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¿QUÉ SON LOS 

PAGOS CONDICIONADOS?



Los Programas de Transferencias Monetarias Condicionadas 

(en adelante, PTMC) son una metodología aplicada para amortiguar 

los efectos de la pobreza, particularmente en países en desarrollo.

Nacen en América Latina y el Caribe en la década de los 90, 

concretamente en México, como una propuesta de reforma a los 

programas de reducción de la pobreza que existían entonces (1). 

Hasta la fecha, la herramienta más común utilizada por los gobiernos 

para aliviar la pobreza era el subsidio de alimentos.

Por su naturaleza, dichos subsidios presentaban carencias, como  el 

hecho de no llegar a la totalidad de la población que los necesitaba. En 

este contexto, los PTMC buscan cubrir las brechas de este tipo de 

programas.

El primer PTMC fue PROGRESA 

(Programa de Educación Salud y 

Alimentación), más adelante 

llamado Oportunidades, y fue 

creado por Santiago Levy y José 

Gómez de León. 

Visita este Link para saber más.

PRINCIPALES PROBLEMAS GENERADOS POR EL SUBSIDIO DE ALIMENTOS (2):

En contraste, el objetivo de las transferencias condicionadas va más allá de 

fomentar el consumo en los hogares más pobres. Son un desafío a la pobreza 

estructural, buscan romper su círculo y su componente de inter-generacionalidad. 

De esta forma, los PTMC realizan transferencias de dinero en efectivo directamente 
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de estos tres factores: la salud/nutrición, la educación y el fomento del ahorro . Se 

considera que uno de sus factores de éxito es que los pagos son un complemento 

al salario, y no una manutención.

Desde su creación a mitad de los años 90 

los PTMC, en México, han logrado reducir el 

trabajo infantil en los hogares beneficiarios, 

han contribuido a aumentar la asistencia 

escolar y han fomentado la progresión de 

los beneficiarios dentro del sistema 

educativo. Respecto a la dimensión de 

salud, por ejemplo, se ha visto reducida la 

mortalidad infantil (3). 

(*)

(1)

(2)

(3)

Ibarrarán P., Regalia F., Stampini M. (2017). Introducción . Así funcionan las transferencias
condicionadas . Buenas prácticas a 20 años de implementación . Banco Interamericano de
Desarrollo (BID)]

Levy S. (2015). ¿Estan apuntando en la dirección correcta las políticas sociales en América
Latina? Más allá de los programas de transferencias en efectivo condicionadas. Brookings.
https ://www .brookings.edu

Bate, Peter (2017) La historia detrás Oportunidades y Oportunidades para una vida mejor BID
Web Stories

1.1 | Introducción a los PTMC 
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Con lo cual acaban beneficiando por 
igual a familias necesitadas y a aquellas 

que no lo son tanto

Provocando en muchos casos un consumo 
excesivo de ciertos alimentos y penalizando 

indirectamente otros productos/marcas.

Excluyendo a todo aquél que trabaje en la informalidad, un fenómeno muy común en 
Latinoamérica .

https://dds.cepal.org/bpsnc/programa?id=22
https://www.brookings.edu/
https://www.iadb.org/es/noticias/articulos/2004-10-01/la-historia-detras-de-ioportunidadesi,5552.html
https://www.iadb.org/es/noticias/articulos/2004-10-01/oportunidades-para-una-vida-mejor,4990.html


1.2 | Puntos fuertes y débiles de los PTMC

Pese a haber supuesto un antes y un después, los PTMC son un modelo todavía en 

evolución. Siendo programas relativamente nuevos, hay mucha especulación sobre 

sus resultados en el largo plazo, ya que los datos y las muestras de las que se 

dispone son insuficientes para elaborar estudios fundamentados. Aun así, se han 

investigado con gran amplitud los logros y los retos de los PTMC en el corto y 

medio plazo (4) (5): 

PUNTOS 

FUERTES
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(*)
(4)

(5)

(6)

Bate, Peter (2017) La historia detrás Oportunidades y Oportunidades para una vida mejor BID Web Stories

Ibarrarán P., Regalia F., Stampini M. (2017). Introducción. Así funcionan las transferencias condicionadas. 
Buenas prácticas a 20 años de implementación. Banco Interamericano de Desarrollo (BID)]

Transferencias monetarias condicionadas para familias pobres: Una herramienta eficiente para combatir la 
pobreza e incrementar el capital humano. Resultados del BIRF, Banco Mundial, marzo 2010

PUNTOS 

DÉBILES

La condicionalidad está directamente 

ligada a la inversión en los hijos, lo 

cual les hace receptores directos. 

Además, las transferencias de dinero 

suelen realizarse directamente a 

mujeres, brindándoles así una fuente 

de ingresos propia que habitualmente 

pueden no tener. De esta forma, se 

logra fortalecer su posición social y 

promover su poder de decisión al 

confiarles la administración de sus 

propias ayudas. 

Anclar las transferencias a una condicionalidad 

permite alinear los programas con las 

prioridades sanitarias y educativas nacionales 

del momento. Gracias a los PTMC, en el ámbito 

de la sanidad, por ejemplo, se ha visto un 

incremento en la cobertura de vacunación en 

aquellos países que tenían tasas iniciales 

bajas, como Nicaragua u Honduras. En Méjxco, 

el 38% de los niños (de familias beneficiarias) 

continuaron su educación a grados superiores, 

mientras que en lugares como Brasil 

contribuyeron a una disminución del trabajo 

infantil (6).

En muchas ocasiones el sistema financiero actual penaliza a la población 

pobre por el simple hecho de serlo, haciendo más difícil que estos logren 

mejorar su calidad de vida. Por ejemplo, la estabilidad económica del 

individuo y su entorno suele definir su facilidad para acceder a créditos. 

Ofrecer incentivos en efectivo da a las familias una oportunidad de 

incrementar sus ingresos y liquidez. 

Pese a la rigurosa monitorización y evaluación de los programas, se han producido errores de inclusión en algunas 

experiencias de implementación de PTMCs. 

El 10% más pobre de la población suele caracterizarse por vivir en zonas con poca infraestructura y 

geográficamente dispersos . Ante la dificultad de llegar a estos sectores, muchos programas se han visto tentados 

a incluir a familias de percentiles superiores aun sin haber cubierto la totalidad del percentil anterior.

Se trata de realidades diversas y fragmentadas, las estrategias utilizadas para llegar a los ciudadanos en zonas 

urbanas no tendrán los mismos resultados al ser aplicadas en zonas rurales. Y estas diferencias se incrementan 

según el alcance del proyecto. La dificultad de encontrar un modus operandi que pueda aplicarse a nivel nacional 

hace que en la mayoría de los casos, cuanto más alcance tenga el programa, mayor la brecha de cobertura.

Sin embargo, de forma progresiva se ha ido blindando el funcionamiento de los programas para evitar errores de 

fragmentación y brechas de cobertura, logrando cubrir de forma cada vez más eficiente tanto áreas urbanas como 

rurales, así como personas que trabajan en la informalidad.

Como ocurre con la mayor parte de los programas de protección social, los PTMC establecidos a nivel 

nacional requieren de aprobación política y dependen del gobierno, a cargo de los servicios sociales. Esta 

dependencia limita los fondos y la atención prestada a los programas según la agenda de gobierno en el 

momento, y en muchos casos ha creado una retórica de propaganda y manipulación política. 

Para abordar este problema, PROGRESA ideó un sistema de normas de transparencia e implementaron un 

sistema de transferencias directas a los beneficiarios, sin que el dinero tuviera que pasar por las manos de 

funcionarios públicos. De esta forma, los bancos administran directamente el dinero. Otro mecanismo de 

prevención de la corrupción que se implementó fue el cerrar las inscripciones al programa y congelar las 

entregas de dinero tan pronto se acercan elecciones. Por último, el programa mexicano realiza campañas 

de transparencia puntuales.

. 



EL CASO DE RIBERALTA



Un reciclador de base es aquella persona que se dedica a la recuperación y la venta de 

materiales reciclables. Se trata de una actividad muy extendida en todas las grandes 

ciudades de América Latina y el Caribe, dónde alrededor de un millón de personas viven de 

ella (7). A pesar de su popularidad, en ocasiones, la actividad de los recicladores no es 

reconocida por la ciudadanía. Esto se da especialmente cuandolos recicladores realizan su 

trabajo en la informalidad, en condiciones laborales y de salud precarias, a menudo ubicados 

en botaderos incontrolados a cielo abierto.

Debido a los diversos peligros ambientales y para la salud que suponen estos lugares, su 

cierre empieza a ser una prioridad para los gobiernos, quienes los sustituyen por rellenos 

sanitarios (vertederos legalizados y regulados). Pero ésta transición puede suponer la 

pérdida de acceso a materiales para miles de recicladores, es decir, la pérdida de acceso a 

su fuente de ingresos. Por eso, desde hace unos años estos cierres están yendo 

acompañados de acciones afirmativas y de apoyo a los recicladores, que a su vez les 

brindan la oportunidad de mejorar sus condiciones de trabajo. 

En Bolivia,  el caso que nos  ocupa, el 37% de los residuos generados termina en botaderos a 

cielo abierto, con un 30% de ellos ubicado cerca de cuerpos de agua utilizados para 

consumo humano y riego (8). Ante esta situación, el Estado Boliviano junto al Banco de 

Desarrollo Interamericano (BID), puso en marcha en 2013 un programa para la 

implementación para la gestión integral de los residuos sólidos en el país. El programa preveía 

el cierre de varios botaderos del país, entre los cuales se encontraba el botadero de Warnes, 

en Riberalta.

ABR 18 �¨ MAY19 | Con motivo del cierre del 

botadero municipal, empieza la implementación del 

proyecto, cuyo objetivo general fue el de mejorar las 

condiciones de trabajo de los recuperadores(as) a 

través de su formalización e inclusión social. Una vez 

inaugurado el nuevo relleno sanitario, los recicladores 

ya no podrían trabajar en el antiguo botadero, ya que 

los camiones dejarían de descargar residuos allí, pero 

tampoco en las nuevas instalaciones, ya que éstas 

estarían reguladas por funcionarios municipales. 

En este contexto se trabaja mano a mano con las 

recicladoras durante más de un año para encontrar 

fuentes de trabajo alternativas.  

En el botadero de Warnes

trabajaban 47 recicladoras, 

39 participaron al proyecto.

LAS RECICLADORAS DE 

WARNES EN CIFRAS

(7)

(8)

(9)

Cohen P, Ijgosse J, Sturzenegger G. (2013) Desarrollo de planes de inclusión para recicladores 
informales en sitios de disposición final: una guía operativa. Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID).   

Diagnóstico de Gestión de Residuos Sólidos elaborado por la DGGIRS del Ministerio de Medio 
Ambiente y Agua (MMAyA), 2011. 
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2.1 | Contexto
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SISTEMA DE SALUD
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