado	(tanto	si	se	trata	de	un	país,	una	localidad	particular	o	un	sector)	son:

	� ¿Cuáles	son	los	vínculos	entre	diferentes	mecanismos	de	rendición	de	cuentas	formales	e	informales? Es	
decir,	¿cómo	funcionan	los	sistemas	de	rendición	de	cuentas,	en	vez	de	las	instituciones	por	separado? La	
tendencia	en	el	pasado	ha	sido	la	de	trabajar	en	la	construcción	de	capacidades	de	instituciones	particulares	
(como	los	parlamentos)	en	lugar	comprender	cómo	funcionan	juntos	(o	no)	los	diferentes	mecanismos.

	� ¿Qué	tan	capaces	son	de	expresar	sus	voces	los	diferentes	grupos	de	ciudadanos,	y	a	través	de	qué	
canales	son	escuchados? 

	� ¿Cuáles	son	los	puntos	de	entrada	para	trabajar	en	iniciativas	de	rendición	de	cuentas	social	con	los	
gobiernos,	las	organizaciones	de	la	sociedad	civil	y	otros	actores	importantes? 

	� ¿Qué	riesgos	políticos,	sociales	e	institucionales	existen	en	trabajar	sobre	estos	temas? 

Responder	a	estas	preguntas	es	básicamente	realizar	un	análisis	parcial	de	economía	política. a	nivel	de	país,	este	
tipo	de	análisis	debe	reflejarse	en	el	documento	de	programa	del	país,	así	como	en	la	Evaluación	Común	de	País	
y	el	Marco	de	asistencia	de	las	naciones	Unidas	para	el	Desarrollo	(CCa	y	UnDaF,	respectivamente,	por	sus	siglas	
en	inglés). Este	tipo	de	análisis	también	puede	aplicarse	en	contextos	locales,	así	como	en	sectores	específicos. 

Existen	varias	herramientas	disponibles	para	ayudar	a	realizar	este	tipo	de	análisis,	incluyendo	herramientas	
de	“motores	del	cambio”	(‘drivers	of	change’),	matrices	de	análisis	de	actores,	herramientas	de	análisis	de	redes	
y	herramientas	de	mapeo	político28. a	pesar	de	que	proporcionar	una	guía	detallada	sobre	la	realización	de	

28	 Otros	donantes	están	generando	guías	útiles	sobre	cómo	conducir	análisis	de	economía	política,	incluyendo	el	
DFiD	y	el	Banco	Mundial.	El	Comité	de	la	asistencia	para	el	Desarrollo	de	la	OCDE	también	está	realizando	un	es-
tudio	sustancial	sobre	los	“sistemas	de	rendición	de	cuentas”	y	cómo	funcionan	en	la	práctica.	Un	libro	de	consulta	
útil,	que	establece	claramente	los	diferentes	enfoques	y	su	idoneidad	en	diferentes	contextos	y	proporciona	estu-
dios	de	casos,	es	el	del	Banco	Mundial	(2007),	Tools for Institutional, Political and Social Analysis of Policy Reform.
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este	tipo	de	análisis	se	encuentra	fuera	del	alcance	de	esta	nota,	en	el	anexo	B	se	proporciona	una	lista	indi-
cativa	de	preguntas	que	pueden	utilizarse	para	realizar	un	análisis	de	economía	política	en	distintos	niveles.

Promover	la	rendición	de	cuentas	social	puede	a	veces	resultar	una	tarea	difícil,	ya	que	a	menudo	implica	
una	redistribución	del	poder,	limitando	el	poder	de	aquellos	que	están	acostumbrados	a	tomar	decisiones,	
en	general	sin	ser	cuestionados	por	ello. Por	lo	tanto,	fortalecer	la	influencia	de	las	voces	de	aquellos	que	
tradicionalmente	han	sido	excluidos	puede	ser	política,	social	e	institucionalmente	controvertido,	e	implica	
ciertos	riesgos. La	evaluación	de	esos	riesgos,	por	lo	tanto,	debe	ser	una	parte	integral	de	la	comprensión	del	
contexto. Para	ello,	existe	una	serie	de	diferentes	herramientas	disponibles	que	ayudan	a	evaluar	el	riesgo,	
incluyendo	aquellas	desarrolladas	por	otros	donantes	y	el	sector	privado29. 

Evaluar el nicho del PNUD en un contexto determinado

Las	preguntas	más	importantes	son: 

	� ¿Qué	otros	actores	están	trabajando	en	este	campo? 
	� ¿Cómo	puede	trabajar	el	PnUD	de	manera	estratégica	para	aprovechar	las	diferentes	iniciativas	y	

maximizar	el	impacto	en	el	desarrollo? 

En	la	actualidad,	existen	muchas	otras	organizaciones	que	trabajan	en	temas	de	rendición	de	cuentas	social	en	
diferentes	contextos,	incluyendo	instituciones	estatales,	organizaciones	del	sector	privado,	otros	organismos	
de	las	naciones	Unidas,	donantes	multilaterales	y	bilaterales,	Ong	internacionales	y	nacionales	y	otras	OSC. al-
gunas	tienen	una	experticia	especial	en	ciertas	áreas,	como	por	ejemplo,	en	el	análisis	presupuestario. Otras	
trabajan	de	manera	más	general	vinculando	los	Estados	y	los	ciudadanos.	En	la	sección	de	recursos	se	provee	
una	lista	ilustrativa	de	organizaciones	internacionales	que	trabajan	en	temas	relacionados.

En	este	campo,	que	está	“atestado”	de	actores,	con	crecientes	cantidades	de	dinero	disponible	para	interven-
ciones,	es	muy	importante	que	el	PnUD	no	duplique	actividades. Por	el	contrario,	el	papel	del	PnUD	es	el	de	
comprender	las	diversas	contribuciones	que	pueden	hacer	los	diferentes	actores,	y	tratar	de	asegurarse	de	
que	trabajen	juntos	para	alcanzar	el	mayor	impacto.

El	PnUD	puede	desempeñar	un	papel	único,	dada	su	especial	relación	con	los	gobiernos	y	su	capacidad	para	
convocar	diferentes	actores	en	torno	a	un	tema	particular. además,	en	algunos	contextos,	ciertos	grupos	u	
organizaciones	desempeñan	un	papel	de	intermediario	o	catalizador	y	ayudan	a	construir	las	capacidades	de	
los	ciudadanos	para	levantar	su	voz	y/o	la	capacidad	de	respuesta	del	gobierno. apoyar	a	estas	organizaciones	
puede	ser	un	papel	adecuado	para	el	PnUD,	en	particular	en	un	entorno	donde	no	se	considera	apropiado	
que	el	PnUD	sea	visto	como	demasiado	agresivo	en	la	promoción	de	la	rendición	de	cuentas	social.

Más	adelante	se	dará	un	ejemplo	de	la	subregión	del	Pacífico.

4.2. Etapa 2: Programas y proyectos: enfoques y herramientas 

El	enfoque	de	rendición	de	cuentas	social	para	la	programación	debe	intentar	asegurar	que	los	principios	más	
importantes	de	la	rendición	de	cuentas	social	se	reflejen	en	las	actividades,	lo	cual	puede	dar	lugar	o	no	a	

29	 Véase	por	ejemplo,	la	metodología	para	el	diagnóstico	y	el	monitoreo	del	riesgo	político	de	Price	WaterhouseCo-
opers.	Disponible	en	http://www.pwc.com/gx/en/political-risk-consulting-services/integrating-poitical-risk-into-
enterprise-risk-management.jhtml
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programas	específicos	sobre	“rendición	de	cuentas	social”.	Después	de	haber	realizado	el	análisis	del	contexto	
y	el	entorno	(Etapa	1),	hay	un	rango	de	opciones	que	pueden	elegirse	en	combinación	con	otras:

 � Opción 1:	trabajar	con	programas	y	proyectos	que	se	enfocan	específicamente	en	mejorar	los	prin-
cipios	de	la	rendición	de	cuentas	social; 

	� y/o	opción 2:	enfatizar	los	principios	de	la	rendición	de	cuentas	social	en	programas	y	proyectos	
nuevos	o	existentes	que	tengan	un	enfoque	principal	diferente;

	� y/o	opción 3:	trabajar	en	actividades	no	programáticas	con	otros	actores	(gobierno,	sociedad	civil,	
sector	privado)	para	mejorar	los	principios	de	la	rendición	de	cuentas	social. 

a	continuación	se	discuten	cada	una	de	estas	tres	opciones. 

Opción 1: Trabajar con programas y proyectos que se enfocan específicamente en mejorar los 
principios de la rendición de cuentas social 

Existen	muchos	tipos	diferentes	de	iniciativas	e	intervenciones	que	pueden	ser	empleadas	para	mejorar	los	
principios	de	la	rendición	de	cuentas	social. Como	se	mencionó	anteriormente,	en	muchas	de	estas	áreas	y	
actividades	el	PnUD	ya	está	involucrado,	como	por	ejemplo	en:

	� temas	de	acceso	a	la	información	y	gobierno	electrónico30

	� enfoques	de	“comunicación	para	el	empoderamiento”31

	� evaluaciones	de	gobernabilidad conducidas	a	nivel	nacional32

	� fortalecimiento	de	la	capacidad	de	la	sociedad	civil	para	participar	en	procesos	políticos33

	� fortalecimiento	de	medios	de	comunicación	independientes 
	� educación	cívica 
	� facilitación	de	consultas	y	audiencias	públicas	(como	para	las	estrategias	de	reducción	de	la	pobreza)
	� supervisión	de	las	elecciones 
	� apoyo	a	los	comités	de	vigilancia	ciudadana	para	mejorar	la	prestación	de	servicios 

Una	mayor	información	así	como	recursos	detallados	sobre	el	trabajo	en	cada	una	de	estas	áreas	puede	encon-
trarse	en	otros	productos	de	conocimiento	del	PnUD,	en	particular	en	los	recursos	mencionados	anteriormente.

Opción 2: Enfatizar los principios de la rendición de cuentas social en programas y proyectos 
nuevos o existentes que tengan un enfoque principal diferente

El	enfoque	de	rendición	de	cuentas	social	consiste	en	garantizar	que	un	conjunto	de	principios	se	hagan	
operativos	para	alcanzar	una	mejor	gobernabilidad	y	el	empoderamiento	de	las	personas. Existen	muchas	
maneras	de	hacer	esto	cuando	se	trabaja	con	programas	o	proyectos	que	tienen	un	enfoque	principal	dife-
rente,	como	por	ejemplo,	la	mitigación	de	los	efectos	del	cambio	climático,	o	la	prestación	de	servicios	para	

30	 Véase	PnUD	(2003):	Access to Information.
31	 Para	una	aproximación	a	la	evaluación	de	las	necesidades	de	información	y	comunicación	de	los	grupos	vulnera-

bles,	véase	PnUD	(2006):	Comunicación para el Empoderamiento: Desarrollando estrategias para medios de comunica-
ción en apoyo a grupos vulnerables: Nota de práctica.

32	 Véase	la	página	web	sobre	las	Evaluaciones de la Gobernabilidad Democrática	en	la	página	del	Centro de Oslo para la 
Gobernabilidad del PNUD	y	el	Portal para el Análisis de la Gobernabilidad. (http://www.gaportal.org).

33	 PnUD	(2008):	Voice and Accountability for Human Development: A UNDP Global Strategy to Strengthen Civil Society 
and Civic Engagement.
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las	personas	que	viven	con	ViH/SiDa. En	muchos	países,	algunos	programas	pueden	ser	modificados	margi-
nalmente	para	garantizar	mejores	resultados	en	la	rendición	de	cuentas	social. a	continuación	se	presentan	
dos	maneras	útiles	de	hacerlo:

Análisis de programa/proyecto: verificando la rendición de cuentas social

Una	forma	de	trabajar	con	los	principios	de	la	rendición	de	cuentas	social	en	el	contexto	de	la	programación	
consiste	en	hacer	un	“control	de	la	rendición	de	cuentas	social”	para	examinar	si	existen	canales	concretos	
para	que	los	ciudadanos	puedan	expresar	su	voz,	influir	en	las	decisiones,	y	exigir	la	rendición	de	cuentas	a	
los	gobiernos,	así	como	medir	las	capacidades	de	las	instituciones	y	funcionarios	del	gobierno	para	poder	
responder	y	rendir	cuentas34. Muchos	de	los	temas	tratados	son	similares	a	los	contemplados	en	el	análisis	de	
economía	política	descrito	anteriormente,	pero	una	revisión	programática	podría	estar	más	enfocada	en	el	área	
específica	bajo	consideración,	más	que	en	el	funcionamiento	de	sistemas	formales	e	informales	más	amplios.

Muchos	ejercicios	de	planificación,	ya	sean	del	PnUD	o	no,	ponen	un	gran	énfasis	en	la	movilización	de	recursos	
financieros	y	soluciones	técnicas,	pero	no	tanto	en	los	factores	sociales	o	políticos	que	funcionan	como	barre-
ras	para	el	cambio. a	nivel	programático,	comprender	los	factores	de	exclusión	de	las	personas	o	de	algunos	
grupos	de	los	procesos	de	toma	de	decisiones	(por	ejemplo,	la	falta	de	mecanismos	de	participación,	la	falta	de	
habilidades	por	parte	de	los	ciudadanos	para	la	participación	efectiva,	otras	normas	sociales)	es	muy	útil	para	
desarrollar	enfoques	centrados	en	la	transformación de las relaciones de poder	(ya	sean	políticas,	económicas,	
culturales	o	jurídicas),	que	es	uno	de	los	principios	centrales	subyacentes	de	la	rendición	de	cuentas	social.

La	realización	de	un	“control	de	rendición	de	cuentas	social”	se	enfoca	en	las	siguientes	preguntas: 

 √ ¿Cuáles son los canales concretos a través de los cuales los ciudadanos pueden expresar su voz o sus de-
mandas, y que les permiten exigir la rendición de cuentas a los responsables del gobierno? 

 √ ¿Los hombres y las mujeres acceden a estos canales de “comunicación” de manera diferenciada? 
 √ ¿Las instituciones (en particular las instituciones de prestación de servicios) y los funcionarios del gobierno 

tienen la capacidad de responder y de rendir cuentas?

a	través	de	una	perspectiva	de	género	puede	observarse	la	capacidad	y	los	mecanismos	de	los	grupos	más	
vulnerables: 

	� Para buscar, acceder y obtener información: 
 √ ¿Los grupos vulnerables saben que deben reclamar sus derechos? 
 √ ¿Son conscientes de sus derechos? ¿Hay alguna diferencia entre el nivel de conciencia de los hombres y 

las mujeres? 
 √ ¿Qué tipo de canales de información existen para brindar información a los grupos vulnerables? ¿Los 

hombres y las mujeres acceden a estos canales de forma diferente? 
 √ ¿Se satisfacen las necesidades de información de los hombres y las mujeres? ¿La información está disponible 

en el idioma o la forma en que los grupos vulnerables pueden comprender fácilmente? 

	� Para organizar y participar en la vida pública y en el proceso de desarrollo:
 √ ¿Los grupos vulnerables saben cómo reclamar sus derechos, y cómo abogar y movilizarse por ellos? 
 √ ¿Existe algún obstáculo para la participación de los grupos vulnerables? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son, si los 

34	 El	“control	de	la	rendición	de	cuentas	social”	sugerido	es	una	adaptación	del	marco	de	empoderamiento	presenta-
do	en	PnUD	(2009):	“Claiming	the	MDgs:	an	Empowerment	Framework”,	OgC	Framework	Paper	1.
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hay, los obstáculos específicos para la participación de las mujeres? 
 √ ¿Existen marcos legales o regulatorios que permitan la participación de los grupos vulnerables, especial-

mente de las mujeres y los jóvenes?

	� Para promover un cambio de políticas: 
 √ ¿Existen canales específicos de participación disponibles y accesibles para los grupos más marginados? ¿Res-

ponden a las necesidades de comunicación de los hombres y las mujeres de los grupos marginados? 
 √ ¿Qué tipos de habilidades se requieren para una participación y un compromiso efectivos (por ejemplo, 

habilidades presupuestarias)?
 √ ¿Qué tipo de capacidades se requieren para que las instituciones locales adopten procesos participativos? 

	� Para buscar, solicitar y obtener reparación: 
 √ ¿Los grupos vulnerables tienen la capacidad de influenciar los procesos de toma de decisiones para su 

beneficio? 
 √ ¿Existen mecanismos establecidos para que los ciudadanos puedan reclamar reparaciones?
 √ ¿Existen mecanismos de retroalimentación establecidos para que las instituciones locales puedan responder 

a las demandas de la población y proporcionar las reparaciones necesarias? 

En	pocas	palabras,	un	control	de	rendición	de	cuentas	social	realiza	las	siguientes	preguntas: 

	√ ¿“La voz de quién” se	busca	y	se	escucha?
	√ ¿“Cuándo y dónde” se	puede	expresar	la	voz?
	√ ¿Ejercer	la	voz	“para qué” propósito? 
	√ ¿Rendición	de	cuentas	“para qué”? 
	√ ¿Rendición	de	cuentas	“de quién”? 
	√ ¿Rendición	de	cuentas	“realizada de qué forma”? 

Estas	preguntas	se	amplían	en	el	anexo	a	para	mostrar	los	tipos	de	preguntas	que	pueden	ser	realizadas	en	
diferentes	contextos. 

El	“control	de	rendición	de	cuentas	social”	está	diseñado	para	ser	un	conjunto	adicional	de	preguntas	para	
el	análisis	de	programas	o	proyectos. El	mismo	complementa,	pero	no	sustituye,	las	herramientas	de	diseño	
y	las	evaluaciones	de	programas	que	ya	existen,	llamando	la	atención	a	los	vínculos	que	deben	existir. Por	
ejemplo,	fomentar	el	compromiso	cívico	por	parte	del	gobierno	local	a	través	de	la	capacitación	en	materia	
presupuestaria	a	los	grupos	comunitarios	puede	parecer	útil,	pero	podría	no	tener	mucho	impacto	si	estos	
grupos	están	excluidos	de	los	procesos	de	elaboración	de	presupuestos,	planificación	o	auditoría	(es	decir, ante	
la	ausencia	de	“mecanismos	de	voz”),	o	si	tuvieran	acceso	a	estos	procesos	pero	no	la	capacidad	de	afectar	la	
toma	de	decisiones	(es	decir,	ante	la	ausencia	de	“mecanismo	de	rendición	de	cuentas”). 

El	“control”	ubica	a	las	personas	(incluyendo	a	los	pobres	y	marginados)	en	el	centro	del	diseño	de	políticas	y	
programas,	y	al	vincular	expresamente	los	principios	de	la	evaluación	de	la	gobernabilidad	democrática	con	
la	evaluación	de	las	capacidades,	permite	la	creación	de	sinergias	entre	los	diferentes	programas	del	PnUD.

Construcción de “herramientas” de rendición de cuentas social 

Un	segundo	enfoque	para	mejorar	los	principios	de	rendición	de	cuentas	social	en	los	programas	con	un	
enfoque	principal	diferente,	es	a	través	del	uso	de	herramientas	específicas. algunas,	como	las	tarjetas	
de	calificación	de	los	ciudadanos	o	las	auditorías	sociales,	son	relativamente	bien	conocidas. Otras,	como	
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36	 Marci	Reaven	(1997):	“What	is	a	Study	Circle?”,	en	Toward a More Perfect Union in an Age of Diversity: A Guide to Buil-
ding Stronger Communities through Public Dialogue,	Study	Circles	Resource	Centre	(ahora	Everyday	Democracies)	
para	PBS	online.

los	enfoques	de	“diálogo	generativo”,	están	en	evolución. Una	misma	herramienta,	como	por	ejemplo	
un	 jurado	ciudadano,	puede	 implementarse	de	diferentes	maneras	en	diferentes	contextos. además,	
no	existe	un	límite	claro	en	cuanto	a	lo	que	se	contempla	o	no	como	una	“herramienta	de	rendición	de	
cuentas	social”.

Por	estas	razones,	no	existe	una	lista	completa	y	definitiva. La	siguiente	tabla35	proporciona	una	lista	parcial,	
agrupada	de	acuerdo	con	el	enfoque	de	la	herramienta.

Deliberación ciudadana y diálogo público sobre las políticas

Jurado ciudadano:	Compuesto	por	12	a	24	ciudadanos	seleccionados	al	azar,	el	jurado	ciudadano	es	un	
método	directo	para	obtener	la	opinión	informada	de	los	ciudadanos	en	los	procesos	políticos.	El	jurado	
hace	preguntas	a	testigos	expertos	que	presentan	informaciones	o	defienden	una	posición	en	un	tema	de	
política	pública.	El	jurado	utiliza	esta	información	para	cuestionar	y/o	solicitar	la	rendición	de	cuentas	a	los	
tomadores	de	decisiones.

Audiencia pública:	Es	sostenida	por	un	organismo	público,	como	por	ejemplo	los	municipios	o	comisio-
nes	de	planificación,	ya	sea	como	parte	de	sus	reuniones	ordinarias	o	en	forma	de	una	reunión	especial.	El	
objetivo	principal	de	una	audiencia	pública	es	obtener	el	testimonio	público	o	comentar	sobre	un	asunto.

Círculo de estudio:	Comprende	un	grupo	pequeño	de	personas	que	se	reúne	durante	cierto	período	de	
tiempo	para	conocer	y	deliberar	sobre	un	asunto	público	crítico.	Los	materiales	de	discusión	son	presentados	
por	facilitadores	entrenados,	quienes	movilizan	las	discusiones	partiendo	de	las	experiencias	personales	
(“¿cómo	me	afecta	este	asunto?”)	hacia	una	perspectiva	más	amplia	(“¿qué	dicen	los	demás	sobre	este	
asunto?”)	y	la	acción	(“¿qué	podemos	hacer	sobre	este	asunto?”)36.

Reunión del ayuntamiento virtual o en línea:	Se	refiere	a	reuniones	organizadas	basadas	en	la	internet	
donde	los	participantes	envían	con	anterioridad	preguntas	a	un	funcionario	o	representante	electo,	y	los	
funcionarios	responden	durante	el	tiempo	asignado.	Dependiendo	de	la	tecnología	utilizada,	las	respuestas	
pueden	ser	realizadas	en	línea	en	tiempo	real,	o	pueden	ser	enviadas	por	correo	electrónico,	teléfono	o	texto	
en	una	página	web	en	vivo.	El	uso	de	las	nuevas	tecnologías	hace	que	la	participación	en	los	procesos	de	
política	pública	sea	más	accesible	a	un	público	más	amplio	y	aumente	su	compromiso	social.

Cumbre de diálogo apreciativo:	Siendo	lo	opuesto	a	la	resolución	de	problemas,	el	diálogo	apreciativo	(Da)	
se	centra	en	los	aspectos	positivos	o	las	fortalezas	centrales	de	una	comunidad	u	organización.	al	centrarse	
en	lo	que	funciona,	más	que	en	tratar	de	arreglar	lo	que	no	funciona,	mejora	la	capacidad	del	sistema	o	de	
la	organización	para	la	colaboración	y	el	cambio.	Las	cumbres	de	Da	reúnen	diversos	grupos	de	personas	
para	estudiar	y	aprovechar	lo	mejor	de	una	organización	o	comunidad.

35	 adaptado	de	un	listado	del	Programa	de	gobernabilidad	Participativa	CiViCUS.
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Foro público:	Se	refiere	a	un	lugar	que	se	dedica	al	libre	ejercicio	del	derecho	al	discurso	y	al	debate	público	
y	de	reunión.	Se	establecen	una	cantidad	limitada	de	foros	públicos	cuando	un	gobierno	abre	al	público	
reuniones	oficiales	para	recibir	opiniones	o	comentarios.	De	forma	intencional	se	crean	foros	públicos	de-
signados,	ya	sea	por	el	gobierno	o	por	cualquier	otra	organización	para	proporcionar	un	espacio	para	el	
debate	público	y	el	discurso.

Seminario público de “búsqueda de futuro”: Es	una	reunión	de	planificación	centrada	en	actividades	que	
ayudan	a	las	personas	a	transformar	su	capacidad	de	acción	de	manera	muy	rápida.	Reúne	de	60	a	80	per-
sonas	de	todos	los	sectores	de	la	vida	nacional	en	una	sola	sala,	o	a	cientos	de	personas	en	salas	paralelas,	
por	medio	de	talleres	públicos.	Durante	los	talleres	de	más	de	3	días,	las	personas	descubren	sus	puntos	
en	común	a	través	de	la	narración	de	historias	acerca	de	su	pasado,	presente	y	futuro	deseado.	Después	de	
esto,	se	elaboran	planes	de	acción	concretos.	Se	basa	en	el	aprendizaje	mutuo	entre	los	actores	como	un	
catalizador	para	la	acción	voluntaria	y	el	seguimiento37.

Auditoría de política:	Se	refiere	a	una	revisión	sistemática	de	las	políticas	existentes	para	identificar	las	ba-
rreras	o	brechas	que	impiden	la	aplicación	de	las	mismas,	incluyendo	limitaciones	a	la	participación,	asuntos	
de	asequibilidad	y	accesibilidad,	así	como	de	cumplimiento.

Análisis participativo del impacto social:	Es	el	análisis	participativo	del	impacto	de	una	reforma	de	política	
sobre	diversos	agentes,	especialmente	en	los	pobres	y	vulnerables.	Los	hallazgos	de	estos	análisis	promue-
ven	opciones	de	política	basadas	en	la	evidencia	que	minimizan	los	impactos	negativos	sobre	los	grupos	
vulnerables	y	fomentan	el	debate	sobre	las	opciones	de	la	reforma	de	política.	El	Banco	Mundial	utiliza	una	
Evaluación	del	impacto	Social	y	sobre	la	Pobreza	(PSia,	por	sus	siglas	en	inglés)	en	la	elaboración	e	imple-
mentación	de	las	Estrategias	de	Reducción	de	la	Pobreza.

Diálogo democrático:	Se	refiere	a	un	proceso	de	diálogo	abierto	e	inclusivo	que	involucra	a	todas	las	partes	
interesadas	a	fin	de	abordar	problemas	sociales,	económicos	y	políticos	complejos38.

Promoción y voz

Encuesta de opinión pública:	Una	encuesta	de	opinión	es	un	estudio	de	la	opinión	pública	a	partir	de	una	
muestra	particular.	Las	encuestas	de	opinión	suelen	ser	diseñadas	para	representar	las	opiniones	de	una	
población	mediante	la	realización	de	entrevistas	utilizando	una	serie	de	preguntas,	y	luego	extrapolando	
las	generalidades39.

Referéndum o plebiscito:	Es	una	votación	directa	en	la	cual	se	pide	a	un	electorado	completo	que	acepte	
o	rechace	una	propuesta	determinada.	Esto	puede	dar	lugar	a	la	adopción	de	una	nueva	Constitución,	una	
enmienda	constitucional,	una	ley,	el	retiro	de	un	funcionario	electo	o,	simplemente	una	política	de	gobierno	
específica40.

37	 Future	Search	network,	What	is	Future	Search?	en	http://www.futuresearch.net/method/whatis/index.cfm,	recupe-
rado	el	13	de	noviembre	de	2009

38	 CiDa,	iDEa,	gS/OaS	y	PnUD	(2007):	Democratic Dialogue: A Handbook for Practitioners.
39	 Wikipedia,	Encuestas	de	opinión	http://en.wikipedia.org/wiki/Opinion_poll,	recuperado	el	13	de	noviembre	de	

2009
40	 Wikipedia,	Referéndum,	http://en.wikipedia.org/wiki/Referendum	recuperado	el	13	de	noviembre	de	2009
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Encuesta deliberativa:	Es	un	intento	de	utilizar	la	televisión	y	la	investigación	de	la	opinión	pública	de	una	
manera	nueva	y	constructiva.	Primero	se	realiza	una	encuesta	a	una	muestra	aleatoria	y	representativa	sobre	
los	asuntos	identificados.	a	continuación,	los	participantes	entablan	un	diálogo	con	expertos	competentes	
y	líderes	políticos,	utilizando	materiales	informativos	balanceados.	Después	de	las	deliberaciones,	se	vuelve	
a	encuestar	a	la	misma	muestra	con	la	pregunta	original.	Se	considera	que	los	cambios	resultantes	en	la	
opinión	pública	representan	las	conclusiones	que	el	público	alcanzaría	si	tuviera	la	oportunidad	de	estar	
mejor	informado	y	un	mayor	compromiso41.

Presupuestos y gastos

Supervisión de los ingresos públicos:	Se	refiere	al	seguimiento	y	análisis	del	tipo	y	monto	de	los	ingresos	
que	recibe	un	gobierno.	Puede	servir	para	detectar	y	prevenir	la	corrupción	o	el	despilfarro	de	las	fuentes	
de	ingresos,	así	como	para	aumentar	la	conciencia	sobre	la	cantidad	de	dinero	que	un	gobierno	tiene	a	su	
disposición42.

Análisis independiente del presupuesto:	Es	un	proceso	donde	un	grupo	diverso	de	personas	interesadas	
investigan,	monitorean	y	difunden	información	sobre	el	gasto	y	las	inversiones	públicas.	Las	OSC	y	otras	
partes	interesadas	revisan	los	presupuestos	a	fin	de	evaluar	si	las	asignaciones	coinciden	con	los	compro-
misos	sociales	anunciados	por	el	gobierno43.

Presupuesto alternativo:	Los	presupuestos	alternativos	tienen	influencia	directa	en	la	formulación	de	los	
presupuestos	del	gobierno.	Presentan	las	prioridades	y	preferencias	de	grupos	ciudadanos,	las	cuales	pueden	
influir	en	el	presupuesto	real	del	gobierno44.

Encuesta de seguimiento del gasto público (PETS,	en	inglés):	Es	una	encuesta	cuantitativa	que	da	segui-
miento	al	flujo	de	fondos	públicos	para	determinar	hasta	qué	punto	los	recursos	llegan	efectivamente	a	los	
grupos	focalizados.	La	unidad	de	observación	es	normalmente	un	centro	de	servicios,	en	lugar	de	un	hogar	
o	una	empresa.	La	encuesta	recoge	información	sobre	los	procedimientos	de	transferencia,	los	importes	y	
el	calendario	de	los	recursos	liberados.

Contratación comunitaria:	Se	refiere	a	los	mecanismos	participativos	de	contratación	a	través	de	los	cuales	
las	comunidades	locales	participan	en	los	procesos	de	contratación	pública.

Presupuesto participativo:	Es	un	proceso	mediante	el	cual	los	ciudadanos	participan	directamente	en	las	
diferentes	fases	de	la	formulación	del	presupuesto,	la	toma	de	decisiones,	y	el	monitoreo	de	la	ejecución	
del	presupuesto.	Esta	herramienta	puede	ayudar	a	aumentar	la	transparencia	del	gasto	público	y	a	mejorar	
la	focalización	de	los	presupuestos.

41	 James	Fishkin	(1988),	Deliberative Polling®: Towards a Better Informed Democracy,	Centre	for	Deliberative	Democracy,	
Stanford:	Stanford	University.

42	 Civicus,	Public	Revenue	Reporting	and	Monitoring,	http://www.civicusbeta.org/pg/whats-new/353-public-reve-
nue-reporting-and-monitoring-	recuperado	el	13	de	noviembre	de	2009

43	 Banco	Mundial,	Participación y compromiso: Análisis independiente de presupuesto,	
http://go.worldbank.org/aWOC9P5850	recuperado	el	13	de	noviembre	de	2009

44	 Banco	Mundial	(2003),	Making Services Work for Poor People: The role of participatory public expenditure management 
(PPEM),	Social	Development	notes	81,	Marzo	de	2003
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Seguimiento a servicios públicos

Encuesta a los interesados:	Se	refiere	a	una	serie	de	técnicas	para	el	mapeo	y	la	comprensión	del	poder,	
las	posiciones	y	las	perspectivas	de	las	partes	interesadas	que	tienen	un	interés	en	una	reforma	política	en	
particular,	y/o	que	pueden	ser	afectados	por	ella.	El	análisis	de	los	interesados	puede	ser	de	utilidad	para	
comprender	las	perspectivas	de	la	reforma	y	las	maneras	en	que	algunos	interesados	en	particular	pueden	
influir	en	el	resultado	del	proceso	político45.

Tarjetas de calificación de los ciudadanos (‘citizen report cards’): Son	encuestas	participativas	donde	se	
solicitan	comentarios	a	los	usuarios	sobre	el	funcionamiento	de	los	servicios	públicos.	Las	tarjetas	pueden	
mejorar	significativamente	la	rendición	de	cuentas	pública	gracias	a	la	amplia	cobertura	de	los	medios	de	
comunicación	y	la	promoción	de	la	sociedad	civil	que	acompañan	el	proceso.

Cuadros de mando comunitarios:	Combina	las	encuestas	cuantitativas	participativas	utilizadas	en	las	tarjetas	
de	calificación	de	los	ciudadanos,	con	reuniones	en	la	comunidad	por	las	que	los	ciudadanos	son	empodera-
dos	para	proporcionar	retroalimentación	inmediata	a	los	proveedores	de	servicios	en	reuniones	cara	a	cara.

Monitoreo participativo de resultados:	Es	un	método	mediante	el	cual	los	actores	locales	pueden	moni-
torear	el	logro	de	los	resultados	de	proyectos	o	políticas	declarados,	contra	indicadores	identificados.

Auditoría social:	Es	un	proceso	que	recoge	información	sobre	los	recursos	de	una	organización,	la	cual	es	
analizada	en	términos	de	cómo	se	utilizan	los	recursos	para	objetivos	sociales.	Luego	es	compartida	públi-
camente	en	forma	participativa.

Auditoría ciudadana:	Es	un	proceso	de	recopilación	de	información	que	recoge	evidencias	de	los	ciudada-
nos	sobre	la	implementación	de	los	programas	y	su	impacto.	También	puede	ayudar	en	la	recopilación	de	
evidencias	sobre	el	abuso	de	autoridad	(incluso	durante	el	monitoreo	de	las	elecciones).

Esta	nota	no	proporciona	una	guía	detallada	sobre	estas	diferentes	herramientas.	Véase	el	Portal	de	Evalua-
ción	de	la	gobernabilidad	(http://www.gaportal.org)	administrado	por	el	PnUD	para	una	orientación	sobre	
muchas	de	estas	herramientas,	incluyendo	ejemplos	de	uso46. 

El “nivel” y el momento oportuno de la participación ciudadana 

El	nivel	de	compromiso	que	tienen	los	ciudadanos	con	las	instituciones	y	los	funcionarios	del	Estado	afecta	
parcialmente	el	impacto	que	tienen	las	diferentes	iniciativas	de	rendición	de	cuentas	social	en	las	políti-
cas. Existen	tres	niveles	de	compromiso	ciudadano:	en	primer	lugar,	la	consulta;	 luego,	la	presencia,	y	por	
último,	la	influencia.

La	consulta	puede	darse	en	una	serie	de	espacios	a	través	del	diálogo,	el	intercambio	de	información	o	la	
sensibilización. algunos	ejemplos	de	estas	iniciativas	de	rendición	de	cuentas	son: 

45	 Robert	nash,	alan	Hudson	y	Cecilia	Luttrel	(2006),	Mapping Political Context: A toolkit for Civil Society Organizations,	
Londres:	ODi.

46	 Otros	detalles	acerca	de	diferentes	herramientas	y	casos	de	estudio	se	encuentran	disponibles	en	http://www.
pgexchange.org/
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	� Encuestas de opinión pública 
	� Tarjetas de calificación de los ciudadanos
	� Cuadros de mando comunitarios
	� Jurados ciudadanos
	� Audiencias públicas 
	� Evaluaciones participativas de la pobreza durante el monitoreo de la prestación de servicios públicos 
	� Consultas sobre los procesos de la estrategia nacional de reducción de la pobreza 

En	mayor	o	menor	grado,	estas	iniciativas	pueden	ser	caracterizadas	como	una	promoción	de	la	vigilancia. Las	
tarjetas	de	calificación	de	los	ciudadanos,	por	ejemplo,	han	generado	informaciones	importantes	que	son	de	
difícil	acceso	para	el	público,	y	han	tenido	éxito	al	señalar	y	avergonzar	a	algunos	funcionarios	públicos. Sin	
embargo,	las	tarjetas	no	sirven	para	auditar	el	gasto	del	gobierno,	y	a	menudo	no	alcanzan	para	desafiar	el	
control	estatal	sobre	la	rendición	de	cuentas	interna.

En	la	segunda	categoría	de	iniciativas	de	rendición	de	cuentas	social,	los	ciudadanos	y	las	organizaciones	de	la	
sociedad	civil	tienen	una	mayor	presencia	y	un	mayor	acceso	en	los	procesos	de	toma	de	decisiones. algunos	
ejemplos	bien	conocidos	incluyen:

	� Los consejos de administración compuestos por la sociedad civil, los proveedores de servicios y el gobierno 
responsable de diferentes áreas de la política social 

	� Ejercicios de presupuesto participativo y de género
	� La participación en las comisiones electorales, instituciones de Derechos Humanos, la defensoría del pueblo 

El	crecimiento	de	las	iniciativas	de	presupuesto	participativo	refleja	un	reconocimiento	creciente	por	parte	
de	los	gobiernos	y	donantes	de	que	la	participación	ciudadana	en	la	deliberación	de	la	política	económica	
y	el	establecimiento	de	las	políticas	puede	mejorar	potencialmente	la	eficacia	y	la	legitimidad	del	proceso	
político	y	la	asignación	de	recursos	públicos.

En	la	tercera	categoría,	el	compromiso	ciudadano	es	capaz	de	influenciar	en	la	formulación	de	políticas	y	la	
prestación	de	servicios	a	través	de	mecanismos	basados	en	el	derecho	del	pueblo	a	demandar	la	rendición	
de	cuentas	por	parte	de	quienes	detentan	el	poder. Los	ejemplos	incluyen: 

	� Auditorías sociales (por ejemplo, el trabajo de los ciudadanos de Rajastán, en India)
	� Litigio de interés público 

En	general,	apoyar	un	mayor	“nivel”	de	compromiso	genera	un	fortalecimiento	del	impacto	en	términos	de	
la	rendición	de	cuentas	social.

También	es	importante	pensar	en	diferentes	opciones	para	la	inclusión	de	prácticas	de	rendición	de	cuentas	
social	en	las	diferentes	etapas	del	ciclo	de	programas	y	proyectos	o	en	el	proceso	de	las	políticas,	y	trabajar	
con	las	diferentes	partes	interesadas. 

Por	ejemplo,	la	Figura 2	ilustra	cómo	podrían	aplicarse	diferentes	herramientas	de	rendición	de	cuentas	so-
cial	en	diferentes	etapas	del	ciclo	de	las	políticas	y	del	presupuesto. Más	adelante	se	ofrece	un	ejemplo	sobre	
cómo	esto	fue	llevado	a	cabo	en	Benín.

Durante	los	períodos	de	reforma,	es	especialmente	importante	garantizar	que	los	ciudadanos	estén	involu-
crados	en	todas	las	etapas. La	investigación	ha	demostrado	que	cuando	los	ciudadanos	o	grupos	de	usuarios	
participan	en	las	negociaciones	sobre	la	reforma	institucional	y	de	las	políticas,	es	más	probable	que	los	mo-
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delos	institucionales	que	surjan	les	permitan	seguir	comprometidos	y	que	soliciten	la	rendición	de	cuentas	
a	los	proveedores	de	servicios47.

Figura 2:  
aplicación	de	diferentes	herramientas	de	rendición	de	cuentas	social	a	través	del	ciclo		

de	las	políticas	y	el	presupuesto48

 
Opción 3: Trabajar en actividades no programáticas con otros actores (gobierno, sociedad civil, 
sector privado) para mejorar los principios de la rendición de cuentas social

Como	fue	discutido	anteriormente,	el	PnUD	desempeña	un	rol	particular	al	reunir	a	una	amplia	gama	de	acto-
res	para	garantizar	que	la	rendición	de	cuentas	social	sea	mejorada. Ésta	puede	ser	una	manera	poderosa	de	
garantizar	que	los	principios	de	la	rendición	de	cuentas	social	sean	puestos	en	práctica. Ello	podría	implicar	
reunir	a	gobiernos	y	organizaciones	de	la	sociedad	civil	a	través	de	formas	no	programáticas,	tales	como	la	
facilitación	de	diálogos	o	consultas,	o	la	provisión	al	gobierno	de	una	estrategia	y	asesoramiento	en	políticas	
de	manera	formal	o	informal. Por	su	naturaleza,	sin	embargo,	este	trabajo	críticamente	importante	tiende	a	
no	ser	reportado	a	través	de	mecanismos	normales	de	elaboración	de	informes.

4.3. Etapa 3: Monitoreo, evaluación y análisis de impacto 

Existen	muy	pocas	herramientas	diseñadas	específicamente	para	evaluar	la	eficacia	de	las	prácticas	de	ren-
dición	de	cuentas	social. Hay	una	gama	tan	amplia	de	acciones	y	enfoques	para	mejorar	los	principios	de	la	
rendición	de	cuentas	social,	que	no	existe	una	receta	única	para	el	monitoreo	y	la	evaluación. 

Dada	la	importancia	de	trabajar	en	la	voz	y	en	la	rendición	de	cuentas	al	mismo	tiempo,	es	importante	consi-
derar	cómo	se	pueden	medir	ambos	aspectos	y	la	relación	que	existe	entre	ellos. La	experiencia	sugiere	que	

47	 iDS	(2010):	An Upside-down View of Governance,	iDS:Brighton,	Reino	Unido.
48	 Carmen	Malena,	Reiner	Forster	y	Janmejay	Singh	(2004),	Social Accountability: An introduction to the concept and 

emerging practice,	Banco	Mundial:	Washington,	DC
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Como fue discutido anteriormente, el PNUD desempeña un rol particular al reunir a una amplia 
gama de actores para garantizar que la rendición de cuentas social sea mejorada. Ésta puede ser 
una manera poderosa de garantizar que los principios de la rendición de cuentas social sean 
puestos en práctica. Ello podría implicar reunir a gobiernos y organizaciones de la sociedad civil 
a través de formas no programáticas, tales como la facilitación de diálogos o consultas, o la 
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informal. Por su naturaleza, sin embargo, este trabajo críticamente importante tiende a no ser 
reportado a través de mecanismos normales de elaboración de informes. 

 

                                                 
47 IDS (2010): An Upside-down View of Governance, IDS:Brighton, Reino Unido. 
48 Carmen Malena, Reiner Forster y Janmejay Singh (2004), Social Accountability: An introduction to the concept 
and emerging practice, Banco Mundial: Washington, DC 
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a	menudo	se	necesitan	indicadores	tanto	cuantitativos	como	cualitativos,	y	que	es	importante	centrarse	en	el	
contexto,	el	propósito	y	los	procesos	de	las	intervenciones,	así	como	en	sus	productos	y	resultados49.	algunas	
áreas	para	el	desarrollo	de	indicadores	para	evaluar	la	eficacia	de	las	iniciativas	de	rendición	de	cuentas	social	
incluyen:

Voz: 

	� El nivel de participación de los diferentes actores 
	� Los arreglos institucionales para facilitar la participación 
	� La participación activa de los interesados, y su confianza y disposición para involucrarse en el futuro 
	� La medida en la cual los participantes movilizan sus propios recursos 
	� Igualdad de acceso en la toma de decisiones 
	� La transformación del poder, por ejemplo, a través de nuevas relaciones y acceso a nuevas redes 

Rendición de cuentas: 

	� La capacidad de las instituciones y de los funcionarios para apoyar la participación de los diferentes actores 
	� Estrategias de comunicación que aseguren un acceso fácil a la información oficial, si es posible, en los 

idiomas locales 
	� Políticas y estrategias que demanden la adopción de mecanismos de retroalimentación para dar respuesta 

a las demandas de los diversos actores, así como sobre los progresos realizados en la implementación de 
las políticas de desarrollo y la prestación de servicios 

	� La funcionalidad de los mecanismos que facilitan la participación de los ciudadanos en diversos procesos 
(presupuesto, costeo, adquisiciones y otros) 

adicionalmente,	una	forma	de	integrar	los	enfoques	de	rendición	de	cuentas	social	consiste	en	garantizar	
que	los	resultados	de	las	iniciativas	de	rendición	de	cuentas	social	que	tengan	un	enfoque	principal	diferente,	
también	sean	evaluados	junto	con	los	otros	objetivos	del	programa. 

49	 Esta	discusión	se	basa	en	governance	and	Social	Development	Resource	Centre	(gSDRC)	(2008):	
“Helpdesk	Research	Report:	Monitoring	and	Evaluation	of	Participation	in	governance”,	disponible	en		
http://www.gsdrc.org/docs/open/HD549.pdf
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47 IDS (2010): An Upside-down View of Governance, IDS:Brighton, Reino Unido. 
48 Carmen Malena, Reiner Forster y Janmejay Singh (2004), Social Accountability: An introduction to the concept 
and emerging practice, Banco Mundial: Washington, DC 
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5. áreAS clAve A cOnSiderAr en lA PueSTA en PrácTicA  
de lOS PrinciPiOS 

5.1. Centrarse en la voz y los mecanismos de rendición de cuentas 

Por	lo	general,	las	intervenciones	se	centran	en	la	voz	o	en	la	rendición	de	cuentas	de	manera	aislada. Por	lo	
tanto,	con	frecuencia	se	pierden	algunos	mecanismos	importantes	que	pueden	reunir	tanto	la	voz	como	la	
rendición	de	cuentas	para	mejorar	la	rendición	de	cuentas	social. Los	programas	deben	estar	diseñados	para	
trabajar	de	forma	consistente	y	sistemática	en	la	voz	y	en	la	rendición	de	cuentas	al	mismo	tiempo,	en	lugar	
de	asumir	que	una	trae	consigo	a	la	otra.

algunas	formas	de	hacerlo	incluyen:

	� Buscar	las	formas	de	conectar	una	mayor	voz	con	los	actores	correspondientes	y	relevantes	de	las	
instituciones	estatales. Por	ejemplo,	vincular	directamente	el	empoderamiento	de	los	grupos	excluidos	
y	marginados	con	intervenciones	orientadas	a	influir	en	las	decisiones	de	política. al	mismo	tiempo,	
trabajar	activamente	con	el	gobierno	en	estos	temas.

	� Fortalecer	los	mecanismos	existentes	a	nivel	nacional	que	reúnen	al	Estado	y	los	ciudadanos,	como	
los	parlamentos,	las	defensorías	del	pueblo	(por	ejemplo,	las	comisiones	de	Derechos	Humanos,	
electorales	y	de	anticorrupción)	y	los	procesos	de	múltiples	actores	(por	ejemplo,	los	presupuestos	
participativos	y	los	procesos	de	desarrollo	local). 

	� Trabajar	no	sólo	en	la	construcción	de	las	capacidades	técnicas	de	las	instituciones,	sino	fundamental-
mente	en	el	cambio	de	percepciones	de	los	actores,	para	que	vean	que	es	constructivo	comprometerse	
con	otros,	y	por	lo	tanto,	para	que	desarrollen	el	deseo	de	ser	más	transparentes	y	responsables. 

	� Fortalecer	activamente	los	mecanismos	a	nivel	local,	como	los	comités	y	los	consejos	consultivos	de	
desarrollo	local,	y	no	confiar	simplemente	en	el	apoyo	a	los	procesos	de	descentralización	para	acercar	
el	Estado	a	los	ciudadanos. 

	� Continuar	desarrollando	el	papel	de	los	medios	de	comunicación	en	el	fortalecimiento	de	la	rendición	
de	cuentas	social. 

	� apoyar	un	mayor	acceso	a	la	información	mediante	el	apoyo	a	la	legislación	y	al	derecho	a	la	infor-
mación. Sin	embargo,	enfocarse	en	este	derecho	formal	no	es	suficiente. El	acceso	a	la	información	
también	debe	ser	apoyado	a	través	del	fortalecimiento	de	la	capacidad	de	los	actores	interesados			y	de	
las	organizaciones	de	control	para	que	puedan	comprender	y	hacer	uso	de	la	información	de	manera	
correcta,	en	estrecha	colaboración	con	los	partidarios	nacionales	de	las	leyes	de	libertad	de	información. 

	� Para	que	las	iniciativas	de	rendición	de	cuentas	puedan	realizar	cambios	duraderos,	necesitan	tener	
algunas	características	institucionales	importantes:	que	los	observadores	no	gubernamentales	tengan	
una	posición	legal	de	dentro	de	las	instituciones	de	supervisión	del	sector	público;	que	los	observa-
dores	tengan	una	presencia	continua	durante	todo	el	proceso	del	trabajo	de	una	agencia	pública;	que	
existan	procedimientos	de conducta	claros	durante	las	reuniones	entre	los	ciudadanos	y	los	actores	del	
sector	público;	que	exista	un	acceso	estructurado	al	flujo	de	información	oficial;	y	que	los	observadores	
tengan	el	derecho	de	entregar	un	informe	disidente	de	manera	directa	a	las	autoridades	legislativas. 

En	la	sección	de	ejemplos	de	esta	nota	se	presentan	buenos	ejemplos	sobre	cómo	esto	se	ha	puesto	en	práctica.
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5.2. Trabajar con una amplia gama de socios 

El	poder	y	las	relaciones	informales,	así	como	las	normas	culturales	y	la	discriminación,	definen	qué	voces	son	
oídas	y	los	niveles	de	inclusión	en	los	procesos	participativos.	Estos	temas	son	difíciles	de	abordar,	sin	embargo:

	� al	seleccionar	a	los	socios	de	las	OSC,	se	debe	prestar	atención	a	asuntos	de	integridad,	calidad	y	
capacidad50.

	� Se	debe	ser	más	selectivo	al	elegir	socios	experimentados	que	tengan	vínculos	con	las	bases	y	que	
puedan	alcanzar	a	grupos	marginados	y	aislados	(especialmente	en	las	zonas	rurales). Esto	es	impor-
tante	para	asegurar	que	los	procesos	participativos	sean	más	incluyentes	y	representativos. 

	� Se	debe	colaborar	con	las	OSC	más	allá	de	las	Ong	tradicionales	(como	movimientos	sociales,	organiza-
ciones	religiosas	y	sindicatos). Éstas	han	demostrado	su	éxito	en	el	empoderamiento	y	fortalecimiento	
de	las	voces	de	grupos	importantes	entre	los	pobres. 

5.3. Pensar en la escala temporal de las intervenciones 

	� Siempre	que	sea	posible,	debe	proporcionarse	apoyo	a	más	largo	plazo	y	más	flexible.	Fortalecer	la	
voz	y	la	rendición	de	cuentas	requieren	compromisos	de	un	plazo	más	largo	que	aquellos	que	se	
contemplan	generalmente	durante	la	planificación	de	los	proyectos. La	construcción	de	relaciones	
con	los	principales	actores	estratégicos	a	largo	plazo	(tanto	estatales	como	no	estatales)	es	esencial	
para	garantizar	resultados	positivos. 

	� Los	compromisos	a	largo	plazo	no	necesariamente	requieren	ciclos	de	programación	más	amplios,	
sino	el	compromiso	de	seguir	involucrados	con	el	fortalecimiento	de	la	rendición	de	cuentas	social. 

	� a	largo	plazo,	el	principio	de	trabajar	para	fortalecer	las	capacidades	de	los	socios	locales	para	que	
asuman	la	rendición	de	cuentas	social	(y	por	tanto	apoyen	su	“apropiación”)	debe	ser	una	parte	central	
del	apoyo	del	PnUD.

50	 Una	herramienta	para	facilitar	esta	evaluación	se	encuentra	disponible	en	“UNDP and Civil Society Organizations: A 
Toolkit for Strengthening Partnerships”
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ejemPlOS del TrAbAjO del Pnud en lA rendición  
de cuenTAS SOciAl 

albania:	
Apoyando la rendición de cuentas social para alcanzar los ODM 

Contexto 
El	gobierno	de	albania	considera	que	el	progreso	hacia	los	ODM	es	esencial	para	el	cumplimiento	de	los	criterios	de	Copenhague	y	
para	acceder	a	la	Unión	Europea. También	ha	reconocido	la	importancia	de	construir	asociaciones	con	la	sociedad	civil	para	la	acción	
conjunta	a	fin	de	alcanzar	los	ODM,	así	como	para	promover	la	rendición	de	cuentas	social. Estas	asociaciones	crearían	vínculos	
entre	las	“demandas”	de	los	ciudadanos	y	la	“oferta”	de	los	servicios	del	gobierno. Por	ello,	está	embarcado	en	el	fortalecimiento	de	
los	marcos	institucionales	para	asegurar	una	continua	participación	de	las	OSC	en	la	formulación,	implementación	y	monitoreo	de	
las	políticas,	incluyendo	la	participación	en	la	Estrategia Nacional de Desarrollo Económico y Social	(nSSED,	por	sus	siglas	en	inglés).

Intervenciones de programa
Para	apoyar	estos	esfuerzos	“del	lado	de	la	oferta”	en	la	reforma	institucional,	el	PnUD	ha	trabajado	en	el	lado	de	la	“demanda”	a	
través	del	proyecto	de	Mejora de las capacidades de la sociedad civil para monitorear el progreso hacia la NSSED y los ODM,	el	cual	
apoya	el	desarrollo	de	capacidades	de	la	sociedad	civil. Este	proyecto	de	un	año	de	duración	combinó	entrenamiento	de	las	OSC,	
su	participación	en	talleres	de	consulta,	e	iniciativas	prácticas	para	institucionalizar	la	participación	de	la	sociedad	civil.

Las	OSC,	coaliciones	y	redes	fueron	capacitadas	en	el	ciclo	de	las	políticas,	con	especial	énfasis	en	monitoreo	participativo	y	
presupuesto	participativo,	incluyendo	el	análisis	de	cómo	se	vincula	el	presupuesto	con	el	marco	de	gasto	de	mediano	plazo,	los	
ODM	y	la	adhesión	a	la	UE.

El	PnUD	integró	su	apoyo	a	otras	iniciativas	relevantes	de	donantes,	tales	como	los	Centros de Desarrollo de la Sociedad Civil	crea-
dos	por	la	OSCE	en	seis	regiones	del	país	para	funcionar	como	centros	de	información. El	PnUD	se	asoció	con	estos	centros	para	
proveer	capacitación	a	la	sociedad	civil,	alentando	la	facilitación	del	diálogo	con	los	funcionarios	del	gobierno	local	a	través	de	
reuniones	en	los	ayuntamientos	sobre	el	seguimiento	de	los	ODM	y	los	presupuestos	participativos. 

El	PnUD	también	apoyó	iniciativas	para	fomentar	la	creación	de	redes	y	la	cooperación	entre	las	OSC	y	las	redes	de	la	sociedad	
civil. También	se	enfocó	en	la	recopilación	y	análisis	de	datos	para	monitorear	los	ODM	y	la	gestión	de	conocimientos	entre	los	
actores	de	la	sociedad	civil	como	una	herramienta	vital	para	mantener	el	compromiso	con	el	gobierno.

Impacto 
El	enfoque integrado	que	se	centró	en	el	desarrollo	de	capacidades	de	la	sociedad	civil	y	del	gobierno	local,	y	la	creación	de	
redes	entre	las	OSC,	contribuyó	a	un	mayor	compromiso	con	los	gobiernos	locales	en	el	desarrollo	de	las	Estrategias	Regionales	
de	Desarrollo. algunas	regiones	han	forjado	fuertes	alianzas	entre	organizaciones	de	la	sociedad	civil	y	el	gobierno	local,	y	han	
institucionalizado	la	participación	en	procesos	futuros	a	través	de	la	firma	de	memorandos	de	entendimiento	(MoUs,	por	sus	
siglas	en	inglés).

Lecciones aprendidas
	� La	institucionalización	de	la	participación	es	un	proceso	de	largo	plazo. Por	lo	tanto,	a	fin	de	tener	canales	de	comunicación	

abiertos	para	la	participación,	es	importante	fortalecer	las	redes	entre	las	OSC,	y	entre	éstas	y	los	funcionarios	de	gobierno	
locales. 

	� Cualquier	iniciativa	práctica	(un	pequeño	proyecto	de	infraestructura	comunitario	o	solicitar	una	enmienda	a	un	reglamento	
local)	puede	constituirse	en	“el	vehículo”	que	podría	fortalecer	las	redes	y	la	participación,	y	conducir	a	la	institucionalización	
de	la	participación	y	la	rendición	de	cuentas.

	� El	acceso	a	la	información	es	crítico	para	una	participación	sana. Por	lo	tanto,	la	creación	de	capacidades	de	las	OSC	para	
la	recopilación	y	análisis	de	datos	para	monitorear	los	ODM	y	durante	toda	la	gestión	de	conocimientos,	fue	esencial	para	
una	participación	informada,	y	así	como	también	comunicarse	con	los	ciudadanos	sobre	las	iniciativas	emprendidas	por	
los	gobiernos	a	nivel	nacional	y	local.

	� institucionalizar	la	participación	cívica	a	nivel	local,	a	veces	es	útil	para	que	los	gobiernos	nacionales	den	instrucciones	o	
directrices	oficiales	a	los	gobiernos	locales	para	que	éstos	promuevan	el	proceso	participativo	en	la	planificación	local. La	
legislación	también	puede	ordenar	la	consulta	y	el	compromiso	con	los	ciudadanos	y,	por	tanto,	institucionalizar	la	parti-
cipación	ciudadana. 
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Filipinas:	
Fortaleciendo la rendición de cuentas municipal 

Contexto
En	Filipinas,	el	PnUD	y	OnU-Hábitat	se	asociaron	con	cinco	gobiernos	municipales	para	implementar	el	proyecto	Acción ciudada-
na para el liderazgo local para alcanzar los ODM hacia el 2015,	también	llamado	proyecto	“Call2015”. El	objetivo	principal	de	este	
proyecto	era	ubicar	los	ODM	en	el	contexto	local	y	promover	la	participación	ciudadana	en	la	gobernabilidad	urbana. Estaba	
orientado	a	establecer	un	diálogo	cara	a	cara	y	mecanismos	de	voz	entre	los	ciudadanos	y	el	gobierno	para	combatir	la	corrupción	
y	fortalecer	la	prestación	de	servicios	básicos.

Intervenciones de programa
La	estrategia	central	del	proyecto	fue	la	de	construir	alianzas	entre	instituciones	académicas	y	de	investigación,	organizaciones	de	
la	sociedad	civil	(incluyendo	organizaciones	de	las	bases	de	mujeres)	y	gobiernos	locales,	para	desarrollar	sistemas	de	intercambio	
y	gestión	de	conocimientos,	así	como	aplicaciones	fáciles	de	usar	para	medir	los	resultados	y	dar	seguimiento	a	los	progresos	
hacia	el	logro	de	los	ODM. En	las	cinco	ciudades	se	establecieron	“Círculos	de	integridad”	(Ci),	compuestos	por	hombres	y	mujeres	
respetados	de	las	comunidades	locales	seleccionados	a	través	de	un	proceso	de	consulta	con	la	comunidad. investigadores	y	
académicos	de	las	universidades	participantes	también	formaban	parte	de	los	Ci. Cada	una	de	las	cinco	ciudades	implementó	
diversos	proyectos	pilotos	vinculados	a	Call 2015. Se	desarrolló	un	Sistema	de	vigilancia	comunitaria	(SVC)	para	delinear	el	perfil	
de	los	hogares	en	los	municipios	y	establecer	los	indicadores	de	una	línea	base	sobre	ocho	“dimensiones”	de	la	pobreza.	Los	
datos	de	la	línea	base	fueron	traducidos	a	mapas	de	los	hogares	donde	se	indicaban	las	áreas	con	problemas. Los	funcionarios	
locales	del	gobierno	y	los	miembros	de	los	Ci	fueron	capacitados	para	utilizar	el	SVC	para	monitorear	la	prestación	de	servicios	
con	relación	a	la	línea	base.

Impacto 
La	vinculación	de	instituciones	de	educación	superior	con	organizaciones	de	base	para	desarrollar	sistemas	de	seguimiento,	
recolección	y	transferencia	de	conocimientos	e	información	sobre	la	prestación	de	servicios	locales	fue	innovadora	y	exitosa. Esto	
contribuyó	a	fortalecer	los	mecanismos	de	rendición	de	cuentas	y	la	adopción	de	nuevos	métodos	de	prestación	de	servicios	
basados	en	la	evidencia. 

La	participación	de	los	funcionarios	de	la	ciudad	a	través	de	consultas	sistémicas	aumentó	su	capacidad	de	respuesta	a	las	suge-
rencias	de	los	Ci	para	actualizar	la	legislación	y	las	políticas	locales. En	Tuguegarao,	el	gobierno	de	la	ciudad	estableció	la	Esquina	
de	información	del	proyecto	“Call	2015”	e	invitó	al	Ci	de	la	ciudad	para	que	realizara	el	monitoreo	y	la	evaluación	del	desempeño	
de	la	ciudad. Una	resolución	oficial	facilitó	la	participación	de	los	miembros	del	Ci	en	los	eventos	del	ayuntamiento,	fortaleciendo	
la	rendición	de	cuentas	directa	de	los	funcionarios	de	la	ciudad	hacia	los	ciudadanos. 

El	éxito	de	estos	proyectos	pilotos	tuvo	como	resultado	la	incorporación	de	este	enfoque	en	todas	las	ciudades	de	Filipinas. 

Lecciones aprendidas 
	� El	éxito	de	los	procesos	participativos	depende	de	un	mayor	involucramiento	de	diversos	grupos	e	instituciones,	además	

de	las	usuales	organizaciones	de	la	sociedad	civil. Las	instituciones	de	investigación	fueron	capaces	de	proporcionar	las	
herramientas	para	monitorear	la	prestación	de	servicios	y	asistir	a	las	organizaciones	comunitarias	locales	y	las	OSC	en	la	
utilización	del	conocimiento	para	el	desarrollo	de	programas	basados			en	la	evidencia	y	para	la	rendición	de	cuentas	de	
parte	de	los	gobiernos	locales. 

	� Una	de	las	lecciones	principales	de	este	proyecto	es	la	importancia	del	momento	político	en	el	establecimiento	del	me-
canismo	de	rendición	de	cuentas. Filipinas	sufrió	un	cambio	de	gobierno	en	la	mitad	de	la	ejecución	del	proyecto,	lo	que	
condujo	a	la	transferencia	de	funcionarios	locales	incluyendo	aquellos	que	formaban	parte	de	los	Ci. Los	nuevos	funcionarios	
debieron	ser	entrenados,	conduciendo	a	interrupciones	en	la	institucionalización	de	la	participación	de	los	Ci	en	los	procesos	
de	gobernabilidad	local. Por	lo	tanto,	al	crear	los	sistemas	de	rendición	de	cuentas,	es	importante	considerar	la	situación	
política	por	completo,	ya	que	estos	sistemas	requieren	de	tiempo	para	ser	plenamente	operativos	y	ser	institucionalizados. 

	� Es	necesario	enfocarse	en	mejorar	las	capacidades	de	los	funcionarios	locales	para	poder	responder	a	las	“voces”	o	demandas	
del	público,	a	fin	de	garantizar	el	éxito	de	un	sistema	de	voz	y	rendición	de	cuentas. 

Nota: Se utilizaron dos herramientas participativas desarrolladas por ONU-Hábitat para identificar las prioridades y establecer las 
metas de los ODM a nivel local. La herramienta de “Apoyo a la toma participativa de decisiones urbanas” fue utilizada como modelo 
para desarrollar el plan de trabajo anual del proyecto y los planes de las ciudades. La herramienta de “Apoyo a la transparencia en la 
gobernabilidad local” fue utilizada para analizar los distintos modos de participación y transparencia, e identificar las posibles estrate-
gias, enfoques y metodologías apropiadas para el proyecto.

ONU-Hábitat (2001): Tools to Support Participatory Urban Decision Making, Nairobi.
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Ruanda:	
Fortaleciendo la rendición de cuentas de los medios de comunicación como una base 
para la rendición de cuentas social 

Contexto
En	Ruanda,	los	medios	de	comunicación	han	sido	manipulados	políticamente	y	utilizados	como	herramienta	para	propagar	el	
odio	étnico	e	instigar	a	la	violencia	antes	y	durante	el	genocidio	de	1994. Dado	el	mal	uso	de	los	medios	de	comunicación	en	el	
pasado,	el	gobierno	de	Ruanda	reconoce	la	importancia	de	mantener	la	independencia	de	los	medios	de	comunicación	y	de	usar	
su	potencial	para	mejorar	la	rendición	de	cuentas	del	Estado	en	la	elaboración	e	implementación	de	políticas	públicas	favorables	a	
los	pobres. La	reconstrucción	de	la	confianza	pública	en	los	medios	de	comunicación,	y	el	aliento	a	la	participación	en	los	procesos	
de	gobernabilidad	a	través	de	los	medios	de	comunicación,	son	parte	integral	de	este	proceso. 

En	2002,	Ruanda	estableció	el	Consejo	Superior	de	Medios	de	Comunicación	(CSMC),	un	organismo	independiente	por	mandato	
constitucional,	que	tiene	por	objeto	promover	la	libertad	de	expresión	y	el	intercambio	de	información. El	CSMC	también	es	
responsable	de	monitorear	los	medios	de	comunicación	y	desarrollar	un	marco	regulador	para	las	operaciones	de	los	medios.

El	establecimiento	del	CSMC	es	parte	de	un	proceso	de	reforma	de	largo	plazo	más	amplio,	que	tiene	por	objeto	fortalecer	las	
instituciones	del	Estado	para	la	prestación	de	servicios	y	la	construcción	de	sistemas	a	través	de	los	cuales	los	ciudadanos	pueden	
pedir	cuentas	al	Estado	sobre	el	desarrollo	y	ejecución	de	sus	políticas	y	programas. El	gobierno	ha	adoptado	un	enfoque	holístico	
que	se	centra	en	la	creación de una cadena de rendición de cuentas	a	través	del	fortalecimiento	de	órganos	de	supervisión	no	
ejecutivos	(la	Oficina	del	Defensor	del	Pueblo,	la	Comisión	de	Derechos	Humanos,	el	CSMC,	y	otros)	y	la	creación	de	vínculos	entre	
instituciones	de	prestación	del	Estado	y	órganos	de	supervisión,	a	fin	de	establecer	sistemas	de	rendición	de	cuentas	funcionales. 

Intervención de programa 
El	CSMC	fue	instrumental	en	el	establecimiento	de	las	regulaciones	que	rigieron	el	acceso	a	los	medios	de	comunicación	públicos	
por	parte	de	organizaciones	políticas	durante	la	elecciones	parlamentarias	de	2008,	a	fin	de	garantizar	el	acceso	equitativo	a	los	
medios	públicos	por	parte	de	todos	los	partidos	políticos,	y	luego	una	cobertura	de	las	elecciones	monitoreada. También	promovió	
una	ética	en	la	prensa	a	través	de	un	Código	de	Conducta	para	los	periodistas	y	los	medios	de	comunicación. 

a	fin	de	mejorar	la	participación	cívica,	el	CSMC	realizó	una	campaña	de	información	sobre	la	libertad	de	prensa	que	llegó	hasta	
el	nivel	de	las	bases. Se	organizaron	una	serie	de	debates	públicos	y	programas	de	entrevistas	en	radio	y	televisión	acerca	de	
la	libertad	de	prensa	y	los	derechos	y	responsabilidades	de	los	medios	de	comunicación,	y	sobre	otros	temas	relacionados	a	la	
práctica	de	los	medios	de	comunicación,	incluyendo	su	regulación. 

Impacto 
La	evidencia	preliminar	indica	que	el	público	general	ha	participado	activamente	en	estos	debates. El	trabajo	del	Consejo	en	la	
regulación	de	los	medios	de	comunicación	y	en	la	mejora	de	su	profesionalismo	y	objetividad	está	aumentando	la	confianza	
pública.	además,	las	actividades	de	monitoreo	del	CSMC	han	permitido	identificar	las	principales	áreas	problemáticas	que	han	
afectado	la	objetividad	de	los	medios. Por	ejemplo,	el	reporte	del	CSMC	de	abril	de	2009	sobre	la	cobertura	de	las	elecciones	indicó	
un	menor	nivel	de	exactitud	en	la	prensa	escrita	que	en	los	medios	de	comunicación	electrónica	y	la	radio. Como	resultado,	el	
CSMC	ha	solicitado	varias	medidas	para	mejorar	la	profesionalidad	de	los	periodistas	de	la	prensa	escrita. 

Lecciones aprendidas 
	� Construir	la	confianza	pública	en	los	medios	de	comunicación,	en	particular	en	contextos	de	post-conflicto	como	Ruanda,	es	

esencial	para	que	los	medios	de	comunicación	puedan	desempeñar	el	papel	de	informante	independiente	de	los	debates	
políticos	y	sociales	en	el	país,	y	sean	capaces	de	demandar	la	rendición	cuentas	al	gobierno. 

	� Construir	las	capacidades	de	los	medios	de	comunicación	para	proporcionar	información	justa	y	precisa	es	igualmente	
esencial	para	la	construcción	de	la	confianza	pública	en	los	medios. 

	� Construir	vínculos	fuertes	con	las	OSC	interesadas	en	el	monitoreo	de	los	medios	de	comunicación	es	fundamental	para	
que	el	CSMC	pueda	desempeñar	su	función	con	eficacia.	Sin	esto,	dada	sus	limitadas	capacidades,	no	podría	realizarse	
un	seguimiento	exhaustivo	de	los	medios	de	comunicación	y	difusión	públicos	para	alertar	sobre	discrepancias	entre	los	
diferentes	medios. 

	� además,	al	ser	un	organismo	independiente	por	mandato	constitucional,	el	CSMC	no	tiene	una	asignación	de	fondos	
recurrentes	y	depende	de	la	financiación	de	donantes. Para	mantener	la	independencia	del	CSMC	sería	vital	superar	este	
inconveniente	estructural. 
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Kenia:	
Apoyando OSC locales para la rendición de cuentas de la gestión de fondos 

Contexto 
Durante	la	última	década,	el	gobierno	de	Kenia	ha	adoptado	políticas	de	descentralización	fiscal	para	tratar	de	garantizar	mejores	
resultados	en	el	desarrollo. Los	mecanismos	de	financiación	para	garantizar	que	más	dinero	llegue	a	las	áreas	locales	incluyen	el	
Fondo	para	el	Desarrollo	de	las	Circunscripciones	(FDC),	en	el	que	el	2,5%	de	los	ingresos	totales	anuales	del	país	se	distribuyen	a	
las	circunscripciones	electorales,	al	Fondo	de	las	Circunscripciones	para	luchar	contra	el	ViH	y	el	SiDa,	los	Fondos	de	Reducción	de	
la	Pobreza,	el	Fondo	del	Programa	de	Electrificación	Rural,	el	Fondo	de	Enseñanza	Primaria	gratuita,	y	el	Fondo	para	el	Desarrollo	
Empresarial	Juvenil. 

La	mayor	parte	de	estos	fondos	incluyen	mecanismos	de	participación	que	han	sido	diseñados	para	facilitar	la	participación	ciu-
dadana	en	los	procesos	de	desarrollo. Sin	embargo,	la	participación	de	la	gente	en	estos	procesos	es	limitada	debido	a	la	cultura	
de	planificación	centralizada	del	país,	la	falta	de	una	clara	política	de	descentralización,	y	un	conocimiento	insuficiente	sobre	los	
marcos	de	participación	y	su	funcionamiento. además,	los	comités	que	administran	diversos	fondos	a	nivel	de	circunscripción	son	
designados	por	los	miembros	del	parlamento,	y	por	lo	tanto,	podrían	no	ser	plena	y	directamente	responsables	ante	los	ciudadanos. 

Intervención de programa 
El	PnUD	se	ha	asociado	con	el	Centro	para	la	Ley	y	la	investigación	(CLaRiOn,	por	sus	siglas	en	inglés)	para	implementar	el	proyecto	
de	Empoderamiento	Comunitario	para	la	gestión	de	Fondos	Descentralizados. Este	proyecto	intenta	sensibilizar	a	los	miembros	
de	la	comunidad	acerca	de	los	mecanismos	de	planificación	participativa,	y	construir	su	capacidad	para	desarrollar	planes	de	
acción	comunitaria	en	dos	distritos	seleccionados	(Vihiga	y	narok). 

El	PnUD	también	ha	apoyado	foros	de	planificación	para	el	desarrollo	y	facilitado	visitas	de	monitoreo	de	las	comunidades	locales	
a	los	sitios	del	proyecto,	que	tuvieron	como	resultado	el	desarrollo	de	una	serie	de	planes	de	acción	comunitarios.	Los	miembros	
de	la	comunidad	también	fueron	alentados	a	organizarse	entre	ellos,	lo	que	dio	lugar	a	la	formación	y	registro	de	organizaciones	
comunitarias	para	monitorear	la	gestión	de	los	fondos	descentralizados	y	los	proyectos. 

Impacto
Existe	una	demanda	creciente	por	parte	de	las	organizaciones	comunitarias	y	los	miembros	de	la	comunidad	por	tener	un	mayor	
acceso	a	la	información	financiera	relacionada	con	los	proyectos	comunitarios	en	los	dos	distritos	seleccionados. Las	organizaciones	
y	los	miembros	de	la	comunidad	participaron	activamente	en	el	monitoreo	de	estos	proyectos	y	jugaron	un	papel	instrumental	en	
darle	publicidad	y/o	presentar	informes	a	organismos	relevantes	del	gobierno	sobre	casos	de	discrepancias. Los	datos	recogidos	
sobre	las	asignaciones	de	fondos	y	los	estados	y	calendarios	de	los	proyectos	se	convirtieron	en	herramientas	de	campaña	usadas	
en	contra	de	los	líderes	cívicos	y	parlamentarios	salientes	en	las	elecciones	de	2007. 

Lecciones aprendidas 
	� La	toma	de	conciencia	sobre	los	derechos	y	la	información	sobre	diversos	procesos	participativos	es	un	primer	paso	esen-

cial	para	asegurar	la	participación	y	el	compromiso	de	los	ciudadanos. Sin	este	conocimiento	básico,	cualquier	mecanismo	
participativo	existente	que	facilite	la	participación	y	promueva	la	rendición	de	cuentas	en	los	procesos	de	las	políticas	y	la	
provisión	de	servicios	será	ineficaz. 

	� Los	medios	de	comunicación	podrían	servir	como	un	instrumento	importante	para	que	la	población	tome	conciencia	sobre	
los	diversos	procesos	de	participación	en	los	que	tienen	derecho	a	formar	parte. Deben	desarrollarse	estrategias	específicas	
en	los	medios	de	comunicación	para	satisfacer	sus	necesidades	de	información,	y	para	que	los	medios	de	comunicación	
sirvan	como	un	canal	para	que	la	gente	pueda	expresar	sus	preocupaciones. 

	� Debe	prestarse	una	atención	especial	para	asegurar	que	las	iniciativas	de	formación	de	habilidades	y	creación	de	capa-
cidades	se	adapten	a	las	necesidades	de	la	población.	También	deben	realizarse	esfuerzos	para	conducir	capacitaciones	
en	los	idiomas	locales,	ya	que	esto	podría	aumentar	potencialmente	la	efectividad	de	las	capacitaciones	y	dar	lugar	a	una	
participación	más	amplia. 

	� actualmente,	la	mejora	en	la	gestión	de	los	fondos	transferidos	como	resultado	de	una	mayor	participación	en	los	procesos	
de	desarrollo	local,	es	utilizada	como	evidencia	en	la	promoción	de	una	política	de	descentralización	más	amplia.
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Yemen:	
Descentralización y prestación de servicios 

a	través	del	Programa	de	apoyo	a	la	Descentralización	y	el	Desarrollo	Local	en	Yemen,	el	PnUD	y	el	UnCDF	apoyaron	el	desarrollo	
de	un	enfoque	de	gestión	del	gasto	Público,	el	cual	ha	sido	implementado	como	piloto	en	48	distritos	de	ocho	provincias. Junto	
con	concejales	electos	locales	y	personal	administrativo	y	ejecutivo	clave	del	gobierno	local,	las	autoridades	locales	están	obligadas	
a	incluir	representantes	de	las	Ong	locales	y	de	las	organizaciones	comunitarias	en	el	equipo	responsable	para	la	elaboración	del	
Plan	de	Desarrollo	Local,	del	presupuesto	del	distrito	y	del	programa	de	inversiones. 

Como	parte	del	presupuestario	y	de	planificación,	el	equipo	de	redacción	del	Plan	se	dividió	en	pequeños	subgrupos	que	visitan	
las	diferentes	uzlas	(una	subdivisión	de	los	distritos).	Los	subgrupos	sostienen	discusiones	con	la	población	local	a	través	de	
diversos	foros:	a	través	de	los	canales	tradicionales,	como	reuniones	facilitadas	por	jeques	locales	y	líderes	tribales,	y	también	en	
los	lugares	de	prestación	de	servicios	públicos.	Por	ejemplo,	las	discusiones	se	realizan	a	menudo	en	clínicas	locales	con	grupos	
de	usuarios, o	también	con	grupos	de	regantes. 

Estas	discusiones	les	permiten	a	los	miembros	de	los	subgrupos	verificar	la	calidad	de	los	servicios	públicos	e	identificar	y	priorizar	
las	necesidades	locales. Durante	las	consultas	a	nivel	de	los	uzla,	se	hacen	esfuerzos	para	recabar	las	opiniones	y	prioridades	de	
las	personas	más	vulnerables. En	algunos	uzlas,	a	fin	de	obtener	las	opiniones	de	las	mujeres	que	no	pueden	participar	en	las	
reuniones	públicas,	los	representantes	de	las	Ong	de	los	subgrupos	las	visitan	en	sus	hogares	o	en	lugares	donde	las	mujeres	se	
sientan	cómodas. 

Subregión	del	Pacífico:	
Rendición de cuentas social en contextos sociopolíticos difíciles

Contexto 
La	subregión	del	Pacífico	es	un	contexto	sociopolítico	difícil	para	promover	la	rendición	de	cuentas	social. Una	serie	de	factores	
afectan	la	gobernabilidad	democrática	y	la	participación	ciudadana	en	los	procesos	de	gobernabilidad,	incluyendo	el	hecho	de	
que	los	isleños	a	menudo	consideran	que	las	costumbres	y	las	instituciones	informales	a	nivel	local	tienen	una	mayor	legitimidad	
y	relevancia	que	las	instituciones	del	Estado.	En	general,	 las	comunidades	locales	tienen	poca	o	ninguna	interacción	con	las	
instituciones	formales	del	Estado	más	allá	de	la	escuela	primaria	local	o	el	puesto	de	primeros	auxilios. además,	el	bajo	nivel	de	
alfabetización,	el	bajo	desarrollo,	el	papel	tradicional	de	las	mujeres,	y	una	tendencia	a	aceptar	la	autoridad	–ya	que	a	menudo	se	
considera	que	los	miembros	elegidos	tienen	el	derecho de	gobernar,	en	lugar	de	tener	una	responsabilidad	con	su	electorado-	au-
mentan	la	dificultad	para	promover	los	mecanismos	de	rendición	de	cuentas	social. Las	iniciativas	exitosas	de	rendición	de	cuentas	
social	han	sido	ad-hoc	y	de	corta	duración. El	reto	más	importante	que	tiene	el	PnUD	y	otros	actores	externos	es	cómo	construir	e	
institucionalizar	mecanismos	de	rendición	de	cuentas	impulsados	a	nivel	nacional	a	través	del	cambio	del	entendimiento	tradicional	
de	los	conceptos	de	derechos	y	de	rendición	de	cuentas,	sin	obstaculizar	las	relaciones	con	el	gobierno	y	la	autoridad	tradicional. 

Intervenciones de programa 
En	el	contexto	del	Pacífico,	el	PnUD	ha	trabajado	tanto	en	los	mecanismos	electorales	como	de	rendición	de	cuentas	social. Por	un	
lado,	se	ha	centrado	en	desarrollar	la	capacidad	institucional	de	los	parlamentos	y	sus	miembros,	a	fin	de	que	puedan	desempeñar	
sus	funciones	y	fortalecer	su	papel	en	el	desarrollo	nacional. Por	otro	lado,	el	PnUD	ha	apoyado	programas	de	educación	cívica	
para	crear	conciencia	ciudadana	sobre	la	gobernabilidad	democrática	y	sus	derechos. Pero	lo	más	importante	es	que	el	PnUD	
ha	venido	desempeñado	un	papel	fundamental	en	la	creación	de	alianzas	entre	los	ciudadanos	y	las	instituciones	del	gobierno,	
mediante	el	apoyo	a	procesos	participativos,	incluyendo	el	compromiso	en	políticas	participativas. 

En	el	futuro,	el	PnUD	podría	convertirse	en	un	punto	de	recursos	central	o	centro	de	conocimientos	sobre	los	conceptos	y	pro-
gramas	de	rendición	de	cuentas	social,	sirviendo	tanto	a	la	sociedad	civil	como	a	los	gobiernos. Esto	también	permitiría	al	PnUD	
desempeñar	un	papel	de	asesoramiento	más	importante	en	la	promoción	de	la	rendición	de	cuentas	social. 



AGOSTO 2010. Pagina 43

PrOmOver lA rendición de cuenTAS SOciAl. nOTA TemáTicA

Mongolia:	
Evaluaciones de la gobernabilidad para la rendición de cuentas social 

Contexto 
El	gobierno	de	Mongolia	considera	que	la	promoción	de	la	democracia	participativa	es	fundamental	para	su	desarrollo. a	partir	
de	2004,	el	gobierno,	con	la	asistencia	del	PnUD,	se	embarcó	en	el	proceso	de	realizar	una	evaluación	de	la	gobernabilidad	de-
mocrática. Mongolia	utilizó	el	Marco de Evaluación del Estado de la Democracia,	de	international	iDEa,	como	el	método	principal	
para	el	desarrollo	de	indicadores	debido	a	su	flexibilidad	y	énfasis	en	indicadores	de	desarrollo	que	reflejan	las	características	
nacionales. La	metodología	de	iDEa	también	enfatizaba	en	la	promoción	del	debate	público,	la	participación,	el	conocimiento	y	
la	comprensión	pública	acerca	de	la	importancia	de	la	evaluación. 

Intervenciones de programa 
Para	fomentar	una	amplia	contribución	y	participación	de	los	ciudadanos	en	el	proceso,	el	gobierno	llevó	a	cabo	encuestas	de	masas	
y	de	élite. También	organizó	numerosos	grupos	focales,	diálogos,	encuentros	nacionales	y	foros	públicos	para	recabar	la	opinión	
de	los	ciudadanos. Todos	estos	esfuerzos	contribuyeron	a	identificar	los	desafíos	concretos	para	la	consolidación	de	la	democracia. 

adicionalmente,	la	sociedad	civil,	la	cual	es	considerada	como	el	tercer	pilar	(junto	con	el	gobierno	y	el	parlamento)	en	el	proceso	
de	consolidación	de	la	democracia,	fue	involucrada	activamente	por	el	gobierno	en	el	proceso	de	elaboración	de	indicadores. Como	
actividad	complementaria,	el	equipo	del	proyecto	organizó	una	evaluación	del	Índice	de	la	Sociedad	Civil,	el	cual	mostró	que,	
a	pesar	del	gran	número	de	OSC	registradas,	el	sector	en	su	conjunto	permanecía	relativamente	débil	y	poco	desarrollado. Para	
solucionar	este	problema,	el	gobierno	se	comprometió	a	crear	un	entorno	favorable	para	mejorar	el	compromiso	cívico	y	la	
participación	pública. 

Impacto
La	primera	evaluación	sobre	el	estado	de	la	gobernabilidad	en	Mongolia	fue	realizada	en	2005,	y	los	debates	posteriores	sobre	
las	evaluaciones	con	la	sociedad	civil	y	otras	partes	interesadas,	condujeron	al	desarrollo	de	un	Plan	nacional	de	acción,	que	pre-
tendía	abordar	algunos	de	los	principales	retos	identificados,	incluyendo	el	acceso	a la	información,	el	control	de	la	corrupción,	
y	el	fortalecimiento	del	Estado	de	Derecho. El	proceso	de	conducir	una	evaluación	de	la	gobernabilidad	democrática	impulsada	
a	nivel	nacional,	hizo	resaltar	aún	más	la	importancia	de	la	democracia	para	el	desarrollo	sostenido	de	Mongolia.	Por	lo	tanto,	se	
diseñó	y	aprobó	el	Objetivo	9	de	los	ODM. El	Objetivo	9	se	refiere	a	la	consolidación	de	los	derechos	humanos,	la	gobernabilidad	
democrática	y	la	tolerancia	cero	ante	la	corrupción. Este	objetivo	se	mide	por	un	conjunto	de	12	indicadores.  

Hacia	el	año	2006,	fueron	desarrollados	aproximadamente	130	indicadores. Una	novedad	metodológica	importante	de	la	evaluación	
de	Mongolia	fue	la	de	proporcionar	un	conjunto	de	indicadores	“básicos”	que	reflejan	los	atributos	generales	de	la	gobernabilidad	
democrática,	con	algunos	indicadores	“satélite”	que	reflejan	las	especificidades	de	Mongolia. Por	ejemplo,	los	indicadores	satélites	
fueron	desarrollados	para	tener	en	cuenta	la	importancia	predominante	en	la	sociedad	mongola	de	las	relaciones	sociales,	las	
tradiciones	y	las	costumbres	por	sobre	el	Estado	de	Derecho. 

Lecciones aprendidas 
	� Una	evaluación	de	la	gobernabilidad	democrática	de	propiedad	nacional	constituye	una	herramienta	útil	para	la	consolida-

ción	democrática	y	sirve	como	un	mecanismo	central	de	la	rendición	de	cuentas,	a	fin	de	que	el	gobierno	y	los	ciudadanos	
se	involucren	en	temas	de	gobernabilidad. Sin	embargo,	el	uso	efectivo	de	las	evaluaciones	de	gobernabilidad	como	una	
herramienta	de	rendición	de	cuentas	va	a	depender	de	cómo	y	por	quién	sea	utilizada	la	información	generada. Por	lo	tanto,	
es	esencial	que	los	resultados	de	las	evaluaciones	estén	disponibles	públicamente	y	sean	de	fácil	acceso. 

	� Para	fortalecer	la	apropiación	local	del	proceso	de	la	evaluación	se	requiere	la	participación	de	múltiples	actores,	incluyendo	
los	marginados. El	proceso	debe	ser	flexible	como	para	considerar	las	prioridades	sociales	y	culturales	de	los	diversos	actores,	
las	relaciones	entre	ellos,	y	el	impacto	deseado	del	proceso	de	las	políticas. En	Mongolia,	la	flexibilidad	y	la	inclusión	en	el	
proceso	de	desarrollo	de	indicadores	dio	como	resultado	el	desarrollo	de	un	conjunto	de	indicadores	“satélite”	por	parte	
de	los	grupos	marginados. 

	� Las	OSC	son	actores	centrales	en	los	procesos	de	evaluación	de	la	gobernabilidad	y	juegan	un	papel	activo	en	garantizar	
la	relevancia	de	tales	procesos	para	abordar	las	necesidades	de	la	gente. además	de	la	participación	en	la	elaboración	de	
indicadores,	las	OSC	participan	en	el	monitoreo	y	la	medición	de	los	indicadores	para	evaluar	el	progreso	y,	por	tanto,	hacer	
rendir	cuentas	al	gobierno	sobre	las	políticas	establecidas. 
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Benín
involucrando	a	diferentes	actores	durante	el	ciclo	presupuestario 

Contexto 
a	inicios	de	la	primera	década	del	año	2000,	Benín	experimentó	un	aumento	de	la	demanda	por	una	mayor	transparencia	fiscal	
y	eficiencia	del	gasto	público	por	parte	de	las	OSC. Durante	este	período,	el	gobierno	también	realizó	esfuerzos	de	reforma	para	
fortalecer	el	parlamento	y	el	control	parlamentario	de	las	políticas	públicas,	incluyendo	el	gasto	público. Estas	reformas	institu-
cionales	permitieron	que	el	parlamento	adoptara	procesos	más	participativos	en	el	desarrollo	del	presupuesto	nacional	y	de	
otras	políticas	financieras. 

Intervenciones de programa 
Junto	con	otros	donantes,	el	PnUD	proporcionó	asistencia	técnica	y	financiera	a	través	de	varios	proyectos	para	el	parlamento,	
las	organizaciones	de	la	sociedad	civil	y	los	medios	de	comunicación,	a	fin	de	fortalecer	sus	capacidades	y	establecer	mecanismos	
para	la	participación	ciudadana	en	el	proceso	presupuestario	nacional. Por	ejemplo,	el	PnUD	y	la	SnV	–la	Organización	Holandesa	
de	Desarrollo-	proporcionaron	asistencia	técnica	y	financiera	en	elaboración	de	presupuestos,	presupuestos	de	género,	y	análisis	
presupuestario,	a	la	Coalición	de	Vigilancia	Social,	un	consorcio	de	OSC	locales	que	tenían	por	objetivo	establecer	un	escrutinio	
ciudadano	del	presupuesto	nacional	y	de	la	estrategia	de	reducción	de	la	pobreza. a	través	del	apoyo	del	PnUD	al	proyecto	
Prensa Beninesa,	también	mejoró	la	capacidad	de	la	prensa	de	Benín	para	cubrir	y	analizar	los	debates	parlamentarios	sobre	el	
presupuesto	y	las	políticas	de	reducción	de	la	pobreza	(incluyendo	una	hora	diaria	de	preguntas	en	el	parlamento). El	aumento	
resultante	en	la	cobertura	de	los	medios	de	comunicación	contribuyó	a	una	mejor	comprensión	pública	de	los	temas	fiscales	y	
ayudó	a	formar	la	opinión	pública. 

El	PnUD,	a	través	del	Programa	Mundial	de	Fortalecimiento	Parlamentario,	también	ha	brindado	su	apoyo	al	parlamento	de	Benín	
(Assemblée Nationale)	para	que	éste	pueda	jugar	un	papel	más	preponderante	en	el	proceso	presupuestario. En	2001	se	estableció	
la	Unidad	de	análisis,	Monitoreo	y	Evaluación	del	Presupuesto,	la	cual	proporciona	al	parlamento,	incluyendo	a	la	Comisión	de	
Finanzas,	modelos	de	cálculo,	técnicas	de	análisis	y	simulación	de	datos	económicos	y	financieros	como	herramientas	de	moni-
toreo	y	evaluación	del	presupuesto	del	Estado. además	de	desarrollar	la	capacidad	de	los	parlamentarios	en	la	elaboración	del	
presupuesto,	el	PnUD	también	ha	apoyado	la	realización	de	audiencias	públicas	anuales	entre	la	Comisión	de	Finanzas	y	organi-
zaciones	de	la	sociedad	civil,	sindicatos	y	otras	partes	interesadas	para	discutir	el	borrador	del	presupuesto	nacional	y	proponer	
cambios. Las	audiencias	públicas	brindan	una	oportunidad	a	la	Comisión	de	Finanzas	para	presentar	en	público	el	borrador	del	
presupuesto,	y	a	las	OSC	para	analizar	el	presupuesto	y	solicitar	modificaciones. 

Impacto 
El	apoyo	sostenido	del	PnUD	a	los	procesos	de	reforma,	y	los	programas	de	creación	de	capacidades	destinados	tanto	a	las	OSC	
como	al	parlamento,	han	fortalecido	la	base	para	la	participación	ciudadana	en	los	procesos	presupuestarios.	También	han	creado	
el	espacio	para	abogar	por	un	presupuesto	más	sensible	a	la	perspectiva	de	género,	y	la	asignación	de	fondos	adicionales	para	
programas	en	favor	de	los	pobres. además,	la	mayor	conciencia	a	partir	de	los	debates	sobre	las	políticas	en	el	parlamento	ha	
tenido	un	impacto	directo	en	los	patrones	de	votación. En	las	elecciones	de	la	asamblea	nacional	de	2007,	menos	del	30%	de	los	
parlamentarios	fueron	reelegidos,	ya	que	la	gente	quería	votar	sólo	por	quienes	pensaba	que	eran	eficaces	en	la	promoción	de	
los	intereses	de	sus	circunscripciones. 

Lecciones aprendidas 
	� El	éxito	del	apoyo	parlamentario	en	Benín	se	debe	al	conjunto	de	iniciativas	emprendidas	por	múltiples	actores,	incluyendo	

al	gobierno	de	Benín	y	las	OSC. Por	tanto,	es	fundamental	que	el	PnUD	se	posicione	estratégicamente,	trabaje	con	todos	los	
actores	para	alcanzar	el	consenso,	y	pueda	influenciar	las	políticas	y	estrategias	para	mejorar	la	democracia	y	reducir	la	pobreza. 

	� Este	estudio	de	caso	también	pone	de	relieve	que	el	proceso	de	construcción	de	consensos	y	de	creación	de	sistemas	de	
rendición	de	cuentas	sostenibles	es	de	largo	plazo. Por	lo	tanto,	es	esencial	diseñar	programas	a	largo	plazo	que	se	centren	
en	el	fortalecimiento	de	la	cultura	de	la	participación	a	través	de	reformas	institucionales,	y	en	la	creación	de	capacidades	
de	los	actores	a	lo	largo	de	la	cadena	de	rendición	de	cuentas	(en	este	caso,	los	parlamentarios,	los	medios	de	comunicación	
y	la	sociedad	civil).	
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Recursos seleccionados de la práctica y de la sociedad civil 
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Pg	Exchange–Plataforma	en	línea	sobre	gobernabilidad	participativa,	CiViCUS.	http://www.pgexchange.org

Public	affairs	Foundation	Bangalore,	india	(Tarjetas	de	calificación	de	los	ciudadanos).	http://www.pafglobal.org

Parivartan	india	-	Public	oversight	of	government	services	Centre	for	Policy	Research–	Participación	cívica	en	
la	rendición	de	cuentas	de	servicios	públicos.	http://www.parivartan.com

Redes seleccionadas de la sociedad civil en Asia, África y América Latina y el Caribe 

CiViCUS	–	Programa	de	gobernabilidad	Participativa.	http://www.civicus.org

governance	and	Social	DevelopmentResource	Centre	(gSDRC)–	guía	temática	sobre	“voz	y	rendición	de	
cuentas”.	http://www.gsdrc.org/go/topic-guides/voice-and-accountability	

OneWorld	Trust–informe	global	sobre	rendición	de	cuentas.	
http://www.oneworldtrust.org/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=65&itemid=55

OneWorld	Trust–Recursos	sobre	medidas	prácticas	para	mejorar	la	rendición	de	cuentas.
http://www.oneworldtrust.org/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=7&itemid=56

South	asia	Social	accountability	network	(SaSanET)–	Herramientas		de	rendición	de	cuentas	social.	
http://www.sasanet.org/Tools.do

SEWa–	Self-Employed	Women’s	association.	http://www.sewa.org

BRaC	–	Bangladesh	Rural	advancement	Committee,	guía	de	publicaciones.	http://www.brac.net
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52	 Otras	preguntas	útiles	relacionadas	con	la	evaluación	de	las	OSC,	incluyendo	su	representatividad,	pueden	encon-
trarse	en	PnUD	(2006):	UNDP and Civil Society Organisations: A Toolkit for Strengthening Partnerships.

AnexO A. cOnTrOl de lA rendición de cuenTAS SOciAl: 
 PreGunTAS iluSTrATivAS51 

Mecanismos de voz

1. ¿La voz de quién? 

¿Quién	asiste?	

¿Quién	participa?	

¿Quién	está	ausente	
o	en	silencio?	

¿Las	consultas	públicas	a	nivel	local	sólo	tratan	con	líderes	comunitarios	o	jefes	
de	hogar,	por	lo	general	hombres?	¿Las	consultas	públicas	involucran	solamente	
a	las	personas	que	tienen	derecho	a	la	tierra,	a	menudo	hombres?

¿Las	élites	locales	usan	relaciones	de	poder	jerárquicas	informales	como	una	
forma	de	control	social	que	impide	la	participación	de	ciertos	grupos?	

¿Qué	OSC	participan	en	las	consultas,	a	quiénes	dicen	representar	y	cuál	es	su	
base	para	esta	afirmación?52

¿Hay	mucha	diferencia	entre	la	diversidad	de	los	miembros	de	las	OSC	(de	género,	
social	y	étnica,	religiosa)	y	la	diversidad	de	la	comunidad	local?	

¿Existen	restricciones	culturales	para	la	participación	de	las	mujeres	u	otros	
grupos	como	los	jóvenes	en	la	definición	de	las	políticas?

¿Las	mujeres	se	animan	a	hablar	en	foros	públicos,	en	particular	sobre	temas	
internos	a	las	familias	como	la	distribución	de	la	carga	de	trabajo?

¿Las	mujeres	tienen	la	experiencia	necesaria	para	exponer	sus	puntos	de	vista	
con	confianza?	

¿Los	facilitadores	evitan	un	comportamiento	paternalista	hacia	las	mujeres	
participantes?

¿Los	miembros	de	los	diversos	grupos	(según	género,	casta	o	grupo	étnico)	se	
sienten	tratados	con	el	mismo	nivel	de	respeto	por	parte	de	miembros	de	otros	
grupos?	

¿Los	oficiales	del	gobierno	evitan	el	uso	de	términos	muy	técnicos	en	los	debates?

¿Se	les	brinda	a	los	participantes	la	información	y	las	competencias	necesarias	
(por	ejemplo,	en	liderazgo,	resolución	de	problemas,	contabilidad,	etc.)	a	fin	de	
que	su	participación	sea	significativa?	

¿Se	provee	traducción	de	dos	vías	de	los	idiomas	locales,	incluyendo	los	idiomas	
de	los	inmigrantes	o	refugiados	en	caso	de	ser	necesario?	

51	 	Los	“controles	de	la	rendición	de	cuentas	social”	deben	desarrollarse	sobre	la	base	de	las	dinámicas	de	poder	espe-
cíficas	en	cada	país	y	en	relación	con	el	sector	y	el	nivel	(nacional,	local)	bajo	consideración. Como	tal,	las	preguntas	
ilustrativas	que	figuran	en	la	tabla	sólo	se	proporcionan	como	ejemplos	para	alentar	la	formulación	de	nuevas	
preguntas	específicas.
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2. ¿Cuándo y 
 dónde? 

¿Las	consultas	se	realizan	antes	de	tomar	las	decisiones,	y	no	después?	

¿Hay	espacio	para	la	“voz”	en	las	diferentes	etapas	de	la	toma	de	decisiones?

¿Las	reuniones	son	programadas	en	los	momentos	en	que	los	participantes	de	
los	diversos	grupos	(incluyendo	las	mujeres)	pueden	asistir?	

¿Los	participantes	de	diversos	grupos	(incluyendo	las	mujeres)	tienen	tiempo	
suficiente	para	participar?	

¿Las	reuniones	son	celebradas	en	lugares	de	fácil	acceso	para	las	mujeres	y	los	
grupos	marginados?	En	caso	contrario,	¿se	proporciona	transporte	público	de	
forma	gratuita?	

¿a	algunas	castas	o	etnias	se	les	restringe	la	entrada	a	ciertas	áreas	públicas,	tales	
como	las	oficinas	distritales	del	pueblo?

¿Las	consultas	son	celebradas	en	la	localidad	de	los	afectados?

¿Los	horarios	de	oficina	son	compatibles	con	las	obligaciones	laborales	de	los	
postulantes?

3. ¿Para qué? ¿Los	participantes	consideran	que	vale	la	pena	invertir	su	tiempo	en	participar?	

¿Cuál	es	la	proporción	de	puestos	de	toma	de	decisión	ocupados	por	mujeres	y	
personas	pertenecientes	a	grupos	minoritarios?	

¿Las	opiniones	de	las	personas	consultadas	se	registran	con	exactitud?

¿Las	opiniones	de	las	personas	consultadas	afectan	a	las	decisiones	tomadas?	
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4. ¿Para qué? ¿Los	ciudadanos	saben	a	qué	tienen	derecho?

¿Los	ciudadanos	pueden	acceder	a	la	información	que	necesitan	por	parte	del	
gobierno?53

¿Los	grupos	vulnerables	tienen	acceso	y	usan	informaciones	de	la	radio,	televisión,	
periódicos,	correos,	teléfonos?54

¿Los	formularios	de	solicitud	de	subsidios	están	escritos	en	idiomas	comprensibles	
para	los	beneficiarios	del	subsidio?	

¿La	evidencia	recogida	(datos)	sobre	los	resultados	de	las	políticas	está	a	dispo-
sición	del	público	en	un	formato	fácil	de	usar,	y	a	través	de	medios	de	comuni-
cación	que	son	de	fácil	acceso	para	los	pobres/mujeres	(por	ejemplo,	a	través	
de	la	radio	comunitaria)?

5. ¿De quién? ¿Los	gobiernos	y	funcionarios	públicos	han	delineado	líneas	de	responsabilidad	
claras?

¿Todos	los	grupos	disponen	de	informaciones	precisas	sobre	las	responsabilidades	
que	corresponden	a	cada	actor	del	gobierno?	

6. ¿Realizado  
cómo? 

¿Las	personas	pobres,	las	mujeres	y	otros	grupos	vulnerables	han	recibido	en-
trenamiento	sobre	cómo	reclamar	sus	derechos?

¿Pueden	las	personas	pobres,	las	mujeres	y	otros	grupos	vulnerables	acceder	en	
igualdad	de	condiciones	a	un	mecanismo	efectivo	de	reclamos?

¿Las	personas	pobres	y	grupos	vulnerables,	sienten	que	son	tratados	de	manera	
justa	por	la	policía	y	los	juzgados?

¿Existen	leyes	que	traten	a	hombres	y	mujeres	de	manera	diferente?

¿Las	operaciones	de	los	juzgados	no	formales	discriminan	a	las	mujeres	y	grupos	
vulnerables?	

¿En	una	disputa	entre	un	hombre	y	una	mujer,	es	más	probable	que	el	hombre	
obtenga	justicia?

¿Es	una	práctica	establecida	que	los	hombres	sean	castigados	en	los	juzgados	
por	cometer	actos	de	violencia	doméstica?	

¿Las	reglas	informales	y	los	procedimientos	tradicionales	vigentes	a	nivel	local,	
contradicen	las	leyes	formales?	

¿Las	mujeres	o	grupos	vulnerables	que	proveen	insumos	para	el	diseño	de	un	plan	
o	programa,	también	tienen	la	oportunidad	de	monitorear	la	implementación	
de	este	plan	o	programa?	

53	 Para	una	serie	de	preguntas	para	evaluar	el	acceso	a	la	información,	véase	PnUD	(2003):	Access to Information: Prac-
tice Note.

54	 Para	una	aproximación	a	la	evaluación	de	las	necesidades	de	información	y	comunicación	de	los	grupos	vulne-
rables	véase	PnUD	(2006):	Communication for Empowerment: Developing media strategies in support of vulnerable 
groups: Practical Guidance Note.
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AnexO b. liSTA indicATivA de PreGunTAS PArA reAlizAr  
un AnáliSiS de ecOnOmíA POlíTicA55

El	objetivo	general	del	análisis	de	economía	política	es	comprender	los	procesos	sociales,	políticos	y	económi-
cos	de	la	sociedad	-específicamente,	los	incentivos,	las	relaciones,	la	distribución	y	la	contestación	del	poder	
entre	los	diferentes	grupos	e	individuos-	los	cuales	impactan	en	los	resultados	del	desarrollo,	contribuyendo	a	
su éxito	o	fracaso. La	comprensión	de	la	economía	política	a	nivel	de	país,	temático	y	de	proyecto,	contribuirá	
positivamente	a	la	participación	del	PnUD	en	un	área	temática,	así	como	mejorará	el	diseño	y	la	implemen-
tación	efectiva	de	proyectos	y	programas	para	lograr	el	desarrollo	en	favor	de	los	pobres.

A nivel de país	(puede	realizarse	desde	el	escritorio)

	� ¿Existe	un	control	estatal	seguro	en	todo	el	territorio? 
	� ¿Cuáles	son	las	fuentes	de	fragilidad	en	el	país? ¿Qué	medidas	(mecanismos	económicos	y	no	eco-

nómicos)	parecen	ser	esenciales	para	asegurar	la	estabilidad	-	por	ejemplo,	en	la	mediación	entre	los	
grupos	sociales	profundamente	divididos	en	la	sociedad? 

	� ¿Cuál	es	la	base	de	la	legitimidad	de	la	clase	gobernante? (ideología,	liberación,	desempeño) 
	� ¿Cuáles	son	los	principales	legados	históricos	de	la	inestabilidad,	de	las	divisiones	sociales,	etc.? 
	� ¿Cuáles	son,	en	términos	generales,	los	principales	ingresos	y	cómo	están	distribuidos? 
	� ¿Cuáles	son	las	principales	características	y	dinámicas	del	sistema	político?	(presidencial,	parlamen-

tario,	híbrido,	etc.) 
	� ¿Qué	incentivos	tienen	los	políticos	para	actuar	para	el	interés	público?(votos,	redes	clientelistas,	etc.) 
	� ¿Las	élites	políticas	y	económicas	se	superponen,	cooperan,	chocan? ¿Cuáles	son	las	consecuencias	

sobre	la	independencia	del	legislativo,	ejecutivo	y	judicial,	y	los	controles	y	equilibrios	entre	ellos? 
	� ¿Cuáles	son	las	principales	características	de	la	rendición	de	cuentas	y	del	rol	de	las	voces	de	la	sociedad? 

A nivel temático 

	� ¿Cuál	es	la	legislación	principal	que	regula	esta	área? ¿Se	aplica? ¿Cómo,	o	por	qué	no? 
	� ¿Cómo	se	distribuyen	las	responsabilidades	entre	el	nivel	nacional	y	local? 
	� ¿Cuáles	son	las	oportunidades	para	obtener	ingresos? 
	� ¿Qué	reformas	se	han	intentado	en	el	pasado	y	cómo	éstas	afectan	las	expectativas	actuales? 
	� ¿Qué	actores	están	involucrados	y	cuáles	son	sus	intereses? incluir	información	sobre	los	socios	nacio-

nales	(incluyendo	locales)	e	internacionales,	incluyendo	las	organizaciones	bilaterales	o	multilaterales	
activas	en	esta	área. 

	� ¿Qué	posición	asumen	las	principales	facciones	políticas? 
	� ¿Cuál	es	el	reflejo	del	contexto	de	la	economía	política	del	país	en	esta	área? 
	� ¿Cuál	es	el	mecanismo	de	rendición	de	cuentas	en	esta	área? 
	� ¿Cómo	están	representadas	las	voces	de	la	sociedad	en	esta	área? 
	� ¿Cómo	se	desarrollan	los	procesos	de	las	políticas	en	el	sector	o	en	la	gobernabilidad?	(¿qué	refor-

mas	han	sido	anunciadas,	implementadas,	saboteadas	o	están	estancadas,	y	cuáles	son	las	razones	
principales?). 

55	 adaptado	de	Banco	Mundial	(2009):	Problem-Driven Governance and Political Economy Analysis: Good Practice Fra-
mework.
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A nivel de proyecto

	� ¿Quiénes	son	los	principales	socios	nacionales	del	proyecto?	(organismo	gubernamental,	director	
nacional	del	proyecto,	socios	en	la	implementación,	etc.)

	� ¿De	qué	manera	el	contexto	político	en	el	país	afecta	el	compromiso	de	los	socios	nacionales	del	
proyecto? ¿afectará	esto	la	ejecución	del	proyecto	y	los	resultados? 

	� ¿Los	socios	nacionales	dependen	de,	están	conectados	a,	o	son	autónomos	de	otras	instituciones	
activas	en	el	área	temática	en	cuestión? ¿afectará	esto	la	ejecución	del	proyecto	y	los	resultados? 

	� ¿Los	socios	nacionales	sienten	que	son	“dueños”	del	proyecto? ¿Estuvieron	plenamente	involucrados	
en	el	diseño	del	proyecto? ¿afectará	esto	a	la	ejecución	del	proyecto	y	los	resultados? 

	� ¿Cuáles	son	las	relaciones	de	poder	existentes	a	nivel	local? ¿De	qué	manera	las	actividades	del	pro-
yecto	afectarán	estas	relaciones	de	poder? 

	� ¿Cuáles	son	las	capacidades	existentes	de	las	personas	que	participarán	en	los	procesos	de	toma	de	
decisiones	locales? ¿Las	actividades	realizadas	a	través	del	proyecto	aumentarán	las	capacidades	de	
las	personas? 

	� ¿Las	actividades	del	proyecto	fortalecerán	la	capacidad	de	respuesta	y	la	rendición	de	cuentas	de	los	
órganos	y	funcionarios	de	gobierno	local? Si	es	así,	¿cómo? 

	� ¿Qué	incentivos	materiales,	si	los	hay,	tuvieron	los	socios	nacionales	para	realizar	tareas	adicionales	
relacionadas	con	el	proyecto	(esto	se	aplica	principalmente	a	personal	del	gobierno	y	pueden	incluir	
incentivos	como	suplementos	de	sueldo	y	dietas	relacionadas	con	viajes,	uso	de	automóvil	del	pro-
yecto,	computadoras	portátiles,	etc.)? 

	� ¿Cómo	fue	la	relación	de	los	socios	del	proyecto	nacionales	e	internacionales	con	la	Oficina	del	PnUD	
en	el	país? ¿Cómo	afecta	esto	al	rendimiento	y	la	sostenibilidad	del	proyecto? 

	








