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Resumen:

El presente artículo parte de la necesidad social, política y ética de estudiar la ofensiva de las fuerzas políticas y/o grupos privados de
la derecha en el contexto actual, específicamente sus programas, proyectos y acciones educativas. El artículo está compuesto por tres
apartados. En la primera parte, presentamos un análisis acerca de las características de la ofensiva educativa de las fuerzas políticas y
grupos privados de la derecha durante la actual pandemia. En la segunda, nos adentramos en el carácter más histórico y estratégico
de la injerencia de los grupos privados de la derecha en la política educativa pública. En el tercer apartado, nos focalizamos en las
formas que asumen los procesos de privatización encubierta de la educación, específicamente, la invasión de los grupos privados de
la derecha en el ámbito educativo público a través de la colocación de funcionarios/as en el Estado.
Palabras clave: derecha, privatización de la educación, política educativa, pandemia, gerencialismo.

Abstract:

is article is based on the social, political and ethical need to study the offensive of right-wing political forces and/or private groups
in the current context, specifically their programs, projects and educational actions. e article is composed of three sections. In the
first part, we present an analysis of the characteristics of the educational offensive of right-wing political forces and private groups
during the pandemic. In the second, we delve into the more historical and strategic character of the interference of private right-
wing groups in public education policy. In the third section, we focus on the forms assumed by the processes of covert privatization
of education, specifically, the invasion of private right-wing groups in the public educational sphere through the placement of civil
servants in the State.
Keywords: right, privatization of public education, education policy, pandemic, managerialism.

A modo de introducción. Tiempos de avance de la derecha

Justo un día antes de que la Organización Mundial de la Salud reconociera como pandemia a la enfermedad
generada por el virus SARS-CoV-2, el ex Vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera, brindó una
conferencia en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid. El
tema de su alocución fue el fascismo del siglo XXI y su intervención giró en torno a la siguiente tesis:

Parece ser que la lógica fascista de la acción política no hubiera muerto. Estamos asistiendo a un nacimiento de lo que algunos
llaman neofascismo, otros llaman posfascismo, en fin, pero que evoca a una repetición en nuevas condiciones de unas formas
de acción, formas de lucha política, formas de pensamiento político y formas de organización política, que tuvieron una
historia nefasta, terrible, en el siglo XX (García Linera, 2020).

En los treinta minutos que habló, explicó por qué entiende que los procesos de intolerancia, patriarcalismo,
racismo y violencia que se están produciendo en la resolución de los conflictos en la actualidad permiten
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hablar de un resurgimiento de un comportamiento neofascista que, concluyó, “es un fenómeno que vamos
a enfrentar permanentemente” (García Linera, 2020).

Linera no es el único intelectual preocupado por los procesos de fascistización -es decir, por las salidas
políticas reaccionarias y conservadoras a los problemas que aquejan a la humanidad- que se están produciendo
tanto en América Latina como en el mundo. En el último tiempo, existe un conjunto de investigaciones
y/o ensayos (Brown, 2020; Harvey, 2020; Lazzarato, 2020; Day, 2021; Klein, 2021; Stefanoni, 2021)
que analizan cómo frente a la crisis o amenaza de derrumbe neoliberal, las clases dominantes recurren a
herramientas antidemocráticas y/o hasta neofascistas para proteger el “sagrado” consenso neoliberal en “un
planeta que agoniza” (Klein, 2021, s/p.).

Más allá de revelar problemas sanitarios, la pandemia justamente desnudó los límites de un modelo
económico, político, cultural, social y ético hegemónico, el neoliberalismo, sustentado en lógicas de
acumulación que atentan contra las mínimas condiciones necesarias para la reproducción de la vida. Como
señala Klein (2021), en el marco de una pandemia global como la que estamos padeciendo, en la que el hambre
crece día a día y se producen muertes en masa cotidianamente, los ricos aumentan enormemente su riqueza.
Es que, tal como explica Brown (2020), el neoliberalismo -nacido de la reacción al socialismo- consistió y
consiste en una serie de transformaciones políticas tanto nacionales como transnacionales que pusieron en
marcha un nuevo orden que alteró las relaciones sociales en su conjunto -incluida la educativa- y cuyos efectos
han sido devastadores para gran parte de la población mundial.

En este sentido y en lo que refiere a América Latina, nuestra región está atravesando un momento histórico
muy complejo, cambiante, dinámico, inestable. Actualmente, se está produciendo una reconfiguración del
mapa geopolítico latinoamericano a partir de un nuevo triunfo de gobiernos denominados progresistas y de
izquierda (como por ejemplo México, Argentina, Bolivia). No obstante, esta nueva oleada (García Linera,
2020) convive y disputa la hegemonía regional con grupos y fuerzas de derecha, conservadoras, reaccionarias,
que gobiernan varios de los países de nuestro continente (como es el caso de Bolsonaro en Brasil), o que,
sin gobernar, como actores privados, operan no solo en términos de desestabilización concreta, sino en la
construcción y transmisión sostenida y constante de formas de ver y estar en el mundo.

Estas fuerzas políticas y/o grupos privados de la derecha, conservadores y/o neoliberales, sus ideas, sus
embates, sus estrategias, sus modos de funcionamiento y articulación en el campo de la educación, son
el objeto de nuestra preocupación y ocupación científica. En este artículo presentaremos los primeros
resultados de un proyecto de investigación que nos encontramos desarrollando y que tiene por objeto
estudiar los proyectos político-pedagógicos de las fuerzas políticas y/o grupos privados de la derecha en
la Argentina actual, con el fin de comprender los modos en que construyen consenso y legitimidad en la
sociedad, a través de diversas políticas, proyectos y acciones educativas. Por grupos privados de la derecha
entendemos a una diversidad de actores como empresas, ONGs, organismos internacionales,ink tanks,
fundaciones, asociaciones civiles, grupos religiosos, expertos/as y técnicos/as-profesionales, a quienes los
unifica una cosmovisión del mundo neoliberal y/o conservadora. A partir del trabajo de investigación
realizado hasta el momento, sostenemos que existe una constelación de grupos privados de la derecha que
llevan adelante un conjunto de proyectos y acciones en y para la educación, que configuran concepciones,
valores e ideas conservadoras y privatizadoras de la educación. Estos grupos se articulan, interrelacionan,
integran y organizan a nivel local, regional e internacional conformando una compleja red de poder que con
sus proyectos inciden y permean el campo de las políticas públicas, las teorías y las prácticas educativas, y de
ese modo constante y sistemático producen la conformidad necesaria para la construcción de hegemonía.

El artículo está compuesto por tres apartados. En la primera parte, presentamos un análisis coyuntural
acerca de las características de la ofensiva educativa de las fuerzas y grupos privados de la derecha durante
la pandemia. En la segunda, nos adentramos en el carácter más histórico y estratégico de la injerencia de los
grupos privados de la derecha en la política educativa pública. En el tercer apartado, nos focalizamos en las
formas que asumen los procesos de privatización de la educación en este momento histórico, específicamente,
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la invasión de los grupos privados de la derecha en el ámbito educativo público a través de la colocación de
funcionarios/as.

De la educación en casa a las aulas

El lunes 16 de marzo de 2020 fue establecida en Argentina la suspensión de las clases como medida sanitaria
necesaria para evitar la propagación del virus COVID-19 1 . Por primera vez en la historia desde que se
crearon los Sistemas Educativos Nacionales, las instituciones educativas -no solo del país sino de todo el
mundo- suspendieron al unísono las clases. Ninguna escuela, en ningún lugar del planeta, estaba preparada
para albergar a estudiantes, docentes y no docentes en su tarea educativa cotidiana de manera sanitariamente
segura. Como indica la UNESCO (2020):

Más del 91% de la población estudiantil del mundo (aproximadamente 1.500 millones de niños, niñas y jóvenes) han sido
afectados por el cierre de escuelas en más de 180 países, medida tomada para contener la propagación de la pandemia del
COVID-19 [...] En América Latina y el Caribe, esta situación afecta a más de 156 millones de estudiantes (p. 2).

Esta inédita e inesperada situación generó una mudanza de la educación de la escuela -espacio público- al
hogar -espacio privado-, a partir de la implementación de un conjunto de prácticas y estrategias educativas
con el fin de garantizar una “continuidad pedagógica”, predominantemente de forma virtual 2 . Estas
“formas híbridas de educación en el hogar” 3  (Apple, 2020) y la forzada virtualización de la educación
(Wanschelbaum, 2020), se convirtieron en la salida de emergencia y transitoria para sostener el vínculo
pedagógico. En este contexto, el principal problema que afloró con mayor fuerza fue el de la desigualdad
educativa, no solo respecto a las posibilidades de acceso y uso de los recursos educativos tecnológicos
disponibles (computadora y conexión a internet), sino también con relación a las diferenciales experiencias
educativas en todos los niveles y modalidades 4 . De todas maneras, cabe destacar que la desigualdad educativa
no fue un fenómeno nuevo, ni propio de la pandemia; existe nutrida investigación científica en el campo de
las ciencias sociales y humanas 5  que desde hace décadas viene evidenciando las diversas formas y dimensiones
en que se produce y reproduce la desigualdad en la educación en términos de clase, género y raza, así como
en sus interrelaciones. En todo caso, lo novedoso de este período consistió en la masiva imposibilidad en el
acceso a la conectividad como forma contemporánea de desigualdad.

Sin embargo, y si bien el problema de la desigualdad fue un tema que por un (breve) lapso ocupó la
agenda del debate educativo, rápidamente la pandemia se convirtió en el escenario donde distintas posiciones
político-pedagógicas se expresaron nítidamente. Como sostiene Imen 6  comenzó una “batalla de época”
entre procesos de individualización imbricados con la mercantilización y una concepción tecnocrática
de la educación (como el movimiento de homeschooling, la modalidad de educación virtual, las pruebas
estandarizadas y las nuevas formas de injerencia privada en la educación a través de empresas, fundaciones y
ONG’s -en esto último nos focalizaremos en este artículo-), y procesos de emancipación. Históricamente la
educación en el capitalismo ha asumido diferentes batallas, y ha reconfigurado sus enfoques y propuestas de
acuerdo a las necesidades y demandas de la coyuntura y esta gran crisis no es la excepción. Así como el virus
muta, el capitalismo también y busca formas de perdurar vivo.

En el marco de esta “batalla de época” y al comienzo de la pandemia, el cierre de las escuelas fue una decisión
indiscutida. La derecha y sus grupos “festejaron” el pasaje forzoso de lo presencial a lo virtual. Tal fue el caso
del diario La Nación que en una Editorial del mes de abril de 2020, planteó que había que “aprovechar la
oportunidad para mejorar las deficiencias de nuestro sistema de enseñanza” y propuso “impulsar un proyecto
que derogue aquel arcaico artículo 109 (de la Ley Nacional) y que habilite en todos los niveles, modalidades y
edades, el sistema de educación a distancia como complemento imprescindible” 7 . Para grupos de la derecha
como éste, la crisis ocasionada por el Coronavirus se convirtió en una/la oportunidad para fomentar la
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introducción de nuevas formas de privatización y colonización de la educación por parte del gran capital,
ya que todos los productos y recursos tecnológicos que docentes y estudiantes empezamos a usar pertenecen
a corporaciones privadas que, desde hace unos años para acá, están viendo en la educación virtual una
oportunidad de mercado excepcional. Desde los años noventa, Organismos Internacionales como la OMC
y/o la OCDE están batallando por la liberalización del comercio de la educación y desde ese entonces ya
corporaciones como Google, Microso, Facebook -por nombrar apenas a algunas- cabalgan hacia la ocupación
del espacio público educativo y la conquista de la totalidad del mercado educacional. Para esas corporaciones
y sus aliados periodísticos, el momento actual resultó un campo fértil para sembrar sus negocios y comenzar
a labrar una transformación estructural respecto de la hegemonía del Estado en la educación pública/estatal.

Sin embargo, hacia mediados del 2020 e inicios del 2021, la estrategia política de las fuerzas políticas y los
grupos privados de la derecha -tanto en Argentina como a nivel mundial- viró y comenzaron a presionar por
la reapertura de las escuelas y la vuelta a la presencialidad, en el marco de una situación sanitaria aún más grave
8  de cuando se decidió optar por la virtualidad. Según Puiggrós (2021), este viraje “es absoluto oportunismo”
9  y responde a los intereses del sector privado. Tanto desde la coalición política de derecha Juntos por el
Cambio -liderada por M. Macri y H. Rodríguez Larreta, entre otros- que convocó a una movilización frente
al Ministerio de Educación para exigir que se abran las aulas, como desde los medios de comunicación
conservadores que se hicieron eco y parte de este debate, se realizaron insistentes acciones que instalaron una
falaz dicotomía entre quienes querían volver a las aulas y quienes no. Como sostiene Mound (2020) -que
analiza lo que ocurrió respecto a este mismo proceso en Estados Unidos-,

la reapertura presencial durante el COVID-19 se ha convertido en la última batalla -y quizás la más importante- del
movimiento neoliberal de reforma educativa. Es un mundo al revés, en el que los expertos y activistas a favor de la apertura
se presentan como los salvadores (normalmente blancos) de los estudiantes de bajos ingresos y de color, mientras que
los profesores que realmente dedican su vida a trabajar con esos estudiantes son retratados como los hombres del saco
indiferentes, especialmente si están sindicalizados (p. 1).

Como veníamos diciendo, en el caso de Argentina, la batalla por la reapertura de las escuelas y la
presencialidad la encarnó la fuerza política que gobierna la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). A
partir de agosto de 2020, el Ministerio de Educación porteño comenzó a implementar distintos programas
y proyectos para la reapertura presencial. El primero fue el programa Conectate en la escuela, que consistió
en la apertura de espacios digitales en las escuelas destinados a, según palabras de la Ministra Acuña, “6.500
chicos que las escuelas identificaron que perdieron contacto con sus docentes” 10 . Luego, en octubre, se
lanzó Decí presente, un programa focalizado en la revinculación y entrega de notebooks en polideportivos
de la Ciudad, con el objetivo de “retomar gradualmente la presencialidad” 11 . Y a los pocos días, se puso
en funcionamiento un nuevo programa, Recuperación de espacios de presencialidad, para estudiantes de los
últimos años de primaria y secundaria, a los que se fueron sumando en los días subsiguientes la sala de
cinco, primer grado de la primaria y primer año de la secundaria, con el fin de lograr la vuelta gradual de
todas/os las/os estudiantes de todos los grados y años de primaria y secundaria a principios de noviembre.
Esta serie de programas, planes y proyectos culminó con el Plan de verano, que contemplaba la Escuela de
verano -una combinación de enseñanza de contenido, y actividades deportivas y recreativas- durante el mes
de enero, y el inicio anticipado de clases del ciclo lectivo 2021, pautado para el 8/2/21 para los docentes y el
17/2/21 para los/as estudiantes. También en febrero de 2021, a pocos días del inicio establecido, el Gobierno
de la CABA elaboró un Protocolo para el inicio de las clases presenciales 2021 que estableció las “pautas y
lineamientos, generales y específicos, para la elaboración de medidas de prevención” 12 . El protocolo regulaba,
entre sus puntos principales: un regreso escalonado en el plazo de un mes, la conformación de cada sala/
grado/año/curso como “grupo burbuja”, la posibilidad de que las/os docentes participen o impartan clases
en más de un grupo burbuja, el distanciamiento, la utilización obligatoria de elementos de protección, el
control de la temperatura, métodos adecuados de higiene personal, así como un apartado de verificación y
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acondicionamiento de los establecimientos educativos en el cual se establecía una serie de acciones para la
apertura de los establecimientos educativos. El protocolo también incluía una descripción de la dinámica
para el desarrollo de las actividades y del traslado 13 . En varias declaraciones realizadas en diferentes medios
de comunicación, la Ministra Acuña explicó que el protocolo se basaba en clases de treinta alumnos, con
docentes que puedan ir de burbuja en burbuja y contemplando que los niños en su mayoría no utilizaran el
transporte público para ir a la escuela.

Este protocolo fue elaborado sin la participación de los sindicatos, ni de las/os docentes. La Unión de
Trabajadores de la Educación (UTE), uno de los sindicatos docentes de la CABA produjo, por iniciativa
propia, un exhaustivo informe 14  con el fin de relevar el estado de las escuelas para el cumplimiento del
protocolo. El informe de UTE reveló datos alarmantes respecto de las condiciones de los establecimientos
educativos que, objetivamente, cuestionan la posibilidad de cumplir con los protocolos necesarios para
evitar la propagación del virus 15 . Estos datos estadísticos expresan las condiciones en las que se
encuentran las escuelas realmente existentes: hacinamiento en las aulas, falta de mobiliario para garantizar el
distanciamiento, falta de ventilación, falta de maestras/os y personal sanitario en las escuelas, falta de baños
y agua, falta, en definitiva, de condiciones mínimas y necesarias que cumplan con los requisitos sanitarios
indispensables. Lamentablemente, las decisiones políticas (que no tienen nada de pedagógicas) de regresar
a las aulas de cualquier forma, ponen en peligro de vida tanto a las/os docentes como a la sociedad en su
conjunto. Al momento de terminar de escribir este artículo, un docente falleció por COVID-19 y, desde que
comenzaron las clases presenciales, la curva de contagios aumentó significativamente 16 .

Por otro lado, a la par de la ofensiva por el regreso a la presencialidad y en el marco de las escuelas realmente
existentes que acabamos de describir, el GCBA implementó un recorte en el presupuesto educativo para el
2021. En efecto, cuando todo indica que se necesitan más escuelas y en mejores condiciones para afrontar este
momento, el GCBA decidió disminuir el presupuesto para obras y refacciones en $476 millones (70%) 17  y
transferir dichos fondos y los destinados al Plan S@rmiento -la entrega de computadoras a escuelas de gestión
estatal- a la Dirección de Educación Privada 18 . Estos son “datos del mundo” (Negroni, 2013) que expresan
el proyecto político-pedagógico del gobierno porteño, que se alinean con tendencias mundiales de gobiernos
neoliberales y conservadores que aprovechan la crisis para comprometer un aun mayor apoyo financiero a las
escuelas privadas y religiosas (Apple, 2020).

Como señalamos anteriormente, tomamos como estudio de caso esta secuencia de retorno a la
presencialidad por parte del GCBA porque sostenemos que, con sus decisiones y acciones políticas, impuso
la agenda de tiempos y modos de regreso, tanto en lo que refiere al debate público, como al condicionamiento
de la política educativa a nivel nacional.

Sin embargo, el GCBA no fue el único actor protagonista de esta ofensiva por el regreso a las aulas. Un
conjunto de grupos privados que vienen desarrollando proyectos y acciones en el campo de la educación,
constituyeron un espacio orgánico y comenzaron una campaña por el retorno a las clases presenciales
denominada: #ALasAulas. #ALasAulas consiste, según su propia definición, en “un colectivo de personas,
organizaciones y cámaras que consideramos que el 2021 tiene que ser un año en donde la educación sea una
prioridad” 19 . Como puede observarse en sus distintas redes sociales, este colectivo está conformado por un
conjunto de empresas, asociaciones civiles, fundaciones (empresariales y educativas), ONG’s, instituciones
educativas del sector privado e instituciones religiosas de distintos credos 20 . Desde fines del año 2020,
comenzaron una campaña “por un 2021 con clases presenciales en todo el país” 21  y mediante la utilización
de diferentes redes sociales, invitan a “sumar tu firma por la educación” 22 . Hasta el momento juntaron
aproximadamente 200.000 firmas. De todas maneras, el dato más relevante para nuestro análisis consiste en
que #ALasAulas se reunió dos veces con el Ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta. De hecho,
fue uno de los (primeros) interlocutores para planificar el inicio presencial del ciclo lectivo 2021. Trotta se
reunió con estas organizaciones en diciembre del 2020 y en enero del 2021 23 . Según sus propias palabras,
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la reunión tuvo como objetivo “profundizar el diálogo y trazar una hoja de ruta común de cara al inicio del
ciclo lectivo” 24 .

Si bien #ALasAulas resulta una iniciativa organizada a la luz de la coyuntura, desde nuestra interpretación,
se enmarca dentro de la ofensiva estratégica de carácter global de grupos de la derecha por la injerencia en la
política educativa pública. Como plantea Rodríguez (2021)  25

Las campañas por el retorno a las clases presenciales han estado apoyadas por las derechas de distintos países de Occidente, no
solo en Argentina […] Esta insistencia por la vuelta a la presencialidad debe observarse no sólo como un reclamo de partidos
de derecha como Juntos por el Cambio, sino también en un marco más general del pensamiento de derechas a nivel global.

La ofensiva estratégica de los grupos de la derecha en la educación

Más allá de los gobiernos y de sus orientaciones políticas, existen y subsisten diversos grupos privados de
la derecha que, justamente, trascienden las periodizaciones gubernamentales y operan como un “poder
permanente” (Boron, 2021). Los grupos privados de la derecha actuales recuperan algunos aspectos y
principios de las reformas implementadas entre los años sesenta y noventa, pero avanzan también en la
generación de nuevos enfoques y estrategias de dominación tendientes a la consolidación de políticas aún
más regresivas. Son movimientos que no son nuevos, pero están reconfigurados y se articulan, integran,
organizan colectivamente, con sus tensiones y contradicciones. Son grupos distintos entre sí, autónomos, con
diferentes historias y objetivos estratégicos, pero que se entremezclan y configuran redes transnacionales de
poder que contribuyen a la reproducción material del sistema, combinada con mecanismos de producción
y reproducción ideológica.

La matriz en la que se insertan -que articula los intereses privados con políticas públicas a nivel local
y transnacional-, consiste en la asistencia para el desarrollo y su arquitectura institucionalizada (Romano,
2015). Desde hace décadas en la región, la asistencia para el desarrollo ha permitido la expansión, ramificación
y permanencia de una serie de grupos y sus relaciones que, como se mencionó anteriormente, trascienden a
los gobiernos y se nuclean en torno al denominado “tercer sector”. A su vez, la asistencia para el desarrollo,
se articuló orgánicamente con el protagonismo de lo que se denomina “filantrocapitalismo” (Zizek, 2011;
García Linera, 2011). La “filantropía estratégica” (Ball, 2011) viene construyendo o reforzando redes entre
organismos gubernamentales, empresas, universidades, ONGs e intelectuales.

Ciertamente, uno de los campos donde los diferentes grupos privados de la derecha actúan y despliegan
su batalla cultural es en la educación. Desde la década del sesenta en adelante, existen estudios a nivel
internacional que analizan y cuestionan la injerencia de las fundaciones y los movimientos conservadores
en el ámbito educativo ajustado a los intereses de las grandes corporaciones y gobiernos de países centrales,
en particular el de Estados Unidos (Berman, 1983; Apple, 2001; Calandra, 2011; 2012). En esta misma
línea, existe actualmente en Argentina un conjunto de estudios que se focalizan en las características de la
restauración conservadora en la educación. Tal es el caso del de Feldfeber, Puiggrós, Robertson y Duhalde
(2019) que analizan los procesos de mercantilización y privatización de la educación. Su interés se centra
en las estrategias de diferentes actores estatales y no estatales, públicos y privados, y en su estudio realizan
un relevamiento, sistematización y análisis de los ejes de la política educativa del gobierno de Mauricio
Macri. Esta investigación recupera los estudios realizados por Stephen Ball (2003; 2008; 2011; 2014; 2018a;
2018b, Ball y Youdell, 2007), quien reflexiona sobre los aspectos de la privatización de la educación y de
las políticas públicas a nivel global y en el Reino Unido, en particular. Sus investigaciones también son
antecedentes claves para nuestra pesquisa ya que Ball se sumerge en el análisis de lo que categoriza como
“filantropía estratégica” y “proceso de sustitución” (Ball, 2011), proceso que reemplaza a actores tradicionales
del sector público por otros como empresas, instituciones benéficas, organizaciones de voluntarios y empresas
sociales. Los múltiples sectores del capital transnacional ven a la educación como un gran negocio y apuntan
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a diversas formas de privatización y mercantilización que no se excluyen entre sí, sino que se complementan
orgánicamente. Por un lado, se encuentra la forma más conocida y evidente de la privatización que consiste en
la proliferación y aumento de instituciones privadas. Por otro lado, se sabe también de la política de subsidios
por parte del Estado hacia las instituciones privadas. Pero existen otras, nuevas, formas de privatización y
mercantilización que se complementan con las anteriores y que suelen estar más veladas y disimuladas. Una
de las tendencias que viene desplegándose consiste en la introducción e injerencia -por no decir invasión-
de las organizaciones del sector privado que venimos analizando, y corporaciones empresariales nacionales,
regionales y multinacionales, en la definición e implementación de proyectos y propuestas educativas en el
sector público (Feldfeber, Puiggrós, Robertson y Duhalde, 2019).

En efecto, la principal estrategia político-educativa de los grupos de la derecha comporta un intento de
reposicionamiento de políticas neoliberales y neoconservadoras, pero con formas y propuestas nuevas como el
Gerencialismo (Ball, 2003) o la Nueva Gestión Pública (NGP)  26  (Verger y Normand, 2015). El Gerencialismo
es el “mecanismo clave en y para la reforma política y la re-ingeniería cultural del sector público” (Ball, 2003,
p. 90). Representa la introducción de una nueva forma de poder en lo público, cuyas características son la
incorporación en las escuelas de regímenes empresariales y competitivos mercantilizados que consideran al
aprendizaje en términos de resultados rentables y de productividad. Y “más que un cambio <<de una vez
por todas>>, es un debilitamiento continuo, compuesto de grandes y pequeños cambios que se dan en gran
cantidad y variedad” (Ball, 2003, p. 90). Puiggrós (2017) afirma que pasamos de una era caracterizada por
el financiamiento de los Organismos Internacionales en la educación pública al momento actual en el que
se está produciendo una invasión de corporaciones nacionales e internacionales en la política educativa. Los
principios y políticas de la NGP o del Gerencialismo, se han tornado hegemónicos en la dirección de los
cambios educativos (Palacios Díaz, Hidalgo Kavada, Cornejo Chávez y Suárez Monzón, 2019).

Otra de las características dominantes de la NGP -que también implica una nueva forma de privatización
de la educación- es que gerentes y/o empresarios forman parte del Estado, y como funcionarios y/o asesores
estatales diseñan y gestionan las políticas públicas con lógicas del sector privado y las orientan hacia el
mercado. Como sostiene Castellani (2019), desde los años noventa se viene desarrollando este proceso
signado por el avance empresarial en el ámbito de la educación orientado a la construcción de propuestas
educativas. De hecho, durante el gobierno de la Alianza Cambiemos a nivel nacional, como en el caso del
gobierno del CABA en la actualidad, las redes público-privadas de incidencia cobraron un gran impulso
y ocuparon un lugar central y estratégico debido a los estrechos vínculos establecidos entre funcionarios
gubernamentales, empresarios y directivos de las fundaciones y ONG's educativas (Castellani, 2019). En
el próximo apartado, presentaremos un caso de estas nuevas formas encubiertas de privatización de la
educación.

La privatización encubierta de la educación: de la Fundación Bunge y Born al
Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Al comienzo del artículo comentamos acerca de los recortes en el presupuesto educativo y el aumento en la
transferencia de fondos para subsidiar a la educación privada por parte del GCBA. También hicimos alusión a
los vínculos entre empresas, fundaciones, ONG’s y funcionarios/as públicos, como una de las formas actuales
de privatización de la educación. Estos procesos y dinámicas que analizamos se amalgaman en una figura: la
Directora General de Educación de Gestión Privada del Ministerio de Educación de la CABA, Constanza
Ortiz.

Una aclaración metodológica antes de continuar. El análisis de este “caso” nos lo “impuso” la empiria.
En efecto, analizar el caso de Ortiz no fue una decisión teórica tomada a priori. Al comienzo de la
investigación definimos realizar un análisis sobre el perfil, la trayectoria y pertenencia de las/os Directoras/
es y Subsecretarias/os del Ministerio de Educación del GCBA, para indagar sobre la existencia (o no)
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de vínculos entre funcionarias/os y empresas, fundaciones, ONGs. ¿Quiénes son? ¿Cuál es su formación?
¿Dónde estudiaron? ¿Dónde trabajaron con anterioridad?, fueron algunos de los interrogantes que guiaron
la construcción de la muestra. A partir de la búsqueda y análisis que realizamos, hallamos que en su amplia
mayoría las/os funcionarias/os comportan las siguientes características: a) Sus estudios de grado y/o posgrado
los realizaron en universidades privadas; b) Fueron miembros de fundaciones, con diferentes tipos de cargos;
c) Sus trabajos/actividades anteriores no tienen nada que ver con la educación, más bien sus antecedentes
se vinculan al campo empresarial, o si están vinculados a la educación, lo están en el ámbito privado. Ortiz
reunía, no solo todas estas características, sino que se destacaba tanto por su cargo en la actualidad, como
por sus antecedentes académicos y su experiencia laboral previa. La actual Directora de Gestión Privada
-que entre el 2016 y 2019 fue directora de Planeamiento Educativo- es Licenciada en Ciencias Políticas
por la Universidad Católica Argentina (UCA), Magister en Administración y Políticas Públicas por la
Universidad de San Andrés. Fue, hasta ocupar el cargo en el Ministerio de Educación del GCBA, Directora
del Programa de Becas de Grado de la Fundación Carolina y gerenta de proyectos y coordinadora del área de
Educación de la Fundación Bunge y Born 27 . Las características de Ortiz permiten advertir que, como sostiene
Puiggrós (2021), “el GCBA asume no solo posturas, sino compromisos concretos con las corporaciones y los
más importantes asesores pedagógicos del GCBA son cabezas de corporaciones privadas, de fundaciones”.
La formación y trayectoria de Constanza Ortiz, sintetiza, desde nuestra interpretación, este entretejido
privado-público que venimos analizando y expresa una de las nuevas formas de privatización encubierta de
la educación: la colocación de funcionarios en el Estado por parte de las empresas, fundaciones u ONGs.
Desde la perspectiva de Ball y Youdell (2007), afirmamos que se trata de una privatización encubierta de la
educación pública porque no es una evidente política privatizadora y porque introduce la participación del
sector privado en la educación pública y en la propia política educativa de modo velado.

El caso de Ortiz nos abrió otra puerta de indagación: los proyectos educativos de la Fundación Bunge y
Born. Si bien formalmente cambió su nombre a Bunge Argentina, Bunge y Born es la corporación empresarial
de agronegocios más importante de la Argentina 28  que en el año 1963 fundó la Fundación. La Fundación
se dedica al desarrollo de proyectos en las áreas de arte y cultura, salud y educación; al financiamiento de
la investigación científica y a la formación de recursos humanos a través de becas, premios y subsidios. Su
financiamiento proviene de fondos propios, donaciones de privados y acuerdos con otras fundaciones y/
o empresas y organismos nacionales e internacionales. Uno de los aspectos que en los documentos de la
Fundación se destaca explícitamente, es que trabajan “en alianza con organizaciones de la sociedad civil,
instituciones académicas y científicas, y hacedores de políticas públicas, locales y del exterior” 29 .

En el área de educación, su directora actualmente es Alejandra Candia 30  y los proyectos se focalizan en
primera infancia, educación rural, educación agrotécnica y educación científica. Su iniciativa más antigua y
estratégica es el programa Sembrador. Sembrador es un “programa de fortalecimiento de escuelas rurales del
país” 31  que vienen desarrollando desde el año 1974 y a partir de 1999 cuenta con el apoyo de la Fundación
Pérez Companc como socio estratégico. Excede a los objetivos del presente artículo ahondar en la descripción
y análisis de este programa, pero no queremos dejar de mencionar algunos de sus aspectos porque consiste en
un ejemplo pertinente respecto de lo que venimos problematizando. Programas como Sembrador -su estudio
y análisis- son los que nos permiten construir las ideas que compartimos aquí.

En primer lugar, hasta que Constanza Ortiz comenzó a trabajar en el Ministerio de Educación de la CABA,
fue la responsable de coordinarlo.

En segundo lugar, es un programa que, como mencionamos, data de 1974 y que, por lo tanto, trasciende
largamente a los distintos gobiernos. Se trata de un proyecto de largo aliento que con el correr de los años se
fue expandiendo y alcanzando altos niveles de legitimidad e injerencia en el sector público. En efecto, entre
sus objetivos plantean que:
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Sembrador se propone colaborar con la mejora de la calidad educativa de las escuelas rurales en todo el país […] aspira a
convertirse en aliado estratégico de las escuelas rurales para orientarlas, asistirlas y acompañarlas 32 .

En tercer lugar, se trata de un programa que interviene en las escuelas rurales públicas de todo el país
a través de diferentes líneas de acción: Domo cósmico, un dispositivo lúdico-recreativo para nivel inicial;
Proyecto Vektor, un programa de entrenamiento matemático-cognitivo basado en aplicaciones tecnológicas
móviles; Festival Spark, un encuentro educativo que se realiza desde el año 2018; y MOOC, que consiste
en un conjunto de cursos 33  para docentes y profesionales de la educación. En efecto, MOOC radica en
una iniciativa de Capacitación docente en contextos rurales que consta de una serie de cursos que conforman
el Programa de especialización en educación básica en contextos rurales. Estos cursos son ofrecidos por las
fundaciones Bunge y Born y Perez Companc junto con la Universidad Austral. Unas de sus características
principales son que son abiertos, gratuitos y flexibles. Es decir, pueden participar docentes y profesionales de
la educación que se desempeñan en escuelas rurales de todo el país, sin costo y con su propio ritmo de estudio.
Los temas de los cursos abarcan el análisis del concepto de ruralidad, estudios sobre liderazgo y gestión escolar,
elaboración de propuestas de enseñanza, la relación entre la escuela y la comunidad, la alfabetización en
contextos rurales, la enseñanza de las ciencias naturales, y la educación ambiental. Parte fundamental de estos
cursos consiste en la elaboración de propuestas/proyectos de intervención concretos en las escuelas a partir
de los temas trabajados.

Como puede apreciarse, estas líneas de acción que acabamos brevemente de analizar y que conforman el
programa Sembrador, configuran orgánicamente una estrategia de injerencia y privatización encubierta de
los grupos privados en la educación pública.

Conclusiones: final abierto

El presente artículo parte de la necesidad social, política y ética de estudiar a la derecha en el contexto actual y,
específicamente, su proyectos y acciones en el campo de la educación. Un objeto de investigación novedoso,
dinámico, cambiante, que nos presenta la complejidad de convivir con un final abierto.

Comenzamos con una introducción que sitúa la gravedad de la problemática del avance de las fuerzas
de derecha y su acentuación en el marco de la pandemia. Si a comienzos de la pandemia cierto optimismo
invadió a intelectuales que esperanzadoramente plantearon que de esta experiencia podía emerger un mundo
más igualitario y justo -como por ejemplo, Žižek (2020)-, la historia de estos últimos meses está mostrando
un fortalecimiento de una derecha neofascista a nivel mundial, que tiene su capítulo educativo. Asistimos
a un fenómeno de ascenso y radicalización de la derecha y su proyecto educativo privatizador que asume
nuevas formas/distintas a las de los años noventa, que caracterizamos -siguiendo a Ball y Youdell (2007)-
como formas encubiertas de privatización de la educación. Este proceso consiste en un desafío para la teoría
educativa crítica: analizar las nuevas y diversificadas formas de privatización neoliberal. Agotados los intentos
y modos de privatización “clásicos”, el sector privado tuvo que buscar otras formas de penetración en el
sistema que, aunque algunas no son del todo nuevas, sí en los últimos años han cobrado mayor dimensión.

En este sentido, y a partir de un primer trabajo exploratorio que realizamos en el marco de nuestra
investigación, identificamos lo que denominamos como una constelación de grupos, es decir, una gran
cantidad y variedad de grupos privados de distinto origen y tipo, cuyo punto en común es un enfoque
neoliberal/conservador del mundo y la educación. Creamos la categoría de constelación de grupos, porque es
una imagen que nos permite observar la compleja trama que se articula entre los diferentes grupos privados
de la derecha, sus proyectos y su injerencia en el ámbito público.

En este artículo nos detuvimos en dos casos particulares. #ALasAulas, un conglomerado de grupos privados
que se unió a la luz del reclamo por la vuelta a la presencialidad en el marco de la pandemia. Y la Fundación
Bunge y Born, una institución creada hace cincuenta años y que, desde ese entonces, implementa proyectos
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educativos que penetran en la escuela pública, y orientan y direccionan modos de pensar, hacer y ser en la
práctica pedagógica. A la elección de estudiar a esta fundación, arribamos por los vínculos orgánicos que
existen entre Bunge y Born y el Ministerio de Educación de la CABA, a través de la figura de la Directora de
Educación de Gestión Privada. Esta relación no es casual, sino que la identificamos como una de las nuevas
estrategias de privatización de la educación. Del análisis de estos grupos emergen dinámicas privatizadoras
propias de la época: la invasión de las corporaciones en la educación pública; la colocación de funcionarias/
os en el Estado por parte de las empresas, fundaciones, asociaciones u ONGs; la trascendencia de los grupos
y sus políticas, por sobre los gobiernos.

La situación inaudita que nos encontramos transitando, reclama la necesidad de indagar sobre qué
está ocurriendo con y en la educación durante esta coyuntura y nos interpela a construir conocimiento
que ensayen respuestas a la crisis educativa, a la par de imaginar y planificar futuros posibles y deseables
para el sistema educativo a nivel nacional. La educación en la pospandemia demandará la definición de
políticas públicas novedosas y complejas que garanticen el derecho humano a la educación. Constituye una
oportunidad para pensar y hacer otra escuela: más democrática, más dialógica, más crítica.
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