
Revista Mexicana de Análisis Político y Administración Pública
Departamento de Gestión Pública y Departamento de Estudios Políticos y de Gobierno

Volumen IV, número 11, julio-diciembre 2015
Pp. 3-10 

Revista Mexicana de Análisis Político y Administración Pública. Universidad de Guanajuato. 

3

PRESENTACIÓN

Es un gusto presentar este número de la Revista Mexicana de Análisis Político y Adminis-
tración Pública, y eso por varias razones. Primero, porque además de contener muchos 
y muy interesantes artículos sobre discusiones centrales de las Ciencia Política y la AP, 
incluye un Dossier dedicado a la “Transferencia de políticas públicas”, tema que es to-
davía poco conocido en ámbitos latinoamericanos. Segundo, porque en sus páginas los 
lectores encontrarán las contribuciones de un conjunto de jóvenes talentosos, que con 
sus textos nos muestran no sólo su destreza y potencial académicos, sino que nos hacen 
voltear hacia discusiones teórico-conceptuales y cuestiones empíricas novedosas, frescas, 
relevantes. Por último, porque al participar en estas páginas, los autores del número y 
quien escribe estas notas tenemos la oportunidad de sumarnos al destacado grupo de co-
laboradores de la revista, la cual ha logrado convertirse en una referencia indispensable.

En la primera sección de la revista (es decir el Dossier ya mencionado), los lectores en-
contrarán cuatro textos que en su conjunto ofrecen un panorama bastante completo de 
los temas y debates recurrentes en la literatura sobre transferencia de políticas públicas. 
Dicho término hace referencia a los procesos por medio de los cuales los funcionarios 
públicos retoman los fundamentos, las características o los modelos de política pública 
existentes en otras jurisdicciones (nacionales, pero también estatales/locales) para (re)
diseñar sus propias políticas públicas (Wolman, 1992; Dolowitz y Marsh, 2000; Wol-
man y Page, 2002; Evans, 2004; Dussauge, 2012a). Aunque procesos de este tipo han 
acompañado el desarrollo de las constituciones, las instituciones políticas y las admi-
nistraciones públicas de México y demás países de la región, el enfoque de transferencia 
de políticas públicas sigue siendo poco utilizado (algunas excepciones son Culebro y 
Askvik, 2010; Culebro y Figueras, 2012; Dussauge, 2013; Nupia, 2015).

En términos académicos, la literatura sobre transferencia de políticas tiene sus orí-
genes en las discusiones sobre difusión de políticas (Walker, 1969; Gray, 1973; Collier y 
Mesick, 1975) y lesson-drawing (Rose 1991, 1993; aunque véase también Westney, 1987). A 
diferencia de la mayor parte de los textos sobre difusión de políticas, las discusiones so-
bre transferencia de políticas no sólo tratan de mostrar que un cierto componente de una 
política pública pasó de una jurisdicción a otra. Por el contrario, buscan entender cómo 
los procesos de transferencia se desarrollaron (y con qué resultados) dadas las diferencias 
institucionales entre la unidad “exportadora” y la unidad “importadora” (Page, 2000). 
Asimismo, en contraste con la propuesta de Rose, que enfatiza la forma en que los to-
madores de decisiones estudian casos internacionales para luego adaptarlos en su propia 
realidad político-administrativa, los textos sobre transferencia de políticas subrayan que 
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las imposiciones externas o las modas internacionales pueden ser razones igualmente 
poderosas para explicar por qué una misma (o muy similar) política pública aparece en 
diversas jurisdicciones (Jacoby, 2000; Bulmer y Padgett, 2005; Benson y Jordan, 2011).

Los conceptos, propuestas y enfoques de la literatura sobre transferencia de políticas 
han sido útiles para analizar muy diversos temas. Así, es posible encontrar estudios sobre 
políticas urbanas (Wolman y Page, 2002), instrumentos de rendición de cuentas (Ben-
nett, 1997), políticas sociales (Peck and Theodore, 2001), control del crimen (Newburn, 
2002), política laboral (Casey y Gold, 2005), sistemas de adquisiciones (Fawcett y Mar-
sh, 2012), instrumentos de vacunación (Ogden et al ., 2003) y reformas administrativas 
(Peters, 1997; Pal, 2012), entre muchos otros. Aunque buena parte de estos estudios se 
han centrado en explorar procesos entre países, en realidad las propuestas analíticas del 
enfoque pueden emplearse con el mismo provecho en el estudio de procesos de transfe-
rencia subnacionales (es decir entre gobiernos estatales o municipales; véanse Mossber-
ger, 2000; Nutley et al ., 2012). 

Por supuesto, el enfoque de transferencia de políticas no ha estado libre de críti-
cas importantes respecto de su conceptualización (James y Lodge, 2003; McCann y 
Ward, 2012); sus alcances teóricos (Page, 2000); o su futuro como área de investigación 
(Benson y Jordan, 2011). Aunque estos comentarios han sido atinados y algunos siguen 
siendo válidos, las propuestas analíticas del enfoque continúan siendo útiles y utilizadas 
pues atienden preguntas de investigación importantes, que lo mismo tocan los procesos 
de internalización de políticas públicas o integración regional (Page, 2003; Knill, 2005; 
Thatcher, 2007), que complementan las aportaciones más recientes de la literatura de 
difusión de políticas con la cual comparte preocupaciones centrales (Weyland, 2004; 
Marsh y Sharman, 2009; Dussauge, 2012b). 

Por otra parte, como lo muestran los artículos incluidos en el Dossier, el enfoque de 
transferencia de políticas nos ofrece un lenguaje que bien puede ayudar a describir y 
comprender mejor algunos de los cambios político-administrativos de nuestros entor-
nos mexicano y latinoamericano. El artículo inicial de Jorge Puga González, “Time va-
riable in policy transfer analysis: the experience of the higher education program “Ma-
nutención” in Mexico”, tiene como punto de partida una de las áreas menos exploradas 
por la literatura académica: la relación entre los procesos de transferencia de políticas 
y la variable tiempo (Carroll, 2012; Dussauge, 2012c). Con base en el análisis del pro-
grama “Manutención”, antes llamado Programa Nacional de Becas para la Educación 
Superior (Pronabes), Puga argumenta que al excluir la variable tiempo nuestros análisis 
nos ofrecen una visión incompleta. En el caso particular de Manutención / Pronabes, el 
proceso de transferencia (y el posterior desarrollo del programa público) sólo pueden 
comprenderse a cabalidad, dice el autor, al expandir nuestro “horizonte temporal”, en-
tender que los procesos “toman tiempo” y asumir que los actores interesados cambiaran 
sus preferencias “a lo largo del tiempo”.

El artículo de Mariana Becerra Pérez, “Implementación de la medicina prepagada en 
México: un análisis de transferencia de políticas públicas”, toca algunas de las discusio-
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nes centrales de la literatura académica (Mossberger y Wolman, 2003). Becerra constru-
ye un marco de análisis propio a partir de las preguntas esenciales de la literatura: ¿quién 
transfiere, qué cosa, de qué lugar, cómo y con qué resultados? Tomando esto como base, 
la autora revisa la experiencia de las Instituciones de Seguros Especializadas (ISES), sur-
gidas en México a finales de los años 1990, y la contrasta con las características, logros y 
fallas de programas similares en Estados Unidos, Chile y Colombia. Aunque la autora 
apunta que siempre es complicado demostrar que una determinada política pública fue 
transferida de una jurisdicción a otra, también encuentra suficiente evidencia para in-
ferir que el diseño de las ISES mexicanas estuvo por lo menos inspirado en las experien-
cias internacionales mencionadas. Becerra concluye que los procesos de transferencia 
deberían estar informados no sólo por la revisión detallada de los componentes de un 
programa dado, sino por el análisis cuidadoso de sus efectos sobre su población objetivo. 

En su texto “Convergencia de política hacía la gestión integral de recursos hídricos en 
México”, Rafael Ruiz Ortega discute otros aspectos fundamentales de la literatura. Por 
una parte, el papel central que llegan a tener los actores internacionales, ya sean organis-
mos multilaterales o expertos miembros de comunidades epistémicas, en la promoción 
de ciertos “modelos” de política pública como el GIRH (Walt et al ., 2004). Por la otra, los 
efectos homogeneizadores que los procesos de transferencia pueden llegar a producir en 
diversos países, de forma que sistemas político-administrativos distintos eventualmente 
converjan respecto a un esquema predominante en el ámbito internacional (Holzin-
ger y Knill, 2005). Además de ofrecer una cuidadosa revisión teórico-conceptual de la 
literatura sobre convergencia de políticas, el texto de Ruiz permite conocer cómo las 
discusiones internacionales han ido jalonando los desarrollos de la política de aguas en 
México en las últimas décadas.

Cierra el Dossier el texto de Mauricio I. Dussauge Laguna, “Los orígenes de la gestión 
por resultados en Chile y México: ¿imposición, copia o aprendizaje transnacional?” El 
artículo retoma el debate teórico sobre los posibles mecanismos causales que impulsan 
los procesos de transferencia y difusión de políticas (Marsh y Sharman, 2009; Graham 
et al ., 2013). Con base en ello, Dussauge discute el surgimiento de políticas de gestión 
por resultados en la región latinoamericana. El análisis comparado de los casos nacio-
nales de Chile y México sirve al autor para argumentar que la imposición y la imitación 
han sido mecanismos de transferencia menos poderosos de lo que suele pensarse. Por el 
contrario, Dussauge afirma que la historia de la gestión por resultados en estos dos go-
biernos muestra cómo los funcionarios públicos han tratado de aprender de otras expe-
riencias nacionales para diseñar y mejorar a través del tiempo sus políticas en la materia. 

La segunda sección de la revista está integrada por artículos sobre una amplia variedad 
de temas de actualidad. El primero es de Carlos Vázquez Ferrel, “Tres modelos teórico-
descriptivos de la relación legislativa oposición-gobierno con énfasis en la oposición en 
gobiernos de minoría”. Tomando como referencia el enfoque neo-institucional, Vázquez 
busca identificar patrones diferenciables de acción entre las fuerzas parlamentarias de 
oposición y el gobierno en turno. En contraste con la idea tradicional de que las fuerzas 
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políticas simplemente se oponen a las propuestas gubernamentales, el autor ofrece una 
rica discusión de las condiciones institucionales que pueden producir diversos escenarios 
y que, por consiguiente, abren la puerta a distintas interacciones y procesos legislativos.

En su artículo, “La fiscalización superior a nivel subnacional en México. Una eva-
luación del desempeño de las Entidades de Fiscalización Superior (EFS) locales”, Ana-
hí Gutiérrez Luna presenta los hallazgos de un interesante estudio sobre el papel que 
realmente tienen las EFS como instituciones de control externo en el ámbito subnacio-
nal mexicano. La autora usa tres indicadores sobre la capacidad auditora de las EFS, la 
cobertura de sus actividades fiscalizadoras y la efectividad de sus procesos auditores, 
que le permiten concluir que la fragmentación institucional sigue siendo un problema 
principal en materia de fiscalización. Además, Gutiérrez argumenta que esta situación se 
agrava dada la falta de capacidades en el personal auditor y el peso/control político que 
siguen ejerciendo los titulares de los ejecutivos estatales.

Juan Ismael Martínez Méndez contribuye con el texto “¿Cómo hacer de la evaluación 
un instrumento para la profesionalización docente? De las concertaciones políticas a las 
atribuciones jurídicas en el sector educativo”. Martínez describe cómo se han ido rede-
finiendo los objetivos e instrumentos de la evaluación docente, pero también cómo han 
cambiado los roles y responsabilidades de los actores involucrados. El autor analiza las 
implicaciones, muestra los avances y apunta los retos de la profesionalización docente 
en nuestro país. Martínez cierra su texto subrayando la importancia que en el futuro 
próximo adquirirán, en términos académicos, los análisis enfocados en la gobernanza 
de la educación; y, en términos prácticos, la creación de espacios colectivos de reflexión 
sobre cómo desarrollar desde la educación el potencial de los niños y jóvenes mexicanos.

Teresa González Anaya escribe el artículo “Entendiendo el uso y resultados del indi-
cador ‘Años de vida ajustados por discapacidad’”. Partiendo de las discusiones interna-
cionales recientes sobre indicadores y otros mecanismos de medición/comparación del 
desempeño de los servicios públicos, González explica qué son los AVAD, para qué sirven 
y cómo pueden contribuir a la toma de decisiones y a las discusiones en materia de po-
líticas de salud. Aunque la autora advierte que el indicador posee algunas debilidades 
importantes y su cálculo puede llegar a ser entendible sólo para unos cuantos expertos, 
también afirma que los AVAD aportan información valiosa sobre morbilidad y morta-
lidad. Además, González sugiere que dicha información puede ser muy útil lo mismo 
para movilizar intereses, que para apoyar la reasignación de recursos en el sector salud.

La sección de artículos cierra con el texto de Arturo Rafael Constantini Torres, “La 
voz de la Reforma Energética de Peña Nieto: cómo se comunica una política pública 
en un entorno polarizado”. Combinando las literaturas de políticas públicas y de co-
municación política, Constantini ofrece un detallado recuento de la manera en que el 
gobierno federal presentó el tema de la reforma energética a la opinión pública. El autor 
presenta los argumentos y las frases usadas por los grupos opositores, y explica cómo el 
gobierno federal fue reaccionando frente a ellos para reforzar su estrategia de comunica-
ción. Aunque Constantini considera que el gobierno fracasó en su intento por cambiar 
las actitudes públicas hacia el tema, al mismo tiempo destaca que sí tuvo la capacidad 
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de enmarcar su mensaje en un discurso más amplio sobre las reformas estructurales y 
que además logró “robarle” a la oposición la emblemática figura de Lázaro Cárdenas. 

En la parte final de este número, Diana Lilia Mejía Rodríguez y Rodrigo S. León Flo-
res presentan “Un balance de la REMAP cuatro años después”, en donde muestran con 
datos duros no sólo la riqueza académica de la revista, sino lo mucho que ha logrado en 
un periodo relativamente corto. Posteriormente, Rodrigo S. León Flores reseña Ciuda-
danía multicultural de Will Kymlicka; José Fredman Mendoza Ibarra reseña Democracy 
in Mexico . Attitudes and perceptions of citizens at national and local level, de Salvador 
Martí i Puig, Reynaldo Yunuen Ortega Ortiz, Ma. Fernanda Somuano Ventura y Clai-
re Wright; Delia Gutiérrez Linares reseña Seguridad ciudadana: visiones compartidas, 
coordinado por José Luis Estrada Rodríguez; y Katya Rodríguez Gómez reseña Cuba 
¿Ajuste o transición? Impacto de la reforma en el contexto del restablecimiento de las relacio-
nes con Estados Unidos editado por Velia Cecilia Bobes.

Para concluir esta presentación, sólo queda expresar un enorme agradecimiento a los 
profesores Fernando Patrón y Fernando Barrientos, y a todo el equipo editorial de la 
REMAP, por su entusiasmo y paciencia para llevar a buen puerto este volumen. Quienes 
hemos contribuido con nuestros textos, sinceramente deseamos que los lectores encuen-
tren en ellos propuestas teórico-analíticas, información empírica y reflexiones nove-
dosas, que generen debate, pongan en duda lugares comunes y / o abran brecha para 
futuras líneas de investigación. Que sirvan, pues, para promover el desarrollo intelectual 
de nuestras disciplinas y comunidades científicas.

Santa Fe, Ciudad de México, diciembre de 2015

Mauricio I. Dussauge Laguna 
Centro de Investigación y Docencia Económicas

Coordinador del Dossier 
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