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Resumen
En esle articulo se presenta el sepfimo y ultimo capitulo dellibro denominado "Las Politicas Pubtlcas" escrito por el prole-
sor Pierre Muller. en e1 cual S8 elabora una retlexion en lorna OIlfuturo del Eslado y de la Acrnlnistraclcn Publica

Para lograr esle prop6silo, el traba]o de Muller aborda Ires aspectos centrales: en primer luqar. S8 presenta una discusi6n
en tornc a la relacioa entre la loqice juridica y la logica rrenacerrat Seguidamente el autor esboza algunos aspectos
fundamentales en 101evaluacicn de las politicas publicae, discutiendo en particular 101proolemauca de la racionahaacion
de 18accon publica. Finalmente, sa identifican y presentan algunos elementos caracteristicos de la transformaci6n del
modelo frances en materia de politicas pubuces.

Esta "dificil translcion" se caracteriza, entre
otras, par la aparici6n del management publico
a aplicaci6n en la administraci6n publica de las

tecnlcas de gesti6n del sector privado, que revela 'un
profunda conflicto de legitimidad" en cuanto al Eslado

Ccrrespcnde al sepumo capitulo sets del libro Les poliliques
publiques de Pierre Muller, Paris, PUF, 1994 [Coteccion
'uue-sals-]e?"). Seis capilulos anteriores, "Genesis y funda-
mento del analisis de politicas publicas". "La proouccicn de
las oonucas publitas". 'los mediadores: actores 'clave' en las
politicas peblicas". "Los clrcolos de decisi6n en las politicas
publicas", "Elementos para una estrategia de irwestigaci6n
sabre polilicas publicas" y "Las politicas publicas entre secto-
res y territorial" han side publicados en !nnovar, revista de la
Universidad Nacional de Colombia, No, 11. 12, 14, 15 Y 16
respectivamente. Traductores: profesores Jean-Franyois Jolly
y Carlos Salazar Vargas, Jean·Franyois Jolly, economista de
la Universite d'Amiens (Francia), experto en Planificaci6n ur·
bana y regional. Instituto de Estudios Politicos de Paris y PhD
(c) en Economia de la Universite d'Amiens. Profesor investi·
gador, Facultad de Ciencias Ecollomicas y Admillislrativas,
POlllificia Universidad Javeriana, Aulor, entre olros, de Dave-
!oppemenl economique el marcM du travail au Havre (Paris,
1975), Instituto de Estudios Politicos de Paris, y de "Politicas
publicas de descentralizaci6n, Comparaci6n entre Francia y

y la administraci6n publica, y conslituye tamblen un
"nuevo referencial en gestaci6n para la acci6n publica
y las polilicas publicae".

En la medida en que evaluaci6n y management pu-
blico van a la par, 'la evaluaci6n se ha vuelto el paso

Colombia" y 'Politica publica de vivienda de fnteres social" en
Las polilicas publieas (1995 y 1999), Carlos Salazar Vargas,
acmorstraoor de la Universidac de los Andes, Master (M.A.)
en Esiudlos Politicos de la Pontificia Universidad Jeverrana y
Master (M,Sel en Public Administration ano Public Poiicy del
London School of Economics and Political Science, Profesor
asociado, Facultad de Cieneias Eeonomicas y Adminislrati-
vas, Ponlifida Universidad Javeriana y profesor visitante en
varias universidades inglesas, Autor, enlre olros, de Marke-
ting politico (Bogota. 1994) y de Las politieas publicas. segun-
da edlcion complementada y aumenlada COil los Think tanks
(Bogola, 1999), Facultad de Cieneias Juridicas y Facultad de
Ciencias Econ6micas y Administrativas, Pontificia Universidad
Javerian8 (Colecci6n ·Profesores'· No. 19),

Director de Investigacion del Cenlro Nacional de la Investiga-
cion Cienlifica de Francia. CNRS. Director del Centro de
Invesligaci6n Adl11inistrativa de la FUlldacion Nacional de
Ciellcias Politleas de Paris, Profesor de ciencias polilicas en
ellnstitulo de Estudios Politicos de Paris.
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ebligade de cualquier reflexi6n sobre la modernizaci6n
administrativa y, mas generalmente, sobre las politicas
oubflcas'. como bien 10muestra la "orqanizacion pesa-
da y compleja" puesta en marcha en estos diez ultimos
anos en Francia para permltirla. aparato estatal consti-
luido con la premisa de que, en palabras de Muller, la
evaluacion permite "introducir mas racionalidad cientifi-
ca en las decisiones publicas".

Lo anterior cues tiona el tradicional modelo de ela-
boraci6n de politicas publicas (Ia "baja influencia ad-
mini strati va") vigente en Francia desde los enos cua-
renta y el papel de la elite politico-administrativa que
10 sostiene, fundamento en su expertise y "capacidad
para producir el desarrollo y dominar el debate social",
apoyadas am bas en la centralizaci6n, el corporativis-
me sectorial y la ausencia de gobiernos locales,

Participaci6n de los ciudadanos y del pcder legis-
lativo en la elaboraci6n de politicas publicas y toma en
consideraci6n de un naciente management publico lo-
cal son las condiciones que el autor indica para que
sea efectiva la 'culture de participacicn de los ciuda-
dan os' que desean rnuchos.

En los anos ochenta, el Estado se consideraba
como el motor del cambio social; ahora es frecuente-
mente considerado como un frena para la innovaci6n y
un obstaculo para la competitividad de la economia.
Por el contra rio, la ernpresa, concebida hasta hace
muy poco con desconfianza, se ve actualmente reves-
tida de lodas las virtudes. Frente a este cambio, los
especialislas se preguntan sobre el papel del Estado y
su diagn6stico es muy claro: el problema que tiene la
administraci6n publica es la diflcil transici6n de un fun-
cionamiento fundamentado principalmente sobre una
expertise' juridica, al ejercicio de una competencia
manageriaf2 .

L6gica juridica V 16gica managerial
En Francia este tema de reflexi6n ya tiene mas de
vein Ie alios3, pero su formulaci6n ha evolucionado

La palabra fral1cesa expertise se refiere a una capacidad de
experiencia y peritaje cienlifico y tecnico, lejos de cualquier
concepcion juridica como 10 es en castellano (nota de los Ira-
duclores).

2. Conservamos el original frances para managemenl y manage~
rial (nota de los traductoresj.

3. Sobre esle asunto. vease el numero especial "Droit et mana-
gement public', de Po/itiques et management pUblic, Vo1,11,
No.4, diciembre de 1993.
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sensiblemente segun las epocas: inicialmente el pro-
blema era fortalecer el papel motor del Estado y de la
elite administrativa (refieriendose a esta como los
grandes cuerpos de funcionarios publtccs'): en la ac-
tualidad se trata mas bien de saber si el Estado es ca-
paz de adaptarse a su nuevo puesto y a sus nuevas
funciones en la sociedad.

La administraci6n publlce seducida
por el management
La idea de utilizar en el sector publico los metodos de
gesti6n empleados hasta hoy per las empresas priva-
das no es nueva, como bien 10 muestran los intentos
de Taylor, Fayol 0 Max weber'. Pero todos estan de
acuerdo en considerar que el management publico,
tal y como hoy se practica, loma su auge en Francia
al finalizar los alios sesenta con el concepto de 'ra-
cionalizaci6n de las elecciones presupuestales"
(ReB) proveniente del Planning Programing and Bud-
geting System (PPBS), implnata por MacNamara en
el Ministerio de Defensa estadcumdense. EI metooo
va a tener mucho exito en los grandes cuerpos de
funcionarios publicos del Estado, en particular enlre
los ingenieros de puentes y caminos y los ingenieros
del arrr amento". i,De que se trata?

Sequn Jean-Pierre Nioche, 'se trata de un vasto
conjunto que recoge, en un marco copiado de los siste-
mas de planificaci6n y control de las grandes empresas,
un conjunto de rneiodos de ayuda a la decisi6n, en parte
adaptados a la esfera pUblica (analisis de sistemas, me-
todos costo-beneficio y costo-eficiencia, metodos multi-
criterios) y de metodos de gesti6n directamente transferi-
dos del sector privado (contabilidad analitica, control de
gesti6n, direcci6n por objetivos, sin olvidar los sistemas
informaticos que deberan integrar ese conjunto)"7.

4, Sobre el concepto de cuerpos de funcionarios publicos en
Francia, vease de Pierre Muller "Los circulos de decision en
las pollticas publicas", pUblicado en Innovar, revisla de la Uni-
versidad Nacional de Colombia, No, 15, enere- junio de 2000
(nota de los traductores)

5, Vease de J. P Nioche, 'Science administrative, management
public et analyse de politiques publiques", en Revue franr;aise
d'adminislratoin pUblique, No. 24, octubre-diciembre de 1982,
p. 12 (traduccion al castellano por Jean-Fran<;ois Jolly y Car"
los Salazar Vargas en Tecn%gia administrativa, revisla de la
Universidad de Antioquia, No. 23, enero-mayo de 1997).

6, Ph. Hussenot, La gestion publique par objectifs, Paris. Edi-
tions d'Organisalion, 1983,

7. Gp. cil p, 13.
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Sin embargo, a pesar de su sofisticaci6n 0, mas
bien, par culpa de ella, se abandonaron progresiva-
mente los meiooos ReB como modo operacional en la
administracion. No obstante a 10 anterior, es a partir
de este crisol intelectual que a 10largo de los anos se-
tenta se desarrolla el management publico, como nue-
va forma de pensamiento de la elite administrativa
francesa. Es cuando aparece un temible problema 50-
bre el cual los teericos van a lener mucha dificultad
para ponerse de acuerdo: nadie es capaz de determi-
na-, con cerudumbre, cual es el objelo del manage-
ment publico, aun si es claro que el desarrollo de esta
disciplina ha contribuido en mucho a evolucionar las
practices adminislrativas. En efecto, la mayoria de los
auto res rechazan el enteric fundamentado en la pre-
tendida separaclon entre 10 publico y 10 privado. Es
cierto que se intuye que las organizaciones a las cua-
les se les apnea el management publico, tienen mas
bien caracteristicas especificas: sumision peg ada al
poder politico, sistema juridico particular, dominaci6n
del concepto de servicio publico, financiamiento sobre
reglas especificas, etc.e.

Sin embargo, como 10subraya c1aramente Patrick
Gibert, ninguno de esos criterios bastara para poder
distinguir con nitidez 10 publico de 10 privado. Es por
eso que el autor analiza la ecuaci6n management pu-
blico = management de servicio publico y propone
considerar el management publico como el manage-
ment del poder publico can el fin de olvidarse definiti·
vamente de esta 'nostalgia de 10 privado": "Podemos
entonces estimar", concluye el autor, "que el punlo de
partida correcto no es considerar que el management
publico es s610 un subconjunto del management de las
organizaciones no mercantiles 0 de las organizaciones
sin animo de luera, sino mas bien que el management
publico es el management del poder publico, que se
aplica grosso modo a las organizaciones que se ubi-
can en el mismo campo que el Estado, es decir, el de
la finalidad externa"9.

Un conflicto de legitimidad
Dejaremos a los especialistas la tarea de desarrollar
esta refiexi6n sobre los limites y las finalidades del ma-
nagement publico. Lo que hay que tener presente aqui,
es si este debate ilustra las incertidumbres actuales

8. Ibid, p, 14.

9, P. Gilbert. "Management public, management de la puissance
pUblique", Politique et management public. Vol. 4. No.2. junio
de 1986.

relativas al Estado y a sus politicas poblicas, EI despe-
gue del management publico revela un profundo can-
nieta de legitimidad, tlpico de las epocas de transici6n.

En efecto, escriben Jacques Chevallier y Daniele
Lochak: En la medida en que se entiende el manage-
ment como [a promoci6n de nuevos modos de acci6n,
pero tam bien de nuevas modos de pensamiento, este
rompe radicalmente con las premisas que fundamen-
tan el modelo tradicional de administraci6n". Para los
autores se trata realmente de dos filosofias, de dos
lenguajes, de dos 16gicas diferentes:

Una legitimidad fundamentada sobre la eftcacla de las
accones oesempeneoes y la caoeccec de lograr objeti-
vos prevlemente fijados remplaza una leqitimidad tunda-
menteca en la reocrarloeo de los proceomentos
cuestos en marcha y respecto a las leyes de los com-
poriamientos y de las concuctas: la primacla de los me-
dios en un sistema que privilegia la estabilidad de las
estructuras formales de organizaci6n y de accion deja
lugar a la primacia de las meres en un sistema que veto-
rlza la innovaci6n, el cambio y la movilidad, AI modo de
racionamiento eoanuco, lineal y oeoucuvo. carectertstr-
co de la 16gica juridica. se Ie opone un racionamiento
sintetico, sistemico y teleol6gico que permile entender
mejor la complejidad de 10 real y, enlonces, favorece la
eflcacia de la acci6n 10.

Mas alia del debate sobre la aplicaci6n en la admi-
nistraci6n publica de las "tecnicas del sector privado",
se trata realmente del surgimiento de un nuevo lengua-
je, de una nueva percepci6n del mundo. Como 10indica
Philippe Hussenot: "EI nacimiento del management
publico como nuevo lenguaje propuesto a las administra-
ciones del Estado interviene en un contexto de crisis de
la legilimidad del sector publico en las economias occi-
dentales. Su funci6n puede, en efecto, ser percibida
como una reconquista de esta legitimidad perdida; aun si
esta es mitica, la palabra managerial Ie da al Estado
unas senales de una gesti6n racional"11. Es muy posible
que esta nueva representaci6n del papel y del funciona·
miento del Estado articulado alrededor de nuevas ima-
genes de referencia sea el origen de un nuevo referen-
cial12 para la administraci6n francesa, que constituiria

10. J. Chevallier y D, Lochak, 'Rationaliie juridique et rationalite
manageriale'", Revue frant;aise d'adminstraUon publique, No.
24. oclubre-diciembre de 1982, p. 57.

11. Philippe Hussenol, op, cit" p. 33. Vease igualmente. R. Laufer
y C. Paradeise. Le prince bureaucratique. Paris, Flammarion.
1982.

12, Sobre el conceplo de referendal, vease Pierre Muller "los
mediadores: aclores "clave'" en las polilicas publicas·, publica-
do en innovar, revista de 18 Universidad Nacional de Colom-
bia, No. 14.
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una parte esencial de un nuevo referencial global en
gestaci6n. En el coraz6n de esta nueva represenlaci6n
de la acci6n administrativa se encuentra la noci6n de
evaluaci6n,

La evaluaci6n de las polfticas
publicas
Hoy en dia, la evaluacion se ha vuelto el paso obliga-
do de cualquier retlexion sabre la modernizaci6n acrni-
nistrativa y, mas generalmenle. sobre las politicas
publicas.

Racianalizar la eccion publica
Segun Jean Leca, la evaluaclon es "Ia actividad de re-
coleccion, analisis e interpretacion de la informacion,
que tiene que ver con la puesta en marcha y el impac-
to de las medidas que buscan actuar sabre una silua-
ci6n social, asi como la preparaci6n de nuevas
decisfones:", La evaluaci6n engloba, enlonces, prac-
ticas y teorias mas amplias que la noci6n de audiloria
o de control de gesli6n:

- La evaluaci6n no s610tiene que ver con el funciona-
miento interne de las organizaciones publicas (res-
peclo a las reg las de la contabilidad publica,
adecuaci6n de los medics implanlados) sino que
busca tamblen apreciar los efectos de la accicn pu-
blica en termnos de modificaci6n del ambito (con-
ductas y percepci6n de los actores).

- La evaluaci6n corresponde a una voluntad de intra-
ducir mas racionalidad cienlifica en las decisiones
publicas, permitiendo a las autoridades pUblicas
conocer los resultados reales de su acci6n. En
esta acepci6n mas restring ida e! nacimiento de
la evaluaci6n es conternporaneo de la ex-
pansi6n del management publico y corres-
ponde al desarrollo de la teoria de las
politicas publicas de la cual es un mo-
mento esencial. No es extrano que
Estados Unidos haya sido er para i-
so de la evaluaci6n de politicas
pubtlcas, gracias a la puesla
en marcha de varios progra-

13 J.leca, "l'ElValuatiorl darls
la modemisatiorl de I'Etal",
Politiques et marlage-
merlt public. Vol. 11.
NO.2, jlmio de
1993, p. 165.
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mas de evaluacion externamente ambiciosas par la
magnitud de los medios utilizados y el alcance cien-
tffico de los resultados buscados.

Las diferentes farmas de evetuecion
Hay que reconocer, sin embargo, que los resultados no
siempre fueron proporcionales a las expeclativas que
generaron esta experimentaci6n, y la evaluaci6n ha co-
nocido las mismas dificultades que el conjunto de los
intentos para racionalizar la gesti6n publica.

Eric Monnier, en su obra de sintesis
sobre la evaluaci6n, describe cinco
grandes metodos de evaluaci6n que
dan fe, a la vez, de la riqueza y de
las vacilaciones de los evalua-
dores frente a la complejidad
de su objeto. En efecto.
cada uno de los rneiccos
privilegia un aspecto
particular, frecuente-
mente en reacci6n
contra al sesgo
introducido par
otro metodo.

,
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a. EI enfoque a partir de los objetivos oficiales es el mas
annpuc. Consiste en partir de los obietivos del progra-
rna para conlestar la pregunta siguiente: "i,En que
medida el programa ha producido los efectos espera-
des?". Semejante enfoque genera numerosas dificul-
lades en la medida en que la descripci6n de objetivos
c1aramente formulados y bien jerarquizados pertene-
cen, en la mayoria de los cases, al milo de la decision
puramente radonal.

b. Es per eso que un segundo enfoque escoge privilegiar
los medics utilizados, siendo la pregunta enlonces sa-
ber si estos medics han side desplegados de manera
optima. EI enfoque es mas operacional y menos ambi-
coso, perc las intenciones de los aulores del progra-
rna quedan en el cenlro del proceso de evaluaci6n.

c. Algunos investigadores han propuesto eliminar com-
pletamente el hecho de lomar en cuenta los objetivos
iniciales en el disposilivo de evaluaci6n, de manera
que se puedan concentrar en el estudio de los efectos
del programa, ya sean aquellos previstos 0 no por los
promotores de la politica publica, Hay un problema:
iC6mo apreciar los resultados? Es entonces cuando
se haran intervenir las "necesidades fundamentales"
de la poblaci6n, 10 que evidentemenle es 10 mismo
que introducir ofros sesgos por parte del investigador.

d. En el enfoque de los procesos, 10que se trata es de
poner en marcha una perspectiva global del proceso
politico, que incluya los cambios en los objelivos, las
negociaciones sobre los medios y, de manera gene-
ral, lodo eso hace que la puesta en marcha del pro-
grama se aleje de la descripci6n abstracla que se
podia hacer de ella inicialmenle. Fuertemenle influida
por el analisis del sislema, esle enfoque es el mas se-
duclor de lodos. Por el contrario, es muy complejo po-
nerlo en marcha, dada la helerogeneidad de las
variables consideradas.

e. Finalmente, un ultimo enfoque que rompe explici-
tamenle con el punto de vista de los decisores, al
proponer hacer de la evaluaci6n "un proceso nun-
ca acabado de aprendizaje colectivo y de busque-
da plural isla de soluci6n a los problemas
sociales". En este caso, el conjunto de los deciso-
res y de los ulilizadores (0 usuarios), asi como su
sislema de valores "se concibe como un sistema
abierto en el cual se integra la evaluacion, can los
objelivos de esla ultima evolucionando tambien a
medida de su desarrollo"l~.

14. E. Monnier, ~vahlatiolls de !'ac/ion publique, Paris. Economi-
ca, 1992, p, 106.
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Es cierto que este enfoque pluralista tom a mucho
mas en cuenta los limites de las leorias de la decisi6n
lal como se las menciono en oiro articulo": lncertl-
dumbre en cuanlo a la racionalidad y coherencia de
los objetivos lnlcales, tomando en cuenta los meca-
nismos de percepci6n propios de los diferentes acto-
res, incerlidumbre en cuanto al encadenamienlo de
las secuencias del proceso decisional, incertidurnbre
en cuanto a las fronteras mismas del sistema de deci-
sion. Este enfoque tiene otro aspecto atractivo: perm i-
te romper con la tentaclon permanente de juzgar los
resullados de una poiitica publica a traves de la mira-
da del decisor. Es en esla perspectiva que Bruno Jo-
bert y Phillipe Warin proponen evaluar las politicas pu-
bucas "desde abajo": "Si las pollticas publicas no
estan hechas por protesionales y por hombres pcllti-
cos, iacaso no hay que evaluarlas a partir de los crite-
rios de juicio de quienes estan destlnadasj'w

EI unlco riesgo de este enfoque es olvidar que las
polilicas publlcas se elaboran en una sociedad [erar-
quizada en la cual a los criterios de juicio de los usua-
rios direclos de la polltica no se les asigna necesarla-
mente un peso determlnante. Atractiva a priori, la
propuesta de confrontaci6n plural isla de los inlereses
en juego liene el riesgo evidente de chocar con nume-
rosos actores que no tienen ninqun interes en hacer
este esruerzo de transparencia.

La eveluecion como revetedore
de una crisis de legitimidad
Segun la concepci6n que se tiene de ella, la evaluaci6n
de las polilicas publicas cambia de sentido: de ser ini-
cialmente herramienta de ayuda para la decisi6n, pue-
de volverse herramienta de emancipaci6n de los
ciudadanos frente a 10pesado que son las restricciones
burocralicas, La evaluaci6n no es 5610 un melodo, sino
un reto social y un reto de poder, como bien 10 mues-
Iran los destinos tan disfmiles de la evaluacion en Esta-
dos Unidos y en Francia.

Es asi como Luc Rouhan mueslra c6mo el desa-
rrollo de los programas de evaluacion ha estado en el
coraz6n de la lucha permanente que Iibran el Congre-
so y el Presidente par el control de las politicas

15. Vease Pierre Muller. "La produccion de las politicas publicas"
publicado en Inl1ovar, revisla de la Universidad Nacional de
Colombia, No, 12.

16. Wase Philippe Warin. Les usagers dans I'evaluation des poli-
tiques publiques, elUde des relations de service, Paris,
L'Harmatlan, 1993.
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publicaa". Es el peso especifico de las instan-
cias legislativas en el policy making process en
Estados Unidos, 10que explica el muy irnportan-
te desarrollo de las practices de evaluaci6n en
este pais, AI contrano. los observadores citan

generalmente el papel central de la alta admi-
nistracicn publica en la elaboraci6n y la

conducla de las polilicas publicas como
la principal explicacion que permite en-

tender la casi ausencia del desarrollo de
la evaluaci6n en Francia hasta hace
poco, AI disponer de sus propias estruc-
turas de control (corte de cuentas, servi-
cios de inspecci6n general de los dife-
rentes minislerios) y al beneficiarse de
un altisimo prestigio, la adminislraci6n
publica nunca ha sentido la necesidad
de desarrollar procedimientos de evalua-
ci6n que hubieran inlroducido expertises
competidoras de las de estos grandes
cuerpos de funcionarios pubficcs.

A traves de los debales sobre la
evatuacion, 10que se discute en realidad
es el problema de la localizaci6n y la
concentraci6n de la expertise legitima
en cuanlo a polilicas peblicas: papel de)
Parlamenlo, monopolio de la alia admi-
nislraci6n publica y lugar dado a los ciu-
dada nos en la elaboraci6n de las pol i1i-
cas publicas.

-

EI sistema frances
de evaluaci6n
En Francia, ellema de la evaluaci6n de
las pclfticas publicas surge en los anos
ochenta a naves de la publicaci6n de
varios informes: en 1986, el informe De-
lau privilegia un enfoque managerial de
la evaluaci6n, haciendo enfasis en la

oplimizaci6n de los medios adminislrati-
vos y en el crecimiento de la eficiencia de

los servicios publicos. En 1989, inspirandose en
el ejemplo esladounidense, el informe Gibert hace
mas bien enfasis en el papel de la evaluaci6n como
medio de conlrol democratico de la administraci6n

17. L. Rouhan, "L"Elvalualion, nouvel avatar de la rationalisation
administrative? Les Iimiles de I'import-export institutionnel".
Revue fran~aise d'administration pUblique, No, 66, abril-junio
de 1993.
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publica y propone dislinguir "la instancia de evalua-
cion" (es decir, el6rgano politico dotado de una lepiti-
midad democratica, y el "encargado de evah.acion"
dotado de la expertise tecnlca.

En la epoca del gobierno del primer ministro Roc-
card", la evaJuaci6n conoci6 un gran auge en Francia,
primero con la puesta en march a de dispositivos de
evaluacion propios de las nuevas polltlcas puoacas
que caracterizan este periodo: palitica publica del in-
greso minima de inserci6n y politica publica de la
eluded.

Despues. en la perspectiva trazada por la circular
del 23 de febrero de 1989, relative a la renovaci6n del
concepto de servicio publico, se pone en marcha,
como un formalismo bien caracterislico de la tradici6n
administraliva francesa, un dispositivo global de eva-
luaci6n que de alguna manera, combina los dos enfo-
ques citados anteriormenle.

Es el Decreto del 22 de enero de 1990 que regla-
menla la evaluaci6n como nuevo repertorio de acci6n
de la administraci6n publica trancesa. AI considerar
que 'la evaluaci6n liene por objeto invesligar si los
medios juridicos, administralivos 0 financieros pueslos
en march a permiten producir los efeclos esperados de
estas polilicas pubficas y lograr los objelivos que Ie
han sido asignados", el sistema frances es presentado
por el senor minislro como una herramienta de inteli-
gencia polilica y por el Presidente de la Republica,
como un avance de la democracia.

EI dispositive se organiza alrededor de tres ins-
tancias adscritas a la Ccrnisaria General del Plan19-20:

- EI Comite interministeria/ para la eva/uaci6n, presi-
dido por el Primer Ministro, esta encargado de
coordinar la polilica gubernamenlal en cuanto a
evaluaci6n y decidir sobre el financiamienlo de los
proyectos de evaluaci6n, propuestos por los minis-
terios 0 sugeridos por el Consejo de Eslado, la Cor-
te de cuentas 0 el mediad or de la Republica21

,

18. Primer Minislro de Francia en la epoca (nota de los traducto-
res),

19, La Comisaria General del Plan es la inslancia encargada en
Francia de la plarlificac6n (nota de los lraducloresj,

20. Vease Jean-Pierre Nioche, "L'evaluatiorl des politiques publi-
ques en France: 'fast food', receUes du lerroir ou cuisine in-
ternationale?", Revue franqaise d'adminislration pubiique, No,
66, abril-junio de 1993,

21. EI mediador de la repUblica es el ombudsman frances 0 De-
fensor del Pueblo, Para un analisis comparativo de la institu-
cion del ombudsman en Suecie, Francia, Colombia, etc"
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- E/ Consejo cientifico de la evaluaci6n, conformado
par personas calificadas, nombradas par seis anos
par el Presidente de la Republica, que da su con-
cepto, a la vez, sabre los proyeclos y sabre las eva-
luaciones terminadas que deben ser terminadas.

- Ef Fonda nacional de desarrollo de la evaluaci6n,
que permite financiar tode el dispositivo.

Esta crqanizacion relativamente pesada y com-
pleja, expresa bien las ambiqiiedades de la evalua-
cion en Francia". Concebido para limitar el papel de
los grandes aclores acrninistratlvos introduciendo
una mirada externa sabre la administracion publica,
la puesta en marcha de procedimientos de evalua-
cion de polilicas publicas en realidad ha ofrecido a
sus acto res la oportunidad de renovar su expertise
en cuanto a la acci6n publica, Existe, entonces, el
riesgo de que la evaluaci6n se desvie hacia formas
de control administrativo tradicional, con mucha mas
raz6n si se considera que el Pari amen to, mantenido
de lade del dispositivo, no ha desarrallado de manera
real una expertise en cuanto a evaluaci6n. Adicional
a 10anterior, el interes mismo de la elite administrati-
va para la evaluaci6n es la seaar de un cambro real
de la cultura de la adriinistracion publica francesa.

La transformaclon del modelo
frances de politicas publicas
En definitiva, la cuestion central, especialmente en Fran-
cia, es la de la capacidad de la elite politico-administrativa
para reconstruir nuevos modelos de rererencta suscepti-
bles de preservar su lugar y su papel en la sociedad
francesa, tomando en cuenta las transformaciones de su
ambito sociceconomico. iEn que descansa el modelo
frances de elaboracion de las pofiticas publicas?

Primero, sobre la centralidad del Estado en los
procedimientos de intermediaci6n, que toman la forma
de una dominaci6n de la elite polftico-adminislraliva y
en particular de los grandes cuerpos de funcionarios
del Estado, a traves del control de la agenda politica.
Segundo, sobre una forma especifica de articulacion
de los intereses fundamentada en un "corporativismo
sectorial", es decir, sabre la organizaci6n de nexos pri-
vilegiados entre cada grupo social y un servicio del

vease Jaime Cordoba Trivii'io, EI Defensor del Pueblo, Bogo-
ta, Ediciones Juridicas Gustavo Ibanez C, Ltda., 1991. pp,
191 Y siguientes (nota de los traductores).

22. Vease P, Duran, "Les ambigu"ites politiques de I'evaluation",
Pouvoirs, No. 67, 1993,

Estado. Finalmente, sobre la ausencia de un gobierno
local, que hace que no 5610 la misma elaboraci6n de
politicas publicas sino tambien su puesta en marcha
quedaban, en el modele claslco, contra lad as por el
Estado central".

Este modelo de desarrollo hecho bajo influencia
administrativa, ha permitido que Francia reduzca buena
parte del retraso que se habia acumulado entre las dos
guerras mundiales. Pera tambien hay otra cara de la
moneda: el peso de los actores administrativos ha con-
tribuido a darla honor en Francia a una verdadera cultu-
ra del gran proyecto que, si bien en algunos campos ha
podido lograr resultados muy destacados euando la 16·
gica del gran programa es la dominante (enerqia, aero-
naofica, armamento, transporte te-reo), ha terminado
en rotundos fracasos cuando la 16gica del mereado ha
reeonquistado tocoe sus dereehos (Concorde, informa-
tica, maquinaria pesada): Mas fundamentalmente aun,
esta 16gica del arsenaf24 no tenia sentido sino en el
marco del sistema economco relativamente abierto so-
bre el exterior: en el fraeaso del "Plan Cable"25, Edith
Brenac subraya "Ia inadecuaei6n del modele claslco del
gran proyecto en un ambito abierto y comptejo'ae. La
paradoja es que todas esas politicas puolicas de arse-
nal y de Meccano industrial ten ian como objetivo prepa-
rar mejor a Francia para competir intemacionalrnente.
Pero al abrir la economia francesa a corrientes exter-
nss, estas politicas publicas cuestionaran su proplo
fundamento. A partir de la mitad de los anos setenta,
este modelo de accion colapsa completamente como
bien 10 muestra el impresionante cueoro de fracasos y
de fallas del modelo frances de ayuda a la industria, tra-
zado por Elie Cohen en su obra intitulada significativa-
mente EI Estado emetmeio«.

A 10largo de los alios de expansion de la posgue-
rra, la elite polltlco-adminlstratlva ha logrado hacer
aceptar su vision del mundo, fundamentada en su

23, VElase Pierre Muller, "Entre Ie local et I"Europe. La crise du
modele franr;ais de politiques publiques" Revue franr;aise de
science politique, Vol. 42. No.2, abril de 1992.

24, Sobre la I09ica de arsenal, vease Pierre Muller; "Los media-
dores: actores 'clave' en las politicas pubiicas" y 'LOS circulos
de decision en las politicas pUblicas", pUblicado en Innovar,
revista de la Universidad Nacional de Colombia. No 14.

25, Plan relativo al desarrollo de una tecnologia francesa de ca-
ble de fibras opticas (nOla de los traductores).

26. Edith Brenac, "Les Iimites du modele franifais a la lumiere du
plan dlble", Colloque Information, culture et societe. La mon-
tee des reseaux. Grenoble, 9-10 de mayo de 1989, p. 3.

27. Elie Cohen, L"Erat brancardier, Paris. Caiman-Levy, 1989,
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capacidad para producir el desarrollo y dominar el de-
bate social. Es esta vision global, generadora de cohe-
renda en la accion del Estado y en la conducta de las
politicas publicas gubernamentales, la que hoy esta
cuestionada por la apertura del sistema econ6mico y la
influencia determinante de la "econornla social de mer-
cado" como norma dominante en Europa occidental.

Todo pasa como s! se hubiera venido a tierra el
reino de las elites politico- administrativas proviniendo

de la Resetenclae. a traves del cuestionamiento de
sus concepciones mas fundamentales. Es cierto que
no se podra evitar un debate sobre los modos de dis-
tribucion de la expertise administrativa de la sociedad
y sobre eI pluralismo de las politicas publicas. EI por-
venr dira st la elite politico-administrativa sera capaz

28. Es decir, de la lucha contra la ocupaci6n alemana entre 1940
y 1944 (nola de los traouctoreej.
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de preservar su papel social produciendo nuevas refe-
renciales, susceplibles de restaurar un minima de
coherencia en la conducta del Estado.

En todo case, el estudio de las polfticas publicas
pone en evidencia el problema de la participaci6n de
105ciudadanos en la gesti6n del desarrollo econ6mico
y social. Muestra que la cullura de panlclpacione que
desean algunos, no podra existir sino a traves de una
real intervenci6n de los ciudadanos en el juego com-
plejo de la elaboraci6n de las politicas publlcas. Ahara
bien, para que semejante perspectlva 58 realice, son
necesarias numerosas condiciones:

- Una verdadera participaci6n del poder leqislativo
en el proceso de elaboraci6n de polilicas publicas,
gracias, por ejemplo, a un desarrollo de la evalua-
cion de origen partamentarlo.

- Un desarrollo del management politico local, 10que
supone tomar conciencia del 'revolcon' que tal eva-
luaclon va a provocar en los equilibrios politicos
economcce locales,

- Una verdadera reflexion sobre la integraci6n de or-
ganizaciones polltlcas -diferentes de los partidos
politicos- en el proceso de definicion de las esco-
gencias politicas.
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