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RESUMEN

Esta tesis presentó los determinantes del control social en los municipios

brasileños desde el punto de vista de la responsabilidad social de los concejos

municipales y de las instituciones involucradas, considerando la transparencia, la

legibilidad en la accountability, el nivel de divulgación, las tecnologías, los medios

sociales  y  la  acción  comunicativa,  como  elementos  fundamentales  para  el

desempeño  de  la  gestión  municipal.  Para  ello,  se  realizó  un  estudio  cuanti-

cualitativo  a  través  del  análisis  de  los  informes  de  auditoría,  indicadores

socioeconómicos, fiscales y contables para el primer corte de 1206 municipios,

utilizando  estadísticas  multivariantes  como  el  análisis  de  componentes

principales,  el  análisis  de  conglomerados,  correlaciones  y  pruebas  no

paramétricas,  además  de  la  aplicación  del  análisis  de  legibilidad  para  la

elaboración de constructos. En un segundo momento, se realizó un análisis de

contenido  a  partir  de  información sobre  un  tipo  específico  de recaudación de

derechos, con un número menor de municipios, a través de análisis factorial de

correspondencia,  dendrograma  y  entrevistas  a  expertos  para  encontrar  los

determinantes  del  desempeño  en  este  tipo  de  recaudación  con  participación

popular.  Los  principales  resultados  encontrados  fueron  que  las  variables

relacionadas  con  la  accountability,  el  control,  la  participación  a  través  de  los

consejos,  la  estructura municipal  y  las  redes sociales se correlacionan con la

mejor recaudación fiscal y contable y con los indicadores socioeconómicos, con

diferencias significativas cuando se observa la regionalidad y el rango poblacional,

así como cuando se considera la recaudación general y la específica del fondo

infantil. Los resultados de la investigación cualitativa muestran que los factores

más  importantes  destacados  en  las  entrevistas  fueron:  la  importancia  de

incentivar  la  recaudación  de  fondos,  la  credibilidad  en  la  accountability,  la

orientación a la sociedad, la colaboración con la estructura de las entidades, la

difusión  de  los  programas  sociales,  el  apoyo  a  los  órganos  de  control,  la

transparencia  de  las  acciones,  la  articulación  entre  los  sectores  sociales  y  la

cultura de la solidaridad para ayudar a los necesitados. Desde el punto de vista

del  control  y  la  gestión  social,  los  resultados  fueron:  la  credibilidad  en  la
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accountability y la orientación a la sociedad y la categoría de colaboración con la

estructura de las entidades.

Palabras clave:  Accountability social; Participación social; Control social;

Gestión social; Legibilidad; Consejos municipales.
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ABSTRACT

This  thesis  presented  the  determinants  of  social  control  in  Brazilian

municipalities,  from the  point  of  view  of  the  social  accountability  of  municipal

councils and the institutions involved, considering transparency, legibility  in the

rendering  of  accounts,  level  of  disclosure,  technologies,  social  media  and

communicative action, as fundamental elements for the performance of municipal

management. To this end, a quantitative-qualitative study was carried out through

the  analysis  of  audit  reports,  socioeconomic  indicators,  fiscal  and  accounting

indicators for the first cut of 1206 municipalities, using multivariate statistics such

as  principal  components  analysis,  cluster  analysis,  correlations  and  non-

parametric tests, in addition to the application of readability analysis to construct

the constructs. In the second moment, a content analysis was carried out based

on information about a specific type of fundraising for rights, with a smaller number

of  municipalities,  through  correspondence  factor  analysis,  dendrogram  and

interviews with specialists to find the determinants of the performance in this type

of collection with the involvement of popular participation. The main results found

were  that  the  variables  related  to  accountability,  control,  participation  through

councils,  structure of municipalities and social  networks are correlated with the

best  collections  and  socioeconomic  fiscal  and  accounting  indicators,  with

significant differences when observed regionality and population range, as well as

when considering general collection and specific collection of the childhood fund.

The  results  of  the  qualitative  research  show  that  the  most  important  factors

highlighted  in  the  interviews  were:  importance  of  encouraging  fundraising,

credibility in the rendering of accounts, orientation towards society, collaborating

with the structure of entities, dissemination of social programs, support for control,

transparency of actions, articulation between the social sectors and a culture of

solidarity  to  help  the  needy.  From  the  point  of  view  of  social  control  and

management, it was the credibility in the rendering of accounts and the orientation

towards society and the category of collaboration with the structure of entities.

Keywords: Social Accountability; Social Participation; Social Control; 

Social Management; Readability; Municipal Councils.
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16



     

Contextualización

El control de los recursos utilizados en la estructura de la administración

gubernamental  en  Brasil  se  refiere  al  conjunto  de  mecanismos  legales  y

administrativos  que  permiten  el  seguimiento  y  la  revisión  de  la  actividad

administrativa en cualquiera de las esferas del poder, tanto desde el punto de

vista  del  control  interno,  al  garantizar  el  uso  de  los  activos,  la  confiabilidad

contable y la eficiencia operativa, como por el control externo en las actividades

de  orientación,  supervisión  y  rendición  de  cuentas  de  los  agentes  ejecutores

(Carvalho Filho, 2012).

Considerando la complejidad del número de organizaciones que integran

las estructuras políticas y sociales, la cantidad de recursos involucrados en el

presupuesto  público,  las  demandas  de  servicios  públicos,  así  como  el  propio

factor de la corrupción, es claro que el control de la administración pública debe

impregnar el control institucional y, para ello, es fundamental la participación de

los ciudadanos y de la sociedad organizada en el seguimiento de la ejecución

presupuestaria,  evaluando  y  exigiendo  la  correcta  aplicación  de  los  recursos

públicos (Contraloría General de la Unión - Control Social, 2012).

La  participación  popular  en  el  seguimiento  y  el  control  del  gasto

gubernamental en la aplicación de las políticas públicas también la llevan a cabo

las  instituciones  de  la  sociedad  civil,  y  se  suele  denominar  control  social  o

democracia directa (Parlier, 2009; Ribeiro Filho et al, 2008).

Los  sujetos  colectivos  de  la  sociedad  civil  organizada  que  realizan  el

control de los programas y políticas sociales son los representantes que integran

los  consejos  y conferencias  públicas,  elegidos directamente o  a  través de las

instituciones políticas correspondientes, y participan en los procesos internos y

externos  utilizando  recursos  y  espacios  físicos,  legales  e  informativos  (Silva,

2002; Cançado & Pinheiro, 2016).

Desde  el  punto  de  vista  de  la  participación  efectiva  en  el  proceso  de

captación y seguimiento de los recursos para los programas sociales, el control

social se refiere a la capacidad que tiene la sociedad organizada para interactuar

activamente  con  el  Estado  en  el  diseño,  indicar  soluciones,  crear  planes,

monitorear la implementación, prevenir la corrupción y fortalecer el ejercicio de la
17



     

ciudadanía, con alcance en las tres esferas del poder (Contraloría General de la

Unión, 2012; Guraieb, 2015).

El ejercicio de la participación ciudadana en el control de la eficiencia del

uso  de  los  recursos  puestos  a  disposición  de  las  instituciones,  individual  o

colectivamente, requiere el acceso a la información sobre el uso de los valores

liberados, los criterios o las políticas involucradas y, en este sentido, es necesario

entender  y  discutir  la  transparencia,  el  control  ciudadano,  la  gobernanza

democrática en red, especialmente en los municipios más pequeños, incluso en

relación con el conocimiento y el estímulo de la participación ciudadana, teniendo

en cuenta que la transparencia es uno de los instrumentos para la accountability

(Cunha Filho, 2019; Silva, 2019).

Los  modernos  mecanismos  de  relación  en  Internet,  especialmente  las

redes  sociales  virtuales,  permiten  la  exposición  de  información  institucional

estratégica  y  la  puesta  en  marcha  de  instituciones  sociales  mantenidas  por

recursos voluntarios procedentes de donaciones de particulares y empresas, y

posibilitan acciones activistas en la propia web, el control efectivo y oportuno de

los  órganos  de  control,  y  el  cambio  del  escenario  político  por  la  suspensión,

impedimento  o  cese  de  derechos  políticos  por  problemas  en  la  rendición  de

cuentas. En este escenario, los actores políticos, técnicos y sociales se mueven,

tienden a observar  y,  si  existen,  a  denunciar  desviaciones,  corrupción  y otras

irregularidades con el uso de los recursos públicos electorales.

La accountability se refiere a los arreglos entre las instituciones, de manera

que permitan procedimientos de controles y equilibrios, que permitan sancionar su

ocurrencia, o que también permitan, por medio de la requisa o la coacción, exigir

que los agentes públicos se justifiquen ante otras instituciones, o ante la sociedad

(Schedler, 1999).

La acción de divulgar información transparente y oportuna, dentro de la

vertiente de la accountability, presenta una relación con el estímulo de los agentes

públicos  para  la  prestación  de  mejores  servicios  y,  en  consecuencia,  con  la

mejora de la confianza y la evaluación de la sociedad, especialmente al ampliar el

desarrollo  de  plataformas  digitales  para  la  difusión  de  las  acciones  de  las

organizaciones, con la responsabilidad social requerida (Ahmad et al., 2020; Arpit,

2012).
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Las prácticas de divulgación de actos de interés público en sitios web y

redes sociales, además de las funciones de cumplir con las obligaciones legales

de publicidad y transparencia, tienen una función más amplia de permitir el control

social de la eficiencia y de detectar y combatir la corrupción, ya que potencia el

interés  del  ciudadano  en  relación  al  uso  con  eficiencia  y  probidad  del  gasto

público  y  así,  califica  las  prácticas  de  accountability y  que,  a  pesar  de  su

importancia,  no  existe  una  gran  cantidad  de  estudios  que  correlacionen  las

prácticas de divulgación de la misma (Shahib & Risky, 2017; Ahmad et al, 2020).

La divulgación de información sobre la  accountability, de manera precisa,

válida y completa a través de informes financieros, memorias de sostenibilidad e

indicadores no económicos en la web y medios sociales, es una forma de ejercer

la misma y, de esta manera, internet es un elemento esencial de control de las

acciones  de  los  agentes  públicos  y  de  la  interacción  entre  el  ciudadano,  las

instituciones y los agentes de las organizaciones gubernamentales, de las que se

espera la mejor imagen y reputación (Pivac et al., 2017; Nor et al., 2019; Sari et

al., 2020).

Los  instrumentos  y  prácticas  de  control  social  permiten  la  rendición  de

cuentas de los agentes públicos en relación con sus actos y omisiones ante la

administración  pública  y  la  sociedad,  y  se  difunden  de  manera  integral  a  los

ciudadanos  con  la  calidad  requerida  para  registrar,  catalogar  y  organizar  la

información,  respetando  los  requisitos  de  utilidad,  suficiencia,  asimetría,

oportunidad y detalle (Baldissera et al, 2019; Calvosa, et al, 2017).

Para  el  efectivo  seguimiento  de  la  información  de  la  accountability,  es

importante que la validez de la utilidad y calidad sea verificada por la sociedad

civil organizada a través de los observatorios sociales digitales considerando que

la  transparencia  va  más  allá  de  su  divulgación  y  alcanza  su  impacto  en  los

usuarios que conforman el control social, los cuales tienen diferentes niveles de

comprensión  de  la  información  en  relación  a  los  criterios  de  relevancia,

confiabilidad,  suficiencia  y  comprensibilidad,  a  pesar  de  que  estudios  previos

cuestionan la utilidad real de esta para la mejora del control social (Baldissera et

al, 2017; Bairral et al, 2015; Bortulini, 2016).

Los problemas relacionados con la accountability democrática se perciben

en  las  instituciones  y  los  actores  que  tienen  las  condiciones  para  llevar  a  la

19



     

sociedad a rendir,  evaluar y aprobar las cuentas,  pero no lo hacen, o no son

capaces de hacerlo, y eso imposibilita la mejora del sistema democrático para

salvaguardar  la  capacidad  de  aprender  de  la  experiencia  y  asegurar  la

transferencia ordenada del poder, la supervivencia y el progreso. Asimismo, se

percibe que la formación de las opiniones y preferencias de los ciudadanos se ve

afectada por los grupos de comunicación profesionales organizados, las nuevas

tecnologías de la comunicación y los medios sociales (Olsen, 2018).

En este sentido,  es fundamental  estimular  y asegurar el  aumento de la

participación ciudadana en los procesos de rendición  de cuentas  en múltiples

canales con crecientes demandas de explicaciones, justificaciones y sanciones

puede ser interpretado como un fenómeno democrático positivo, porque de esta

manera permiten la representación política de la sociedad y que, influyendo en los

términos del orden político, tengan un proceso transparente, dinámico y seguro de

rendición de cuentas. Por lo tanto, es esencial entender cómo los medios sociales

pueden influir en la participación individual y colectiva en la accountability de los

agentes políticos y públicos.

En el contexto de este tema, se puede conceptualizar la red social como la

interacción de personas, instituciones, grupos y sus conexiones que comparten

valores y objetivos comunes de interés en la responsabilidad social, observando

factores  como  la  capilaridad,  las  relaciones  específicas,  el  dinamismo,  los

conflictos, la adaptación, la ruptura y la autoorganización (Wasserman y Faust,

1995; Recuero, 2009).

Para Castells (2015), la política informativa de la nueva estructura social de

la Era de la Información está manipulada por símbolos de una geometría en las

redes  de  producción,  poder  y  experiencia,  pero  no  deja  de  presentar

contradicciones,  conflictos  sociales  y  desafíos  de  formas  alternativas  de

organización.  En  este  sentido,  las  redes  sociales  y  el  poder  de  los  agentes

individuales  y  colectivos  pueden  beneficiar  o  perjudicar  a  las  instituciones  de

accountability, y es importante observar empíricamente las prácticas de rendición

de cuentas sociales (Avina-Vazquez & Uddin, 2016; Otusanya et al., 2015; Phiri &

Guven-Uslu, 2019).

En  cuanto  a  la  accountability social  en  la  aplicación  de  los  recursos

públicos  y  privados,  se  puede  observar  que  el  seguimiento  de  los  fondos
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especiales  que  se  destinan  a  la  protección  social,  como  la  protección  de  la

infancia  y  la  adolescencia,  la  protección  de  los  ancianos  y  otros  con  función

asistencial y que tienen sus propias normas legales para su uso y rendición de

cuentas,  pero  por  involucrar  a  la  sociedad  civil  organizada  en  los  proyectos

sociales, sin renunciar al seguimiento de los órganos de control, se insertan en las

prácticas de control social local para la eficacia y continuidad de las donaciones a

los proyectos autorizados por el municipio (CNM, 2012; CNPM, 2020; Cezar et al,

2018).

En Brasil, este tipo de fondo asistencial se financia básicamente con las

multas  impuestas  por  el  poder  judicial,  las  transferencias  entre  entidades  y,

principalmente, las donaciones de particulares y empresas a través del impuesto

sobre la renta y se destina a servicios, programas, proyectos y prestaciones de

asistencia  social  a  través  de  Consejos  Municipales  específicos.  Los  montos

referidos  a  la  transferencia  al  fondo  para  la  infancia  y  la  adolescencia  en  el

período  2013  a  2020  son  significativos  y  crecientes  y  alcanzan  el  monto  de

398.990.790,78, en un total de 373.449 donaciones, involucrando la participación

de la sociedad civil en la difusión de formas de colaboración y divulgación de los

resultados de los proyectos sociales dirigidos a los programas sociales elegidos

por  los municipios (CNM, 2012;  Baialardi  et  al,  2015;  Jambersi  & de Oliveira,

2020).

Delimitación y problemática

La  asignación  de  los  recursos  del  presupuesto  público  puede  ser

identificada como un instrumento de verificación y comprensión de las directrices

de un gobierno con respecto al funcionamiento y los beneficios de la democracia

representativa adoptada por el sentido común y planificada y ejecutada a través

de sus representantes legales,  y  de esta manera adoptar  los preceptos de la

teoría  del  agente  principal,  especialmente  en  la  necesidad  de  establecer

mecanismos eficaces de castigo y recompensa para que una persona puesta al

servicio  de  otra  no  se  desvíe  de  los  objetivos  de  esta  e  intereses.  (Pires  &

Guimarães, 2015).

Como forma de  control  de  las  acciones  específicas  del  gobierno  y,  en

consecuencia, de los agentes responsables, la estructura presupuestaria clasifica
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como fondos los instrumentos creados por ley para la vinculación de recursos o

conjuntos de estos con el fin de implementar programas, proyectos o actividades

con objetivos  debidamente  caracterizados.  Según (Costa  & Serafim,  2018),  la

estructura presupuestaria de la administración federal establece 83 fondos, que

representan el 25,46% del presupuesto, y que pueden ser estandarizados para

permitir la construcción de indicadores de eficiencia, eficacia y efectividad en la

prestación de cuentas, y habilitar mecanismo de monitoreo y seguimiento social,

observando las variables de economía, costos, calidad y tiempo.

En el ámbito municipal, el presupuesto municipal es el instrumento central

para prever  las fuentes de recursos que financiarán los programas y políticas

públicas del municipio. En esta línea, el presupuesto municipal también contiene

los fondos municipales, pero debe tener una especificación clara y detallada de

los programas de trabajo que serán financiados por ellos y, en este sentido, es

fundamental la participación y estructura de los Consejos Municipales, con sus

Planes Anuales, acciones y metas, que deben dialogar con los poderes legislativo

y  ejecutivo,  con  las  instituciones  sociales,  con  los  organismos  de  control  y,

principalmente,  con los ciudadanos, pasando por la  recaudación de fondos,  la

rendición de cuentas y la responsabilidad social.  

Las  Organizaciones  Sin  Fines  de  Lucro  reciben  recursos  de  este

presupuesto,  ya  que cada vez más realizan tareas con objetivos  sociales,  en

asociación o incluso sustituyendo al Estado en la generación de algunos servicios

de  carácter  público,  entre  otros,  los  de  asistencia  a  niños  y  adolescentes,

protección  de  ancianos,  promoción  de  la  cultura,  de  cine  y  deportes,  todos

financiados  por  donaciones  directas,  resultantes  de  la  orden  judicial  o  la

asignación de impuestos a través de sus propios programas de gobierno, siendo

necesaria  la  participación  del  Consejo  de  Derechos,  que  es  responsable  de

aprobar  y  supervisar  los  proyectos,  además  de  la  rendición  de  cuentas  a  la

sociedad y el órgano de control (Azevedo, 2017; Costa y Serafim, 2018).

Según  los  datos  de  la  encuesta  PEAS  /  IBGE  (2015)  hay  13.659

instituciones privadas de asistencia social en Brasil y, según la encuesta MUNIC /

IBGE  (2020),  hay  5.489  Consejos  Municipales  de  Derechos  del  Niño  y  del

Adolescente y 4. 030 Consejos Municipales de los Derechos del Adulto Mayor,

siguiendo las orientaciones del Consejo Nacional de los Derechos del Niño y del
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Adolescente  -  CONANDA y  del  Consejo  Nacional  de los  Derechos del  Adulto

Mayor  -  CNDI  que son responsables de establecer  los criterios  de utilización,

planes  de  aplicación,  créditos  subsidiados  y  otros  ingresos,  aplicando  en  los

programas de atención según la situación socioeconómica y en situaciones de

desastre, para garantizar los derechos y la participación social (Ley 8.069/1990;

Ley 8.242/1991 y Ley 12.213/2010).

Los datos de la Receita Federal de Brasil (2020) muestran que durante el

período 2013 - 2020 se recaudaron y asignaron del impuesto sobre la renta de las

personas físicas 373.449 donaciones, por un valor de 398.990.790,78 para, en

promedio, 1.359 fondos de niños y adolescentes, y en el caso del Fondo para la

Tercera Edad, por ser más reciente y tener sólo la primera transferencia en 2020,

se  recaudaron  22.823.152,19,  de  428  fondos.  Sin  embargo,  a  pesar  de  los

importes  transmitidos,  hay  18.315.280,08  pendientes  de  regularización  de  los

fondos de infancia y adolescencia, a pesar de las directrices de regularización y

las demandas sociales específicas.

Informaciones  de  la  Confederación  Nacional  de  Municipios  -  CNM

muestran que el 51% de los gestores y consejos municipales por los derechos de

los niños y adolescentes encuentran dificultades en el proceso de regularización y

organización  de  sus  fondos  y  en  la  movilización  y/o  sensibilización  para  las

donaciones y captación  de recursos financieros y,  en  consecuencia,  dejan de

recaudar cerca de 511.000.000,00, considerando el 3%, y 1.023.000.000, si se

considera el 6%, que podrían ser utilizados en programas sociales (CNM, 2012).

Otro punto que se destaca en el análisis de este tipo de fondos es que los

municipios pequeños, tanto en las estadísticas sociodemográficas como en las

económicas, logran obtener diez veces la recaudación de los grandes municipios

y capitales, ocurriendo lo mismo con los fondos que tienen restricciones en la

rendición  de  cuentas,  que  a  pesar  del  pequeño  tamaño  del  municipio  tienen

montos  bloqueados  bastante  significativos,  a  pesar  de  las  exigencias  de  los

proyectos locales (Caldas & Freire, 2020; Zuccolotto & Teixeira, 2014).

La teoría de la acción colectiva (Olson, 1999) defiende la tendencia de los

miembros a adherirse a grupos más pequeños, en lugar de a grupos grandes,

debido  a  la  percepción  de  la  división  de  los  beneficios  que  recibe  cada

participante, y al impacto en los resultados obtenidos. De acuerdo con la teoría de
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la  acción  comunicativa  (Habermas,  1987),  presupone  que  los  consejos  con

participación popular son capaces de intervenir en la fijación de las directrices de

las políticas públicas y de las inversiones privadas, pero también muestra que la

consolidación de estos espacios públicos autónomos, donde actúan los diversos

grupos de la sociedad civil, es una condición básica para la solución de una serie

de problemas que marcan las sociedades contemporáneas, Al recurrir a la gestión

social, que es un seguimiento más participativo, dialógico y efectivo, en el que las

decisiones se toman por  medio de diferentes  sujetos sociales,  y  dicha acción

dialógica se desarrolla según los supuestos de la acción comunicativa, basada en

la  reciprocidad  y  la  confianza,  se  debe  buscar  la  integración  de  factores

estructurales  que  favorezcan  dichas  condiciones  (Tenório,  1998;  Habermas,

2002).

Teniendo  en  cuenta  lo  anterior,  este  estudio  se  limitó  a  analizar  la

accountability y la rendición de cuentas de las 1.206 entidades municipales con la

Contraloría  General  de  la  Unión,  incluyendo  sus  consejos  municipales  de

derechos, con un recorte de los 450 municipios que más recibieron recursos de

los fondos de la ley, que representan el 79,58% de todos los recibos en el período

de  2013  a  2019,  y  para  ello  se  utilizaron  recursos  estadísticos  y  análisis  de

contenido,  teniendo  como  base  de  datos  los  archivos  de  los  Tribunales  de

Cuentas, Tribunales de Justicia, Ingresos Federales de Brasil, CGU e IBGE.

Según Caldas (2020), la legibilidad desde el punto de vista contable tiene

que  ver  con  la  comunicación  efectiva  de  la  información  importante  para  su

evaluación, para los analistas y las partes interesadas de las organizaciones, pero

considerando en este estudio el enfoque de gestión, se busca realizar el análisis

de contenido de los documentos de la accountability de los municipios, con miras

a encontrar evidencias sobre los eventos relacionados con la gestión social en la

ejecución de los fondos de derechos.

Considerando la legibilidad de la rendición de cuentas como un factor de

comprensibilidad de los actores involucrados en el proceso de levantamiento, uso

y divulgación de los resultados de la organización, incluyendo los sociales (Jang &

Rho, 2016; Hesarzadeh & Bazrafshan, 2018; Caldas & Freire, 2020), los factores

estructurales de los Consejos y órgano de control de los municipios involucrados

(Uygur, 2020; Tenório, 1998; Azevedo, 2017, Ayliffe et al, 2017) y la eficiencia en
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los  procesos  de  donación  para  proyectos  sociales  (Yao,  2015;  Degasperi  &

Mainardes, 2017), y los procesos de comunicación y control social (Entschew &

Suchanek, 2017;  Bortulini,  2016;  Baldissera et  al,  2017),  esta investigación se

centró  en  la  siguiente  pregunta:  ¿Influyen  los  factores  estructurales,

socioeconómicos  y  fiscales  de  las  entidades  municipales,  la  participación

ciudadana a través de los consejos municipales y la rendición de cuentas en la

gestión y el control social de los municipios con mayor recaudación de fondos de

derechos?

Hipótesis de Investigación

Para responder a la pregunta de esta tesis, se presentan dos grupos de

hipótesis,  el  primero  sobre  las  dimensiones  propuestas  para  el  desarrollo  del

modelo de análisis sobre el control social, y el segundo para correlacionar este

modelo con el escenario socioeconómico y fiscal de los municipios investigados.

Las  hipótesis  sobre  las  dimensiones  de  esta  tesis  se  propusieron  de

acuerdo con los estudios que correlacionan los indicadores municipales, como la

recaudación de impuestos y los resultados fiscales (Zuccolotto & Teixeira, 2014);

la ubicación en regiones y estados (Cruz et al, 2012), el tamaño de las entidades

encuestadas (Rufino & Monte, 2015; Murcia & Santos, 2009; Rover et al., 2012),

el rango de población (Leite et al, 2015), de acuerdo con las siguientes hipótesis:

H1: Las dimensiones de control social investigadas están asociadas a los

municipios con mayores ingresos.

H2:  Las  dimensiones  investigadas  del  control  social  presentan

componentes que se centran en la estructura, la participación, los controles y los

consejos en relación con los municipios con mayores ingresos.

H3: Las dimensiones de control social investigadas presentan diferencias

estadísticas en relación con el rango de población de los municipios.

H4.  Las  dimensiones  investigadas  sobre  el  control  social  presentan

diferencias estadísticas en relación a los estados brasileños.

H5.  Las  dimensiones  de  control  social  investigadas  presentan  una

correlación positiva entre sí en los municipios con mayores ingresos del Fondo

para la Infancia y la Adolescencia - FIA. 
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H6: Las dimensiones de control social investigadas en los municipios con

mayor recaudación del FIA presentan componentes con mayor carga factorial en

las  dimensiones:  participación  ciudadana,  controles  internos  y  consejos  en

relación a los municipios con mayor recaudación.

Estudios del Banco Mundial (2001) relacionan los criterios de control con el

desarrollo económico y social para permitir el desempeño de esta institución en

relación con la mejora en la accountability, la mejor gestión de los recursos y los

programas anticorrupción (Harrison & Sayogo, 2014; Grindle, 2011; Mello, 2009;

Hair  et  al,  2014).  Para  verificar  si  las  dimensiones investigadas en esta  tesis

tienen  correlación  con  el  desarrollo  económico  y  social  de  los  municipios,  se

adoptó la validez de criterio para verificar si  las puntuaciones obtenidas en la

escala propuesta en esta tesis pueden predecir las puntuaciones obtenidas en

una variable teóricamente dependiente. Para ello, se utilizó el indicador Producto

Interior Bruto -  PIB (Mimicopoulos et al,  2007);  SICONFI (Gallina et al,  2019);

Índice de Vulnerabilidad Social - IVS (Cançado et al, 2014) y; Legibilidad (Caldas

y freire, 2020).  

H7:  Los  municipios  con  mayor  recaudación  del  FIA  están  asociados  al

indicador económico PIB de estos mismos municipios.

H8:  Los  municipios  con  mayor  recaudación  del  FIA  están  asociados  al

indicador  de  calidad  de la  información  contable  Siconfi  ICR de estos  mismos

municipios.

H9:  Los  municipios  con  mayor  recaudación  de  FIA  están  asociados  al

indicador de vulnerabilidad social IVS de estos mismos municipios.

H10: Los municipios con mayores recaudaciones de FIA están asociados a

mayores índices de legibilidad de estos mismos municipios.

Objetivos de la investigación

Objetivo General

El objetivo general de este estudio es analizar los factores determinantes

en el proceso de captación y accountability de los recursos sociales a través de

los fondos de derechos y cómo los elementos socioeconómicos, la comunicación

y la legibilidad de los informes permiten un modelo para medir la eficiencia del
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proceso de captación y el control social efectivo sobre los actores involucrados en

el proceso.

Objetivos específicos

 Realizar  una  investigación  bibliográfica  sobre  el  control  social,  la

accountability social, la gestión social, los consejos municipales y la legibilidad y la

rendición de cuentas con el fin de presentar el estado del arte sobre los temas

relacionados con el control social; 

 Describir  y  analizar  la  estructura  de  las  entidades  municipales,

incluyendo la legibilidad de la accountability dentro de las dimensiones propuestas

en este estudio, con datos de los tribunales, la Contraloría y el IBGE;

 Correlacionar los datos de las entidades municipales encuestadas con

los indicadores económicos, sociales, fiscales y contables;

 Desarrollar  y  validar  las  categorías  de  análisis  a  partir  de  las

observaciones  con  los  profesionales  implicados  en  los  procesos  de  gestión  y

control social;

 Proponer  un  modelo  para  medir  la  eficiencia  en  el  proceso  de

recaudación de fondos y el control social efectivo sobre los actores involucrados

en el proceso.

Justificación

Los estudios reconocen la utilidad de la divulgación de información para

mejorar las prácticas de accountability en las instituciones sociales y que, a pesar

de presentar bajos niveles de responsabilidad, permiten minimizar la corrupción.

Sin embargo, dichas investigaciones buscan conocer los factores y las razones

que influyen en la divulgación de la información relacionada con la rendición de

cuentas, y son pocas las que han explorado las razones de la no divulgación de la

información relacionada con la  accountability,  los determinantes,  los retos y la

evaluación  de  la  misma  y,  en  consecuencia,  la  rendición  de  cuentas  de  los

agentes (Ahmad et al., 2020; Shahib & Risky, 2017; Van Belle & Mayhew, 2016;

Abu Bakar, 2013; Halaby & Hussainey, 2015).

Asimismo,  se  verifica  que  la  literatura  es  escasa  en  relación  a  las

investigaciones  sobre  la  legibilidad  de  los  documentos  que  componen  los
27



     

procedimientos  de  accountability en  las  organizaciones  sociales,  estando  la

literatura centrada en cuestiones sobre los determinantes de la divulgación y la

transparencia, considerando poco el contenido de la rendición de cuentas (Caldas

&  Souza,  2020;  Cruz  &  Afonso,  2018).  Para  esta  tesis,  se  recopiló  toda  la

accountability, dictámenes y datos de todos los ayuntamientos implicados en el

movimiento  de  fondos  especiales,  respetando  también  el  criterio  de  viabilidad

para elaborar este estudio.

Como  se  expuso,  el  criterio  de  originalidad  puede  destacarse  por  la

ausencia de estudios que tengan como objeto específico el control social en la

rendición de cuentas de fondos especiales para proyectos sociales, involucrando

aspectos de comunicación entre los actores involucrados.

Este estudio también se justifica porque aborda el control social desde la

perspectiva  de  la  participación  de  la  sociedad  civil  en  la  construcción  y

fortalecimiento de los mecanismos de accountability, involucrando a los concejos

municipales, a los órganos de control gubernamental, a las instituciones sociales y

a las redes virtuales de comunicación en el contexto del enfoque de la acción

comunicativa  que  considera  los  eventos  de  compromiso  ciudadano  en  la

colectividad en busca de la solución de sus problemas como una práctica social y

no como un método de constitución gubernamental o una obligación normativa

(Habermas, 1984; Pinto, 1995; Peruzzoti, 2006; Rolim, 2014).

El criterio de relevancia está presente en la contribución académica a la

profundización del fenómeno de la posibilidad de participación ciudadana en el

control social de los recursos transferidos por los fondos especiales donados a las

instituciones sociales, y que tiene un campo de aplicación nacional, involucrando

a los consejos y órganos de control en todos los municipios brasileños, pudiendo

incluso contribuir a las instituciones sociales que están luchando para recibir las

transferencias, debido a los problemas en la prestación de las cuentas irregulares.

Síntesis metodológica 

En  cuanto  a  la  estructura  fundamental  del  pensamiento  científico,  la

perspectiva filosófica ontológica de este estudio se basa en el relativismo, ya que

observa la construcción de la realidad social, especialmente la municipal, a través

de las interacciones humanas por medio de la acción comunicativa, en busca de
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la gestión social de programas asistenciales específicos (Ryan et al, 2002). En

relación con el aspecto epistemológico, esta tesis tiene un sesgo subjetivista, ya

que el conocimiento del tema de la gestión social es una construcción, y que cada

investigador tiene diferentes formas de interpretar el  mundo social (Nova et al,

2019).

 En cuanto a la perspectiva técnica, que trata de dos métodos y técnicas

que se utilizaron en este estudio, se eligió un enfoque metodológico mixto porque

asocia  formas  cualitativas  y  cuantitativas  que  abordan  las  cuestiones  en  su

conjunto, y que se convierten en mejores para el análisis que estudiadas de forma

aislada (Cresswell, 2010).

En cuanto a la clasificación técnica desde el punto de vista cuantitativo, se

trata  de  una  investigación  cuantitativa-descriptiva,  ya  que  utiliza  datos  que

requieren precisión y control estadístico en el análisis de la base de datos sobre

ayuntamientos  e  indicadores,  que  tienen  como  objetivo  verificar  hipótesis  en

estudios de evaluación de programas (Marconi & Lakatos, 2002).

En cuanto a la evolución, se trata de un estudio longitudinal,  con datos

determinados  desde  el  año  2013  hasta  el  2019,  al  investigar  el  periodo  de

existencia  de  los  programas de fondos de bienestar,  con el  fin  de  analizar  la

evolución  del  fenómeno  (Ramos  &  Naranjo,  2014).  Para  la  investigación  de

campo  se  utilizó  la  investigación  documental  en  busca  de  datos  sobre  los

Consejos  Municipales,  indicadores,  informes  y  sentencias  de  los  Tribunales,

recogiendo  en  la  base  de  datos  del  IBGE,  Tribunales,  Institutos  Estatales  de

Investigación y sitios web oficiales de los Municipios, por la riqueza de información

que debe ser explorada para el desarrollo de esta tesis (Mattar, 2017).

Los datos cuantitativos para el análisis de los valores de los Fondos de

Derechos  transferidos  a  los  municipios  y  correlacionados  con  las  variables

socioeconómicas,  fiscales,  estructurales  y  de  control,  fueron  extraídos  de  las

bases de datos MUNIC/IBGE, Ingresos Federales de Brasil, SICONFI y Tesoro

Nacional Transparente, y luego introducidos en el software PAST 4. 03 (Hammer

et al, 2001) y JAMOVI 1.6 (Proyecto Jamovi, 2021), normalizados y organizados

para realizar los análisis factoriales y de componentes principales a partir de los

constructos de estructuras, variables sociales, económicas, fiscales e indicadores

de gestión.
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Desde el punto de vista cualitativo, este estudio utiliza la técnica de análisis

de contenido, ya que se basa en los juicios de los analistas de la rendición de

cuentas  de  los  fondos,  con  el  fin  de  registrar  y  codificar  los  contenidos  para

minimizar la posibilidad de subjetivismo en la definición de estándares de análisis,

respetando los criterios de homogeneidad, exhaustividad, exclusión y objetividad

(Richardson, 2010).

Asimismo, de acuerdo con la investigación cualitativa de esta tesis, se optó

por el análisis de contenido, en el que la muestra obtenida estuvo compuesta por

las rendiciones de cuentas de los Consejos Municipales de Derechos, recogidas

en las páginas web de los Tribunales de Cuentas y Tribunales de Justicia de los

respectivos estados, comprendiendo los años de 2013 a 2019, siendo el análisis

textual  de  los  informes  de  accountability segmentado,  con  uso  del  software

Iramuteq 0. 7 y Alt 1.01 para convertir archivos de formato pdf a archivos de texto;

la limpieza del texto, eliminando los caracteres no válidos y las líneas en blanco;

y,  la  extracción  del  corpus  de  textos  de  cada  rendición  de  cuentas  de  cada

Consejo. El software Alt 1.01 también se utilizó para tareas de procesamiento y

segmentación de textos, división silábica y cálculo del recuento de palabras. Los

determinantes del nivel de legibilidad se basaron en trabajos de divulgación de

información (Allini et al, 2017, Caldas, 2020).

En resumen, el diseño de la investigación es:
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Estructura y organización

Este estudio consta de cinco capítulos. Además de esta introducción, que

presenta  la  caracterización  del  problema,  la  justificación,  las  hipótesis  y  los

objetivos del estudio, el capítulo 1 presenta el marco teórico sobre los principales

argumentos que intervienen en este estudio, los antecedentes, el estado del arte,

así  como  muestra  la  fundamentación  teórica.  El  capítulo  2  presenta  las

referencias sobre los factores determinantes que se observaron para el análisis

de la investigación. El capítulo 3 presenta los aspectos metodológicos de este

estudio,  con  la  especificación  del  tipo  de  investigación,  la  caracterización  del

objeto,  las  técnicas  de  recogida  de  datos,  el  instrumento  de  recogida  y  las

técnicas estadísticas aplicadas en la fase de análisis de los datos. El capítulo 4

presenta los análisis de los resultados obtenidos en la encuesta de campo y el

análisis de contenido. El capítulo 5 presenta la propuesta de tesis. En la parte final

de la tesis se presentan las principales conclusiones, las limitaciones del estudio y

las sugerencias para futuras investigaciones. Por último, aparecen las referencias
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bibliográficas utilizadas en la elaboración de este estudio, así como los apéndices

y anexos.

CAPÍTULO I 
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1. MARCO TEÓRICO

El soporte teórico de esta investigación fue elaborado para la evolución de

los factores determinantes de esta tesis.  Para ello, se explorarán las teorías de la

responsabilidad, del actor-red y de la acción comunicativa.

1.1 Accountability social

La  accountability surgió  en  la  década  de  1980,  de  manera  uniforme,

significando  el  deber  de  rendir  cuentasde  manera  transparente  buscando  la

eficiencia de los responsables del área financiera del Estado (Albuquerque et al,

2007) y, en esta misma línea de pensamiento, es una obligación de presentar una

explicación y rendir cuentas de la ejecución de los recursos a quienes confiaron

estos recursos (Levy, 1999).

En cuanto a los procedimientos, Carlos (2009) afirma que la rendición de

cuentas es el movimiento realizado por la administración pública para informar su

desempeño  a  la  sociedad,  y  si  se  produce  un  problema  en  la  transmisión,

generando  la  insatisfacción  de  la  comunidad  en  relación  con  la  calidad  y  la

oportunidad, puede apelar a los órganos de control1 para la debida corrección de

la prestación de cuentas en el nivel requerido.

La accountability se relaciona con los factores de gobernanza, rendición de

cuentas, control y transparencia, según Albuquerque et al (2007), con un enfoque

de prevención de abusos y lucha contra la corrupción en el sector público, tanto

por su constitución como por su relevancia en las relaciones sociales, económicas

y políticas.

Para Dias & Vasconcelos (2015), la accountability puede verse a partir de

la integración de todos los medios de control, formales e informales, sumado a

una  sobreexposición  de  la  administración,  constantemente  por  medio  de  la

difusión,  oficial  o  no,  con  el  potencial  de  ampliar  el  interés  de  la  comunidad,

utilizando para ello declaraciones con lenguaje y acceso simplificado.

1 La estructura y la actuación de los órganos de control fueron utilizadas en el modelo y en la ACP de esta 
Tesis.
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Corbari (2004) asocia la accountability al control social y a la gobernanza, a

través  de  las  relaciones  de  confianza  y  en  el  rendimiento  de  los  beneficios

generados para la sociedad, siendo la transparencia y el acceso a la información

los condicionantes para la participación efectiva de la colectividad. Esta relación

de confianza tiene el potencial de legitimar la propia gestión, cuando permite la

reducción de la asimetría  informativa, pues si  la comunicación no es simple y

suficiente, puede llevar al distanciamiento entre la sociedad y el gobierno, y la

consecuente falta de credibilidad de la administración pública (Albuquerque et al,

2007).

La información pública es un derecho de la ciudadanía y la transparencia

de las acciones de la administración pública debe ser libre, clara y accesible, y en

este sentido, la presión y la demanda de información ejercida sobre las entidades

gubernamentales mejoran las políticas de comunicación, permitiendo la eficacia

del control social (Dias & Vasconcelos, 2015). Para ello, según Albuquerque et al

(2007), se entiende que, para que la información genere beneficios sociales, debe

respetar los requisitos de oportunidad y confiabilidad, es fundamental observar el

criterio de comprensibilidad puesto a disposición de los ciudadanos, asegurando

así  la  posibilidad  real  de  que  todo  ciudadano  pueda  obtener  e  interpretar

información  completa,  relevante,  oportuna,  pertinente  y  confiable  sobre  el

desempeño de la gestión en el uso de los recursos (Moon, 2002; Silva et al, 2009;

Dias & Vasconcelos, 2015).

Las  entidades  municipales  se  enfrentan  a  demandas  cada  vez  más

complejas de asistencia en el  área socioeconómica, incluso porque están más

cerca de la sociedad civil que otras entidades, son las que permiten una mayor

democratización de los recursos y de la gestión pública, por lo que el ejercicio de

la ciudadanía política se identifica con una mayor apropiación en la instancia local

donde viven los ciudadanos (Dias & Vasconcelos, 2015).

Es iniciativa de la gestión municipal promover políticas públicas sociales

que tengan como objetivo resolver los problemas locales, promover la mejora de

la  calidad  de  vida,  presentar  prácticas  creativas  e  innovadoras,  siempre

fomentando la participación popular efectiva para contribuir a las políticas públicas

y, apuntar a una nueva cultura en la gestión y la política (Bloch, 1999; Dias, 2015),

y  los  problemas que  se  producen  en  la  prestación  de  servicios  en  el  ámbito
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municipal son el resultado de los obstáculos en la aplicación de dichas políticas

sociales.  

Sin  embargo,  según  Hermanns  (2004),  es  fundamental  establecer  una

dinámica participativa, con mecanismos simplificados y directos, involucrando a la

sociedad  civil  organizada  del  municipio  y  creando  un  control  social  sobre  la

gestión  de  los  recursos  públicos,  como  así  también,  es  necesario  promover

iniciativas  que  estimulen  la  orgnizacion  popular  y  permita  el  seguimiento  y  la

fiscalización de los proyectos y políticas municipales.

La construcción de la ciudadanía, consecuentemente, está asociada a la

posibilidad de participación activa de la sociedad civil organizada en el proceso de

transformación  social.  Por  lo  tanto,  en  la  búsqueda  de  una  forma de  gestión

democrática es fundamental tanto la descentralización del poder como una nueva

forma de relación entre el Estado y la Sociedad que suponga la intervención de

esta última en el gobierno, a través de canales que permitan la participación y

negociación de los diversos actores locales en la toma de decisiones (Dias &

Vasconcelos, 2015).

Según  Almeida  y  Silva  (2013),  el  modelo  de  Laughlin  (1990ª),  como

construcción  lógico-deductiva,  se  basa  en  un  enfoque  estructuralista  de  las

relaciones contables y de accountability, y se centra en el papel de las estructuras

y la organización de la propiedad de cualquier sistema, en el comportamiento y

las acciones humanas. Las estructuras rara vez son visibles, existen como un

todo complejo, por lo que el análisis de sus partes es fundamental. Sin embargo,

se  pueden  descubrir  los  elementos,  las  leyes  y  las  reglas  que  dictan  las

relaciones.

Las teorías contables, basadas en la teoría económica, se sustentan en la

teoría de la información, que orienta la investigación contable hacia el problema

de  la  medición,  evaluación,  reconocimiento  y  divulgación  de  la  información

financiera en el proceso de distribución de la riqueza (Almeida, 2018).

Almeida y Silva (2013) destacan que el modelo relaciona la contabilidad

con el proceso de accountability, con el objetivo de comprender el papel que estas

ramas  del  conocimiento  desempeñan  en  las  organizaciones  empresariales  y

sociales, como órganos fundamentales de la sociedad moderna. La contabilidad y

la  rendición  de  cuentas  están  fuertemente  interconectadas,  sin  embargo,  la
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contabilidad no puede entenderse como centrada únicamente en el proceso de

rendición de cuentas y, a su vez, éste no se agota exclusivamente en los estados

financieros (Laughlin, 1990ª:94).

En las relaciones de accountability, o relaciones de responsabilidad, surgen

derechos  inalienables  relacionados  con  la  transferencia  de  recursos  o

responsabilidades del  principal  a un agente,  sobre la base de un conjunto de

expectativas  relacionadas  con  la  asignación  de  activos.  En  este  marco,  los

comportamientos,  las  acciones  y  las  actividades  son  el  tema  central  de  las

relaciones de responsabilidad (Almeida, 2018).

En  todas  las  diferentes  relaciones  de  responsabilidad  se  desarrollan

estructuras en las que la lingüística del significado, la legitimación y la dominación

condicionan  las  relaciones  y  prácticas  de  responsabilidad  en  los  contextos

organizativos. Todas estas situaciones muestran la implicación de la contabilidad

en los  diferentes  tipos  de relaciones de responsabilidad,  especialmente,  en  el

contexto de la rendición de cuentas (Basri & Khalid, 2012:24).

El aspecto central del proceso de accountability se encuentra en el nivel de

la medición y, en particular, en la medición contable, especialmente en relación

con  las  medidas  de  rendimiento  y  de  los  programas.  En  efecto,  cuando  la

rendición  de cuentas  se  sitúa  en el  contexto  del  control  de  las  relaciones de

agencia,  el  papel  de  la  medición  es  fundamental  porque  está  potencialmente

influenciada por las acciones y actividades de los agentes (Broadbent & Laughlin,

2002), y en este sentido, la rendición de cuentas y el suministro de información

financiera y contable pueden llevarse a cabo tanto ex-ante como ex-post.

Para  Caldas  y  Freire  (2020),  existe  una  asociación  entre  las  variables

socioculturales,  políticas,  económicas  y  gubernamentales  con  la  transparencia

presupuestaria, la rendición de cuentas y la participación de la Auditoría con el

público. Esta asociación se explica por los determinantes de la divulgación pública

y la transparencia, y destaca, entre otros, el nivel de legibilidad de los informes

presentados por la dirección.

En  el  contexto  del  control  social,  la  accountability juega  un  papel

protagónico en la calidad y oportunidad de la información para el conocimiento

efectivo de la sociedad, en el rol de rendir cuentas de manera responsable ante

los ciudadanos, con la transparencia requerida y, centrándose en la ampliación de
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las condiciones de confianza entre los gobernantes y la sociedad (Levy, 1999;

Ackerman, 2005), y la consecuente participación social activa en las decisiones

de gestión local para que el Estado y los prestadores de servicios rindan cuentas

y respondan a las necesidades de los ciudadanos y beneficiarios (Banco Mundial,

2013; Corbari, 2004).

La  accountability  puede  clasificarse  como  vertical  (O'Donnell,  1998)  o

política (Arato, 2002; Bevir, 2011); Klijn & Koppenjan, 2014), en la que la sociedad

tiene  capacidad  y  perspicacia  de  presión  política,  con  poder  para  premiar  o

castigar  a  sus políticos  a través de su  mantenimiento  o  destitución del  poder

mediante el voto directo en elecciones libres, y también de rendición de cuentas

horizontal  (O'Donnell,  1998),  o  gubernamental  (Olivieri,  2007),  definida  como

aquella que es efectiva a través de la existencia de organismos estatales con

poder, voluntad y capacidad de supervisar, evaluar y castigar, en su caso, a los

agentes u organismos de la administración pública.

Según  Ayliffe  et.  Al  (2017),  existen  varios  estudios  sobre  programas

destinados  a  cumplir  con  la  accountability social  en  diversos  países,  que

demuestran  mecanismo  para  que  la  sociedad  monitoree  la  gestión  de  los

programas sociales, en los que se destacan:

Tabla 1 - Programas centrados en la Accountability Social
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Argentina Programme complaints Mechanism 
implemented by the Government of 
Argentina with support from the World Bank.

World Bank, (2007); Bassett 
et al., (2012); Van Stolk and 
Tesliuc, (2010). 

Bangladesh Awareness raising and public hearings 
implemented by Save the Children as a part 
of the regional CSSP.
2011-13 (Phase I) and 2014-16 (Phase II).

Smith, G. and Watson, C. 
(2015).

Brazil Programme  complaints  Mechanism
implemented by the Government of Brazil

Bassett et al., (2012); Lindert,
K. and Vincensini, V. (2010); 
Ringold, D.; Holla, A.; Koziol, 
M.; Srinivasan, S. (2012); Van
Stolk and Tesliuc (2010)..

Columbia Programme  complaints  mechanism
implemented by the Government of Colombia
with support from the World Bank.

Bassett et al. (2012). Ringold,
D.; Holla, A.; Koziol, M.; 
Srinivasan,
S. (2012). Van Stolk and 
Tesliuc (2010); World Bank, 
(2011); World Bank, (2013). 

Dominican
Republic

Use of Community score cards with support 
from the World Bank

World Bank, (2015). 

El Salvador Community and municipal committees
implemented by the Government of El
Salvador.

Adato, M., Morales Barahona,
O. and
Roopnaraine, T. (2016). 

Ethiopia Citizen monitoring activities (2004-08) Livingstone, A. and Knox-
Vydmanov,
C., (2016). 

India Awareness raising community committees 
and social audits implemented by Save the 
Children,
part of the regional CSSP.

Smith, G. and Watson, C. 
(2015). 

Mexico Grievance mechanism and community 
committees

UN-CEPAL (2016); Velasco, 
M. I. B. and Gonzalez, P. M., 
(2012).

Mozambique Citizen monitoring activities implemented by
HelpAge International

Livingstone, A. and Knox-
Vydmanov, C., (2016).

Peru Community committees, implemented by the
Government of Peru

Bailey, S., Henke, J., Sathe, 
V., Schwartz, A., (2007); De 
la Cruz, A. C. (2009). 

Philippines Programme complaints mechanism, 
implemented by the Government of the 
Philippines.

World Bank (2013). 

South Africa Community Based Monitoring, Social Audits 
implemented by the Blask Sash, a civil rights 
NGO from South Africa founded in 1955, in 
combination with the Social Change 
Assistance Trust (SCAT) (initially) as well as 
a range of local Community Based 
Organisations, and with support from the EU,
the Open Society Foundation South Africa 
(OSF-SA), Making All Voices Count (MACV) 
and others.

Black Sash (2013); 
Koskimaki, L., Moses, M., 
Piper, L. (2016). 

Fuente: Adaptado de Ayliffe et. Al (2017)
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La accountability social puede presentarse sobre la base de la interacción

de los ciudadanos y la acción del Estado, con el apoyo de tres elementos móviles

que actúan como palancas para la acción de los ciudadanos y del  Estado:  la

movilización  cívica,  la  interfaz  y  la  información.   La  acción  ciudadana  es  el

elemento central de la responsabilidad social y la base del compromiso de los

ciudadanos, como se muestra a continuación.

Figura 1 - Accountability social e intracción ciudadana

Fuente: Adaptado de Ayliffe et. Al (2017) y Grandvoinnet et al. (2015)

En este sentido, existe una estrecha relación entre la transparencia y la

rendición de cuentas, así como con el grado de responsabilidad y transparencia

de  las  decisiones,  que  depende  de  la  capacidad  de  los  ciudadanos  para
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participar, supervisar e incluso controlar la actividad gubernamental (Giacometti et

al, 2000).

Para Abrucio y Loureiro (2004),  la rendición de cuentas puede ser vista

como un instrumento de control institucional, utilizado por los poderes y por la

propia sociedad a través de los consejos y está condicionada a la transparencia y

confiabilidad  de  la  información  pública;  la  existencia  de  mecanismos

institucionalizados que aseguren la participación y el control de la sociedad sobre

el poder público; y a la creación de instancias que busquen la mayor participación

posible en las decisiones.

Los actores involucrados en la accountability, en general, pueden ser de la

organización pública o privada,  entre otros:  consejo de administración,  órgano

regulador,  inversionistas,  contadores,  accionistas,  acreedores,  analistas,

consultores,  sociedad,  gobierno  y  otros  grupos  de  interés  (Bovens,  Goodin  &

Schillemans, 2014).

El modelo de accountability desarrollado por Laughlin (2008c) comprende

una  estructura  de  relaciones  interactivas  que  se  desarrollan  en  términos  de

causa-efecto, basada en el supuesto fundamental del modelo: la transparencia en

la  asignación  de  recursos  que  confiere,  al  principal,  derechos,  expectativas  y

motivos para indagar las razones de la conducta del agente (Almeida, 2018). La

filosofía  de  la  responsabilidad,  en  sentido  estricto,  se  basa  en  el  derecho

incuestionable de control  y autoridad del  principal  sobre el  agente,  basado en

contratos implícitos o explícitos (McGahery, 1993; Broadbent & Laughlin, 2002).

Según los estudios observados, es posible mejorar la accountability con la

ayuda de factores estructurales,  tales como: la  estructura de la comunicación,

Internet y las redes sociales municipales (Fung, 2004; Pires y Vaz, 2010; Melo y

Baiocchi, 2006; Cunha et al, 2011), la actividad en las Redes Sociales. Acceso y

comunicación  de  contenidos  (Santos  y  Santos,  2014;  Fuchs,  2015;  Castells,

2012),  así  como  por  la  participación  ciudadana  a  través  de  internet,

individualmente a través de Consejos o a través de entidades religiosas y políticas

de partido (Baialardi y Petri, 2015); Lopes et al, 2014; Lavalle, 2011; Borba, 2011;

Cortes, 2011; Fonseca, 2011).

Diversas  investigaciones  sobre  la  accountability  desde  perspectivas

socioculturales,  políticas,  económicas  y  gubernamentales  y  áreas  con
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transparencia  presupuestaria,  rendición  de  cuentas  y  auditoría  muestran  la

relevancia del tema y la necesidad de explorar casos prácticos de divulgación,

desafíos y determinantes de la rendición de cuentas (Lindberg, 2009; Shahib &

Risky, 2017; Said et al., 2015; Halaby & Hussainey, 2015).

Otros estudios han desarrollado el tema sobre los determinantes del control

social  de  los  recursos  del  fondo  especial  desde  el  punto  de  vista  de  la

responsabilidad  social  de  los  ayuntamientos  y  de  las  instituciones  implicadas

(Walker,  2016;  Uygur,  2020;  Ayliffe  et  al,  2017;  Bahramirad,  2018)  y  de  la

transparencia (Ahmad et al, 2020; Pivac et al, 2017; Abu Bakar & Saleh, 2015;

Ortega-Rodríguez  et  al,  2020),  además  de  implicar  temas  subyacentes  e

interconectados, como los procesos de donación para proyectos sociales (Trussel

&  Parsons,  2007;  Yao,  2015;  Degasperi  &  Mainardes,  2017),  la  rendición  de

cuentas  de  las  entidades  sociales  (Azevedo,  2017;  Caldas  &  Freire,  2020;

Moreno-Albarracín et al, 2020), la divulgación (Ling et al, 2018; Shahib & Risky,

2017; Nor et al., 2019; Agustiningsih et al., 2017), los medios sociales y la acción

comunicativa, que son importantes para entender las diferencias significativas que

se producen en el volumen transmitido a las instituciones sociales.

Según Gailmard (2014), la teoría del agente-principal constituye un modelo

analítico  natural  para  el  estudio  de  la  accountability  en  las  instituciones

democráticas, ya que se centra en la capacidad de respuesta de las decisiones

del agente a los objetivos del principal y en los acuerdos institucionales a través

de los cuales el agente y el principal interactúan dentro de una relación social

para informar, explicar y justificar su conducta a otro actor en cumplimiento de la

obligación legal o contractual (Bovens et al, 2014; Angeli, 2014).

La teoría de Giddens (1984) sostiene que la accountability puede ser vista

como una propiedad estructural del sistema de gobernanza, que es producida y

reproducida por las acciones de los actores involucrados en el  sistema con la

capacidad de afectar a la reproducción del sistema de gobernanza que está unido

o incrustado en este proceso, y con el potencial de mejorar la relación recursiva

con la estructura, con el papel político de las organizaciones públicas, así como

con respecto al comportamiento de los administradores, empleados, empresas,

organizaciones sin fines de lucro y los ciudadanos.
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De esta  manera,  se  considera  que  las  acciones  de  los  actores  tienen

consecuencias  inesperadas  en  consonancia  con  las  interacciones  que  tienen

lugar  en  un  escenario  y  un  período  definidos,  y  los  actores  utilizan  las

características  espaciales  y  temporales  de  la  interacción  como  medio  para

promover  la  responsabilidad,  basada  en  la  práctica  y  la  experimentación

(Giddens, 1984; Bovens et al, 2014; Thompson, 1989; O'Connel, 2005).

A  partir  de  estas  referencias  sobre  la  responsabilidad,  es  importante

aportar elementos de la teoría del actor-red para desarrollar los elementos de esta

tesis.

1.2 La teoría del actor-red en las organizaciones sociales

Estudios anteriores presentan la importancia del contexto social y cómo las

prácticas apoyadas por comunidades online específicas influyen en el grado de

participación  en  las  comunidades  (Gu  et  al.,  2007;  Cox,  2008;  Jeppesen  y

Laursen, 2009; van den Hooff et al., 2010; Dahlander y Frederiksen, 2011; Wang

et al., 2011; Dahlander y Frederiksen, 2011; Rivera, 2013).

Tradicionalmente,  la  organización  se  concibe  como  una  herramienta  o

estructura  que  permite  al  grupo  alcanzar  sus  objetivos,  es  decir,  como  un

instrumento social limitado con estructuras y objetivos específicos (Czarniawska,

2013). Detrás de esta comprensión de la organización como algo estático, hay

una serie de preceptos de carácter ontológico y epistemológico que se adoptan, y

los teóricos que siguen esta  visión se basan en el  supuesto de que hay una

realidad previamente  definida  que existe  independientemente  de la  mirada de

quienes  analizan.  Así,  lo  estático  es  visto  como  normal  y  los  cambios  son

atribuidos a algún tipo de mal funcionamiento que debe ser evitado a toda costa,

bajo pena de perder la eficiencia organizacional (Duarte y Alcadipani, 2016).

A  pesar  de  haber  aportado  contribuciones  al  desarrollo  inicial  de  los

estudios  organizacionales,  el  enfoque  ontológico  tradicional  que  ve  a  las

organizaciones como estáticas ya no tiene elementos suficientes para explicar los

fenómenos organizacionales de las últimas décadas (Camillis et al, 2016; Duarte

& alcadipani, 2016). Nuevos acontecimientos como las fusiones, la participación

de grupos informales, la colaboración, las interacciones, las adquisiciones, entre
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otros,  exigen  una  visión  contemporánea  que  enfatice  el  carácter  procesal  y

relacional de las organizaciones (Czarniawska, 2013).

A partir de esta nueva vertiente ontológica, el estudio de los fenómenos

organizativos  conlleva  grandes  cambios  para  los  estudios  organizativos,  y  la

adopción de sus supuestos implica que no hay organizaciones ya hechas, sino

que están en constante proceso de formación (Nayak & Chia, 2011; Tsukas &

Chia, 2011). 

Las organizaciones no tienen la capacidad de explicar los fenómenos, son

ellas  las  que  necesitan  ser  explicadas  con  mayor  detalle.  Así,  los  estudios

relativos a la ética, las estructuras, las culturas, los géneros, entre otros, acaban

siendo sustituidos por los análisis de las microprácticas heterogéneas del proceso

de organización. Esto se debe a que las organizaciones están siempre en curso

activo de acciones como resultado continuo de procesos caracterizados como

precarios y parciales (Duarte & Alcadipani, 2016).

La ontología del devenir que se propone se basa en el análisis organizativo

según la observación procedimental y relacional, reconociendo el organizar como

un conjunto heterogéneo de prácticas de elementos humanos y no humanos, y

para  dicho  análisis  se  requiere  la  elección  de  aportes  ontológicos  y

epistemológicos, según el modelo desarrollado por Hassard y Cox (2013), que

sintetiza los caminos ontológicos y epistemológicos de base que sustentan las

teorías organizativas.

En el sentido ontológico, según Hassard & Cox (2013), se puede adoptar el

relativismo  asociado  a  una  epistemología  de  tipo  relacionalista,  de  carácter

humano deconstruccionista  y  metodológicamente  reflexivo,  que en general,  se

vuelca  al  estudio  de  lo  que  se  considera  real,  en  cuanto  a  sus  propiedades

generales  y  formas  de  existencia,  significando  aceptar  una  postura  abierta  al

seguir  los  fenómenos,  estando  totalmente  desprovista  de  la  existencia  de

verdades dentro de una colectividad.

Para ejemplificar la ontología relativista se tiene la deconstrucción literaria,

donde el significado de los textos se encuentra en forma de lectura y apropiación,

es decir, no existe una verdadera lectura de un texto y no hay un texto más allá de

la lectura. (Meneses, 2013). Lo que se entiende como verdad no es algo lejano a

descubrir,  sino un proceso de construcción colectiva. Por lo tanto,  algo no se
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considera verdadero por sus características intrínsecas, sino por la asociación de

elementos heterogéneos que lo estabilizan.

La epistemología relacional se basa en la idea de que existen relaciones

entre  los  individuos  y  los  elementos,  por  lo  que  hay  todo  un  conjunto

materialmente heterogéneo de procesos, disposiciones, relaciones que implica a

las personas y que está implicado en ellas. Los entes toman forma y adquieren

sus atributos como resultado de sus relaciones con otros entes, considerando que

ser es relacionarse, y que fuera de las relaciones no hay nada (Law, 2003; Mol,

2002).

Es por ello que, al producir descripciones de procesos organizacionales, es

posible percibir las relaciones que se establecen entre los distintos componentes

de la red (Delgado, 2018). El modelo presentado por Hassard y Cox (2013) se

refiere a la formación del conocimiento como relacional, en el sentido de que es

imposible  su  construcción  o  formación  independientemente  de  los  valores,  la

posición del  sujeto y sin  considerar  el  contexto social.  Así,  las epistemologías

relacionales  afirman  que  fuera  de  esta  red  de  relaciones  no  existe  ningún

elemento.

Como base epistemológica, podemos adoptar la Teoría del Actor-Red2, que

responde  a  la  propuesta  relacional,  al  considerar  que  la  formación  de  los

fenómenos  puede  estudiarse  en  las  formas  de  relación  entre  humanos  y  no

humanos, que forman y reforman la red heterogénea que los compone (Delgado,

2018).

El mundo occidental moderno está marcado principalmente por el dualismo

entre  ciencia  y  política,  naturaleza  y  sociedad,  racionalismo  y  religiosidad,

objetividad y subjetividad. Para Latour (2013), el enfoque es presentar en qué nos

hemos  convertido  y  cómo  salir  de  este  impasse  modernista  limitante,  para

escapar  de  las  dicotomías,  y  en  este  sentido  se  propone  volver  a  poner  la

experiencia en el centro de la filosofía, teniendo en cuenta que el ser no se define

2 La Teoría del Actor-Red - TAR, también llamada Sociología de las asociaciones, se desarrolló en la década
de 1980 en un primer momento dentro de los llamados estudios sociológicos de la ciencia y la tecnología
proponiendo una nueva forma de analizar los llamados fenómenos "sociales", considerándolos como una
composición entre humanos y objetos, abandonando la percepción de estas entidades como elementos puros
o separados (Lemos, 2014; Latour, 1994).
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por su sustancia, sino por su trayectoria de subsistencia y persistencia (Lemos,

2014; Delgado, 2018).

En este escenario, la noción de red, y en consecuencia de actor-red, es

fundamental para entender el curso de la acción. Para Latour (2013), la red es

uno de los modos de existencia, pero también es a partir de ella que se puede

aprehender la dinámica de las asociaciones. Lo que da gran importancia a la red,

dentro  del  proceso  de  investigación,  es  que  se  asocia  a  la  noción  de  flujos,

desplazamientos, alianzas, en la que los actores involucrados interfieren y sufren

constantes interferencias (Latour, 1999; Delgado, 2018).

Considerando que en medio de un entorno tan dinámico el mantenimiento

de  las  asociaciones  implica  procesos  recurrentes  de  reagrupación  que  hacen

posible  que  una  determinada  asociación  mantenga  una  relativa  estabilidad

durante algún periodo (Delgado, 2018). 

Lo social se entiende como un efecto de las múltiples redes de relaciones

(Law, 2009ª).

 El TAR es una teoría  de la  conexión,  de la  asociación,  de  la
movilidad en su sentido más fundamental. Considera la vida social
como  una  consecuencia  de  algo  en  movimiento,  que  requiere
mucho esfuerzo para mantenerse y reproducirse. La ANT es un
pensamiento móvil sobre lo social, ya que éste sólo tiene lugar en
las asociaciones (Lemos, 2014, p. 76).

 El actante se observa a través de los efectos que se causan y se sienten

en la red. Además de las palabras "actor" y "red", hay un guión que conecta las

dos expresiones. Este guion parece pasar la idea de inseparabilidad entre los

términos, esto debido a que "actor" y "red" constituyen dos fases de un mismo

fenómeno, es decir, forman una sola entidad (Delgado, 2018).

Al considerar la agencia de humanos y no humanos, los estudios del TAR

presentan uno de los aspectos  más controvertidos de su enfoque,  la  simetría

entre  humanos  y  no  humanos.  La  TAR  niega  que  las  personas  sean

necesariamente  más  importantes  que  los  objetos.  Esta  simetría  se  propone

porque la línea que separa a las personas de los objetos está constantemente

sujeta a negociación y cambio (Law, 2003).

El objetivo del TAR al proponer la simetría generalizada es reconocer el

poder  de  los  objetos  en  la  formación  de  redes  y  cuestionar  la  depuración

propuesta por los modernos. Como ejemplifican Alcadipani y Tureta (2009, p. 52),
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"en  el  contexto  organizativo,  poco  quedará  de  un  directivo  si  se  eliminan  su

ordenador,  su  agenda,  sus  sistemas  de  información,  sus  hojas  de  cálculo  e

informes, sus bolígrafos, sus papeles o su escritorio". Así, la simetría generalizada

puede entenderse como el  principio  al  que considera que todas las entidades

deben ser analizadas con los mismos métodos, contabilizadas y descritas con la

misma terminología (Delgado, 2018).

De  acuerdo  con  el  proceso,  la  etapa  de  reclutamiento  consiste  en  la

seducción o manipulación de un individuo para que participe en un determinado

colectivo, que se acompaña de la llegada de no humanos dentro del colectivo,

aportando así nuevos recursos, lo que se denomina movilización, y dando lugar a

la configuración de nuevos tipos de híbridos. Por último, está el desplazamiento

que consiste en la nueva dirección que toma el colectivo tras el reclutamiento y la

movilización de nuevos agentes (Latour, 2017).

La performance puede vislumbrarse como la creación de la realidad a partir

de la práctica, esto se debe a que "la disposición y la práctica nunca se detienen y

las realidades dependen de su continua elaboración, tal vez por personas; pero

más  a  menudo  por  una  combinación  de  personas,  técnicas,  textos,  arreglos

arquitectónicos y fenómenos naturales" (Law, 2004, p. 56; Delgado, 2018).

Tanto las realidades múltiples como los modos de existencia tienen filiación

con los principios enumerados por las epistemologías relacionalistas (Hassard &

Cox,  2013),  es  decir,  entienden  que  es  a  partir  de  la  (re)agregación  entre

conjuntos  socio-materiales  que  se  realizan  las  realidades  y  se  compone  el

colectivo,  sin  ningún  elemento  trascendental,  formado  sólo  a  través  de  la

asociación cotidiana.

Del mismo modo que lo social se entiende como asociaciones efímeras de

humanos y no humanos, colectivos, también es posible entender los grupos como

un resultado temporal  del  proceso de asociación  de  colectivos.  Según  Latour

(2012), hay que prestar atención a la formación de grupos, porque es a través de

ellos que se pueden tener pistas sobre la composición de los colectivos. Así, la

máxima del  TAR establece que hay que seguir  a  los actores,  lo que significa

rastrear las asociaciones sin adoptar ninguna clasificación predefinida. (Delgado,

2018).
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Una vez presentados los aspectos teóricos sobre la Teoría del Actor-Red,

se desarrolla a continuación la teoría de la acción comunicativa en relación con

los ítems que se utilizaron en el modelo de esta tesis.

1.3 Teoría habermasiana de la acción comunicativa

La Escuela de Frankfurt hizo posible la producción de obras que marcaron

la filosofía y las ciencias sociales en el siglo XX, especialmente a través de la

dialéctica de la razón ilustrada y la crítica a la ciencia; la doble cara de la cultura y

la discusión de su industria; y la cuestión del Estado y sus formas de legitimación

en la moderna sociedad de consumo. El marco conceptual de la gestión social era

la  perspectiva  teórico-crítica  de  la  Escuela  de  Frankfurt,  que  discutía  la

racionalidad instrumental  como una razón que inhibe la emancipación humana

(Tenório, 1998). 

Una de las influencias más expresivas de la Escuela de Frankfurt, desde la

perspectiva de la Gerencia Social,  fue Jürgen Habermas, con un pensamiento

contemporáneo  cercano  al  legado  filosófico  de  la  teoría  crítica,  que  busca,  a

través  de  su  concepto  de  racionalidad  comunicativa,  establecer  elementos

conceptuales  que  permitan  democratizar  las  relaciones  sociales,  con  especial

interés en el  concepto de esfera pública y privada, que interactúan en densas

redes de comunicación (Cançado et al., 2013).

Según  Serva  (1997),  la  investigación  de  Habermas  se  enfrenta  a  la

dialéctica de la ilustración de Adorno y Horkheimer y desarrolla una crítica a la

filosofía  de  la  conciencia,  así  como  la  necesidad  de  un  cambio  radical  de

paradigma en el planteamiento de la racionalidad, coincidiendo con la producción

de la Teoría de la Acción Comunicativa, referida a la orientación de las acciones

humanas, en los ejes de orientación al éxito u orientación al entendimiento. 

Según Gutiérrez (2013), la Teoría de la Acción Comunicativa, TAC, es una

explicación comprensiva de las relaciones entre los seres humanos, apuntando a

su comprensión a partir del uso de un modelo explicativo específico, y que se

basa en la capacidad que tienen los sujetos sociales de interactuar dentro y entre

grupos,  persiguiendo  racionalmente  metas  que  pueden  ser  conocidas  por  la

observación del propio agente de la acción, con el fin de buscar la comprensión

del ser humano en sociedad y el diálogo entre diversos sujetos.

47



     

Para Oliveira (2017),  Habermas ve con preocupación el  surgimiento, en

Alemania  y  en  Occidente,  de  tendencias compensatorias,  neoconservadoras y

neoanárquicas  que  rechazan  las  sociedades  democráticas.  En  este  contexto

surge la obra Teoría de la Acción Comunicativa con el objetivo de presentar una

teoría orgánica de la racionalidad crítica y comunicativa, fundada bajo la dialéctica

entre la acción instrumental y la acción comunicativa, entre el sistema que está

vinculado a la acción instrumental, el Estado con su aparato y su organización

económica, y el mundo de la vida que está vinculado a la acción comunicativa, y

que  es  el  conjunto  de  valores  que  cada  uno  de  nosotros  vive  individual  o

comunitariamente de forma inmediata, espontánea y natural.

La acción comunicativa busca la orientación hacia el entendimiento mutuo

como mecanismo de coordinación de las acciones, en el que los individuos se

encuentran interactuando en un contexto vital, buscando coordinar las acciones a

través  del  entendimiento  para  lograr  objetivos  comunes  en  un  contexto

determinado.  A  partir  de  esta  actividad  comunicativa,  la  Acción  Racional

Sustantiva  surge  como  orientación  para  la  acción  del  proceso  de  toma  de

decisiones de la esfera pública mediada por la Gestión Social, que se entrelaza

con la esfera privada en las densas redes de interacción de la familia y el círculo

de conocidos (Cançado et al, 2013).

Según  Habermas,  el  Estado  y  la  sociedad  se  han  vuelto  autónomos a

través  de  los  medios  de  control  que  son  el  valor  de  cambio  y  el  poder

administrativo, convirtiéndose en un complejo monetario-administrativo, autónomo

en relación con el mundo de la vida estructurado comunicativamente, es decir,

con la esfera privada y pública.

Según  Cosenza  y  Laurencel  (2001),  para  Habermas,  los  procesos

comunicativos  que  desarrollan  los  sujetos,  a  través  de  las  relaciones

intersubjetivas que posibilita el lenguaje, se establecen en tres mundos distintos

que  sirven  de  escenario  en  el  que  se  desarrollan  las  relaciones  humanas

intersubjetivas: el mundo objetivo de las cosas, el mundo social -de las normas e

instituciones- y el mundo subjetivo -de las experiencias de los sentimientos-.

Para Habermas (1987),

"Una acción comunicativa es, por tanto, una forma de acción social en
la que los participantes se comprometen en igualdad de condiciones a
expresar o producir opiniones personales, sin ninguna coacción, y a
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decidir, por el principio del mejor argumento, acciones destinadas a
determinar su vida social. ' (Habermas, 1987ª, p. 379).

Figura 2 – Composición de la sociedad de acuerdo con la TAC DE Habermas

Fuente: elaboración propia

Según Vizeu (2003), se verifica un parámetro epistemológico en Habermas,

cuando se presentan las siguientes pretensiones de validez del acto de habla:

verdad  propositiva;  sinceridad;  legitimidad  social  e;  inteligibilidad.   A  partir  de
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estos requerimientos, se constituyen dos tipos de acción racional: la instrumental

que se da teleológicamente y el factor principal es la eficiencia de los recursos; y

la comunicativa que considera la interacción comunicativa, en la que la legitimidad

de los argumentos se da dentro de un escenario de orientación dialógica para

todos los participantes.

 El modelo burocrático weberiano, tipo heurístico básico en el área de las

organizaciones  (Motta,  1986),  configura  relaciones  interpersonales  y

procedimientos gerenciales que abarcan un carácter monológico,  impersonal  y

eficiente, y, por lo tanto, producen distorsión comunicativa. En este sentido, la

burocratización como proceso organizativo es en sí misma una medida que inhibe

la  competencia  comunicativa,  dado  que  la  esencia  de  este  proceso  es  la

racionalidad  sistémica,  es  decir,  la  lógica  de  autosostenimiento  de  sistemas

independientes (en este caso, la organización) sin tener en cuenta a las personas,

basada en el control y la previsibilidad de la racionalidad instrumental (Habermas,

1987[a]).  Las  dificultades  para  establecer  una  relación  comunicativa  no

distorsionada en las organizaciones reflejan, sobre todo, problemas en la relación

directivo-trabajador,  que,  por  estar  instituida  de  forma  monológica  (donde  la

comunicación es sólo de carácter informativo), implica situaciones de violencia,

mentira e injusticia.

En  el  contexto  organizativo  moderno  también  existe  una  distorsión  de

carácter  estructural,  basada  en  el  modelo  habermasiano  de  competencia

comunicativa y que, por ello, no es fácil de percibir y resolver. En el ámbito de las

organizaciones que no están directamente vinculadas a la rentabilidad económica,

este carácter estructural de distorsión comunicativa se vuelve más problemático,

como son: los organismos públicos, las entidades benéficas y filantrópicas, los

grupos de interés de la sociedad civil, en fin, todo el primer y tercer sector, que al

adoptar  el  modelo  burocrático,  soportan  contradicciones  sistemáticas  en  el

proceso  de  representación  de  los  intereses  de  aquellos  para  los  que  estas

organizaciones fueron constituidas (Vizeu, 2003).

Según Tenório  (1998),  se pueden diferenciar  dos formas de orientación

directiva a partir de los modelos de acción estratégica y acción comunicativa de

Habermas,  teniendo en cuenta los mismos supuestos epistemológicos que las

diferencian.
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Para el autor, la gestión estratégica se produce a través de una relación

monológica,  la  tecnocracia,  que  es  una  denominación  que  caracteriza  la

confluencia  del  fundamento  jerárquico  con  la  legitimidad  otorgada  a  la

competencia técnica. En este sentido, el proceso de toma de decisiones se define

a partir de estos dos requisitos: la autoridad formalmente establecida determina

quién tiene derecho a decidir qué; como los resultados esperados son únicamente

de naturaleza tecnoeconómica, también hay que tener en cuenta la experiencia

para la toma de decisiones. 

Por  el  contrario,  Tenório  propone  el  concepto  de  gestión  social,  más

apropiado para contextos organizativos en los que el objetivo es servir al interés

colectivo. Para este tipo, pues, destacan las formas de organización al servicio de

los intereses públicos, las grandes colectividades o los sistemas democráticos.

Así,  la  gestión social  se opone a la  gestión  estratégica  en la  medida en que

intenta sustituir  la gestión tecnoburocrática y monológica por una gestión más

participativa y dialogante, en la que el proceso de toma de decisiones se ejerce a

través de diferentes sujetos sociales. Y se desarrolla una acción dialógica según

los supuestos de la acción comunicativa (Tenório, 1998).

Dado  que  los  presupuestos  de  la  acción  comunicativa  son  el

reconocimiento  intersubjetivo  de  las  pretensiones  de  validez,  dadas

especialmente a través de la reciprocidad y la confianza, la integración de factores

estructurales que favorezcan tales condiciones debe ser buscada por la gestión

social. En el contexto de la gestión pública, tales condiciones se obtienen más

fácilmente a través de una estructura de participación pública en el proceso de

toma de decisiones centrada en el concepto de ciudadanía deliberativa, concepto

que se centra en la capacidad del ciudadano para participar equitativamente en el

proceso político, donde la competencia comunicativa es una cuestión central para

permitir el ejercicio de dicha ciudadanía.

Para Tenório (1998), la participación ciudadana debe ser directa y con la

participación efectiva del tercer sector, sugiriendo una extrapolación de la simple

participación fiscal y electoral del ciudadano:

En  la  relación  sociedad-estado,  la  acción  directiva  dialógica  -  gestión
social  -  ciudadanía  deliberativa  sugiere  que  la  persona,  al  tomar
conciencia de su función como sujeto social y no como coadyuvante, es
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decir,  al  tener  conocimiento  de  la  sustancia  social  de  su  papel  en  la
organización  de  la  sociedad,  debe  actuar  no  sólo  como contribuyente,
votante,  sino  con  una presencia  activa  y  solidaria  en el  destino  de  su
comunidad.  Todavía  bajo  esta  relación,  uno  de  los  enclaves  que  ha
actuado contemporáneamente es el llamado tercer sector, que puede ser
el espacio de la sociedad civil, el locus privilegiado de la integración social,
de la intersubjetividad propiciada por una gestión más solidaria.

Cardoso (2018)  sugiere la  reflexión sobre lo  que sería  esencial  para el

estado como una prestación de servicios directos, así como en el papel de la

sociedad inserta  en este nuevo contexto,  y hace hincapié en el  cambio en el

modelo de Administración Pública, en el que se percibe que el estado comienza a

ser visto como un medio para consolidar la ciudadanía, siendo capaz y afirmando,

por lo tanto, que el principio de participación popular se materializa en el momento

en que el ciudadano, a pesar de un interés exclusivamente individual, tiene como

objetivo el bien común, en la búsqueda de mejoras colectivas, ya sea a través de

la  formulación  conjunta  de  políticas  públicas,  debates,  reparto  de

responsabilidades,  ya sea a través de diversos instrumentos disponibles en el

ordenamiento jurídico. 

También, según Cardoso (2018), la porción de la sociedad desprovista de

recursos es la que más sufre la incompetencia, la corrupción y la ineficacia de los

malos gestores públicos,  y es imprescindible que los sectores ilustrados de la

sociedad,  como académicos,  juristas,  abogados,  jueces,  fiscales,  profesionales

liberales,  etc.,  tomen  la  dirección  de  estimular  permanentemente  una  cultura

democrática ciudadana, que se refleje no sólo en el ejercicio del voto, sino en el

control social efectivo.

En este contexto, aunque se pretenda una legitimación del poder por la vía

legal, respecto a la Constitución y a la eficacia del consenso, la práctica muestra

la ausencia de este consenso, en la medida en que los medios de comunicación

entre el núcleo del sistema estatal, compuesto por la política y en consecuencia

por el aparato de ejercicio del Estado y la periferia, compuesta por la sociedad

civil,  están  colonizados  por  sistemas  axiológicos  económicos,  sociales  y

mediáticos, tal como lo demuestra la teoría de la acción comunicativa sustentada

por Habermas (1987). 

La  participación  popular  es  un  mecanismo  indispensable  para  la

consolidación de la democracia y es esencial para integrar a la sociedad en el
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contexto  sociopolítico,  con  consecuencias  directas  en  la  incorporación  de

prácticas  que  impulsan  el  control  social,  y  frente  a  la  complejidad  de  las

estructuras políticas y sociales del país y el propio fenómeno de la corrupción, el

control de la administración pública no debe limitarse al control institucional. Es

necesaria la participación de toda la comunidad y de la sociedad organizada en el

control del gasto público, vigilando permanentemente las acciones del gobierno y

exigiendo la correcta aplicación de los recursos recaudados (Cardoso, 2018).

Habermas  critica  la  colonización  del  mundo  de  la  vida  por  el  mundo

sistémico. Es decir,  las acciones de los actores sociales están, en gran parte,

dirigidas por el  racionalismo instrumental y mecánico. El poder económico y el

poder político, debido a su indiscutible fuerza, imponen su ideología en el mundo

de la vida. Habermas propone, como solución a este problema, una reformulación

de la racionalidad por medio del lenguaje que debe tender al consenso. Mediante

el diálogo y la discusión de ideas, los actores sociales pueden subvertir la lógica

perversa del mundo sistémico, que subyuga, coloniza, el mundo de la vida. 

Para Habermas, es necesario institucionalizar la independencia del mundo

de la vida, proporcionando la desvinculación de la economía y la política de la

realidad de la vida misma, y según Cardoso (2018), se entiende, por lo tanto, que,

con  el  fortalecimiento  de  los  consejos  públicos,  importantes  instrumentos  de

participación  popular  y  control  social,  los  ciudadanos  pueden  relacionarse,  de

manera dialógica, en la búsqueda de un consenso afirmativo de la democracia.

El enfoque de Habermas, según el cual la regulación es una construcción

social, por tanto, impregnada de valores y establecida por una institución dotada

de  poder.  Esta  teoría  habermasiana  está  vinculada  a  la  democratización  del

proceso contable  en  la  medida en que los  diferentes  actores  de la  sociedad,

además de los responsables del registro y la normalización, están presentes en

estas perspectivas (o, al menos, sus valores), es decir, la contabilidad deja de ser

sólo un medio, una herramienta, un instrumento, un mecanismo, para acercarse a

la  modernidad,  para  contribuir  a  la  emancipación  del  hombre  (Cardoso  et  al,

2009).

De acuerdo con Habermas, la esfera pública puede describirse como una

red apta para la comunicación de contenidos, tomas de posición y opiniones; en

ella,  los  flujos  comunicacionales  se  filtran  y  sintetizan  hasta  condensar  las
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opiniones públicas agrupadas en temas, y para la política, en el sentido de una

práctica de autolegislación cívica, el paradigma no es el mercado, sino el diálogo.

Esta  concepción  dialógica  piensa  en  la  política  como  una  discusión  sobre

cuestiones de valor, y no simplemente sobre cuestiones de preferencia" (Cardoso

et al, 2009).

"La  esfera  pública  puede  describirse  como  una  red  apta  para  la
comunicación de contenidos, tomas de posición y opiniones; en ella
los flujos comunicacionales se filtran y sintetizan hasta condensarse
en  opiniones  públicas  agrupadas  sobre  temas  específicos"
(Habermas, 1997, p.92).

Según  Habermas,  el  tercer  sector,  a  través  de  sus  organizaciones,  es

capaz de ser protagonista en la función de comunicación entre las personas que

demandan servicios y bienes públicos y los responsables de la esfera pública:

El  concepto  de  esfera  pública  presupone la  igualdad  de  derechos
individuales y la discusión no violenta de los problemas a través de la
autoridad negociada. Por lo tanto,  la  esfera pública es un espacio
intersubjetivo  y  comunicativo  en el  que las  personas discuten  sus
preocupaciones  a  través  del  entendimiento  mutuo.  Este
entendimiento  se  manifiesta  en  un  núcleo  institucional  -el  tercer
sector- que está "formado por asociaciones y organizaciones libres,
no  estatales  y  no  económicas,  que  anclan  las  estructuras  de
comunicación de la esfera pública en los componentes sociales del
mundo de la vida" en la sociedad civil (Habermas, 1997, p.99).

Para el autor, en el contexto de esta tesis, la sociedad civil se asemeja a

las  asociaciones  que  buscan  resolver  problemas  sociales,  comenzando  en  el

sector privado y pasando a la esfera pública:

"La sociedad civil está compuesta por movimientos, organizaciones y
asociaciones,  que  captan  los  ecos  de  los  problemas sociales  que
resuenan en las esferas privadas, los condensan y los transmiten a la
esfera  pública  política.  El  núcleo  de  la  sociedad  civil  forma  una
especie de asociación que institucionaliza los discursos capaces de
resolver  los  problemas,  transformándolos  en cuestiones  de  interés
general en el marco de las esferas públicas" (Habermas, 1997, p.99).

Y  en  este  sentido,  la  comunicación  a  través  del  tercer  sector  tiene  el

potencial de servir para legitimar las reivindicaciones de las áreas sociales que

carecen de servicios públicos:

Los conceptos de esfera pública y sociedad civil son complementarios
en  la  medida  en  que  el  primero  tematiza  las  preocupaciones  de
personas privadas que las hacen públicas en determinados espacios
sociales  del  segundo.  En  concreto,  los  particulares  buscan
institucionalizar,  a  través  del  tercer  sector,  objetivos  que  den
legitimidad  a  sus  pretensiones.  Sin  embargo,  la  sociedad  civil,  "a
pesar de su posición asimétrica en relación con las posibilidades de
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intervención y a pesar de su limitada capacidad de elaboración, tiene
la posibilidad de movilizar conocimientos alternativos y preparar sus
propias traducciones (...). El hecho de que el público esté compuesto
por legos (...) no significa necesariamente un oscurecimiento de las
cuestiones  esenciales  o  de  las  razones  que"  lo  conducen  o  que
pueden contribuir "a una decisión" (Habermas, 1997:106).

Asimismo, es importante destacar los conceptos de acción estratégica y

acción normativa en Habermas, para contribuir con la elaboración de datos para

la formación del constructo de esta tesis:

Acción estratégica: "la acción teleológica se amplía y se convierte en
acción estratégica cuando en el cálculo que el actor hace de su éxito
interviene la expectativa de las decisiones de al menos otro actor que
también actúa con vistas a lograr sus propios fines. Este modelo de
acción  se  interpreta  de  forma  estrictamente  utilitaria;  se  supone
entonces que el actor elige y calcula medios y fines desde el punto de
vista  de  la  maximización  de  la  utilidad  o  de  las  expectativas  de
utilidad"  (Habermas,  1987:123,  v.l).  Acción  normativa:  es  el
comportamiento no de un actor solitario frente a otros actores, sino
frente a los "miembros de un grupo social que guían su acción por
valores comunes". El actor particular observa una norma (o la viola)
en  cuanto  las  condiciones  a  las  que  se  aplica  la  norma  están
presentes en una  situación determinada.  Las normas expresan un
acuerdo existente dentro de un grupo social" (Habermas, 1987, p.123,
v. 1).

Y, por último, se destaca la importancia de la interpretación en la acción

comunicativa, en busca de soluciones cuando hay conflictos sociales:

La acción dramatúrgica: "no se refiere principalmente ni a un actor
solitario ni al miembro de un grupo social, sino a los participantes en
una interacción que constituyen entre sí un público ante el  que se
ponen en escena.  El  actor  suscita  en su público una determinada
imagen, una determinada impresión de sí mismo, revelando, al menos
a propósito, su propia subjetividad" (Habermas, 1987, p.124). Acción
comunicativa: "se refiere a la interacción de al menos dos sujetos con
capacidad de lenguaje y acción (ya sea verbal o extraverbal) en una
relación  interpersonal.  Los  actores  buscan  entenderse  en  una
situación  de  acción  para  poder  coordinar  de  mutuo  acuerdo  sus
planes de acción y con ello sus acciones. El concepto central aquí es
el  de  interpretación,  referido  principalmente  a  la  negociación  de
definiciones de la  situación  susceptibles de consenso"  (Habermas,
1987, p.124).

El marco teórico presentado en este estudio trae en esencia la importancia

de la participación ciudadana en un proceso de discusión en la esfera pública, y

en este sentido la Gerencia Social presenta que de todos tienen el derecho y el

deber de participar en las decisiones que influyen en sus vidas, y que todos tienen

la capacidad intrínseca de participar,  y que por lo tanto la participación es un

instrumento de control del Estado por parte de la sociedad, por lo tanto, de control
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social y político, ya que abre la posibilidad de que los ciudadanos definan criterios

y  parámetros  para  orientar  la  acción  de la  administración  pública  (Cançado y

Pinheiro, 2016; Teixeira, 2002).

Tras la presentación de las teorías sobre la rendición de cuentas, el actor-

red y la acción comunicativa, se buscó desarrollar los temas que conformaron el

modelo  de esta  tesis,  para  presentar  los  determinantes  de la  eficiencia  en  la

recaudación de fondos por parte de las cajas municipales, como se muestra en la

figura siguiente:

Figura 3 - Teorías y factores determinantes en la recaudación de fondos de
derechos
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Fuente: Elaboración propia

CAPÍTULO II
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2. Factores determinantes de la captación y gestión de recursos

2.1 Instituciones participativas em el contexto municipal 

Las instituciones participativas son organizaciones creadas en forma legal,

resoluciones o normas administrativas del  gobierno que permiten una relación

regular  y  continua  entre  los  ciudadanos  y  la  administración  pública,  ya  sea

directamente o por representación, lo que se percibe generalmente con mayor

frecuencia. 

Se denominan instituciones porque no constituyen experiencias puntuales

de participación en proyectos o programas gubernamentales o en organizaciones

de  la  sociedad  civil  o  de  la  iniciativa  privada,  sino  que  se  instituyen  como

elementos  característicos  de  la  administración  de  una  entidad  pública,  y  su

naturaleza es la representación de intereses y la elección de mejores alternativas

para  los  problemas  sociales  que  afectan,  sobre  todo,  a  aquella  parte  de  la

población privada de asistencia y servicios públicos esenciales.

Según  Urbinati  (2006),  estas  representaciones  estimulan  la  democracia

representativa, ya que tienen la capacidad de mitigar las fricciones de carácter

procesal y circular entre las relaciones e instituciones estatales y las prácticas

sociales.  Estos  mecanismos  de  participación  individual  son  instrumentos  que

permiten  a  los  ciudadanos  manifestar  sus  preferencias  sobre  los  servicios  y

bienes ofrecidos directamente por el municipio, además de permitirles evaluar la

calidad, expresar su satisfacción y canalizar sugerencias o propuestas de mejora

en relación con los problemas locales del municipio. 

En  Brasil,  los  tipos  de  instituciones  participativas  presentes  en  la

administración  pública  son:  el  ombudsman  institucional,  el  presupuesto

participativo, los procesos de conferencia y los consejos de políticas públicas. En

el caso de los defensores del pueblo, la participación se percibe en el proceso

comunicativo de recepción y respuesta a las demandas, sugerencias o quejas por

teléfono o Internet.  Las reuniones deliberativas  son instrumentos  eficaces que

permiten  a  los  representantes  participar  en  eventos  locales,  regionales  y
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nacionales sobre los temas de las demandas sociales locales (Müller Neto et al.,

2006).

La  participación  a  través  de  la  consulta  popular  en  los  procesos

presupuestarios  parte  necesariamente  de  los  responsables  del  gobierno

municipal, que definen su propia existencia y dinámica de funcionamiento, según

un acuerdo con los representantes de la sociedad civil implicada, seguido de una

agenda  de  debates  y  un  calendario  de  actividades,  que  se  transforman  en

información pública para el seguimiento de las decisiones que se toman. 

Finalmente, el último tipo de institución participativa son los consejos de

políticas públicas, que tratan temas como: la asistencia social, la garantía de los

derechos  de  los  niños  y  adolescentes,  de  los  negros,  de  los  indios,  de  las

mujeres,  de  los  ancianos,  entre  otros,  que  pueden  recibir  incentivos

gubernamentales para su creación y mantenimiento.  Hay variaciones en estos

consejos que están asociadas al marco institucional; a la cultura política y a las

tradiciones políticas de cada región o ciudad;  y a las orientaciones políticas e

ideológicas de los dirigentes municipales.

Desde el  punto de vista  institucional,  los consejos tienen características

comunes como la formación por parte de representantes del gobierno y de grupos

de la sociedad que participan y se interesan directamente en áreas específicas de

política pública, la vinculación con la estructura administrativa de las áreas de

política  pública  a  las  que  se  vinculan,  la  elección  o  designación  de  sus

representantes, la previsión de reuniones periódicas y la recaudación de fondos

(Lotta, 2019; Cortes, 2005). 

El Consejo de Derechos del Niño y del Adolescente supervisa la atención

ofrecida a los niños y adolescentes en el municipio, participa en la regulación de

los servicios prestados por entidades no gubernamentales, discute la prestación

de servicios y las garantías de los derechos de los niños y adolescentes en la

ciudad, y también ejerce funciones notariales al decidir qué entidades que prestan

servicios están calificadas para recibir recursos públicos.

Los consejos de salud y educación desempeñan principalmente el papel de

discutir la prestación de servicios en la ciudad y de supervisar la gestión pública

municipal. El papel más limitado que el de los consejos de asistencia social y de

derechos  de  la  infancia  y  la  adolescencia  puede  estar  asociado  a  la  fuerte
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estructura gubernamental  municipal  de prestación de servicios y regulación en

estas áreas, que se encarga tanto de regular como de autorizar los servicios.

En este proceso de participación a través de los consejos, los mediadores

estatales y no estatales que pertenecen a las comunidades son decisivos para la

ampliación del acceso a los programas sociales y a los equipamientos públicos,

especialmente en períodos de intenso aumento de la cobertura de servicios y

bienes  públicos  (Marques,  2010),  destacando  también  el  papel  del  Ejecutivo

Municipal, responsable de la gestión y del procesamiento técnico-político de la

discusión con la población (Silva, et. Al. 2005; Luchmann & Borba, 2010).

A  pesar  del  gran  número  de  estudios  sobre  evaluaciones  de  políticas

públicas, todavía hay pocas publicaciones sobre la evaluación de la participación

ciudadana,  así  como  sobre  la  evaluación  de  la  calidad  democrática  de  los

procesos  de  elaboración  de  políticas  públicas,  según  Parés  (2009).  La

importancia  del  conocimiento  de estos  procesos evaluativos  puede conducir  a

mejoras, además de tener el  potencial  de servir para cumplir  con la legalidad,

legitimar  la  participación,  rendir  cuentas,  racionalizar  el  uso  de  los  recursos,

corresponsabilizar o construir ciudadanía (Jorba & Anduiza, 2009).

Los  estudios  que  buscan  evaluar  si  esas  instituciones  participativas

producen impactos en el  desempeño de los gobiernos, es decir,  en la gestión

pública y su desempeño en la producción de políticas públicas, son escasos, y

necesitan ser profundizados para entender la dinámica del uso de los recursos

públicos y la prestación efectiva de los servicios (Pires & Vaz, 2010; Lotta, 2019).

En  este  sentido,  tales  referencias  contribuyeron  a  la  construcción  del  modelo

teórico de esta tesis, debido a la importancia de estas instituciones en el proceso

de gestión y control social.

Sobre  las  instituciones  participativas  destacan,  entre  otros,  algunos

estudios y variables: eficacia participativa (Coelho, 2004;  Abers & Keck, 2006;

Cortes, 2011; Avritzer, 2007); elementos deliberativos en los consejos (Coelho,

2006; Abers & Keck,  2006; Avritzer,  2010);  las instituciones con una conexión

entre la democracia y sus resultados son más evidentes (Cohen, 1997); relación

entre la sociedad civil, la eficacia y las instituciones participativas (Fung & Wright,

2003);  interés  en  los  asuntos  políticos,  compromiso  en  las  organizaciones  y

activismo político (Wagner, 2008). 
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Según Pires (2011), se percibe que las representaciones e informes de la

realidad  social  se  dirigen  a  públicos  específicos  que  tienen  la  capacidad  de

legitimarlos o rechazarlos, lo que puede implicar la construcción de un campo

semántico  común,  que  incorpora  elementos  discursivos,  estéticos  y  cognitivos

compartidos entre los usuarios de las representaciones. A pesar de la difusión de

las  evaluaciones  participativas,  se  debe  reflexionar  sobre  el  método  de

procesamiento de los resultados de las evaluaciones por parte de los propios

participantes  y  del  gobierno,  para  ampliar  y  calificar  nuevos  instrumentos

evaluativos y, en consecuencia, otras formas de representación de los procesos

sociales (De Campos, 2011).

De este modo, es esencial  para un mejor desempeño y una evaluación

efectivamente legitimada que los consejos de administración tengan un formato

híbrido, paritario, de gobierno y sociedad civil, cuyo diseño y objetivos permitan la

participación de los ciudadanos en los procesos de decisión del Estado en lo que

respecta  a  la  planificación,  implementación  y  control  de  políticas  públicas

específicas, que varían desde el tema de la salud, pasando por los de asistencia

social, infancia y adolescencia, hasta el del patrimonio público y cultural (Gohn,

2001; Avritzer, 2004; Tatagiba, 2004; Faria, 2007). 

En este sentido de organización de los Consejos, el objetivo es posibilitar el

acceso a la información por parte de la sociedad, sobre los servicios y bienes

públicos  universales  que,  aunque  estén  disponibles,  pueden  no  estar  siendo

utilizados en su totalidad, y esto porque la oferta de bienes y servicios involucra

interfaces con mediadores sociales, estatales y no estatales, que pertenecen a las

comunidades, y son decisivos para la ampliación del acceso, y el aumento de la

cobertura de los servicios y bienes públicos (Marques, 2010; Lotta, 2019).

Los  líderes  de  la  sociedad  civil  que  provienen  de  organizaciones  que

representan o concentran poblaciones de bajos ingresos privadas de servicios

públicos y, en consecuencia, de gestión y control social,  tienen el potencial de

formar ciudadanos democráticos, con los efectos positivos que las asociaciones

tendrían sobre los individuos, en el  sentido de sostener sus capacidades para

participar  en  juicios  y  decisiones  colectivas  que  podrían  reflejar  sus  propias

creencias y deseos, además del compromiso cívico de los ciudadanos (Warren,

2001; Armoni, 2004; Silva, et. Al. 2005).
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En este sentido, los consejos son vistos como canales institucionalizados

de este tipo de interacción entre los líderes y la gestión social, con énfasis en su

carácter deliberativo, monitoreando el desempeño de las variables y elementos

que podrían interferir e incluso determinar su funcionamiento y consolidación, es

decir,  en su potencial  para causar esta influencia (Dagnino & Tatagiba, 2007).

Los recursos puestos a disposición de los consejos para promover la participación

por medio de las instituciones se expresarían en variables como la capacidad

comunicativa  de  los  participantes,  las  estructuras  de  comunicación  y  de  red,

además de los conocimientos técnicos para comprender los escenarios locales,

con el fin de tomar una decisión consciente basada en la defensa de los intereses

de la sociedad civil. 

El grado de organización de estas instituciones también podría analizarse a

partir de información sobre su estructura interna, como la capacidad de organizar

conferencias  en  su  área,  con  variables  que  definen  su  diseño  institucional  y

proporcionan información sobre el funcionamiento de las Instituciones Públicas,

especialmente sobre su potencial para democratizar las decisiones sobre políticas

públicas, como en el caso de los consejos de administración, con impactos en la

vida de muchos otros individuos (Habermas, 2003).   

Dicho esto, se sugiere, a partir de estas referencias, que las instituciones

participativas  aumentan  el  nivel  de  confianza  de  estos  individuos  en  las

instituciones políticas, especialmente en los ámbitos de las políticas públicas de

derechos sociales, con los que están relacionados.

2.2 Aspectos de la  teoría  deliberativa en el  contexto de las instituciones

participativas

En  cuanto  a  la  participación  de  los  ciudadanos  en  las  acciones  que

implican mejoras en los municipios, destaca el supuesto general de la teoría de la

democracia  deliberativa,  que  defiende  que  la  legitimidad  de  las  decisiones

políticas  proviene  de  los  procedimientos  en  los  que  participan  quienes

posiblemente se verán afectados por ellas (Habermas, 2003). 

En  esta  línea,  los  estudios  demuestran  que,  para  que  esto  ocurra,  es

fundamental que existan foros deliberativos plurales e inclusivos, y que a través

de ellos se establezca algún nivel de interacción con la sociedad, con capacidad
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de producir  decisiones legítimas sobre las acciones públicas,  acercando a los

ciudadanos y a los responsables de las políticas públicas. Se pueden citar los

espacios institucionales que articulan la sociedad y el Estado y que conectan la

deliberación  y  los  resultados  en  una  situación  de  pluralidad  de  valores  y

concepciones (Pires, 2011; Luchmann, 2002; Gutmann & Thompson, 2004).

Según  Almeida  y  Cunha  (2011),  existen  algunos  principios  para  el

deliberacionismo:

Tabla 2 - Principios para el deliberacionismo

Principios Descripción Autor(es)
Igualdad  de
participación

Todos  los  ciudadanos  de  una
comunidad  política  deben  tener
garantizada  la  igualdad  de
oportunidades  para  ejercer  el  poder
político o para ejercer influencia política
sobre quienes lo ejercen.

(Manin,  1987;  Cohen,
1997;  Gutmann;
Thompson, 2003).

Igualdad deliberativa Todos  los  que  participan  en  la
deliberación  deben  tener  la  misma
oportunidad  de  exponer  sus  razones,
aunque haya  una distribución  desigual
de recursos (materiales e informativos)
y de poder (igualdad sustantiva);

(Bohman,  1996;  Cohen,
1997;  Gutmann;
Thompson,  2004;
Benhabib, 2007).

Publicidad El espacio social en el que debe tener
lugar la deliberación, los procedimientos
y  medios  de  debate  y  decisión  y  la
naturaleza  de  las  razones  ofrecidas
deben ser públicos y colectivos;

(Bohman,  1996;
Gutmann;  Thompson,
2004; Pettit, 2003).

Razonabilidad Las  razones  que  se  exponen  para  el
debate  deben  ser  comprendidas,
consideradas  y  potencialmente
aceptadas  o  compartidas  con  los
demás;

(Bohman,  1996;  Cohen,
1997;  Gutmann;
Thompson  2004;
Benhabib, 2007).

Libertad Las  libertades  fundamentales  (de
conciencia, de opinión, de expresión, de
asociación) deben estar garantizadas y
las propuestas no deben estar limitadas
por la autoridad de normas y requisitos
dados a priori;

(Manin,  1987;  Cohen,
1997).

No tiranía La  decisión  debe  derivarse  de  las
razones expuestas y probadas y no de
las  influencias  extrapolíticas  que
emanan de las asimetrías de poder, la
riqueza u otros tipos de desigualdades
sociales;

(Bohman,  1996;  Dryze,
2000b).

Autonomía Existencia de condiciones que permitan
la  participación  en  igualdad  de
condiciones  y  fomenten  la  formación
deliberativa  de  preferencias  y  el
ejercicio  de  las  habilidades
deliberativas. La autonomía implica que
las  opiniones  y  preferencias  de  los

(Cohen 1997, 2000).
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participantes  están  determinadas  por
ellos mismos y no por las circunstancias
y relaciones de subordinación;

Accountability Los  argumentos  utilizados  por  las
partes,  que  ofrecen  razones  morales
públicamente,  deben  resistir  el
escrutinio  de  ambas  partes  y  pueden
ser revisados;

(Gutmann;  Thompson,
2000).

Fuente: adaptado de Almeida y Cunha (2011);

A partir  de  estos  principios deliberacionistas y tomando como punto  de

partida  el  concepto  de  democracia  deliberativa  de  Habermas,  el  estudio  de

Tenório et al (2008) presenta algunos criterios evaluativos de la participación, que

son importantes para la continuación de este trabajo:

Tabla 3 - Criterios3  para la participación democrática

Canales de difusión: existencia  y  uso  de  canales  adecuados  de
acceso a la información para movilizar a los
posibles participantes;

Calidad de la información: la  diversidad,  la  claridad  y  la  utilidad  de  la
información  proporcionada  a  los  agentes
implicados;

Órganos existentes: utilización  de  los  órganos  y  estructuras
existentes  evitando  la  duplicación  de
estructuras;

Órganos de seguimiento: La  existencia  de  un  órgano  que  supervise
todo el proceso, desde su elaboración hasta
su aplicación, garantizando la coherencia y la
fidelidad  a  lo  que  se  deliberó  de  forma
participativa;

Relación con otros procesos participativos: interacción  con  otros  sistemas  participativos
ya existentes en la región;

Espacios  de  decisión  y  valorización
ciudadana: 

procesos,  mecanismos  e  instituciones  que
favorezcan la articulación de los intereses de
los  ciudadanos  o  grupos,  dando  a  todos  la
misma oportunidad de participar en la toma de
decisiones;

Participación de diferentes actores: acción  de  las  asociaciones,  movimientos  y
organizaciones,  así  como de los ciudadanos
no organizados, que participan en el proceso
de deliberación;

Discursos de los representantes: valorización de los procesos participativos en
los discursos ejercidos por los representantes;

Igualdad en la evaluación participativa: la  implicación  de  los  participantes  en  el
seguimiento  y  la  evaluación  de  las  políticas
públicas;

Autonomía y mandato de los actores: intensidad  con  la  que  las  administraciones
locales,  dentro  de  un  territorio  determinado,

3 Criterios como la estructura, la región, la participación y los territorios serán abordados en esta Tesis como
dimensiones.
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pueden intervenir en el problema previsto;
Bien común: bienestar social logrado

Fuente: Adaptado de Tenório et al (2008); Sá Nunes & Resende (2021).

La institucionalización de la  participación por  parte del  gobierno permite

avanzar en el concepto de esfera pública que, además de producir posiciones e

influir en el sistema administrativo (Habermas, 2003), también produce decisiones

vinculantes (Avritzer, 2002; Fraser, 2003). Es importante analizar hasta qué punto

existe una voluntad de compartir el poder de decisión y la coordinación entre los

actores en los espacios concretos de interacción entre el Estado y la sociedad

para mejorar la responsabilidad social y política.

En el caso de la eficacia deliberativa, las variables analíticas importantes se

centran en el carácter discursivo de las instituciones participativas, especialmente

los  consejos  de  gestión,  las  políticas  públicas  y  el  control  público  sobre  las

acciones  relacionadas  con  ella,  destacando  que  el  diseño  institucional  es

importante  porque  se  le  confieren  reglas  de  funcionamiento  y  modelado  del

consejo,  independientemente  del  tipo  de  participación  que  pretenden  los

individuos (Almeida, 2008; Avritzer, 2008; Cunha, 2009; Vaz, 2011).

Las instituciones participativas amplían el  abanico de puntos de acceso

formal  a  los  organismos  gubernamentales,  lo  que  aumenta  la  amplitud  e

intensidad  del  contacto  entre  los  ciudadanos  y  los  funcionarios.  Esto  tiene  el

potencial  de aumentar la rendición de cuentas, porque los ciudadanos pueden

utilizar los foros públicos, así como las interacciones informales, para cuestionar

al gobierno sobre sus acciones, siendo la dinámica de tales interacciones más

efectiva  dentro  de  un  proceso  que  utiliza  las  redes  de  medios  sociales  y  las

nuevas tecnologías4.

Los  conocimientos  y  las  acciones  de  las  partes  interesadas  deben  ser

informados y analizados en sus entornos sociales, políticos y económicos más

amplios, haciendo hincapié en que estas partes proceden de diferentes lugares e

instituciones  y  están  integradas  en  ellas,  así  como  en  diferentes  redes  de

gobernanza  y  de  la  sociedad  civil.  Los  ciudadanos  y  las  autoridades

gubernamentales  son  los  puntos  de  conexión  que  vinculan  al  Estado  con  la

sociedad y es vital que se piense que los actores son controlados conjuntamente

4 La red y las tecnologías de las comunicaciones son dimensiones que se abordarán en esta Tesis.
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por un conjunto de otros actores sociales diversos, lo que significa que entender

los incentivos e intereses de estos actores públicos junto con los representantes

de la sociedad civil, es esencial en los procesos sociales (Wampler, 2011).

Olival et al (2007) destacan la elitización y la poca eficacia de los consejos

en la generalización de la cultura participativa, siendo destacados tres consejos

de gestión  específicos  cuya presencia  es  obligatoria  para  la  transferencia5 de

fondos  del  gobierno  federal  en  relación  a  la  política  pública  a  la  que  están

vinculados: los Consejos de Salud, el Consejo de Asistencia Social y el Consejo

de los Derechos del Niño y del Adolescente (Gohn, 2001). Dichos consejos6 serán

abordados  y  analizados  en  esta  Tesis,  en  relación  con  las  características  de

estructura, redes y control.

  Según  Silva  (2011)  existen  cuatro  dimensiones  de  las  experiencias

institucionalizadas de participación social7:  1) Inclusión - para describir quiénes

están siendo incluidos y el grado de heterogeneidad de los participantes según

características sociodemográficas, políticas y asociativas. 2) Participación - para

describir cómo se establece la agenda de trabajo y cómo se da la organización de

las  discusiones  y  las  prácticas  de  deliberación,  persuasión,  acuerdos  y

confrontaciones  en  las  reuniones.  3)  Debates  -  para  identificar  los  temas

presentes en la agenda y describir el contenido de las discusiones, así como para

mapear las proposiciones que surgen a través de este proceso. 4) Conexiones -

describir los vínculos con los poderes Ejecutivo y Legislativo a nivel municipal,

estatal  y  nacional,  con otros foros de participación,  con otras instituciones del

sector y con otras organizaciones públicas y privadas.

Estos aspectos de la participación están relacionados con la transparencia

y  la  estructura  de  las  reuniones,  comités  y  conferencias.  En  este  sentido,  es

importante verificar quién es el  responsable de la coordinación,  el  proceso,  la

frecuencia y la calidad del entorno, y si las decisiones se toman mediante votación

o acuerdos consensuados entre los participantes a todos los niveles.

Según  Coelho  (2011),  las  variables  sobre  las  características  de  la

población8,  como  el  género,  la  edad,  el  color  y  el  perfil  educativo,  permiten

5 La transferencia de recursos a los Consejos e Instituciones se analizará en esta Tesis.
6 Los ayuntamientos que recibieron más recursos serán el objeto de análisis de esta Tesis.
7 La participación social también será una dimensión explorada en este estudio.
8 Las variables de esta tesis  también se analizaron por  grupos de población,  además de considerar  la
formación de clusters.
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identificar el perfil de la población en el área cubierta por cada ayuntamiento y

medir la compatibilidad de la distribución observada en los ayuntamientos con la

de la población respectiva. Aunque los consejos han sido ampliamente estudiados

en la literatura (Fuks & Perissinoto, 2006; Santos et al, 2004; Coelho, 2004; Labra,

2005), los estudios que abordan la eficacia de la influencia de los procesos de

evaluación observados por las regiones9 y los estados son todavía incipientes,

como para presentar una visión general de su funcionamiento.

La educación de los ciudadanos y la cualificación de los representantes son

variables que establecen y son determinadas por el proceso de representación

que  dependen  de  la  organización  y  estrategias  de  las  entidades  federativas

(Castiglione  &  Warren,  2006),  y  en  esta  línea,  otros  factores  que  tienden  a

interferir en el desempeño de los ayuntamientos son: la capacidad administrativa

y  fiscal  de  los  municipios,  la  participación  social  y  un  mejor  desempeño

administrativo y una dinámica asociativa más significativa (Marquetti, 2003; Abers

& Keck, 2009). 

Las actas de las reuniones10  del consejo son esenciales para entender el

nivel de participación de las instituciones en los procesos de acción social, porque

son  documentos  oficiales  que  registran  el  proceso  de  deliberación,  y  porque

también son  debidamente  aprobadas  por  sus  participantes,  lo  que indica  que

están de acuerdo con el acta y la forma en que se llevó a cabo, es decir, son

capaces de legitimar y dar a conocer sus decisiones y discusiones, permitiendo la

participación de diferentes actores gubernamentales o no gubernamentales en el

proceso de toma de decisiones (Cunha, 2007).

Varias encuestas identifican un conjunto de reglas que revelan, entre otras

dimensiones: el nivel de institucionalización, democratización y representatividad

de los concejos, existencia de estructuras organizativas, cámaras o comisiones

temáticas  y  previsión  de  conferencias  municipales  considerando  aspectos

regionales (Faria & Ribeiro, 2010), cuyo objetivo es evaluar la cantidad y calidad

del  conjunto  de  Instituciones  que  realizan  acciones  de  carácter  asistencial,

existente  en  un  municipio,  teniendo  en  cuenta  su  capacidad  para  captar  la

institucionalización  de  la  participación  y  su  incentivo  por  parte  de  la  gestión

9 En esta tesis, las dimensiones se dividieron por regiones y estados.
10 Las actas de las reuniones y otros documentos del consejo fueron objeto de análisis de contenido en esta
tesis.

67



     

municipal, y en este sentido, los autores sugieren evaluar las diferencias entre

municipios11 y  gestiones,  en  cuanto  a  la  presencia  de  una  red  más  densa,

diversificada, duradera y deliberativa (Pires y Vaz, 2010).

Asimismo, existen investigaciones que muestran una asociación entre la

capacidad  administrativa  de  los  propios  gobiernos  y  los  resultados  de  los

consejos,  comités,  Presupuestos  Participativos,  entre  otros  (Silva  et  al,  2005;

Coelho, 2007; Cunha, 2009). Estas investigaciones parten de la premisa de que la

eficacia de las deliberaciones realizadas en las instituciones y la capacidad de

acción del gobierno dependen de la existencia de recursos humanos12, materiales

y financieros suficientes, ya sea en cantidad o en calidad (Silva et al, 2005; Abers

& Keck, 2009).  

Según  Almeida  (2011),  es  importante  recordar  que  la  capacidad

administrativa de los municipios está relacionada con factores13  económicos y

sociales  y  no sólo con la  complejidad de la  estructura del  poder  público y  la

organización gubernamental. También se verifica que factores como la densidad

demográfica,  el  tipo  de  actividad  económica  predominante,  la  ubicación

geográfica, entre otros, interfieren en la capacidad tributaria y, consecuentemente,

en la capacidad administrativa de los municipios (Silva et al, 2005).

El escenario socioeconómico y fiscal en Brasil presenta municipios con una

economía fuerte y con capacidad de recaudación en la misma intensidad y, en

consecuencia, que los gobiernos tienen recursos suficientes para implementar y

desarrollar  sus  políticas  públicas,  y  por  otro  lado,  hay  otros  municipios  que

dependen de los recursos de las transferencias presupuestarias, en especial del

Fondo de Participación Municipal  -  FPM, que pasa el gobierno federal,  lo que

limita mucho su capacidad de acción.

 Sin embargo, es fundamental  realizar nuevos estudios que permitan la

comparación  en  municipios  más  pequeños  con  el  objetivo  de  explicar  las

dificultades y desafíos relevantes que inhiben la eficacia de las instituciones de

bienestar  en  estas  localidades  (Almeida,  2011),  además  de  considerar  las

diferentes  tradiciones  de  organización,  la  estructura  de  funcionamiento  de  la

política pública y los recursos disponibles (Cortes, 2002c; Avritzer, 2010).

11 Los municipios, la gestión y la red son dimensiones que integran el modelo analizado en esta Tesis.
12 Estos recursos se tratan en esta Tesis como la variable "Estructura".
13 En esta tesis se correlacionaron los factores económicos, sociales, la densidad y la capacidad fiscal.
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Además, se encontró en las publicaciones relevadas en este estudio que el

impacto  de  las  conferencias  en  el  proceso  deliberativo  de  los  concejos  es

relevante,  incluyendo  la  interacción  entre  los  concejos,  las  comisiones  y  la

legislatura  municipal,  y  pueden  ser  herramientas  valiosas  para  entender  las

influencias  mutuas,  las  similitudes  y  diferencias  entre  estos  espacios  y  los

resultados deliberativos que producen (Cunha et al, 2011). Los resultados de la

investigación sugieren una asociación entre la desigualdad económica, el nivel de

pobreza,  el  nivel  de  gasto,  el  alcance  de  las  políticas  sociales,  el  nivel  de

corrupción y la eficiencia de la gestión pública, con dimensiones de la ciudadanía,

entre otras, la idea de pertenencia (Almeida, 2011).

Como se verificó en este referencial sobre aspectos de las deliberaciones

democráticas, es posible traer a la discusión elementos de gestión y control social

como  estructura  de  las  organizaciones,  desempeño  en  la  red,  perfil  de  los

consejos, participación ciudadana a través de internet, factores socioeconómicos,

factores  fiscales,  densidad  demográfica  y  conferencias  sobre  el  tema  de  los

derechos sociales, para construir un modelo conceptual para el análisis de las

dimensiones y sus interrelaciones en esta Tesis. Un punto también investigado en

esta  tesis  fue  la  divulgación  de  información,  que  reafirma  el  principio  de

transparencia  y  divulgación  en  el  sector  público,  y  que  se  desarrolla  en  el

siguiente capítulo de este trabajo.

2.3 Divulgación y responsabilidad de las organizaciones sociales

La prestación de servicios públicos está muy asociada a la divulgación de

información por parte de las organizaciones gubernamentales, especialmente de

los gobiernos locales, de los que se espera que satisfagan las necesidades de

información completa del público (Ling et al., 2018) y, de esta manera, se estimula

a las entidades municipales a mejorar la calidad de su prestación de servicios,

con el  objetivo  de cumplir  con los  requisitos  legales,  ampliar  la  confianza del

público y, en consecuencia, mejorar las relaciones con la sociedad civil (Ahmad et

al., 2020).

Si bien la transparencia es importante para cualquier organización, en el

caso de las Instituciones Sin Fines de Lucro, es especialmente relevante para

demostrar que los recursos que reciben son utilizados para cumplir con el fin para
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el  que  estas  organizaciones  fueron  diseñadas,  siendo  la  credibilidad  ante  la

sociedad puede significar la supervivencia de la entidad. Un aspecto clave de la

credibilidad  es  la  transparencia  de  la  información  que  las  organizaciones  sin

ánimo de lucro revelan a sus grupos de interés (Sanzo-Pérez et al, 2017).

El valor de la transparencia está implícito en el hecho de que la divulgación

de información transparente por parte de las organizaciones sin ánimo de lucro

debe proporcionar a  sus interesados información relevante y fiable.  Así,  estas

entidades  pueden  aumentar  la  confianza  de  las  partes  interesadas  en  su

desempeño (Burger y Owens, 2010; Gandía, 2011).

En el ámbito de las instituciones sin ánimo de lucro, la transparencia y el

buen gobierno son cuestiones de gran valor estratégico. Así, se hace hincapié en

la  divulgación  de  información  responsable  y  fiable  a  los  distintos  públicos  de

relación.  La  transparencia  y  el  buen  gobierno  son  conceptos  que  confieren

legitimidad  ante  la  sociedad  y  aumentan  la  reputación  y  la  confianza  que

requieren los donantes para aportar los fondos necesarios para la supervivencia

de la organización (Moreno-Albarracín et al, 2020).

En  este  sentido,  la  gestión  pública  municipal  transparente  permite  la

participación  ciudadana  en  la  gestión  y  el  control  social  de  la  administración

pública  local  y,  para  que  esta  realidad  sea  posible,  es  imprescindible  que  la

sociedad  civil  tenga  la  capacidad  de  conocer  y  comprender  la  información

divulgada, en cualquier nivel de comunicación.

Siguiendo  esta  línea  de  pensamiento,  también  es  importante  traer  al

estudio,  el  rápido,  creciente  y  amplio  desarrollo  de  la  información  y  la

comunicación por medios digitales e internet,  y en cuanto a la transmisión del

conocimiento de las acciones de gobierno, el uso de sitios web, portales y redes

sociales  como  medio  de  difusión  de  la  información  debe  aumentar  la

transparencia y la rendición de cuentas de las organizaciones, porque es en esta

divulgación de la información de gestión, que permiten conocer las acciones de

los administradores y la consecuente rendición de cuentas de sus actos (Arpit,

2012).

Según  Ismail  &  Abu  Bakar  (2011),  si  no  se  aplica,  el  uso  de  estas

tecnologías como medio de divulgación, al menos debería haber un incentivo para

estas prácticas, de manera que los gobiernos locales, puedan hacer uso de estas
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para  detectar  y  combatir  la  corrupción  de manera  efectiva,  sin  renunciar  a  la

mejora de las prácticas de rendición de cuentas (Ahmad et al., 2020).

En la  misma línea,  Tremblay-Boire y  Prakash (2011)  defienden que las

prácticas de rendición de cuentas de los gobiernos locales pueden mejorarse a

través de la divulgación en el sitio web y en las redes sociales, pero señalan que

el nivel de divulgación varía entre los gobiernos locales, no obstante, la literatura

ha reconocido en general la utilidad de la divulgación para mejorar las prácticas

de rendición de cuentas de las organizaciones, con el potencial de minimizar la

corrupción (Do et al., 2012; Suri, 2019).

Se han realizado varios estudios previos para investigar los factores que

influyen en la divulgación de información relacionada con la rendición de cuentas

(Shahib & Risky, 2017; Abu Bakar, 2013; Akbar, 2012; Tremblay-Boire & Prakash,

2011;  Kluvers  & Tippett,  2010),  sin  embargo,  según Ahmad et  al  (2020),  hay

pocos  trabajos  que exploren las  razones de la  no  divulgación  de información

relacionada con la rendición de cuentas, y las prácticas de rendición de cuentas y

su  evaluación  pueden  identificarse  como  uno  de  los  problemas  (Van  Belle  &

Mayhew, 2016).

En cuanto a los estudios académicos y las nuevas investigaciones a nivel

municipal  sobre  la  rendición  de  cuentas,  los  temas  sobre  las  prácticas  de

divulgación,  la  evaluación  del  estado  de  la  rendición  de  cuentas,  los

determinantes  de  la  rendición  de  cuentas  y,  especialmente,  están  bastante

explorados (Lindberg, 2009, Shahib & Risky, 2017; Abu Bakar, 2013; Said et al.,

2015; Halaby & Hussainey, 2015; Mohamad et al., 2013), pero cabe señalar que

la variable de la rendición de cuentas es un elemento de la buena gobernanza y la

base de la confianza de la sociedad en el sector público (Ahmad et al., 2020).

 En el contexto de las entidades públicas, la rendición de cuentas se refiere

al deber de un funcionario público de realizar las tareas asignadas de acuerdo con

los  procedimientos  y  de  proporcionar  al  superior  las  justificaciones  de  sus

acciones (Gray & Jenkins,  1993;  Moncada,  2009),  y  en este  sentido,  Cendón

(1999) afirma que la rendición de cuentas es un aspecto de la fiscalización, a nivel

de  los  gobiernos  locales,  el  incumplimiento  de  los  deberes  por  parte  de  los

funcionarios públicos municipales afecta la función de rendición de cuentas de los
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gobiernos  locales,  lo  que  se  traduce  en  la  ineficiencia  e  ineficacia  de  la

administración y los servicios públicos.

En  este  sentido,  la  rendición  de  cuentas  de  los  gobiernos  locales  está

estrechamente  relacionada  con  la  apertura  de  la  información  que  divulgan  al

público a través de los informes anuales, los informes financieros, los informes

web y los medios sociales, según el contexto investigado (Arpit, 2012; Pivac et al.,

2017).  Esta  expectativa  de  la  comunidad  de  prácticas  de  responsabilidad  e

integridad  con  transparencia  puede  influir  en  el  nivel  de  divulgación  o  no  de

información por parte de los gobiernos locales, especialmente la divulgación en

sitios web y medios sociales que estarán expuestos a riesgos cibernéticos como

fallos del sistema, errores humanos, hackeos y ataques de virus (Ahmad et al.,

2020).

Factores como los informes de auditoría1415 (Nor et al., 2019; Agustiningsih

et  al.,  2017),  las  poblaciones16,  las  contiendas  políticas  y  el  tamaño  de  las

organizaciones (Abu Bakar y Saleh, 2015) y el tamaño geográfico17 han influido en

la divulgación de la información sobre la rendición de cuentas en los sitios web

gubernamentales (Shahib y Risky, 2017).

Uno  de  los  factores  que  son  relevantes  para  desarrollar  el  tema de  la

Divulgación es la propia rendición de cuentas en cuanto a las descripciones de las

acciones  ejecutadas  para  comprobar  si  la  ejecución  ha  cumplido  con  las

expectativas previstas, en el sentido de una cuenta de verificación, de carácter

explicativo, incluso en los casos en que no se cumplen las expectativas explícitas

e implícitas. Las organizaciones tienen que rendir cuentas a las principales partes

interesadas,  incluidos  los  financiadores,  los  gobiernos,  los  beneficiarios,  los

reguladores  y  los  socios  de  la  organización,  y  cuando  no  proporcionan

información  adecuada  o  frustran  las  expectativas,  tienen  la  obligación  de  dar

nuevas explicaciones para  mantener  y  recuperar  la  confianza en una relación

(Benjamin, 2008).

El desarrollo de buenas prácticas de rendición de cuentas, incluso en lo

que  respecta  a  la  legibilidad,  busca  satisfacer  la  demanda  de  información

14 El factor del informe de auditoría se utilizó en esta tesis para explorar la variable de legibilidad;
15 El factor del informe de auditoría se utilizó en esta tesis para explorar la variable de legibilidad;
16 El factor de rango poblacional se utilizó para realizar las pruebas estadísticas y el PCA;
17 El factor geográfico se utilizó para realizar las pruebas estadísticas y el ACP;
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centrándose principalmente en la divulgación de información a los mantenedores,

financiadores  y  donantes,  con  un  compromiso  significativo  con  las  partes

interesadas  que  poseen  recursos  y  poder  que  son  esenciales  para  estas

organizaciones  y  el  desarrollo  de  la  capacidad  organizativa  para  movilizar

recursos sociales y financieros (Xie, 2020).

En esta línea de pensamiento,  la  legibilidad en la  rendición de cuentas

producida  por  la  contabilidad  de  las  organizaciones  puede  contribuir  con  la

promoción de la transparencia organizacional y así permitir un potencial cambio

en la relación entre las organizaciones no lucrativas y sus stakeholders (Ball &

Osborne, 2011ª; Unerman & O'Dwyer, 2006). En este sentido, según Valentinov

(2011), a los gestores de las organizaciones sin ánimo de lucro se les exige cada

vez más que demuestren de forma creíble su compromiso con el bien público

mediante el uso de mecanismos eficaces de rendición de cuentas.

Diversos trabajos describen el proceso de rendición de cuentas, haciendo

hincapié  en  la  relación  entre  los  financiadores  y  los  beneficiarios  en  lo  que

respecta a los requisitos de presentación de informes y los criterios de eficacia,

así como en la mejora del  aprendizaje organizativo y las nuevas acciones de

captación  de fondos (Cutt  &  Murray,  2000;  Ebrahim,  2002,  2003b;  Grønbjerg,

1993; Herman & Renz, 1999; Murray, 2005; Tassie, Murray, Cutt, & Bragg, 1996).

El panorama actual de las organizaciones presenta un destaque sobre las

instituciones sociales sin fines de lucro en cuanto al tamaño, cantidad y alcance

de sus acciones, particularmente al crecimiento exponencial como consecuencia

del aumento de los problemas sociales de carácter económico, político y religioso

(Fernández y Gil, 2011; Connolly et al, 2013; Pennerstorfer & Rutherford, 2019). 

Según Costa y Pesci (2016), las organizaciones sin ánimo de lucro tienen

que responder  a varios grupos de interés  y,  por  tanto,  tienen que ampliar  su

mecanismo de rendición  de cuentas  para  incluir  el  cumplimiento  de la  misión

(Ryan et al, 2014). En la actualidad, las instituciones sin ánimo de lucro tienen una

mayor responsabilidad en relación con las juntas directivas y los donantes, pero

siguen mostrando un bajo compromiso con las comunidades desatendidas y los

beneficiarios de los programas sociales (Costa, Ramus y Andreaus, 2011; Epstein

y McFarlan, 2011; Murtaza, 2012).
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Así, como defienden Costa y Goulart (2019), la responsabilidad social es

un medio para mejorar las relaciones, fortalecer la confianza entre los grupos de

interés que colaboran, así como demostrar la transparencia de sus actividades

dentro  de  la  comunidad.  A  pesar  de  la  creciente  importancia  del  sector  no

lucrativo en la prestación de servicios públicos en muchos países desarrollados,

aún  queda  mucho  por  hacer  en  cuanto  a  sus  mecanismos  de  contabilidad  y

rendición de cuentas (Benjamin, 2013; Valentinov, 2011).

Desde el  punto de vista  de la gestión,  el  argumento de esta tesis  está

relacionado  con  el  debate  en  curso  sobre  cómo  los  gestores  de  las

organizaciones sin ánimo de lucro deben ampliar sus mecanismos de rendición de

cuentas para incluir la presentación de informes transparentes y comprensibles

para  todos los públicos,  en cuanto a la  forma en que sus organizaciones sin

ánimo de lucro contribuyen a la construcción de la democracia, la participación

cívica, el capital social y otros componentes del interés público, y en este sentido

el aumento del apoyo de los donantes y los voluntarios a las organizaciones sin

ánimo de lucro puede interpretarse como la evidencia de un mejor cumplimiento

del interés público.

Por su representatividad en la  sociedad,  según Lozano et  al  (2008),  es

fundamental destacar que la misión social de las organizaciones del tercer sector

es  atender  las  demandas  colectivas  que  el  sector  público  no  es  capaz  de

satisfacer, y para ello, necesitan la confianza de sus grupos de interés, siendo

necesario  que las acciones desarrolladas sean transparentes,  manteniendo de

alguna manera una relación de compromiso mutuo de poder, la accountability.

2.4 Análisis y legibilidad de la rendición de cuentas

El análisis de textos es una de las áreas de investigación en evidencia en el

campo de las Ciencias Contables y Financieras, y la literatura presenta evidencias

de que los accionistas son influenciados por el análisis del nivel de legibilidad de

los informes y documentos de gestión, y que tales medidas de legibilidad han

estado  ayudando  a  entender  los  fenómenos  contables  y  financieros  como  la

persistencia de sus resultados positivos (Li, 2008; Lo et al 2017; Bradbury et al

2018; Loughran & McDonald, 2016; Ferreira et al, 2019; Caldas & Freire, 2020). 
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Varios  estudios presentaron el  indicador  Fog Index18,  como herramienta

para analizar el nivel de legibilidad de las rendiciones de cuentas remitidas a los

Tribunales de Cuentas del Estado basado en el logaritmo natural del número de

palabras de los textos y logaritmo natural del tamaño de los archivos de rendición

de  cuentas  (Loughran  y  McDonald,  2016;  Allini,  2017;  Bradbury  et  al  2018;

Menezes & Galdi, 2019).

Este análisis de legibilidad debe observar las características de oportunidad

y  precisión  para  permitir  la  facilidad  de  lectura  de  los  documentos  y,  en

consecuencia,  la  mejor  toma  de  decisiones  por  parte  de  los  interesados  que

necesitan  esta  información  con  la  calidad  requerida  (Cunha,  2008;  Silva  y

Fernandes, 2009). Es importante destacar que el indicador de legibilidad se ocupa

de la percepción de la información por parte del lector, mientras que la legibilidad

se centra en la comprensión intelectual del texto (Pinheiro, 2012).

Según  Pinto  (2018)  y  DuBay  (2004),  varios  autores  produjeron

investigaciones que definieron el concepto de legibilidad, tales como: "prueba de

lectura  por  el  lenguaje  utilizado,  la  longitud  de  las  oraciones  y  el  uso  de  la

gramática  para  presentar  las  ideas  del  texto"  (Sampaio,  2017);  "es  el  juicio

humano sobre la facilidad de percepción de un texto" (Buse y Weimer, 2010); "es

la facilidad de percepción o comprensión relacionada con el estilo de la escritura"

( Klare, 1963); "es el grado en que una determinada clase de personas encuentra

atractivo  y  comprensible  cierto  material  de  lectura"  (McLaughlin,  1969);  y,  por

último, "es la suma total, incluyendo todas las interacciones, de todos aquellos

elementos dentro de un determinado material impreso que afectan al éxito que un

grupo  de  lectores  tiene  con  él,  siendo  el  éxito  el  grado  en  que  los  lectores

comprenden el texto, lo leen a una velocidad óptima y lo encuentran interesante"

(Dale y Chall, 1949).

Los estudios sobre el análisis de textos y la construcción de indicadores de

legibilidad en documentos de la administración pública e informes financieros por

medios digitales son todavía incipientes (Bradbury et al 2018). En este sentido, la

legibilidad puede medirse a través de diversas técnicas, métricas y plataformas

que miden el grado de legibilidad de los textos escritos (Li, 2008). 

18 Desarrollado  por  Robert  Gunning,  es  la  medida  de  legibilidad  más  utilizada  actualmente  en  la
investigación  contable  y  financiera,  debido  a  su  facilidad  de  cálculo  y  de  aplicación  de  métodos
computacionales.
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Según (Sampaio, 2017), las principales fórmulas de legibilidad de textos

conocidas son:

Tabla 4 - Metodologias de legibilidad

Autor(es) Denominación Fórmulas

Rudolph Flesch (1948) Flesch Reading Ease

Readability Formula (FRES)

𝑅𝐸 = 206.835 – (1.015 × 𝐴𝑆𝐿)

– (84.6 × 𝐴𝑆𝑊)

Dale y Chall (1948) Dale–Chall readability score

DCRF

0,1579 (difficult words /

words * 100) + 0,0496

(words / sentences)

Robbert Gunning (1952) Gunning fog index – GFI F og = (words per sentence +

percent of complex words) ∗

0.4.

R.J. Senter y E.A. Smith

(1967)

Smith 

Automated Readability Index

(ARI)

𝐺𝑟𝑎𝑢 = 0.50𝑋1 + 4.71𝑋2 –

21.43

Harry McLaughlin (1969) SMOG index 𝑆𝑀𝑂𝐺 = 3 +

√𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜_𝑑𝑒_𝑝𝑜𝑙𝑖𝑠𝑠í𝑙𝑎𝑏𝑜𝑠

J. Peter Kincaid (1975) Flesch-Kincaid Grade Level

– FKGL

𝐺𝑟𝑎𝑢 = (0.39 × 𝐴𝑆𝐿) + (11.8 ×

𝐴𝑆𝑊) – 15.59

Meri Coleman y T.L. Liau

(1975)

Índice Coleman-Liau – CLI 𝐶𝐿𝐼 = 0.0588 × 448𝐿 –

0.296𝑆 – 15.8

O’hayre, (1966). The Linsear write – LW LW = LWr 2 –(1 if LWr > 20,

0 else

LWr =

2 × brachysyllables + 3 ×

polysyllables sentences

Fuente: elaboración propia a partir de Sampaio (2017).

76



     

Las investigaciones sobre legibilidad a nivel estatal presentan una relación

entre los resultados financieros y los beneficios políticos en estos estados (Cruz y

Afonso, 2018; Rich et al, 2018), además de asociar las finanzas con factores de

rendición de cuentas, fiscales, estructurales y socioeconómicos en los respectivos

estados (Caldas y Freire, 2020; Zuccolotto y Teixeira, 2014; Cruz y Afonso, 2018;

Rich et al, 2018).

Dicho esto, los elementos responsabilidad y legibilidad son esenciales para

el desarrollo del modelo utilizado en esta tesis y, en este sentido, fue necesario

desarrollar  los  temas  gobernanza  y  control  que  complementan  la  línea  de

pensamiento para el análisis factorial y para la investigación cualitativa de esta

tesis.

2.5 Gobernanza y control social en la gestión municipal

La  gobernanza  puede  interpretarse  como  un  conjunto  de  acuerdos

organizativos y patrones de autoridad para  las decisiones,  caracterizándose a

través  de  un  conjunto  de  mecanismos  que  definen  la  estructura  de  toma  de

decisiones, los derechos y las responsabilidades (Scholl, 2016).

Según  Santos  (2018),  la  comprensión  de  las  estrategias,  iniciativas  y

acciones para la adopción de la gobernanza en Brasil, permite la profundización

de los estudios sobre el  uso de las tecnologías para la transformación de las

relaciones  entre  el  Estado  y  la  Sociedad  y  contribuye  a  nuevas  prácticas  de

colaboración. Para el autor, se verifica que un alto número de esfuerzos de los

gobiernos para estimular la gobernanza colaborativa en las comunidades locales,

no presentan el éxito esperado, pero aún así los esfuerzos para construir este

proceso están creciendo en la colectividad local.

Las investigaciones presentan los efectos y problemas de diferentes tipos

de mecanismos de gobernanza (Rhee et al, 2014; Li, Xie, Teo, & Peng, 2010),

entre otros el  control  formal  basado en el  Análisis  de Costos de Transacción,

(Williamson,  1985),  otros  también investigan las  debilidades del  control  formal

(Granovetter, 1985; Zajac & Olsen, 1993), así como el dilema de la eficiencia, que

implica altos costos de transacción para la preparación y ejecución de contratos.

En  cuanto  a  la  administración  pública,  la  gobernanza  puede  ser

considerada como un proceso que promueve un ambiente propicio al diálogo, con
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alto  nivel  de  democracia  y  conectividad,  estimulando  la  cooperación  de  las

asociaciones entre el sector público y los demás sectores de la sociedad, en el

que el ciudadano-gestor se destaca como un agente preparado para escalar el

desarrollo sostenible y el poder de decisión sobre los recursos (Cezare, 2009).

Para Bresser Pereira (1998), es importante distinguir entre los conceptos, a

menudo  confundidos,  de  gobernanza  y  gobernabilidad,  siendo  esta  última  la

capacidad política de gobernar, que se deriva de la relación de legitimidad del

Estado y su gobierno con la sociedad. Para el autor (1998), la gobernanza es la

capacidad financiera y administrativa en sentido amplio de una organización para

aplicar sus políticas. Sin gobernabilidad, la gobernanza es imposible, pero puede

ser  muy  deficiente  en  situaciones  satisfactorias  de  gobernabilidad.   En  este

sentido, la gobernanza pública corresponde a la acción conjunta del Estado y la

sociedad civil en la resolución de problemas comunes (Gonçalves, 2005). 

Desde la  perspectiva  de la  ciencia  política,  según Kissler  y  Heidemann

(2006), la gobernanza pública corresponde a la propensión a recurrir cada vez

más a la gestión sostenible en los ámbitos social, económico y político, y a un

nuevo modelo de gestión política resultante.  

En lo que respecta al ámbito municipal local, la gobernanza se define por el

fortalecimiento  de  la  integración,  promovida  por  el  poder  municipal,  entre  el

Estado, las organizaciones públicas, privadas y del tercer sector y la comunidad,

en  la  implementación  de  programas  sociales.  Este  esfuerzo  de  cooperación

mutua implica acciones conjuntas de actores de todos los sectores económicos,

así  como  innovaciones  en  los  modelos  de  transferencia  y  privatización  de  la

asociación, incluidos los comunitarios (Kissler y Heidemann, 2006). 

En esta línea de asociación entre sectores de la sociedad, cabe destacar la

posibilidad de controlar esta gobernanza, a través de los canales de participación

de la sociedad en la formulación y gestión de las políticas públicas, en la que

destacan los consejos en los tres niveles de gobierno, con el fin de ampliar la

relación  entre  Estado-Sociedad  en  la  búsqueda  de  mejorar  las  prácticas  de

gestión, las condiciones de vida de la sociedad y permitirle participar activamente

en la gestión pública y actuar como vigilante de las acciones y recursos públicos

(Dias & Vasconcelos, 2015).
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Según  Gill  (2019),  el  control  es  un  proceso  dinámico  y  regula  el

comportamiento a través de un conjunto explícito o implícito de modos, reglas o

estrategias  o,  sin  embargo,  dada  la  distribución  desigual  de  los  recursos

materiales y simbólicos dentro de las organizaciones, algunos individuos tienen

mayores oportunidades de definir y emplear estrategias de control  organizativo

que otros.

El control interno tiene la función de mejorar los métodos aplicados por las

organizaciones  en  relación  con  los  procesos  de  globalización  física,  desde

entonces, se ha convertido en un elemento clave en la planificación y ejecución

de las actividades operativas de las organizaciones públicas y privadas, en varios

países del mundo (Migliavacca, 2002). 

Los sistemas de control interno permiten una mayor seguridad a los demás

sistemas de la organización y a la integridad de los informes de gestión, así como

pretenden minimizar la vulnerabilidad de una organización, y ayudan a mapear el

riesgo de errores humanos o incluso de fraudes.

Según Franco (2001 p. 267),

[...] son, por lo tanto, medios de control interno todos los registros,
libros,  archivos,  mapas,  boletines,  papeles,  formularios,  órdenes,
notas,  facturas,  documentos,  guías,  formularios,  órdenes  internas,
reglamentos  y  demás  instrumentos  de  organización  administrativa
que  conforman  el  sistema  de  vigilancia,  inspección  y  verificación
utilizado por los administradores para ejercer el control sobre todos
los  hechos  que  ocurren  en  la  empresa  y  sobre  todos  los  actos
realizados  por  quienes  ejercen  funciones  directa  o  indirectamente
relacionadas con la organización, el patrimonio y el funcionamiento de
la empresa.

Para Barbosa (2002), los sistemas de control interno permiten alinear las

direcciones para el logro de los objetivos y programas previamente planificados, y

la ausencia de control conduce a dificultades para alcanzar las metas deseadas,

generando desperdicio y mal uso de los recursos públicos, incluso facilitando la

corrupción,  los  desvíos  y  obligando  a  la  sociedad,  responsable  del  costo  del

Estado, a soportar mayores costos.

Según el  Marco Integrado de Control  Interno de COSO, los  marcos de

control interno se refieren a estructuras conceptuales con la función de asistir y

guiar a la dirección en la evaluación e implementación de un conjunto de controles
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internos, con el fin de minimizar los riesgos y contribuir en el proceso de toma de

decisiones y en el gobierno de la organización (COSO, 2013).

Como la siguiente representación gráfica, es posible notar una conexión

entre los objetivos, los componentes y la estructura organizacional, presentada en

la forma de un cubo, donde los objetivos son definidos en operacional, divulgación

y cumplimiento, los componentes por las líneas y la estructura organizacional de

la entidad es representada por la tercera dimensión (Macedo, 2018).

Figura 4 -  Cubo de representación de la estructura COSO

 

Fuente: COSO (2013)

Cabe destacar que a pesar de la importancia de los objetivos operacionales

y  de  cumplimiento  para  una  evaluación  positiva  de  la  gestión,  se  enfatiza  la

necesidad de procedimientos de divulgación financiera y no financiera, interna y

externa, que cubran los estándares de confiabilidad, oportunidad, transparencia

de los estados financieros y divulgación en notas explicativas, discusión y análisis

de la gestión, e informes entregados a las entidades reguladoras19 (COSO, 2013).

Dichos controles tradicionales en las organizaciones no pueden presentar

los resultados esperados en la gestión de las instituciones sociales,  debido al

19 Los informes entregados a la UGC sirvieron de base para el análisis cuantitativo de esta Tesis.
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potencial  de  acción  colectiva  desviada  y,  en  este  sentido,  es  fundamental

monitorear la evolución de la socialización de los agentes insertos en el ambiente

de  control  social,  normativo  y  organizacional,  además de  poder  monitorear  la

adhesión de la colectividad a una cultura de control o sus distorsiones (Courtois y

Gendron, 2017).

El control social puede definirse como un instrumento proporcionado por el

constituyente para permitir la acción de la sociedad en el control de las acciones

del  Estado y  de los gestores públicos,  utilizando cualquiera  de las formas de

participación  democrática.  El  control  social  también  puede  definirse  como  la

intervención  de  la  sociedad  o  de  algún  grupo  para  hacer  cumplir  el  orden

establecido  por  los  miembros  de  esa  sociedad.  Este  control  se  ubica  en  la

sociedad  y  puede  ser  ejercido  incondicionalmente  en  actividades  asociativas

como  consejos,  clubes,  asociaciones  de  todo  tipo,  pero  también  puede  ser

ejercido por la sociedad sobre la administración pública (Castro,  2007; Dias &

Vasconcelos, 2015).

Según Entschew y Suchanek (2017), la estructura institucional es un tema

de diseño institucional, y está controlada por los grupos sociales, siendo el control

social  un fenómeno siempre presente e inevitable que influye en las acciones

según las normas, y como tal, las normas influyen en las expectativas y por lo

tanto pueden actuar como un incentivo para la cooperación.

 Las instituciones están bajo control  social  y los grupos sociales deben

controlar las instituciones y el cambio institucional porque las condiciones de la

comunicación humana están cambiando y uno de los cambios es la aparición de

un nuevo control social resultante de la aceleración de la comunicación. Este tipo

de fuerzas son un elemento inherente a todo grupo social,  porque las normas

guían  las  acciones  cotidianas  y  son  necesarias  para  que  las  formas  de

organización sean viables.

El control social en Brasil, especialmente en los consejos, tiene una historia

de compromiso con la sociedad por parte de sus representantes. Sin embargo,

existen lagunas en el funcionamiento de los consejos como órganos de decisión y

control  social.  Estos van desde cómo se concibe su participación hasta cómo

deben actuar en la evaluación de los informes de rendición de cuentas (Dias &

Vasconcelos, 2015). Según Rhee et al (2014) las características ambientales y
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transaccionales afectan al control, y es un método más beneficioso después de

que las partes interesadas desarrollen una relación lo suficientemente estrecha, lo

que lleva a reducir los costes.

Para Ricci (2009), el concepto de control social indica la participación de la

sociedad civil en la preparación, el seguimiento y el control de las acciones de

gestión pública. En la práctica, significa establecer directrices, hacer diagnósticos,

indicar  prioridades,  definir  programas  y  acciones,  evaluar  los  objetivos,  los

procesos y los resultados obtenidos, es una forma de establecer una asociación

efectiva y generar a partir de ella un compromiso entre los poderes públicos y la

población  capaz  de  asegurar  la  construcción  de soluciones  para  el  desarrollo

económico y social del país. 

Para Bresser Pereira (1996), es a través del control social que la sociedad

se organiza  formal  e  informalmente  para  controlar  no  sólo  el  comportamiento

individual, sino para controlar las organizaciones públicas, lo que puede ocurrir

tanto de abajo hacia arriba, cuando la sociedad se organiza políticamente para

controlar o influir en las instituciones sobre las que no tiene poder formal, o de

arriba hacia abajo, cuando se ejerce a través de los consejos de administración

de las instituciones públicas.  

Según  Umann  (2008),  el  control  sobre  la  administración  pública  tiene,

además  del  seguimiento  de  las  cuentas,  la  función  primordial  de  dar

transparencia, publicidad y legitimidad a los actos de los órganos responsables de

la ejecución de las políticas públicas. Control, inspección y vigilancia tienen un

significado muy cercano cuando nos referimos a los consejos sociales que actúan

en el control social de la administración pública.  

Aunque  el  control  social  es  la  participación  de  la  sociedad  en  el

seguimiento de las acciones de los administradores públicos, buscando verificar si

los recursos están siendo aplicados eficientemente, el acceso a la información es

necesario. Sin embargo, según Barbosa (2002), la falta de transparencia nunca

ha  sido  consecuencia  de  la  calidad  de  los  servidores  públicos,  sino  de  las

decisiones políticas de los administradores, que sólo rinden cuentas cuando están

obligados a  hacerlo.  Por  lo  tanto,  el  control  es  también  un  instrumento  de  la

ciudadanía, cuya finalidad principal es posibilitar la transparencia de las cuentas y

de  la  administración  pública,  permitiendo  a  los  ciudadanos,  a  través  del
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conocimiento de dónde y cuándo el Estado aplica los recursos públicos, ejercer el

control social.

a  Constitución  Federal  permitió  el  surgimiento  de  un  conjunto  de

instituciones que ampliaron los espacios de participación social  en los asuntos

públicos con la creación de consejos de gestión de políticas públicas, los llamados

Consejos Municipales y, en este caso, posibilitando el Control Social por parte de

la  sociedad  organizada  en  conjunto  con  el  Estado,  para  establecer  sus

necesidades, intereses y controlar la ejecución de estas políticas.  

En el caso de los consejos municipales, se trata de una forma reconocida

por  la  ley  de  Control  Social  a  través  de  representantes  de  entidades  y

organizaciones de la  sociedad en igualdad de condiciones,  es  decir,  en  igual

número, con los representantes del gobierno, por lo que deben ser observados

como organismos locales de rendición de cuentas, ya que están compuestos por

diversos segmentos de la  sociedad que representan los deseos y anhelos de

estos segmentos.

Según Mawad (2001), el control social no puede prescindir de la rendición

de cuentas, ya que, para que los ciudadanos ejerzan el control, es imprescindible

que, por parte de la sociedad, los ciudadanos se conciencien y se organicen en

torno a unas reivindicaciones, cuya consecución por parte del gobierno supone la

mejora de las condiciones de vida de toda la comunidad y, por parte del Estado, el

suministro de información completa, clara y relevante a toda la población.

La  Constitución  Federal  permitió  el  surgimiento  de  un  conjunto  de

instituciones que ampliaron los espacios de participación social  en los asuntos

públicos,  con  la  creación  de  consejos  de  gestión  de  políticas  públicas,  los

llamados Consejos Municipales y, en este caso, posibilitando el Control Social por

parte de la sociedad organizada en conjunto con el Estado, para establecer sus

necesidades, intereses y controlar la ejecución de estas políticas.  

En el caso de los consejos municipales, se trata de una forma, reconocida

por  la  ley,  de  Control  Social  a  través  de  representantes  de  entidades  y

organizaciones de la  sociedad en igualdad de condiciones,  es  decir,  en  igual

número, con los representantes del gobierno, por lo que deben ser observados

como organismos locales de rendición de cuentas, ya que están compuestos por
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diversos segmentos de la  sociedad que representan los deseos y anhelos de

estos segmentos.

Según Mawad (2001), el control social no puede prescindir de la rendición

de cuentas, ya que, para que los ciudadanos ejerzan el control, es imprescindible

que, por parte de la sociedad, los ciudadanos se conciencien y se organicen en

torno a unas reivindicaciones, cuya consecución por parte del gobierno supone la

mejora de las condiciones de vida de toda la comunidad y, por parte del Estado, el

suministro  de información completa,  clara  y relevante a toda la  población.  De

acordo com Dias & Vasconcelos (2015),  la buena gobernanza se refiere a las

prácticas  gubernamentales  en  sus  funciones  y  actividades  de  una  manera

eficiente, transparente y sensible en la que los ciudadanos pueden participar y

comprometerse  con  el  gobierno  en  la  búsqueda  de  sus  objetivos  sociales,

políticos  y  económicos,  y  en  este  modelo  de  gobernanza  participativa,  la

interacción  es  esencial  para  la  formación  de  opinión  y  las  acciones  políticas

basadas en foros,  grupos o nuevas comunidades virtuales,  que contribuyen a

promover el desarrollo de la sociedad civil (Twinomurinzi et al., 2012).

En lo  que respecta específicamente al  informe de rendición de cuentas

para un control  social eficaz, la información contable aún debe mejorarse para

que los miembros del consejo puedan comprenderla, especialmente debido a su

complejidad.  Esta  complejidad  se  manifiesta  en  la  presentación  de  informes

repletos  de  detalles  financieros  y  presupuestarios,  y  en  otras  cuestiones

relacionadas con el carácter técnico de los términos utilizados, pero los usuarios

de  esta  información,  los  concejales,  no  tienen  ayuda  para  leer,  analizar  e

interpretar los argumentos de los informes (Bicalho, 2008). 

La  gobernanza  local,  como  configuración  regional  de  la  gobernanza

pública, es una forma autónoma a través de redes interorganizativas que pueden

estar formadas por representantes de organizaciones políticas y administrativas,

asociaciones, empresas y sociedades civiles, con o sin participación del Estado

(Jann, 2003).

Como  contribución  teórica  al  tema  de  la  gobernanza  y  el  control  se

presenta la teoría de la estructuración. Para Giddens (2009), los individuos crean,

pero  están limitados por  las  estructuras  sociales  en la  implementación  de las

prácticas  de  gestión,  ya  que  los  flujos  de  acción  están  limitados  por  la
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reproducción  de  las  estructuras  existentes,  y  la  rendición  de  cuentas  es  una

propiedad  emergente  y  no  sólo  un  determinado  conjunto  de  reglas  o

herramientas. 

El autor defiende que la estructura no debe tomarse como algo concreto o

perceptible para el público, y que sólo existe a través de las actividades de los

agentes, siendo tanto un resultado como un medio de acción, y que analizar la

estructuración de los sistemas sociales significa estudiar las formas en que los

sistemas se producen y reproducen en la interacción. En este sentido, la rendición

de  cuentas  puede  verse  como  una  propiedad  estructural  del  sistema  de

gobernanza,  que  se  produce  y  reproduce  por  las  acciones  de  los  actores

implicados en el  sistema, y que afecta a la reproducción del sistema que está

unido o incrustado en él.

Desde  la  perspectiva  del  aspecto  regulador,  los  modelos  de

responsabilidad  restringen  los  comportamientos  individuales  y  desde  la

perspectiva del aspecto constitutivo, los modelos de responsabilidad dan vida a la

experiencia de los actores del sistema social. Así, los estudios sobre la rendición

de  cuentas  deben  considerar  no  sólo  el  papel  político  de  las  organizaciones

públicas,  sino  también  el  de  los  directivos,  los  empleados,  las  empresas,  las

organizaciones sin ánimo de lucro y los ciudadanos, así como los esfuerzos de

comportamiento de los agentes (Campos, 1990).

Giddens (2009) destaca que el entorno de gobernanza contemporáneo es

más fluido, complejo, dinámico y empieza a requerir un sistema de rendición de

cuentas flexible y ajustable, siendo los sistemas de rendición de cuentas como

personas y estructura, constantemente ajustados a las Instituciones Sociales. El

autor (2009) advierte que no se puede predecir  la acción humana, porque los

actores siempre están bien informados y son reflexivos. Los actores saben mucho

sobre las condiciones ambientales de las prácticas cotidianas y, en base a ello,

siempre pueden elegir hacer lo contrario. Así, este problema de la relación entre

la  acción  y  la  estructura  social  es  el  núcleo  de  la  teoría  social  (Macohon  y

Lavarda, 2015). 

En este sentido, se estableció la necesidad de desarrollar los temas que

rodean a las redes sociales e internet para identificar su aproximación con las

dimensiones propuestas en el modelo de esta tesis.
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2.6 Redes sociales e internet como instrumento de participación social

A través de Internet se establece un nuevo entorno de comunicación que

rompe los  paradigmas de  tiempo y  espacio  y  permite  realizar  acciones en el

ciberespacio, cuyas principales propiedades son la interfaz, la interactividad y la

red de información (Lévy, 1998)

El ciberespacio tiene como una de sus características más llamativas la

velocidad  de  circulación  de  la  información  y  se  diferencia  de  los  medios

tradicionales en lo que se refiere al tamaño y al formato de los contenidos que

transmite, destacándose en el flujo de información, en el que existe la posibilidad

de que el receptor interactúe con el emisor a través de afirmaciones, comentarios

y sugerencias, presentados electrónicamente (Braga, 2005).

La divulgación de información sería una de las condiciones para reducir la

asimetría de información entre el gestor y el inversor y, en consecuencia, asignar

los recursos de forma eficiente. En este contexto empresarial, la información se

vuelve deseada por su utilidad, y la capacidad de implementar una cultura con

poder de influencia en la gestión de las empresas para divulgar o no información

de carácter  voluntario  (Paulino  et  al,  2019;  Healy  y  Palepu,  2001;  Macagnan,

2009).

Cuanto  mayor  es  el  volumen  de  divulgación  de  información  adicional,

relevante y confiable, más son bien reconocidas por el mercado, sin embargo, a

pesar de esta constatación, las empresas que realizan una amplia divulgación aún

no son consideradas totalmente transparentes en relación a su información, por la

falta de la llamada divulgación voluntaria por parte de la organización (Forte et al.,

2014; Verrecchia, 2001; Pae, 2005; Mendes-da-Silva et al., 2009).

 El proceso digital, con los recursos de internet, contribuye a ampliar las

interacciones  e  intercambios  de  experiencias  entre  sectores  económicos  y

sociales, nuevos procesos de relaciones y experiencias, para permitir espacios y

oportunidades donde se construyan ideales y visiones compartidas, con acceso a

la participación de todos, a la ciudadanía, a la inclusión social, además de permitir

la  producción  de  nuevos  valores  sociales,  culturales,  económicos  o  políticos

(Araujo et al 2015; Subirats, 2011; Pinho, 2012).
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Estas tecnologías permiten innovar en las formas de comunicación de la

administración pública, que también está experimentando importantes cambios en

su  organización  y  funcionamiento,  y  a  través  de  estos  mecanismos  permiten

diferentes articulaciones con la sociedad civil. En este sentido, han sido utilizados

por organismos e instituciones estatales, pero también por individuos y grupos

sociales organizados de la sociedad, como una forma de ampliar los espacios de

participación ciudadana (Brugué, 2009; Subirats, 2011).

El uso de Internet por parte de la sociedad civil ha ampliado la participación

política  debido  a  la  facilidad  con  la  que  circula  la  información  y  actúa  en  la

formación de la opinión pública y a la posibilidad de ejercer presión sobre los

gestores públicos para que las demandas de la sociedad civil sean contempladas

en el ámbito político. En este sentido, el webactivismo amplía la capacidad del

Estado para atender las demandas sociales, cambiar los procesos de decisión y

mejorar  la  articulación  política  para  insertar  nuevas  formas  de  participación

política (Araujo et al 2015).

Las  tecnologías  cambian  la  concepción  de  lo  que  es  prerrogativa  del

Estado  y  las  consecuencias  de  éstas  para  las  colectividades,  incorporando

nuevos actores y prácticas, que generan formas creativas de intervención en el

proceso  político,  y  en  esta  línea  se  acerca  a  lo  que  se  ha  denominado

participación ciudadana20, que es una compleja interacción entre Estado, mercado

y sociedad civil que se abre a nuevas formas de reivindicación, control social y

gestión, pero a la vez contradictoria porque excluye a una parte de la población de

esta nueva práctica política y, en consecuencia, de la democracia digital (Araujo

et al, 2015). La estructura de la sociedad red tiene sus contradicciones, conflictos

y desafíos de formas alternativas de organización social (Castells, 2012).

Para minimizar los efectos de la dificultad de acceso, especialmente en

relación con las inversiones en nuevas tecnologías, las redes sociales forman un

nuevo campo público que fomenta la participación de los más variados actores

sociales, permitiendo la formación de un proceso de interacción entre el Estado y

la sociedad civil que amplía la capacidad de acción directa para la resolución de

los problemas sociales, permite el seguimiento de la administración pública y la

presión sobre los agentes políticos (Egler, 2010).

20 El tema de la participación ciudadana se analizó como una de las dimensiones de la ACP.
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Según  Maia  (2007),  a  partir  de  las  redes sociales  surgen los  llamados

actores colectivos cívicos, que utilizan Internet para diferentes prácticas como,

entre otras, las redes de producción de recursos comunicativos y las redes de

vigilancia y solidaridad a distancia, que sirven para desarrollar formas de defensa

de los derechos de los ciudadanos, con el fin de promover nuevas prácticas de

acción colectiva, y generar así nuevas formas de activismo y empoderamiento.

La  instantaneidad  y  la  rapidez  de  la  información  ofrecen  un  elemento

dinámico de influencia capaz de orientar algunas acciones de los representantes

públicos  y  de  marcar  la  agenda  de  los  propios  medios  de  comunicación

tradicionales  para  modificar  su  enfoque.  La  acción  social,  la  movilización  y  el

compromiso se han convertido en un valor de la red, en la que las tecnologías de

la  comunicación  no  son  sólo  herramientas  de  descripción,  sino  también  de

construcción y reconstrucción de la realidad (Malini, 2013).

Los  actores  sociales  y  los  ciudadanos  en  general  maximizan  las

posibilidades de representación de sus intereses y valores, utilizando estrategias

en  redes  de  relaciones  entre  diversas  instituciones,  en  las  que  permiten  la

creación  de  un  sujeto  colectivo,  cuya  complejidad  permite  democratizar  las

políticas públicas, ampliando así el campo de acción de la sociedad civil (Egler,

2010).

Según Maia (2007), las acciones de las organizaciones civiles a través de

las tecnologías tienen la capacidad de expresar y afirmar identidades, valores e

intereses sin necesidad de intermediación, por medio de conferencias y comités,

realizar debates públicos y promover el  compromiso político,  movilizar y dar a

conocer las agendas de los grupos y contribuir a la creación de herramientas de

control y transparencia del poder público. 

La democracia digital  sirve como herramienta de innovación política que

permite  un  canal  de  movilización  y  ampliación  del  control  social,  así  como la

expansión del conocimiento de la población sobre las formas de acceso a los

derechos y el control de los ciudadanos, y no del Estado, sobre su condición de

beneficiarios de un servicio (Silva et al, 2005; Zuiderwuk et al 2015).

Sin  embargo,  según  Avritzer  (2008),  a  pesar  del  uso  de  los  recursos

tecnológicos,  se  observa que hay pocas prácticas  políticas  institucionales  con

acciones efectivas a nivel municipal que utilicen los dispositivos de comunicación
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de Internet para participar en el proceso de toma de decisiones políticas e influir

en él, haciendo que el proceso político sea más participativo y democrático. 

Según  Recuero  (2009),  las  redes  sociales  son  consideradas  como  el

conjunto de personas, instituciones y grupos y sus interacciones o lazos sociales,

que  conforman  las  estructuras  sociales,  considerando  éstas,  además,  los

múltiples  canales  que  permiten  una  nueva  forma  de  colectividad,  donde  los

individuos y la sociedad están en continua comunicación (Egler, 2010).

La interacción entre los actores crea el llamado vínculo social y, cuando

esta  relación  es  fuerte,  más  densa  será  considerada,  siempre  y  cuando  se

mantenga de manera sustancial y significativa para estos actores y, según Silva

(2009), la idea de comunicación dentro de este escenario de red social proviene

de la practicidad y rapidez de los mensajes cortos y directos. Para Malini (2013),

la actuación social, la movilización y el compromiso se convierten en valores de la

red,  y  estas  tecnologías  de  la  comunicación  pasan  a  ser  de  construcción  y

reconstrucción de la realidad.

Con la especialización de los procesos de acción de la sociedad civil, con

el uso de las tecnologías de red, las entidades civiles tienen una participación más

activa  en la  vida  pública  y  en  sus estrategias de comunicación y  acción,  con

condiciones, incluso, de orientar a los medios de comunicación convencionales de

acuerdo con sus intereses,  para ampliar  la  visibilidad y  la  credibilidad de sus

acciones (Araujo y Feitas, 2012; Araújo et al, 2014).

Tal y como se expuso, se constató la necesidad de una aportación teórica

que  pudiera  contribuir  al  desarrollo  de  la  relación  entre  los  individuos  y  los

elementos de la tecnología de la información, incluidas las redes sociales. 

Dicho esto, partiendo de la base conceptual de las redes, se desarrollan a

continuación  aspectos  de  los  Consejos  Municipales  con  el  fin  de  entender  el

colectivo y su estructuración para realizar sus principales funciones.

2.7 Consejos municipales de política pública

Es esencial  que los ciudadanos se apoyen en los instrumentos de que

disponen  para  supervisar,  controlar  e  influir  en  las  políticas  públicas.  Para

Habermas, la colonización del mundo de la vida por el mundo sistémico es un

problema que hay que afrontar. 

89



     

Para ello,  existen actualmente numerosos instrumentos de control  de la

sociedad  civil,  como  las  audiencias  públicas  para  la  toma  de  decisiones

administrativas,  las  consultas  públicas  y  los  consejos  municipales.  Tales

instrumentos,  cuando  logran  una  concreta  estructuración  democrática  y

republicana de la población, se convierten en verdaderos medios de control social

ejercidos por la sociedad civil sobre la Administración Pública.

De esta manera, se entiende que, sólo fortaleciendo la participación y el

control social, con la consolidación de los medios necesarios para su ejercicio, se

puede  superar  esta  cuestión,  posibilitando  una  comunicación  que  culmine  en

actos responsables de un consenso afirmativo de la democracia.

En este contexto, la constitución de consejos municipales, por ejemplo, es

un paso importante hacia la democratización del proceso de toma de decisiones.

Sin embargo, las investigaciones han demostrado que es una tarea difícil cambiar

su funcionamiento, en la medida en que el Estado sigue siendo el protagonista

central en la definición de la agenda de políticas sociales (Tatagiba, 2002).

Los consejos son instrumentos que pueden permitir la participación activa

de los ciudadanos en la gestión de los asuntos públicos. En general, los consejos

se  encargan  de  formular  estrategias,  supervisar  la  aplicación  de  las  políticas

sociales y proponer cambios para hacerlas más eficaces. 

Se consideran espacios públicos  con una composición  plural  y  paritaria

entre  el  Estado  y  la  sociedad  civil,  cuya  función  es  formular  y  controlar  la

aplicación de las políticas públicas sectoriales. Los consejos son considerados

como el  principal  canal  de participación popular  que se encuentra en las tres

instancias  de  gobierno  (federal,  estatal  y  municipal)  según  el  Portal  de

Transparencia (2010).

Los consejos pueden entenderse como instituciones híbridas, ya que están

compuestos,  por  un  lado,  por  representantes  del  Estado  y,  por  otro,  por

representantes  de  la  sociedad,  con  poderes  consultivos  y/o  deliberativos  que

reúnen,  al  mismo  tiempo,  elementos  de  democracia  representativa  y  de

democracia directa (Ckagnazaroff y Abreu, 2009).

Según  Dias  &  Vasconcelos  (2015),  la  discusión  sobre  los  consejos

populares, en la década de 1980, tenía como eje la cuestión de la participación

popular definida en ese período como esfuerzos organizados para aumentar el
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control sobre los recursos e instituciones que controlan la vida en sociedad. Estos

esfuerzos deben provenir fundamentalmente de la sociedad civil organizada en

movimientos y asociaciones comunitarias. Durante la década de los 90, surgieron

en la  sociedad brasileña varios consejos a nivel  nacional,  estatal  y  municipal.

Estos consejos tenían como objetivo implementar políticas sociales en las áreas

de  salud,  educación,  asistencia  social,  medio  ambiente,  vivienda,  seguridad

social, defensa de los derechos de los niños y adolescentes, mujeres, ancianos,

entre otros.

Los consejos han surgido como un nuevo espacio de participación de la

sociedad civil en la formulación y control de las políticas públicas y son "canales

de participación que reúnen a representantes de la población y a miembros del

poder público estatal en las prácticas que conciernen a la gestión de los bienes

públicos"  (Gohn,  2001).  La  constitución  de  estos  consejos  permite  establecer

nuevas formas de participación democrática,  permitiendo que el  gobierno y  la

sociedad  civil  participen  por  igual  en  la  definición  de  las  políticas  públicas.

Actualmente, con la ampliación del proceso de democratización de la sociedad

brasileña existe una extensión del poder de la sociedad política a la sociedad civil.

La descentralización de algunas políticas sociales estaba vinculada a la

existencia de espacios de participación de la sociedad a través de los Consejos y

la transferencia de recursos a los ámbitos subnacionales estaba condicionada a

esta premisa. Inicialmente, la presencia de los Consejos a nivel municipal estaba

fuertemente asociada a la creación de una política pública a nivel federal que

garantizaba el acceso a fondos públicos para su desarrollo (Tomazelli et al, 2008).

El  establecimiento  de  consejos  obligatorios  en  los  municipios  abrió  el

camino  a  las  demandas  de  nuevos  consejos,  generalmente  vinculados  a  la

defensa de los derechos de grupos específicos, como las mujeres, los ancianos y

los  discapacitados.  También  dio  cabida  a  la  creación  de  consejos  dedicados

exclusivamente al control social de determinados programas, como los de Bolsa

Escola  y  Comidas  Escolares,  y  a  problemas  específicos,  como  el  Consejo

Antidroga.

Sin embargo, el número de consejos crece progresivamente, dado que son

requisitos de la Constitución nacional. Sin embargo, para su aplicación, dependen

de las leyes estatales y municipales ordinarias. En algunos ámbitos, estas leyes
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ya  se  han  establecido  o  existen  plazos  para  su  creación.  Los  consejos  de

directivos son nuevos instrumentos de expresión, representación y participación;

en teoría, tienen el potencial de transformación política y, si son efectivamente

representativos,  podrían dar  una nueva forma a  las  políticas  sociales,  ya que

están  relacionados  con  el  proceso  de  formación  de  políticas  y  de  toma  de

decisiones (Gohn, 2001).

Los  Consejos  Municipales  surgen  como  instrumentos  facilitadores  del

proceso de descentralización y municipalización de las políticas sociales a nivel

local,  siendo  reconocidos  como  interlocutores  en  la  toma  de  decisiones.  Son

instancias  colegiadas  deliberativas,  actúan  como órganos  consultivos  y  tienen

carácter  fiscalizador,  especialmente  en  lo  que  se  refiere  al  movimiento  de

recursos  financieros  para  las  políticas  sociales;  aplicación  de  los  criterios

establecidos por las esferas de gobierno federal y estatal en lo que se refiere al

establecimiento de los valores a transferir a los municipios; implementación de las

políticas sociales, incluyendo los aspectos económicos y financieros; seguimiento

y control de las acciones del sector privado en las áreas sociales, acreditadas a

través de contratos o convenios.

La  función  de  supervisión  asigna  al  consejo  el  papel  de  investigar  las

irregularidades  y  ponerlas  en  conocimiento  de  la  autoridad  administrativa,  el

Tribunal de Cuentas o el Ministerio Fiscal, según el caso, para que adopte las

medidas oportunas.

Los consejos pueden clasificarse en dos tipos, según su constitución, como

obligatorios  y  no  obligatorios.  Los  consejos  obligatorios  son  aquellos  cuya

creación fue resultado de una ley federal que obliga a los municipios a crearlos

para  obtener  recursos  federales.  Los  demás  consejos  creados  por  iniciativa

municipal se consideran no obligatorios. 

Según  Erundina  (1996),  las  principales  limitaciones  observadas  en  las

actividades de los consejos son: la dificultad de acceso a la información sobre la

gestión pública; la discontinuidad de las administraciones municipales; la falta de

institucionalización  de  los  mecanismos  de  participación  popular;  la  falta  de

autonomía desde el  punto de vista  normativo en la generación de leyes y en

relación con la economía; y la falta de organización y politización de los sectores

populares. 
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Algunos desafíos pueden ser enfrentados en la búsqueda de la autonomía

de los Consejos en relación al poder público, centrándose en la capacidad de los

segmentos sociales de participar en la elaboración de la agenda de decisiones,

como la participación en redes y foros capaces de acordar prioridades para la

ciudad, aunque los Consejos estén formados por organizaciones de la sociedad

civil con naturalezas e intereses diferentes.  

Sin embargo, para afrontar estos retos, es necesario que los concejales, la

sociedad civil, especialmente los financiadores, tengan acceso a la información

para que puedan participar activamente en las acciones de gobierno, ya que sin

información  no  pueden  discutir  igualmente  los  problemas  sociales  con  los

representantes  municipales.  Para  que  sea  efectiva,  la  participación  debe  ser

cualificada, es decir, no basta con la presencia numérica de personas, ya que el

acceso es abierto. Los representantes de la población deben tener las mismas

condiciones de participación, como el acceso a la información, que se codifica en

los organismos públicos (Gohn, 2001). 

Establecer mecanismos que garanticen la transparencia de la información,

facilitando  su  comprensión  por  parte  de  todos  los  miembros  del  Consejo,  el

tiempo  que  necesitan  para  descifrarla  y,  en  ocasiones,  la  contratación  de

asesores, es un reto importante, ya que existen grandes posibilidades de que los

Consejos absorban cuestiones administrativas o tomen decisiones sobre temas

de  difícil  comprensión  sin  la  información  necesaria,  como  es  el  caso  de  la

aprobación  del  presupuesto  o  la  rendición  de  cuentas  de  un  determinado

programa, o incluso la firma, renovación o cancelación de convenios del gobierno

de la ciudad con proveedores de servicios. 

Después de presentar este marco teórico, considerando la base para la

caracterización de las dimensiones de análisis,  así como la preparación de la

investigación desde el  punto de vista cuantitativo y cualitativo, se presentan a

continuación los procedimientos metodológicos de esta tesis.
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CAPÍTULO III

3. METODOLOGIA

Este  capítulo  de  la  tesis  trata  de  los  procedimientos  metodológicos

adoptados por ella para alcanzar sus objetivos. Para ello, se discuten los aspectos

epistemológicos, metodológicos y técnicos adoptados, además de la aplicación

empírica de los referentes teóricos investigados.

3.1 Método cuadripolar

Según Martins y Theóphilo (2016) y Silva (2014), el marco epistemológico y

teórico puede organizarse según el método cuadripolar, en el que se presentan y

discuten  los  problemas  relacionados  con  esta  tesis,  y  su  desarrollo  de

conocimiento puede trabajarse en cuatro polos:
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Figura 5 -  Polos de desarrollo de la Tesis

       

Fuente: Elaboración propia a partir de Martins y Theóphilo (2016) y Silva (2014)

En  cuanto  a  la  estructura  fundamental  del  pensamiento  científico,  la

perspectiva filosófica ontológica de este estudio parte de una base relativista, ya

que observa la construcción de la realidad social, especialmente la municipal, a

través de las interacciones humanas mediante la acción comunicativa, en busca

de la gestión social de programas específicos de bienestar (Ryan et al, 2002). 

En cuanto al aspecto epistemológico, se pretende renovar, continuamente,

la ruptura de los objetos científicos con los del sentido común, o decidir las reglas

de  producción  y  explicación  de  los  hechos,  de  comprensión  y  validez  de  las

teorías,  y  en  este  caso,  esta  tesis  tiene  un  aspecto  subjetivista,  porque  el

conocimiento  del  tema  gestión  social,  rendición  de  cuentas  y  estructura  de

participación de la sociedad civil  es una construcción, y que cada investigador

tiene diferente forma de interpretar el mundo social (Da Silva, 2014; Nova et al,

2019).

En cuanto  a  la  perspectiva  teórica,  ésta  se  guía  por  la  elaboración  de

hipótesis y la construcción de conceptos. Es el lugar de la formulación sistemática

de  los  objetos  científicos.  Para  Martins  y  Theóphilo  (2016),  una  teoría  está

formada por  la  unión  de hipótesis  o  argumentos  que  tienen  como objetivo  la

comprensión de fenómenos reales. Desde esta perspectiva, una teoría tiene como

objetivo la descripción de la realidad propone reglas para la interpretación de los
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hechos, la especificación y la definición de soluciones provisionalmente dadas a

los problemas.

Esta tesis tiene también, entre sus fundamentos teóricos, las categorías de

la Gerencia Social, y posee una epistemología caracterizada en el entendimiento

de Cançado et al. (2013) por el antipositivismo, en la medida en que la realidad

social puede y debe ser (re)construida en interés de sus miembros y a partir de su

percepción,  es  decir,  el  individuo  está  en  la  realidad  y  actúa  sobre  ella,  y  el

investigador también es el sujeto de la investigación.

Así,  de  acuerdo  con  Neves  et  al  (2013)  y  Potter  (2005)  las  prácticas

contables tienen características universales, por lo que sus aplicaciones dentro de

las  organizaciones  tienen  implicaciones  no  sólo  para  los  individuos  y  las

empresas,  sino  también  para  la  sociedad  en  su  conjunto,  y  al  percibir  la

contabilidad como una práctica social e institucional, y no sólo como una técnica,

se fomenta la transdisciplinariedad y se crea una oportunidad para una serie de

investigaciones en esta área.

En  esta  línea,  esta  tesis  tiene  a  la  Teoría  de  la  Acción  Comunicativa

(Habermas, 1984; Cardoso, 2018) como principal marco teórico subyacente a su

desarrollo,  con subsidios de la Teoría de las Redes de Actores (Latour,  1999;

Law,  2009),  ya  que  permite  la  elaboración  continua  de  la  realidad  desde  la

práctica  a  través  de  la  combinación  de  personas,  técnicas,  textos,  arreglos

arquitectónicos y fenómenos naturales. Esto no implica, sin embargo, que otras

teorías en conflicto no puedan explicar mejor la realidad.

 En cuanto a la perspectiva técnica, que trata de dos métodos y técnicas

que  se  utilizarán  en  este  estudio,  esta  investigación  utilizará  el  enfoque

metodológico mixto, porque asocia formas cualitativas y cuantitativas que abordan

las cuestiones en su conjunto, y que se convierten en mejores para el análisis que

estudiadas de forma aislada (Cresswell, 2010).

En cuanto a la clasificación técnica desde el punto de vista cuantitativo, se

trata de una investigación cuantitativa-descriptiva, ya que se utilizan datos que

requieren precisión y control estadístico en el análisis de la base de datos sobre

ayuntamientos  e  indicadores,  que  tienen  como  objetivo  verificar  hipótesis  en

estudios de evaluación de programas (Marconi y Lakatos, 2002). 
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En cuanto a la evolución, se trata de un estudio longitudinal,  con datos

determinados  desde  el  año  2013  hasta  el  2019,  al  investigar  el  periodo  de

existencia  de  los  programas de fondos de bienestar,  con el  fin  de  analizar  la

evolución  del  fenómeno  (Ramos  y  Naranjo,  2014).  También  se  utilizó  la

investigación documental para la investigación de campo en la búsqueda de datos

sobre  los  Consejos  Municipales,  indicadores,  informes  y  sentencias  de  los

Tribunales,  recogiendo  en  la  base  de  datos  del  IBGE,  Tribunales,  Institutos

Estatales de Investigación y sitios web oficiales de los Municipios, por la riqueza

de información que debe ser explorada para el desarrollo de esta tesis (Mattar,

2017).

Los datos cuantitativos para el análisis de los valores de los Fondos de

Incentivo Social transferidos a los municipios y correlacionados con las variables

socioeconómicas,  fiscales,  estructurales  y  de  control,  fueron  extraídos  de  las

bases de datos MUNIC/IBGE, Ingresos Federales de Brasil, Secretaría del Tesoro

Nacional y CGU, y luego introducidos en el software EXCEL v.1808, PAST 4.03,

JAMOVI 1.6.23 normalizados y organizados para realizar el análisis factorial y de

componentes  principales  a  partir  de  los  constructos  de  estructuras,  variables

sociales, económicas, fiscales e indicadores de gestión, según la siguiente tabla:

Tabla 5 - Variables, categorías y autores de las Dimensiones investigadas

Variables Categorias Autores

EstrIntRed
Estructura  de  la  comunicación,
Internet y redes sociales.

Fung (2004); Pires e Vaz (2010); Melo e
Baiocchi,  (2006); Cunha et al (2011).

AtivRedSoc
Actividad en redes sociales Santos e Santos (2014); Fuchs (2015);

Castells (2012)

PartCidInt
Formas  de  participación
ciudadana a través de Internet

Baialardi e Petri (2015)., 18-34.Lopes et
al (2014); Lavalle (2011); Borba (2011);
Cortes (2011); Fonseca (2011);

Govern

Gobernanza Gauto, e Bernini, E. J. (2015). . Carneiro
et  al  (2011);  Cunha  e  Pereira  (2012)
Coelho  (2011);  Newell  e  Wheeler
(2006). 

CIEst
Control  interno  Estructura
organizativa

Vijayakumar e Nagaraja (2012);  Ribeiro
Filho et al (2008). 

CIAtua
Control  interno  Desempeño  y
actividades en la aplicación de los
recursos

Monteiro (2015); Diegues (2013). 

CMDCA

Estructura  de  los  Consejos
Municipales  de  Derechos  de  la
Infancia y la Adolescencia

Jambersi  e  de  Oliveira  (2020);
Schevisbiski,  (2004); Tatagiba  (2005);
Cunha  (2007);  Gohn  (2006);  Dias
(2012).  Cunha et al (2011); Custódio e
Kühl (2019). 

CMDPI Estructura  de  los  Consejos Magalhães  &  Souza  (2015);  Tatagiba
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Municipales para los Derechos de
los Mayores

(2005); Carneiro (2018); Ferreira (2019);
Wickert, (2020). 

CMDPD
Estructura  de  los  Consejos
Municipales para los Derechos de
las Personas con Discapacidad

Tatagiba (2005); Souza (2018); Silva e
Oliver (2019); Silva (2020)

ComConf Comités y conferencias Cortes (2011); Souza (2011)

LegGFI Legibilidad Gunning Fog Index
Hesarzadeh et al (2020); Lee e Zhang 
(2017); Kingsland et al (2019); Pinto 
(2018). 

Fuente: elaboración propia

Desde el punto de vista cualitativo, este estudio utilizó la técnica de análisis

de contenido, ya que se basa en los juicios de los analistas de la rendición de

cuentas  de  los  fondos,  con  el  fin  de  registrar  y  codificar  los  contenidos  para

minimizar la posibilidad de subjetivismo en la definición de estándares de análisis,

respetando los criterios de homogeneidad, exhaustividad, exclusión y objetividad

(Richardson, 2010).

La muestra se compuso de las rendiciones de cuentas de los Consejos

Municipales de Derechos,  recogidas en las páginas web de los Tribunales de

Cuentas, Tribunales de Justicia, Contraloría General de la Unión y Tribunales de

Cuentas de los respectivos estados, comprendiendo los datos de los ejercicios

2013 a 2019, siendo el análisis textual de los informes de rendición de cuentas

segmentado, con uso del software Iramuteq 0.7, y Alt 1. 0.1 para la conversión de

archivos de tipo pdf a archivos de tipo texto; la limpieza del texto, eliminando los

caracteres no válidos y las líneas en blanco; y, la extracción del corpus de textos

de cada rendición de cuentas de cada Consejo y el análisis de los discursos de

los entrevistados, así como para las tareas de tratamiento y segmentación del

texto, división silábica, cálculo de la cantidad de palabras y del índice de niebla de

Guninng. Los determinantes del nivel de legibilidad se basaron en trabajos sobre

divulgación de información (Allini et al, 2017, Caldas, 2020).

3.2 Enfoque metodológico

 En este capítulo se presentan las opciones metodológicas que sustentaron

el curso de la investigación, desde la elección de los sujetos hasta la forma en

que se llevó a cabo la investigación de campo, exponiendo los procedimientos de

recogida  y  análisis  de  datos  utilizados  para  alcanzar  los  objetivos  de  la

investigación. 
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En cuanto a los procedimientos elegidos para llevar a cabo este trabajo,

primero se realizó una investigación bibliográfica, archivística y documental  en

diferentes bases de datos con el fin de obtener datos y abordar los conceptos

sobre rendición de cuentas, acción comunicativa, control social, responsabilidad,

que envuelven la investigación.

Según Creswell (2010), la revisión de la literatura es una propuesta de las

posibles referencias que para informar a otros estudios que están estrechamente

relacionados con los temas que se están abordando, y que pueden ser utilizados

para un estudio bibliográfico más expresivo para presentar el escenario actual de

la literatura.

Esta revisión se presentó al principio de esta tesis, y sirvió de base para el

desarrollo  de  la  investigación  bibliográfica.   Según  Oliveira  (2011,  p.73),  "la

investigación  bibliográfica  es  la  búsqueda  de  conocimientos  relevantes  a  un

determinado tema investigado en libros, artículos, monografías, disertaciones y

tesis, de modo de alcanzar el llamado estado del arte".

Según Nova et al (2020), la investigación archivística es la que se realiza a

partir de expedientes que fueron recogidos y son almacenados por terceros, y se

diferencia de la documental por su producción por parte de terceros. Según Mattar

(2017),  la  investigación documental  se caracteriza por  ser semipublicada y no

convencional, generalmente publicada en medios gubernamentales, académicos,

comerciales e industriales y que, por la dificultad de exploración, casi nunca es

considerada por  los investigadores,  y  en este caso hay una gran cantidad de

información por investigar. En este sentido, esta tesis ha utilizado las técnicas de

análisis de archivos y de análisis de documentos.

En el caso de la encuesta bibliográfica, se utilizó el portal de publicaciones

periódicas Capes para analizar todos los estudios disponibles sobre el tema. En el

caso de la investigación de archivo se exploró la base de datos de la investigación

Munic/IBGE de los municipios, con referencia a las categorías de análisis, y sobre

la investigación documental sobre la legibilidad, concretamente, se obtuvieron de

los informes de los municipios a la CGU.

Las  investigaciones  en  el  área  de  conocimiento  de  las  Ciencias  de  la

Administración  y  la  Contabilidad,  están  cada  vez  más  en  sintonía  con  las

cuestiones sociales, lanzándose a entender las necesidades de los sujetos y cuál
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es la relevancia de la información en su vida cotidiana. En este sentido, según

Creswell  (2010),  se utilizó una estrategia explicativa secuencial,  de método de

investigación  mixto,  ya  que  se  utilizó  la  recolección  y  análisis  de  datos

cuantitativos en una primera fase de la investigación, seguida de la recolección y

análisis  de  datos  cualitativos  en un segundo  momento,  esto  desarrollado con

resultados  cuantitativos  iniciales,  a  los  que  se  les  asigna  mayor  peso,  y  que

sirvieron de base para la obtención de datos cualitativos secundarios, y que a

pesar de las formas separadas, están conectados en sus interpretaciones.

Figura 6 -  Estrategia Explicativa Secuencial

Fuente: Creswell (2010)

Desde el punto de vista ontológico y epistemológico, según Sampieri et al

(2013),  los  investigadores  cuantitativos  perciben  la  verdad  como  algo  que

describe  una  realidad  objetiva  separada  del  observador  y  que  espera  ser

descubierta  y  los  investigadores  cualitativos  se  interesan  por  la  naturaleza

cambiante de la realidad que involucra al investigador y al fenómeno estudiado

como  elementos  mutuamente  inseparables  e  interactivos  que  consideran

diferentes perspectivas y aristas para complementarse.

Con base en el objetivo de esta investigación, que es analizar los factores

determinantes en el proceso de captación y rendición de cuentas de los recursos
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sociales,  a  través  de  los  fondos  de  derechos,  y  cómo  los  elementos

socioeconómicos, la comunicación digital y la legibilidad de los informes permiten

la  eficiencia  en  el  proceso de captación  y  el  control  social  efectivo  sobre  los

actores  involucrados  en  el  proceso,  esta  investigación  se  realizó  desde  la

perspectiva exploratoria y descriptiva.

De acuerdo con Beuren (2013), considerando que este estudio aborda el

tema sobre la rendición de cuentas y la rendición de cuentas desde el punto de

vista  del  control  social,  un  tema  con  poco  conocimiento  en  las  carreras  de

Administración y Ciencias Contables, especialmente en lo que respecta a la teoría

de la acción comunicativa en la gestión municipal, se entiende que se caracteriza

como una investigación exploratoria, ya que se busca conocer el tema con mayor

profundidad, con el fin de hacer más claro o construir cuestiones importantes para

la realización del estudio. En este sentido, esta tesis es exploratoria y utilizó los

siguientes recursos metodológicos, según Mattar (2013): encuestas bibliográficas;

encuestas  de  información  pública;  encuestas  documentales  y;  entrevistas  a

expertos en control social y rendición de cuentas.

Según  Gil  (1988),  las  investigaciones  que,  aunque  se  definen  como

descriptivas, a partir de sus objetivos, como la descripción de las características

de  una  población  o  fenómeno,  o  que  establecen  relaciones  entre  variables,

acaban sirviendo más para aportar  una nueva visión del  problema, lo que las

acerca  a  la  investigación  exploratoria.  Se  trata  de  una  investigación

ocasionalmente descriptiva, al proporcionar una visión de las variables objeto de

estudio  en  un  momento  determinado,  además  de  permitir  evaluar  los

comportamientos manifestados por los grupos de interés. En esta línea, según

Mattar  (2013),  esta tesis  es descriptiva y utilizó los siguientes recursos en su

desarrollo:  medidas  de  tendencia  central;  medidas  de  dispersión;  desviación

media  y  desviación  estándar;  inferencia  estadística;  análisis  de  componentes

principales y; análisis factorial.

Tras la investigación documental y bibliográfica, se procedió a la recogida

de datos a partir  de la base de investigación MUNIC/IBGE, con el objetivo de

levantar  los  datos  de  la  administración  pública  y  las  estructuras  de  las

Diputaciones y Congresos, en los municipios que formaban parte de la muestra
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de  esta  tesis,  y  analizarlos  mediante  análisis  factorial.  A  continuación,  se

recogieron y analizaron las cuentas de los mismos municipios que formaban parte

de la muestra recogida en MUNIC/IBGE, desde el punto de vista de la legibilidad,

para complementar el análisis cuantitativo de esta tesis.   

Luego, se realizó una investigación de campo, a través de entrevistas con

conversaciones  guiadas,  para  identificar  aspectos  de  las  experiencias  de  18

expertos involucrados en temas de control social, rendición de cuentas y consejos

municipales,  con  el  fin  de  obtener  lo  que  se  considera  más  relevante  de  un

problema determinado, y captar la observación de cómo los eventos provocan

cambios en la sociedad (Richardson,  2010).  Para ello,  se pretendía utilizar un

análisis de contenido cualitativo, con el objetivo de inferir conocimientos sobre los

mensajes de las entrevistas.

3.3 Alcance de la investigación

Esta tesis tomó como objeto a los municipios brasileños que asumen sus

responsabilidades,  con  más  autonomía  y  consecuentemente  mayores

responsabilidades desde el punto de vista de la rendición de cuentas, el control y

la  participación  social,  y  que  se  han  convertido  en  entidades  político-

administrativas que deben tener como principios, entre otros, la transparencia y la

eficiencia, debido al interés político, económico y social.

Figura 7 – Visión general de los municipios encuestados y cuantitativa por región
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Fuente: Elaboración propia.

En cuanto al análisis descriptivo de esta tesis, se consideraron los datos de

la administración pública de todos los 5.570 municipios brasileños21, pero como se

pretendía observar la rendición de cuentas de la gestión municipal, se consideró

como primer instrumento de corte muestral la observación de los municipios que

habían respondido a las auditorías de la  CGU y,  en secuencia se observó la

administración  municipal  que  había  respondido  a  la  encuesta  MUNIC/IBGE,

considerándose  al  final  el  total  de  1.206  municipios  encuestados22.  Estos

procedimientos se realizaron entre junio de 2019 y julio de 2020.

En  este  sentido,  según  Ramos  y  Naranjo  (2014),  fue  una  selección

intencionada, por reunir características significativas y típicas de los municipios

21 La base de datos MUNIC/IBGE considera como municipios a Brasilia -Capital Federal- y al Distrito Estatal
de Fernando de Noronha.
22 Véanse los municipios encuestados en el anexo 1.
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encuestados  en  el  MUNIC/IBGE,  en la  perspectiva  de  un  estudio  transversal,

debido a que los municipios encuestados se presentan en diferentes niveles de

desarrollo.

Los  datos  municipales  fueron  extraídos  de  la  base  de  la  Encuesta  de

Información  Básica  Municipal  MUNIC,  realizada  por  el  Instituto  Brasileño  de

Geografía  y  Estadística  IBGE,  una  encuesta  de  registros  institucionales  y

administrativos,  que  permite  una  interesante  oportunidad  para  evaluar  las

administraciones públicas municipales, así como las prácticas llevadas a cabo en

las Ips locales, tales como consejos, conferencias, presupuestos participativos y

otras formas de participación institucionalizada (Barreto, 2011). 

La encuesta MUNIC/IBGE proporciona información sobre la gestión de los

municipios,  la  organización  de  la  prefectura,  el  personal  funcional,  el  aparato

material,  los instrumentos fiscales,  los recursos institucionales, las políticas de

planificación,  las  iniciativas  de  descentralización  y  desconcentración,  los

programas y acciones públicas locales, la oferta de servicios a la población y la

infraestructura  urbana,  así  como,  permite  revelar  el  panorama  de  la

institucionalización actual de los consejos municipales en Brasil.

 Debido al propio alcance de la investigación, y tomando como informantes

a  los  ayuntamientos  y  no  a  los  concejales,  se  investigaron  las  siguientes

cuestiones relativas a cada tipo de gestión y a los concejos.

Figura 8 – Especificación de los elementos encuestados en MUNIC
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Fuente: Elaboración propia.

Fuente: Elaboración propia.

Una vez recogidos, analizados y tabulados los datos en EXCEL v.1808, los

resultados se ponderaron según la siguiente tabla:

Tabla 6 -  Ponderación de las variables

Variables  Preguntas Ponderación Puntuación 

Estructura de comunicación, Internet y redes
sociales

20 10 0,500

Actividades en redes sociales 20 10 0,500

Formas de participación ciudadana a través 
de Internet

4 10 2,500

Gobernanza 10 10 1,000

Control interno: estructura organizativa, 
rendimiento, actividades y funciones

25 10 0,400

Control interno - Actuación y actividades en 2 10 5,000
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la aplicación de los recursos públicos
Consejo de la Infancia y la Adolescencia - 
CMDCA

8 10 1,250

Consejo de la Tercera Edad - CMDPI 8 10 1,250

Consejo Municipal para las Personas con 
Discapacidad - CMPCD

8 10 1,250

Comisiones y Conferencias de los Consejos 8 10 1,250

 100  

Fuente: elaboración propia

Así, la fórmula de las dimensiones, utilizada en esta tesis para calcular los

Factores de Control y Participación Social  en función de los mayores Ingresos

Municipales,  aquí  denominados  ARREC  puede  representarse  mediante  la

siguiente expresión:

Arrec = ∑Estrut + ∑AtivRede + ∑ParticIntern + ∑Govern + ∑CIEst + ∑CIAtua +

∑CMDCA+ ∑CMDPI+ ∑CMPCD+ ∑ComConf

A continuación, se ha calculado el índice de legibilidad de Coleman-Liau

(Coleman y Liau, 1975) para las cuentas municipales obtenidas del sitio web de la

Contraloría  General  de  la  Unión23,  utilizando  el  programa  Alt  1.0.1,  según  la

fórmula que figura a continuación, que se calcula automáticamente:

Índice Coleman-Liau => 5,4 x                Cant de letras        + 0,44 x    Cant de sentenças      – 20
                                                 Cant. De palavras                   Cant. De palavras 

 

Esta tesis consideró, de acuerdo con Avritzer (2011) y Cortes (2011), la

información  y  legibilidad  MUNIC/IBGE  y  sus  posibles  asociaciones  con  otros

indicadores24,  como:  tamaño  de  la  población;  características  político-

institucionales;  Producto  Interno  Bruto;  IDH;  Gini;  IVS;  indicadores  fiscales;

Ingresos Municipales;  e Ingresos por  Fondos de Derechos,  con el  objetivo de

componer un conjunto más robusto de indicadores sobre el funcionamiento de las

Ips municipales y sobre el acceso a los bienes y servicios públicos. Para ello, se

utilizó  el  coeficiente  de  correlación  de  Spearman,  por  ser  una  alternativa  no

paramétrica para encontrar el  grado de correlación entre dos variables (Vieira,

23 Disponibe en https://auditoria.cgu.gov.br
24 Disponibe  en:  https://www.ibge.gov.br;   http://ivs.ipea.gov.br;   https://www.firjan.com.br/ifgf/;
https://www.gov.br/receitafederal/pt-br;
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2010),  utilizando el  software PAST 4.0.3 (Hammer et  al,  2001)  y  JAMOVI 1.6

(Proyecto Jamovi, 2021), y según la siguiente fórmula:

r s=1−[ 6∑D
2

n (n2−1 ) ]
Para identificar las diferencias entre grupos de municipios por región, y por

clase de población, se aplicó la prueba no paramétrica de Kruskal-Wallis (Clark y

Downing, 2011), como una generalización de la prueba de suma de rangos de

Wilcoxon, a un nivel de significación de 0,05 utilizando el software PAST 4.0.3

(Hammer et al, 2001) y JAMOVI 1.6 (Proyecto Jamovi, 2021).   

A continuación, se presenta el estadístico de la prueba H de Kruskal-Wallis:

H=[ 12
n (n+1 ) ] [∑j=1

k

(
RJ
2

nJ )]−3 (n+1 )

En que:

n=∑
j=1

k

n j

nj = tamaño de la muestra de la población jma, y Rj = suma de rangos jma.

H tiene aproximadamente una distribución chi-cuadrado con k = 1 grados

de libertad, si cada nj es mayor que 5.

A continuación, se utilizó el análisis factorial exploratorio, por medio de los

programas informáticos PAST 4.0.3 y JAMOVI 16.1, asumiendo que existe una

estructura subyacente que puede reproducir la estructura de correlación de las

variables  observadas,  utilizando  el  criterio  de  hacer  coincidir  los  factores

subyacentes con el número de valores propios mayores que 1, encontrados por la

descomposición espectral de la matriz de correlación (Aranha y Zambaldi, 2008).

La verificación de si los datos son suficientes para una solución factorial estable

se realizó normalmente a través de la medida de adecuación de la muestra de

Kaiser-Meyer-Olkim - KMO, considerando como deseables valores superiores a

0,7 (Field, 2009), así como también se utilizó la prueba de esfericidad de Bartlett,

que examina toda la  matriz  de  correlación  para  determinar  la  adecuación del

análisis factorial  a partir  de la identificación de correlación significativa entre al

menos algunas de las variables (Rossoni et al, 2016); Hair et al., 2009).
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En cuanto  al  análisis  exploratorio  de  esta  tesis  se  buscó  en  el  campo

empírico la fundamentación de una teorización surgida de las observaciones y la

clasificación sistemática de los datos de las entrevistas con expertos vinculados a

los  eventos  sobre  recaudación  propia  de  los  municipios  con  base  en  los

programas de transferencia de fondos de derechos.

El  Locus de la  investigación cualitativa de esta tesis,  tuvo  como fuente

directa de datos el  entorno natural de los municipios del  Estado de Alagoas -

Brasil,  porque supone el  contacto directo y prolongado del  investigador con el

entorno y la situación que se está investigando, a través de un intenso trabajo de

campo y la justificación de este contacto estrecho y directo con la situación en la

que los fenómenos se producen de forma natural es que están muy influenciados

por su contexto.

El  corpus  de  la  investigación  se  compuso  de  actas,  conferencias  y

entrevistas  con profesionales25 de  las  áreas de contabilidad,  derecho,  servicio

social  y  técnicos  involucrados  en  los  procesos  de  captación  y  utilización  de

recursos por parte de los fondos de derechos, que conocen los mecanismos de

participación  popular  a  través  de  consejos,  secretarías,  órganos  de  control  y

sociedad civil,  residentes en la  ciudad de Maceió -  AL,  dando prioridad a las

personas que estuvieran disponibles para ser entrevistadas, sin restricciones de

género,  educación,  ingresos  o  condiciones  sociodemográficas.  Los  sujetos

participantes  en el  estudio fueron elegidos según la  técnica de bola  de  nieve

(Vinuto, 2014; Nascimento y Sousa, 2016) que consiste en la búsqueda, por parte

del  investigador,  de personas que tengan las características deseadas para la

muestra, es decir, que formen parte del universo de la investigación, formando

una especie de red, hasta alcanzar los objetivos de la investigación.

La definición del número de sujetos que conformaron la muestra se basó

en el concepto de cierre muestral por saturación, que se refiere a la verificación

del  momento  en  que  el  investigador  opta  por  interrumpir  la  captación  de

información relevante para la discusión de determinados temas en el contexto de

la investigación cualitativa, teniendo en cuenta criterios como los límites empíricos

de los datos y la  integración de éstos con la  teoría  elegida para ayudar  a la

interpretación de la realidad estudiada (Fontanella, 2008). 

25 Véase la lista de nombres de los entrevistados en el anexo
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Las entrevistas se realizaron y se grabaron con Google Meet en el período

comprendido entre el 15.03.2021 y el 10.06.2021, y luego se transcribieron las

respuestas con Google Docs. Se eligió este tipo de entrevista virtual debido al

periodo de pandemia y el consiguiente temor a la contaminación en el proceso de

investigación.

La entrevista fue de tipo guiada26, que según Richardson (2010), sirve para

descubrir qué aspectos de una determinada experiencia producen cambios en las

personas expuestas a ella. Los temas propuestos en las entrevistas fueron:

1. Participación del contable en el proceso de recaudación de fondos y

rendición de cuentas de los fondos de derechos;

2. Participación de los Consejos de Clase Profesional en el proceso de

recaudación y rendición de cuentas de los fondos de derechos;

3.  Participación  de  los  Organismos  de  Control  en  el  proceso  de

captación y rendición de cuentas de los fondos de derechos;

4. Participación de las Instituciones Educativas y de Asistencia Social en

el  proceso  de  captación  y  rendición  de  cuentas  de  los  fondos  de

derechos;

5. Papel de los medios de comunicación tradicionales y de las redes

sociales  en  el  proceso  de  recaudación  de  fondos  y  de  rendición  de

cuentas de los fondos de derechos

6. Estructuras de los Consejos Municipales

7. El papel de la religión en el proceso de recaudación de fondos y la

rendición de cuentas de los fondos de derechos

8. Papel de los partidos políticos en el proceso de recaudación de fondos

y rendición de cuentas de los fondos de derechos.

La técnica utilizada para la interpretación de los datos fue el análisis de

contenido, que, según Bardin (1979, p.31):

Se trata de un conjunto de técnicas de análisis de la comunicación
destinadas  a  obtener,  mediante  procedimientos  sistemáticos  y
objetivos de descripción del contenido de los mensajes, indicadores

26 Véase la guía de la entrevista en el Anexo 4.
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que  permitan  inferir  conocimientos  sobre  las  condiciones  de
producción y recepción de los mensajes.

Este conjunto de técnicas se centra en calificar las experiencias del sujeto,

así  como  sus  percepciones  de  un  objeto  determinado  y  sus  fenómenos,

basándose en la sistematización progresiva del conocimiento.

Los datos se recogieron de tres maneras: a través de la investigación en

documentos  de  las  instituciones,  como  informes  de  actividad  y  rendición  de

cuentas;  a  través  de  observaciones  en  eventos  con  la  participación  de  otros

sujetos del Estado y la sociedad civil; y a través de entrevistas con los sujetos de

esta investigación.

 Según Nova et al (2020) y Martins, G. de A.; Theóphilo (2016), los pasos

del análisis de contenido son los siguientes:

Figura 9 - Etapas del análisis cualitativo
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Fuente: Elaboración propia

Se plantearon los conceptos de rendición de cuentas, gestión y control, y

participación social  y,  a  partir  de estos temas identificados en la literatura,  se

definieron categorías y criterios de análisis.

Tabla 7 -  Dimensiones y criterios de análisis

Dimensiones Categorias Criterios de análisis

Accountability

EstrIntRed
Estructura  de  comunicación
municipal,  internet  y  redes
sociales.

AtivRedSoc
Actividad  en  las  redes
sociales.  Acceso  a  los
contenidos y comunicación.

PartCidInt

Formas  de  participación
ciudadana  a  través  de
Internet.  Educación  para  el
acceso.  Participación  de  los
Consejos  de  Clase.
Participación  de  entidades
religiosas.  Participación
política en los partidos.

Gestión y
control

Govern

Articulación  con  la  sociedad.
Cooperación  estatal.
Transparencia  en  las
comunicaciones. Entidades de
educación y asistencia social.

CIEst
Control  interno  y  estructura
organizativa  de  las  agencias
municipales

CIAtua

Control  interno.  Actuación  y
actividades de los órganos de
control en la aplicación de los
recursos.

LegGFI
Prestação
de contas

Claridad,  transparencia  y
sencillez  en  la  rendición  de
cuentas.

Participación
Social

CMDCA

Estructura  de  los  Consejos
Municipales  de  los  Derechos
de  la  Infancia  y  la
Adolescencia

CMDPI
Estructura  de  los  Consejos
Municipales  para  los
Derechos de los Mayores

CMDPD

Estructura  de  los  Consejos
Municipales  para  los
Derechos  de  las  Personas
con Discapacidad

ComConf Comités y conferencias

Fuente: Elaboración propia
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A continuación, se presentaron los análisis bibliométricos y cuantitativos de

la  tesis,  en  los  que  se  aplicaron  la  correlación,  el  análisis  de  componentes

principales y otras pruebas estadísticas teniendo en cuenta el modelo propuesto

y, en consecuencia, confirmando las hipótesis de investigación de esta tesis.

CAPÍTULO IV

4. ANÁLISIS DE LOS DATOS

4.1 Investigación bibliométrica

Se produjeron varios estudios sobre la accountability y el  control  social,

buscando presentar y correlacionar los temas, para demostrar la realidad de la

gestión pública en todas las esferas, especialmente en relación con los servicios

públicos y la transparencia en el uso de sus recursos. A pesar de los trabajos

divulgados, no se observa una dirección para la investigación de la producción

113



     

científica en los trabajos que tratan de la calidad de la rendición de cuentas en las

instituciones  públicas,  con  asociaciones  de  entidades  sin  fines  de  lucro  que

permitirían el control de los recursos con la participación social, para colaborar

con la profundización teórica y empírica en nuevas investigaciones.

Dado el vacío de estudios sobre el tema, se definieron los argumentos de

la investigación bibliográfica: control  social,  accountability social,  gestión social,

consejos municipales y legibilidad y rendición de cuentas, y se investigaron todas

las  bases  de  datos  a  partir  de  dos  recursos  de  investigación  en  Internet:  la

búsqueda  del  software  Publish  or  Perish  y  el  portal  de  revistas  CAPES,

investigando  todos  los  estudios  nacionales  e  internacionales  extraídos  en  las

bases de las plataformas Scopus, CrossRef,  Web of Science, Scielo y Google

Scholar, como artículos revisados por pares, tesis, libros, resúmenes y artículos

de  editoriales  académicas,  organizaciones  profesionales,  bibliotecas  de

prepublicación,  universidades  y  otras  entidades  académicas  (Harzing,  2017;

Kousha & Thelwall, 2011).

Luego, la observación de los estudios en coautoría, de autores, por medio

del Análisis de Redes Sociales - ANS, que se presenta como una herramienta que

permite  las  discusiones  de  interés  de  la  interdisciplinariedad  en  las  redes  de

colaboración científica, así como permite tanto la producción de cada área como

la  interacción  entre  ellas.  Así,  se  observan  tres  medidas  de  análisis  de  la

información  recogida:  la  densidad  de  la  red,  la  centralidad  de  grado,  degree

112harton112ei, y la centralidad de intermediación, betweenness 113harton113ei,

todo ello con el fin de demostrar las relaciones entre estudios (Fragoso et. Al,

2011; Cross & Parker, 2002; Meneghelli, 2009).

Luego de extraer los artículos, utilizando el software Publish or Perish 7.23

(Harzing,  2017),  se  catalogaron,  tabularon,  analizaron  y  representaron

gráficamente utilizando tablas del software Microsoft Excel office 365, PAST, así

como gráficos del software Netdraw 2.172 y Ucinet 6.709 (Borgatti et al, 2018).  

Siguiendo  la  investigación  bibliométrica,  utilizando  los  instrumentos  de

consulta, extracción, construcción de tablas y gráficos encontrados en los motores

de búsqueda de las bases de las revistas, se presentan características sobre las

publicaciones de forma cuantitativa, tales como: número de artículos publicados;
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uso de argumentos orientadores; número de investigadores involucrados; número

de artículos por año; principales autores y trabajos sobre el tema y; relación entre

autores e instituciones. 

Finalmente, con el objetivo de analizar la red de coautoría, se consideró en

el estudio las relaciones de los autores que publican en conjunto, la existencia de

reciprocidad,  la  densidad  de  la  red,  el  índice  de  centralización,  el  grado  de

centralidad, el grado de proximidad, el grado de intermediación, la densidad de

tríada en red, además de la Microestructura de la red de coautoría (Borgatti et al,

2002).

Con  el  objetivo  de  identificar  cuáles  eran  los  estudios  nacionales  e

internacionales publicados sobre los temas, hasta el año 2021, se encontraron

852 estudios,  y  de ellos,  se  utilizaron 786 trabajos  para realizar  este estudio,

habiéndose  eliminado  66,  correspondientes  al  7,74%  de  los  registros  por  no

cumplir con los criterios de nombre de autor, citas y datos de publicación.

A continuación, se presentan los principales resultados obtenidos mediante

Publish or Perish27, que se detallan en los demás puntos de esta investigación.

Tabla 8 -  Indicadores index

Query h_index g_index hc_index Hi_index Hi_norm

control social 5 7 4 2.27 4

accountability social 5 10 3 5.00 5

legibilidad cuentas 4 7 5 3.20 4

consejos municipales 8 13 4 2.78 5

gestión social 3 3 3 0.90 1
Fuente: elaboración propia

Según los datos obtenidos, destaca el índice h, propuesto por Hirsch, que

se utiliza para cuantificar la producción de investigación científica de un individuo,

con el fin de medir el impacto acumulado de la producción de un investigador,

27 Las métricas definidas y utilizadas en este artículo están disponibles en Harzing, A.W. (2017) Publish or
Perish, disponible en http://www.harzing.com/pop.htm
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observando el número de citas que recibió su trabajo, y en este caso, destacan

los trabajos sobre ayuntamientos. Combina una evaluación de la cantidad y una

aproximación  a  la  calidad  o  el  impacto.  El  índice  g  se  calcula  a  partir  de  la

distribución  de  citas  que  reciben  las  publicaciones  de  un  determinado

investigador, destacando también los estudios sobre ayuntamientos, seguidos de

la responsabilidad social. Los otros indicadores que destacan son: el índice hc28

sobre legibilidad, el índice hl29  sobre responsabilidad social y la norma hl30 sobre

responsabilidad social y consejos.

Tabla 9 - Indicadores AW

Query AWCR AW_index AWCRpA

control social 19.47 4.41 12.94

hartoneiso social 14.14 3.76 11.56

legibilidad cuentas 36.40 6.03 31.91

consejos municipales 22.23 4.72 11.49

Gestión social 7.44 2.73 3.16
Fuente: elaboración propia

El índice AWCR es una tasa de citas ponderado por edad, en el que el

número  de  citas  de  un  artículo  determinado  se  divide  por  la  edad  de  dicho

artículo. El índice AW se define como la raíz cuadrada del AWCR para permitir la

comparación con el índice h, permaneciendo constante a lo largo de los años. El

índice AWCRpA es una tasa de citas ponderado por edad por autor es similar al

AWCR simple, pero está normalizado al número de autores de cada artículo y de

acuerdo con los datos presentados, se destaca el trabajo sobre la legibilidad.

Tabla 10 - Indicadores de diferenciación

Query e_index hm_index Hi_annual h_coverage g_coverage ECC

control social 4.58 3.75 0.06 62.2 74.3 74

28 Ponderación por edad de cada artículo citado.
29 Ponderación relacionada con los artículos de autoría única y de coautoría.
30 El hl m=norm normaliza el número de citas de cada artículo dividiendo el número de citas por el número
de autores de ese artículo, y luego calcula el índice h de los recuentos de citas normalizados.
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hartoneiso social 7.55 5.00 0.05 53.9 68.4 152

legibilidad cuentas 4.58 3.50 0.06 41.6 55.1 89
consejos 
municipales 9.33 5.87 0.19 58.8 72.4 257

Gestión social 1.00 1.92 0.04 35.7 35.7 28
Fuente: elaboración propia

El  objetivo  del  e_index  es  diferenciar  a  los  científicos  con  índices  h

similares pero con patrones de citación diferentes, el hm_index31 que fracciona el

estudio  para  construir  el  indicador,  destacando  en  la  comparación  entre  los

grupos los trabajos sobre consejos municipales, el hl hart mide el número medio

de  puntos  equivalentes  del  índice  h  de  un  solo  autor  que  un  académico  ha

acumulado en cada año de su carrera académica, la cobertura h y la cobertura g,

ambos de cobertura y los índices ECC que miden la cantidad de artículos citados

por año. En todos ellos, las publicaciones sobre consejos municipales destacan

en relación con los demás temas.

De  acuerdo  con  el  siguiente  gráfico,  el  mayor  número  de  trabajos

publicados por año fue de 105 en 2015, 103 en 2020 y 109 en 2021, lo que

demuestra el interés de la academia por retomar los estudios sobre estos temas

en la actualidad, considerando su potencial  para llegar a varias disciplinas del

área social, educativa y económica, especialmente la gestión.

Gráfico 1 - Publicaciones por año

31 El índice Hm utiliza recuentos fraccionados de artículos en lugar de recuentos reducidos de citas para
tener en cuenta la autoría compartida de los artículos, y luego determina el índice hm de autoría múltiple
basado en la clasificación efectiva que surge de los artículos que utilizan recuentos de citas sin diluir.
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Fuente: elaboración propia

En relación con las citas por año, el tema con mayor porcentaje de trabajos

publicados fue el relacionado con los ayuntamientos, con una puntuación de 9,52,

lo que representa un total del 65% de todos los estudios encuestados.

Gráfico 2 - Citas de publicaciones por tema
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Fuente: elaboración propia

En relación a los tipos de publicación, se destacan los artículos científicos,

se encontraron 443 que representan el 57%, seguidos por 152 disertaciones, que

representan el 20%, permitiendo una base científica para subsidiar el referencial

teórico de esta tesis, de acuerdo con el siguiente gráfico.

Gráfico 3 - Tipos de Publicaciones
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Fuente: elaboración propia

A continuación, se observa el análisis de los autores y sus asociaciones en

sus producciones científicas, siendo importante profundizar el conocimiento sobre

la  formación de  una comunidad  académica,  así  como las  articulaciones entre

autores e instituciones, en torno a las producciones científicas. Estos niveles de

coautoría,  así  como  la  relación  entre  estos  autores,  pueden  servir  para

profundizar en el  estudio de las redes sociales de articulación, teniendo como

predominio en el resultado 673 publicaciones con uno o dos autores.

Gráfico 4 - Publicaciones por autor
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Fuente: elaboración propia

Otro dato que destaca en este estudio es la relación entre las citas por

autor y la publicación por autor, mostrando que, a pesar de los pocos trabajos

sobre la rendición de cuentas y los ayuntamientos, el número de citas por autor es

significativo en comparación con otros temas.

Gráfico 5 - Citas x trabajos por autor
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Fuente: elaboración propia

En relación a las áreas de estudio investigadas, las publicaciones de estos

temas  en  las  bases  se  destacan  en  las  Ciencias  Sociales  con  336  trabajos,
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seguidas por 264 publicaciones en el área de negocios, gestión y contabilidad, lo

que  refuerza  el  argumento  de  que  los  temas  deben  ser  estudiados  desde  la

perspectiva de la administración, con observaciones de planificación y control de

recursos en instituciones no lucrativas y sociales, con el mismo tratamiento de las

grandes corporaciones.

Gráfico 6 - Publicaciones x área
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Fuente: elaboración propia

Esta  investigación  bibliográfica  también  presenta  el  panorama  de  las

principales colecciones que han publicado sobre los temas investigados, siendo la

DOAJ la que presenta el mayor porcentaje con un 37,52%, seguida de ROAD con

un 18,63% y latindex con un 18,11%. También se constata que estos temas se

exploran ampliamente en publicaciones internacionales y que los mismos temas

se discuten satisfactoriamente en otros países, lo que puede ser corroborado y

explorado en nuevos estudios en Sudamérica y Brasil.
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Gráfico 7 - Porcentaje de publicación x colección
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Fuente: elaboración propia

Las publicaciones en inglés son las más relevantes entre las investigadas

por  idioma  en  esta  tesis,  con  un  porcentaje  del  39,34%.  Sin  embargo,  cabe

destacar el considerable porcentaje de estudios en portugués y español también,

lo que sugiere un productivo campo de investigación para nuevos estudios en

Sudamérica.
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Gráfico 8 - Porcentaje de publicación por idioma
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Fuente: elaboración propia

Las  sociomatrices  y  los  sociogramas  son  recursos  que  permiten  la

comprensión  de  este  escenario  de  publicaciones,  de  manera  que  se  puedan

presentar las relaciones entre autores de diversas áreas sobre los temas: control

social, responsabilidad social, gestión social, consejos municipales y legibilidad y

rendición de cuentas, como una forma de presentar las redes de datos de las

publicaciones.  Para ello,  se  utilizaron los softwares UCINET 6.709 y NetDraw

2.172,  con  el  fin  de  reconocer  los  actores  involucrados,  conectados  y  sus

atributos,  formando  una  estructura  suficiente  para  calcular  correlaciones  y

distancias dentro de una red,  pudiendo contribuir  a  nuevas investigaciones en

cuanto a su diseño, muestreo, instrumentos y argumentos (Borgatti et al, 2002;

Fragoso & Amaral, 2011).
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Tras la extracción de datos en Publish or Perish, en formato de tabla, los

archivos se enviaron a los programas UCINET 6.709 y NetDraw 2.172, en los que

se realizaron los cálculos de los datos de estructura y se elaboraron los gráficos

de red de los autores. Las medidas utilizadas en los análisis fueron: Densidad,

Centralidad, Entrecruzamiento, Cercanía y Transitividad.

En relación con la Densidad, que es el promedio que describe el grado de

conexión  de  una  red  determinada,  es  decir,  una  proporción  del  número  de

conexiones con el número máximo correspondiente, el indicador es bajo para el

análisis  respectivo,  consistiendo  en  un  19,8%,  es  decir,  los  nodos  no  están

densamente conectados entre sí, y la red está débilmente conectada.

Tabla 11 - Densidad del grado de conexión

NETWORK COHESION
Whole network measures

     1         # of nodes          248 
     2          # of ties            1183 
     3         Avg Degree       4.770 
     4      Indeg H-Index        14 
     5       K-core index          14 
     6 Deg Centralization      0.038 
     7 Out-Centralization      0.038 
     8  In-Centralization        0.038 
     9         Indeg Corr         -0.102 
    10        Outdeg Corr       -0.104 
    11            Density            0.019 

Fuente: elaboración propia

Sobre el Grado de Centralidad, que corresponde al número de autores con

los que el autor está directamente vinculado y que se divide en Grado de Entrada

y Grado  de Salida,  identifica  las  intersecciones  entre  todos los  autores  y,  en

consecuencia, el gráfico de Red de Interacciones del grupo estudiado es del 6%,

es  decir,  un  grado  medio  bajo  para  considerar  la  conexión  central,  y  que  la

mayoría de las relaciones son unidireccionales.

En cuanto al Índice de Centralización de la Red, del 36,00%, que indica el

papel esencial de un autor para estar conectado con todos los demás estudios,

que necesitan pasar por el centro para conectarse con los demás, presenta un

alto para la consideración de la formación de la red por la ausencia de autores

centrales. En cuanto al Grado de Intermediación, o Betweenness, que presenta la

posibilidad de que un nodo intermedie las comunicaciones entre pares de nodos,
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es de media 5,399 y si se analiza como una matriz simétrica con los demás datos,

se considera una capacidad media de conexión entre los actores.

Tabla 12 - Estadísticas descriptivas Intermediación

DESCRIPTIVE STATISTICS FOR EACH MEASURE

4 2
                                          Betweenness           nBetweenness
                                               ------------                   ------------
    1      Mean                             5.399                        0.009
    2    Std Dev                          25.971                       0.043
    3       Sum                          1339.000                     2.204
    4    Variance                       674.493                      0.002
    5       SSQ                        174503.766                   0.473
    6     MCSSQ                    167274.250                   0.453
    7  Euc Norm                        417.736                     0.687
    8   Minimum                          0.000                        0.000
    9   Maximum                       226.000                      0.372
   10  N of Obs                        248.000                    248.000

Network Centralization Index = 0.36%

Fuente: elaboración propia

El Grado de Cercanía, o Closennes, que mide la capacidad de un nodo

para  conectarse  con  todos  los  actores  de  la  red,  considerando  todas  las

distancias  geodésicas,  es  en promedio de 4.778,  siendo el  valor  más alto  de

14.000 y el más bajo de 1.000.

Tabla 13 - Estadísticas descriptivas Proximidad

9545445DESCRIPTIVE STATISTICS
                                        1                   2                  3                     4
                                OutDegree     InDegree     NrmOutDeg     NrmInDeg
                                 ------------       ------------        ------------         ------------
    1      Mean               4.778            4.778               0.967             0.967
    2   Std Dev              2.806            2.805               0.568             0.568
    3       Sum            1185.000      1185.000           239.879         239.879
    4  Variance              7.874            7.866               0.323             0.322
    5       SSQ             7615.000     7613.000          312.044          311.962
    6     MCSSQ         1952.802     1950.802             80.021           79.939

125



     

    7  Euc Norm            87.264         87.253              17.665           17.662
    8   Minimum             1.000            1.000               0.202              0.202
    9   Maximum           14.000          14.000              2.834              2.834
   10  N of Obs           248.000        248.000           248.000          248.000

Fuente: elaboración propia

En  el  análisis  de  la  estructura  conceptual,  utilizando  recursos  de  la

aplicación  biblioshiny  -  R,  se  observa  que  el  término  legibilidad  tiene  mayor

representatividad  en  la  conexión  del  mapa  temático  entre  los  estudios

investigados considerando la interdependencia, interpelación e integración de los

argumentos de investigación de esta tesis. Este resultado fue fundamental para la

utilización  de  la  legibilidad  como  variable  central  de  investigación  del  modelo

cuantitativo,  debido a su relación teórica sustancial  con las otras dimensiones

presentadas en los temas de las investigaciones encontradas.

Figura 10 - Mapa temático de los principales temas

Fuente: elaboración propia
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A continuación, se presenta un gráfico con los principales autores y sus

relaciones de coautoría,  en el  que se puede observar que, a pesar de que la

presentación del gráfico aporta posibles vínculos entre grupos de autores, aún no

es posible identificar la formación de una red de autores sobre los temas.

Figura 11 - Red de relaciones entre autores

Fuente: elaboración propia
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Después  de  conocer  los  datos  sobre  los  argumentos:  control  social,

rendición de cuentas social, gestión social, consejos municipales y legibilidad y

rendición  de  cuentas,  se  recopilaron  y  estructuraron  en  una  hoja  de  cálculo

EXCEL365  todos  los  estudios  que  involucran  los  temas  y  que  pueden  ser

explorados  desde  el  punto  de  vista  de  la  gestión,  especialmente  del  control

administrativo  y  social,  utilizando  las  redes  sociales  y  los  actores  que  están

efectivamente involucrados en estos procesos. 

Luego, esta hoja de cálculo fue exportada al software IRAMUTEQ 0.7, en el

cual  fue  posible  analizar  los  textos  de los  resúmenes y  conclusiones,  y  otros

resultados, así como fue posible construir una nube de palabras que identifica la

prominencia de los términos propuestos en este estudio.

Figura 12 - Principales temas de la investigación

Fuente: elaboración propia
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Figura 13 - Graphopt análisis de similitud

Fuente: elaboración propia

Se  observa  que  sobresalen  los  términos  control  social,  transparencia,

estructura,  rendición  de  cuentas,  provisión,  comité,  convención,  interpretación,
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entre otros que se muestran en la nube de palabras, y que serán utilizados en los

modelos referenciales y teóricos de esta tesis. 

Asimismo, con recursos del software IRAMUTEQ 0.7 fue posible elaborar el

gráfico  de  análisis  de  similitud  con  temas  relacionados  con  la  investigación

bibliográfica, que me sirvió de base para ordenar la construcción del referencial de

esta tesis, siguiendo los aspectos teóricos, científicos y empíricos ya reconocidos

por la academia.

4.2 Análisis Cuantitativo

4.2.1 Municipios con mayores recaudaciones

La etapa de análisis y tratamiento del material empírico y documental se

refiere al conjunto de procedimientos para valorar, comprender e interpretar los

datos empíricos, articulándolos con la teoría que sustentó el proyecto o con otras

lecturas  teóricas  e  interpretativas  cuya  necesidad  fue  dada  por  el  trabajo  de

campo.

Figura 14 - Municipios encuestados por estado (%)
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Fuente: elaboración propia

Inicialmente,  se observaron los  datos  de 1.206 municipios32 que habían

respondido a las auditorías de la CGU, seguidos de los datos de la administración

municipal de los municipios que habían respondido a la encuesta MUNIC/IBGE33

obteniéndose datos oficiales, con representación proporcional  de las entidades

encuestadas, como se muestra en la tabla 13.

Tabla 14 - Matriz de correlación de los ingresos totales

 

Correlation Matrix

Arreca
d

EstrInt
Red

AtivRed
Soc

PartCi
dInt

Gover
n

CIEst CIAtu
a

CMDC
A

CMDP
I

CMDP
D

ComC
onf

LegG
FI

Arrecada
ção

Spearman’
s rho

—

p-value —

EstrIntRe
d

Spearman’
s rho

0.449 —

p-value < .00
1

—

32 Véanse los indicadores por dimensión en el anexo 1.
33 Encuesta de Información Básica Municipal del IBGE.
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AtivRedS
oc

Spearman’
s rho

0.416 0.661 —

p-value < .00
1

< .00
1

—

PartCidIn
t

Spearman’
s rho

0.228 0.407 0.455 —

p-value < .00
1

< .00
1

< .001 —

Govern Spearman’
s rho

0.317 0.428 0.380 0.243 —

p-value < .00
1

< .00
1

< .001 < .00
1

—

CIEst Spearman’
s rho

0.255 0.274 0.217 0.126 0.342 —

p-value < .00
1

< .00
1

< .001 < .00
1

< .00
1

—

CIAtua Spearman’
s rho

0.240 0.231 0.187 0.113 0.258 0.547 —

p-value < .00
1

< .00
1

< .001 < .00
1

< .00
1

< .00
1

—

CMDCA Spearman’
s rho

0.144 0.159 0.151 0.073 0.165 0.064 0.026 —

p-value < .00
1

< .00
1

< .001 0.011 < .00
1

0.027 0.362 —

CMDPI Spearman’
s rho

0.324 0.314 0.273 0.162 0.210 0.114 0.116 0.425 —

p-value < .00
1

< .00
1

< .001 < .00
1

< .00
1

< .00
1

< .00
1

< .00
1

—

CMDPD Spearman’
s rho

0.458 0.382 0.341 0.235 0.265 0.176 0.182 0.191 0.373 —

p-value < .00
1

< .00
1

< .001 < .00
1

< .00
1

< .00
1

< .00
1

< .00
1

< .00
1

—

ComConf Spearman’
s rho

0.399 0.328 0.304 0.184 0.201 0.194 0.169 0.172 0.420 0.464 —

p-value < .00
1

< .00
1

< .001 < .00
1

< .00
1

< .00
1

< .00
1

< .00
1

< .00
1

< .00
1

—

LegGFI Spearman’
s rho

0.057 0.065 0.056 -
0.043

0.041 0.071 0.090 -
0.012

0.057 0.046 0.057 —

p-value 0.049 0.024 0.053 0.140 0.158 0.013 0.002 0.679 0.048 0.108 0.049 —

Note. * p < .05, ** p 
< .01, *** p < .001

Fuente: elaboración propia

La Tabla 13 presenta el resultado de la correlación de datos, utilizando el

software  JAMOVI  16.1,  sobre  el  análisis  de  1.206  municipios  que  fueron

computados,  refiriéndose a las categorías de análisis:  EstrintRed;  AtivRedSoc;

PartCidInt; Govern; CiEst; CiAtua CMDCA; CMDPI; CMDPD y ComConf. Luego,

se destacaron todos los informes de rendición de cuentas de cada municipio, de

sus  respectivos  consejos,  incluyendo  los  datos  de  la  encuesta  MUNIC/IBGE

(Barreto, 2011) y las respuestas a la CGU en las solicitudes de auditoría de todos

los  municipios.  Estos  datos  se  transformaron  en  textos  para  el  análisis  de

legibilidad  (Caldas  y  Freire,  2020)  y  se  analizaron  en  el  software  Alt  1.0.1,

generando también una nueva categoría de análisis, el LEGFI.

Los  datos  presentados  en  relación  con  los  municipios  con  mayores

ingresos  fiscales  municipales34 responden  a  la  siguiente  hipótesis  H1:  Las

34 Para el cálculo de la recaudación municipal se consideraron todas las transferencias realizadas por la 
Administración Federal de Ingresos Públicos relativas al ejercicio 2019.
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dimensiones de control social investigadas presentan una correlación positiva con

los municipios con mayores ingresos fiscales.

A continuación, se procedió al análisis de componentes principales de los

municipios con mayores ingresos, debido al gran número de variables originales,

y al tamaño de muestra compatible para la reducción y el análisis de las variables

en dos grupos.

Inicialmente,  la  correlación  entre  las  variables  originales  se  evaluó

mediante  la  prueba  de  esfericidad  de  Bartlett  para  asegurarse  de  que  puede

resumirse en un número menor de variables, o componentes principales. El valor

de la prueba es inferior a 0,001, es decir, hay una significación estadística de que

esta estructura de datos es diferente de una matriz de identidad sin correlaciones

y, por lo tanto, es posiblemente favorable.

Tabla 15 - Test de Bartlett recaudación Munic 1

Assumption Checks – Bartlett’s Test of Sphericity

χ² df p

3102 55 < .001
Fuente: elaboración propia

A continuación, se evaluó la medida de adecuación de la muestra mediante

la prueba de Kaiser-Meyer-Olkin - KMO, para evaluar la proporción de varianza

común entre las variables observadas, y se encontraron valores superiores a 0,5

para todas las variables, es decir, valores sustanciales considerados adecuados

para  la  formación  de  una  estructura  latente  para  el  análisis  de  componentes

principales.

Tabla 16 - Teste de KMO recaudación Munic 1

KMO Measure of Sampling Adequacy        MSA

Overall 0.799
EstrIntRed 0.801
AtivRedSoc 0.777
PartCidInt 0.849
Govern 0.882
CIEst 0.698
CIAtua 0.689
CMDCA 0.807
CMDPI 0.813
CMDPD 0.872
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ComConf 0.830

LegGFI 0.787
Fuente: elaboración propia

A continuación,  se  halló  la  información  de  los  valores  propios  de  cada

variable  para  encontrar  las  varianzas  explicadas,  y  luego  los  componentes

principales,  siendo  la  varianza  acumulada  del  55,3%,  referida  a  los  3

componentes principales.

Tabla 17 -  Valores propios de los componentes principales Munic 1

Eigenvalues Component

Eigenvalue % of Variance Cumulative %

1 3497 31.79 31.8

2 1386 12.60 44.4

3 1196 10.88 55.3

4 0.970 8.82 64.1

5 0.843 7.67 71.8

6 0.703 6.39 78.1

7 0.578 5.26 83.4

8 0.569 5.17 88.6

9 0.520 4.73 93.3

10 0.427 3.88 97.2

11 0.310 2.81 100.0
Fuente: elaboración propia

Este análisis se presenta también en el Scree Plot, que es un gráfico que

ilustra  los  3  componentes  principales  en  orden  creciente  de  magnitud,  y

selecciona aquellos  que se  sitúan antes  del  punto  de  inflexión,  en  el  que se

produce  una  caída  significativa  de  la  varianza  explicada  en  relación  con  el

componente anterior, así como los valores superiores a 1.

Gráfico 9 – Valores propios de los componentes principales Munic 1
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Fuente: elaboración propia

A  continuación,  utilizando  la  rotación  Varimax  para  asegurar  la

independencia de los componentes principales, así como las singularidades que

no  se  explican  completamente  en  la  definición  de  cada  componente,  se

comprueba  que  las  variables  relacionadas  con  la  estructura,  la  red  y  la

gobernanza de las entidades municipales se relacionan en el primer componente,

seguido  del  componente  de  asesoramiento  que  también  presentan  similitudes

entre sí, y el tercer componente se relaciona con las dimensiones de control y

legibilidad en relación con su variabilidad.

Tabla 18 -  Análisis de los componentes principales recaudaciones Munic 1

Principal Component Analysis

Component Loadings

Component

1 2 3 Uniqueness

EstrIntRed 0.752 0.314
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AtivRedSoc 0.806 0.285

PartCidInt 0.761 0.415

Govern 0.501 0.394 0.566

CIEst 0.828 0.273

CIAtua 0.832 0.293

CMDCA 0.602 0.636

CMDPI 0.770 0.378

CMDPD 0.318 0.618 0.501

ComConf 0.691 0.462

LegGFI 0.331 0.798

Note. ‘varimax’ rotation was used
Fuente: elaboración propia

Se  percibe  que  las  variables  relacionadas  con  las  dimensiones

estructurales  municipales  forman  el  primer  componente,  incluyendo  la

gobernabilidad,  corroborando  la  necesidad  de  recursos  para  las  entidades

estatales,  de  manera  sistematizada,  como  determinantes  para  el  buen

desempeño de las actividades. Los componentes de la participación a través de

los consejos, incluyendo las conferencias, así como los vinculados al control y la

legibilidad también son cercanos, sugiriendo así los flujos centrales propuestos

por Goulart (2011).

A partir de este análisis de componentes principales, se puede verificar la

confirmación  de  la  segunda  hipótesis  H2:  Las  dimensiones  de  control  social

investigadas  presentan  componentes  que  se  centran  en  la  estructura,  la

participación,  los  controles  y  los  consejos  en  relación  con  los  municipios  con

mayores ingresos. 

También  se  puede  comprobar,  a  través  del  siguiente  gráfico  que,  si

utilizamos únicamente los componentes 1 y 2, la participación de las dimensiones

de  control,  gobernanza  y  redes  sociales,  para  el  grupo  de  recaudación  de

impuestos,  tiene  mayor  representación  que  las  demás,  demostrando  la

importancia  de  estas  actividades  para  un  mejor  desempeño  de  las  entidades

municipales y sus socios del tercer sector (Cançado & Pinheiro, 2016).

Gráfico 10 – Dimensiones em el análisis de Componentes Principales
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Fuente: elaboración propia

Una vez presentado el análisis de componentes principales, se analizaron

las entidades municipales y sus respectivas dimensiones bajo dos perspectivas:

por  estado de la  federación  y  por  rango poblacional.  Para  ello,  se  empleó la

prueba  no  paramétrica  de  Kruskal-Walis,  el  análisis  de  conglomerados  y  el

análisis  de  componentes  principales,  con  lo  que  se  comprobó  la  siguiente

hipótesis de investigación:

4.2.2 Análisis de los municipios por franja poblacional

 Inicialmente se preparó una hoja de cálculo de los municipios, clasificando

por  rangos  de  población,  y  luego  se  tabularon  los  datos  en  el  programa

informático  PAST 4.03.  A  continuación,  se  realizó  la  prueba  de  Shapiro-Wilk,

encontrando valores de 0,9843, dentro de un estándar de significación.

Tabla 19 - Test de Shapiro-Wilk por franja poblacional

Por franja 
Poblacional            
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Faixa
 

Estrutco
m int red 

Ativredso
c

 PartCid Govern
C I

estrutor
g

C I
Atua
ec

 CMDC
A

 CMD
PI

 CMPC
D

Com
Conf

Legi

1 a
5.000

N 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140
Shapiro-
Wilk W 0,9415 0,9465 0,4774 0,9519 0,9177 0,754 0,9161

0,875
5 0,4065 0,9129 0,743

  
p(normal) 1,35E-05 3,18E-05 2,97E-20

8,61E-
05

3,34E-
07

4,90E
-14

2,66E-
07

1,76E-
09

2,00E-
21

1,71E-
07

2,31E
-14

5.001 a
10.000

N 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156
Shapiro-
Wilk W 0,9509 0,9432 0,5387 0,9645 0,9395

0,761
3 0,926

0,857
9 0,3452 0,9029

0,843
5

  
p(normal) 2,73E-05 6,32E-06 3,60E-20

0,0004
8

3,22E-
06

1,20E
-14

3,41E-
07

5,59E-
11

1,70E-
23

1,17E-
08

2,82E
-16

10.001
a

20.000

N 284 284 284 284 284 284 284 284 284 284 284
Shapiro-
Wilk W 0,9501 0,9534 0,5635 0,9541 0,943

0,782
4 0,9157

0,851
4 0,5487 0,9167

0,814
5

  
p(normal) 2,96E-08 7,23E-08 4,42E-26

8,83E-
08

4,96E-
09

3,74E
-19

1,49E-
11

7,61E-
16

1,93E-
26

1,80E-
11

9,97E
-18

20.001
a

50.000

N 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 294
Shapiro-
Wilk W 0,9507 0,9625 0,6935 0,9287 0,9361

0,725
6 0,8852 0,847 0,6701 0,93

0,862
5

  
p(normal) 3,18E-08 9,32E-07 1,70E-22

1,76E-
10

8,96E-
10

2,08E
-21

7,47E-
14

3,82E-
16

3,11E-
23

2,34E-
10

1,66E
-15

50.001
a

100.00
0

N 129 129 129 129 129 129 129 129 129 123 129
Shapiro-
Wilk W 0,9281 0,9596 0,7271 0,9356 0,9164

0,729
2 0,8817

0,863
2 0,856 0,9316

0,818
4

  
p(normal) 3,58E-06

0,000707
7 3,50E-14

1,12E-
05

6,92E-
07

3,99E
-14

1,02E-
08

1,47E-
09

7,26E-
10

9,64E-
06

2,48E
-11

100.00
1 a

500.00
0

N 158 158 158 158 158 158 158 158 158 158 158
Shapiro-
Wilk W 0,9165 0,96 0,8401 0,8789 0,9077

0,691
1 0,5268

0,845
9 0,8589 0,9239

0,761
4

  
p(normal) 6,83E-08

0,000162
6 7,52E-12

4,81E-
10

1,93E-
08

8,32E
-17

1,58E-
20

1,34E-
11

5,15E-
11

2,10E-
07

9,52E
-15

acima
de

500.00
0

N 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45
Shapiro-
Wilk W 0,9106 0,9492 0,8966 0,8106 0,9066

0,627
1 0,6886

0,848
7 0,892 0,9048

0,845
7

  
p(normal) 0,002068 0,04728

0,000746
2

4,10E-
06

0,00152
7

1,87E
-09

1,76E-
08

3,40E-
05

0,0005
4

0,0013
4

2,85E
-05

Fuente: elaboración propia

La prueba de Shapiro-Wilk muestra que los datos no siguen un patrón de

normalidad, por lo que se utilizó la prueba de Kruskal-Wallis, que en este caso

está  indicada para  comprobar  la  hipótesis  de  que las  poblaciones tienen una

distribución igual o no.
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Tabla 20 - Test de Kruskal-Wallis por franja poblacional

Kruskal-Wallis test for equal 
medians      

 1 a 5.000 5.001 a 10.000
10.001 a
20.000

20.001 a
50.000

50.001 a
100.000

100.001 a
500.000

Acima de
500.000

H (chi2): 659,9 717,5 1089 927,8 393 453,4 148,6
Hc (tie 
corrected)
: 674,8 731,1 1112 942,3 399,6 460,2 151,2

p (same):
1,59E-

138 1,33E-150 1,25E-232 5,04E-196 1,16E-79 1,38E-92 2,06E-27

Fuente: elaboración propia

Los  resultados  de  la  prueba  confirman  H3:  que  existen  diferencias

significativas  entre  los  municipios  con  distintos  grupos  de  población,  lo  que

coincide con los estudios de Bradbury et al  (2020) y Calda y Freire (2020).  A

continuación, se evaluó qué dimensiones presentan diferencias más significativas

por rango poblacional, y para ello se realizó la prueba de Mann-Whitney, siendo

los valores más expresivos los que se destacan en la siguiente tabla:

Tabla 21 - Test Mann-Whitney pairwise por franja poblacional

 

Estrut
internet
e rede  

Ativ red
Partic

cid
internet

Govern
C I – Est

Org

CI –
Atuaç

ativ aplic
rec

CMDCA CMDPI
CMDP

D
Comit e

conf
Legib

Estrut
internet e

rede   0,3067
0,00493

8 0,2502 0,5229 0,3062 0,3067 0,5229
0,0736

4 0,4433 0,3067

Ativ red
0,3067  0,02145 0,02984 0,3711 0,05502 0,05528 0,1599 0,3067 0,6093 0,7983

Partic cid
internet 0,00493

8
0,0214

5  
0,00493

8
0,00493

8
0,00489

1 0,004938
0,00493

8 0,3711 0,01519 0,02984

Governanç
a

0,2502
0,0298

4
0,00493

8  0,2502 0,3706 0,6093 0,3067
0,0151

9 0,07364 0,1252

C I – Est
Org

0,5229 0,3711
0,00493

8 0,2502  0,4428 0,3067 1
0,0552

8 0,3067 0,2013

CI – Atuaç
ativ aplic

rec

0,3062
0,0550

2
0,00489

1 0,3706 0,4428  0,6089 0,6089
0,0213

1 0,2008 0,1248

CMDCA

0,3067
0,0552

8
0,00493

8 0,6093 0,3067 0,6089  0,4433
0,0214

5 0,1252 0,1252

CMDPI

0,5229 0,1599
0,00493

8 0,3067 1 0,6089 0,4433  
0,0298

4 0,2502 0,1252
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CMDPD

0,07364 0,3067 0,3711 0,01519 0,05528 0,02131 0,02145 0,02984  0,2502 0,3067

Comit e
conf

0,4433 0,6093 0,01519 0,07364 0,3067 0,2008 0,1252 0,2502 0,2502  1

Legibilidad
e

0,3067 0,7983 0,02984 0,1252 0,2013 0,1248 0,1252 0,1252 0,3067 1  

Fuente: elaboración propia

 La prueba muestra que la dimensión de Participación Ciudadana fue la que

más destacó en el estudio por rango poblacional, lo que se aproxima a la línea de

pensamiento de Habermas (1991),  quien destaca que si  algo es público debe

estar abierto a todos, y que la tarea de la esfera pública es que la sociedad pueda

realizar un debate público crítico y, para ello, requiere de medios de información,

la comunicación y el acceso de todos los ciudadanos. A continuación, se elaboró

una matriz de similitudes y distancias para identificar las agrupaciones por rango

poblacional, en la que se encontraron los siguientes gráficos de cluster:
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Gráfico 11 - Clusters por franja poblacional

Fuente: elaboración propia

Se observa que los municipios con mayor rango de población, tanto en

relación a la distancia, como en relación a la similitud se encuentran en grupos

separados  de  los  municipios  con  menor  población,  lo  que  demuestra  las

diferencias en las dimensiones investigadas.

Para entender mejor estas diferencias, los datos por rango de población

fueron analizados desde la perspectiva del análisis de componentes principales, y

se encontró que las actividades de control, gobernanza y estructura tienden a los

municipios  con  menor  población,  y  la  legibilidad,  participación,  actividades  en

redes sociales y formación de consejos tienen representación en los municipios

con mayor representación. 

En  el  siguiente  gráfico,  se  observa  que  los  municipios  que  presentan

menores rangos de población se destacan en las actividades de Control Interno,

Gobernanza  y  Estructura,  mientras  que  los  municipios  con  mayor  población
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presentan  altas  cargas  en  la  formación  de  Consejos,  actividades  en  red  y

participación popular en internet. 

Gráfico 10 - Análisis de componentes por fraja pobkacional

Fuente: elaboración propia

Se  observa  que  los  datos  estandarizados  de  las  cargas  de  los

componentes  en  la  siguiente  tabla,  que  reporta  valores  más  altos  para  las

variables  Control  Interno  actuando  en  las  actividades  de  aplicación  de  los

recursos en los municipios con menor población, y en el caso de los municipios

con  mayor  población,  tenemos  mayor  carga  en  la  variable  participación

ciudadana.

Tabla 22 - Análisis de las dimensiones por franja poblaiconal

EstrIntR
ed

AtivRedS
oc

PartCidI
nt

Govern CIEst CIAtua CMDCA CMDPI CMDPD
ComCon

f
LegGFI

0 A 
5000

1,47545
87

1,607072
6

1,68998
93

1,85352
64

1,58972
81

4,32181
18

1,90531
25

3,22611
39

2,14020
39

1,83323
21

1,62298
18

5001 
a 
10000

1,45211
69

1,593449
7

1,99141
04

2,02109
43

1,76552
55

4,37809
33

2,17269
32

3,31242
62

1,68282
08

1,53320
03

1,72252
15

10001
a 
20000

1,55194
65

1,523824
1

1,99822
00

2,23447
60

1,78156
63

4,20316
55

2,05689
73

3,36500
88

2,39974
41

1,70787
49

1,96835
82

20001
a 
50000

1,57044
94

1,707690
9

2,79453
59

2,04485
52

1,79031
26

4,48892
52

1,97255
73

3,15629
56

3,17134
86

1,65627
58

2,08153
77
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50001
a 
10000
0

1,45877
62

1,587446
2

2,88750
65

1,86463
54

1,50580
27

3,90001
93

1,85904
06

2,52115
56

3,36882
15

1,65648
54

1,85114
02

10000
1 a 
50000
0

1,35256
66

1,645469
8

2,77200
07

1,63244
59

1,67764
13

3,68638
77

1,95479
22

2,25505
25

2,63137
44

1,77462
06

1,98670
30

Maior 
que 
50000
0

0,98626
94

1,803475
9

3,33984
21

1,59766
24

1,34765
04

3,78393
73

2,21792
51

1,76612
34

2,26032
98

1,59481
48

2,22996
13

Fuente: elaboración propia

El  gráfico  de  radar  muestra  que  la  dimensión  Control  Interno  en  el

desempeño en la aplicación de los recursos es la más destacada por el análisis

por  grupos  de  población  más  pequeños  y,  por  otro  lado,  la  dimensión

Participación Ciudadana a través de internet es más destacada en poblaciones

más grandes, corroborando los hallazgos del análisis de componentes principales.

Gráfico 11 - Destaque de las dimensiones por población
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Fuente: elaboración propia

A partir de los datos expuestos, se presenta y confirma la tercera hipótesis

en la que las dimensiones de control social  encuestadas presentan diferencias

estadísticas en relación a la población de los municipios.

Después del análisis por rango poblacional, se analizó el comportamiento

de las dimensiones desde el punto de vista geográfico en las entidades federales,

incluso por región geográfica, para observar su comportamiento en lugares con

características socioeconómicas distintas.

4.2.3 Análisis de la recaudación de impuestos municipales por regiones y

estados

El análisis por regiones y estados se realizó con el objetivo de presentar el

comportamiento  de  las  dimensiones  estudiadas  desde  un  punto  de  vista

geográfico. De acuerdo con los estudios sobre participación social (Avritzer, 2010;

Cortes, 2011) las instituciones se ubican en los diferentes niveles de gobierno,

presentando  diferentes  características  según  sus  relaciones.  Para  ello,  se

tabularon los datos por municipios, estados y regiones utilizando el software Past
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4.03  y  Jamovi  1.6.23,  en  el  cual  se  verificó  la  normalidad  de  los  datos  para

identificar  si  la  prueba  que  debía  utilizarse  sería  paramétrica  o  no,  y  así  se

encontró el Shapiro-Wilk en cada dimensión referida a los 27 estados.

Tabla 23 - Test de normalidad para el análisis por estado

Teste de normalidade          

 
Estrutcom

int red 
Ativredsoc  PartCid Govern

C
Iestrutorg

C I Atua
ec

 CMDCA  CMDPI
 CMPC

D
Com
Conf

Legi

N 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27

Shapiro-
Wilk W 0,9035 0,8381 0,8422 0,7489 0,8257 0,2927 0,8253 0,8222 0,8286 0,8251 0,753

  
p(normal
) 0,01612 0,0006746 0,0008111

2,01E-
05 0,0003944 2,28E-10 0,000387 0,00034 0,00045 0,00038

2,33E-
05

Fuente: elaboración propia

El resultado indicó para todos los grupos los valores de Shapiro-Wilk con el

valor significativo de los datos, por la p-normal, inferior a 0,05, presentando que

en  todos los  grupos la  distribución  de  los  datos  no  presenta  una  distribución

normal, procediendo así a una prueba no paramétrica de análisis de ranking, por

cálculo de medianas, de Kruskal-Wallis para identificar si algún grupo presenta

una diferencia estadística respecto a los demás.

Tabela 18: Teste de Kruskal-Wallis para análise por estado 

Kruskal-Wallis test for equal medians
H (chi2): 834.6
Hc (tie corrected): 847.6
p (same): 1,21E-172
There is a significant difference between sample 
medians

Fuente: elaboración propia

Según  los  datos,  el  resultado  señala  que  existe  una  diferencia

estadísticamente significativa entre la mediana de las muestras de los estados

encuestados,  dentro  de  una  norma de significación.  Según  la  tabla  siguiente,

prácticamente todas las dimensiones muestran diferencias significativas entre los

grupos de estados en todas las dimensiones.
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Tabla 24 - Test Dunn’s post hoc por estado

Dunn´s post 
hoc

Estrut
com

int red 

Ativre
dsoc

 PartCi
d

Gover
n

C I
estruto

rg

C I
Atua
ec

 CMD
CA

 CMD
PI

 CM
PCD

Com
Conf

Le
gi
b

Estrutcom int 
red            

Ativredsoc
0.0377

5           

 PartCid
0.0528

9 0.8873          

Govern
6,54E-

02
1,28E-

06
3.06E-

09         

C I estrutorg
0.6407

0.0109
5

0.0162
8

0.0004
222        

C I Atua ec
1,13E-

03
3,80E-

09
1,03E-

08 0.382
1,08E-

02       

 CMDCA
0.8264

0.0631
5

0.0860
8

2,53E-
02 0.4926

3,65
E-04      

 CMDPI
0.6134

0.0098
03

0.0146
5

0.0004
878 0.9693

1,29
E-02 0.4687     

 CMPCD
0.7536

0.0167
9

0.0244
7

0.0002
344 0.8785

5.29
E-06 0.5939 0.8483    

Com Conf
0.0798

3 0.7445 0.8539
9,23E-

06
0.0265

3
3,63
E-08 0.1254

0.0240
2

0.03
887   

Legibil
3,72E-

06
1,54E-

12
4,80E-

12
0.0569

4
5,65E-

05
0.30

32
9,61E-

07
7,00E-

08
2,37
E-05

2,04
E-11  

Fuente: elaboración propia

A  continuación,  se  procedió  con  el  análisis  de  conglomerados  para

identificar qué estados se diferencian de los demás, y en este caso Roraima y

Amapá se separan de los demás estados, y dentro del otro grupo, el estado de

Tocantins se diferencia de los demás, y si analizamos el dendrograma específico

de distancia, vemos que los estados del sur y del sureste se concentran en un

solo grupo, prácticamente diferente de los estados del noreste, del norte y del

centro-oeste que se concentran en otro grupo.
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Gráfico 12 - Clusters por estado

Fuente: elaboración propia

Después  de los  hallazgos de  esta  formación de  grupos por  clusters  se

verificó que, en el análisis de componentes principales por estado, se destacan

las mayores cargas para cada dimensión, incluyendo el señalamiento de cargas

negativas en la dimensión estructura de comunicación y redes sociales en los

estados de Amapá, Amazonia y Rondônia, resaltando el estado de Tocantins y

cargas más altas en los estados de São Paulo, Alagoas y Rio Grande do Norte, lo

que puede relacionarse con los estudios que verifican las diferencias entre los

gobiernos  locales  en  relación  a  la  legibilidad  y  adopción  de  las  normas

internacionales, como Allini et al (2017) y Caldas (2020).

Así,  se  puede  confirmar  la  hipótesis  sobre  el  control  social  H4:  Las

dimensiones  investigadas  sobre  el  control  social  presentan  diferencias

estadísticas en relación a los estados brasileños.

Tabla 25 - Análisis de Componentes Principales por estados

Princi
pal

Comp

Estrutc
om int

Ativr
edso

 Part
Cid

Gove
rn

C I
estrut

C I
Atua

 CM
DCA

 CM
DPI

 CM
PCD

Com
Conf

Legib
il
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onent
s

analy
sis

red c org ec

Rio
de

Janei
ro

-
4.0489 7.48

-
0.47
943

16.63
6

-
16.47

2
13.2
38

3.37
74

2.72
53

-
0.14
386 2.5109

0.435
25

São
Paulo 15.466

13.4
51

-
3.51
18

-
6.237

3
7.087

6

-
11.9
54

2.29
07

0.50
783

1.96
69

-
0.7964

5

-
1.613

6

Paran
á -11.37

-
6.76
09

-
1.34
31

10.70
2

10.53
9

-
3.53
89

-
1.16

7

-
5.39
37

-
7.18
07 6.098

-
1.031

5

Distrit
o

Feder
al 9.6913

5.49
12 -3.4

8.784
4

1.638
2

-
6.82
76

-
0.51
779

-
12.3
71

3.00
77

-
0.4367

7
0.588

49

Cear
á 8.3784

-
18.9
28

-
0.57
054

1.957
7

0.410
39

2.03
56

0.93
014

-
2.44
58

1.86
66

-
0.4807

4
1.661

3

Rio
Gran
de do
Sul 11.441

5.31
29

-
9.04
91 5.463

7.182
9

1.47
56

-
11.5
38

7.77
35

-
3.75

4
-

4.2645
0.211

35

Paraí
ba 7.8822

1.05
22

-
2.92
57

2.537
4

5.286
7

-
2.59
61

-
0.80
27

6.88
88

1.06
87 1.2287

-
0.273

53

Perna
mbuc

o
-

16.859
0.36
899

8.29
67

-
7.758

2 6.205
1.02

2
2.14
31

5.86
94

-
4.66
57

-
0.4288

3
1.440

8

Minas
Gerai

s 6.7011
2.99
39

9.74
59

8.992
8

-
1.868

9
0.24
065

2.78
9

-
0.51
45

2.90
56 1.8063

-
0.693

58

Bahia
-

3.1472
12.3
86

14.9
72

1.935
2

-
4.050

6

-
9.43
01

-
4.11
84

-
2.43
91

2.05
6 1.0619

1.475
9

Sergi
pe

-
4.4474

-
8.11
43

-
0.85
922

-
8.809

9

-
17.10

5

-
4.11
94

3.74
89

-
3.23
94

-
5.61
02

-
4.0857

-
0.037
396

Rio
Gran
de do
Norte 12.183

20.1
01

2.35
31

0.905
08 8.8

8.94
04

2.72
38

-
0.13
229

2.17
63

-
2.3683

-
0.994

61

Toca
ntins

-
1.5691

6.40
96

11.9
83

-
12.61

9 11.16
10.9
64

4.88
2

-
4.85

4

-
6.37
13

-
0.8131

6

-
3.040

7

Mara
nhão

11.597 -
22.9

-
1.36

0.219
37

-
0.181

9.28
47

-
5.32

4.71
67

-
0.60

-
1.9535

1.866
2
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1 58 35 26 734

Alago
as 16.054

-
0.93
956

-
14.7
49

-
3.233

7

-
2.679

6
3.54
79

4.06
9

-
2.92
97

0.67
9 5.3588

-
2.792

8

Santa
Catari

na
-

4.2641

-
14.2
76

18.3
08

-
2.402

5
1.961

1
6.60
33

3.34
1

-
0.62
255

3.25
2 5.5595

1.893
6

Piauí 11.387

-
11.8
75

3.81
47

-
4.744

1

-
9.224

6

-
1.60
27

-
11.2
07

-
5.08
59

-
5.24
96

0.0804
84

-
1.254

2

Espíri
to

Santo
-

4.8904
14.0
77

17.6
6

7.365
4

-
5.401

8

-
7.71
06

-
5.60
89

1.25
42

-
3.54
74

-
1.4758

-
0.795

58

Rorai
ma

0.3547
6

5.38
94

-
7.87
97

-
0.251

93

-
4.057

9
0.73
022

7.78
2

0.79
879

-
0.69
585

-
5.7413

0.883
2

Acre 7.3097

-
8.72
78

11.3
34

2.007
6

5.594
7

-
0.05
015

6
4.28
81

-
2.95
76

2.32
15

-
5.0218

1.162
6

Goiás 
-

6.7558

-
1,58
23

-
12.4
02

2.897
9

-
4.231

6

-
7.60
31

11.7
33

3.71
74

-
2.32
75

-
2.7003

-
0.094
676

Pará
-

9.3694
15.5
25

-
11.8

8
1.037

6
0.759

26
9.57
26

-
4.19
54

-
3.21
69

-
0.59
949

0.4265
1 4.126

Amaz
onas

-
17.658

-
6.88
67

-
1.53

3
3.215

4
9.058

1

-
9.22
84

1.52
97

2.28
52

-
0.69
546 2.3442

3.511
9

Rond
ônia

-
24.909

-
3.65
75

-
2.16

5

-
0.376

43

-
1.902

7
2.39
47

-
4.75

8
1.70

4
3.51
98

-
0.1289

1

-
7.021

5

Amap
á

-
20.301

-
6.67
87

-
7.28
85

-
2.755

2
1.719

7
1.47
92

-
4.80
24

-
2.57
77

10.8
25

-
4.7982

-
0.695

66

Mato
Gross

o

-
0.0468

6
13.7
54

-
8.64
99

-
23.74

6

-
6.409

7

-
1.14
78

-
3.70
49

0.36
523

2.79
66 4.5254

2.882
2

Mato
Gross
o do
Sul 11.189

-
0.35
051

3.67
22

-
1.722

4
-

3.816

-
5.71
93

2.11
6

10.1
74

3.00
64 4.4938

-
1.799

4

Fuente: elaboración propia

El gráfico biplot del análisis de componentes principales, considerando sólo

los  dos  primeros  grupos,  muestra  que  los  vectores  de  participación  en  redes

sociales,  estructura  de  redes  sociales,  consejos  y,  sobre  todo,  legibilidad,

destacan  sobre  todo  en  los  estados  de  la  región  Sureste;  por  otro  lado,  la
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gobernanza  es  más  expresiva  en  los  estados  de  la  región  del  noreste,  con

características socioeconómicas distintas, como las siguientes.    

Gráfico 13 - Biplot del Análisis de Componentes Principales por estado

Fuente: elaboración propia

Una  vez  realizado  el  análisis  por  estado,  se  procedió  al  análisis  por

regiones  del  país,  considerando  las  dimensiones  propuestas  en  esta

investigación, y con vistas a verificar si existen alteraciones significativas entre los

clusters observados. 

A continuación, se preparó una matriz de similitud y distancia para observar

el comportamiento de los clusters por región, según el siguiente gráfico.

Gráfico 14 - Clusters por región
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Fuente: elaboración propia

Se observa que, en relación con los grupos de distancias, las regiones del

Sudeste y del Sur se presentan en grupos distintos de las regiones del Norte, del

Nordeste y del Centro-Oeste, lo que obliga a identificar qué dimensiones influyen

en estas distancias percibidas. 

Para  ello,  se  realizaron  pruebas  estadísticas  para  comprobar  si  existen

diferencias  estadísticas  relevantes  entre  las  regiones  y  qué  dimensiones

presentan mayores oleadas en las investigaciones.

A tal  efecto, se intentó inicialmente realizar pruebas de normalidad para

verificar si se utilizaría o no una prueba paramétrica en el análisis de los grupos

por región. 

Tabla 26 - Test de normalidad para el análisis de las regiones
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Normalidad por región           

Franja
 

Estrutc
om int

red 

Ativr
eds
oc

 Part
Cid

Gove
rn

C I
estruto

rg

C I
Atua ec

 CMDC
A

 CM
DPI

 CMP
CD

Com
Conf

Legibil

SUR

N 211 211 211 211 211 211 211 211 211 211 211

Shapir
o-Wilk 
W

0,955
7

0,9
659

0,69
31

0,94
32

0,905
6

0,636
5 0,6939

0,8
81

0,768
1

0,90
51 0,6952

  

p(nor
mal)

4,06E
-06

5,6
7E-
05

2,13
E-19

2,36
E-
07

2,66E
-10

5,79E-
21

2,26E-
19

7,7
0E-
12

5,97
E-17

2,45
E-10

2,46E-
19

SUDES
TE

N 267 267 267 267 267 267 267 267 267 267 267

Shapir
o-Wilk 
W

0,959
6

0,9
7

0,76
87

0,93
01

0,945
3

0,734
7 0,6566

0,8
813

0,844
8

0,94
09 0,7854

  

p(nor
mal)

8,51E
-07

2,1
9E-
05

4,12
E-19

6,70
E-
10

2,01E
-08

2,22E-
20

6,93E-
23

1,4
5E-
13

1,14
E-15

7,14
E-09

1,94E-
18

NORDE
STE

N 477 477 477 477 477 477 477 477 477 477 477

Shapir
o-Wilk 
W

0,964
6

0,9
533

0,60
25

0,94
89

0,947
7

0,768
3 0,8926

0,8
317

0,585
2

0,92
95 0,4122

  

p(nor
mal)

2,57E
-09

3,8
6E-
11

1,26
E-31

8,91
E-
12

6,07E
-12

2,16E-
25

9,20E-
18

4,8
3E-
22

3,79
E-32

3,34
E-14

1,35E-
36

NORTE

N 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101

Shapir
o-Wilk 
W

0,967
2

0,9
581

0,70
81

0,91
59

0,935
7

0,730
2 0,8791

0,8
309

0,718
7

0,93
73 0,8657

  

p(nor
mal)

0,012
83

0,0
027

9
7,14
E-13

7,78
E-
06

9,82E
-05

2,48E-
12

1,49E-
07

2,1
8E-
09

1,29
E-12

0,00
0122

4
4,20E-

08

CENTR
O-

OESTE

N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150

Shapir
o-Wilk 
W

0,953
8

0,9
597

0,62
95

0,94
07

0,916
3

0,705
3 0,9112

0,8
854

0,600
2

0,92
84 0,7883

  

p(nor
mal)

6,91E
-05

0,0
002
28

7,15
E-18

5,95
E-
06

1,24E
-07

5,55E-
16

5,96E-
08

2,1
5E-
09

1,58
E-18

7,63
E-07

1,88E-
13

Fuente: elaboración propia

El resultado mostró que los datos de las variables investigadas por región

tienen  una  distribución  no  normal,  en  la  que  se  sugiere  utilizar  la  prueba  de

Kruskal-Wallis, seguida de la prueba de Dunnet para complementar el análisis.

Tabla 27 - Test de Kruskal-Wallis para el análisis por región
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Kruskal-Wallis test for equal medians   

 SUL
SUDES

TE
NORDES

TE
NORT

E
CENTRO-

OESTE

H (chi2): 802,6 719,5 1576,0 299,7 601,2

Hc (tie 
corrected): 817,3 731,8 1608,0 304,4 611,4

p (same):
3,90E-

169
9,17E-

151 0,0000000
1,82E-

59 6,41E-125

                             There is a significant difference between sample medians
Fuente: elaboración propia

Como puede observarse,  los  resultados de la  prueba de Kruskal-Wallis

presentan valores H(chi2), con significación p, que indican que existen diferencias

estadísticamente  significativas  entre  al  menos  dos  regiones  investigadas.  Sin

embargo, para determinar qué dimensiones difieren entre sí, se aplica la prueba

de Dunnet para comparaciones múltiples, según la siguiente tabla.

Tabla 28 - Test Dunn’s post hoc por Región

Dunn’s
Post
Hoc

Estrutc
om int

red 

Ativreds
oc

 PartCi
d

Gove
rn

C I
estruto

rg

C I
Atua
ec

 CMD
CA

 CMD
PI

 CMP
CD

Com
Conf

Le
gibi

l

Estrutco
m int red  

Ativreds
oc 0,1438  

 PartCid
0,0337

1 0,5081

Govern
0,0449

6 0,0005
3,65E-

05  

C I
estrutorg 0,6567 0,0566 0,0102

0,118
6

C I Atua
ec

0,0290
5 0,0003

1,66E-
05

0,858
9

0,0821
5  

 CMDCA
0,9449 0,1637 0,0399

0,038
06 0,6075

0,0243
3

 CMDPI
0,4831 0,0305 0,0047

0,192
3 0,7973 0,1385

0,441
1  

 CMPCD
0,6855 0,0619 0,0115

0,109
6 0,9685

0,0754
3

0,635
4 0,767

Com
Conf 0,374 0,5667 0,217

0,003
804 0,1824

0,0021
28

0,412
3

0,111
8

0,195
7  

Legibil
0,0168

4 0,3532 0,7897
1,11E

-05
0,0045

87
4,81E-

06
0,020

28 0,002
0,005

187
0,133

3  

Fuente: elaboración propia
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Las dimensiones Participación Ciudadana, Gobernabilidad y Legibilidad se

destacan como diferentes de las demás, en el contexto de las regiones, estando

estas  dimensiones  relacionadas  con  la  Teoría  de  la  Acción  Comunicativa  de

Habermas  (1987)  en  la  que  la  participación  popular  es  un  mecanismo

indispensable para la  integración de la  sociedad al  contexto sociopolítico,  con

consecuencias directas en la incorporación de prácticas que impulsan el control

social, además del control institucional. 

A continuación, se presenta el diagrama de caja para representar mejor las

posiciones medianas de las regiones encuestadas, ya que en este estudio se trata

de datos no paramétricos.  Como se muestra a continuación,  los datos de las

dimensiones Participación Ciudadana y Comités y Conferencias presentan mayor

dispersión entre las regiones, y la dimensión Control Interno - desempeño en el

uso de los recursos es más alta que las demás dimensiones. El gráfico 16 sugiere

que  la  dimensión  de  legibilidad  en  las  regiones  investigadas  presenta  una

mediana inferior a las demás, siendo fundamental la participación de la sociedad

organizada en el seguimiento de las acciones gubernamentales (Cardoso, 2018).

Gráfico 15 - Boxplot das dimensões nas regiões pesquisadas

 
Fuente: elaboración propia

Una vez identificado que existen diferencias estadísticamente significativas

entre  las  regiones  y  cuáles  son  las  dimensiones  con  mayor  o  menor
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representatividad que caracterizan a estas variables, se elaboró un nuevo análisis

de componentes principales,  destacando las  regiones investigadas y  luego se

elaboró un gráfico PCA - Biplot para presentar las dimensiones por región, como

se presenta a continuación.

Gráfico 16 - Biplot del Análisis de Componentes Principales por Región

Fuente: elaboración propia

Tal  y  como  se  presenta  en  el  gráfico  anterior,  las  mayores  cargas  de

componentes de las dimensiones participación ciudadana y gobernanza se dirigen

a las regiones Sur y Noreste, y la dimensión estructura de la red social se dirige al

Sureste. La región Norte se presenta con cargas menores y más distantes en

relación a las dimensiones por región,  estando este resultado en línea con el

estudio de Cruz et al. (2012), que asocia mejores condiciones socioeconómicas a

mayores niveles de transparencia,

A  continuación,  se  hizo  un  corte  de  investigación  a  los  datos  sobre  la

recaudación  de  fondos  de  derechos  sociales,  constituidos  por  una  legislación

propia, o donados por los contribuyentes de forma espontánea, con un carácter

altruista  y  facultativo  de  la  sociedad  civil,  destacando  su  comportamiento  en

relación con las dimensiones propuestas en esta investigación.
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4.2.4 Análisis de la recaudación de fondos mediante la asignación de fondos

de las leyes de incentivos

Las cantidades recaudadas por las entidades municipales proceden de los

impuestos  pagados  por  los  contribuyentes,  principalmente  de  los  impuestos  y

contribuciones recaudados sobre la producción, el consumo y la renta, según la

legislación  fiscal  nacional.  Sin  embargo,  existen  otras  formas  de  financiar  las

políticas públicas sociales, a través de transferencias de montos recaudados en

juicios, programas sociales y, en el caso específico del recorte en esta tesis, el

destino  de parte  de  los  montos  de los  impuestos  a  la  renta  de las  personas

naturales (CNM, 2012).

El interés en el  análisis de la rendición de cuentas y de la rendición de

cuentas de estos fondos es que abordan cuestiones que se desarrollaron en la

construcción de las dimensiones utilizadas en este trabajo, especialmente las que

se refieren a los Consejos Municipales, tanto por la importancia de la participación

de la sociedad civil  en el  seguimiento de este proceso en la comunicación, la

captación, el  uso y la rendición de cuentas de las entidades involucradas, así

como la capacidad de atraer y mantener nuevos actores para participar en las

acciones de destino.

La investigación indagó en la estructura de las entidades municipales, los

consejos, los órganos de control y la participación social, dimensiones abordadas

en el marco teórico de esta tesis, pero también presenta los montos significativos

involucrados  en  cada  fondo,  con  diferencias  en  las  estrategias  y,

consecuentemente, en los resultados económicos y sociales de las iniciativas de

comunicación y gestión de las organizaciones.

Para ilustrar este panorama de transferencia de los fondos de la ley de

incentivos, se recopiló un conjunto de datos de la Secretaría de Ingresos Internos

de  Brasil,  Transparencia  Pública,  Confederación  Nacional  de  Municipios,

Ministerio de Cultura, de Deportes y bases de datos estatales y municipales que

tratan de la transferencia de recursos que financian los programas sociales, e

inicialmente  se presentaron los valores de los fondos recibidos por  estado en

2019, según la siguiente tabla.
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Tabla 29 -  Recaudación de fondos de la ley de incentivos por parte del Estado

Fuente: elaboración propia
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Estados FIA (Infância) FDI (Idoso)
FMPD

(Pronon)
FMPD

(Pronas)
FUNDO

CULTURA
FIE

(ESPORTE)
Rio de
Janeiro

1.331.809,00 978.558,56 6.005.226,08 2.370.520,15
3.256.827.495,3

1
11.263.512,01

São Paulo 22.727.784,00 6.129.950,38 48.388.055,78
20.392.219,4

5
6.119.829.584,5

2
38.750.502,64

Minas
Gerais

8.136.145,00 2.291.122,06 26.737.333,80
15.320.063,9

9
1.784.174.210,5

4
8.786.055,88

Espírito
Santo

1.207.703,00 563.376,62 - 4.977.845,68 165.426.382,59 176.876,45

Sudeste 8.350.860,25 2.490.751,91 20.282.653,92
10.765.162,3

2
2.831.564.418,2

4
14.744.236,75

Paraná 10.888.087,00 2.480.367,57 23.441.866,57 7.243.039,28 681.045.208,58 3.761.930,82

Rio Grande
do Sul

13.309.759,00 3.404.239,33 14.818.056,05 1.651.978,89 841.542.415,30 3.115.294,05

Santa
Catarina

4.796.098,00 756.006,65 12.352.862,99 6.153.161,72 435.900.452,49 4.705.382,00

Sul 9.664.648,00 2.213.537,85 16.870.928,54 5.016.059,96 652.829.358,79 3.860.868,96

Distrito
Federal

581.756,00 339.087,46 405.245,00 - 332.585.541,12 131.183,50

Goiás 1.580.929,00 657.979,69 - 181.998,00 189.152.563,81 3.240.191,66

Mato
Grosso

2.304.905,00 743.642,78 - - 45.778.129,62 -

Mato
Grosso do

1.667.879,00 486.728,30 - 702.000,00 34.479.876,11 -

Centro-
Oeste

1.533.867,25 556.859,56 101.311,25 220.999,50 150.499.027,67 842.843,79

Paraíba 766.810,00 88.353,04 - - 69.523.173,43 1.631.398,04

Ceará 1.504.629,00 632.482,65 6.124.054,25 2.185.510,54 166.909.729,36 2.876.768,08

Pernambuc
o

4.178.395,00 930.794,61 5.503.292,76 1.004.711,21 291.243.792,22 289.378,24

Alagoas 722.895,00 - - - 10.806.497,73 934.296,54

Bahia 1.446.240,00 550.454,11 - 1.449.788,02 228.165.119,92 -

Sergipe 448.015,00 225.760,83 - - 17.855.121,03 3.743.267,44

Rio Grande
do Norte

869.373,00 282.698,25 3.083.729,58 798.786,35 30.553.964,42 -

Maranhão 231.370,00 - - - 43.840.059,19 -

Piauí 437.231,00 236.452,16 2.732.887,53 - 18.106.162,93 -

Nordeste 1.178.328,67 327.443,96 1.938.218,24 604.310,68 97.444.846,69 1.052.789,82

Tocantins 188.922,00 51.281,30 - - 15.357.325,87 -

Roraima 31.204,00 - - - 1.929.046,46 -

Acre 57.508,00 - - - 811.877,52 -

Rondônia 511.793,00 - - - 18.044.559,07 -

Pará 414.213,00 62.153,62 - 5.518.690,14 111.700.189,79 -

Amazonas 134.913,00 - 779.289,00 801.390,96 51.707.992,51 -

Amapá 16.688,00 - - - 1.077.605,65 -

Norte 193.605,86 16.204,99 111.327,00 902.868,73 28.661.228,12 -



     

Los datos presentados en el cuadro anterior referidos a la asignación al

Fondo  Cultural  y  al  Fondo  de  Deportes  tienen  características  distintas  de  los

demás, ya que dependen de los recursos presupuestarios de los Ministerios, de

las Enmiendas Parlamentarias, de la apreciación de los proyectos de acuerdo con

la  legislación  específica  y,  principalmente,  sólo  pueden  obtenerse  por  la

información clasificada por los estados, con la excepción de algunos programas,

pero que pueden distorsionar los análisis si se correlacionan con la información de

los otros fondos. Dicho esto, en esta tesis no se ha desarrollado ninguna prueba o

hipótesis. 

Cabe mencionar que el volumen de recursos del Fondo de Cultura y del

Fondo de Deportes es significativo en los estados de la Región Sureste, que es el

centro  de  las  mayores  federaciones,  clubes,  grandes  productores  culturales  y

grupos  de  medios  de  comunicación.  Como  recomiendan  Pochmann  &  Silva

(2020), para cualquier indicador socioeconómico, las diferencias entre individuos

se acentúan, en gran medida, por las diferencias regionales, tanto por la influencia

de  la  estructura  productiva,  de  las  ocupaciones  y  de  las  respectivas

remuneraciones ofrecidas en el mercado de trabajo, como por la capacidad de

recaudación e intervención de las unidades federativas.

La  información  sobre  los  Fondos  Municipales  para  Personas  con

Discapacidad,  tanto  el  Pronon35 como  el  Pronas36,  trata  de  los  recursos

recaudados a través del impuesto sobre la renta, así como de otras transferencias

de los Ministerios de Salud y otras entidades que se asocian para llevar a cabo

proyectos que satisfagan las demandas de los fondos para apoyar los programas

sociales para personas con necesidades especiales. Estas cantidades las reciben

los Ayuntamientos vinculados a este ámbito de la salud, o pueden proceder de

donaciones  de  parte  de  los  impuestos  que  deben  pagar  las  empresas  y  los

particulares.

  El Fondo para la Infancia y la Adolescencia, así como el Fondo para las

Personas Mayores, tienen características similares en cuanto a las normas de

recaudación de fondos y la rendición de cuentas. Sin embargo, a pesar del trabajo

efectivo realizado con la sociedad civil en relación con los fondos y los Consejos

35 Pronon: Programa Nacional de Apoyo a la Atención Oncológica
36 Pronas: Programa Nacional de Apoyo a la Atención Sanitaria de las Personas con Discapacidad
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de la tercera edad, todavía son incipientes, si se comparan con el Fondo del Niño

y del Adolescente FIA por la estructura pública y privada involucrada en estos

procesos, que dirigió este corte sólo a los valores involucrados en los recursos del

Fondo del Niño y del Adolescente.

Inicialmente, se consideró la eficiencia en la captación de la asignación de

recursos del Fondo para la Infancia y la Adolescencia (FIA), y para ello se utilizó

la capacidad de recaudación del impuesto a la renta, aplicando el límite del 6% y

calculando, efectivamente, cuánto podía recibir y cuánto lograba recaudar. Los

indicadores se muestran en la siguiente figura.

Figura 15 - Indicadores de eficiencia en la recaudación por estado

Fuente: elaboración propia
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Se puede observar que existe una discrepancia entre los indicadores de

rendimiento  en la  captación  de la  asignación  de recursos para  los  fondos de

derechos, sin embargo, los factores socioeconómicos en los estados investigados

no son suficientes para explicar estas diferencias, cuando se observa, como un

punto de relieve, que los indicadores más altos fueron identificados en Amapá

0,0170 y Río de Janeiro 0,0156, y los más bajos fueron Mato Grosso y Mato

Grosso do Sul con 0,0001. Esta diferencia entre estados con características tan

distintas  sigue  la  lógica  de  Habermas  (1991)  de  que  la  esfera  pública  es

independiente del poder económico y político.

Para  entender  tales  diferencias,  se  trató  de  identificar  entre  los  1.206

municipios  investigados cuáles  tendrían  elementos  suficientes  para  aplicar  las

dimensiones propuestas en esta tesis, especialmente en el criterio de legibilidad

de las cuentas, y en este sentido, se recogió información de 450 municipios para

este corte, lo que representa el 37,31% de los datos recogidos en relación con el

total  de  ingresos  de  los  municipios.  Los  municipios  también  siguieron  una

distribución nacional, según el siguiente cartograma.

Figura 16 - Municípios con mayores captaciones del FIA
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Fuente: elaboración propia

Esta  capilaridad  es  esencial  para  aplicar  la  estadística  del  análisis  de

componentes principales, coherente con la evaluación multivariante realizada en

esta  tesis  y  que  permitió  el  análisis  de  correlación  con las  variables  fiscales,

económicas y sociales.

A continuación, se elaboró una matriz de correlación entre las dimensiones

propuestas  en  la  tesis,  sin  embargo,  se  suprimieron  las  variables  CMDPI  y

CMPCD por estar vinculadas a la captación de otros fondos de derechos, con

otras metodologías de captación, y que podrían distorsionar los resultados.

Tabla 30 - Matriz de correlación de las dimensiones de los fondos de derechos

sociales

Correl
acion
Matrix

Arrec
FIA

Estrutco
m int
red 

Ativredso
c  PartCid Govern

C I
estrutorg

C I Atua
ec  CMDCA

Com
Conf Legibil

Arrec 
FIA  

5,16E-
08 4,40E-09

0,00068
4 0,00217

0,00143
03

0,000342
9

8,77E-
20 4,28E-07

2,29E-
07

Estrut 0,24079  1,26E-55 1,34E-16 9,80E- 4,62E-05 7,80E-05 0,58202 1,33E-11 0,33667

161

Sur
138

municípios

Centro
oeste

36

Norte
21

municípios

Noreste
58

Municípios

Sureste
181

municípios



     

com 
int red 17 0

Ativre
dsoc 0,25887 0,62590  5,43E-22

4,43E-
14 9,20E-05

0,000846
3 0,74669 5,42E-14

0,49187
0

 

PartCi
d 0,15152 0,35873 0,413140  

4,81E-
07

0,01777
6

0,151540
0

0,10385
0

0,025953
0

0,28364
0

Gover
n 0,13697 0,36023 0,329250

0,22306
0  1,03E-10 1,65E-06

0,13992
0

0,036323
0

0,17465
0

C I 
estrut
org 0,14236 0,18132 0,174160

0,10607
0 0,28404  2,43E-32

0,91880
0

0,018359
0

0,06208
3

C I 
Atua 
ec 0,15966 0,17591 0,148930

0,06429
5 0,21258

0,49596
0  

0,69584
0

0,075413
0

0,00738
0

 

CMD
CA 0,39207 0,02470 0,014495

0,07289
7 0,06617

0,00457
5

0,017544
0  

0,827050
0

0,37289
0

Com 
Conf 0,22403 0,29676 0,328160

0,09969
2 0,09374

0,10554
0

0,079665
0

0,00980
540  

0,14513
0

Legibi
l 0,22910 0,04310 0,030839

0,04809
0 0,06086

0,08358
4

0,119810
0

0,03997
400

0,065317
0  

Fuente: elaboración propia

Los datos presentados muestran que existe una correlación positiva entre

todas las categorías, a nivel significativo, analizadas en relación con la variable

recaudación de la  FIA37,  lo  que confirma la  hipótesis  H5:  las  dimensiones de

control  social  investigadas  muestran  una  correlación  positiva  entre  sí  en  los

municipios con mayor recaudación de la FIA. 

Estos resultados expresan lo que defiende Motta (1986), que los recursos

de control de naturaleza gerencial acaban exigiendo un alto nivel de control social,

incluyendo una gama muy variada de controles que van desde los informes hasta

los  indicadores  de  rendimiento,  siendo  tales  procedimientos  administrativos

regulados y supervisados por los sistemas de información gerencial.

A pesar de que la mayoría de los índices de correlación de los ingresos

municipales generales son más fuertes que los correlacionados sólo con la FIA,

las dimensiones CMDCA y Legibil son más expresivas, destacando la importancia

de las estructuras  de los consejos,  así  como la  legibilidad de la  rendición  de

cuentas en el contexto de la responsabilidad social.

Tabla 31 - Correlación General vs FIA

37 Se consideró para el cálculo de la recaudación municipal FIA todas las transferencias realizadas por la 
Receita Federal con respecto al ejercicio fiscal 2019 en relación a la Ley de Incentivos.
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Dimensiones Recaudación FIA

Estrutcom int red 
0.449 0,24079

Ativredsoc 0.416 0,25887

 PartCid
0.228 0,15152

Govern 0.317 0,13697

C I estrutorg
0.255 0,14236

C I Atua ec 0.240 0,15966

 CMDCA
0.144 0,39207

Com Conf 0.399 0,22403

Legibil
0.057 0,22910

Fuente: elaboración propia

A  partir  de  esta  comparación,  se  calculó  la  prueba  de  esfericidad  de

Bartlett,  para  asegurarse  de  que  se  puede  resumir  a  un  número  menor  de

variables, o componentes principales. El valor de la prueba es inferior a 0,001, es

decir,  existe  una  significación  estadística  de  que  esta  estructura  de  datos  es

diferente  de  una  matriz  de  identidad  sin  correlaciones  y,  por  tanto,  es

posiblemente favorable.

Tabla 32 - Test de Bartlett Munic 2 FIA

Bartlett’s Test of Sphericity   

χ² df p

795 36 < .001

Fuente: elaboración propia

A continuación, se evaluó la medida de adecuación de la muestra mediante

la prueba de Kaiser-Meyer-Olkin - KMO, para evaluar la proporción de varianza

común entre las variables observadas, y se encontraron valores superiores a 0,5

para todas las variables, es decir, valores sustanciales considerados adecuados

para la formación de una estructura latente.

Tabla 33 - Test de KMO Munic 2- FIA

KMO Measure of Sampling Adequacy  

 MSA

Overall 0.736

Estrutcom int red 0.742
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Ativredsoc 0.730

PartCid 0.816

Govern 0.845

C I estrutorg 0.633

C I Atua ec 0.626

CMDCA 0.827

ComitConf 0.743

Legibil 0.628

Fuente: elaboración propia

A  continuación,  utilizando  la  rotación  Varimax  para  asegurar  la

independencia de los componentes principales, así como la singularidad que no

se explica del  todo en la definición de cada componente,  se observa que las

variables relacionadas con estructura, red, participación ciudadana, gobernanza,

CMDCA y Comisiones y Jornadas de las entidades municipales se relacionan en

el  primer  componente,  seguido  del  componente  de  control  y  legibilidad  que

también presentan similitudes entre sí, diferenciándose del análisis por ingresos

totales al presentar sólo 2 componentes.

Tabla 34 - Análisis de los componentes principales Munic 2- FIA

 Component Loadings    

 Component  

 1 2 Uniqueness

Estrutcom int red 0.791  0.355

Ativredsoc 0.821  0.314

PartCid 0.593  0.648

Govern 0.463 0.419 0.610

C I estrutorg  0.823 0.308

C I Atua ec  0.827 0.312

CMDCA 0.610  0.615

ComitConf 0.423  0.817

Legibil  0.310 0.903

Note. ‘varimax’ rotation was used

Fuente: elaboración propia
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En  estos  resultados,  el  primer  componente  principal  posee  grandes

asociaciones positivas con estructura y redes de comunicación, actividades en

redes sociales, participación ciudadana en redes, gobernanza, consejos y comités

y conferencias, lo que puede interpretarse que hay una diferencia en las cargas

de los componentes en relación con el primer análisis, de los ingresos totales,

dado  que  los  consejos  y  comités  están  relacionados  con  una  estructura

organizativa  más  consistente,  porque  implica  una  responsabilidad  social,  más

eficiente para atraer nuevas recaudaciones. 

Estos resultados se acercan a la teoría de Habermas (1987), que defiende

que  la  sociedad  moderna  no  es  sólo  la  separación  de  esferas  y  roles,  sino

también  la  creación  de  estructuras  de  poder,  en  las  que  los  roles  están

constituidos y conectados por relaciones de poder. 

El  segundo  componente  tiene grandes asociaciones  con el  control  y  la

legibilidad, por lo tanto, estos componentes miden principalmente el cumplimiento

de  la  exigencia  de  la  rendición  de  cuentas,  lo  cual  es  fundamental  para  la

continuidad de los  programas sociales,  considerando que muchos fondos han

retenido recursos por falta de calificación mínima en la constitución o rendición de

cuentas, lo cual resalta la importancia histórica de los consejos en la construcción

de la rendición de cuentas social (Guraieb, 2015). 

A  continuación,  se  halló  la  información  de  los  valores  propios  de  cada

variable  para  encontrar  las  varianzas  explicadas,  y  luego  los  componentes

principales,  con  una  varianza  acumulada  del  60,26%,  referida  a  los  2

componentes principales.

Tabla 35 - Valores propios de los componentes principales Munic 2- FIA

PC Eigenvalue
%

variance

1 184.201 37.255

2 113.772 23.011

3 664.232 13.434

4 414.255 83.784

5 274.268 55.472
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6 184.069 37.228

7 172.998 34.989

8 155.536 31.458

9 0.992145 20.066

Fuente: elaboración propia

Otra forma de observar este análisis es presentando el scree plot, que es

un  gráfico  que  ilustra  los  2  componentes  principales  en  orden  creciente  de

magnitud y selecciona aquellos que se sitúan antes del punto de inflexión en el

que se produce una caída significativa de la varianza explicada en relación con el

componente anterior, así como valores superiores a 1.

Gráfico 17 - Valores propios de los componentes principales Munic 2- FIA

Fuente: elaboración propia
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Una vez definidos los componentes principales, se elaboró un gráfico biplot

para mostrar qué dimensiones son más significativas en relación con las demás.

Gráfico 20 - Biplot del Análisis de Componentes Principales FIA

Fuente: elaboración propia

Después de este paso, se analizaron los datos del Gráfico 19 y se observó

que  las  dimensiones  Actividades,  Redes  Sociales,  Estructura  y  Participación

Ciudadana se destacan más en relación a las demás variables, y en relación al

componente 2, se destacan la dimensión Control Interno, Desempeño en el uso

de los recursos y Estructura de Control  Interno, comprobando en este caso la

hipótesis de investigación H6: Las dimensiones investigadas sobre control social

en los municipios con mayor recaudación del FIA presentan componentes con

mayor  carga  factorial  en  las  dimensiones  Participación  Ciudadana,  Controles

Internos y Concejos en relación a los municipios con mayor recaudación.

4.2.5  Análisis  de  la  correlación  entre  el  FEI  y  los  indicadores  fiscales  y

socioeconómicos

Tras el análisis de las recaudaciones con las dimensiones propuestas, se

relevaron los indicadores contables, fiscales, económicos y sociales de los 450
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municipios con mayor recaudación del Fondo para la Infancia y la Adolescencia -

FIA,  con  el  objetivo  de  correlacionar  sus  datos,  incluyendo  la  dimensión  de

legibilidad en esta correlación.

Inicialmente, se realizó un análisis descriptivo de los datos, destacando que

los datos sobre los valores del Fondo para la Infancia y la Adolescencia - FIA se

obtuvieron a partir  de la información sobre las transferencias realizadas por la

Secretaría  de Ingresos Federales38 a instituciones debidamente calificadas; los

datos sobre el Producto Interno Bruto - PIB39 per cápita se obtuvieron del IBGE,

los  datos  del  Siconfi  ICR40 se  obtuvieron  en  el  ranking  de  la  Calidad  de  la

Información Contable y Fiscal del Tesoro Transparente, los datos del Índice de

Vulnerabilidad Social - IVS se obtuvieron en el IPEA, y los datos de legibilidad se

obtuvieron en la Contraloría General de la Unión - CGU, Tribunal de Cuentas,

sitios  de  los  fondos  y  de  los  Consejos  Municipales  de  la  Infancia  y  la

Adolescencia.

Además  de  los  estadísticos  descriptivos  de  tendencia  central  y  de

dispersión encontrados con el software Jamovi 1.6.23, se verificó la prueba de

normalidad de Shapiro-Wilk, según la tabla siguiente, para verificar si se utilizarán

pruebas paramétricas o no paramétricas en las presentaciones de datos sobre la

correlación entre los indicadores.

Tabla 36 - Análisis descriptivo de los indicadores

Descriptives      

 FIA PIB
Siconfi

ICR
IVS Legib

N 450 450 450 450 450

Missing 0 0 0 0 0

Mean 634 644 268 123 242

Median 633 644 258 99.0 233

Standard 
deviation

130 131 99.3 56.2 16.0

Variance 16808 17082 9870 3160 255

38 Disponible  en:  https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/acesso-a-informacao/dados-abertos/receitadata/
arrecadacao/repasse-das-doacoes-feitas-diretamente-no-programa-do-irpf-fdca-e-fdi/fdca-2021

39 Disponible  en:  https://www.ibge.gov.br/estatisticas/economicas/contas-nacionais/9088-produto-interno-
bruto-dos-municipios.html?=&t=pib-por-municipio

40 Disponível em: https://ranking-municipios.tesouro.gov.br/
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Minimum 187 209 8 4 227

Maximum 857 868 456 236 274

Shapiro-Wilk W 0.961 0.965 0.959 0.873 0.760

Shapiro-Wilk p < .001 < .001 < .001 < .001 < .001

Fuente: elaboración propia

El resultado señaló para todos los indicadores los valores de Shapiro-Wilk

con el valor significativo de los datos, por p-normal, inferior a 0,05, exponiendo

que en todos los grupos la distribución de los datos no muestra una distribución

normal, procediendo así con el coeficiente de correlación de Spearman, que es

una medida no paramétrica de la correlación de puestos. 

El cálculo del coeficiente de correlación se realizó de la siguiente manera:

n = número de puntos de datos de las dos variables
di = diferencia de rango del elemento "n"
El coeficiente de Spearman, ⍴, puede tener un valor entre +1 y -1 donde,
Un valor de +1 en ⍴ significa una asociación de rango perfecta
Un valor de 0 en ⍴ significa que no hay asociación de rango
Un valor de -1 en ⍴ significa una asociación negativa perfecta entre los intervalos.
Si el valor de ⍴ se acerca a 0, la asociación entre los dos intervalos es más débil.

En este sentido, se procedió a los cálculos de las correlaciones entre los

indicadores, y debido a los datos iniciales, se optó por la prueba de correlación de

Spearman, como se expone a continuación.

Tabla 37 - Correlaciones entre el FEI y los indicadores socioeconómicos y fiscales

Correlation Matrix      

  FIA PIB
Siconfi

ICR
IVS

Legi
b

FIA Spearman’s rho —     

 p-value —     

PIB Spearman’s rho 0.982 —    

 p-value
< .00

1
—    

Siconfi ICR Spearman’s rho 0.879 0.883 —   

 p-value
< .00

1
< .001 —   

IVS Spearman’s rho 0.748 0.748 0.726 —  
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 p-value
< .00

1
< .001 < .001 —  

Legib Spearman’s rho 0.760 0.756 0.726 0.718 —

 p-value
< .00

1
< .001 < .001 < .001 —

Note. * p < .05, ** p < .01, *** p < .001

 
    

Fuente: elaboración propia

Los datos muestran que existen asociaciones positivas y fuertes entre los

indicadores, a un nivel de significación estadística porque se encontró el valor p,

inferior a 0,01, confirmando las siguientes hipótesis de esta tesis:

H7: Los municipios con mayor recaudación del FIA presentan asociación

con el indicador económico PIB de estos mismos municipios.

H8:  Los  municipios  con  mayor  recaudación  de  FIA  están  asociados  al

indicador  de  calidad  de la  información  contable  Siconfi  ICR de estos  mismos

municipios.

H9:  Los  municipios  con  mayor  recaudación  de  FIA  están  asociados  al

indicador de vulnerabilidad social IVS de estos mismos municipios.

H10: Los municipios con mayores recaudaciones de FIA están asociados a

los mayores índices de legibilidad de estos mismos municipios.

Las hipótesis expuestas en esta tesis se basaron en estudios que siguieron

la misma línea de pensamiento en relación con las correlaciones que involucran el

control  con  el  desarrollo  económico  y  social  en  relación  con  su  desempeño

(Banco Mundial, 2001), en relación con la mejora de la rendición de cuentas, la

mejora de la gestión de los recursos y los programas anticorrupción (Harrison &

Sayogo, 2014); Grindle, 2011; Mello, 2009; Hair et al, 2014), en relación con el

indicador  económico -  PIB (Mimicopoulos et  al,  2007);  el  indicador  contable y

fiscal SICONFI (Gallina et al, 2019); el indicador social Índice de Vulnerabilidad

Social - IVS (Cançado et al, 2014) y; el indicador de Legibilidad de la rendición de

cuentas (Caldas y freire, 2020).  

Una vez presentado el análisis de datos de los resultados cuantitativos

sobre las dimensiones y correlaciones correspondientes al  control  social,  tal  y

como se propone en esta tesis, se procedió al análisis cualitativo de la misma.
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4.3 Análisis cualitativo

4.3.1 Análisis de contenido - Conferencias y comités

Los  datos  cualitativos  se  recogieron  de  tres  fuentes:  una  secundaria,

obtenida  de  actas,  reglamentos  y  documentos  de  eventos  del  consejo,

conferencias  y  documentos  recogidos  de  la  organización  investigada;  y  dos

primarias, a partir de observaciones de charlas y conferencias, y otra a través de

entrevistas  con  actores  de  diversos  segmentos  profesionales  involucrados  en

acciones sociales. Una vez presentados y descritos los datos recolectados, se

realizaron análisis de los mismos, de acuerdo a cada una de las dimensiones que

componen el modelo propuesto, las cuales fueron definidas en esta tesis como:

Rendición de Cuentas, Gestión y Control, y Participación Social.

Para realizar el análisis cualitativo de esta tesis, se observaron 450 sitios

web de los consejos de derechos sociales o de los municipios con esta función,

centrándose  en  las  actas,  conferencias,  deliberaciones  y  notas  técnicas,

incluyendo  conferencias  sobre  la  recaudación  y  el  uso  de  recursos  para  los

fondos de derechos, desde el punto de vista legal o contable; así como cartillas o

manuales  organizados  por  los  organismos  y  organizaciones  del  tercer  sector

sobre el tema.

Los datos fueron organizados y digitados, en un solo artículo, en el bloc de

notas, registrados y transferidos al software Iramuteq 0.7 para realizar el análisis

léxico del material obtenido sobre el control y la participación social en la gestión

de los fondos de derechos. A partir de estas etapas de recopilación, análisis y

clasificación, se elaboraron gráficos con el objetivo de ilustrar las relaciones entre

las clases, y los principales temas que se utilizaron en las entrevistas que se

describirán a continuación.

El corpus de esta parte específica del análisis estaba compuesto por una

parte de los documentos analizados en las conferencias y ponencias, para no

generar un número significativo de ocurrencias. Las estadísticas textuales fueron:

número de textos: 142; Número de Ocurrencias: 15.833, se refiere a la cantidad

total de palabras; Número de Formas: 2.255; Número de hartos: 1.902 (6,90% de

ocurrencias - 48,43% de formas), con una media de ocurrencia de 111,50. 

171



     

Los  resultados  fueron  presentados  inicialmente  por  el  diagrama  de

cremalleraf, como se muestra en la siguiente figura, en la que se demuestra que

muchas palabras se repiten poco, es decir, hay una gran cantidad de palabras

con pocas repeticiones o baja frecuencia, siendo identificadas las palabras hartas,

es decir, las palabras inéditas o que se encuentran sólo una vez en el texto.

Así,  el  diagrama  mostró  cierta  regularidad,  ya  que  pocas  palabras  se

repiten  con  frecuencia,  mientras  que  muchas  palabras  se  evocan  con  menos

repetición.

Gráfico 18 - Diagrama de Zipf de las conferencias
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Fuente: elaboración propia

A continuación,  la  nube  de  palabras  representada  con  las  más  citadas

corresponde a la más grande y centralizada. Con base en la información obtenida

por la investigación, se verifica que el corpus tiene en las palabras PÚBLICO y

SOCIAL su centralidad y, en términos numéricos son las más citadas, lo que se

explica  por  el  hecho  de  que,  el  enfoque  de  las  conferencias  y  charlas  y  la

captación, administración y rendición de cuentas pasan por el sector público y van

a satisfacer la demanda social, es decir, son términos expresados, desarrollados y

respondidos en todos los eventos intensamente, incluso para atraer la atención de

los participantes en relación con el tema.

Tras el análisis de los datos obtenidos en las conferencias y ponencias, el

análisis  textual  se  complementó  con  el  instrumento  denominado  análisis  de

similitud. La siguiente figura muestra que las palabras centrales de cada rama con

sus  respectivas  repeticiones  fueron:  social,  214;  público,  213;  cómo,  163;  y

gestión, 116.

Figura 17 - Nube de palabras: Conferencias y charlas
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Fuente: elaboración propia

Estas palabras sirvieron de referencia para la preparación del guión de las

entrevistas realizadas. En este sentido, se consideró la complejidad del entorno

en  el  que  se  insertan  las  políticas  públicas,  también  por  la  gama de  actores

sociales, enfatizando la gestión con participación y control social, en el contexto

de la operación y monitoreo de la eficacia y eficiencia de las estrategias, políticas,

procesos  y  procedimientos  que  se  establecieron  para  los  programas  sociales

(Martins, 2003; Banco Mundial, 2021).

Figura 18 - Análisis de similitudes: conferencias y ponencias
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Fuente: elaboración propia

A  partir  de  la  construcción  de  la  figura  del  análisis  de  similitud,  se

destacaron  los  términos  también  destacados  en  la  nube  de  palabras,  y

relacionados con las variables y dimensiones que se desarrollaron en esta tesis.

De  estas  relaciones  se  desprende  que  la  gestión  y  el  control  social  están

vinculados  a  los  ayuntamientos,  a  su  estructura  organizativa,  y  que  la

participación social es efectivamente responsabilidad de los ciudadanos para la

mejora de la sociedad.

A continuación, también fue posible elaborar el dendrograma41 de los datos

analizados que muestra las clases que surgen de las particiones de contenido.

41 Dendrograma significa la cantidad de ocurrencias con las posiciones del texto en las que aparece cada
palabra, en este caso, en porcentajes.
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Esta  herramienta  es  esencial  en  el  análisis  léxico  porque  permite  describir  y

nombrar  mejor  las  clases.  Cabe  destacar  que  el  porcentaje  visualizado  en  el

dendrograma indica el grado de participación de las palabras de cada clase sobre

el total de palabras del corpus.

Figura 19 - Dendrograma: Conferencias y charlas

Fuente: elaboración propia

Por  estas  razones,  el  corpus  de  esta  investigación  se  dividió  en  dos

subcorpus, uno de los cuales se identificó como clase 1, rojo, que concentra el

19,35%  de  las  palabras,  siendo  las  más  relevantes  las  relacionadas  con  la
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rendición de cuentas  y los  aspectos  formales del  control  legal  del  uso de los

recursos del fondo. Las demás clases, que suman el 80,65%, se distribuyen con

porcentajes equivalentes entre sí en los otros subcorpus y están relacionadas con

las  palabras  consejo,  población,  comunicación  y  red,  contribuyendo  a  la

comprensión de la importancia del control social en el uso de los recursos de los

fondos de la ley. 

Según Nascimento y Manandro (2006),  la  distribución de los elementos

léxicos en sus respectivos campos léxico-semánticos, respecto a las clases, o

categorías,  es  de  gran  importancia  para  el  análisis  visual  de  los  gráficos

resultantes del Análisis Factorial de Correspondencias - AFC, que se presentará

en el siguiente cuadro.

Gráfico 19 - Análisis de correspondencia de factores - Conferencias y comités

Fuente: elaboración propia

Se nota que la clase roja está distante de las otras 4 clases, y la proximidad

es esencial en la evaluación, porque hay una conexión entre los grupos de clases
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centradas en los temas consejo, comunicación social y participación popular, Así,

es posible deducir de los documentos y conferencias encuestados que hay una

conexión entre los aspectos de la participación de la sociedad civil del subcorpus

2 y del subcorpus de control 1, en el sentido de que los órganos de control deben

acercarse aún más a la sociedad civil  para la decisión conjunta. Este hallazgo

sigue la línea de los estudios que vinculan el control social con las acciones de los

consejos  de  administración,  especialmente  los  municipales  (Cançado,  2016;

Gurgel & Justen, 2013, Scholmer et al, 2014, Silva, 2014).

Según  Nascimento  y  Manandro  (2006),  a  pesar  de  la  complejidad  que

implica la descomposición de tantos elementos en un mismo modelo analítico, la

lógica del AFC42 utilizada en este estudio es simple, es decir, cuanto más cerca

está una clase de la otra en el plano, visualizado en el gráfico, más expresiones

en común tienen los entrevistados; por el contrario, cuanto más distantes en el

plano factorial están dos clases, se interpreta una oposición entre los contenidos

expresados por los entrevistados. 

Una vez presentados todos los datos de la investigación, el  corpus y el

subcorpus, las figuras y los gráficos que explican las principales variables que se

destacan en las conferencias y charlas sobre el control social en la gestión de los

fondos de derechos sociales, se preparó un guión de entrevistas con el fin de

traer a esta tesis, los factores que determinan mejores resultados en la gestión y

el control social, con la participación de la sociedad civil, en los procesos de los

fondos de derechos.

4.3.1.1 Análisis de contenido - Entrevistas con profesionales

Tras el análisis cualitativo de los datos de las conferencias y ponencias, se

realizaron entrevistas43 a 18 profesionales44 con conocimientos técnicos sobre la

colección de temas, en el período de enero a marzo de 2021, siendo todas las

entrevistas realizadas por reuniones virtuales a través de google meet, debido al

proceso de distanciamiento social debido a la pandemia de COVID, siendo las

42 El proceso de cálculo del AFC resulta del cruce de las ocurrencias de cada forma léxica en el vocabulario
del corpus con las clases resultantes del CHD, para presentar las relaciones existentes entre estas clases en
un plano factorial cartesiano dividido en 4 cuadrantes de coordenadas X e Y: cuadrantes superior derecho e
izquierdo (QSD y QSE) e inferior izquierdo y derecho (QID y QIE). A partir de este gráfico, se puede analizar
la proximidad léxica de los componentes del corpus.
43 Véase el guión de la entrevista en el Anexo 4
44 Véase la identificación de los profesionales entrevistados en el Anexo 5
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respuestas transcritas a texto por google doc y luego formateadas para Word e

Iramuteq.

Según  Thiry-Cherques  (2009,  p.23)  el  punto  de  saturación  de  una

entrevista se produce en el momento en que los entrevistados empiezan a repetir

sus respuestas, no añadiendo nueva información, como se indica a continuación:

 [...]  en un contexto determinado, los expertos tienden a ponerse de

acuerdo entre ellos, más que los novatos y los profanos en el tema de

su  competencia.  Se  trata  de  una  tendencia  al  conformismo,  una

adhesión  natural  a  lo  establecido  y  verificado.  La  selección

intencionada que establece la saturación se considera representativa

cuando la entrevista u observación no añade nada a lo que ya se sabe

sobre el fenómeno o la categoría investigada.

El punto de saturación se produjo en la decimoctava entrevista. La duración

media de las entrevistas fue de 1 hora y 25 minutos, lo que supuso un total de 37

horas y 50 minutos de grabación y transcripción de 125 páginas. La entrevista

más corta duró 50 minutos y 45 segundos y la más larga 1 hora, 42 minutos y 36

segundos. 

En cuanto al género de los 18 entrevistados, 11 eran hombres y 7 mujeres.

La edad media de los entrevistados era de 47 años, con una desviación estándar

de  1,54,  y  el  tiempo  medio  dedicado  a  actividades  relacionadas  con  la

investigación era de 27 años, con una desviación estándar de aproximadamente 8

años  y  medio.  Las  estadísticas  descriptivas  de  estos  grupos  encuestados  se

presentan en la siguiente tabla.
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Tabla 38 - Perfil de los entrevistados

Entrevistado
s Edad

Tempo
Experienci

a
Univariate Statistics 
Idade

Univariate Statistics  
Experiência

1 52 32  All  All

2 51 28 N 18 N 18

3 65 32 Min 36 Min 10

4 55 10 Max 65 Max 42

5 51 22 Sum 903 Sum 485

6 59 30
Mean

50,1666
7 Mean 26,94444

7 48 40
Std. error

1,57855
3 Std. error 2,025124

8 51 42
Variance

44,8529
4 Variance 73,82026

9 46 20
Stand. Dev

6,69723
4 Stand. Dev 8,591872

10 44 22 Median 50,5 Median 29

11 60 25 25 prcntil 46 25 prcntil 21,5

12 44 33 75 prcntil 52,75 75 prcntil 32

13 46 30
Skewness

0,32509
1 Skewness -0,456564

14 48 20
Kurtosis

0,90945
7 Kurtosis 0,2998888

15 51 31
Geom. Mean

49,7450
5 Geom. Mean 25,29948

16 50 10
Coeff. Var

13,3499
7 Coeff. Var 31,88736

17 36 30

  18 46 28

Fuente: elaboración propia

La elección de los entrevistados consideró, además de las características

profesionales y la  experiencia  de cada uno en profesiones que convergen de

alguna  manera  a  las  dimensiones  investigadas  en  esta  tesis,  su  interés  y

dedicación a participar en acciones de la sociedad civil, además de los esfuerzos

públicos  institucionales,  en  un  intento  de  contribuir  a  la  satisfacción  de  las

demandas sociales, a pesar de las limitaciones de tiempo y recursos. 

Cabe  destacar  que  prácticamente  todas  las  charlas  y  conferencias

analizadas en el capítulo anterior de esta tesis fueron promovidas o contaron con
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la participación efectiva del Ministerio Público, y las cartillas o manuales fueron

elaborados con  el  apoyo  del  poder  judicial,  hecho que fue  relevante  para  no

contar con entrevistas a estos autores en esta tesis, a fin de evitar repeticiones

conceptuales  en  la  metodología  propuesta.  En  este  sentido,  se  buscó  la

experiencia  de  contadores,  trabajadores  sociales,  economistas  y  abogados

involucrados  con  la  educación  y  los  grupos  de  participación  popular  en  las

acciones de gestión social de las instituciones, principalmente del tercer sector.

4.3.1.2 Análisis textual y lexicográfico de las entrevistas

El corpus de esta parte específica del análisis de la entrevista se compuso

únicamente  de  las  respuestas  dadas  por  los  entrevistados,  para  que  no  se

repitieran los mismos ítems preguntados en el guión de la entrevista, generando

un número total de ocurrencias no válidas, teniendo en cuenta que las preguntas

se repetirían en las 18 entrevistas.  En este sentido,  las  estadísticas  textuales

fueron: número de textos: 18; Número de Ocurrencias: 9.119, se refiere al número

total de palabras; Número de Formas: 1.366; Número de 178hart: 693 (7,60% de

ocurrencias y 50,73% de formas), con una media de ocurrencia de 506,61.

También se realizó el diagrama de zipf, con regularidad y pocas diferencias

respecto al presentado en el capítulo anterior, en el que se muestra que muchas

palabras  se  repiten  con  baja  frecuencia,  y  también  se  identificaron  palabras

178hart.
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Gráfico 20 - Diagrama de Zipf de las entrevistas

Fuente: elaboración propia

Tras este análisis específico, se elaboró la nube de palabras representada

con  las  palabras  más  citadas  correspondientes  a  las  mayores  y  más

centralizadas.  Con  base  en  la  información  obtenida  por  la  investigación,  se

verifica  que  el  corpus  tiene  en  las  palabras  “CONSEJO,  CÓMO,  RECURSO,

PROCESO,  PARTICIPACIÓN,  ESTRUCTURA,  INSTITUCIÓN,  RELIGIÓN  y

CONTROL” su centralidad y, en términos numéricos son las más citadas, lo que

se  explica  porque,  Los  entrevistados  observan  la  recaudación  de  fondos,  la

administración y la rendición de cuentas como un proceso, pasando por el sector

público y atendiendo a la demanda social,  es decir,  son términos expresados,

desarrollados y respondidos en todos los eventos con intensidad, incluso para

atraer la atención de los participantes en relación con el tema.  
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Figura 20 - Nube de palabras: Entrevistas

Fuente: elaboración propia

Tras el análisis textual de las respuestas de la entrevista, se observó el

análisis de similitud, ya que es un gráfico que representa la conexión entre las
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palabras del corpus textual, además de permitir un mejor análisis de las palabras

centrales  de  cada  rama  con  sus  respectivas  repeticiones,  destacando  las

palabras:  "social",  con  aproximación  de  los  términos  "institución";  "control";

"donación"  y  "órgano";  "como",  con  aproximación  de  los  términos  "sociedad",

"profesional" y "público"; y más abajo en el gráfico se observó el destaque para

"consejo", con aproximación de las palabras "fondo", "participación" y "estructura".

Figura 21 - Análisis de similitud: Entrevistas
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Fuente: elaboración propia

A continuación, destacamos los grupos presentados en el dendrograma de

los resultados de las entrevistas, en el que el corpus se dividió en dos subcorpus,

uno de los subcorpus identificados clase 1, rojo, que concentra el 22,3% de las

palabras, siendo las más relevantes las relacionadas con la rendición de cuentas

y los aspectos formales del control legal del uso de los recursos del fondo, como

hartonis hartoneiso, transparencia y fiscalización.

Figura 22 - Dendrograma Entrevistas
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Fuente: elaboración propia

Las demás clases, que suman el 77,7%, se distribuyen con porcentajes

equivalentes entre sí en los otros subcorpus y están relacionadas con la clase 5,

púrpura, es la primera en aparecer y la más significativa en el subcorpus 2, con

una  representación  significativa  del  21,9%,  con  términos  relacionados  con  el

individuo, el proceso de comunicación, el diálogo y la racionalidad. La clase 2,

gris, representa el 15,7% del corpus analizado, siendo las palabras "ciudadano",

"deliberación" y "participación",  lo que evidencia no sólo aspectos individuales,

sino que asocia a este individuo con las prácticas sociales. La clase 4, de color

azul, representa el 22,9% del corpus y se centra en la institucionalización de estas

asociaciones,  con  términos  como  "ayuntamiento",  "educación"  y  "cultura".  La

clase 3, verde, se centra en la acción, en el "cómo hacer", con palabras como

"estrategia"; "actividad"; "funcionamiento".

El  análisis  visual  de  los  gráficos  realizado  mediante  el  Análisis  de

Correspondencia de Factores - FCA, presenta que la clase 4 de palabras con el

color rojo está aún más distante de las otras clases que la distancia del FCA de

los documentos de conferencias y ponencias realizado anteriormente, 

Además  de  que  la  clase  roja  está  distante  de  las  otras  4  clases,  es

importante destacar que la proximidad es esencial en la evaluación, porque hay
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una conexión entre los grupos de las clases centradas en los temas de control,

participación; institucional, responsabilidad. Así, se puede deducir del análisis de

las entrevistas que existe una conexión entre los aspectos del subcorpus 2 de

participación de la sociedad civil y el subcorpus 1 de control, en el sentido de que

los órganos de control  y  rendición de cuentas deben acercarse aún más a la

sociedad civil para la decisión conjunta y, en opinión de los entrevistados, este

acercamiento puede ser promovido y mejorado por los técnicos del tercer sector.

Gráfico 21 - Análisis de correspondencia de factores – Entrevistas

Fuente: elaboración propia

Las demás clases se aproximan, destacando la parte inferior del gráfico

con los términos "Institucional"; "responsabilidad"; "corporativa", que se refieren a

la necesidad de una estructura de gestión suficiente para atender las demandas

de recursos para promoción y proyectos sociales.
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4.3.2 Análisis del contenido de las entrevistas

Tras el análisis cualitativo, se realizó un análisis de contenido, y para ello,

la unidad de registro de los datos utilizada fue el tema abordado (Bardin, 1979),

basado  en  las  categorías  analizadas  y  propuestas  en  esta  tesis.  El  análisis

ponderado de las frecuencias en que los entrevistados abordaron cada tema y en

cada uno de los instrumentos de cooperación reveló una dispersión de categorías.

Tabla 39 - Frecuencias de aproximación a los temas en los datos.

Unidades Observadas

Categorias

Contad
or

Cons.
De

clase

Org
anis
mos
de

cont
rol

Instit.
De

ense
ñanz
a y

asiste
ncia.

Medi
os de
comu
nicac
ión

socia
l e

harto
n..

Estrut.
De los
Cons.

Enti
dad
es

religi
osas

Entida
des

polític
o-

partida
ria

%

Foment a la recaudación de 
fondos

13 15 16 10 16 16 12 4 10,93

Credibilidad en la rendición de 
cuentas

16 17 14 12 17 15 14 5 11,79

Orientación hacia la sociedad 10 16 17 16 18 12 10 6 11,25

Colaborar con la estructura de 
las Entidades

12 18 18 11 12 13 8 12 11,15

Difusión de programas sociales 6 10 12 13 16 14 13 4 9,43

Apoyo a los organismos de 
control

15 12 18 8 14 16 6 4 9,97

Transparencia de las acciones 16 15 16 6 15 17 12 3 10,72

Coordinación entre sectores 
sociales

5 10 14 12 16 10 17 8 9,86

Cultura de la solidaridad para 
ayudar a los necesitados 

6 8 9 16 10 8 18 3 8,36

Integración de la familia y los 
amigos

2 3 5 18 9 6 16 2 6,54

% 10,83 13,29 14,9 13,08 15,3
3

13,61 13,5 5,47

Fuente: elaboración propia

 Como  puede  observare  en  la  tabla  anterior,  cuando  se  analizan  las

categorías en términos porcentuales, la mayor frecuencia de respuestas de los

entrevistados  se  refiere  a  la  credibilidad  en  la  rendición  de  cuentas,  con  un

11,79%, seguida de la orientación a la sociedad, con un 11,25%, y la colaboración
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con la estructura de las Entidades con un 11,15%, como se puede observar en el

siguiente gráfico:

Gráfico 22 - Análisis por categoría

Fuente: elaboración propia

Según el guión de la entrevista45, la pregunta inicial exploraba la opinión de

los  encuestados  sobre  la  importancia  del  profesional  de  la  contabilidad  en  el

proceso de gestión y control social, incluida la recaudación de fondos de la ley. El

criterio  de  incentivar  la  recaudación  de  fondos  fue  el  tema que  se  abordó  al

principio del discurso de la entrevistada 1, cuando destacó que es una de las

funciones de la clase de contabilidad participar y fomentar los programas sociales.

Según la guía de la entrevista, la pregunta inicial exploraba la opinión de

los  encuestados  sobre  la  importancia  del  profesional  de  la  contabilidad  en  el

proceso de gestión y control social, incluyendo la recaudación de fondos de la ley.

El criterio de incentivar la recaudación de fondos fue el tema que se abordó al

principio del discurso de la entrevistada 1, cuando destacó que es una de las

funciones de la clase de contabilidad participar y fomentar los programas sociales.

Este  pensamiento  tuvo  eco  en  las  entrevistas  7,  8,  9,  10,  11,  12,  15  y  16,

reforzando la comprensión de la importancia del profesional de la contabilidad,

tanto en las acciones de captación de fondos, como en relación con el apoyo en la

elaboración de la rendición de cuentas por parte de los fondos, ayuntamientos e

instituciones implicadas.

45 Véanse los guiones en el Anexo 4 y las respuestas a las entrevistas en el Anexo 5
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La respuesta de la entrevista 4 difiere un poco de las anteriores, dado que

considera importante un contable en este proceso, pero sólo si actúa eficazmente,

y no sólo si se presenta como profesional, y como los entrevistados 5 y 8 afirman

que  es  esencial  la  cualificación  del  profesional  para  poder  ayudar  en  este

proceso, incluso en la orientación a las entidades. La respuesta de la entrevista 6

destaca que la participación del  contable es esencial,  pero con una estructura

suficiente para poder orientar mejor a los interesados en participar.

La respuesta de la entrevista 13 destaca la importancia de la participación

del contador en la transparencia, articulación y credibilidad en el proceso, y los

individuos encuestados 14, 17 y 18 siguen otra línea de actuación del profesional

contable en este proceso, que es la educación y articulación con la sociedad para

intentar cambiar la cultura de participación en este proceso. 

La segunda pregunta se refería al papel de los consejos profesionales de

clase en el desempeño de los procesos de gestión y control social, especialmente

a  los  procesos  de  fondos  de  derechos  y  programas  sociales.  Esta  pregunta

buscaba desarrollar la responsabilidad social con la contribución del tercer sector

(Pinho & Sacramento, 2009).

Los  encuestados  01  y  02  convergen  al  destacar  la  importancia  de  los

Consejos  Profesionales  en  la  sensibilización  de  la  sociedad  civil  para  la

oportunidad  de  participar,  especialmente  en  los  aspectos  de  orientación  y

divulgación  de  las  entidades  involucradas,  desde  el  punto  de  vista  de  la

organización, credibilidad y transparencia.

Divergindo  das  primeiras  respostas,  os  entrevistados  03,  04,  06  e  08

acham que os conselhos deveriam ser mais atuantes nas suas ações junto à

sociedade civil, podendo ter um desempenho melhor nos programas de captação

de fundos de direito.

As entrevistas 12 e 13 ressaltam a importância dos conselhos no apoio aos

órgãos de controle na função fiscalizadora, e questões de credibilidade, ética e

transparência  nos  processos  que  envolvem  gestão  social  também  foram

abordados  pelos  entrevistados  quando  se  perguntou  sobre  os  Conselhos  de

Classe, conforme entrevistas 15 e 18.

A terceira questão envolve diretamente aspectos legais e de controle social

com a participação direta dos órgãos de controle externos e jurisdicionais. Nas
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entrevistas  1  e  3,  se  destaca  a  necessidade  desses  órgãos  para  não  haver

qualquer  irregularidade  ou  fraude  no  processo  de  captação  de  recursos  para

programas sociais. A entrevista 4 traz uma discussão sobre as ações dos órgãos

de controle, em um país de dimensões continentais, o que poderia a prejudicar o

resultado  de  uma  análise  estatística  se  não  colocar  variáveis  com  pesos

diferentes em aspectos geográficos e populacionais.

A diferencia de las primeras respuestas, los entrevistados 03, 04, 06 y 08

piensan que los ayuntamientos deberían ser más activos en sus acciones con la

sociedad civil, pudiendo realizar mejor los programas de captación de fondos.

Las  entrevistas  12 y  13  destacan  la  importancia  de  los  consejos  en  el

apoyo a los órganos de control en la función de supervisión, y las cuestiones de

credibilidad, ética y transparencia en los procesos que involucran la gestión social

también fueron abordadas por los entrevistados cuando se les preguntó sobre los

Consejos de Clase, según las entrevistas 15 y 18.

La tercera cuestión afecta directamente a los aspectos legales y de control

social  con  la  participación  directa  de  los  organismos  de  control  externos  y

jurisdiccionales.  Las  entrevistas  1  y  3  destacan  la  necesidad  de  que  estos

organismos se aseguren de que no hay irregularidades ni fraudes en el proceso

de recaudación de fondos para los  programas sociales.  En la  entrevista  4 se

habla de la actuación de los organismos de control en un país de dimensiones

continentales,  lo  que  podría  poner  en  peligro  los  resultados  de  un  análisis

estadístico  si  no  se  colocan  variables  con  distinto  peso  en  los  aspectos

geográficos y poblacionales. 

Las entrevistas 5, 6, 8, 10 y 13 destacan que los órganos de control deben

ser  más  eficaces  en  el  seguimiento  y  control  de  los  procesos,  porque  la

credibilidad  es  un  elemento  fundamental  para  los  buenos  resultados  de  los

programas sociales. La entrevista 14 aporta una contribución al debate, ya que se

aleja de la función principal de estos organismos, para discutir la contribución que

los organismos de control  tienen el potencial  de desarrollar en las políticas de

educación y cultura en las acciones sociales:

La entrevista 18 también aporta un elemento de debate muy importante

que es dar apoyo a las instituciones, una función orientadora y proactiva, que

puede  aportar  más  en  estos  procesos  que  las  intervenciones  punitivas  de
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supervisión, que en cierto modo inhiben la participación de nuevos actores en el

proceso. Según Iamamoto (2001), es necesario promover una articulación política

permanente  dentro  de  la  sociedad  civil  organizada  para  definir  propuestas  y

estrategias  comunes  para  la  democracia,  dirigidas  a  fortalecer  a  los  sujetos

colectivos,  construyendo  alianzas  con  los  usuarios  de  los  servicios  en  su

implementación.

La cuarta pregunta se refería directamente a los aspectos relacionados con

la  educación  de  los  ciudadanos  para  entender  los  movimientos  de  las

instituciones con el fin de mejorar los procesos de rendición de cuentas y control

social, especialmente los relacionados con los fondos de derechos sociales.

Las  categorías  de  investigación,  incentivo  a  la  recaudación  de  fondos,

orientación a la sociedad dentro del tema de educación y asistencia social,  se

encontraron  en varias  entrevistas,  sugiriendo la  necesidad  de  un trabajo  más

efectivo en las escuelas y universidades para difundir las acciones positivas de

estos programas, según las respuestas de las entrevistas 1, 5 y 7.

Otros determinantes de estas categorías son la difusión de los programas

sociales  y  la  articulación  entre  los  sectores  sociales,  que  va  más  allá  de  la

captación de nuevos recursos y la difusión a través de los programas sociales,

sino que buscan implementar una cultura solidaria en este proceso. En relación

con el papel de las instituciones de asistencia social, junto con las de educación,

en este proceso, los encuestados las entienden como esenciales para contribuir a

la formación de nuevos actores, de forma técnica, buscando contribuir con las

demás consejerías.

La siguiente pregunta buscaba captar la percepción de los entrevistados

sobre  el  papel  de  los  medios  de  comunicación  en  los  procesos de  gestión  y

control social de los fondos de derechos. Esta cuestión también está relacionada

con la estructura de comunicación de los ayuntamientos y entidades municipales,

abordada en el análisis cuantitativo de esta tesis. Las herramientas y procesos de

rendición de cuentas a través de los medios de comunicación, según el estudio de

Ebrahim  (2010),  van  más  allá  de  los  informes  contables,  con  la  función  de

comunicar el rendimiento operativo y financiero de las instituciones sociales.

Según  el  entrevistado  1,  la  participación  en  las  redes  sociales  tiene  el

potencial de atraer a más voluntarios para participar en eventos de acción social,
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dirigiéndose a públicos que tienen una participación cada vez más efectiva en las

redes; sin embargo, las acciones mediáticas de estas instituciones están todavía

muy  por  debajo  de  su  potencial.  Otro  punto  relevante  planteado  por  los

entrevistados en esta pregunta fue el uso de los medios de comunicación durante

el  periodo  de  retraimiento  social,  siendo  significativo  en  la  difusión  de  los

programas.

Algunos  entrevistados  también  señalan  que  existe  el  riesgo  de  que  la

dirección ideológica, política, económica o de otro tipo distorsione los resultados

efectivos.

La siguiente pregunta se refería a la estructura de los Consejos, que era

una variable también explorada en el análisis cuantitativo, y aquí exploramos la

percepción de los entrevistados. 

La  dificultad  de  las  estructuras  en  los  municipios  fue  un  elemento

destacado  en  prácticamente  todas  las  entrevistas,  pero  convergiendo  en  el

entendimiento de que es una unidad de observación esencial  para mejorar  el

desempeño de las Instituciones, como se verificó en las entrevistas 1, 10 y 15.

Después de analizar las charlas y conferencias realizadas anteriormente en

esta tesis, se constató que los temas religión y política eran recurrentes en los

estudios sobre gestión y control social, y al estudiar Brasil, aunque sea de forma

muestral, se percibe la necesidad de discutir los temas.

Las entidades religiosas se mencionaron mucho en las presentaciones de

los actos de las instituciones de la sociedad civil para la recaudación de fondos a

través del fondo de derechos, especialmente los que podrían asignarse a partir de

partes de los importes del impuesto sobre la renta. Estos aspectos destacados de

estas organizaciones de carácter  religioso buscaban concienciar al  público del

valor de la donación, y por otro lado también buscaban mostrar transparencia en

el uso de los recursos para la comunidad local. En este sentido, se exploró la

variable religión con los entrevistados con vistas a identificar su capacidad para

alterar el rendimiento de la organización.

Los entrevistados 1, 4 y 12 destacan la importancia de la participación de

las entidades religiosas en el proceso de gestión social de los recursos a través

de los fondos de derechos sociales, y tienen el poder de movilizar a la sociedad

civil en el control de la captación y uso de los recursos.
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Aun reconociendo la  importancia de la  participación de las  instituciones

religiosas en el proceso, los entrevistados 6, 15 y 17 abordan la posibilidad del

riesgo  de  fraude,  precisamente  con  el  argumento  de  ayudar  a  las  personas

necesitadas, pero que en realidad sólo serían instituciones ficticias para desviar

los recursos públicos.

A continuación, se exploró la última pregunta del guión de la entrevista, que

era  la  posibilidad  de  injerencia  de  los  partidos  políticos  en  estos  programas

sociales, con el  objetivo de identificar la percepción de los entrevistados sobre

esta variable.

Los entrevistados coincidieron en la idea central de que existe, hasta cierto

punto,  una interferencia de  los  políticos  en el  proceso,  y  que en estos  casos

también debería ser controlado por la sociedad para no desvirtuar los fines de los

programas.

Los entrevistados también destacan que los partidos no deben interferir

directamente en estos procesos de donación o asignación, pero por cuestiones

políticas locales, o por la posibilidad de obtener recursos para otros programas

sociales a través de enmiendas, es necesario un mayor control social.

Una vez presentado el análisis de contenido, se elaboró un gráfico en el

que la credibilidad en la rendición de cuentas aparece como la categoría más

representativa entre las analizadas, seguida de la orientación hacia la sociedad y

la categoría de colaboración con la estructura de las entidades. 

Gráfico 23 - Análisis de las principales categorías investigadas
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Fuente: elaboración propia

La teoría  de la  acción comunicativa -  TAC, se basa en el  concepto de

acción, la capacidad que tienen los sujetos sociales de interactuar dentro y entre

grupos, persiguiendo racionalmente objetivos que pueden ser conocidos por la

observación  del  propio  agente  de  la  acción,  y  en  este  sentido,  esta  Teoría

Habermasiana prioriza la comprensión del ser humano en sociedad y las acciones

de carácter comunicativo, destacando la intervención en el diálogo entre varios

sujetos (Gutiérrez, 2013). Esta teoría está en línea con las categorías presentadas

en el  Gráfico 25, con énfasis  en la articulación entre los sectores sociales,  la

orientación a la sociedad y la difusión de los programas sociales.

La categoría de cultura solidaria también está relacionada con la Teoría

Habermasiana, como destaca Pinto (2005):

"En  la  acción  comunicativa,  los  participantes  no  se  orientan

principalmente hacia su propio éxito individual; persiguen sus objetivos

individuales  respetando  la  condición  de  que  puedan  armonizar  sus

planes de acción sobre la base de una definición común de la situación.

Así,  la  negociación  de  la  definición  de  la  situación  es  un  elemento

esencial  del  complemento  interpretativo  que  requiere  la  acción

comunicativa" (Habermas, 1984, p. 285).
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La necesidad de colaboración con la estructura de las entidades implicadas

en los procesos de captación y asignación de fondos de incentivos es un factor

importante a la hora de destacar la importancia de la captación de concejales en

este proceso (Cardoso, 2018).

Aunque  existe  una  relativa  autonomía  en  la  selección  de  los

representantes de los consejos, la falta de un conocimiento adecuado de

los instrumentos, fondos y recursos dificulta el pleno desarrollo de las

actividades  de  los  consejos  públicos,  de  ahí  la  importancia  de  la

formación de los miembros de los consejos. Por muy comprometidos que

estén con el ejercicio activo de la ciudadanía y con la fiscalización de los

actos de gobierno, la falta de conocimientos y de apoyo técnico impide

un  control  social  efectivo,  generalmente  por  el  carácter  incipiente  de

algunos concejales implicados.

Tras  el  análisis  cuantitativo  mediante  la  estadística  para  presentar  las

correlaciones,  el  análisis  de  componentes  principales  y  las  pruebas  no

paramétricas,  y  el  análisis  cualitativo  mediante  el  análisis  de  contenido  y  las

entrevistas,  incluida  la  utilización  de  recursos  de  análisis  factorial  de

correspondencia, gráficos de similitud y dendrogramas, se presenta la propuesta

de tesis y la conclusión.

CAPÍTULO V
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5. PROPUESTA DE LA TESIS

Este capítulo presenta las propuestas de la tesis y los aportes teóricos y

prácticos de la ejecución de la investigación.

Esta  trabajo  puede  contribuir  a  la  literatura  que  permite  ampliar  el

conocimiento sobre el control social, desde el punto de vista de la gobernanza con

interacción  comunitaria,  que  aún  se  presenta  escasa  y  fragmentada,  siendo

necesaria la consistencia teórica para la producción de nuevos trabajos sobre la

participación de la sociedad civil en la toma de decisiones (Salas, 2015 Sibai et al,

2015), así como estudios sobre las herramientas teóricas que pueden utilizarse

para analizar las instituciones, mecanismos, sistemas, procesos, instrumentos y

procedimientos de control  social  del  gasto  público  (Pires y  Guimarães,  2015),

además de investigaciones para comprender  mejor  el  proceso por  el  cual  los

individuos comienzan a adherirse a una cultura de dar con control  para evitar

desviaciones,  con  el  fin  de  neutralizar  ciertas  prácticas  perjudiciales  para  el

desarrollo social (Courtois y Gendron, 2017).

El control social a través de la comunicación digital también es un tema que

se puede explorar desde este estudio, ya que regula los acuerdos comunes entre

los actores en cuanto a las actitudes y comportamientos adecuados, lo que influye

en las acciones de acuerdo a las normas y expectativas y, por lo tanto, puede

funcionar como un incentivo para la cooperación de cada grupo social, ya que a

través de la  comunicación digital,  los miembros de la  corporación  tienen más

libertad para comunicarse en cualquier lugar,  el  tiempo que quieran,  de forma

rápida, utilizando diversos recursos de los medios de comunicación (Entschew &

Suchanek, 2017).

Desde  el  punto  de  vista  empírico,  esta  tesis  amplía  el  enfoque  de  los

estudios sobre la observación del seguimiento y el control popular en el ámbito

municipal, considerando la rendición de cuentas y el criterio de la utilidad de la

divulgación de información para mejorar las prácticas de rendición de cuentas en

las  instituciones  sociales,  que  colaboran  con  nuevas  investigaciones  en  la

búsqueda  de  los  factores  que  influyen  en  la  divulgación  de  información
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relacionada con la rendición de cuentas, los determinantes y la evaluación de la

misma (Ahmad et al., 2020; Shahib & Risky, 2017; Van Belle & Mayhew, 2016).

El modelo teórico de este estudio se basó en el objetivo de la investigación,

desde el punto de vista de lo propuesto por la teoría de la acción comunicativa, la

teoría  del  actor  de  la  red  y  la  teoría  de  la  Responsabilidad,  observando  la

presencia y manifestación de los factores determinantes relacionados con estas

teorías, que consisten en las categorías de análisis.

Figura 23 - Modelo teórico de la tesis

Fuente: elaboración propia

Asimismo,  se  verifica  que  la  literatura  es  escasa  en  relación  con  la

investigación  sobre  la  legibilidad  de  los  documentos  que  componen  los

procedimientos de rendición de cuentas en las organizaciones sociales, estando

la literatura centrada en cuestiones sobre los determinantes de la divulgación y la

transparencia, considerando poco el contenido de la rendición de cuentas (Caldas

& Souza, 2020; Cruz & Afonso, 2018) posibilitando la ampliación de la discusión y

la creación de nuevos modelos sobre las relaciones entre los determinantes.

En cuanto a la investigación cuantitativa, la propuesta de esta tesis fue

comparar los factores determinantes entre los grupos de municipios con mayores
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ingresos municipales,  resultantes  de la  legislación  fiscal,  y  los municipios que

recaudan recursos de forma espontánea, buscando demostrar que las teorías de

la rendición de cuentas y del actor red presentan un predominio de los órganos de

control y sus estructuras, mientras que los municipios con mayor FIA presentan

aspectos más expresivos de los ayuntamientos y sus estructuras, presentando

mayor relación con la teoría habermasiana de la acción comunicativa (Broadbent

& Laughlin, 2002; Cardoso et al, 2009; Cançado et al., 2013) .

Figura 24 - Resultados de los Municipios vs Teorias

Fuente: elaboración propia

En cuanto a la profundización de los factores determinantes de la rendición

de  cuentas  y  la  participación  social  de  esta  tesis,  se  realizó  una  serie  de

entrevistas  con  profesionales  especialistas  involucrados  en  procesos  de

recaudación  de  fondos  con  participación  popular,  con  profundización  en  los

aspectos que permiten o inhiben mejores resultados.

Figura 25 - La participación social frente a las teorías
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Fuente: elaboración propia

Los entrevistados presentaron respuestas que apoyan las teorías en las

que se basó esta tesis y,  desde el punto de vista del monitoreo municipal,  se

percibe una relación entre la participación de los actores involucrados, tanto en el

control  como  en  la  sociedad  civil,  para  una  efectiva  recaudación  de  aportes

espontáneos de recursos de fondos de derechos sociales (Avritzer, 2004; Tenório,

1998; Albuquerque et al, 2007; Duarte & Alcadipani, 2016)

Con  el  desarrollo  y  difusión  de  los  resultados  de  esta  investigación  se

espera  que,  desde  el  punto  de vista  teórico,  se  pueda colaborar  con nuevos

estudios  que  correlacionen  la  estructura  municipal  con  los  programas  de

desarrollo macrofederal, insertando en los estudios la acción comunicativa como

aporte teórico para la  participación ciudadana y la  mejora en la  calidad de la

gestión pública.

En  relación  a  las  utilidades  prácticas  con  los  resultados  de  esta

investigación, se destaca el señalamiento de los problemas en la rendición de

cuentas  de  los  consejos  municipales  que  están  con  restricción  para  recibir

recursos, para proponer soluciones de interacciones con la sociedad civil, como

Universidades,  Consejos  de  clase,  Órganos  de  justicia  y,  principalmente,

Instituciones  con  proyectos  dirigidos  a  los  Consejos  de  Derechos.  La
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interpretación de las posibilidades de los resultados también tiene el potencial de

estimular nuevas donaciones a través de programas sociales. 

Finalmente, la investigación presenta posibilidades de nuevos estudios con

el uso de una base de datos pública, con software libre e indicación de grupos de

investigación en Universidades y Consejos Profesionales, lo que puede animar a

nuevos investigadores a desarrollar proyectos en esta línea de investigación.

CONCLUSIÓN
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El tema principal de esta tesis fueron los determinantes del control social

de los recursos, especialmente de los fondos especiales, desde el punto de vista

de la responsabilidad social de los ayuntamientos y de las instituciones implicadas

en el  proceso de captación,  uso y  rendición  de cuentas,  así  como los  temas

subyacentes e interconectados, como los procesos de donaciones a proyectos

sociales, la legibilidad en la rendición de cuentas de las entidades sociales, la

divulgación en las organizaciones sociales, los medios de comunicación social y

la acción comunicativa como elementos fundamentales para la comprensión de

las diferencias significativas que se producen en el volumen de recursos recibidos

por las instituciones.

El estudio se delimitó al análisis de la rendición de cuentas y de los 1.206

entes  municipales  ante  la  Contraloría  General  de  la  Unión,  incluyendo  sus

consejos municipales de derechos, con un recorte de los 450 municipios que más

recibieron recursos de fondos de ley, que representan el  79,58% de todos los

ingresos  en  el  período  de  2013  a  2019,  y  para  ello  se  utilizaron  recursos

estadísticos y análisis de contenido, teniendo como base de datos los archivos de

los Tribunales de Cuentas, Tribunales de Justicia, Ingresos Federales de Brasil,

CGU e IBGE.

También consideramos la legibilidad de la rendición de cuentas como factor

de comprensibilidad de la misma, además de los resultados socioeconómicos y

fiscales de la organización, los factores estructurales de los Consejos y órganos

de  control  de  los  municipios  involucrados,  la  eficiencia  en  los  procesos  de

donaciones para proyectos sociales, así como los procesos de comunicación y

control social 

En este contexto,  esta investigación se centró en la siguiente pregunta:

¿influyen las estructuras de las entidades municipales, la participación ciudadana,

los  factores  socioeconómicos  y  fiscales  de los  municipios,  la  legibilidad de  la

rendición de cuentas y los consejos municipales en la gestión y el control social

de los municipios con mayores ingresos?

El objetivo general propuesto fue analizar los factores determinantes en el

proceso de captación y rendición de cuentas de los recursos sociales, a través de

los fondos de derechos, y cómo los elementos socioeconómicos, la comunicación
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digital  y  la  legibilidad de los  informes permiten  la  eficiencia  en  el  proceso de

captación y el control social efectivo sobre los actores involucrados en el proceso.

Las  hipótesis  planteadas  en  esta  tesis  fueron  confirmadas  a  partir  del

primer objetivo específico que fue el desarrollo de una investigación bibliográfica,

obtenida en las principales bases de datos, en la que se utilizaron los argumentos

control social, rendición de cuentas social, gestión social, consejos municipales y

legibilidad y rendición de cuentas, encontrándose que si bien los indicadores de

densidad y centralidad son bajos, los indicadores de intermediación, proximidad,

transitividad y grados de similitud y centralización son medianamente expresivos,

lo que permitió seguir el  hartamiento elaborado, para la elaboración del marco

conceptual de esta tesis.

  El  segundo  objetivo  específico  se  alcanzó  tras  la  construcción  del

referencial teórico, en el que se describió y procedió al análisis de las entidades

municipales,  incluso en relación  con la  legibilidad de la  rendición  de cuentas,

dentro  de  las  dimensiones  sobre  el  control  social,  que  son:  EstrIntRed;

AtivRedSoc;  PartCidInt;  Govern;  CIEst;  CIAtua;  CMDCA;  CMDPI;  CMDPD;

ComConf  e;  LegGFI.  Este  objetivo  también  permitió  confirmar  las  siguientes

hipótesis propuestas.

Al analizar los 1.206 municipios con mayores ingresos fiscales y los que

rinden cuentas a la CGU y a la Contraloría, se confirmó la primera hipótesis de

que todas las dimensiones de control  social  estudiadas estaban positivamente

correlacionadas con los municipios con mayores ingresos fiscales. Los resultados

son sólidos y presentan la significación estadística requerida. Este hallazgo fue

esencial porque permitió realizar todas las pruebas estadísticas que siguieron.

A  partir  del  análisis  de  componentes  principales,  con  los  datos  de  los

mayores recaudadores de impuestos,  se puede verificar  la  confirmación de la

segunda  hipótesis,  de  que  las  dimensiones  investigadas  del  control  social

presentan  componentes  que  se  centran  en  la  estructura,  la  participación,  los

controles y los consejos en relación con los municipios de mayor recaudación.

Este análisis permitió verificar las fortalezas que tienen las variables entre sí, y

contribuye  a  la  orientación  que  recomendó  la  literatura  relevada,  que  hace

hincapié en la participación (Habermas, 1987),  el  control  (Laughlin,  1990) y la

estructura de las entidades y consejos municipales (Gohn, 2011; Giddens, 2009).
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Los datos presentados desde el punto de vista de los grupos de población

muestran que los municipios más poblados, dentro de los parámetros estudiados

en  esta  tesis,  tanto  en  relación  con  la  distancia  como  con  la  similitud,  se

encuentran en grupos separados de los municipios con menor población, lo que

demuestra las diferencias en las dimensiones investigadas, y confirma que las

dimensiones  investigadas  sobre  el  control  social  presentan  diferencias

estadísticas en relación con el rango de población de los municipios.

Las dimensiones investigadas sobre el control social presentan diferencias

estadísticas en relación a los estados brasileños, por presentar hallazgos en la

formación de grupos por clusters, en los que se verificó en los hartonis de similitud

y  distancia,  un  grupo formado por  Amapá y  Roraima,  con un destaque en el

estado de Tocantins,  y  otros  dos grandes grupos divididos entre  las regiones

Norte  y  Nordeste,  y  otro  grupo  Sur  y  Sudeste,  Estas  diferencias  también  se

destacan en el gráfico biplot, en el  que se verificó el  análisis de componentes

principales por estado, destacando las cargas más altas para cada dimensión,

incluyendo el  señalamiento de cargas negativas en la dimensión estructura de

comunicación y redes sociales en los estados de Amapá, Amazonia y Rondônia, y

cargas más altas en los estados de São Paulo, Alagoas y Rio Grande do Norte,

según la tabla siguiente.

A  continuación,  se  procedió  al  estudio  de  450  municipios  con  mayor

recepción de recursos de fondos de derechos, principalmente del Fondo para la

Infancia y la Adolescencia - FIA, y después de la elaboración de las planillas y

gráficos  específicos,  se  realizaron pruebas estadísticas  y  se  confirmó que las

dimensiones de control social investigadas presentan una correlación positiva con

los municipios con mayor recaudación del FIA. 

Se  verifica  que  las  variables  relacionadas  con  la  estructura,  red,

participación ciudadana, gobernabilidad, CMDCA y Comités y Conferencias de las

entidades  municipales  se  relacionan  en  el  primer  componente,  seguido  del

componente  control  y  legibilidad  que  también  presentan  similitudes  entre  sí,

diferenciándose  del  análisis  para  la  recolección  total  por  presentar  sólo  2

componentes.

Es importante destacar que esta muestra de los mayores recaudadores del

FEI  es  importante  para  este  estudio  porque  estos  recursos  provienen  de
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asignaciones  voluntarias,  que  surgen  de  la  confianza  y  credibilidad  que  las

entidades  municipales,  incluidas  las  instituciones  sociales,  transmiten  a  la

sociedad y, en consecuencia, a los financiadores de dichos programas. En este

sentido, el modelo se aplica bien a este recorte, que implica el control social, la

gestión social, la participación de la sociedad y la organización de las estructuras. 

Las dimensiones investigadas sobre el control social en los municipios con

mayor  recaudación  del  FIA  muestran  componentes  con  mayor  carga  factorial

sobre la participación ciudadana, los controles internos y los consejos en relación

a los municipios con mayor recaudación, lo que sugiere que la participación social

tiene una influencia significativa en los resultados específicos de las instituciones,

y cuando se verifica la regularidad en la rendición de cuentas (Habermas, 1987;

Giddens, 2009).

Luego, se verificó que los municipios con mayores recaudaciones de FIA

presentan fuerte  asociación  positiva  con el  indicador  económico PIB de estos

mismos municipios, ya que las pruebas presentaron la significancia estadística

requerida y, según Almeida (2011), se confirma que la capacidad administrativa

de los municipios está relacionada con factores de orden económico y social y no

sólo con la complejidad de la estructura del poder público y la organización de los

gobiernos.

A continuación, se confirmó que los municipios con mayor recaudación de

FIA presentan una fuerte asociación positiva con el indicador de calidad de la

información contable ICR del Siconfi de estos mismos municipios. Según Abers &

Keck  (2009),  otros  factores  que  tienden  a  interferir  en  el  desempeño  de  los

ayuntamientos  son  la  capacidad  administrativa  y  fiscal  de  los  municipios,  la

participación  social  y  el  mejor  desempeño  administrativo,  y  una  dinámica

asociativa más significativa.

También se realizó la correlación con un indicador social en comparación

con los mayores recaudadores del FIA, y en el caso de este estudio se eligió un

índice relacionado con las demandas que podrían ser atendidas con recursos de

los fondos de derechos sociales, y en este caso se confirmó que los municipios

con mayor recaudación del  FIA están asociados al  indicador de vulnerabilidad

social IVS de estos mismos municipios.
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La  legibilidad  de  los  informes  de  rendición  de  cuentas  también  se

correlacionó  con  los  municipios,  confirmando  la  décima  hipótesis  de  esta

investigación  de  que  los  municipios  con  mayor  recaudación  del  FIA  están

asociados a los mayores índices de legibilidad de estos mismos municipios.

A continuación, se buscó cumplir con el cuarto objetivo de esta tesis, que

era  desarrollar  y  validar  categorías  de  análisis  a  partir  de  observaciones  con

profesionales involucrados en procesos de gestión y control social. Para ello, se

han consultado todas las conferencias, ponencias y documentos de los comités

que han tratado sobre los fondos de derechos, concretamente sobre la rendición

de cuentas y el control social de la gestión de los fondos, y a través del material

obtenido  se  ha  elaborado  un  guión  de  entrevista  basado  en  los  temas  más

tratados en el análisis documental cualitativo. 

Se puede verificar  que los  términos  más  encontrados  en el  corpus  del

análisis documental, que se dividió en dos subcorpus, se centraron en la rendición

de cuentas y en los aspectos formales del control legal del uso de los recursos del

fondo,  así  como  los  términos  consejo,  población,  comunicación  y  red,

contribuyendo a la comprensión de la importancia del control social en el uso de

los recursos de los fondos de derechos.

Con  los  principales  términos  presentados  en  el  corpus  y  respectivo

subcorpus, se realizó una serie de entrevistas a profesionales de diversas áreas,

pero que tenían alguna experiencia dentro de las mismas sobre el control y la

gestión  social,  y  a  través  de  las  respuestas  se  intentó  comprender  qué

determinantes se observan dentro de un conjunto de categorías de análisis.  

Las  categorías  más  relevantes  abordadas  en  las  respuestas  fueron  la

importancia de incentivar la recaudación de fondos, la credibilidad en la rendición

de cuentas, la orientación a la sociedad, la colaboración con la estructura de las

entidades, la divulgación de los programas sociales, el apoyo a los órganos de

control, la transparencia de las acciones, la articulación entre los sectores sociales

y la cultura de la solidaridad para ayudar a los necesitados. Los más destacados

desde el punto de vista del control y la gestión social fueron la credibilidad en la

rendición de cuentas y la orientación a la sociedad y la categoría de colaboración

con la estructura de las entidades.
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Con estas categorías más representativas, especialmente la credibilidad en

la  rendición  de  cuentas  como  elemento  central,  se  puede  percibir  una

convergencia  entre  los  resultados  encontrados  en  la  literatura,  en  el  análisis

cuantitativo  y  en  el  análisis  de  contenido,  destacando  que  los  elementos  de

participación a través de los consejos, el  control  interno y la estructura de las

entidades no presentan resultados si se analizan aisladamente, sino que para que

haya un control social efectivo, estos elementos deben necesariamente actuar de

forma sistemática, considerando las debilidades de las estructuras municipales, la

escasa  comunicación  y  las  diferencias  culturales  en  un  país  de  dimensiones

continentales.

Este estudio tuvo limitaciones en relación a los datos obtenidos, ya que

sólo se basaron en todos los municipios con rendición de cuentas presentada a la

CGU, pero podría haber sido una muestra ampliada, realizada directamente en la

entidad municipal, si cumplieran con los requisitos de transparencia de sus datos.

Otra limitación se presentó en el análisis de los documentos de las conferencias y

comisiones  de  los  consejos;  muchos estaban escritos  a  mano y  escaneados,

además de referirse a épocas lejanas, por lo que la transcripción y el análisis de

dichos documentos resultaban muy difíciles.

Otra limitación es que el público investigado se restringió a un estado, ya

que  se  optó  por  la  comparación  de  la  respuesta  de  los  profesionales  que

observaron el mismo escenario local, ya que se analizó la gestión municipal, lo

que podría tener resultados dispares, con problema en la interpretación de las

respuestas como elementos comparativos.

Como  sugerencia  para  futuras  investigaciones,  se  podría  realizar  una

investigación  ampliando  el  número  de  entidades  municipales  encuestadas,

buscando contactar directamente con los responsables de la prestación de las

cuentas municipales, lo cual fue inviable de realizar en este periodo de reclusión

debido a la pandemia.

Otra sugerencia es el uso de otras técnicas estadísticas multivariantes para

desarrollar el modelo presentado en esta tesis, y si es necesario, ampliar la base

de datos de la investigación.

Finalmente, nuevos estudios podrían realizar la investigación cualitativa de

análisis de contenido de las entrevistas por diferentes regiones geográficas, o por
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estados de la federación, incluso comparando con los clusters presentados en

esta tesis,  con la posibilidad de generar hipótesis para explicar las diferencias

estadísticas encontradas en esta tesis.
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ANEXO 1: Indicadores basados en las dimensiones del estudio
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Fuente:

267

O
rd

UF NOME 
MUNIC

EstrI
ntRe
d

AtivR
edSo
c

Part
CidI
nt

Go
ver
n

CI
Es
t

CI
Atu
a

CM
DC
A

CM
DP
I

CM
DP
D

Com
Conf

Leg
GFI

1 Rondô
nia

Alvorada 
D'Oeste

5,5 4 2,5 9 5,
2

10 8,7
5

7,5 0 3,75 10

2 Rondô
nia

Buritis 2,5 2 2,5 8 6,
4

10 8,7
5

8,7
5

0 3,75 14

3 Rondô
nia

Cacoal 6 3,5 5 8 7,
2

10 5 5 6,2
5

3,75 10

4 Rondô
nia

Cerejeiras 3 0,5 0 10 5,
6

10 6,2
5

6,2
5

0 5 14

5 Rondô
nia

Corumbiar
a

2 0 0 10 7,
2

5 0 0 0 5 14

6 Rondô
nia

Ji-Paraná 5 3 2,5 10 6,
4

10 8,7
5

3,7
5

3,7
5

3,75 12

7 Rondô
nia

Machadinh
o D'Oeste

2,5 2,5 0 10 4 0 3,7
5

0 0 3,75 13

8 Rondô
nia

Mirante da 
Serra

4,5 1,5 0 7 6,
8

5 6,2
5

6,2
5

0 2,5 12

9 Rondô
nia

Monte 
Negro

5,5 5 0 9 5,
6

10 6,2
5

6,2
5

6,2
5

5 14

1
0

Rondô
nia

Nova 
União

3,5 1 0 7 3,
6

0 3,7
5

5 0 1,25 13

1
1

Rondô
nia

Ouro Preto
do Oeste

4,5 1,5 2,5 7 5,
2

10 8,7
5

8,7
5

7,5 3,75 12

1
2

Rondô
nia

Pimenta 
Bueno

6,5 4,5 0 10 6,
8

10 7,5 8,7
5

0 5 11

1
3

Rondô
nia

Pimenteira
s do Oeste

2,5 0 2,5 8 4,
4

10 6,2
5

5 0 3,75 10

1
4

Rondô
nia

Porto 
Velho

8 6 0 9 7,
2

10 8,7
5

8,7
5

8,7
5

7,5 13

1
5

Rondô
nia

Vilhena 5 0 2,5 8 5,
2

5 6,2
5

6,2
5

3,7
5

2,5 10

1
6

Rondô
nia

Ariquemes 5,5 0 2,5 9 7,
2

10 7,5 7,5 6,2
5

3,75 10

1
7

Rondô
nia

Rolim de 
Moura

6,5 5 0 8 7,
2

10 8,7
5

8,7
5

0 2,5 12

1
8

Rondô
nia

Teixeirópol
is

4,5 3 0 8 4,
4

0 3,7
5

5 0 6,25 9

1
9

Acre Acrelândia 4,5 1 0 8 4,
4

5 3,7
5

0 3,7
5

0 11

2
0

Acre Bujari 3 1 0 4 1,
2

0 3,7
5

0 0 1,25 10

2
1

Acre Epitaciolân
dia

5 2,5 0 9 0,
4

0 7,5 0 0 3,75 12

2
2

Acre Jordão 2,5 0 0 5 4,
4

5 5 6,2
5

6,2
5

2,5 11

2
3

Acre Plácido de 
Castro

3 1,5 0 7 2 0 6,2
5

7,5 0 1,25 13

2
4

Acre Rio Branco 7 4,5 0 9 7,
6

10 7,5 5 8,7
5

5 10

2
5

Acre Xapuri 5,5 3,5 5 9 4 10 3,7
5

2,5 3,7
5

0 12

2
6

Amaz
onas

Amaturá 1 4,5 2,5 2 4 0 3,7
5

0 0 0 13

2
7

Amaz
onas

Apuí 3 0,5 0 7 6,
8

10 3,7
5

3,7
5

0 0 12

2
8

Amaz
onas

Autazes 4 3 0 7 4,
8

10 5 5 0 2,5 13

2
9

Amaz
onas

Benjamin 
Constant

1 0,5 0 5 4,
8

0 7,5 0 0 2,5 12

3
0

Amaz
onas

Boa Vista 
do Ramos

1,5 1,5 0 5 3,
2

0 8,7
5

0 0 3,75 10

3
1

Amaz
onas

Borba 1,5 2,5 0 5 2 0 7,5 8,7
5

8,7
5

6,25 12

3
2

Amaz
onas

Carauari 3 1,5 0 8 6 10 3,7
5

0 0 2,5 12

3
3

Amaz
onas

Careiro 1 1,5 0 2 3,
6

0 6,2
5

0 0 1,25 10

3
4

Amaz
onas

Careiro da 
Várzea

1 1 0 1 2 0 7,5 7,5 0 1,25 12

3
5

Amaz
onas

Envira 2 1,5 0 7 6,
8

10 5 2,5 0 0 12

3
6

Amaz
onas

Fonte Boa 1 1,5 2,5 3 2 0 3,7
5

0 0 2,5 11

3
7

Amaz
onas

Humaitá 1 0 0 6 3,
6

0 3,7
5

3,7
5

3,7
5

2,5 11

3
8

Amaz
onas

Iranduba 4,5 4 2,5 6 2 0 6,2
5

0 0 0 13

3
9

Amaz
onas

Itacoatiara 4 4 5 9 5,
6

0 7,5 0 0 1,25 12

4
0

Amaz
onas

Manaus 8,5 6,5 0 10 6,
8

10 6,2
5

8,7
5

6,2
5

6,25 8

4
1

Amaz
onas

Manicoré 2,5 3 0 9 4,
4

5 7,5 7,5 7,5 6,25 11

4
2

Amaz
onas

Maraã 1 2 0 4 4,
4

0 6,2
5

0 0 2,5 11

4
3

Amaz
onas

Maués 3 1,5 2,5 9 4,
8

10 7,5 0 0 6,25 12

4 Amaz Nhamundá 1 0,5 0 2 1, 5 0 5 0 1,25 12



     

elaboración propia

ANEXO 2: Distribución de los municipios por banda y estado

OME
MUNIC

UF
CLA
SSE
POP

Estrutur
a de

comuni
cação,
internet
e rede
sociais 

Ativid
ades
na

rede
social

Formas
de

particip
ação do
cidadão

pela
internet

Gover
nança

Controle
Interno
Estrutur

a
Organiz
acional

Contr
ole

intern
o

Atuaç
ão e
ativid
ades
na

aplica
ção
de

recur
sos

Conselho
Municipal
de Direitos
da Criança

e do
Adolescent
e - CMDCA

Cons
elho
Muni
cipal
de

Direit
os da
Pess
oa

Idosa
CMD

PI

Cons
elho

Munic
ipal
de

Direit
os da
Pesso
a com
Defici
ência
CMD
PD

Comitê
s e

conferê
ncias
sobre

Consel
hos e

Fundos
de

direitos

Índice
de

legibili
dade
The

Colem
an-
Liau
Index

Arapirac
a

Alagoa
s

1000
01 
até 
5000
00 6 5 3 10 7 10 6 8 8 3 4

Branquin
ha

Alagoa
s

1000
1 até
2000
0 5 2 0 8 5 5 6 0 0 0 12

Poço 
das 
Trincheir
as

Alagoa
s

1000
1 até
2000
0 4 2 0 6 6 5 4 0 0 1 10

Jequiá 
da Praia

Alagoa
s

1000
1 até
2000
0 2 3 0 2 4 0 8 0 0 3 11

Lagoa 
da 
Canoa

Alagoa
s

1000
1 até
2000
0 5 3 3 6 4 5 8 6 0 3 12

Flexeiras
Alagoa
s

1000
1 até
2000
0 2 2 0 0 0 0 6 4 6 4 14

Senador 
Rui 
Palmeira

Alagoa
s

1000
1 até
2000
0 6 4 3 7 5 0 8 0 0 0 13

Santana 
do 
Mundaú

Alagoa
s

1000
1 até
2000
0 3 2 0 5 3 5 9 0 0 3 3

Quebran
gulo

Alagoa
s

1000
1 até
2000
0 7 3 5 9 7 10 5 0 0 3 10

Batalha
Alagoa
s

1000
1 até
2000
0 4 3 0 9 4 5 3 0 0 1 13

Taquara
na

Alagoa
s

1000
1 até
2000
0 3 4 0 9 7 5 0 0 0 1 13

Maribon
do

Alagoa
s

1000
1 até
2000
0 4 1 0 3 6 5 6 0 6 3 11

Dois 
Riachos

Alagoa
s

1000
1 até
2000
0 3 4 0 8 4 5 9 0 0 1 10

Messias
Alagoa
s

1000
1 até
2000
0 5 1 0 5 5 0 8 8 0 6 12

Ibategua Alagoa 1000 4 3 0 8 3 5 6 0 0 3 11
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ra s

1 até
2000
0

Paripueir
a

Alagoa
s

1000
1 até
2000
0 2 1 0 6 4 0 4 0 0 1 12

Matriz 
de 
Camara
gibe

Alagoa
s

2000
1 até
5000
0 2 3 0 2 1 0 0 0 0 4 11

Girau do
Poncian
o

Alagoa
s

2000
1 até
5000
0 5 5 0 4 4 0 4 0 0 3 12

Colônia 
Leopoldi
na

Alagoa
s

2000
1 até
5000
0 6 2 3 6 4 0 9 9 0 4 14

Porto 
Calvo

Alagoa
s

2000
1 até
5000
0 4 2 0 4 4 5 4 0 0 3 11

Piranhas
Alagoa
s

2000
1 até
5000
0 2 3 0 6 4 5 6 0 0 3 12

Atalaia
Alagoa
s

2000
1 até
5000
0 5 4 5 7 6 0 9 0 0 3 10

Olho 
d'Água 
das 
Flores

Alagoa
s

2000
1 até
5000
0 6 4 0 9 6 10 8 6 6 3 12

Água 
Branca

Alagoa
s

2000
1 até
5000
0 6 4 0 8 6 5 6 0 0 0 12

Traipu
Alagoa
s

2000
1 até
5000
0 3 2 0 8 2 0 8 0 4 5 13

Boca da 
Mata

Alagoa
s

2000
1 até
5000
0 5 2 0 4 5 0 9 9 0 1 8

Viçosa
Alagoa
s

2000
1 até
5000
0 5 4 10 8 6 10 8 0 0 3 12

Limoeiro
de 
Anadia

Alagoa
s

2000
1 até
5000
0 2 4 0 6 5 0 9 0 0 3 12

Teotônio
Vilela

Alagoa
s

2000
1 até
5000
0 5 7 8 9 4 0 9 9 0 3 13

Murici
Alagoa
s

2000
1 até
5000
0 6 2 0 9 7 10 8 0 0 1 14

São Luís
do 
Quitunde

Alagoa
s

2000
1 até
5000
0 5 4 10 7 4 10 6 0 0 3 12

São 
José da 
Laje

Alagoa
s

2000
1 até
5000
0 5 4 5 9 6 5 6 6 6 4 12

Maragog
i

Alagoa
s

2000
1 até
5000
0 3 5 0 6 7 10 6 0 0 4 9

Campo 
Alegre

Alagoa
s

5000
1 até
1000
00 7 3 5 10 5 0 5 8 4 5 12

União 
dos 
Palmare
s

Alagoa
s

5000
1 até
1000
00 2 2 0 9 7 10 8 9 0 4 11
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Palmeira
dos 
Índios

Alagoa
s

5000
1 até
1000
00 3 4 8 5 6 5 8 6 0 3 12

São 
Miguel 
dos 
Campos

Alagoa
s

5000
1 até
1000
00 6 6 3 8 6 10 8 9 0 4 2

Rio 
Largo

Alagoa
s

5000
1 até
1000
00 5 5 0 9 3 0 9 9 0 4 12

Belo 
Monte

Alagoa
s

5001
até 
1000
0 3 4 0 7 2 0 4 0 0 1 11

Minador 
do 
Negrão

Alagoa
s

5001
até 
1000
0 5 2 0 7 6 10 5 0 0 3 12

Campest
re

Alagoa
s

5001
até 
1000
0 6 6 0 8 2 0 8 0 0 3 12

Jacuípe
Alagoa
s

5001
até 
1000
0 2 0 0 5 5 10 0 0 0 4 13

Tanque 
d'Arca

Alagoa
s

5001
até 
1000
0 1 1 0 2 2 0 4 0 0 1 10

Chã 
Preta

Alagoa
s

5001
até 
1000
0 4 1 5 6 7 0 5 0 0 1 13

Coqueiro
Seco

Alagoa
s

5001
até 
1000
0 3 2 0 5 3 10 9 9 0 5 15

São 
Brás

Alagoa
s

5001
até 
1000
0 4 2 0 7 4 0 8 0 0 1 11

Olho 
d'Água 
Grande

Alagoa
s

5001
até 
1000
0 5 2 0 4 6 0 6 0 0 5 10

Santa 
Luzia do 
Norte

Alagoa
s

5001
até 
1000
0 1 1 0 1 6 10 5 0 0 1 12

Roteiro
Alagoa
s

5001
até 
1000
0 3 5 5 2 2 10 4 0 0 1 12

Japarati
nga

Alagoa
s

5001
até 
1000
0 3 4 0 6 3 5 3 0 0 0 15

Jundiá
Alagoa
s

Até 
5000 0 1 0 6 6 10 8 0 0 3 14

Pindoba
Alagoa
s

Até 
5000 4 3 0 9 6 5 8 0 0 0 13

Feliz 
Deserto

Alagoa
s

Até 
5000 5 2 3 4 0 0 5 0 0 3 12

Maceió
Alagoa
s

Maio
r que
5000
00 8 7 3 7 6 10 8 8 8 6 4

Barreiras Bahia

1000
01 
até 
5000
00 6 4 5 7 8 10 5 6 3 6 3

Itabuna Bahia

1000
01 
até 
5000
00 5 4 0 10 5 0 5 6 5 4 10

Simões 
Filho

Bahia 1000
01 
até 

5 4 3 9 5 10 8 9 9 4 5
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5000
00

Alagoinh
as Bahia

1000
01 
até 
5000
00 6 3 5 9 7 10 6 6 8 5 4

Camaçar
i Bahia

1000
01 
até 
5000
00 5 5 3 7 6 10 6 9 9 6 10

Piraí do 
Norte Bahia

1000
1 até
2000
0 3 0 0 6 3 0 8 9 0 4 12

Sebastiã
o 
Laranjeir
as Bahia

1000
1 até
2000
0 4 2 0 7 5 0 6 0 0 1 8

Arataca Bahia

1000
1 até
2000
0 2 1 0 8 8 10 8 0 0 3 10

Miranga
ba Bahia

1000
1 até
2000
0 5 3 3 10 5 10 5 0 0 5 14

Santa 
Luzia Bahia

1000
1 até
2000
0 4 3 0 8 4 10 8 0 0 1 11

Filadélfia Bahia

1000
1 até
2000
0 7 6 5 6 3 0 5 6 4 0 10

Tremeda
l Bahia

1000
1 até
2000
0 4 4 0 4 3 5 4 0 0 3 12

Boa 
Nova Bahia

1000
1 até
2000
0 1 3 0 3 5 5 6 4 0 3 10

Boninal Bahia

1000
1 até
2000
0 5 3 0 5 8 10 6 0 0 3 11

Antônio 
Cardoso Bahia

1000
1 até
2000
0 6 4 5 8 4 5 8 6 0 3 12

Rio do 
Antônio Bahia

1000
1 até
2000
0 2 2 0 4 4 0 4 0 0 1 12

Maiquini
que Bahia

1000
1 até
2000
0 1 1 0 2 6 0 8 0 0 3 12

Coribe Bahia

1000
1 até
2000
0 2 2 0 6 6 5 6 0 0 1 11

Brejões Bahia

1000
1 até
2000
0 5 3 3 8 6 5 6 8 0 5 11

Piatã Bahia

1000
1 até
2000
0 3 3 0 8 6 5 8 0 0 0 11

Ibipeba Bahia

1000
1 até
2000
0 6 5 0 7 7 5 8 0 0 3 11

Sátiro 
Dias Bahia

1000
1 até
2000
0 0 0 0 4 4 0 6 0 0 1 10

Milagres Bahia 1000
1 até
2000

6 3 3 7 7 5 6 8 4 6 12
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0

Tabocas
do Brejo 
Velho Bahia

1000
1 até
2000
0 4 3 0 4 4 5 9 0 0 0 10

Ibicoara Bahia

1000
1 até
2000
0 1 2 0 5 6 10 5 0 3 1 11

Pintadas Bahia

1000
1 até
2000
0 2 2 0 6 4 10 8 8 6 5 10

Urandi Bahia

1000
1 até
2000
0 3 0 0 3 5 10 9 0 8 5 4

Ubaíra Bahia

1000
1 até
2000
0 6 5 5 7 7 5 8 0 0 5 11

São 
Félix Bahia

1000
1 até
2000
0 5 2 0 7 6 10 9 0 0 3 12

Gentio 
do Ouro Bahia

1000
1 até
2000
0 5 3 0 3 6 10 6 0 0 1 10

Boquira Bahia

2000
1 até
5000
0 2 2 0 5 6 0 8 0 0 3 11

Pindoba
çu Bahia

2000
1 até
5000
0 3 3 0 7 5 5 8 0 0 3 11

Guaratin
ga Bahia

2000
1 até
5000
0 4 4 0 6 4 0 9 9 9 6 4

Palmas 
de 
Monte 
Alto Bahia

2000
1 até
5000
0 3 0 3 8 6 10 5 0 0 4 10

Presiden
te 
Tancred
o Neves Bahia

2000
1 até
5000
0 5 2 0 5 6 10 9 9 9 6 10

Uauá Bahia

2000
1 até
5000
0 5 4 0 6 8 10 8 0 0 5 10

Carinhan
ha Bahia

2000
1 até
5000
0 6 4 5 8 6 5 8 0 0 4 11

Taperoá Bahia

2000
1 até
5000
0 4 2 0 5 3 0 8 0 0 4 10

Baixa 
Grande Bahia

2000
1 até
5000
0 3 3 0 3 5 5 8 0 0 3 9

Curaçá Bahia

2000
1 até
5000
0 5 3 0 7 2 0 8 0 0 1 8

Camaca
n Bahia

2000
1 até
5000
0 5 2 0 7 4 0 8 6 8 3 10

Maraú Bahia

2000
1 até
5000
0 5 3 5 7 5 0 9 0 0 3 3

Morro do
Chapéu Bahia

2000
1 até
5000
0 5 5 3 3 4 0 9 9 9 6 13

Itabela Bahia 2000
1 até

2 1 0 7 5 0 5 6 0 1 9
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5000
0

Itaparica Bahia

2000
1 até
5000
0 6 5 5 8 4 5 6 0 0 1 9

Cachoeir
a Bahia

2000
1 até
5000
0 3 5 10 6 7 10 6 9 0 3 10

Poções Bahia

2000
1 até
5000
0 5 2 0 10 5 10 8 6 0 4 11

Caculé Bahia

2000
1 até
5000
0 5 2 0 8 6 10 9 9 0 4 12

Ipiaú Bahia

2000
1 até
5000
0 4 5 3 9 6 10 6 0 0 4 11

São 
Desidéri
o Bahia

2000
1 até
5000
0 7 6 5 4 4 5 8 0 0 0 8

São 
Francisc
o do 
Conde Bahia

2000
1 até
5000
0 4 3 0 4 6 10 5 5 5 5 11

Conceiç
ão do 
Jacuípe Bahia

2000
1 até
5000
0 6 5 0 5 2 0 5 0 0 4 11

Campo 
Formoso Bahia

5000
1 até
1000
00 7 5 0 9 6 0 6 9 8 4 10

Itaberab
a Bahia

5000
1 até
1000
00 6 6 8 5 6 10 9 6 6 4 8

Casa 
Nova Bahia

5000
1 até
1000
00 3 2 0 5 5 0 6 0 0 3 10

Santo 
Amaro Bahia

5000
1 até
1000
00 3 3 0 3 3 0 4 5 0 4 4

Serrinha Bahia

5000
1 até
1000
00 6 5 0 4 4 5 8 9 9 5 10

Itapeting
a Bahia

5000
1 até
1000
00 5 4 0 6 5 0 6 0 0 4 11

Jacobina Bahia

5000
1 até
1000
00 6 2 0 5 4 5 8 9 8 3 12

Dias 
d'Ávila Bahia

5000
1 até
1000
00 6 5 3 9 4 5 6 8 0 3 6

Irecê Bahia

5000
1 até
1000
00 7 6 5 7 6 10 9 8 0 6 9

Guanam
bi Bahia

5000
1 até
1000
00 6 5 3 9 7 10 9 6 6 6 11

Cruz das
Almas Bahia

5000
1 até
1000
00 6 3 0 6 4 5 8 9 0 1 10

Nova 
Ibiá Bahia

5001
até 
1000
0 6 3 3 5 5 10 8 0 0 3 12

Itamari Bahia 5001 3 3 0 8 6 10 8 9 0 3 12
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até 
1000
0

Canápoli
s Bahia

5001
até 
1000
0 2 2 0 2 7 10 8 0 0 1 10

Potiragu
á Bahia

5001
até 
1000
0 3 5 8 3 4 0 8 0 0 3 9

Malhada
de 
Pedras Bahia

5001
até 
1000
0 5 2 0 5 2 0 5 5 0 3 9

Teodoro 
Sampaio Bahia

5001
até 
1000
0 4 3 3 1 5 10 8 0 0 3 6

Varzedo Bahia

5001
até 
1000
0 5 6 0 8 7 10 8 0 0 1 8

Itagimiri
m Bahia

5001
até 
1000
0 4 5 0 8 6 5 9 9 0 3 12

Catolând
ia Bahia

Até 
5000 5 4 0 6 6 10 6 8 0 4 11

Contend
as do 
Sincorá Bahia

Até 
5000 1 3 0 6 6 5 5 5 0 6 8

Feira de 
Santana Bahia

Maio
r que
5000
00 7 8 0 7 7 10 9 9 9 8 4

Salvador Bahia

Maio
r que
5000
00 7 8 10 9 8 10 6 4 5 4 3

Crato Ceará

1000
01 
até 
5000
00 6 6 5 9 8 10 8 9 9 4 10

Juazeiro 
do Norte Ceará

1000
01 
até 
5000
00 8 6 3 8 4 0 9 9 9 4 11

Sobral Ceará

1000
01 
até 
5000
00 8 6 3 9 4 5 5 5 5 5 3

Pires 
Ferreira Ceará

1000
1 até
2000
0 4 3 0 6 4 0 4 5 0 5 10

Aiuaba Ceará

1000
1 até
2000
0 5 6 0 8 4 0 6 9 0 3 11

Tejuçuoc
a Ceará

1000
1 até
2000
0 6 5 0 5 5 10 5 5 0 4 11

Pacoti Ceará

1000
1 até
2000
0 4 2 0 2 6 10 4 5 0 5 10

Capistra
no Ceará

1000
1 até
2000
0 4 1 0 2 6 0 6 6 6 5 13

Salitre Ceará

1000
1 até
2000
0 4 3 0 7 3 5 8 9 9 3 12

Groaíras Ceará

1000
1 até
2000
0 7 4 0 3 6 10 3 8 0 5 10
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Croatá Ceará

1000
1 até
2000
0 3 4 5 7 5 0 8 8 4 4 12

Varjota Ceará

1000
1 até
2000
0 4 6 3 9 5 0 4 5 0 5 3

Mucamb
o Ceará

1000
1 até
2000
0 2 1 0 4 3 0 5 6 5 5 10

Quixelô Ceará

1000
1 até
2000
0 7 3 3 6 7 10 6 5 4 4 10

Hidrolân
dia Ceará

1000
1 até
2000
0 3 2 0 9 5 10 5 4 5 5 11

Farias 
Brito Ceará

1000
1 até
2000
0 3 1 5 8 5 5 5 8 8 6 9

Jaguarib
ara Ceará

1000
1 até
2000
0 4 3 0 8 6 5 9 5 0 4 11

Iracema Ceará

1000
1 até
2000
0 3 2 0 5 4 0 4 5 4 5 11

Umirim Ceará

1000
1 até
2000
0 5 3 0 4 6 5 10 9 9 3 10

Uruoca Ceará

1000
1 até
2000
0 7 8 5 8 6 5 6 5 0 4 10

Jijoca de
Jericoac
oara Ceará

1000
1 até
2000
0 5 2 0 6 4 0 9 8 5 3 13

Itatira Ceará

2000
1 até
5000
0 4 4 0 6 5 0 5 5 3 5 10

Tamboril Ceará

2000
1 até
5000
0 6 7 3 9 6 5 9 9 0 5 10

Novo 
Oriente Ceará

2000
1 até
5000
0 5 8 0 9 6 10 9 9 9 5 9

Chorozin
ho Ceará

2000
1 até
5000
0 4 3 0 9 6 0 9 5 0 4 11

Morrinho
s Ceará

2000
1 até
5000
0 7 3 3 7 8 5 9 8 8 5 4

Indepen
dência Ceará

2000
1 até
5000
0 5 3 0 8 6 10 8 9 9 4 11

Jucás Ceará

2000
1 até
5000
0 3 2 0 8 6 10 5 5 6 5 10

Campos 
Sales Ceará

2000
1 até
5000
0 3 1 0 9 8 10 5 6 6 6 11

Barreira Ceará

2000
1 até
5000
0 5 2 0 3 6 5 4 4 3 4 13

Itarema Ceará 2000
1 até
5000

5 4 3 6 5 0 9 8 8 4 10
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0

Senador 
Pompeu Ceará

2000
1 até
5000
0 5 2 3 8 6 0 6 6 0 4 11

São 
Benedito Ceará

2000
1 até
5000
0 8 7 5 5 3 0 8 8 0 4 11

Amontad
a Ceará

2000
1 até
5000
0 4 4 0 8 7 0 9 9 0 4 9

Paraipab
a Ceará

2000
1 até
5000
0 5 4 0 3 5 5 8 9 0 3 10

Jaguarib
e Ceará

2000
1 até
5000
0 5 5 10 9 8 5 6 8 0 3 12

Redençã
o Ceará

2000
1 até
5000
0 6 3 0 7 6 5 6 8 0 3 10

Granja Ceará

5000
1 até
1000
00 3 5 8 7 6 10 9 8 9 3 10

Boa 
Viagem Ceará

5000
1 até
1000
00 4 6 5 8 4 0 5 6 4 4 10

Beberibe Ceará

5000
1 até
1000
00 4 4 0 10 7 10 9 8 0 4 10

Camoci
m Ceará

5000
1 até
1000
00 5 4 0 6 5 10 8 5 0 4 9

Pacatub
a Ceará

5000
1 até
1000
00 5 6 3 8 5 0 5 6 6 4 11

Crateús Ceará

5000
1 até
1000
00 6 6 3 9 7 5 9 9 9 5 4

Itapajé Ceará

5000
1 até
1000
00 6 4 3 3 6 10 8 6 0 4 11

General 
Sampaio Ceará

5001
até 
1000
0 4 3 0 9 6 5 5 6 0 4 11

Pacujá Ceará

5001
até 
1000
0 4 0 0 10 5 0 8 9 0 4 10

Arneiroz Ceará

5001
até 
1000
0 4 2 3 3 2 0 6 8 0 4 11

São 
João do 
Jaguarib
e Ceará

5001
até 
1000
0 4 2 3 7 2 0 6 5 0 5 11

Guarami
ranga Ceará

5001
até 
1000
0 4 1 0 3 6 0 4 5 0 5 11

Fortalez
a Ceará

Maio
r que
5000
00 7 7 10 9 6 0 5 9 8 6 4

Bacabal
Maran
hão

1000
01 
até 
5000
00 4 4 0 7 6 5 5 5 0 3 10

Timon Maran 1000 4 5 0 7 5 0 5 5 5 5 10
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hão

01 
até 
5000
00

São 
José de 
Ribamar

Maran
hão

1000
01 
até 
5000
00 5 5 5 6 4 10 8 9 9 3 11

Imperatri
z

Maran
hão

1000
01 
até 
5000
00 6 4 0 10 7 0 9 9 9 6 9

Jenipapo
dos 
Vieiras

Maran
hão

1000
1 até
2000
0 4 3 0 4 3 5 4 0 0 3 9

Governa
dor 
Eugênio 
Barros

Maran
hão

1000
1 até
2000
0 2 2 0 6 4 5 5 5 4 0 11

Presiden
te 
Vargas

Maran
hão

1000
1 até
2000
0 2 0 0 6 5 5 6 8 0 4 10

Araguan
ã

Maran
hão

1000
1 até
2000
0 3 1 0 1 0 0 6 0 0 1 9

Itaipava 
do 
Grajaú

Maran
hão

1000
1 até
2000
0 2 2 0 2 4 10 0 0 0 0 10

Cajari
Maran
hão

1000
1 até
2000
0 2 0 0 2 4 0 4 0 0 0 11

Presiden
te 
Sarney

Maran
hão

1000
1 até
2000
0 2 1 0 2 0 0 8 5 0 3 11

Bacuri
Maran
hão

1000
1 até
2000
0 0 1 0 3 0 0 5 0 5 3 9

Água 
Doce do 
Maranhã
o

Maran
hão

1000
1 até
2000
0 6 3 3 8 6 10 6 0 0 4 10

Buritiran
a

Maran
hão

1000
1 até
2000
0 5 2 0 10 2 0 9 0 0 3 10

Senador 
La 
Rocque

Maran
hão

1000
1 até
2000
0 3 1 0 5 4 5 9 0 0 3 9

Fortuna
Maran
hão

1000
1 até
2000
0 3 2 0 7 4 0 6 0 0 0 12

Nina 
Rodrigue
s

Maran
hão

1000
1 até
2000
0 2 1 0 6 5 10 5 5 5 4 11

Bela 
Vista do 
Maranhã
o

Maran
hão

1000
1 até
2000
0 1 2 0 7 3 10 8 9 0 1 10

Primeira 
Cruz

Maran
hão

1000
1 até
2000
0 1 0 0 4 2 0 8 0 0 3 10

Mata 
Roma

Maran
hão

1000
1 até
2000
0 4 3 0 5 3 0 4 0 0 0 11

Cedral
Maran
hão

1000
1 até
2000
0 2 2 0 7 0 0 5 3 3 0 10

Maranhã Maran 1000 3 2 0 6 2 0 8 9 0 6 11
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ozinho hão

1 até
2000
0

São 
João do 
Paraíso

Maran
hão

1000
1 até
2000
0 4 2 0 4 5 5 6 6 6 6 10

Duque 
Bacelar

Maran
hão

1000
1 até
2000
0 4 5 0 6 2 0 8 9 0 4 10

Olho 
d'Água 
das 
Cunhãs

Maran
hão

1000
1 até
2000
0 3 1 0 1 2 0 6 5 0 0 9

Apicum-
Açu

Maran
hão

1000
1 até
2000
0 2 2 0 3 1 5 6 0 0 0 11

Pirapem
as

Maran
hão

1000
1 até
2000
0 1 0 0 4 1 0 0 0 0 4 10

Bacabeir
a

Maran
hão

1000
1 até
2000
0 3 2 0 6 4 0 8 0 0 4 9

Dom 
Pedro

Maran
hão

2000
1 até
5000
0 3 2 0 1 2 0 3 0 0 1 9

Turilândi
a

Maran
hão

2000
1 até
5000
0 1 1 0 1 0 0 8 0 0 1 9

Buriti 
Bravo

Maran
hão

2000
1 até
5000
0 2 2 0 5 4 5 4 0 0 1 8

Bequimã
o

Maran
hão

2000
1 até
5000
0 3 0 0 5 2 0 8 0 0 3 9

Santa 
Quitéria 
do 
Maranhã
o

Maran
hão

2000
1 até
5000
0 4 3 0 3 3 10 4 0 0 3 11

São 
João 
Batista

Maran
hão

2000
1 até
5000
0 6 4 8 7 3 10 4 6 0 1 9

Icatu
Maran
hão

2000
1 até
5000
0 5 5 0 8 5 0 8 6 0 3 10

Carutap
era

Maran
hão

2000
1 até
5000
0 3 2 5 6 3 0 5 5 0 1 10

Urbano 
Santos

Maran
hão

2000
1 até
5000
0 3 2 3 9 0 0 6 5 5 5 11

São 
Bento

Maran
hão

2000
1 até
5000
0 1 0 0 6 4 5 5 0 0 3 9

Maracaç
umé

Maran
hão

2000
1 até
5000
0 1 1 3 2 3 0 8 9 0 3 10

Tuntum
Maran
hão

2000
1 até
5000
0 1 2 0 2 2 0 8 6 0 1 11

Alto 
Alegre 
do 
Pindaré

Maran
hão

2000
1 até
5000
0 3 5 3 7 7 10 8 0 0 0 9

Cândido 
Mendes

Maran
hão

2000
1 até
5000

2 1 0 6 4 10 6 6 0 3 11
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0

Penalva
Maran
hão

2000
1 até
5000
0 4 7 10 7 7 10 5 0 0 1 10

Arari
Maran
hão

2000
1 até
5000
0 7 4 0 9 3 5 8 0 0 3 9

Riachão
Maran
hão

2000
1 até
5000
0 5 5 3 9 7 5 5 6 0 1 11

Raposa
Maran
hão

2000
1 até
5000
0 5 2 3 6 3 0 6 8 0 3 10

Coelho 
Neto

Maran
hão

2000
1 até
5000
0 5 7 3 9 3 0 8 8 0 3 12

Vargem 
Grande

Maran
hão

5000
1 até
1000
00 1 1 0 5 2 10 8 9 9 5 9

Coroatá
Maran
hão

5000
1 até
1000
00 4 3 0 4 8 10 8 0 0 1 10

Santa 
Luzia

Maran
hão

5000
1 até
1000
00 3 2 0 4 4 0 6 0 0 1 10

Buriticup
u

Maran
hão

5000
1 até
1000
00 4 2 0 6 4 0 4 8 0 3 4

Balsas
Maran
hão

5000
1 até
1000
00 4 4 0 9 3 5 8 9 0 4 11

Brejo de 
Areia

Maran
hão

5001
até 
1000
0 0 0 0 4 1 0 4 0 0 0 12

São 
Raimund
o do 
Doca 
Bezerra

Maran
hão

5001
até 
1000
0 4 1 3 4 3 0 0 0 0 1 11

Presiden
te Médici

Maran
hão

5001
até 
1000
0 5 2 0 7 6 10 8 6 0 1 6

Benedito
Leite

Maran
hão

5001
até 
1000
0 4 1 0 4 0 0 4 0 0 1 11

Afonso 
Cunha

Maran
hão

5001
até 
1000
0 1 0 0 4 2 0 4 5 4 5 10

Nova 
Colinas

Maran
hão

5001
até 
1000
0 3 0 0 4 1 0 6 8 0 3 8

Tasso 
Fragoso

Maran
hão

5001
até 
1000
0 4 4 5 4 5 10 6 0 0 3 10

São Luís
Maran
hão

Maio
r que
5000
00 6 4 3 9 7 5 9 9 9 8 5

Santa 
Rita

Paraíb
a

1000
01 
até 
5000
00 7 4 0 7 6 10 9 9 9 4 9

Campina
Grande

Paraíb
a

1000
01 
até 
5000

4 4 0 5 1 0 9 5 5 5 4
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00
São 
Sebastiã
o de 
Lagoa 
de Roça

Paraíb
a

1000
1 até
2000
0 5 4 0 5 1 0 3 4 0 3 10

Alagoinh
a

Paraíb
a

1000
1 até
2000
0 4 2 0 10 0 0 9 4 0 0 11

Manaíra
Paraíb
a

1000
1 até
2000
0 3 1 0 4 3 0 8 0 0 5 11

Natuba
Paraíb
a

1000
1 até
2000
0 5 3 3 9 3 0 8 8 0 4 10

Juazeirin
ho

Paraíb
a

1000
1 até
2000
0 3 1 0 6 6 10 8 9 0 3 12

Puxinan
ã

Paraíb
a

1000
1 até
2000
0 2 2 0 2 1 0 8 9 0 1 11

Tavares
Paraíb
a

1000
1 até
2000
0 5 2 3 8 4 10 6 5 0 1 9

Cacimba
de 
Dentro

Paraíb
a

1000
1 até
2000
0 3 2 0 5 0 0 6 8 5 5 11

Picuí
Paraíb
a

1000
1 até
2000
0 6 6 3 9 4 0 6 6 0 5 10

Lucena
Paraíb
a

1000
1 até
2000
0 5 4 0 9 3 10 6 0 0 3 11

Salgado 
de São 
Félix

Paraíb
a

1000
1 até
2000
0 5 3 0 9 2 0 5 6 0 4 11

Pitimbu
Paraíb
a

1000
1 até
2000
0 5 3 0 9 2 0 6 6 0 1 8

Belém
Paraíb
a

1000
1 até
2000
0 6 4 0 9 8 10 5 5 6 3 8

Bananeir
as

Paraíb
a

2000
1 até
5000
0 3 3 0 5 0 0 5 5 0 0 11

Cuité
Paraíb
a

2000
1 até
5000
0 4 3 10 10 0 0 6 5 0 1 11

Caaporã
Paraíb
a

2000
1 até
5000
0 3 3 0 5 2 0 8 9 0 3 9

Queimad
as

Paraíb
a

2000
1 até
5000
0 5 2 0 9 0 0 9 9 0 4 11

Mamang
uape

Paraíb
a

2000
1 até
5000
0 4 5 8 8 1 0 4 5 0 3 4

Vieirópol
is

Paraíb
a

5001
até 
1000
0 3 1 0 5 4 5 6 8 0 4 11

Caldas 
Brandão

Paraíb
a

5001
até 
1000
0 2 1 0 6 5 10 6 6 0 1 11

Borbore Paraíb 5001 5 4 0 8 2 0 9 5 0 3 10
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ma a

até 
1000
0

Livrame
nto

Paraíb
a

5001
até 
1000
0 4 2 0 7 2 0 5 5 0 3 11

Jericó
Paraíb
a

5001
até 
1000
0 2 1 0 8 0 0 8 9 8 3 10

Baía da 
Traição

Paraíb
a

5001
até 
1000
0 5 5 5 6 7 5 8 6 0 3 10

Umbuzei
ro

Paraíb
a

5001
até 
1000
0 6 2 0 6 4 10 5 5 0 4 11

Matarac
a

Paraíb
a

5001
até 
1000
0 4 2 0 8 4 5 8 9 0 4 10

Poço 
Dantas

Paraíb
a

Até 
5000 4 2 0 7 2 0 6 8 0 4 11

Curral 
Velho

Paraíb
a

Até 
5000 2 1 0 5 4 0 4 5 5 3 11

Serra 
Grande

Paraíb
a

Até 
5000 4 2 0 8 2 5 6 5 0 3 10

Passage
m

Paraíb
a

Até 
5000 6 4 0 8 5 0 9 8 0 4 9

Bom 
Sucesso

Paraíb
a

Até 
5000 5 3 0 8 5 10 6 9 9 5 11

Quixaba
Paraíb
a

Até 
5000 4 4 3 4 3 0 8 10 0 5 10

Santo 
André

Paraíb
a

Até 
5000 0 2 0 6 2 0 8 9 0 4 11

Várzea
Paraíb
a

Até 
5000 5 5 0 9 6 10 8 9 0 4 12

Monte 
Horebe

Paraíb
a

Até 
5000 6 2 0 9 6 10 8 6 0 3 12

Bernardi
no 
Batista

Paraíb
a

Até 
5000 5 4 0 8 4 0 8 8 0 4 11

São 
Bentinho

Paraíb
a

Até 
5000 5 3 0 6 6 0 6 8 0 4 11

João 
Pessoa

Paraíb
a

Maio
r que
5000
00 7 6 5 9 8 10 6 6 5 8 6

Santa 
Cruz do 
Capibari
be

Perna
mbuco

1000
01 
até 
5000
00 5 5 3 9 7 5 8 9 8 5 11

Igarassu
Perna
mbuco

1000
01 
até 
5000
00 6 2 0 6 4 5 9 9 4 5 11

Caruaru
Perna
mbuco

1000
01 
até 
5000
00 7 8 8 10 7 10 9 9 9 5 4

Olinda
Perna
mbuco

1000
01 
até 
5000
00 6 3 0 10 3 0 9 9 0 6 4

Petrolina
Perna
mbuco

1000
01 
até 
5000
00 5 7 5 10 7 10 5 4 5 5 4

Iguaracy
Perna
mbuco

1000
1 até
2000
0 5 5 0 9 7 0 6 8 0 4 12

Buenos 
Aires

Perna
mbuco

1000
1 até
2000
0 1 1 0 6 4 0 8 6 0 5 12

281



     

Santa 
Cruz

Perna
mbuco

1000
1 até
2000
0 4 2 0 6 4 0 8 5 0 5 110

Jurema
Perna
mbuco

1000
1 até
2000
0 5 2 0 10 7 5 0 0 0 4 9

Orocó
Perna
mbuco

1000
1 até
2000
0 1 0 3 3 2 0 8 0 0 3 11

Jucati
Perna
mbuco

1000
1 até
2000
0 5 1 0 4 6 0 9 5 0 4 11

Belém 
de Maria

Perna
mbuco

1000
1 até
2000
0 5 6 0 10 6 5 6 8 0 6 11

Alagoinh
a

Perna
mbuco

1000
1 até
2000
0 5 2 0 8 7 5 6 5 0 1 11

Ferreiros
Perna
mbuco

1000
1 até
2000
0 2 4 0 9 6 5 9 9 0 4 13

Iati
Perna
mbuco

1000
1 até
2000
0 3 1 0 5 5 5 9 0 0 4 10

Saloá
Perna
mbuco

1000
1 até
2000
0 4 2 0 7 4 0 9 5 5 8 12

Mirandib
a

Perna
mbuco

1000
1 até
2000
0 3 2 0 5 5 5 8 8 0 5 10

Venturos
a

Perna
mbuco

1000
1 até
2000
0 5 4 0 9 5 0 5 3 0 3 11

Machad
os

Perna
mbuco

1000
1 até
2000
0 3 3 0 6 5 0 4 5 0 1 12

Lagoa 
do Carro

Perna
mbuco

1000
1 até
2000
0 5 4 5 8 6 5 4 0 0 4 12

Jupi
Perna
mbuco

1000
1 até
2000
0 5 4 3 9 4 0 6 6 0 4 12

Maraial
Perna
mbuco

1000
1 até
2000
0 4 3 0 9 6 0 8 8 0 3 10

Frei 
Miguelin
ho

Perna
mbuco

1000
1 até
2000
0 2 1 0 7 6 10 6 8 0 1 11

Jaqueira
Perna
mbuco

1000
1 até
2000
0 5 5 3 10 6 10 9 9 9 4 10

Xexéu
Perna
mbuco

1000
1 até
2000
0 1 0 0 4 2 5 9 6 0 1 11

Primaver
a

Perna
mbuco

1000
1 até
2000
0 6 4 0 9 6 5 8 9 0 6 10

Dorment
es

Perna
mbuco

1000
1 até
2000
0 5 3 3 7 3 0 5 5 4 4 11

Quipapá Perna
mbuco

2000
1 até
5000

6 3 0 9 6 0 5 6 0 1 11
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0

Capoeira
s

Perna
mbuco

2000
1 até
5000
0 5 3 0 7 6 10 6 8 0 3 11

Gameleir
a

Perna
mbuco

2000
1 até
5000
0 4 4 3 7 7 0 8 6 0 5 10

Parnamir
im

Perna
mbuco

2000
1 até
5000
0 6 5 0 6 5 5 6 8 0 1 12

Inajá
Perna
mbuco

2000
1 até
5000
0 3 2 0 7 4 0 6 6 6 5 11

Água 
Preta

Perna
mbuco

2000
1 até
5000
0 5 5 0 10 4 0 9 9 9 5 9

Passira
Perna
mbuco

2000
1 até
5000
0 4 2 0 8 4 0 4 6 0 4 7

Cachoeir
inha

Perna
mbuco

2000
1 até
5000
0 5 4 0 9 8 10 6 6 0 5 4

Ilha de 
Itamarac
á

Perna
mbuco

2000
1 até
5000
0 6 3 10 8 5 5 9 9 0 3 11

Exu
Perna
mbuco

2000
1 até
5000
0 4 6 5 9 7 0 9 8 9 5 10

Tacaratu
Perna
mbuco

2000
1 até
5000
0 3 2 0 9 6 10 6 0 0 5 9

Ipubi
Perna
mbuco

2000
1 até
5000
0 5 6 0 9 7 0 8 9 9 0 10

São 
José do 
Belmont
e

Perna
mbuco

2000
1 até
5000
0 6 5 0 9 7 10 8 6 0 5 11

São 
José da 
Coroa 
Grande

Perna
mbuco

2000
1 até
5000
0 4 2 3 9 7 10 0 0 0 3 4

Agrestin
a

Perna
mbuco

2000
1 até
5000
0 6 7 10 8 2 0 9 9 0 4 12

Santa 
Maria da
Boa 
Vista

Perna
mbuco

2000
1 até
5000
0 4 3 0 7 6 0 6 6 0 5 10

Sanharó
Perna
mbuco

2000
1 até
5000
0 5 2 0 9 8 5 6 6 0 4 10

Rio 
Formoso

Perna
mbuco

2000
1 até
5000
0 7 3 5 5 2 0 3 5 0 3 11

Nazaré 
da Mata

Perna
mbuco

2000
1 até
5000
0 3 2 0 6 2 0 9 6 6 4 10

Taquariti
nga do 
Norte

Perna
mbuco

2000
1 até
5000
0 3 3 3 8 2 0 9 9 9 4 12

Tamand
aré

Perna
mbuco

2000
1 até
5000
0 5 3 0 9 7 5 5 6 0 4 12

Afogado
s da 

Perna
mbuco

2000
1 até

7 6 0 10 6 10 8 8 0 3 14
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Ingazeir
a

5000
0

São 
Caetano

Perna
mbuco

2000
1 até
5000
0 5 5 0 9 6 5 8 0 0 3 11

Pombos
Perna
mbuco

2000
1 até
5000
0 4 0 0 6 6 10 9 6 0 4 4

São 
José do 
Egito

Perna
mbuco

2000
1 até
5000
0 6 2 0 8 5 0 5 9 4 6 10

Floresta
Perna
mbuco

2000
1 até
5000
0 4 4 3 7 4 5 9 6 4 4 12

Sirinhaé
m

Perna
mbuco

2000
1 até
5000
0 6 4 0 6 2 0 9 6 0 1 11

Itapissu
ma

Perna
mbuco

2000
1 até
5000
0 7 7 10 9 8 5 9 9 0 6 13

Buíque
Perna
mbuco

5000
1 até
1000
00 6 3 3 8 8 5 8 8 0 5 10

Ouricuri
Perna
mbuco

5000
1 até
1000
00 5 5 3 4 4 5 4 5 4 3 11

Palmare
s

Perna
mbuco

5000
1 até
1000
00 5 4 0 9 6 5 9 5 0 5 4

Araripina
Perna
mbuco

5000
1 até
1000
00 7 6 10 7 6 0 5 4 0 3 11

Limoeiro
Perna
mbuco

5000
1 até
1000
00 4 6 0 6 4 5 4 4 0 4 7

Pesqueir
a

Perna
mbuco

5000
1 até
1000
00 5 2 0 9 7 10 9 9 4 5 10

Timbaúb
a

Perna
mbuco

5000
1 até
1000
00 4 5 0 5 5 10 9 9 9 8 10

Surubim
Perna
mbuco

5000
1 até
1000
00 5 3 3 9 6 5 9 0 9 1 11

Arcoverd
e

Perna
mbuco

5000
1 até
1000
00 5 4 0 10 7 10 9 9 0 6 4

Belo 
Jardim

Perna
mbuco

5000
1 até
1000
00 6 4 0 9 8 5 9 6 3 3 9

Serra 
Talhada

Perna
mbuco

5000
1 até
1000
00 7 6 8 10 8 10 8 8 6 5 3

Terezinh
a

Perna
mbuco

5001
até 
1000
0 4 2 0 6 3 0 9 0 0 4 10

Quixaba
Perna
mbuco

5001
até 
1000
0 3 1 0 9 6 5 8 8 0 3 9

Brejinho
Perna
mbuco

5001
até 
1000
0 4 2 0 9 5 5 6 6 5 5 10

Sairé Perna 5001 2 4 0 9 6 10 4 5 0 3 10
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mbuco

até 
1000
0

Recife
Perna
mbuco

Maio
r que
5000
00 8 7 3 10 7 10 8 8 8 8 4

Matias 
Olímpio Piauí

1000
1 até
2000
0 0 0 0 6 5 10 4 4 0 3 9

Capitão 
de 
Campos Piauí

1000
1 até
2000
0 3 2 0 7 6 5 6 5 0 1 10

Amarant
e Piauí

1000
1 até
2000
0 5 2 0 7 6 10 8 0 0 0 10

Água 
Branca Piauí

1000
1 até
2000
0 4 3 0 9 5 10 8 9 9 5 8

Batalha Piauí

2000
1 até
5000
0 2 1 0 8 6 10 4 4 3 4 10

Altos Piauí

2000
1 até
5000
0 2 1 0 8 6 10 4 6 0 3 5

União Piauí

2000
1 até
5000
0 5 6 0 7 6 10 8 9 0 4 11

Floriano Piauí

5000
1 até
1000
00 7 5 0 8 7 10 8 4 4 6 11

Murici 
dos 
Portelas Piauí

5001
até 
1000
0 1 2 0 7 3 0 5 0 0 3 11

São 
Julião Piauí

5001
até 
1000
0 4 4 0 6 3 0 6 8 4 1 12

Barro 
Duro Piauí

5001
até 
1000
0 4 2 0 6 2 5 6 0 0 4 10

Lagoa 
Alegre Piauí

5001
até 
1000
0 3 2 0 6 2 0 5 0 0 3 9

São 
Francisc
o de 
Assis do 
Piauí Piauí

5001
até 
1000
0 4 3 0 8 6 0 8 0 0 1 11

Francinó
polis Piauí

5001
até 
1000
0 2 1 0 6 4 10 8 9 0 4 11

Dirceu 
Arcoverd
e Piauí

5001
até 
1000
0 1 1 0 4 3 0 5 0 0 3 9

Padre 
Marcos Piauí

5001
até 
1000
0 3 3 0 6 4 10 5 0 0 3 10

Jacobina
do Piauí Piauí

5001
até 
1000
0 4 2 0 6 4 5 5 4 0 3 10

Patos do
Piauí Piauí

5001
até 
1000
0 3 1 0 8 6 5 8 0 0 4 9

Dom 
Expedito
Lopes

Piauí 5001
até 
1000

0 1 0 7 5 10 6 0 0 3 10

285



     

0

Caridade
do Piauí Piauí

5001
até 
1000
0 3 2 0 8 1 0 6 6 0 3 9

Betânia 
do Piauí Piauí

5001
até 
1000
0 4 5 0 8 3 0 4 0 0 3 10

Santo 
Antônio 
de 
Lisboa Piauí

5001
até 
1000
0 4 3 0 5 3 5 4 4 0 4 11

Caldeirã
o 
Grande 
do Piauí Piauí

5001
até 
1000
0 3 1 0 6 4 5 8 8 0 4 9

Lagoa 
do Piauí Piauí

Até 
5000 5 4 0 4 4 0 4 0 0 3 9

Alegrete 
do Piauí Piauí

Até 
5000 4 3 0 8 4 5 9 9 0 3 9

Pau 
D'Arco 
do Piauí Piauí

Até 
5000 1 0 0 4 6 5 6 0 0 1 9

Prata do 
Piauí Piauí

Até 
5000 4 2 0 8 5 5 6 6 0 5 11

Jatobá 
do Piauí Piauí

Até 
5000 3 1 0 5 6 5 6 8 0 3 8

São 
Lourenç
o do 
Piauí Piauí

Até 
5000 5 2 0 5 4 0 8 0 0 1 9

Canaviei
ra Piauí

Até 
5000 2 2 0 7 6 10 8 0 0 3 10

São 
José do 
Peixe Piauí

Até 
5000 4 3 0 7 3 5 8 5 0 1 11

Bela 
Vista do 
Piauí Piauí

Até 
5000 3 1 0 3 4 5 6 0 0 3 11

Flores 
do Piauí Piauí

Até 
5000 3 3 0 2 4 10 3 0 0 1 9

Domingo
s 
Mourão Piauí

Até 
5000 5 4 0 5 4 0 3 0 0 3 9

Teresina Piauí

Maio
r que
5000
00 7 7 8 8 6 10 10 10 10 8 5

Parnamir
im

Rio 
Grande
do 
Norte

1000
01 
até 
5000
00 8 7 10 10 6 10 8 9 9 6 3

Mossoró

Rio 
Grande
do 
Norte

1000
01 
até 
5000
00 8 7 8 7 5 10 8 9 9 5 3

São 
José do 
Campest
re

Rio 
Grande
do 
Norte

1000
1 até
2000
0 2 2 0 7 6 10 8 8 0 5 11

Serra 
Caiada

Rio 
Grande
do 
Norte

1000
1 até
2000
0 3 3 0 6 6 5 5 5 0 5 10

Maxaran
guape

Rio 
Grande
do 
Norte

1000
1 até
2000
0 7 5 3 8 4 5 4 6 0 3 11

Vera 
Cruz

Rio 
Grande
do 
Norte

1000
1 até
2000
0 6 4 0 7 3 0 6 5 0 5 9

Espírito 
Santo

Rio 
Grande
do 
Norte

1000
1 até
2000
0 2 3 0 7 5 10 5 0 0 6 9

Taipu

Rio 
Grande
do 
Norte

1000
1 até
2000
0 3 1 0 7 3 0 6 6 0 4 10
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Passa e 
Fica

Rio 
Grande
do 
Norte

1000
1 até
2000
0 3 1 0 4 2 10 8 5 0 4 10

Montanh
as

Rio 
Grande
do 
Norte

1000
1 até
2000
0 5 1 0 4 5 0 8 0 0 3 10

Brejinho

Rio 
Grande
do 
Norte

1000
1 até
2000
0 2 0 0 5 4 10 5 6 0 3 10

Jardim 
de 
Piranhas

Rio 
Grande
do 
Norte

1000
1 até
2000
0 4 2 0 4 5 0 9 9 0 4 10

Acari

Rio 
Grande
do 
Norte

1000
1 até
2000
0 5 5 3 8 5 10 9 9 0 3 11

Santana 
do 
Matos

Rio 
Grande
do 
Norte

1000
1 até
2000
0 5 3 0 4 3 0 5 5 0 1 8

Angicos

Rio 
Grande
do 
Norte

1000
1 até
2000
0 6 4 3 4 3 5 8 8 0 3 10

São 
Paulo do
Potengi

Rio 
Grande
do 
Norte

1000
1 até
2000
0 5 3 0 7 4 0 6 6 0 4 11

Jardim 
do 
Seridó

Rio 
Grande
do 
Norte

1000
1 até
2000
0 7 4 0 6 4 0 5 8 0 4 7

Jucurutu

Rio 
Grande
do 
Norte

1000
1 até
2000
0 5 5 3 3 4 0 8 6 0 5 10

São 
Miguel 
do 
Gostoso

Rio 
Grande
do 
Norte

1000
1 até
2000
0 4 1 0 8 5 10 6 0 0 3 11

Pendênc
ias

Rio 
Grande
do 
Norte

1000
1 até
2000
0 4 2 0 4 1 0 5 0 0 3 11

Monte 
Alegre

Rio 
Grande
do 
Norte

2000
1 até
5000
0 6 5 0 7 6 10 4 5 0 5 11

Apodi

Rio 
Grande
do 
Norte

2000
1 até
5000
0 5 5 0 3 3 0 9 9 0 8 13

Baraúna

Rio 
Grande
do 
Norte

2000
1 até
5000
0 3 0 0 5 6 10 4 5 0 4 10

Santa 
Cruz

Rio 
Grande
do 
Norte

2000
1 até
5000
0 4 1 0 7 5 10 6 4 0 4 10

Ceará-
Mirim

Rio 
Grande
do 
Norte

5000
1 até
1000
00 5 3 0 5 4 0 6 4 5 1 9

Açu

Rio 
Grande
do 
Norte

5000
1 até
1000
00 7 5 0 9 3 5 4 6 0 4 9

Riachuel
o

Rio 
Grande
do 
Norte

5001
até 
1000
0 4 3 0 7 6 0 6 0 0 0 10

Itaú

Rio 
Grande
do 
Norte

5001
até 
1000
0 5 5 8 9 4 0 6 3 0 4 10

Serrinha Rio 
Grande
do 

5001
até 
1000

3 3 0 6 5 10 5 6 0 5 12
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Norte 0

São 
Vicente

Rio 
Grande
do 
Norte

5001
até 
1000
0 1 2 0 5 6 10 3 4 0 4 11

Sítio 
Novo

Rio 
Grande
do 
Norte

5001
até 
1000
0 3 2 0 3 3 5 6 6 0 5 10

São 
Rafael

Rio 
Grande
do 
Norte

5001
até 
1000
0 5 4 0 5 3 0 5 8 0 3 11

Jaçanã

Rio 
Grande
do 
Norte

5001
até 
1000
0 5 3 5 7 5 5 5 0 0 3 10

Marcelin
o Vieira

Rio 
Grande
do 
Norte

5001
até 
1000
0 5 3 3 9 6 5 8 0 6 3 12

Martins

Rio 
Grande
do 
Norte

5001
até 
1000
0 4 2 0 6 5 10 8 6 0 4 11

Ipueira

Rio 
Grande
do 
Norte

Até 
5000 5 3 0 8 6 10 8 0 0 1 9

Caiçara 
do Rio 
do Vento

Rio 
Grande
do 
Norte

Até 
5000 4 5 0 5 4 10 3 6 0 0 9

Ouro 
Branco

Rio 
Grande
do 
Norte

Até 
5000 3 2 0 7 6 5 8 5 0 3 12

Água 
Nova

Rio 
Grande
do 
Norte

Até 
5000 2 4 0 3 0 0 6 0 0 1 11

Frutuoso
Gomes

Rio 
Grande
do 
Norte

Até 
5000 3 3 5 5 5 10 8 3 0 1 12

Rodolfo 
Fernand
es

Rio 
Grande
do 
Norte

Até 
5000 7 8 8 8 4 0 3 4 0 3 10

Francisc
o Dantas

Rio 
Grande
do 
Norte

Até 
5000 4 2 3 8 6 5 6 8 0 1 10

Viçosa

Rio 
Grande
do 
Norte

Até 
5000 4 4 0 8 5 10 4 4 4 5 9

Olho-
d'Água 
do 
Borges

Rio 
Grande
do 
Norte

Até 
5000 6 4 3 5 0 0 9 9 0 4 11

Bodó

Rio 
Grande
do 
Norte

Até 
5000 5 2 0 6 6 5 6 0 0 3 11

Fernand
o 
Pedroza

Rio 
Grande
do 
Norte

Até 
5000 5 2 0 2 5 10 4 6 0 4 11

Riacho 
de 
Santana

Rio 
Grande
do 
Norte

Até 
5000 1 1 0 7 3 5 8 0 0 0 11

Paraú

Rio 
Grande
do 
Norte

Até 
5000 4 2 0 4 6 0 8 6 0 0 9

Severian
o Melo

Rio 
Grande
do 
Norte

Até 
5000 5 3 0 5 4 5 4 5 0 3 9

Lucrécia Rio 
Grande

Até 
5000

4 4 0 8 5 10 9 4 4 6 10
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do 
Norte

São 
Fernand
o

Rio 
Grande
do 
Norte

Até 
5000 6 4 0 7 3 5 5 4 5 3 10

Venha-
Ver

Rio 
Grande
do 
Norte

Até 
5000 5 5 0 7 5 10 8 9 0 4 11

Jardim 
de 
Angicos

Rio 
Grande
do 
Norte

Até 
5000 4 2 0 8 2 0 6 6 6 1 10

São 
Bento do
Norte

Rio 
Grande
do 
Norte

Até 
5000 0 0 0 0 5 10 0 0 0 3 10

Natal

Rio 
Grande
do 
Norte

Maio
r que
5000
00 7 5 5 6 6 10 9 9 9 6 3

Lagarto
Sergip
e

1000
01 
até 
5000
00 6 4 3 8 6 0 5 5 9 8 12

Nossa 
Senhora 
do 
Socorro

Sergip
e

1000
01 
até 
5000
00 6 4 3 8 7 10 9 9 9 5 12

Gararu
Sergip
e

1000
1 até
2000
0 4 4 0 5 5 0 8 0 0 3 11

Cristináp
olis

Sergip
e

1000
1 até
2000
0 7 3 0 6 4 0 8 8 0 4 11

Malhado
r

Sergip
e

1000
1 até
2000
0 5 2 0 7 6 5 0 6 0 3 8

Riachão 
do 
Dantas

Sergip
e

1000
1 até
2000
0 4 4 0 8 4 0 5 0 0 1 8

São 
Domingo
s

Sergip
e

1000
1 até
2000
0 5 1 0 3 6 0 5 0 0 1 9

Riachuel
o

Sergip
e

1000
1 até
2000
0 4 3 0 9 6 10 8 0 0 4 8

Japoatã
Sergip
e

1000
1 até
2000
0 5 5 5 6 4 0 6 0 0 3 11

Frei 
Paulo

Sergip
e

1000
1 até
2000
0 5 5 0 7 3 0 8 8 0 3 10

Japaratu
ba

Sergip
e

1000
1 até
2000
0 3 3 0 8 6 0 6 9 0 3 11

Ribeiróp
olis

Sergip
e

1000
1 até
2000
0 4 3 0 9 7 10 3 5 0 1 11

Neópolis
Sergip
e

1000
1 até
2000
0 3 1 0 7 5 0 9 0 0 3 8

Poço 
Redondo

Sergip
e

2000
1 até
5000
0 6 5 0 7 6 10 8 0 0 3 10

Capela Sergip
e

2000
1 até
5000

4 3 0 9 4 10 4 5 5 5 11
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0
Nossa 
Senhora 
das 
Dores

Sergip
e

2000
1 até
5000
0 5 6 5 8 4 0 9 9 0 4 10

Boquim
Sergip
e

2000
1 até
5000
0 6 3 0 9 5 10 8 8 0 3 11

Itabaiani
nha

Sergip
e

2000
1 até
5000
0 6 2 3 10 7 10 8 9 0 4 10

Itaporan
ga 
d'Ajuda

Sergip
e

2000
1 até
5000
0 5 2 0 9 4 5 5 6 9 4 11

Itabaian
a

Sergip
e

5000
1 até
1000
00 4 6 3 6 4 10 6 6 6 5 11

Estância
Sergip
e

5000
1 até
1000
00 4 3 0 8 4 10 9 9 8 3 10

São 
Cristóvã
o

Sergip
e

5000
1 até
1000
00 6 3 0 8 7 10 9 9 0 3 11

Ilha das 
Flores

Sergip
e

5001
até 
1000
0 2 1 0 2 4 0 6 4 0 3 10

Graccho 
Cardoso

Sergip
e

5001
até 
1000
0 3 3 0 8 4 5 9 0 0 4 11

Cedro 
de São 
João

Sergip
e

5001
até 
1000
0 3 1 0 6 2 0 6 6 0 3 10

Pinhão
Sergip
e

5001
até 
1000
0 2 1 0 5 4 0 6 8 0 3 11

Santana 
do São 
Francisc
o

Sergip
e

5001
até 
1000
0 4 2 0 6 5 5 5 4 0 3 9

Pedrinha
s

Sergip
e

5001
até 
1000
0 6 4 0 7 4 0 8 0 0 3 11

Macambi
ra

Sergip
e

5001
até 
1000
0 5 5 3 9 7 10 4 5 0 0 10

Divina 
Pastora

Sergip
e

5001
até 
1000
0 6 4 0 10 6 5 9 8 8 6 11

Pirambu
Sergip
e

5001
até 
1000
0 6 8 3 8 5 0 8 9 0 3 9

Pedra 
Mole

Sergip
e

Até 
5000 3 0 0 7 4 0 9 5 0 3 10

Cumbe
Sergip
e

Até 
5000 5 2 0 7 4 0 5 0 0 3 11

São 
Miguel 
do 
Aleixo

Sergip
e

Até 
5000 6 4 3 10 6 10 6 5 0 4 9

Telha
Sergip
e

Até 
5000 5 4 0 6 6 5 8 0 0 3 11

General 
Maynard

Sergip
e

Até 
5000 4 5 3 6 4 0 5 6 0 6 13

Aracaju
Sergip
e

Maio
r que
5000
00 9 9 10 9 7 10 8 8 8 5 5
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ANEXO 3: Tabla de indicadores comparativos basados en la recogida de la

FIA

OR
D

 MUNICÍPIOS FIA PIB SICONFI IVS LEGIBILIDAD
E1 São Paulo 4,7947752 6,7788274 -

0,0443122
-0,4814861 1,0791812

2 Curitiba 4,6964144 6,7475420 -
0,0767560

-0,6197888 1,0413927

3 Porto Alegre 4,7447262 6,5011318 -
0,0433514

-0,6382722 0,8450980

4 Arcoverde 4,1681364 6,4344354 -
0,0803990

-0,5376020 1,0000000

5 Caxias do Sul 4,7232409 6,3780559 -
0,0087739

-0,6777807 0,9030900

6 Campinas 4,7380673 6,3141924 -
0,0969100

-0,4814861 1,0791812

7 Ipatinga 4,6523935 6,2994626 -
0,0649968

-0,7447275 0,6989700

8 Barretos 4,5974481 6,2310037 -
0,0721166

-0,6020600 1,0000000

9 Água Boa 4,6230709 6,2139152 -
0,1007268

-0,5686362 0,9542425

10 Presidente Prudente 4,5642298 6,1639776 -
0,0222764

-0,6382722 1,0000000

11 Ribeirão Preto 4,7013174 6,1146185 -
0,0540393

-0,6197888 0,9542425

12 Rio de Janeiro 4,7229073 6,1070462 -
0,1284271

-0,6020600 1,0791812

13 Belo Horizonte 4,5876583 6,0744665 -
0,0061231

-0,5528420 1,0413927

14 Florianópolis 4,6418957 6,0684728 -
0,0550241

-0,4559320 1,0791812

15 Montes Claros 4,3753235 6,0531140 -
0,1674911

-0,5686362 0,9030900

16 Maringá 4,6588008 6,0269799 -
0,0520764

-0,9586073 0,9030900

17 São José do Rio Preto 4,6102266 5,9745201 -
0,0501223

-0,5228787 1,0791812

18 Cabo Frio 4,7064717 5,9509228 -
0,9788107

-0,5086383 0,9542425

19 Campo Grande 4,5282092 5,9500593 -
0,1079054

-0,4948500 1,0791812

20 Tangará da Serra 4,5184214 5,8980865 -
0,0990869

-0,6382722 1,0000000

21 Maraú 4,0847835 5,8971736 -
0,1518109

-0,1804561 1,0791812

22 Santa Maria 4,4924053 5,8653630 -
0,0589858

-0,7212464 1,0000000

23 Foz do Iguaçu 4,7854979 5,8645527 -
0,0579919

-0,5528420 1,0413927

24 Teresina 4,4058328 5,8580111 -
0,0690510

-0,6382722 0,7781513

25 Dourados 4,6281411 5,8466831 -
0,0979971

-0,6020600 1,0413927

26 Araraquara 4,6281257 5,8450709 -
0,1674911

-0,6575773 1,0000000

27 São José dos Campos 4,7795599 5,8356280 -
0,0824945

-0,3979400 0,9030900

28 Santa Vitória 4,5294088 5,8351200 -
0,0419142

-0,7447275 0,7781513

29 Uberlândia 4,7358438 5,8268897 -
0,1129456

-0,7695511 1,0413927

30 Serra 4,6987976 5,8227764 -
0,0555173

-0,4685211 1,0000000

31 Morro Agudo 4,4587653 5,8227616 -
0,0990869

-0,5228787 0,9542425

32 Vitória 4,7759282 5,8191998 -
0,0204516

-0,9586073 0,9542425

33 Passo Fundo 4,6844425 5,7903571 -
0,1420647

-0,5686362 0,9030900

34 Patos de Minas 4,5118974 5,7877532 -
0,1542820

-0,6989700 1,0791812

35 Londrina 4,5787781 5,7818164 -
0,0540393

-0,4685211 1,0000000

36 Santa Cruz do Sul 4,8772985 5,7778740 -
0,0087739

-0,6020600 0,9542425

37 Santos 4,7202413 5,7722199 -
0,1337127

-0,4814861 0,9542425

38 Cruz Alta 4,7983999 5,7614337 -
0,1214782

-0,6020600 0,9030900

39 Franca 4,4592038 5,7461092 -
0,0381045

-0,6382722 1,0413927

40 Joinville 4,7669843 5,7375680 -
0,0414361

-0,6382722 0,9030900

41 Fortaleza 4,4023377 5,7278030 -
0,0222764

-0,5528420 0,9542425

42 Mairinque 4,5600361 5,7199678 -
0,6575773

-0,4685211 1,0000000

43 Itapetininga 4,4754270 5,7089758 -
0,0604807

-0,6020600 1,0000000

44 Indaiatuba 4,8227514 5,6941020 -
0,0614803

-0,3979400 1,0413927
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45 Águas Formosas 4,1290425 5,6931829 -
0,2225732

-0,3665315 0,8450980

46 Pato Branco 4,6840451 5,6868309 -
0,0819697

-0,7447275 0,9542425

47 Viamão 4,1994982 5,6820887 -
0,0550241

-0,4814861 0,9030900

48 Botucatu 4,5446860 5,6742344 -
0,0731433

-0,5376020 0,9542425

49 Governador Valadares 4,3834577 5,6737695 -
0,0861861

-0,5686362 1,0413927

50 Jaguari 4,3881094 5,6602432 -
0,1372725

-0,6777807 0,9030900

51 Marília 4,5452905 5,6474529 -
0,1118205

-0,5686362 1,0000000

52 Lucas do Rio Verde 4,8332172 5,6095572 -
0,0872467

-0,7212464 1,0413927

53 Novo Hamburgo 4,5976140 5,6083119 -
0,1272612

-0,6777807 1,0413927

54 Ponta Grossa 4,6470022 5,6080588 -
0,1348960

-0,6197888 0,9542425

55 Perdizes 4,7245369 5,6070526 -
0,1463018

-0,4814861 1,1139434

56 Marialva 4,6248222 5,5950979 -
0,9355420

-0,6197888 1,0791812

57 São José da Coroa 
Grande

4,0540313 5,5875591 -
0,0655015

-0,3767507 1,0000000

58 Osasco 5,0692936 5,5869645 -
0,1073490

-0,5086383 0,8450980

59 Poços de Caldas 4,6608552 5,5842019 -
0,1732775

-0,6382722 1,0413927

60 Limeira 4,6535518 5,5838767 -
0,0675262

-0,5686362 0,9030900

61 Recife 4,5215599 5,5818773 -
0,0118872

-0,4436975 0,9542425

62 Salvador 4,3466119 5,5732382 -
0,0395292

-0,5528420 1,0791812

63 Rio verde 4,6269576 5,5683139 -
0,1884250

-0,6989700 1,0413927

64 Cuiabá 4,6042164 5,5556728 -
0,0695604

-0,5376020 0,9542425

65 Goiânia 4,5428422 5,5533255 -
0,1090204

-0,5376020 1,0413927

66 Feira de Santana 4,3843488 5,5526993 -
0,2211255

-0,5376020 1,0000000

67 Petrolina 4,3182984 5,5522651 -
0,1561446

-0,5228787 1,0000000

68 Campina Grande 4,3656834 5,5518275 -
0,1140737

-0,6197888 0,9030900

69 Natal 4,4489104 5,5495057 -
0,1432711

-0,5376020 1,0791812

70 Maceió 4,3612841 5,5427973 -
0,1700533

-0,4436975 1,0000000

71 São Sebastião do 
Paraíso

4,4409800 5,5359831 -
0,0347983

-0,3979400 0,9030900

72 João Pessoa 4,4110822 5,5341282 -
0,1592668

-0,5228787 0,3010300

73 Lages 4,5485904 5,5338666 -
0,0809219

-0,4317983 0,4771213

74 Bento Gonçalves 4,7219450 5,5331949 -
0,0624821

-0,6382722 0,9030900

75 Belo Vale 4,3867046 5,5280048 -
0,1985963

-0,6989700 0,9542425

76 Assis 4,5305758 5,5273093 -
0,5559552

-0,7447275 1,0000000

77 Santo Ângelo 4,5617228 5,5247916 -
0,0716041

-0,6020600 0,7781513

78 São Carlos 4,6705510 5,5244729 -
0,6307841

-0,6777807 1,0000000

79 Piracicaba 4,8378642 5,5213207 -
0,0979971

-0,5686362 1,0413927

80 Boa Vista do Incra 4,8199768 5,5144353 -
0,0909791

-0,6575773 0,9030900

81 Blumenau 4,6849897 5,5108404 -
0,0457575

-0,6777807 0,9030900

82 Guarujá do Sul 4,5093392 5,5091646 -
0,0213631

-0,6777807 0,6989700

83 Cássia 4,2791767 5,4997354 -
0,0736576

-0,7212464 0,9542425

84 Campo Mourão 4,6107126 5,4989535 -
0,0428718

-0,7958800 1,0000000

85 Arapiraca 4,3317954 5,4977114 -
0,0525663

-0,4685211 1,0000000

86 Vista Alegre 4,5345332 5,4882472 -
0,0925886

-0,6197888 0,9542425

87 Lajeado 4,7452035 5,4770655 -
0,0070049

-0,6989700 0,9542425

88 Cascavel 4,5839772 5,4741448 -
0,1414628

-0,6382722 1,0000000

89 Santo André 4,6254106 5,4731530 -
0,0856568

-0,4814861 0,8450980

90 Mata 4,3811938 5,4705591 -
0,1157712

-0,6197888 0,9030900

91 Mococa 4,4958979 5,4645225 -
0,1331222

-0,5376020 1,0000000

92 Camanducaia 4,5235838 5,4626436 -
0,0419142

-0,6777807 1,0413927
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93 Bandeirantes 4,4117446 5,4602555 -
0,0777937

-0,5850267 0,9542425

94 Orlândia 4,5964198 5,4438299 -
0,0942041

-0,5850267 0,9542425

95 Santa Rita do Passa 
Quatro

4,3946488 5,4429161 -
0,1337127

-0,5376020 1,0791812

96 Contagem 4,6613876 5,4423709 -
0,0690510

-0,5528420 0,9030900

97 Criciúma 4,5825723 5,4418585 -
0,0915150

-0,6989700 0,4771213

98 Garibaldi 4,8322869 5,4418359 -
0,0259491

-0,9208188 0,9030900

99 Cajuru 4,3587526 5,4382860 -
0,0762380

-0,4559320 0,8450980

100 Guaíra 4,4649291 5,4247334 -
0,0574959

-0,6197888 1,0000000

101 São Miguel dos Campos 4,2634218 5,4155894 -
0,5883803

-0,3979400 1,1461280

102 Alfenas 4,5089522 5,4127228 -
0,1643094

-0,7958800 0,7781513

103 Concórdia 4,6978739 5,4109673 -
0,0241089

-0,6777807 1,0791812

104 Itaporã 4,5138035 5,4065861 -
0,1985963

-0,5228787 1,0000000

105 Bauru 4,6092573 5,4061422 -
0,1123827

-0,6020600 0,8450980

106 Birigui 4,4460812 5,4048096 -
0,0665127

-0,7695511 1,0413927

107 São Caetano do Sul 4,9297405 5,4035626 -
0,0540393

-0,5850267 1,0413927

108 Sertãozinho 4,6349426 5,3978290 -
0,0846002

-0,5376020 0,9542425

109 Uruguaiana 4,3564806 5,3976759 -
0,0190881

-0,6197888 1,0000000

110 Sorocaba 4,7394042 5,3954007 -
0,0819697

-0,5086383 1,0000000

111 Pelotas 4,4407038 5,3948196 -
0,1830962

-0,5376020 0,9542425

112 Varginha 4,6670549 5,3902318 -
0,0830200

-0,6382722 0,4771213

113 Lambari D'Oeste 4,6214055 5,3898643 -
0,0942041

-0,4089354 1,0791812

114 Montenegro 4,7793281 5,3896478 -
0,1220530

-0,4685211 0,9542425

115 Anhumas 4,2584452 5,3895956 -
0,6197888

-0,6197888 1,0791812

116 Catanduva 4,5515742 5,3889997 -
0,0665127

-0,6777807 1,0413927

117 São Sebastião do Caí 4,4465692 5,3870569 -
0,0476920

-0,6020600 0,9542425

118 Três Corações 4,4898026 5,3827168 -
0,1438756

-0,6575773 1,0000000

119 Niterói 4,9573381 5,3793867 -
0,1700533

-0,5376020 0,8450980

120 Caibi 4,6104432 5,3777952 -
0,0809219

-0,4948500 0,6989700

121 Caçador 4,6524035 5,3687457 -
0,1331222

-0,5228787 0,6020600

122 Santa Rosa 4,6391292 5,3680987 -
0,0457575

-0,6197888 0,9030900

123 Jaboticabal 4,5807280 5,3618926 -
0,0942041

-0,6020600 1,0000000

124 Alagoinhas 4,4488531 5,3586397 -
0,0726296

-0,5228787 1,0000000

125 Araras 4,6454699 5,3580042 -
0,2104193

-0,5528420 0,9542425

126 Vila Velha 4,4156443 5,3536084 -
1,2518120

-0,6989700 0,9542425

127 Nova Lima 5,0968656 5,3525502 -
0,1706962

-0,6197888 0,9542425

128 Aracaju 4,4263198 5,3523220 -
0,0570004

-0,4814861 0,7781513

129 Jataí 4,7233072 5,3505501 -
0,1056839

-0,7212464 0,9542425

130 Três Pontas 4,3470528 5,3504984 -
0,0803990

-0,7212464 0,3010300

131 Feliz 4,5351803 5,3454620 -
0,0052431

-0,9208188 0,9030900

132 Cotia 4,7294273 5,3434814 -
0,0952845

-0,4202164 1,0791812

133 Lençóis Paulista 4,6524485 5,3431300 -
0,1079054

-0,6575773 1,0000000

134 Porto Feliz 4,7515209 5,3431234 -
0,0958256

-0,6020600 1,0413927

135 Buriticupu 3,8793402 5,3429259 -
0,0457575

-0,2006595 0,9542425

136 União do Sul 4,7185869 5,3414180 -
0,0690510

-0,5528420 1,0791812

137 Estrela 4,6828126 5,3402008 -
0,0428718

-0,6777807 0,9030900

138 Pirajuí 4,2738778 5,3398749 -
0,0675262

-0,4814861 0,9542425

139 Tubarão 4,5738818 5,3397425 -
0,0629839

-0,6575773 0,6020600

140 Valinhos 4,7057384 5,3391320 -
0,0893756

-0,5850267 1,0791812
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141 Ponte Nova 4,4999001 5,3241927 -
0,0969100

-0,5228787 0,6020600

142 Diorama 4,3729468 5,3217768 -
0,1586405

-0,5850267 1,0413927

143 Campo Verde 4,7303827 5,3187870 -
0,1752235

-0,6197888 0,8450980

144 Tupã 4,4690810 5,3102659 -
0,0783135

-0,4948500 0,9542425

145 Ourinhos 4,4646542 5,3095089 -
0,0757207

-0,6197888 1,0413927

146 Novo Horizonte 4,4501521 5,3084850 -
0,0362122

-0,5086383 1,0413927

147 Santa Luzia 4,2754249 5,3065976 -
0,2254830

-0,4814861 0,9542425

148 Sinop 4,6639502 5,3058231 -
0,0660068

-0,6989700 0,9542425

149 Uberaba 4,6680285 5,2978680 -
0,1745739

-0,7447275 0,6989700

150 São Leopoldo 4,6308369 5,2941247 -
0,0343280

-0,6020600 0,9030900

151 Carlos Barbosa 4,9683446 5,2938188 -
0,0315171

-0,9208188 0,9030900

152 Andradina 4,5561779 5,2913899 -
0,0409586

-0,6575773 0,9542425

153 Conceição do Araguaia 4,0596251 5,2905873 -
0,7144427

-0,3979400 1,0000000

154 Seara 4,7085235 5,2900484 -
0,0803990

-0,7212464 0,6020600

155 Cachoeira do Sul 4,4679742 5,2890299 -
0,0690510

-0,4202164 0,9542425

156 Guarapari 4,2695312 5,2847320 -
0,0942041

-0,5528420 0,7781513

157 Guarujá 4,4535837 5,2845864 -
0,0893756

-0,5228787 0,9542425

158 Colatina 4,4735001 5,2821763 -
0,0395292

-0,7695511 0,9542425

159 Estância Velha 4,4893141 5,2801391 -
0,0752040

-0,5686362 0,9030900

160 Marau 4,7016134 5,2770825 -
0,5606673

-0,6575773 0,9030900

161 Alegrete 4,4631956 5,2758944 -
0,1396620

-0,6989700 0,9542425

162 Jaraguá do Sul 4,7418040 5,2733050 -
0,1101383

-0,7212464 0,6020600

163 Santa Rita do Sapucaí 4,5813954 5,2725362 -
0,0555173

-0,6197888 0,8450980

164 Boa Vista do Buricá 4,5638171 5,2721636 -
0,0721166

-0,6382722 0,9030900

165 Augusto Corrêa 3,8510950 5,2691791 -
0,5257837

-0,1870866 1,1461280

166 Caruaru 4,3237824 5,2687341 -
0,0371573

-0,6197888 1,0000000

167 Ji-Paraná 4,4673477 5,2628416 -
0,0419142

-0,6989700 1,1139434

168 Várzea Paulista 4,3776777 5,2606035 -
0,0525663

-0,4814861 0,6989700

169 Pitangueiras 4,4484904 5,2601682 -
0,0915150

-0,4948500 0,8450980

170 Dracena 4,4404884 5,2575146 -
0,0726296

-0,6382722 0,7781513

171 Muriaé 4,3450825 5,2571328 -
0,0783135

-0,7447275 1,0413927

172 Divinópolis 4,4573957 5,2565736 -
0,0990869

-0,7212464 1,0413927

173 Farroupilha 4,6923808 5,2547284 -
0,0594835

-0,9208188 0,9030900

174 Erechim 4,6997978 5,2529923 -
0,0222764

-0,6197888 0,9030900

175 Rio Acima 4,3089275 5,2525608 -
0,7077439

-0,4685211 0,9030900

176 Panambi 4,7093467 5,2483720 -
0,0476920

-0,6575773 0,9030900

177 Ibitirama 4,0837767 5,2465453 -
0,0746879

-0,5376020 0,9030900

178 Belém 4,3366308 5,2416902 -
0,6307841

-0,4948500 1,0413927

179 Ibiraçu 4,3530653 5,2400505 -
0,1062382

-0,6777807 0,7781513

180 São Lourenço do Oeste 4,6647962 5,2384872 -
0,0574959

-0,3467875 0,6020600

181 Bebedouro 4,6309218 5,2369825 -
0,0660068

-0,7695511 0,9542425

182 Rio Negro 4,5596233 5,2357742 -
0,1012748

-0,6575773 1,0791812

183 Umuarama 4,5227072 5,2321942 -
0,1343039

-0,6382722 1,0413927

184 Canoas 4,7746565 5,2308434 -
0,1062382

-0,5528420 0,9030900

185 Poxoréu 4,5139075 5,2307783 -
1,0132283

-0,4948500 0,9542425

186 Jundiaí 5,0494824 5,2276197 -
0,0777937

-0,6382722 1,0000000

187 Paracatu 4,7222237 5,2241740 -
0,2433639

-0,6382722 0,6989700

188 Betim 4,8053836 5,2238212 -
0,1549020

-0,4436975 1,0000000
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189 Juara 4,3993642 5,2219415 -
0,1700533

-0,5686362 0,8450980

190 Pontal 4,2604037 5,2179465 -
0,0404816

-0,5376020 0,9542425

191 Sete Lagoas 4,6005671 5,2172302 -
0,1260984

-0,6020600 0,9542425

192 Guaratinga 3,9968403 5,2169450 -
0,1493538

-0,2676062 1,0000000

193 Ivoti 4,6102226 5,2160456 -
0,0624821

-0,8239087 1,0000000

194 Palotina 4,8279137 5,2131821 -
0,0746879

-0,7695511 1,0413927

195 Adamantina 4,5105518 5,2128592 -
0,0762380

-0,6382722 0,9030900

196 Não-Me-Toque 4,8894931 5,2082814 -
0,0731433

-0,8538720 0,9542425

197 Batatais 4,4321835 5,2073101 -
0,0979971

-0,4202164 1,0413927

198 São Joaquim da Barra 4,4478926 5,2072512 -
0,0550241

-0,6197888 0,9030900

199 Olímpia 4,5861289 5,2058726 -
0,1146388

-0,6382722 0,7781513

200 Joaçaba 4,7780618 5,2048339 -
0,5638374

-0,6777807 0,4771213

201 Rio Grande 4,7045714 5,2040599 -
0,1337127

-0,5086383 0,9030900

202 Ouro Branco 5,0248535 5,2034217 -
0,0746879

-0,2924298 0,9030900

203 Faxinal do Soturno 4,5145460 5,2017863 -
0,0052431

-0,6777807 0,9542425

204 Itapira 4,7084874 5,2003819 -
0,0969100

-0,5376020 0,9542425

205 Nova Mutum 4,8427645 5,2001316 -
0,1056839

-0,6382722 0,8450980

206 Macaé 4,7694030 5,1930791 -
0,1260984

-0,5850267 1,0413927

207 Penápolis 4,4059793 5,1917400 -
0,0624821

-0,6020600 1,0000000

208 Antônio João 4,6208856 5,1916892 -
0,0443122

-0,4685211 1,0413927

209 Cravinhos 4,5421086 5,1878455 -
0,0550241

-0,6382722 0,9030900

210 Juiz de Fora 4,5167210 5,1872464 -
0,0181814

-0,7212464 0,6020600

211 Pinhais 4,6891727 5,1859657 -
0,0830200

-0,5686362 1,0791812

212 Três Lagoas 4,9309382 5,1769249 -
0,0452752

-0,6197888 1,0413927

213 Vilhena 4,4526013 5,1759320 -
0,1018235

-0,6777807 0,9542425

214 Monte Azul Paulista 4,4734495 5,1748795 -
0,0443122

-0,4814861 1,0000000

215 Castro 4,5872820 5,1747191 -
0,0644927

-0,6382722 1,0000000

216 Santo Amaro 4,1468831 5,1736674 -
0,0665127

-0,4202164 0,9542425

217 Toledo 4,6436176 5,1716841 -
0,0486625

-0,7695511 1,0413927

218 Vacaria 4,5697249 5,1700566 -
0,0390538

-0,5686362 0,9542425

219 Crucilândia 4,1598552 5,1654139 -
0,1505806

-0,5528420 1,1139434

220 Porto Ferreira 4,5826443 5,1649902 -
0,0639892

-0,5376020 0,9542425

221 São João d'Aliança 4,2644530 5,1643469 -
0,2034257

-0,5376020 1,0413927

222 Rio Claro 4,7069173 5,1627519 -
0,1084625

-0,6777807 0,8450980

223 Mossoró 4,3671764 5,1611171 -
0,1972263

-0,6020600 1,0413927

224 Igrejinha 4,7223955 5,1595867 -
0,1694113

-0,5086383 0,9030900

225 Viçosa 4,3460228 5,1561551 -
0,1079054

-0,8239087 0,3010300

226 Barbacena 4,3569654 5,1545479 -
0,0861861

-0,6989700 1,0000000

227 Agudo 4,5134467 5,1509959 -
0,0127808

-0,6197888 0,9030900

228 Lins 4,8388253 5,1498541 -
0,0915150

-0,6197888 0,9030900

229 Ribeirão das Neves 4,1131582 5,1434499 -
0,2403322

-0,4436975 1,1139434

230 Carmo do Paranaíba 4,3871037 5,1431441 -
0,1140737

-0,5850267 0,7781513

231 Campo Novo do Parecis 4,9830934 5,1420305 -
0,0400052

-0,6777807 0,8450980

232 Simões Filho 4,6089261 5,1395950 -
0,0241089

-0,4089354 0,7781513

233 Linhares 4,5632093 5,1389032 -
0,0181814

-0,5228787 0,6020600

234 Itaqui 4,5709644 5,1377116 -
0,1384656

-0,6382722 0,9030900

235 Alto Araguaia 4,6500000 5,1337597 -
0,1700533

-0,5850267 0,6020600

236 Abaetetuba 3,9768106 5,1302789 -
0,6234230

-0,4436975 1,0413927
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237 Ijuí 4,6557027 5,1302256 -
0,0381045

-0,4948500 1,0000000

238 Itápolis 4,4842648 5,1298042 -
0,1001795

-0,5086383 1,0000000

239 Osório 4,5661795 5,1289425 -
0,0639892

-0,6777807 0,9030900

240 Silva Jardim 4,3564892 5,1255809 -
0,1331222

-0,4814861 0,9030900

241 Taubaté 4,7656000 5,1247643 -
0,0746879

-0,5850267 0,9542425

242 Curitibanos 4,5752003 5,1244874 -
0,0835461

-0,5086383 0,9542425

243 São Lourenço do Sul 4,4631744 5,1227160 -
0,0525663

-0,6197888 0,9030900

244 Salvador do Sul 4,5588310 5,1158353 -
0,0338583

-0,9208188 0,9542425

245 Lagoa Vermelha 4,6149636 5,1148402 -
0,1567672

-0,5528420 0,9030900

246 Chapecó 4,6789674 5,1125264 -
0,1307683

-0,6020600 0,4771213

247 São Miguel do Oeste 4,6167872 5,1107655 -
0,0788339

-0,7212464 0,6020600

248 Itaúna 4,5714676 5,1037344 -
0,1062382

-0,7447275 0,4771213

249 Pinhalzinho 4,2599726 5,1029856 -
0,0362122

-0,6020600 0,6989700

250 Carazinho 4,7052171 5,1027206 -
0,0525663

-0,5850267 0,9030900

251 Ponto dos Volantes 3,9030080 5,1000346 -
0,1493538

-0,3979400 0,3010300

252 Ajuricaba 4,6333349 5,0994231 -
0,0690510

-0,5376020 0,9542425

253 Frederico Westphalen 4,5951931 5,0987690 -
0,1140737

-0,7958800 0,9030900

254 Pains 4,5831813 5,0987352 -
0,0888424

-0,6382722 1,0000000

255 Itapecerica da Serra 4,3440860 5,0967799 -
0,0915150

-0,4948500 0,9030900

256 Cáceres 4,3062127 5,0849824 -
0,1450870

-0,5086383 1,0000000

257 Mogi Mirim 4,7031427 5,0837045 -
0,0909791

-0,5528420 0,9542425

258 Morrinhos 3,8569082 5,0834161 -
0,0287242

-0,3665315 1,0000000

259 Santa Cruz do Rio Pardo 4,6231363 5,0788714 -
0,0846002

-0,6382722 1,0000000

260 Votuporanga 4,4946625 5,0775911 -
0,0710923

-0,6777807 1,0000000

261 Visconde do Rio Branco 4,4794238 5,0731634 -
0,1079054

-0,6777807 0,6020600

262 Lindolfo Collor 4,7158038 5,0714659 -
0,1319436

-0,6197888 0,9030900

263 Vila Valério 4,3148980 5,0708303 -
0,0190881

-0,6197888 0,6020600

264 Vitória do Jari 4,0900131 5,0641054 -
0,1662156

-0,3187588 1,0791812

265 Bastos 4,7095283 5,0632418 -
0,0443122

-0,6777807 1,0413927

266 Sete Quedas 4,3941558 5,0619944 -
0,0803990

-0,3565473 1,0000000

267 Palmeira das Missões 4,6502780 5,0603690 -
0,1095790

-0,5686362 0,9542425

268 Varjota 4,2609863 5,0603102 -
0,1354889

-0,3979400 1,0413927

269 Modelo 4,4511780 5,0599325 -
0,0540393

-0,8239087 0,6989700

270 Leme 4,5155524 5,0588602 -
0,0899095

-0,4202164 0,9030900

271 Rio do Sul 4,6098825 5,0563661 -
0,0670192

-0,7447275 0,6020600

272 Mateus Leme 4,3465839 5,0552001 -
0,1804561

-0,4089354 0,8450980

273 Flores da Cunha 4,7803908 5,0543592 -
0,0438316

-0,6777807 0,9030900

274 Jequitinhonha 3,9936897 5,0477048 -
0,0385789

-0,3565473 1,0000000

275 Serro 4,0926164 5,0471808 -
0,1890957

-0,4559320 1,0791812

276 Virginópolis 4,1846531 5,0420302 -
0,1765258

-0,5850267 0,4771213

277 Caçapava do Sul 4,4103645 5,0417975 -
0,0395292

-0,6020600 0,9030900

278 Camaquã 4,5174569 5,0399910 -
0,0222764

-0,5228787 0,9030900

279 Cianorte 4,5356128 5,0395013 -
0,1129456

-0,7447275 1,1139434

280 Araguari 4,6739376 5,0319573 -
0,2494916

-0,7958800 1,0000000

281 Cerro Largo 4,7385241 5,0311418 -
0,1636759

-0,5086383 0,9030900

282 Nova Santa Rita 4,7921713 5,0297332 -
0,0366845

-0,5086383 1,0413927

283 Alvorada 4,1310066 5,0283321 -
0,1018235

-0,4685211 0,7781513

284 Pariquera-Açu 4,4310379 5,0273558 -
0,0540393

-0,5228787 1,0000000
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285 Itajaí 5,1089777 5,0269936 -
0,0594835

-0,8239087 0,6020600

286 Mombuca 4,4543081 5,0248616 -
0,0347983

-0,4317983 0,8450980

287 Nossa Senhora do 
Livramento

4,3571392 5,0244623 -
0,1580152

-0,4948500 0,4771213

288 Terra Roxa 4,5526832 5,0222127 -
0,1106983

-0,6575773 1,0413927

289 Santa Helena de Goias 4,4693828 5,0205923 -
0,1694113

-0,5850267 0,8450980

290 Pombos 4,2082244 5,0189426 -
0,0599818

-0,3767507 1,0000000

291 São Fidélis 4,2788071 5,0170604 -
0,1561446

-0,7447275 0,9030900

292 Primavera do Leste 4,8006487 5,0159624 -
0,2298847

-0,6382722 0,4771213

293 Taquara 4,3961781 5,0157390 -
0,0154727

-0,6020600 0,9030900

294 Oliveira 4,3352157 5,0154087 -
0,2027325

-0,7212464 0,6020600

295 Mogi das Cruzes 4,5608808 5,0135331 -
0,1012748

-0,3279021 1,0000000

296 Salto Grande 4,3784918 5,0128822 -
0,1023729

-0,5086383 1,0413927

297 Ibirama 4,3955350 5,0099442 -
0,0236500

-0,8860566 0,6020600

298 Gravataí 4,64379 5,007446 -0,06148 -0,537602 0,903090

299 Curvelo 4,35458 5,006069 -0,056505 -0,552842 0,477121

300 Bagé 4,41559 4,982578 -0,205512 -0,619789 1,041393

301 Manaus 4,58973 4,977292 -0,046724 -0,468521 0,903090

302 Barreiras 4,52262 4,970598 -0,10902 -0,619789 1,079181

303 Cariacica 4,42659 4,96696 -0,057 -0,387216 1,113943

304 Guarapuava 4,52685 4,958935 -0,082494 -0,508638 0,778151

305 São Gabriel do Oeste 4,76945 4,936979 -0,030118 -0,619789 1,041393

306 Maracaju 4,73336 4,93283 -0,07007 -0,60206 0,954243

307 Goiatuba 4,65559 4,917897 -0,252588 -0,455932 1,000000

308 Tapejara 4,51024 4,915024 -0,093126 -0,677781 1,000000

309 Morrinhos 4,48232 4,907802 -0,028724 -0,638272 1,041393

310 Santarém 4,22608 4,884542 -0,195861 -0,568636 1,041393

311 Porto Velho 4,52924 4,882415 -0,021363 -0,568636 1,000000

312 Ariquemes 4,37855 4,878334 -0,109579 -0,657577 1,146128

313 Porciúncula 4,26681 4,872919 -0,21467 -0,638272 1,079181

314 Araranguá 4,45414 4,861701 -0,090444 -0,508638 1,079181

315 Teófilo Otoni 4,28310 4,859005 -0,247184 -0,769551 1,000000

316 Olinda 4,16773 4,856656 -0,03105 -0,49485 1,000000

317 Cachoeirinha 4,04100 4,84942 -0,085657 -0,39794 1,000000

318 Sumaré 4,72064 4,848563 -0,121478 -0,552842 1,079181

319 Videira 4,70689 4,846107 -0,019997 -0,638272 1,000000

320 Santos Dumont 4,33631 4,845821 -0,20412 -0,677781 1,079181

321 Abadiânia 4,23810 4,844583 -0,229885 -0,657577 0,845098

322 Paragominas 4,44274 4,843133 -0,103474 -0,481486 1,000000

323 Rolim de Moura 4,36755 4,842676 -0,155523 -0,744727 1,000000

324 Meleiro 4,58108 4,840053 -0,072117 -0,79588 1,041393

325 Novo Itacolomi 4,38032 4,839154 -0,068034 -0,769551 1,000000

326 Nova Prata 4,67983 4,836353 -0,052566 -0,79588 0,903090

327 São Bernardo do Campo 4,78441 4,832636 -0,063486 -0,468521 0,954243

328 Rio Branco 4,35118 4,8257 -0,03292 -0,420216 1,000000

329 Alecrim 4,29746 4,820816 -0,090444 -0,420216 1,079181

330 Praia Grande 4,36468 4,818243 -0,03105 -0,69897 1,000000

331 Sarandi 4,25274 4,803339 -0,237321 -0,585027 0,954243

332 Parnamirim 4,33038 4,797194 -0,223299 -0,60206 1,041393
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333 Barueri 5,28476 4,797086 -0,063486 -0,468521 1,000000

334 São Luís 4,46442 4,797023 -0,167491 -0,39794 0,778151

335 Canela 4,44584 4,796113 -0,05061 -0,60206 1,000000

336 Crateús 4,05472 4,795656 -0,160522 -0,327902 1,000000

337 Sobral 4,34083 4,786689 -0,078314 -0,568636 1,041393

338 Selvíria 5,54842 4,773825 -0,137869 -0,522879 1,041393

339 Pirassununga 4,57486 4,767345 -0,070581 -0,568636 0,903090

340 Campos Novos 4,78205 4,766763 -0,118045 -0,508638 0,903090

341 São José dos Pinhais 4,96692 4,765082 -0,208309 -0,552842 1,041393

342 Urandi 4,04076 4,764895 -0,106238 -0,346787 0,954243

343 Braço do Norte 4,60213 4,763149 -0,108463 -0,853872 1,041393

344 Trombudo Central 4,57560 4,759014 -0,100727 -0,744727 1,079181

345 São Félix do Xingu 4,05263 4,753552 -0,03292 -0,468521 0,954243

346 Acreúna 4,47317 4,751128 -0,201349 -0,455932 1,079181

347 São José do Calçado 4,21296 4,750772 -0,064493 -0,744727 0,954243

348 Palmares 4,12941 4,748055 -0,057 -0,443697 0,845098

349 Palmas 4,54324 4,74752 -0,16877 -0,568636 1,041393

350 Volta Redonda 4,60591 4,746262 -0,222573 -0,619789 1,000000

351 Resende 4,81430 4,740544 -0,129596 -0,657577 0,602060

352 Colombo 4,34568 4,739901 -0,231362 -0,468521 1,000000

353 Serra Talhada 4,25159 4,716615 -0,073143 -0,537602 1,079181

354 Belford Roxo 4,19827 4,708797 -0,617983 -0,455932 1,000000

355 João Neiva 4,39816 4,701781 -0,114074 -0,638272 1,000000

356 Nova Santa Rosa 4,61394 4,699095 -0,037157 -0,79588 1,041393

357 Campos dos Goytacazes 4,75838 4,695504 -0,114639 -0,49485 0,903090

358 Santa Rita 4,27465 4,693277 -0,083546 -0,207608 0,954243

359 Guaraí 4,42995 4,688441 -0,215383 -0,468521 1,000000

360 Araputanga 4,44847 4,688401 -0,14691 -0,638272 1,079181

361 Nova Andradina 4,59904 4,688313 -0,08831 -0,657577 1,000000

362 Colíder 4,43077 4,663911 -0,101275 -0,552842 1,041393

363 Nova Friburgo 4,44882 4,662593 -0,164944 -0,744727 1,041393

364 Palmeira dos Índios 4,11174 4,658691 -0,203426 -0,366532 1,079181

365 Itu 4,67564 4,657172 -0,099633 -0,619789 1,041393

366 São Mateus 4,25809 4,645105 -0,027797 -0,657577 1,000000

367 Mirassol 4,50707 4,626112 -0,084073 -0,568636 1,041393

368 São Sebastião 4,60402 4,624957 -0,079877 -0,568636 1,000000

369 Itabuna 4,29268 4,616996 -0,20621 -0,619789 1,000000

370 Medianeira 4,62630 4,610153 -0,059484 -0,823909 0,903090

371 Petrópolis 4,64894 4,60648 -0,104025 -0,537602 1,041393

372 Biguaçu 4,51039 4,597353 -0,029188 -0,585027 1,000000

373 Amambai 4,39248 4,59352 -0,10513 -0,537602 1,000000

374 Iranduba 4,13839 4,587216 -0,14752 -0,366532 1,113943

375 Floresta 4,11875 4,577153 -0,127844 -0,408935 1,079181

376 Várzea Grande 4,47953 4,574189 -0,10902 -0,431798 0,903090

377 Tietê 4,64334 4,561917 -0,07007 -0,886057 1,000000

378 Junqueirópolis 4,45738 4,555244 -0,043351 -0,657577 0,954243

379 Herval d'Oeste 4,32919 4,550609 -0,098542 -0,619789 0,602060

380 Pesqueira 4,03361 4,549574 -0,019542 -0,443697 1,000000
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381 Quitandinha 4,32985 4,546038 -0,091515 -0,49485 1,079181

382 Carmo 4,39669 4,543711 -1,086186 -0,552842 1,041393

383 Cuité 4,03719 4,537314 -0,196543 -0,200659 1,041393

384 Brumadinho 4,79757 4,536608 -0,136677 -0,60206 0,903090

385 Paraguaçu 4,37472 4,528802 -0,156767 -0,69897 1,079181

386 Monte Aprazível 4,38632 4,528266 -0,047692 -0,769551 0,602060

387 Naviraí 4,54137 4,525873 -0,087778 -0,468521 0,954243

388 Balsas 4,56628 4,517919 -0,090979 -0,49485 1,041393

389 Xanxerê 4,57062 4,516308 -0,055024 -0,619789 0,845098

390 Boa Vista 4,42295 4,506228 -0,066513 -0,585027 1,041393

391 Duque de Caxias 4,69281 4,498676 -0,2652 -0,39794 1,041393

392 Imbituba 4,65379 4,492441 -0,493495 -0,721246 1,113943

393 Campestre 3,95712 4,490813 -0,580044 -0,29243 1,079181

394 Aparecida de Goiânia 4,39542 4,490504 -0,210419 -0,431798 1,000000

395 Luziânia 4,29512 4,488288 -0,241845 -0,376751 1,000000

396 Cristais Paulista 4,36598 4,488042 -0,084073 -0,677781 1,000000

397 São Gonçalo 4,22831 4,487235 -0,204815 -0,420216 1,000000

398 Presidente Epitácio 4,28440 4,484616 -0,098542 -0,619789 1,041393

399 Salinas 4,13804 4,483954 -0,182435 -0,537602 1,041393

400 Costa Rica 4,86715 4,476606 -0,07007 -0,619789 0,602060

401 Anaurilândia 4,474566 4,460794 -0,207608 -0,494850 1,041393

402 Presidente Tancredo 
Neves

4,470373 3,985191 -0,067526 -0,318759 1,000000

403 Presidente Getúlio 4,469752 4,615927 -0,046240 -0,537602 1,041393

404 Paranatinga 4,463617 4,675063 -0,187087 -0,568636 1,041393

405 Itabaiana 4,453851 4,322967 -0,063989 -0,431798 1,041393

406 Guararapes 4,452019 4,472340 -0,071604 -0,522879 1,113943

407 Nova Marilândia 4,451071 4,869437 -0,229148 -0,481486 0,954243

408 Vera Cruz 4,447473 4,416312 -0,017277 -0,769551 1,113943

409 Cacoal 4,446864 4,422983 -0,089376 -0,638272 1,146128

410 Lagoa Formosa 4,444589 4,341134 -0,086716 -0,619789 1,041393

411 Jaupaci 4,432895 4,276680 -0,140862 -0,638272 1,000000

412 Armação dos Búzios 4,430357 4,889734 -0,237321 -0,744727 1,041393

413 Cachoeirinha 4,411910 4,639982 -0,130182 -0,619789 1,041393

414 Marechal Cândido 
Rondon

4,410104 4,646414 -0,015923 -0,920819 1,041393

415 Santo Antônio da Platina 4,408731 4,434285 -0,472370 -0,443697 1,041393

416 São Luiz Gonzaga 4,404559 4,630683 -0,086716 -0,619789 1,041393

417 Paraty 4,391303 4,805638 -0,110698 -0,677781 1,000000

418 João Monlevade 4,381677 4,590469 -0,039529 -0,795880 1,000000

419 Encruzilhada do Sul 4,378624 4,368704 -0,019997 -0,508638 1,079181

420 Morro do Chapéu 4,368439 3,984518 -0,625252 -0,346787 1,113943

421 Rio das Ostras 4,353069 4,710787 -0,484126 -0,721246 1,041393

422 Mauá 4,352226 4,536944 -0,153045 -0,468521 1,079181

423 Picuí 4,345364 4,013525 -0,075204 -0,387216 1,000000

424 São Miguel do Gostoso 4,345050 4,514805 -0,140261 -0,283997 1,041393

425 Boquim 4,344511 4,038421 -0,057496 -0,356547 1,041393

426 Açu 4,343484 4,330446 -0,191789 -0,468521 0,954243

427 Piraí 4,336829 4,881614 -0,181115 -0,552842 1,000000

428 Rio Preto 4,336811 4,050218 -0,139063 -0,657577 1,041393
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429 Araquari 4,336461 5,105046 -0,092589 -0,468521 1,041393

430 Três Barras 4,335553 4,776016 -0,033858 -0,568636 1,079181

431 Igarassu 4,328271 4,356413 -0,145087 -0,327902 1,041393

432 Vicentina 4,327951 4,640564 -0,131944 -0,585027 1,041393

433 Nova Esperança 4,323768 4,420361 -0,095826 -0,638272 1,079181

434 Almirante Tamandaré 4,321938 4,138237 -0,187087 -0,431798 1,079181

435 União dos Palmares 4,321486 4,205727 -0,218245 -0,468521 1,041393

436 Paranaíba 4,320374 4,512874 -0,071604 -0,602060 0,954243

437 Borborema 4,311817 4,406527 -0,035740 -0,568636 1,146128

438 Exu 4,307900 3,958292 -0,134896 -0,267606 1,000000

439 Boca da Mata 4,305340 4,113712 -1,008774 -0,301030 0,903090

440 Mesquita 4,304158 4,119470 -0,247952 -0,431798 1,000000

441 Angra dos Reis 4,292706 4,683163 -0,152427 -0,552842 1,041393

442 Campo Largo 4,291328 4,553528 -0,232102 -0,698970 1,000000

443 Paraúna 4,290909 4,956099 -0,093665 -0,602060 0,903090

444 Ibipeba 4,284343 3,879161 -0,279841 -0,376751 1,041393

445 União da Vitória 4,273221 4,445482 -0,066513 -0,602060 0,954243

446 Gurupi 4,257351 4,428842 -0,220404 -0,602060 0,954243

447 Apodi 4,248300 4,156762 -0,066007 -0,443697 1,113943

448 Camapuã 4,239151 4,489550 -0,119758 -0,522879 1,079181

449 Corupá 4,238854 4,466136 -0,069051 -0,853872 1,041393

450 Crato 4,229985 4,124362 -0,111821 -0,619789 1,000000

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del estudio, del IBGE, de la Secretaría del Tesoro

Nacional, de la Secretaría de Ingresos Federales y del IPEA

ANEXO 4. Guión de la entrevista

Maceió, _____ de _________ de 2021.

Estimado señor (a):
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Esta investigación forma parte del desarrollo de mi Tesis de

Doctorado en Administración: Determinantes de la gestión social en la aplicación

de recursos de fondos de derechos, orientada por el Profesor Dr. Juedir Viana

Teixeira - Universidad Nacional de Misiones (Argentina).

Esta investigación cuenta con la colaboración del Grupo de

Investigación  CETEC /  CRC /  AL  -  Tercer  Sector,  que permite  documentar  y

contactar con profesionales de la contabilidad y socios de las acciones sociales

desarrolladas en los municipios encuestados.

Esta investigación tiene como tema los determinantes de la

gestión social de los recursos de los fondos especiales, desde el punto de vista de

la responsabilidad social de los ayuntamientos y de las instituciones implicadas

(Walker,  2016;  Uygur,  2020;  Ayliffe  et  al,  2017;  Bahramirad,  2018)  y  de  la

transparencia (Ahmad et al., 2020; Pivac et al., 2017; Abu Bakar y Saleh, 2015;

Ortega-Rodríguez et al, 2020). Esta tesis también implica temas subyacentes e

interconectados, como los procesos de donación para proyectos sociales (Trussel

y  Parsons,  2007;  Yao,  2015;  Degasperi  y  Mainardes,  2017),  la  rendición  de

cuentas  de  las  entidades  sociales  (Azevedo,  2017;  Caldas  y  Freire,  2020;

Moreno-Albarracín et al, 2020), la divulgación (Ling et al, 2018; Shahib y Risky,

2017; Nor et al., 2019; Agustiningsih et al., 2017), los medios sociales y la acción

comunicativa, que son importantes para entender las diferencias significativas que

se producen en el volumen transmitido a las instituciones sociales.

Teniendo en cuenta su experiencia profesional, especialmente

en lo que se refiere a su conocimiento de las relaciones institucionales, solicito su

colaboración para responder a las siguientes preguntas de la entrevista.

Agradezco de antemano la dedicación de tiempo y atención a

una causa científica y social  y asumo el  compromiso de entregar,  de manera

formal, los resultados relacionados con la investigación.

Artur Angelo Ramos Lamenha

Profesor - Universidade Federal de Alagoas

Alumno del Doctorado - Universidad Nacional de Misiones-AR
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Como  saben,  existen  fondos  de  derechos  que  permiten  la  realización  de

proyectos  sociales  en  diversos  ámbitos,  como  los  derechos  de  los  niños  y

adolescentes, los derechos de los mayores, los derechos de las personas con

discapacidad y el deporte. Estos fondos se mantienen gracias a las aportaciones

de  personas jurídicas,  particulares  y  el  propio  presupuesto  público.  Para  ello,

requiere  una  estructura  de  organización,  legislación  e  información  de  los

municipios  para  su  efectivo  resultado,  pasando  por  los  consejos  sociales

municipales,  órganos  de  control  y  jurisdiccionales.  Estos  procesos  están

relacionados con la gestión, el control y la responsabilidad social:

1) ¿Cómo entiende la participación del contable en este proceso?

2) ¿Cómo entiende la participación de los Consejos de clase (CRC, OAB,

CREAS, etc.) en este proceso?

3)  ¿Cómo  entiende  el  papel  de  los  organismos  de  control,  incluidas  las

auditorias, los Tribunales, los Ministerios de Justicia y los juzgados en este

proceso?

4) ¿Cómo entiende el papel de las instituciones educativas y de asistencia

social en este proceso?

5) ¿Cómo entiende el papel de los medios de comunicación tradicionales y las

redes sociales (youtube, instagram y facebook) en este proceso?  

6) ¿Cómo entiende la estructura de los Consejos Municipales en general?

7) ¿Interviene la religión (en general, cualquier religión) en este proceso?

8) ¿Interfiere la política de los partidos (en general, cualquier partido) en este

proceso?

ANEXO 5. Relación de los Entrevistados

 Adriana Andrade Araujo
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Contadora y  ex  Directora  de  Auditoría  y  Directora  de  Cuentas  Públicas  de la

Contraloría General del Estado de Alagoas.

 Daniel Salgueiro

Contable, ex auditor general del Estado, ex consejero federal de contabilidad y

profesor de la Universidad Federal

 José Carlos de Melo Araujo

Contable y Consejero Regional de Contabilidad 

 Cleydner Marques de Magalhães Maurício

Economista del Ayuntamiento de Maceió y profesor de la Universidad Federal

 Claudia Saldanha

Economista,  abogada  y  supervisora  de  la  investigación  MUNIC/ESTADIC  del

IBGE

 Eric Lessa

Contable,  Analista  del  Instituto  Brasileño  de  Geografía  y  Estadística  -  IBGE y

Coordinador de las Comisiones Municipales

 Wellington Spencer

Contable, Pro-Rector y Profesor del Instituto Federal - IFAL

 Gustavo André França

Abogado y Procurador Federal

 Larissa Tenório

Trabajadora social de la Oficina del Defensor Público Federal

 Fernando Dória

Contador y Superintendente del Servicio Nacional Agrícola - SENAR

 Thaís Karina Guedes Bezerra de Melo Barbosa 

Trabajadora  social  vinculada  al  Consejo  de  la  Infancia  y  la  Adolescencia  del

Ayuntamiento de Maceió

 Jonorete de Carvalho Benedito

Trabajadora social vinculada al Consejo de la Tercera Edad del Ayuntamiento de

Maceió

 Ana Paula Portela

Trabajadora social vinculada a la Consejo de Asistencia Social del Ayuntamiento

de Maceió

 Karoline do Carmo

Trabajadora social del Ayuntamiento de Maceió

 Roberto Figo

Administrador y Consejero Tutelar
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 Marcelo Quirino

Contable y empresario dedicado a programas de apoyo al Fondo de Derechos

Sociales.

 João Vinicius

Contable y consultor dedicado a los programas de apoyo a los fondos sociales.

 Alexandre Eli de O. Rêgo

Ingeniero  y  técnico  de  la  Secretaría  Municipal  de  Educación  de  Maceió,

participante en programas de apoyo a programas sociales 

ANEXO 6. Respuestas de las entrevistas
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Según el guión de la entrevista, la pregunta inicial exploraba la opinión de

los  encuestados  sobre  la  importancia  del  profesional  de  la  contabilidad  en  el

proceso de gestión y control social, incluida la recaudación de fondos de la ley.

El  criterio  de  incentivación  de  la  recaudación  de  fondos  fue  el  tema

abordado al inicio del discurso de la entrevista 1, cuando destacó que es una de

las funciones de la clase de contabilidad participar  e  incentivar  los programas

sociales:

Todo  empezó  con  el  programa  Destino,  que  nació  en  la  reunión  de

contabilidad con la necesidad de un mayor apoyo de la clase de contabilidad

a  las  obras  de  caridad  con  problemas  para  dar  cuenta  al  TCU de  las

donaciones recibidas. El trabajo voluntario de la clase de contabilidad nació

para ayudar en la rendición de cuentas. El primer aspecto fue organizar la

rendición de cuentas del  trabajo pastoral  en relación con las donaciones

recibidas, el segundo fue trabajar en la educación financiera en la base, el

tercero  fue  la  creación  de  un  observatorio  social  en  cada  estado  de  la

federación, y el cuarto fue estimular las donaciones al programa FIA. Da

conferencias en todo el estado en eventos sobre el impuesto sobre la renta.

Hubo  preguntas  sobre  qué  instituciones  recibirían  y  qué  resultados  se

obtuvieron. Colaboración entre el Consejo y la Agencia Tributaria para la

difusión.  La  importancia  del  contador,  y  del  consejo,  es  orientar  a  otros

profesionales sobre la posibilidad de donación y  llevarlo a colaborar  con

nuevos donantes, y multiplicar el número.

Este criterio de reafirmación de la importancia del contable en el proceso

también fue destacado por la entrevista 2:

La  captación  de  recursos  vía  impuesto  a  la  renta  de  las  personas  o

empresas para los fondos requiere de la organización de las instituciones,

porque si los consejos y fondos no cumplen con sus obligaciones con el

Servicio de Rentas Internas van a denunciar el hecho al Ministerio Público,

porque hay todo un marco legal,  toda una legislación que garantiza que

haya  transparencia.  De  ahí  el  papel  fundamental  del  profesional  en  el

mantenimiento de las instituciones para la captación de recursos para los

fondos.  Si  miras  las  notas  técnicas,  las  instituciones  están  con  valores

bloqueados por falta de organización.

El discurso de la persona en la entrevista 3 se manifiesta en la misma línea

que:
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El discurso de la persona en la entrevista 3 se manifiesta en la misma línea

que: [...] la importancia del contador radica en que la empresa y la utilización

de estos recursos requieren la comprensión y un profesional con habilidad o

competencia que tenga un contador, tanto para incentivar el destino de los

recursos, como para ayudar a la elaboración de la prestación de cuentas.

La respuesta de la entrevista 4 difiere un poco de las anteriores, ya que

considera que un contable es importante en este proceso, pero sólo si actúa con

eficacia,  y  no  sólo  si  se  presenta  como  un  profesional,  como  se  muestra  a

continuación:

En  mi  opinión  es  extremadamente  importante  un  contador  en  cualquier

institución sea pública o privada derecho por lo que la entidad que tiene una

participación efectiva del profesional de la contabilidad que va allí para tener

una seguridad de la información que se está pasando a la sociedad para

aquellos que tienen un interés en la información que el contador participa

por  lo  que  entonces  un  proceso  de  creación  de  seguimiento  de  dichos

fondos derecho, que se mencionó aquí en el texto es sumamente necesaria

la participación de un profesional de la contabilidad pero que no solo sea la

participación de la firma de hecho sino su efectividad que esté presente y

enfrente a esa entidad ese proyecto como algo serio y que realmente lo que

tiene en su conocimiento lo ponga en práctica porque es bien conocida la

opinión de que algunos profesionales no hacen su trabajo adecuadamente y

termina perjudicando.

El  entrevistado  5  afirma  que  la  cualificación  del  profesional  para

poder ayudar en este proceso es fundamental:

Creo  que  tiene  una  importancia  fundamental,  ya  que  la  mayoría  de  las

declaraciones  completas  con  importes  a  pagar  van  acompañadas  o

realizadas por  un profesional  de la  contabilidad.  Y si  el  profesional  está

formado y orientado, puede influir positivamente en este proceso.

La respuesta de la entrevista 6 destaca que la participación del contable es

esencial, pero con una estructura para poder orientar mejor a los interesados en

participar. 

La entrevista 7 hace hincapié en la necesidad de difundir el contador

para garantizar el éxito de las donaciones voluntarias a los fondos de derechos:
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Habría que difundir la importancia de estas donaciones para el fin propuesto, así

como realizar campañas educativas y aclaratorias para sus profesionales afines.

todo se reduce a la difusión y aclaración de las donaciones individuales en los

respectivos  organismos.  Es  fundamental  la  sensibilización  y  aclaración  de  la

importancia  de  estas  donaciones  para  el  fin  propuesto,  pero  también  las

campañas  educativas  y  aclaratorias  para  sus  profesionales  afines.  todo  se

reduce a la difusión y aclaración de las donaciones individuales dentro de los

respectivos organismos. la información debe transmitirse a través de la prensa, la

radio, la tv y las redes sociales para llegar a grupos específicos.

La respuesta de la persona entrevistada 8 sigue la línea de la necesidad de

cualificación del profesional, y la función de orientación y apoyo a las entidades

implicadas:

El Contador, colocado como intermediario entre el donante, Persona Jurídica o

Física, y el donante, entidad social, funciona como un opinador indispensable, ya

que las ONG's, Organizaciones No Gubernamentales, en su mayoría no cuentan

en su plantilla con profesionales cualificados con capacidad de convencer a los

potenciales donantes de recursos financieros, tanto de los PJ's como de los FP's.

Estos donantes, a su vez, desconocen los beneficios fiscales que se aplican a las

donaciones, especialmente en lo que respecta a las deducciones como gastos

y/o reducciones en la base de cálculo del Impuesto sobre la Renta.

Los entrevistados 09, 10, 11, 12, 15 y 16 reforzaron la comprensión de la

importancia del profesional de la contabilidad, tanto en las acciones de captación

de fondos, como en relación con el apoyo en la elaboración de las cuentas por

parte de los fondos, consejos e instituciones implicados.

La respuesta de la entrevista 13 está en consonancia con la importancia de

la participación del contable en la transparencia, la articulación y la credibilidad del

proceso: 

Al  ser  profesionales  multidisciplinares,  estamos  plenamente  capacitados  para

contribuir al buen uso de estos recursos, así como para supervisar y orientar su

correcta aplicación. Los veo como actores clave en esta creciente conciencia de

la necesidad de apoyar proyectos sociales inclusivos y combatir la corrupción.

Las veo como entidades fundamentales para el control y la supervisión legal del

uso de los recursos y la aplicación de las políticas públicas.

Los encuestados 14, 17 y 18 siguen otra línea de actuación del profesional

contable  en  este  proceso,  que es  la  de  la  educación  y  la  articulación  con  la
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sociedad para intentar  cambiar  la cultura de participación en este proceso.  El

encuestado 14 defendió:

Creo que el Contador, el profesional de la contabilidad, puede participar como

guía e incluso como educador, ya que es este profesional el que trabaja con los

contribuyentes  individuales  y  corporativos  en  sus  declaraciones  de  la  renta,

alertándoles de la posibilidad de transferir fondos al Fondo de su elección. Un

papel decisivo en el Control Social de estos fondos, en cuanto a la fiscalización y

gestión de estos recursos,  siguiendo su correcto destino,  aliándose con otros

socios como el Ministerio Público, por ejemplo. También como educador de la

sociedad, actuando de forma proactiva, ocupando espacios públicos de debate y

divulgación.

La segunda pregunta se refería al papel de los consejos profesionales de

clase en el desempeño de los procesos de gestión y control social, especialmente

los procesos de fondos de derechos y programas sociales.

Los entrevistados 01 y  02  convergen al  destacar  la  importancia  de  los

Consejos  Profesionales  en  la  sensibilización  de  la  sociedad  civil  para  la

oportunidad de participar, especialmente en los aspectos de orientación y difusión

de  las  entidades  involucradas,  desde  el  punto  de  vista  de  la  organización,

credibilidad y transparencia:

La importancia de los Consejos radica en orientar a otros profesionales sobre la

posibilidad de la donación y llevarla a collobar con nuevos clientes donantes, y

multiplicar el número. También es necesario involucrar a los concejales para el

programa de destino, así como hacer un trabajo en grupos de redes sociales,

Instagram, whatsapp, facebook, youtube y otros medios. Enorme potencial para

ampliar la participación de nuevos contables. También es necesario trabajar con

los estudiantes, a través de conferencias, para presentar el proyecto de donación

y  prepara  a  los  futuros  profesionales  para  participar  en  el  voluntariado

(Entrevistado 01).

A diferencia de las primeras respuestas, los entrevistados 03, 04, 06 y 08

opinan que los ayuntamientos deberían ser más activos en sus acciones con la

sociedad civil y podrían actuar mejor en los programas de captación de fondos. 

 [...] Creo que los consejos de clase deberían ser más activos, sobre todo en el

seguimiento,  así  como  en  la  creación  de  grupos  de  trabajo  para  Fondos

específicos, si el consejo creara grupos de trabajo de profesionales que fueran
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más adecuados o estuvieran mejor cualificados para trabajar y ayudar a grupos

específicos como salud, educación, asistencia, etc. (Entrevistado 3).  

Las  entrevistas  12  y  13  destacan  la  importancia  de  los  consejos  para

apoyar a los órganos de control en su función de supervisión,

La  participación  de  los  consejos  de  clase  también  es  de  suma importancia,

porque  como  órgano  de  supervisión  vigilan  y  controlan  lo  que  sucede

(entrevistado 12).

Los entiendo como actores clave en este proceso de concienciación creciente de

apoyo  a  proyectos  sociales  inclusivos  y  de  lucha  contra  la  corrupción

(Entrevistado 13).

Las cuestiones de credibilidad, ética y transparencia en los procesos de

gestión  social  también  fueron  abordadas  por  los  entrevistados  cuando  se  les

preguntó por los Consejos de Clase, según las entrevistas 15 y 18:

Los Consejos de las categorías profesionales son de gran importancia en este

proceso, actuando como base y orientando a los profesionales en cuanto a su

actuación en base  al  Código  Deontológico y  al  proyecto  profesional  de cada

profesión,  así  como  al  proyecto  de  sociedad previsto.  Como soy  trabajadora

social,  puedo  citar  la  gran  contribución  del  conjunto  CFESS/CRESS  con  la

elaboración de documentos para orientar la práctica de las personas insertadas

en  los  Consejos  de  Derechos  y/o  Políticas  Públicas,  como  Resoluciones,

Cartillas, Parámetros de Actuación, etc. (Entrevista 15).

La participación de los Consejos - CRC, OAB, CREAS de clase en este proceso

sólo tiene que contribuir al proceso de calificación de dicho consejo, reforzando

las  posiciones  éticas  de  cada  categoría  en  torno  al  debate  y  al  derecho

(Entrevista 18).

La tercera pregunta implica directamente aspectos de control legal y social

con la participación directa de organismos de control externos y jurisdiccionales.

Las  entrevistas  1  y  3  destacan  la  necesidad  de  que  estos  organismos  se

aseguren de que no hay irregularidades ni fraudes en el proceso de recaudación

de fondos para los programas sociales: 

Mucha gente estaba creando la entidad para recibir recursos públicos y ponerlos

en el bolsillo, para uso personal para beneficiarse y hacer dinero con los recursos

309



     

públicos, un absurdo. Así que hubo un IPC, hubo una serie de investigaciones y

se hicieron algunas propuestas, una de las cuales era que la gente se estaba

aprovechando,  y  al  beneficiarse  de  las  donaciones  directamente  a  las

instituciones,  mucha gente se preguntaba si  esto daba lugar al  fraude o a la

corrupción, y luego estos fondos vienen a ser administrados por un consejo que

tiene organismos públicos y organizaciones de la sociedad civil este consejo con

el fin de pasar estos recursos a las instituciones con proyectos aprobados, y son

monitoreados tanto por el Ministerio Público tanto por el IRS tanto por cualquier

ciudadano  todavía  tiene  los  tribunales  de  auditores  y  controladores  para

salvaguardar el buen uso de este recurso (Entrevistado 1).

[...]  es  de  vital  importancia,  cierto,  y  de  extrema  importancia  maximizar  la

aplicación de estos recursos para que no haya desviación de los mismos, y sobre

todo el daño del uso de estos recursos. (Entrevistado 3).

La entrevista 4 aporta una discusión sobre la actuación de los organismos

de control,  en  un país  de dimensiones continentales,  que podría  perjudicar  el

resultado  de  un  análisis  estadístico  si  no  se  colocan  variables  con  pesos

diferentes en los aspectos geográficos y poblacionales.

 [...] Tengo una visión muy crítica de estos organismos de control en cualquier

aspecto  de  la  sociedad  porque  tenemos  un  país  de  proporción  continental,

derecho, muy pequeño número de incorporación de las situaciones que tenemos

para que estos ojos vienen a supervisar y contribuir  a este tipo de proyectos

sociales por lo que son muy ausente de lo que debe hacerse de hecho y se

ocupan  de  las  cosas  que  no  deben  preocuparse  tanto  en  los  controladores

internos del  sistema de control  interno,  como los tribunales,  los fiscales y los

jueces por lo que identifico lo que este tipo de organismos tienen casi ninguna

contribución a estos proyectos.

Las entrevistas 5, 6, 8, 10 y 13 destacan que los organismos de control

deberían ser más eficaces en el seguimiento y control de los procesos, ya que la

credibilidad es un elemento fundamental para obtener buenos resultados en los

programas sociales;

Como las donaciones no se hacen directamente a las instituciones, sino que se

dirigen a fondos federales, estatales y municipales, los organismos de control son

esenciales para la fluidez del proceso, pero ninguna acción o muy tímida es la

participación de los organismos de control en estos procesos. Sólo el Ministerio
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Público, a través de su Curaduría de Fundaciones, promueve de vez en cuando

acciones destinadas a orientar a sus representados sobre las posibilidades de

recaudar fondos de terceros. (Entrevista 8)

La entrevista 14 aporta una contribución al debate, ya que se aleja de la

función  principal  de  estos  organismos,  para  discutir  la  contribución  que  los

organismos  de  control  tienen  el  potencial  de  desarrollar  en  las  políticas  de

educación y cultura en las acciones sociales:

 [...]  un papel  decisivo  en el  Control  Social  de  estos fondos,  en cuanto  a  la

fiscalización  y  gestión  de  estos  recursos,  acompañando  su  debido  destino,

aliándose con  otros socios  como el  Ministerio  Público,  por  ejemplo.  También

como educador de la sociedad, en una actuación proactiva, ocupando espacios

públicos de discusión y divulgación. La función de velar por el cumplimiento de la

disposición legal y la asignación efectiva, controlando a través de la inspección,

pero también como educador en derechos.  Pueden trabajar en alianza,  en el

papel de educadores de derechos.

La entrevista 18 también aporta un elemento de debate muy importante

que es dar apoyo a las instituciones, una función orientadora y proactiva, que

puede  aportar  más  en  estos  procesos  que  las  intervenciones  supervisoras

punitivas, que en cierto modo inhiben la participación de nuevos actores en el

proceso.

Los  papeles  de  los  órganos  de  control,  incluyendo  las  contralorías,  los

Tribunales, los Ministerios y los juzgados en este proceso sirven de apoyo en la

garantía  de  los  derechos,  en  la  inspección  y  en  la  exigencia  y  fomento  de

acuerdos principalmente con los gestores públicos o el segmento de gestión.

La  cuarta  pregunta  abordó  directamente  aspectos  relacionados  con  la

educación  ciudadana  para  entender  los  movimientos  de las  instituciones  para

mejorar los procesos de rendición de cuentas y control social, especialmente los

relacionados con los fondos de derechos sociales.

Las categorías  de investigación  "incentivo  a  la  recaudación de fondos",

"orientación a la  sociedad",  dentro del  tema de educación y  asistencia  social,

fueron encontradas en varias entrevistas, sugiriendo la necesidad de realizar un
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trabajo más efectivo en las escuelas y universidades para difundir las acciones

positivas de estos programas, según las respuestas de las entrevistas 1, 5 y 7:

También  es  necesario  trabajar  con  los  estudiantes,  mediante  charlas,  para

presentar el proyecto de donación y preparar a los futuros profesionales para que

participen en el voluntariado (Entrevistado 1).

Las  instituciones  educativas,  como recaudadores  de  fondos,  deben ayudar  a

difundir entre su público objetivo que esta opción de recaudación de fondos está

disponible.  Las de asistencia  social  desempeñarían un papel  de apoyo en la

inspección, ayudando a los organismos de control (Entrevistado 5).

[...] es de fundamental importancia la realización de concienciación y aclaración

en las  instituciones  educativas,  en  las  áreas  humanas,  especialmente  en los

cursos: contabilidad, derecho, economía, administración, servicio social sobre los

programas ... (Entrevistado 7).

Otros determinantes  de estas  categorías  son la  "difusión  de programas

sociales"  y  la  "articulación  entre  sectores  sociales",  que  van  más  allá  de  la

captación de nuevos fondos y la difusión a través de programas sociales, sino que

buscan implementar  una cultura  de la  solidaridad en este  proceso,  según los

siguientes extractos:

En  las  instituciones  de  enseñanza  superior,  en  la  asignatura  de  Ciencias

Contables,  la Disciplina "Planificación Fiscal"  incluye algunos temas sobre los

beneficios de los contribuyentes Personas Físicas y Jurídicas en la realización de

donaciones a Entidades Filantrópicas, pero, aun así, con carácter muy resumido.

Por lo tanto, es necesario aumentar este contenido, especialmente en los cursos

de Ciencias Contables para animar a los futuros contables a servir mejor como

creadores  de  opinión,  especialmente  en  las  empresas  donde  actuarán  como

profesionales (Entrevista 8).

Es de fundamental importancia la participación de las instituciones educativas y

de asistencia social para dar publicidad y buscar que la gente se involucre en los

proyectos.  En  realidad,  tienen  la  función  de  proveer,  de  percibir  lo  que  está

sucediendo  en  el  desarrollo  y  la  implementación  de  los  proyectos  sociales

(Entrevistado 12).

Las instituciones educativas y otras instituciones, conscientes de su importancia

en el proceso, deben actuar no sólo en términos de formación, sino también para

comprometerse  en  la  lucha  y  la  resistencia  por  la  garantía  de  los  derechos
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duramente  conquistados,  permitiendo  una  vida  digna  para  la  población

(Entrevista 15).

En relación con el papel de las instituciones de asistencia social, junto con

las de educación, en este proceso, los encuestados consideran esencial contribuir

a la formación de nuevos actores, de forma técnica, buscando contribuir a los

demás consejos.

[...] institución educativa actuando fuertemente con proyectos y planes de lección

específicos innovadores o adaptados si es la necesidad de asistencia social tiene

el papel de patrocinar y apoyar proyectos sociales (Entrevista 9).

Creo que estas instituciones pueden y deben ser grandes colaboradoras en la

cualificación de estos concejales y en el papel del Consejo en el seguimiento de

las políticas públicas (Entrevista 11).

Las  entidades de  enseñanza  y  asistencia  social  son  y  pueden ser  aún  más

herramientas para la transformación inclusiva de los jóvenes y adultos que viven

al margen de las condiciones de vida ideales (Entrevista 13).

Las  escuelas  son  espacios  privilegiados  para  este  proceso  de  aproximación

básica  a  los  derechos sociales.  Los  organismos de  asistencia  social,  por  su

parte, tienen responsabilidades en la formación de estos Consejos de Derechos,

entidades que gestionan los fondos de derechos. Es polémico porque pueden

educar, pero también tergiversar y deseducar (Entrevista 14).

La siguiente pregunta buscaba captar la percepción de los entrevistados

sobre  el  papel  de  los  medios  de  comunicación  en  los  procesos de  gestión  y

control social de los fondos de derechos. Esta cuestión también está relacionada

con la estructura de comunicación de los ayuntamientos y entidades municipales,

abordada en el análisis cuantitativo de esta tesis.

Según la respuesta de la entrevista 1, el compromiso en las redes sociales

tiene el potencial de atraer más voluntarios para participar en eventos de acción

social,  dirigiéndose a públicos que participan cada vez más en las redes,  sin

embargo,  las  acciones  de  estas  instituciones  a  través  de  los  medios  de

comunicación están todavía muy por debajo de su potencial.

Los medios sociales deberían utilizarse para reuniones virtuales para compartir

más  allá  de  los  asuntos  contables,  y  en  este  sentido  dialogar  sobre  temas
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sociales para ampliar el compromiso. Incluyendo el acercamiento a los mayores

de 50 años, que dejan los correos electrónicos y se unen a la red. La divulgación

de  las  transferencias  es  muy  importante  para  atraer  nuevas  donaciones

(entrevistado 1).

[...] a pesar de las redes sociales, aun así, estos Consejos apenas desarrollan

campañas de motivación a potenciales donantes de recursos financieros o de

capacitación a instituciones filantrópicas para el desarrollo de su potencial en la

captación de estos recursos (Entrevistado 8).

Entiendo que los medios de comunicación deben jugar un papel más activo en

este proceso de divulgación y uso de estos recursos, así como en la rendición de

cuentas de estos fondos, incluso a través de medios digitales y redes sociales

(Entrevistado 3)

[...] la información sobre los programas sociales debería transmitirse a través de

la difusión en la prensa, la radio, la televisión y en las redes sociales de forma

más intensiva para llegar a grupos específicos y con más rapidez (Entrevistado

7).

Otro punto relevante planteado por los entrevistados en esta pregunta fue

el  uso de los medios de comunicación durante el  periodo de repliegue social,

siendo significativo en la difusión de los programas.

Actualmente, en referencia al papel del control social, no veo mucho compromiso

y difusión de los medios de comunicación.  Sin  embargo,  en este  periodo de

pandemia  y  de  reuniones  a  distancia,  se  ha  utilizado  youtube  con  cierta

regularidad  en  las  reuniones  de  los  consejos  nacionales  y  en  algunas

formaciones regionales y/o nacionales (Entrevista 11).

Los medios tradicionales tienen que dar información con credibilidad, y hoy en

día es confuso, pero los medios sociales, y los medios tradicionales, tienen el

poder de difundir lo que se está haciendo, lo que se va a hacer, y cómo se va a

desarrollar todo el proyecto, y los medios sociales salen bien parados y de una

manera que es fácil de seguir para la gente (Entrevista 12).

Si  se  utilizan  bien,  son  herramientas  de  transformación,  acceso  e  inclusión

(entrevistado 13).

Los  medios  de  comunicación  deben  ser  utilizados  como  herramienta  de

esclarecimiento,  información  y  lucha  contra  la  malversación  de  los  recursos
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públicos asignados en fondos que deberían servir  para políticas públicas que

mejoren la calidad de vida de la población (Entrevista 15).

Algunos entrevistados también destacan que existe  el  riesgo de que la

dirección ideológica, política, económica o de otro tipo distorsione los resultados

efectivos.

Desde el mejor ángulo, son plataformas de difusión y también de educadores de

derechos.  Dado  su  alcance,  puede  ser  utilizado  como  herramienta  por  los

organismos gubernamentales implicados para difundir y ampliar estos derechos.

Sobre todo, puede servir  como herramienta de control social por parte de los

propios ciudadanos, para vigilar el buen uso de los recursos. Sin embargo, sigue

siendo vulnerable  a  las  injerencias  políticas  de  los  partidos,  que acaban por

desvirtuar su carácter democrático (Entrevista 14).

En relación a los medios tradicionales como la radio y la televisión, así como los

medios electrónicos,  dependerá de quien lleve la delantera en el  poder de la

comunicación,  porque estamos viendo casos de uso irregular  de internet  con

fakenews, y de repente una persona divulga algo que no es cierto y perjudica

mucho más a quien está haciendo una buena labor social. La red social es muy

vulnerable  a  estas  desviaciones  de  conducta,  a  estas  noticias  falsas

(Entrevistado 17).

La siguiente pregunta se refería a la estructura de los Consejos, que fue

una variable también explorada en el análisis cuantitativo y que aquí exploramos

la percepción de los entrevistados.

La  dificultad  de  las  estructuras  en  los  municipios  fue  un  elemento

destacado  en  prácticamente  todas  las  entrevistas,  pero  que  converge  en  la

comprensión  de  que  es  una  unidad  de  observación  esencial  para  mejorar  el

rendimiento de las Instituciones, como se observa en las entrevistas 1, 10 y 15:

Las instituciones sociales todavía tienen que evolucionar mucho en cuanto a su

documentación,  orientación profesional y estructura.  Las instituciones piden el

trabajo  voluntario  de  los  contables  en  el  consejo,  a  pesar  de  la  cantidad  de

recursos  recibidos.  Es  importante  vigilar  el  control  en  el  sitio  web  de

transparencia para verificar los importes. Hay una falta de estructura para el uso

de los recursos,  porque es importante la rendición de cuentas sin problemas,

realizada por un profesional para controlar las cantidades recibidas y demostrar

el beneficio social (Entrevista 1).
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[...] en general tienen una estructura muy precaria. Pocos son los ayuntamientos

que  tienen  una  asistencia  técnica,  que  es  fundamental  en  la  nivelación  de

conceptos, en la transferencia de información, en dar formación, en fin, todo el

apoyo necesario a los concejales (Entrevista 10).

Con  una  estructura  física  y  humana  suficiente  para  que  puedan  funcionar

correctamente en el cumplimiento de sus competencias. Lamentablemente, esto

no es todavía  una realidad brasileña y sólo  tiende a empeorar  con el  actual

escenario  nacional,  que  en  cierto  modo  desmantela  el  control  social  y  la

participación popular, incluyendo la posibilidad de extinción de los fondos. Creo

que es una posibilidad (Entrevista 15).

Además de la estructura física de los consejos, algunos comentarios fueron

también en el sentido de las cualificaciones de las personas que participan en los

consejos, como se ve en las entrevistas 3 y 13 siguientes:

 [...]  estos  consejos  municipales  carecen  de  programas  de  formación  y

capacitación para su funcionamiento (Entrevistado 3)

La estructura de los consejos municipales sigue siendo muy precaria en Brasil, y

aún más en el interior.  Las personas que están al  frente de los consejos,  en

general, todavía no tienen una actuación acorde con el trabajo que tienen que

ejecutar,  con  lo  que  tienen  que  cumplir,  por  lo  que  hay  que  revisar  esta

estructura,  para  que  puedan  trabajar  mejor,  para  que  puedan  estar  más

estructurados. La gente tiene que estar más formada, tener más conocimiento de

las acciones que tiene que hacer (Entrevistado 13).

Después de analizar las charlas y conferencias realizadas anteriormente en

esta tesis, se constató que los temas religión y política eran recurrentes en los

estudios sobre gestión y control social, y al estudiar Brasil, aunque sea de manera

muestral, se percibe la necesidad de discutir los temas;

Las  entidades  religiosas  fueron  bastante  mencionadas  en  las

presentaciones en los eventos de las instituciones de la sociedad civil  para la

recaudación de fondos vía fondo de derechos, principalmente los que podrían ser

destinados  de  parcelas  de  valores  del  impuesto  sobre  la  renta.  Estos  puntos

destacados de estas organizaciones de carácter religioso buscaban sensibilizar al

público sobre el valor de la donación, y por otro lado también buscaban mostrar

transparencia en el uso de los recursos para la comunidad local.

316



     

En este sentido, se exploró la variable religión con los entrevistados con

vistas a identificar su capacidad para alterar el rendimiento de la organización.

Los encuestados 1, 4 y 12 destacan la importancia de la participación de

las entidades religiosas en el proceso de gestión social de los recursos a través

de los fondos de derechos sociales, y tiene el poder de movilizar a la sociedad

civil en el control de la recaudación y el uso de los recursos.

 [...] se puede citar, por ejemplo, a un sacerdote católico de Arcoverde que está

haciendo un trabajo maravilloso, incluso con donaciones de Alagoas. Hay que

trabajar  más  la  transparencia,  en  relación  con  las  comunidades  y  personas

beneficiadas por los destinos. El cura de Arcoverde utiliza bien las redes sociales

para atraer  donaciones de todo Brasil.  Las iglesias utilizan cada vez más las

redes sociales para presentar sus programas y, en consecuencia, recaudar más

dinero. Se destaca la experiencia religiosa como cultura de participación en las

campañas de donación (Entrevista 1). 

[...] en los últimos años la religión tiene un papel fundamental para interferir en

cualquier  proceso,  ya  sea  dentro  de un consejo  como estos o  ya  sea en la

política en toda la sociedad, por lo que el adoctrinamiento religioso está presente

y cambia e interfiere en lo que les interesa, excluyendo lo que no está en contra

de sus dogmas, por lo que existe esta interferencia (Entrevista 4).

La religión es una parte fundamental en estos proyectos sociales, siempre hay

alguien vinculado a la  religión para estar  delante,  para exigir  las condiciones

necesarias para las obras, moviendo y comprometiendo a toda la comunidad a

participar en el proyecto. La religión constituye un eslabón importante en esta

cadena de participación social, muy importante (Entrevista 12).

Aun reconociendo la  importancia de la  participación de las  instituciones

religiosas en el proceso, los entrevistados 6, 15 y 17 abordan la posibilidad del

riesgo  de  fraude,  precisamente  con  el  argumento  de  ayudar  a  las  personas

necesitadas, pero que en realidad sólo serían instituciones ficticias para desviar

recursos públicos.

El  número  de  pequeñas  iglesias  en  los  municipios  es  un  factor  importante,

porque  en  este  entorno  pueden  producirse  fraudes,  en  los  que  algunas

instituciones falsas pueden recaudar y desviar fondos, y hacer un negocio con

ello (Entrevista 6)
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Hay  intereses  diversos  y  conflictivos.  Todo  esto  lleva  a  una  disputa  por  los

proyectos de sociedad y en esta disputa la religión y los partidos políticos juegan

un papel fundamental (Entrevista 15)

Hoy  en  día,  la  religión  es  fundamental,  incluso  con  personas  con  malas

intenciones, la fe no se puede explicar, pero ayuda en este proceso para que las

asociaciones ayuden a la gente, y contribuyan a que las personas puedan tener

una  vida  digna.  Es  importante  y  fundamental  en  este  proceso.  Si  los

responsables de estos proyectos no cumplen con las expectativas, la sociedad,

en  este  caso,  cobrará  porque  es  un  recurso  donado,  voluntariamente

(Entrevistado 17).

A continuación, se exploró la última pregunta del guión de la entrevista, que

era  la  posibilidad  de  injerencia  de  los  partidos  políticos  en  estos  programas

sociales, con el  objetivo de identificar la percepción de los entrevistados sobre

esta variable.

Los entrevistados coinciden en la idea central de que existe, hasta

cierto  punto,  una  interferencia  política  en  el  proceso,  y  que  en  estos  casos

también debería ser controlada por la sociedad para no desvirtuar los propósitos

de los programas.

La  política  siempre  estará  involucrada  con  las  instituciones  sociales  que  se

benefician de estos  recursos,  por  desgracia.  Una razón más para  un control

estricto  de  estos  recursos.  Esta  donación  no  parece  ser  una  prioridad  del

gobierno federal, ya que el dinero se distribuirá sin pasar directamente por las

arcas de la Unión, por lo que la escasa publicidad de esta posibilidad no debería

cambiar. Y la forma de dirigir el valor de la donación a una institución concreta a

través del IRPF es muy compleja y no estimula al donante ni al contribuyente

(Entrevistado 5).

[...] a pesar de ser paritario, sabemos que el proceso político partidario puede ser

importante,  pero  necesita  mucha  conciencia/responsabilidad  para  no

transformarse,  sobre todo en los municipios en un lugar para cosechar frutos

individuales (Entrevista 7).

Los entrevistados también destacan que los partidos no deben interferir

directamente en estos procesos de donación o asignación, pero por cuestiones

políticas locales, o por la posibilidad de obtener recursos para otros programas

sociales a través de enmiendas, es necesario un mayor control social:
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La ley prohíbe a los partidos políticos participar en programas distintos de los

inherentes a sus actividades constitucionales (entrevistado 8). 

[...]  la  política  de  función  específica  es  fundamental  para  que  los  proyectos

sociales salgan del papel a través de las leyes y enmiendas, se obtienen los

fondos para dichos proyectos y programas (Entrevistado 9).

En  general,  se  observa  un  mayor  compromiso  de  ciertos  políticos  hacia  las

entidades  con  las  que  tienen  una  relación  directa  o  apoyo  electoral,

especialmente en la asignación de enmiendas parlamentarias (Entrevista 10).
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