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Las evaluaciones de impacto han demostrado que estas intervenciones son efectivas para 

cumplir los objetivos de corto plazo. Así, la revisión de evaluaciones realizada por Fiszbein y 

Schady (2009) encuentran que el programa tiene efectos positivos en la reducción de pobreza 

y sobre el nivel de consumo. De igual modo, la revisión realizada por Molina-Millan, et al. 

(2016) rescata que las evaluaciones experimentales de los PTMC encuentran que los 

programas también tienen impactos positivos en la reducción del trabajo infantil, matrícula y 

asistencia a los colegios; al mismo tiempo, se encontraron impactos en el uso de servicios de 

salud preventiva y desarrollo infantil. 

Una parte de la literatura sobre las PTMC explora el rol que juega el condicionamiento dentro 

del programa, debido a que hacer el seguimiento del condicionamiento requiere el desarrollo 

del sistema de información y la capacidad de hacer cumplir las reglas de participación. Así, 

Baird, McIntosh y Özler (2011) en una evaluación experimental encuentran que los PTMC 

tienen mejores efectos que las transferencias sin condicionamiento en las variables de interés 

de cada programa, como matrícula y notas en la escuela. Asimismo, como señalan Hanna y 

Karlan (2016) haciendo referencia a un conjunto de estudios, las familias suelen preferir un 

PTMC pues valoran el mecanismo de condicionamiento como una manera de cumplir metas 

personales o familiares (Ashraf, Karlan, and Yin 2006; Bryan, Karlan, and Nelson 2010).  

No obstante, existe abundante experiencia internacional en programas de trasferencias no 

condicionados (PTMNC). Un ejemplo emblematico es es el Programa Chino Di-Bui que alcanzó 

a 78 millones de hogares (Chen et al., 2006). Uno de los argumentos negativos sobre los 

PTMNC es que los hogares podrían gastar el dinero en bienes nocivos. Sin embargo, cabe 

resaltar que los PTMNC también han sido evaluados a través de estrategias experimentales 

encontrando efectos positivos; ejemplos de estos son los estudios realizados por Jessee et al. 

(2013) sobre el Zambia Child grant program o el estudio de Merttens et al. (2013) sobre el 

Programa de la Red de Protección contra el Hambre en Kenia. En particular, la evaluación del 

programa GiveDirectly en hogares rurales de Kenia encuentra impactos positivos sobre el 

consumo del hogar, resaltando el consumo de alimentos, medicinas y materiales de estudio. Al 

mismo tiempo, se encuentran incrementos en la inversión en las condiciones del hogar (como 

muebles y mejoras en pisos) y en el bienestar psicológico de los beneficiarios; por último, el 

estudio encuentra que no existen impactos sobre el consumo de alcohol o tabaco (Haushofer y 

Shapiro, 2013).  

Finalmente, una variante de los PTMNC son las trasferencias en especies; de hecho, la 

revisión de experiencias realizada por Gentilini et al. (2014) señala que 89 paíeses de bajos 

ingresos cuentan con alguna variante de estos programas. Sin embargo, Hanna y Karlan 

(2016) argumentan que estas intervenciones no generan necesariamente mejores resultados 

que los otros programas que trasfieren directamente el dinero y que existen evidencia que 

desestima los riesgos asociados a la trasferancia directa de dinero. 

Pensiones No Contributivas 

Las Pensiones No Contributivas son otro de los grandes brazos de las políticas redistributivas. 

Estos programas buscan proteger los niveles de consumo mínimo de las personas en retiro, en 

especial, por las dificultades de empleabilidad y salud en las poblaciones de la tercera edad. En 

el Perú, el programa de Pensiones No Contributivas es el Programa Nacional de Asistencia 

Solidaria - Pensión 65 que funciona desde el 2011. Mientras que en Bolivia, Chile y México, los 

programas de Pensiones No contributivas tienen mayor antigüedad. 



En América Latina, las caracteristicas de los programas de Pensiones No Contributivas suelen 

varias bastante; Rofman et al. (2015), analizan estos programas en 14 paises y dan cuenta de 

la diversidad en el tamaño de la trasferencia, periodicidad y el sistema de focalización. Son aún 

escasas las evaluaciones experientales en estas intervenciones; sin embargo, existen 

evaluaciones que usan otras metodologías. Uno de estos casos, precisamente, es la 

Evaluación de Impacto de Pensión 65 que identifica a través de la metodología de regresión 

discontinua el impacto de la intervención sobre variables relacionadas al bienestar de la 

población beneficiaria. La evaluación encontró una reducción en el porcentaje de adultos 

mayores que trabajaban por necesidad, un aumento del 40% en el cosumo por adulto y una 

reducción en el porcentaje de adultos mayores con depresión (Gertler y Galiani, 2016).  

En Bolivia el programa inicio en el año 1996 con el nombre de Bono Solidaridad y paso por dos 

reformulaciones hasta el año 2007 que paso a llamarse Renta Dignidad. La evaluación de 

impacto encargada por el gobierno del país dirigida por Escobar et al. (2013) fue mediante una 

metodología cuasi-experimental de regresión discontinua, sus resultados indican que el 

programa ayudó a incrementar el ingreso y consumo per cápita de los hogares. Por otra parte, 

Hernani-Limarino & Mena (2015) utilizan una estrategia alternativa de Diferencias en 

Diferencias. Sus resultados indican que el programa incremento para las mujeres el ingreso no 

laboral, pero disminuyo su oferta en el mercado y sus ingresos laborales, lo cúal redujo el 

ingreso per cápita en sus hogares; además, los hogares incrementaron únicamente su gasto en 

vivienda. 

En Chile, el programa inició en el año 2008 con el nombre de Pensión  Básica Solidaria. 

Bherman et al. (2008) utilizando una metodología de doble y triple diferencia, evidencia que el 

programa incrementó los ingresos anuales del hogar, incremento el consumo en diferentes 

tipos de bienes y servicios como salud  y eduacaión, y incrementaron la shoras de ocio. 

Mientras, en México el programa se llama 70 y más. Galiani et al.(2015), de igual forma utilizan 

una metodología cuasi-experimental de regresión discontinua y evidencian que el programa 

mejoro el bienestar mental de los adultos reduciendo la depresión, incremento el consumo en el 

hogar y redujo las horas de trabajo pagado de los tratados. 

Seguros de protección social 

Un tercer grupo de intervenciones dentro de los programas de redistribución son aquellos 

relacionados a la ausencia de mercados de seguros que permitan a las poblaciones 

vulnerables protegerse de los shocks externos, como pueden ser la pérdida de empleo o 

desastres naturales.  

Los seguros de desempleo son intervenciones poco usuales en los países en vías de 

desarrollo, en gran medida debido a la dificultad de identificar a los beneficiarios en países con 

alto nivel de informalidad; sin embargo, empiezan a aparecen en paises de ingresos medios 

como Brasil o Egipto (Hanna y Karlan,  2016). Son pocos aún los estudios sobre las dinámicas 

dentro de estos programas en países en vías de desarrollo; sin embargo, hay más experiencias 

en los países de mayor desarrollo (Meyer, 1995; Grenier y Pattanayak, 2011). 

Por otro lado, los programas de asistencia en caso de desastres naturales es otro tipo de 

seguro social. Existen pocos estudios experimentales que evaluen estos programas, en 

especial debido a la inminente urgencia de atender a las poblaciones en peligro. No obstante, 

excepciones notables incluyen el estudio de De Mel, McKenzie y Woodruff (2008), que 

analizaron el efecto de las transferencias de efectivo a las microempresas en Sri Lanka 





que los programas tienen efectos positivos pero modestos en variables como la inversión en 

activos dentro de sus negocios, el tamaño de los mismo, sus utilidades y la actividad 

empresarial; no obstante, ninguno de los estudios encuentra impactos estadísticamente 

significativos en el ingreso total del hogar, a su vez que los resultados en el consumo del hogar 

son, en el mejor de los casos, mixtos o nulos. En suma, los autores señalan que los programas 

tienen efectos importantes, pero no trasformadores en relación a la reducción de la pobreza 

(Banerjee, Karlan y Zinman, 2015). Como se mostrará más adelante, el uso de estas 

intervenciones como complementos a otros programas puede resultar altamente efectivo. 

Programas de Entrenamiento Laboral y Formación de Habilidades 

Por otro lado, los cambios tecnológicos van obligando a las empresas a adaptarse 

constantemente; por ello, y más en el ámbito urbano, es cada vez mayor la demanda de más 

habilidades para cubrir las necesidades de las organizaciones. Al mismo tiempo, las personas 

en condición de pobreza típicamente carecen de la formación adecuada que les permita 

adquirir más y mejores habilidades, y luego acceder fácilmente a empleos estables. Más aún, 

otras limitaciones del contexto, como la segregación o la violencia, pueden hacer más difícil la 

inclusión económica de estos grupos. Ante esto, la experiencia internacional y local muestran 

otro conjunto de alternativas disponibles para ayudar a la inclusión económica de las personas 

en pobreza a través del desarrollo de habilidades.  

Una de estas son los programas de capacitación para jóvenes, estos programas están 

enfocados en jóvenes con bajo nivel de formación (máximo secundaria completa) y en 

desempleo o subempleo. Los programas suelen estar compuestos por una combinación de 

capacitaciones para el trabajo y prácticas o pasantías en una empresa del sector privado; en 

algunas ocasiones incluían capacitaciones en habilidades socioemocionales, como en Jóvenes 

en Acción (Colombia), Juventud y Empleo (República Dominicana) o Galpao Applauso (Brasil) 

(BID, 2017). En la región, las evaluaciones experimentales de cuatro de estos programas han 

demostrado su potencial para la inclusión económica de los jóvenes vulnerables: Entra21, en 

Argentina (Alzúa, Cruces y López, 2015); Jóvenes en Acción, en Colombia (Attanasio et al., 

2015); Juventud y Empleo, en República Dominicana (Ibarrarán et al., 2015); y Projoven, en 

Perú (Díaz y Rosas-Shady, 2016). Si bien la evidencia muestra que este tipo de intervenciones 

son efectivas, uno de los desafíos más importantes es la necesidad de tener una coordinación 

cercana y activa con los agentes privados para articular las capacitaciones con las prácticas; 

este reto no es menor cuando se considera el escalamiento de este tipo de intervenciones.  

Desde otro enfoque, también se encuentran en la experiencia internacional programas de 

capacitación para emprendedores. Estos buscan mejorar las habilidades de gestión de 

negocios en pequeños empresarios, de manera que puedan hacer más sostenibles sus 

emprendimientos. Usualmente, estos programas incluyen contabilidad básica y planificación 

financiera, la separación de las finanzas entre el hogar y la empresa, la gestión de recursos 

humanos, el marketing, la gestión de inventarios, etc (BID, 2017). No obstante, en el éxito de 

los emprendimientos también importan las habilidades blandas (soft-skills) de los 

emprendedores; actitudes como la motivación, competitividad, optimismo, asunción de riesgos, 

iniciativa juegan un rol clave (BID, 2017). Sin embargo, un meta-análisis realizado por 

McKenzie y Woodruff (2014) sobre evaluaciones de impacto muestra que los efectos de estos 

programas son pequeños. Otros estudios similares en países en vías de desarrollo sugieren 

que la combinación de estas capacitaciones juntos con acceso a financiamiento producen 





efectiva, no indican que las intervenciones por separado tengan los mismos efectos. En esta 

línea, Hanna y Karlan (2016) señalan la necesidad de estudiar si combinaciones particulares de 

las intervenciones del modelo de graduación tienen efectos similares, en particular dejando 

fuera o cambiando aquellos componentes más costosos. 

Programas de inclusión económica en la Amazonía 

La experiencia internacional y local dan luces sobre alternativas para promover la inclusión 

económica en las zonas rurales, sobre todo con tradición agrícola, y zonas urbanas; sin 

embargo, no se encuentra abundante literatura sobre intervenciones que persigan estos 

objetivos en la Amazonía. Características particulares a este contexto como la poca 

accesibilidad a canales de comunicación y a servicios públicos en los centros poblados, la 

presencia de fenómenos naturales estacionales que afectan el uso de tiempo y la capacidad 

productiva de las familias (Coomes, et al., 2016), el poco entendimiento de las tradiciones 

locales y la relación cercana entre los ecosistemas y los medios de vida de los pobladores, 

precisan un enfoque particular para diseñar intervenciones pertinentes para estos contextos.  

De manera general, existen estudios que dan algunas primeras luces sobre estos espacios. Así 

por ejemplo, Adams, C. et al (2012) analizan la combinación de políticas y su relación con los 

ingresos del hogar, el consumo y los hábitos alimenticios en comunidades amazónicas en 

Brasil. Los autores mencionan que la implementación de programas enfocados en la reducción 

de la deforestación -promocionando el mejor uso de tierra y su administración-, la 

implementación de programas de protección alimentaria, de protección social y de políticas de 

concesión de derechos de propiedad a comunidades nativas coinciden con cambios positivos 

en la distribución de ingresos y el consumo de alimentos (Adams, C. et al., 2012). 

Así por ejemplo, un estudio experimental realizado en Uganda encuentra que el uso de 

trasferencias monetarias condicionadas a la preservación de los bosques es una herramienta 

altamente efectiva para mitigar las actividades que pongan en peligro los ecosistemas 

(Jayachandran, et al., 2017). En casos como este, donde existe una contraposición entre el uso 

y cuidado de los recursos ecosistémicos, las trasferencias pueden ayudar a alinear los 

incentivos para alcanzar ambos objetivos.  

A su vez, Adams, C. et al. (2012) hacen notar que la implementación de políticas de uso y 

protección de tierra también coinciden con cambios en las actividades productivas de 

comunidades que tenían como núcleo productivo económico la agricultura itinerante, la caza, la 

recolección y la pesca, hacia actividades de agricultura de cultivos comerciales, como las 

bananas, frutas tropicales y fruto de palma (Adams, C. et al., 2012). Ello significó una transición 

de economías de subsistencia a una integrada a la venta en mercados, acompañado con el 

apoyo financiero de programas sociales y cambios en los hábitos de consumo. Ahora, señalan 

los autores, las comunidades realizan compra en alimentos (en su mayoría procesados), 

medicinas y otros artículos (Adams, C. et al., 2012).  



Propuesta de intervención para la inclusión económica en zonas 

de pobreza en Amazonía: Adaptaciones en el programa Noa 

Jayatai 

Evaluación de necesidades y revisión de la literatura 

Motivación 

El sector de Desarrollo en Inclusión Social viene desarrollando estrategias que atiendan a la 

población en pobreza y extrema pobreza en la zona de Amazonía. Entre estos esfuerzos se 

encuentra la adaptación del programa social Haku Wiñay (rural andino) a la Amazonía rural, 

llamado "Noa Jayatai". Al igual que Haku Wiñay, la versión amazónica del programa tiene como 

objetivo el  desarrollo capacidades productivas y de manejo de emprendimientos en hogares 

rurales en situación de pobreza y pobreza extrema. 

Al igual que en la versión andina, el programa Noa Jatai consta de dos productos. El primer 

componente consiste en una fase de transferencia de activos productivos y capacitación en el 

uso y adopción de tecnologías. El segundo componente es el desarrollo de emprendimientos 

grupales dentro de las comunidades y tiene como objetivo fortalecer el efecto del programa en 

términos de inclusión económica de las familias. También el programa tiene una duración de 

tres años y parte de la elaboración de un Diagnóstico Rural Participativo (DRP). Este 

diagnóstico es realizado por un proyectista y consiste en un análisis de la demanda de 

tecnologías y activos productivos por parte de los usuarios y en un análisis de la factibilidad de 

la implementación de la tecnología en el contexto (suelos, condiciones para crianza de 

animales etc). 

En términos de evidencia, como mencionamos anteriormente, el primer componente del 

modelo de Haku Wiñay está en línea con Modelos de Graduación que han probado ser 

efectivos según la evidencia generada por evaluaciones rigurosas realizadas en diferentes 

contextos. Sin embargo, con respecto al segundo componente, la evidencia es más escasa 

sobre qué modelos son efectivos para promover emprendimientos. El MIDIS y del programa 

FONCODES han identificado limitaciones en la implementación de Noa Jatai tanto en su primer 

como en su segundo componente, y están en proceso de realizar estudios que permitan 

entender con mayor profundidad las dificultades que han surgido al adaptar el modelo de Haku 

Wiñay a la Amazonía. En especial, se han identificado retos alrededor de la selección de 

tecnologías e ideas de negocios adecuadas para la Amazonía. 

Tomando en cuenta la escasa evidencia sobre el segundo componente y los retos de 

adaptación al contexto de la Amazonía de ambos componentes, este documento propone una 

intervención que busca mejorar la adaptación del programa a la Amazonía, en especial las 

tecnologías que se transfieren a las familias usuarias. Asimismo, la evaluación de la 

intervención busca generar evidencia sobre la efectividad de ambos componentes del 

programa Noa Jatai. 

Diagnóstico de necesidades 

Fuentes de información 

El diagnóstico fue realizado en base a una visita a la región de Loreto y unas entrevistas 

preliminares con actores del Ministerio que han estado implementando el programa y que han 







No obstante, como se discutió previamente, las particularidades de la vida en la Amazonía 

plantean retos nuevos a los observados en las zonas andinas. Retos que deben ser abordados 

de manera transversal en las operaciones del programa. Una primera aproximación está 

relacionada a la pertinencia de los activos productivos o tecnologías ofrecidas, el éxito del 

modelo de graduación descansa en que estos puedan ser usados sin problemas en el lugar; 

así por ejemplo, en la evaluación realizada por Banerjee et al. (2015) encuentra que los 

impactos caen significativamente en Honduras debido a la mala adaptación de las gallinas que 

fueron ofrecidas a los hogares. Al mismo tiempo, la pertinencia de las tecnologías ofrecidas 

también se relaciona con las constumbres de las comunidades beneficiarias; si se incentivan 

cultivos que distan mucho de la dieta usual de los pobladores es posible que la producción no 

sea dirigida al consumo, tal como se observó en las visitas a campo con el consumo de 

algunas hortalizas. Por último, la pertinencia de las tecnologías también se relaciona con los 

retornos que estas tienen en los mercados; es de suma importancia incorporar en el proceso de 

priorización de tecnologías metodologías que incorporen un enfoque de mercado (USAID, 

2008). 

Otra de las lecciones importantes es la de incorporar un enfoque de manejo sostenible de los 

recursos ecosistémicos. En comparación con poblaciones en otros contextos ambientales, las 

comunidades en la Amazonía enfrentan una disyuntiva entre el uso de los recursos naturales 

para su sustento y generación de ingresos, frente al cuidado del ecosistema del que dependen 

sus recursos. En este contexto, se encuentran en la experiencia internacional adaptaciones que 

toman en cuenta este enfoque; así, un estudio experimental realizado en Uganda encuentran 

que incentivos monetarios condicionados -tipicamenete usados para garantizar consumo y 

promover inversiones en capital humano- a la conservación de bosques son altamente 

efectivos para la preservación (Jayachandran, et al., 2017). Así, introducir condicionalidades en 

la trasferencia de recursos puede tener impactos positivos en la implementación de los 

programas; de hecho, un estudio experimental realizado por Martínez et al. (2017), encuentra 

que condicionar el desembolso de recursos al buen desempeño de emprendimientos 

incipientes tiene impactos positivos sobre el éxito de los negocios. 

Diseño de la Innovación 

Las características de las zonas donde opera el programa Noa Jayatai requieren una enfoque 

distinto al usado en la región andina. Las condiciones de la amazonía descritas previamente 

representan retos distintos para la inclusión económica de las poblaciones de la selva. En este 

sentido, es preciso incorporar en el proceso de selección y transmisión de tecnologías una 

mirada que considere la sostenibilidad de los recursos ecosistémicos, la temporalidad en los 

cambios climáticos, así como el potencial económico de las actividades promovidas; por eso, la 

propuesta de intervención será aterrizada en base a una análisis de mercado más detallado y 

al cálculo de los retornos de las tecnologías priorizadas. En la siguiente sección, se detallan los 

objetivos de la intervención, la población objetivo y la descripción de la intervención.  

Objetivo de la intervención 

La intervención persigue los siguientes objetivos: 

Objetivo general: Incrementar los ingresos generados a partir de la adopción de tecnologías 

en el programa Noa Jayatai 









Indicadores y fuentes de información 

Tabla 15: Lista de indicadores y fuente de información 

Nivel del 
indicador 

Indicador Fuente de 
información 

Rensultados 
intermedios 

Porcentaje de hogares que adopta las tecnologías Línea de base 
y línea de 
salida de la 
muestra 

Número de emprendimientos que transan bienes o servicios 
con otros miembros de su comunidad 

Número de emprendimientos que transan bienes o servicios 
con miembros de otras comunidades 

Número de emprendimientos que no pierden miembros 
durante 6 meses después del inicio 

Número de veces que el equipo necesitó un mediador para 
llegar a un acuerdo 

Resultados 
finales 

Valor de las ventas del emprendimiento 

Valor de los activos en posesión del emprendimiento 

Número de emprendimientos que sigue operando 6 meses 
después del inicio 

Plan de actividades generales 

Para la implementación del piloto y su evaluación se plantea el siguiente plan de acción: 

1. Selección de la muestra en base al registro de FONCODES

2. Selección de la muestra

3. Recojo de línea de base

4. Implementación de la intervención

5. Recojo de la línea de seguimiento
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