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Resumen. 
El presente texto analiza y desarrolla el debate de la Organización In-
ternacional del Trabajo sobre los potenciales beneficios de transferir la 
Ley nacional de garantía del empleo rural Mahatma Gandhi (NREGA, 
por sus siglas en inglés) de la India a otras regiones del mundo en desa-
rrollo -en este caso a América Latina- y constituye, por lo tanto, un 
caso de análisis prospectivo de políticas. La necesidad de buscar opcio-
nes  políticas  alternativas  para  el  desarrollo  rural  latinoamericano  se 
plantea ante el fracaso de las políticas actuales para reducir la tasa de 
pobreza rural y proporcionar a las comunidades rurales un mayor acce-
so a las infraestructuras básicas. Asimismo, el desarrollo de una nueva 
estrategia política se vuelve crucial habida cuenta de los efectos adver-
sos que surgen como consecuencia del debilitamiento de la economía 
latinoamericana después de la pandemia. Este documento examina la 
propuesta desde el punto de vista de la literatura sobre transferencia de 
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políticas y pretende responder a una serie de preguntas planteadas tan-
to por los analistas prospectivos como por los investigadores clásicos. 
En las conclusiones se examinan los factores que pueden favorecer u 
obstaculizar la transferencia de la NREGA a la región latinoamericana.

Palabras clave: transferencia de políticas; desarrollo rural; NREGA; In-
dia; América Latina

Abstract. 
The present paper discusses and builds upon the International Labour 
Office’s argument concerning the potential benefits ensuing from the 
transfer of the Indian  Mahatma Gandhi National Rural Employment 
Guarantee Act (NREGA) to other regions of the developing world, in 
this case to the Latin American area.  Therefore, the paper represents a 
case of  prospective  policy analysis.  The need to look for  alternative 
policy options for Latin American rural development stems from the 
failure  of  present  policies  to  reduce  the  rural  poverty  rate  and  to 
provide rural communities with increased access to basic infrastructure. 
A new policy strategy is also crucial given the adverse effects emerging 
from the post-pandemic weakening of the Latin American economy. 
The paper proceeds by discussing the proposal from the standpoint of 
the policy transfer literature and intends to answer a number of ques-
tions posed  by prospective  analysts  and classical  scholars  alike.  The 
conclusions examine the factors that may enable or hinder the transfer 
of the NREGA to the Latin American region. 

Key words:  policy transfer; rural development; NREGA; India; Latin 
America 

INTRODUCCIÓN

La  Ley nacional de garantía del empleo rural Mahatma Gandhi (en 
adelante, NREGA por sus siglas en inglés) fue promulgada por el Par-
lamento indio en septiembre de 2005 y entró en vigor en febrero de 
2006. La ley otorga a todos los hogares rurales el derecho a un mínimo 
de 100 días de trabajo remunerado garantizado al año, retribuidos con 
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el salario mínimo legal. Su intención es alcanzar dos objetivos interre-
lacionados: reforzar la base de recursos de subsistencia de los pobres 
rurales y utilizar el excedente de mano de obra existente en el campo 
para promover el crecimiento económico de las zonas rurales. El plan 
también pretende crear recursos duraderos en beneficio de las comuni-
dades rurales mejorando las infraestructuras básicas y moderando la 
migración del campo a la ciudad (ILO, 2016). El plan indio de trabajo 
garantizado es un plan auto orientado o impulsado por la demanda: 
ofrece trabajo a toda persona que manifieste su interés de participar en 
el  plan, con condiciones de trabajo claras y reguladas (De Venanzi, 
2020).

Existe un consenso generalizado en que, pese a sus  limitaciones,  el 
NREGA ha sido un programa exitoso (UNDP, 2011; ILO, 2016; Ahuja, 
2017; Breitkreuz et al., 2017; Mohan, 2017). Ha mejorado las condiciones 
de vida de las poblaciones rurales, incluidas las mujeres, los Dalits y las 
tribus.  Además, ha sido decisivo para la construcción y el  manteni-
miento de infraestructuras básicas y ha contribuido a moderar los ni-
veles de migración del campo a la ciudad. Entre 2008 y 2016, el progra-
ma permitió la construcción de 14.752.000 obras de infraestructura, in-
cluyendo conectividad rural, protección contra inundaciones, conser-
vación del agua, protección contra sequías, irrigación, renovación de 
masas de agua, desarrollo de tierras y saneamiento rural (data.GovIn, 
2018). Por último, el NREGA ha aumentado el poder de negociación de 
los trabajadores rurales con los empleadores pertenecientes a la casta 
superior (Ministry of Rural Development, 2017). 

La Organización Internacional del Trabajo ha destacado el éxito del 
plan (ILO, 2016:  1) y ha sostenido que el NREGA puede servir como 
una "experiencia de aprendizaje Sur-Sur para otros países en desarrollo 
que buscan diseñar e implementar programas públicos de trabajo diri-
gidos a los hogares rurales pobres y proporcionar un umbral de protec-
ción social." Nuestra intención es, por tanto, explorar la viabilidad de 
transferir el NREGA a América Latina. De hecho, varios países lati-
noamericanos (Gehrke & Hartwig, 2018; Shebell & Moser, 2019) han 
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llevado adelante experiencias con programas de trabajo, aunque estos 
tienden a ser de corta duración y ofrecen salarios por debajo del míni-
mo legal. No obstante, estas experiencias pasadas pueden contribuir al 
éxito de la aplicación de nuevos tipos de programas de trabajo basados 
en el modelo del NREGA.

Mucho antes del inicio de la pandemia de COVID-19, la FAO (2018) 
llamó la atención sobre el empeoramiento de las condiciones de vida 
de las poblaciones rurales en América Latina, afirmando que la región 
estaba experimentando un retroceso histórico en la lucha contra la po-
breza rural. En efecto, después de un largo período de recuperación 
económica y social, las condiciones de vida de las poblaciones latinoa-
mericanas habían comenzado a deteriorarse. Esta situación se agravó 
en 2020 como consecuencia de la crisis provocada por la pandemia de 
COVID-19 que empeoró el ya insatisfactorio desempeño de los merca-
dos laborales en América Latina y el Caribe. Las mujeres, los jóvenes y 
los trabajadores del sector informal fueron los grupos más afectados. 

Los múltiples programas de emergencia que los gobiernos latinoameri-
canos implementaron permitieron mitigar la tasa de pobreza en dos 
puntos porcentuales (ECLAC, 2021). En 2020, la tasa latinoamericana 
de pobreza rural extrema se situó en 21,35 %, mientras que la tasa de 
pobreza del mismo grupo demográfico se situó en 44,85 % (ECLAC, 
2021). 

Dos años después de la recesión mundial provocada por la pandemia 
de 2020, la economía mundial se enfrenta a nuevas dificultades: la des-
aceleración del crecimiento mundial y la persistencia de una inflación 
elevada. En América Latina, una desaceleración en el primer trimestre 
de 2022 (World Bank, 2022:  1) ha sucedido a la recuperación de la eco-
nomía en 2021. En un informe reciente, el Banco Mundial sostiene que 
la pandemia de COVID-19 y la guerra en Ucrania han tenido diversas 
consecuencias  (World Bank,  2022).  En primer lugar,  ambos eventos 
han supuesto el mayor revés para la pobreza mundial en décadas, aun-
que el progreso hacia la reducción de la pobreza ya se había hecho me-
nos veloz. En segundo lugar, han provocado el primer aumento de la 
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pobreza extrema en más de dos décadas. En tercer lugar, han afectado 
negativamente a aspectos no monetarios de la vida que influyen signi-
ficativamente en el bienestar de las personas, como los relacionados 
con la educación y la salud. Asimismo, el FMI) sostiene que la fuerte 
recuperación experimentada en América Latina en 2021 está perdiendo 
impulso (IMF 2022). La Organización Internacional del Trabajo (ILO 
2022:  28) sostiene que "se corre el riesgo de que el impacto perjudicial 
de la pandemia sobre el empleo y los medios de subsistencia, si no se 
revierte rápidamente, provoque un cambio estructural a largo plazo 
con consecuencias adversas duraderas para los mercados laborales."

En 2018, la FAO (2018) recomendó cinco medidas clave destinadas a 
mejorar las condiciones de vida de la población rural de América Lati-
na: (a) Crear sectores agrícolas sostenibles; (b) Ampliar los programas 
de protección social; (c) Gestionar adecuadamente los recursos natura-
les; (d) Promover el empleo rural no agrícola y (e) Mejorar la infraes-
tructura rural. 

La pandemia de COVID-19 ha llevado a redefinir algunas de las estra-
tegias orientadas a mejorar las condiciones de vida de las poblaciones 
rurales latinoamericanas (FAO, 2018), en su mayoría relacionadas con 
la expansión del negocio agroalimentario, el avance hacia la digitaliza-
ción de la agricultura y hacia formas sostenibles de agricultura. Sin 
embargo, tanto en opinión del Banco Mundial (2022a) como de CE-
PAL/OIT (ECLAC/ILO 2021), sigue siendo necesario invertir en pro-
yectos que prioricen el gasto público en el crecimiento a largo plazo. 
Evidentemente, la construcción de infraestructuras en zonas rurales, 
como proyectos de gestión del agua y diversas formas de conectividad, 
representan importantes estrategias encaminadas a lograr el desarrollo 
sostenible de las regiones rurales. 

En este documento exploro y desarrollo el argumento de la Organiza-
ción Internacional del Trabajo (ILO 2016) sobre los beneficios poten-
ciales que pueden obtenerse a partir de la transferencia de la NREGA a 
otras zonas rurales del mundo en desarrollo, especialmente América 
Latina.
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MARCO CONCEPTUAL

Según (Ramos-Rollón, 2021:  2) la convocatoria a la transferencia hori-
zontal de conocimientos fue uno de los factores impulsores de la Co-
operación Sur-Sur (CSS) de la Agenda 2030. Esta Agenda defiende la 
circulación y difusión de conocimientos que no respondan a modelos 
jerárquicos  -mayoritariamente  Norte-Sur-  de  producción  y  articula-
ción y plantea la necesidad de generar un espacio de políticas públicas 
de CSS como forma de hacer efectivos los principios de solidaridad, 
beneficio  mutuo  e  identidades  compartidas.  Desde  entonces,  se  ha 
construido una nueva narrativa de la CSS basada en los principios de 
equidad, no intervención y solidaridad entre países (Bry, 2017:  161). En 
una línea similar, Lana y Evans (2017) señalan que los académicos occi-
dentales se han preocupado más por analizar las transferencias de polí-
ticas entre países avanzados que, por ejemplo, las transferencias entre 
países latinoamericanos, a pesar de que en determinadas áreas políticas 
los países en desarrollo tienen mucho que aprender de las experiencias 
de sus homólogos porque comparten condiciones estructurales simila-
res (pasado colonial, desafíos económicos globales, instituciones frági-
les) y problemas sociales análogos (analfabetismo, mortalidad infantil, 
pobreza masiva e informalidad laboral). En consecuencia, en este do-
cumento intentamos utilizar la información relativa al funcionamiento 
de la NREGA para construir un marco político que pueda utilizarse 
para explorar la posibilidad de adaptar el programa a la región latinoa-
mericana (Rose, 1991). 

Es importante subrayar el carácter prospectivo del presente documen-
to. Según Mossberger y Wolman (2003:  430),  el  análisis  prospectivo 
trata de evaluar el efecto de una política antes de ponerla en práctica. 
Este tipo de análisis, " no está destinado a enriquecer nuestro conoci-
miento de la transferencia de políticas como proceso, sino que es un 
tipo especial de práctica que permite al investigador poner menos én-
fasis en los aspectos metodológicos de una política transferida y más 
en la esencia del plan, en la documentación de las necesidades de los 
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programas y en el aprovechamiento de las enseñanzas potencialmente 
valiosas en materia de política".

Aunque nuestro análisis se basa en un modelo prospectivo de análisis 
de políticas, hemos recurrido a la bibliografía clásica sobre transferen-
cias de políticas. Los trabajos de Dolowitz (2003) y Dolowitz y Marsh 
(1996,2000, 2012), desempeñan un papel relevante en el presente estu-
dio al igual que las contribuciones más recientes al campo, como las 
que ofrecen Minkman, van Buuren y Bekkers (2018).

Dolowitz y Marsh (2000:  5) han propuesto una definición extensamen-
te citada de la transferencia de políticas: "el proceso por el cual el cono-
cimiento sobre políticas, disposiciones administrativas, instituciones e 
ideas de un sistema político (pasado o presente) se utiliza en el desa-
rrollo de políticas, disposiciones administrativas, instituciones e ideas 
en otro sistema político". Dolowitz y Marsh (2000) sostienen que para 
analizar las transferencias de políticas es necesario situar dichos proce-
sos dentro de un amplio marco conceptual organizado en torno a cin-
co preguntas principales: (a) ¿Por qué los actores políticos participan 
en la transferencia de políticas? (Adquisición de nuevos conocimientos 
y  competencias  relevantes  para  la  política);  (b)  ¿Qué  se  transfiere? 
(Objetivos  políticos,  contenido político,  instrumentos políticos,  pro-
gramas, instituciones, ideologías, ideas y actitudes y enseñanzas nega-
tivas); (c) ¿De dónde se extraen las enseñanzas? (Se pueden aprender 
lecciones a nivel nacional, subnacional o internacional); (d) ¿Existen 
diferentes grados de transferencia? (Los grados de transferencia inclu-
yen la copia, la emulación, las combinaciones y la inspiración); y (e) 
¿Qué factores permiten o limitan las transferencias? (Grado de com-
plejidad de la política). 

Por otro lado, basándose en un meta-análisis de la bibliografía sobre 
transferencia de políticas, Minkman, van Buuren y Bekkers (2018) han 
propuesto  un  modelo  conceptual  de  transferencia  de  políticas  que 
comprende  cinco  componentes.  Los  autores  analizaron 180  estudios 
empíricos sobre transferencia, difusión y movilidad de políticas publi-
cados  desde  1996 (año en que se publicó el  artículo de  Dolowitz  y 
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Marsh que comentaba la bibliografía sobre transferencia de políticas) 
hasta 2016. Los componentes que resultan de codificar diferentes facto-
res pueden facilitar la comprensión de los aspectos que juegan a favor 
o en contra de la transferencia propuesta: a) Transferibilidad: Legiti-
midad del actor de origen; éxito de la política de origen; b) Entorno: 
En primer lugar, el contexto que delimita el escenario de los actores 
políticos. En segundo lugar, el efecto perturbador de políticas alterna-
tivas; (c) Adoptabilidad: Pertinencia de la política de origen; (d) Dise-
ño del proceso: El diseño del proceso se refiere a la configuración de 
las interacciones entre los actores políticos que intercambian conoci-
mientos en la implementación de la política de origen; y (e) Recursos. 
Los recursos humanos y financieros necesarios para adoptar e integrar 
una política transferida.

La relevancia de este modelo para nuestro trabajo reside en que permi-
te un análisis más explícito de varios ámbitos de transferencia, a saber: 
la capacidad, el entorno, el diseño de políticas y los recursos. 

En las siguientes secciones del documento desarrollaré los distintos te-
mas planteados en los modelos de transferencia descritos anteriormen-
te. En las conclusiones abordaré los diversos factores que pueden facili-
tar u obstaculizar la transferencia de política que propongo. 

¿POR QUÉ LOS ACTORES POLÍTICOS PARTICIPAN EN LA 
TRANSFERENCIA DE POLÍTICAS?

Dolowitz y Marsh (2000) afirman que existe una multiplicidad de agen-
tes que pueden participar en la transferencia de políticas: representan-
tes electos, partidos políticos, funcionarios, grupos de presión, gestores 
de políticas de cambio, empresas transnacionales, grupos de reflexión, 
ONG y, cada vez más, consultores. Los actores políticos se embarcan 
en un proceso de aprendizaje mediante el cual adquieren conocimien-
tos y habilidades relevantes para las nuevas políticas. Este aprendizaje 
puede ser resultado de la búsqueda sistemática de evidencias, del diálo-
go,  de  la  búsqueda de  consenso y negociación,  pero también de  la 
coerción, la conformidad, o la necesidad de mantenerse al día con las 
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normas internacionales (Cairney, 2020). Cairney (2020:  5) señala dife-
rentes modelos de contextos de aprendizaje, entre los que destaca el 
modelo de aprendizaje epistémico. Aquí encontramos un "corpus acre-
ditado de conocimientos y expertos que están dispuestos a interactuar 
-y son capaces de hacerlo- con los responsables políticos, y a asumir 
un papel en el proceso político." Según Béland, Howlett y Mukherjeeé 
(2018ab) el factor aglutinante que une a los actores dentro de una co-
munidad epistémica es la producción y el acceso a la información rela-
tiva a una cuestión política, que además los diferencia de otros actores 
involucrados en negociaciones políticas en torno a objetivos políticos.  

Cabe señalar que el aprendizaje epistémico desempeñó un papel clave 
en la difusión del programa Bolsa-Escola en América Latina (Gonnet, 
2019a; 2019b). 

En efecto, según Gonnet (2020: 61) "la variable que activó el mecanis-
mo de difusión de las Transferencias Monetarias Condicionadas fue la 
existencia de un consenso a escala regional sobre su eficacia entre un 
grupo de expertos y profesionales influyentes." El académico C. Buar-
que es el responsable del diseño del programa y de su posterior transfe-
rencia a un gran número de países en desarrollo. La experiencia de 
Buarque como académico y funcionario público le proporcionó am-
plias oportunidades para dar a conocer su programa (Lana & Evans, 
2017). Visitó 52 países para promover la idea del Bolsa-Escola y presen-
tar sus resultados (Araujo & Aguiar, 2002). Debido a su respetada tra-
yectoria académica, Buarque atrajo la atención de UNICEF y UNES-
CO, que respaldaron firmemente el programa Bolsa-Escola (Aguiar & 
Araujo, 2002), convirtiéndolo, en diez años, en un modelo de política 
global (De Britto, 2008; García & Moore, 2012; Morais & Silva, 2017; 
Leisering, 2019). 

Por su parte, gran parte de la aceptación que recibió el  NREGA se 
debe al trabajo del académico Jean Dreze, que conceptualizó y redactó 
la primera versión del programa (Dreze & Khera, 2009; Dreze, 2010; 
Adhikari et al., 2011), aunque el papel desempeñado por los activistas en 
dicha aceptación fue también importante (Chopra, 2011). Al igual que 
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Buarque, Dreze ha ocupado una serie de cargos académicos y oficiales 
que le permitieron conseguir que el plan NREGA fuera aceptado por el 
gobierno del primer ministro de la India, Manmohan Singh. Dreze y 
Sen (2013) han sostenido la necesidad de construir nuevas infraestruc-
turas  para  generar  crecimiento económico  y desarrollo  social  y  esa 
preocupación se refleja en el  objetivo del NREGA: construir activos 
duraderos.  Dreze (2020)  ha sostenido recientemente  la  necesidad de 
ampliar el alcance y la financiación del NREGA como estrategia cen-
tral para luchar contra la creciente tasa de pobreza india. 

La influencia de las comunidades epistémicas es muy importante para 
los académicos que están dispuestos a impulsar nuevas opciones políti-
cas, incluidas las transferencias internacionales. Cairney (2020), sugiere 
que para captar la atención de los responsables políticos, los gestores 
de cambio de políticas y los consultores deben realizar un trabajo preli-
minar con el fin de identificar dónde aprender, y adquirir conocimien-
tos viajando a lugares más allá de sus fronteras.1 

ADOPTABILIDAD/ TRANSFERIBILIDAD

El modelo de Minkman, Van Buuren y Bekker (2018) nos lleva a pres-
tar atención a los motivos y competencias que impulsan a los actores a 
proponer transferencias de políticas. La transferibilidad se refiere a la 
capacidad del  actor  de  origen para transmitir  políticas.  Los autores 
(2018: 230) sostienen que "la transferibilidad aumenta cuando la política 
de origen coincide con los valores y objetivos políticos del actor recep-
tor”. Como se señaló anteriormente, la transferencia del NREGA pue-
de funcionar para resolver algunos de los problemas más importantes 
que impactan negativamente en el contexto rural latinoamericano: el 
desempleo y la falta de acceso a servicios sanitarios de calidad, por 

1 Mi primer viaje de estudios a la India tuvo lugar en 2012, cuando participé en la Con-
ferencia  Internacional  sobre  Descentralización  Democrática  en  Thrissur,  Kerala. 
Volví a la India en 2017 para estudiar políticas sociales en el Centro para el Estudio 
de la Exclusión Social de la Universidad de Cochin, Kerala. Más tarde, en 2019, retor-
né como investigador invitado al Centro para el Estudio de la Exclusión Social de la 
Universidad de Hyderabad, donde realicé un estudio en profundidad del NREGA.
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ejemplo. La transferibilidad también se ve facilitada cuando el actor re-
ceptor está abierto a considerar políticas de otros lugares. La receptivi-
dad se acentúa cuando las políticas existentes -como mostramos ante-
riormente en relación con las políticas rurales latinoamericanas actua-
les (FAO, 2018)- no producen los resultados esperados (Lana & Evans, 
2017). 

La legitimidad actúa como otro factor que facilita el proceso de trans-
ferencia de políticas (Minkman, Van Buuren & Bekker, 2018: 230): "La 
imagen del actor de origen puede ser positiva o menos positiva, lo que 
respectivamente estimula o desalienta la adopción de políticas que pro-
vienen de este actor”. Sin embargo, Cairney (2020) ha destacado la im-
portancia  de  la  participación  de  académicos  independientes  en  las 
transferencias de políticas. Sugiere que los gobiernos importadores de-
berían apoyarse en una combinación de fuentes que incluyan tanto 
evaluaciones encargadas por el gobierno -aunque relativamente inde-
pendientes- como estudios científicos independientes sujetos a revisión 
por pares. Otras fuentes valiosas de información para la transferencia 
de políticas provienen del trabajo de grupos de reflexión, coaliciones 
empresariales, universidades, fundaciones filantrópicas y ONG (Stone, 
2012). 

Según Dolowitz y Marsh (2000), el tipo de política puede determinar 
su grado de transferibilidad. Las políticas flexibles y poco dependientes 
del contexto tienen más posibilidades de ser aplicadas. A este respecto, 
cabe señalar que el NREGA es un programa flexible, no una política 
hecha a medida para un lugar geográfico concreto. Según Dolowitz 
(2003: 106), "el actor de origen debe estar siempre preparado para tener 
una mente abierta a la hora de desarrollar o adaptar políticas y progra-
mas existentes." Minkman, Van Buuren y Bekker (2018:  233), añaden 
que "las políticas cuya reputación de eficacia y éxito está probada son 
objetos de transferencia muy apreciados por los responsables políti-
cos." El éxito global del plan de empleo garantizado de la India sugiere 
que la presente propuesta de transferencia podría ser bien recibida por 
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los responsables políticos latinoamericanos.2 Otro factor que juega a 
favor de la transferencia propuesta es que " la necesidad de invertir 
más en infraestructura es una de las políticas públicas que genera ma-
yor consenso en América Latina y el Caribe. " (BID, 2020a: 23).

ENTORNO

El concepto de entorno de Minkman, Van Buuren y Bekker (2018) se 
refiere, en primer lugar, al contexto que delimita el escenario de los ac-
tores políticos y, en segundo lugar, a la  perturbación  que genera la 
existencia de políticas alternativas. El contexto engloba un amplio ám-
bito de investigación que abarca desde los marcos institucionales hasta 
las capacidades organizativas. Debido a que la extensión de este trabajo 
no permite un tratamiento exhaustivo de estas cuestiones, limitaré mi 
exposición a una breve comparación entre los regímenes de protección 
social de América Latina y la India y los procesos de formulación de 
políticas asociados a ellos. 

Caracterizar con precisión los regímenes de protección social existen-
tes en los países en desarrollo plantea algunas dificultades (Midgley, 
2014). Por un lado, Gough (2014) define los regímenes de protección so-
cial de estos países como regímenes de seguridad informales. Este tipo 
de régimen carece de políticas diferenciadas debido a su permeabili-
dad. Por otro lado, Tillin y Duckett (2017) y De Venanzi (2015) sostie-
nen que varios países del Sur global, entre ellos Brasil  e India, han 
puesto en marcha programas que van más allá de la simple respuesta a 
los efectos negativos de los planes de ajuste estructural y desarrollan 
políticas basadas en derechos, como los programas de pensiones y de 
seguro médico que antes estaban reservados a los trabajadores forma-
les. 

2 La ONG colombiana  Terra  Grata  ha experimentado con programas  similares  al 
NREGA. El trabajo de esta ONG ha sido reconocido por #CNNHeroes, una campa-
ña de la CNN que identifica iniciativas con capacidad para mejorar la vida de las per-
sonas. https://edition.cnn.com/SPECIALS/cnn.heroes/vote/10/ 
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Desde finales de la década de 1990, los gobiernos latinoamericanos han 
contado con un amplio margen de maniobra en la formulación de po-
líticas sociales. De hecho, las instancias políticas nacionales -especial-
mente a nivel presidencial- se convirtieron en una fuerza fundamental 
para aplicar políticas basadas en derechos. Los actores internacionales 
siguen influyendo en las reformas de las políticas nacionales, pero solo 
hasta cierto punto. Las principales políticas sociales aplicadas en Amé-
rica Latina han recibido en general el apoyo de las sucesivas legislatu-
ras nacionales, lo que ha permitido que los gobiernos mejoren y corri-
jan el diseño y el funcionamiento de dichos programas (Murillo, 2009).

Tanto en la India como en América Latina encontramos sistemas polí-
ticos descentralizados (aunque con una fuerte influencia centralizado-
ra) en los que cada nivel administrativo desempeña un papel en la ges-
tión y aplicación de las políticas. En la India, la formulación de políti-
cas se inscribe en un marco tecnocrático, en el que los funcionarios 
asesoran a los ministros del gabinete. Sin embargo, en la década de 
1980 proliferaron las ONG y los institutos de investigación que busca-
ban ejercer influencia sobre las políticas y ofrecer alternativas (Mathur 
& Warner, 2009; Mathur, 2016). Los gobiernos locales desempeñan un 
papel en la aplicación de programas patrocinados por el gobierno cen-
tral (como el NREGA). Mientras tanto, las organizaciones de base y la 
sociedad civil juegan un rol fundamental en la aprobación de leyes ba-
sadas en derechos, sobre temas de seguridad alimentaria, información 
y trabajo (Mooji, 2007; USAID, 2017). 

En América Latina, el papel de las organizaciones de base y la partici-
pación comunitaria en la formulación de políticas ha adquirido mucha 
visibilidad. Los factores responsables de esta tendencia van desde un 
fuerte apoyo estatal (legitimación, promoción y empoderamiento de la 
participación comunitaria) hasta la asistencia internacional, y la fuerte 
participación de profesionales de clase media en la expansión de los 
proyectos comunitarios (USAID, 2017). 

Como ya se ha señalado, un proceso de transferencia puede verse per-
turbado por la disponibilidad de políticas alternativas. La popularidad 
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de las TMC tanto entre los responsables políticos como entre los bene-
ficiarios (De Britto, 2008) plantea dudas sobre las ventajas de introdu-
cir un programa de trabajo garantizado en Latinoamérica. Al abordar 
esta cuestión, Zepeda y Alarcón (2012) observan que, a largo plazo, los 
planes de empleo pueden producir mejores resultados que las TMC. 
Basándose en la experiencia de la India, el Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (UNDP, 2009), sostiene que combinar TMC 
y programas como el NREGA ha producido una mejora fundamental 
en las condiciones de vida de la población rural del país ya que mien-
tras que las TMC contribuyen a mejorar el consumo de bienes básicos 
y la salud y educación de los niños, el plan de trabajo garantizado ge-
nera cualificaciones laborales básicas y recursos infraestructurales muy 
necesarios. En una línea similar, la OCDE (2013) sostiene que una polí-
tica como Bolsa-Escola podría tener más impacto si se combinara con 
un programa laboral. Las oportunidades de generación de empleo pue-
den ir unidas a transferencias directas de efectivo que permitan incluir 
a los pobres en actividades productivas. De esta manera, con el tiempo, 
estos podrían evitar depender totalmente de las transferencias de in-
gresos. Así pues, el NREGA no debería entrar en colisión con la im-
plantación generalizada de las TMC en América Latina. Por el contra-
rio, los responsables políticos latinoamericanos deberían considerar la 
combinación de políticas para que las prestaciones a los hogares pro-
vengan de diferentes fuentes y se realicen en múltiples formas, ayu-
dando a mejorar así la eficacia de la red de seguridad social (OCDE, 
2013).

¿QUÉ SE TRANSFIERE?

Según Dolowitz y Marsh (2000:  12), "casi todo se puede transferir: ob-
jetivos de políticas, contenido de políticas, instrumentos de políticas, 
programas, instituciones, ideologías, ideas y actitudes y lecciones ne-
gativas." En América Latina, los programas de trabajo estatales no son 
una novedad; sin embargo, ninguno ha ofrecido trabajo garantizado 
(Shebell & Moser, 2019). Gehrke y Hartwig (2018), han presentado una 
lista exhaustiva de los planes de trabajo latinoamericanos y sus caracte-
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rísticas más destacadas. Estos programas varían en términos de opor-
tunidades de capacitación laboral, duración, poblaciones objetivo e in-
tervenciones  complementarias.  En  general,  ofrecen  empleo  a  corto 
plazo, con salarios que tienden a estar por debajo del mínimo legal. 
Gehrke y Hartwig (2018) añaden que los programas de trabajo que bus-
can aliviar las crisis a corto plazo son inadecuados para fomentar las 
inversiones productivas. En los hogares pobres, solo los programas de 
trabajo a largo plazo pueden producir una amplia gama de resultados 
en materia de productividad y crecimiento, que superen lo que se pue-
de esperar de las TMC. En resumen, América Latina conoce bien los 
planes estatales de trabajo y, por tanto, podría lanzar un programa pi-
loto siguiendo el modelo del NREGA. Un programa de este tipo au-
mentaría los ingresos, la productividad y el crecimiento de los hogares 
pobres en mayor medida que las TMC. Además, los planes voluntarios 
de empleo a largo plazo pueden mejorar la gestión del riesgo indivi-
dual al hacer que el empleo, y por tanto los ingresos, estén si se los so-
licita.

GRADOS DE TRANSFERENCIA/ADOPTABILIDAD

En opinión de Dolowitz y Marsh (2000:  13), la transferencia de políti-
cas no es un proceso de ‘todo-o- nada’: "Aunque cualquier caso parti-
cular puede implicar una combinación de procesos y agentes, hay bási-
camente cuatro gradaciones diferentes, o grados, de transferencia: la 
copia, que implica una transferencia directa y completa; la emulación, 
que implica transferir las ideas que hay detrás de la política o el pro-
grama de origen; las combinaciones, que implican mezclas de varias 
políticas diferentes; y la inspiración, en la que la política de otra juris-
dicción puede inspirar un cambio de política, pero cuyo resultado final 
no tiene como fuente a la original". Además, Dolowitz (2003) afirma 
que las políticas deben pasar por un proceso de adaptación para ajus-
tarse a su nuevo entorno. Por lo tanto, las políticas no tienen por qué 
copiarse, sino que pueden adaptarse, imitarse o inspirarse en la política 
de origen (Minkman, Van Buuren & Bekker, 2018). Asimismo, Stone 
(2012:  483) señala que "no es habitual observar una mera copia de la le-
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gislación o un calco de las técnicas utilizadas. En su lugar, los interme-
diarios transforman las ideas políticas en un proceso de traducción po-
lítica." En algún momento, prosigue Stone (2012:  489), "el proceso de 
transferencia de políticas termina, y las fuerzas endógenas de transfor-
mación toman el control."

Nuestra propuesta consiste en transferir una emulación del NREGA, 
para lo cual es necesario adaptar el programa a las condiciones impe-
rantes en determinados territorios rurales latinoamericanos Una trans-
ferencia de este tipo debería empezar por definir claramente las priori-
dades y preocupaciones locales. Es decir: los responsables políticos de-
ben proponer proyectos que se adapten adecuadamente a la región im-
portadora y avanzar en proyectos que sean técnicamente sólidos y que 
respondan a las necesidades de la comunidad. Un factor que puede ju-
gar a favor de la transferencia propuesta es que las políticas dotadas de 
un núcleo fijo, pero con gran flexibilidad al momento de ser aplicadas 
-como es el caso del NREGA- pueden adoptarse más fácilmente en los 
lugares de destino (Minkman, Van Buuren & Bekker, 2018). 

GOBERNANZA LOCAL/PARTICIPACIÓN SOCIAL

En su documento The Future of Policy Transfer Research (El futuro 
de  la  investigación  sobre  la  transferencia  de  políticas),  Dolowitz  y 
Marsh (2012) sostienen que es importante estudiar las formas en que la 
transferencia de políticas se relaciona con los distintos modos de go-
bernanza. En la actualidad existe un consenso general entre los profe-
sionales del desarrollo internacional y las organizaciones multilaterales 
en que permitir a las comunidades participar en el diseño y la ejecu-
ción de programas locales puede mejorar y reforzar en gran medida di-
chas iniciativas (World Bank, 1994; Berry & Mollard, 2010; Verma, Bis-
ht & Cronin, 2014; Barde, 2017). Prada-Trigo (2016), Nedley (2017) y Or-
love et al. (2011) señalan las ventajas de exigir responsabilidades a los 
prestadores mediante el diálogo, la participación en comités y la crea-
ción de un sentimiento de pertenencia que lleve a las partes interesadas 
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a proteger sus servicios y a generar un sentimiento de confianza entre 
prestadores y usuarios. 

En la India, la participación social es fundamental para el funciona-
miento de las  infraestructuras  locales  (Bisht,  Lokgariwar & Cronin, 
2014). Por su parte, en América Latina encontramos cientos de comités 
locales de agua y saneamiento encargados de garantizar el acceso al 
agua para beber, lavar, cocinar y para otros usos domésticos (SIASAR, 
2017). Akhmouch (2012) ha ofrecido una reseña en profundidad de la 
descentralización de los servicios de agua y saneamiento en 17 países 
latinoamericanos. Descubrió que los comités locales de agua, las co-
operativas y las juntas son elegidos por los miembros de la comunidad 
y, con el apoyo de los gobiernos locales y el sector privado, constru-
yen, reparan, operan y administran los sistemas de agua y saneamien-
to. 

En América  Latina,  la  descentralización que existe  en el  sector  del 
agua podría desempeñar un papel fundamental en la implantación de 
un esquema de trabajo garantizado siguiendo el modelo del NREGA. 
Además de ocuparse, como hacen actualmente, de la provisión y el 
mantenimiento de las infraestructuras, las juntas y comités locales po-
drían funcionar también como asociaciones locales encargadas de pro-
mover el debate público sobre los proyectos de infraestructura, trabajar 
en el diseño y la gestión de las operaciones cotidianas de los progra-
mas,  generar conciencia sobre los planes, inscribir a los trabajadores, 
emitir y autentificar las tarjetas de trabajo y llevar un registro de los 
casos (Akhmouch, 2012; De Venanzi, 2020). 

DISEÑO DEL PROCESO/ ¿DE DÓNDE OBTENER LOS 
APRENDIZAJES?

En general, el diseño del proceso se refiere a la configuración de las in-
teracciones entre los actores políticos que intercambian conocimientos 
en la aplicación de la política de origen (Minkman, Van Buuren & Be-
kker, 2018). Estas interacciones pueden ocurrir en tres niveles diferen-
tes: el nivel nacional, donde los actores políticos obtienen enseñanzas 

17



REVISTA LATINOAMERICANA DE ESTUDIOS RURALES 8 (16) 2023 ISSN 2525-1635

de su propio país; el subnacional, donde los actores extraen lecciones 
de los niveles inferiores de gobierno; y el internacional, donde los acto-
res buscan aprender de otras naciones o de las unidades subnacionales 
de sus gobiernos (Dolowitz & Marsh, 2000). 

En relación con el  aprendizaje a  nivel  internacional,  Lana y Evans 
(2017) señalan que los investigadores occidentales se han centrado más 
en las  transferencias  de políticas  entre  países  avanzados  que en las 
transferencias entre países latinoamericanos. No obstante, continúan 
los autores, los países en desarrollo tienen mucho que aprender de las 
experiencias de sus homólogos en determinadas áreas políticas, porque 
comparten condiciones estructurales similares (pasado colonial, desa-
fíos económicos globales, instituciones frágiles) y problemas sociales 
análogos  (analfabetismo,  altas  tasas  de  mortalidad  infantil,  pobreza 
masiva  e  informalidad  y  vulnerabilidad  laboral).  Del  mismo modo, 
Nedly (2017:  165) señala que: "La exclusión por parte de los responsa-
bles políticos del Norte de las experiencias de los países en desarrollo 
sugiere una peligrosa incapacidad o renuencia a acceder a lo que 'la 
otra mitad sabe'. Este tipo de enfoques impide las oportunidades de un 
auténtico diálogo global y, a su vez, limita tanto el aprendizaje como la 
transferencia  de  políticas".  Constatine  y  Shankland  (2017)  sostienen 
que la cooperación Sur-Sur ha recibido poca atención a pesar de su 
creciente importancia. 

Según Lana y Evans (2017), existen cuatro estructuras de oportunida-
des positivas para la práctica de las transferencias entre países en desa-
rrollo. En primer lugar, las organizaciones internacionales fomentan e 
incluso financian la emulación de las  Mejores Prácticas por parte de 
otros países en desarrollo. En segundo lugar, la existencia de organiza-
ciones autóctonas de cooperación técnica en el mundo en desarrollo 
abre más canales de comunicación entre los responsables políticos para 
la cooperación Sur-Sur. En tercer lugar, las transferencias de políticas 
en las que participan ONG suelen ser habituales en los países en desa-
rrollo. En cuarto lugar, los países en desarrollo se enfrentan a proble-

18



AUGUSTO DE VENANZI Una propuesta de transferencia de políticas Sur-Sur 

mas estructurales similares, como el desempleo, la pobreza masiva y el 
hambre. 

El éxito de la transferencia del Bolsa-Familia a muchos países en desa-
rrollo abre amplias oportunidades para la futura cooperación Sur-Sur. 
En la propuesta de transferencia del NREGA encontramos numerosas 
posibilidades de complementariedad política con las TMC. Las TMC 
pueden ayudar a identificar cuáles son los municipios más necesitados 
y facilitar el diseño de políticas para esas comunidades (OCDE, 2013). 
Asimismo, la aplicación de las TMC ha puesto en marcha una amplia 
red bancaria que podría utilizarse para remunerar a los trabajadores 
inscritos en un régimen de trabajo garantizado (De Venanzi, 2020). 

Desde la perspectiva del Sur, Lana y Evans (2017) abogan por una ma-
yor participación de los agentes informales no estatales en la transfe-
rencia activa de programas, ideas y opciones políticas innovadoras.

¿DÓNDE TRANSFERIR?

Minkman, Van Buuren y Bekker (2018) sostienen que la transferibili-
dad no implica únicamente la capacidad del actor de origen para trans-
mitir políticas. También se refiere a las condiciones socioambientales 
que prevalecen tanto en los países de origen como en los receptores. 
América  Latina  abarca  muchos  países  y  aunque  existen  similitudes 
económicas y sociales entre ellos, también hay diferencias importantes. 
Asimismo, existen disparidades socioeconómicas dentro de los estados, 
provincias y regiones de cada país (Cuadrado-Roura & Aroca, 2013). De 
ahí que la selección de una zona rural en la que poner en práctica un 
programa piloto siguiendo el modelo del NREGA pueda convertirse en 
una tarea ardua. A la hora de decidir la ubicación de un proyecto de 
este tipo es necesario tener en cuenta el desarrollo desigual y la debili-
dad de los sistemas de mercado. Sin embargo, enfoques como el análi-
sis espacial pueden ayudarnos a identificar lugares específicos de Amé-
rica Latina donde la transferencia de la política propuesta podría pro-
ducir resultados óptimos (Cuadrado-Roura & Aroca, 2013; Berdergue, 
Bebbington & Escobal, 2015).
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Los estudios de Berdergue, Escobal y Bebbington (2015) y de Escobal 
et al. (2015) sobre los territorios rurales de América Latina ofrece un 
buen punto de partida para identificar los lugares que necesitan desa-
rrollo económico y social. El análisis de los autores considera el nivel 
de crecimiento económico, los índices de pobreza y la mejora de la dis-
tribución de los ingresos.  Los estudios de Berdergue, Escobal y Be-
bbington (2015) revelan que entre mediados de la década de 1990 y me-
diados de la década de 2000, 52 % de todos los territorios latinoamerica-
nos no lograron mejorar en al menos dos de las tres dimensiones del 
desarrollo. Otro 29 % fracasó en las tres dimensiones. El estudio tam-
bién reveló que solo 12 % de diez mil unidades subnacionales de 11 paí-
ses  latinoamericanos experimentaron procesos  de  desarrollo  de  una 
década de duración que lograron impulsar simultáneamente el creci-
miento económico, la reducción de la tasa de pobreza y una mejor dis-
tribución del ingreso.

Cuadrado-Roura y Aroca (2013) plantean que esos desequilibrios terri-
toriales pueden atribuirse a diversos factores: (a) Aislamiento geográfi-
co; b) Crisis de los sectores productivos; c) Agotamiento de los recur-
sos naturales, y d) Subutilización o abandono de recursos e infraes-
tructuras. Por el contrario, el desarrollo inclusivo se produce como re-
sultado de la combinación de cinco factores (Berdergue, Escobal & Be-
bbington, 2015): (a) Acceso a recursos naturales; (b) Conexión a mer-
cados dinámicos; (c) Ciudades intermedias con vínculos entre lo rural 
y lo urbano; (d) Inversión pública: existencia de carreteras, servicios 
públicos, grandes infraestructuras, acceso a aguas subterráneas; y (e) 
Agencia social: Para que se produzca el cambio, los agentes interesa-
dos deben ejercer presión para apoyar el cambio institucional. He aquí, 
por lo tanto, algunas pistas útiles sobre dónde encontrar lugares apro-
piados para la aplicación de un programa de empleo. 

RECURSOS

Como sostienen Minkman, Van Buuren y Bekker (2018), se necesitan 
recursos humanos y económicos para adoptar e integrar una política 
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transferida. En cuanto a la disponibilidad de recursos económicos, se 
ha sugerido que parte de los 100 billones de dólares de fondos gestiona-
dos profesionalmente se inviertan en cubrir la gran brecha de infraes-
tructura de entre 1 billón y 1,5 billones de dólares anuales (BID, 2018). 
En la actualidad, la mayor parte de la financiación para infraestructu-
ras básicas en América Latina tiene su origen en la ayuda internacio-
nal  proporcionada  por  países  como  Estados  Unidos,  Reino  Unido, 
Francia, Alemania, Japón, Dinamarca, Países Bajos, Noruega y Suecia 
(De Venanzi, 2015). Cabe señalar que los donantes y prestamistas inter-
nacionales  tienden  a  apoyar  las  Mejores  Prácticas  (Lana  &  Evans, 
2017). Esto se refiere a políticas y planes -como el NREGA- que han 
sido evaluados por organismos internacionales y han sido considerados 
exitosos en términos de resultados y costos.

Tener  una  economía  más  sólida  es  igualmente  importante  para  la 
perspectiva de una mayor inversión en infraestructura. A fines de 2021, 
las economías de América Latina y el Caribe consiguieron recuperarse 
lentamente  de  la  crisis  económica inicial  de  COVID-19.  Este  creci-
miento se debió principalmente a la recuperación de las economías es-
tadounidense y china (IMF Blog, 2021).  Sin embargo, las tendencias 
económicas  recientes  apuntan  a  una  ralentización  de  la  economía 
mundial. Por lo tanto, la disponibilidad de fondos para la transferencia 
de política que proponemos está signada, por ahora, por la incertidum-
bre (World Bank, 2022b). No obstante, el Banco Mundial sostiene que 
si los países de ingresos bajos y medios desean reducir la pobreza y 
promover el  desarrollo,  deben aplicar  reformas fiscales  y  tributarias 
progresivas que permitan alcanzar esos fines mediante estrategias no 
financiadas por el déficit (World Bank 2022). Más allá de las transfe-
rencias monetarias -que pueden tener efectos multiplicadores en las 
economías locales-, los países de renta baja y media necesitan invertir 
en sanidad, educación e infraestructura.

21



REVISTA LATINOAMERICANA DE ESTUDIOS RURALES 8 (16) 2023 ISSN 2525-1635

CONCLUSIONES

El objetivo de este documento prospectivo consistió en desarrollar una 
propuesta basada en la observación de la Organización Internacional 
del Trabajo (ILO, 2016) según la cual el NREGA puede servir de mode-
lo Sur-Sur para otros países en desarrollo que deseen implementar pro-
gramas  estatales  de  trabajo  dirigidos  a  los  hogares  rurales  pobres. 
Nuestro análisis se enfocó en América Latina como región potencial-
mente importadora de la transferencia de  política que proponemos. 
Esta elección obedece a la similitud de los problemas a los que se en-
frentan las poblaciones rurales de India y América Latina, pero tam-
bién a la necesidad de encontrar nuevas opciones de políticas públicas 
capaces de mejorar las condiciones de vida extremas de las comunida-
des rurales latinoamericanas. A partir de ahora estamos en condiciones 
de debatir los factores que pueden contribuir o dificultar la transferen-
cia de política que proponemos. 

Sobre el tema de quiénes participan en la transferencia de políticas so-
ciales, puede decirse que los responsables políticos suelen mostrar mu-
cho interés y responder positivamente a las políticas que han tenido 
éxito en otras latitudes. El interés por las transferencias también puede 
aumentar cuando los responsables políticos buscan políticas alternati-
vas, especialmente en aquellos casos en los que las políticas nacionales 
no logran tener el impacto deseado sobre las poblaciones destinatarias. 
De todo ello se deduce que la transferencia del programa NREGA, ya 
sea bajo su forma original o con algún tipo de adaptación, puede pro-
ducir una serie de resultados positivos para las poblaciones afectadas. 

También hemos argumentado que la adoptabilidad aumenta cuando la 
política de origen coincide con los valores y objetivos políticos del ac-
tor receptor. Hay que señalar que, tanto en India como en América 
Latina, los gobiernos centrales y locales están buscando de manera in-
tensiva estrategias que conduzcan a un aumento del empleo rural. En 
una sección anterior de este documento, señalamos que América Lati-
na no es ajena a los programas de trabajo. Sin embargo, como afirman 
Gehrke y Hartwig (2018), solo los programas que ofrecen un acceso 
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consistente al empleo y aseguran beneficios recurrentes a lo largo del 
tiempo (por ejemplo, una garantía de empleo), pueden alcanzar resul-
tados adecuados.

La legitimidad también forma parte de la transferibilidad. Hace refe-
rencia a la capacidad del actor de origen para transmitir políticas, y 
puede  alentar  o  desalentar  la  adopción de  políticas.  Según Cairney 
(2020), los gobiernos importadores deben recurrir a una combinación 
de fuentes que incluya evaluaciones independientes y trabajos científi-
cos sujetos a revisión por pares. Asimismo, los responsables políticos -
tanto a  nivel  nacional  como internacional-  recurren actualmente  al 
asesoramiento de consultores que actúan como expertos políticos en el 
desarrollo de nuevos programas, políticas y estructuras institucionales 
(Lana & Evans, 2017; Nedly, 2017), por lo que formular una propuesta 
de transferencia a través de documentos académicos puede ser un fac-
tor que facilite la presentación de transferencias políticas a los deciso-
res políticos.  

Como lo señalamos antes, el entorno hace referencia en primer lugar 
al contexto que delimita el escenario en el que se mueven los actores 
políticos y, en segundo lugar, a la existencia de políticas alternativas 
(Minkman, Van Buuren & Bekker, 2018). La cuestión del escenario de 
los actores políticos se tratará más adelante. Por su parte, la existencia 
de políticas alternativas significa que un proceso de transferencia pue-
de verse perturbado por la disponibilidad de políticas alternativas. Sin 
embargo, como se argumentó anteriormente, no tiene por qué haber 
una colisión entre las TMC y los programas estatales de trabajo. Por el 
contrario, estos programas pueden complementarse buscando promo-
ver el desarrollo económico y social (UNDP, 2009; Zepeda & Alarcón, 
2012; OCDE, 2013).

La gobernabilidad y la participación social son también cuestiones de 
importancia al considerar la transferencia de políticas públicas. Actual-
mente existe un consenso generalizado en que la incorporación de las 
comunidades locales en la toma de decisiones, el diseño y la imple-
mentación de programas locales puede mejorar enormemente dichas 
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iniciativas (World Bank, 1994; Berry & Mollard, 2010; Verma, Bisht & 
Cronin, 2014; Barde, 2017). En América Latina encontramos cientos de 
comités locales de agua (SIASAR, 2017) que podrían asumir las respon-
sabilidades asociadas a la ejecución de un plan de trabajo garantizado, 
dando a conocer el programa, inscribiendo a los trabajadores, emitien-
do y autenticando tarjetas de trabajo y manteniendo registros de casos 
y archivos de trabajo.

Con respecto al origen de las enseñanzas, Lana y Evans (2017) y Nedly 
(2017) sostienen que los países en desarrollo pueden aprender mucho 
de las experiencias de sus homólogos porque comparten condiciones 
estructurales y problemas sociales similares. El éxito del programa Bol-
sa-Escola medido en términos de su transferencia a muchos países en 
desarrollo, habla de las numerosas oportunidades abiertas para nuevas 
transferencias de políticas Sur-Sur.

Por su parte, la transferibilidad se refiere a las condiciones ambientales 
que imperan tanto en los países de origen como en los de destino (Mi-
nkman, Van Buuren & Bekker, 2018). En nuestra opinión, el análisis es-
pacial representa un modelo valioso que puede emplearse para identifi-
car lugares específicos dentro de Latinoamérica, donde la transferencia 
de política que proponemos puede producir resultados óptimos. 

Según Dolowitz y Marsh (2000), las transferencias pueden fracasar de-
bido a información insuficiente o a una transferencia inadecuada. En 
realidad, la transferencia desinformada no constituye una restricción 
importante, ya que la información sobre el diseño, la aplicación y los 
resultados del NREGA es abundante y puede encontrarse en informes 
elaborados por organizaciones multilaterales, por el gobierno indio y 
por fuentes académicas (De Venanzi, 2020). La transferencia inadecua-
da es una cuestión diferente; aquí nos encontramos con un complejo 
conjunto de temas relacionados con los contextos económicos, políti-
cos e ideológicos de los países de origen y de adopción. En la India, por 
ejemplo, debido en parte a que el NREGA es un tema delicado desde el 
punto de vista político, los sucesivos gobiernos han estado dispuestos a 
financiar el programa empleando en promedio 0,33 % del PIB desde su 
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creación (Narayanan, 2020). Por el contrario, América Latina se en-
frenta  a  unas  previsiones  económicas  inciertas  (ECLAC,  2020;  IM-
Fblog, 2021) que pueden obstaculizar la voluntad de los gobiernos de 
poner en marcha nuevos programas sociales y económicos. 

Por último, para seguir considerando la viabilidad de nuestra propues-
ta, debemos examinar los contextos políticos e ideológicos pertinentes 
de las regiones de origen y de acogida. Se necesita más investigación 
sobre el proceso de elaboración de políticas (donde convergen factores 
políticos, tecnocráticos e institucionales) en ambas regiones del mun-
do. El conocimiento resultante puede ser muy revelador en cuanto a la 
viabilidad real de la transferencia de política que proponemos en este 
documento. 
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