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Resumen

Este artículo tiene por objetivo identificar las principales estrategias de influencia del sector 
privado en el ámbito de la política educativa. A pesar de que un número de estudios cada 
vez mayor documenta la creciente implicación del sector empresarial en la formulación de 
políticas públicas, la investigación empírica sobre esta cuestión sigue siendo fragmentaria 
y poco sistemática. Además, gran parte de la evidencia disponible se focaliza en el ámbito 
angloamericano y no permite entender el fenómeno en su dimensión global. Este artículo 
explora, revisa y sistematiza una serie de estrategias de influencia política del sector privado 
en el campo educativo a partir de una revisión de la literatura centrada en reformas edu-
cativas promercado. A partir de los resultados de esta revisión, el artículo identifica cuatro 
estrategias de influencia: la movilización de conocimientos, la creación de redes, el apoyo a 
movimientos sociales y el patrocinio de experiencias piloto. Cada estrategia se ilustra con 
ejemplos de una selección de casos empíricos. 

El estudio muestra cómo el sector privado desempeña una gama de funciones cada vez 
más heterogéneas en el ámbito de la política educativa, y apunta a que las organizaciones 
privadas están diversificando los recursos y las formas de capital que movilizan. Así, la hora 
de incidir en políticas públicas, el sector privado no depende únicamente de su poder eco-
nómico y de las formas más evidentes de capital político, sino que se apoya cada vez más en 
las conexiones relativamente informales con diferentes actores (como el tercer sector, y las 
élites económicas o de la sociedad civil), y el reconocimiento como expertos y productores de 
conocimiento, adquirido mediante la movilización de evidencia. Finalmente, los resultados 
sugieren que el sector privado opera cada vez más como un actor político de primer orden, 
integrado orgánicamente en procesos y espacios de elaboración de políticas.

Palabras clave: sector privado; fundaciones filantrópicas; política educativa; formación de 
políticas; política pública; privatización

Abstract

This paper aims at identifying the different influence strategies mobilized by the private 
sector to influence in the area of educational policy. While a growing body of scholarship 
has documented the deepening embeddedness of the corporate sector within policy-making 
processes, empirical research on such questions remains unsystematised and fragmentary. 
Furthermore, the bulk of existing evidence on corporate policy-influence strategies focuses 
on a limited group of Anglo-American countries and, consequently, is ill suited to capturing 
emerging policy dynamics globally. This article explores and systematizes a series of policy 
influence strategies mobilized by the private sector in the field of education, drawing on a 
literature review focused on pro-market educational reforms. Building on the results of this 
literature, this paper categorises four emerging strategies articulated by the corporate sec-
tor: knowledge mobilization, networking, engaging with grassroots, and leading by example. 
Each strategy is illustrated with examples from a selection of country case studies. 

The study finds that the private sector plays an increasingly heterogeneous range of roles 
in education policy, and that private organizations are diversifying the resources and forms 
of capital they mobilize. Thus, when it comes to influencing public policy, the private sector 
does not rely solely on its economic power and the more obvious forms of political capital, 
but increasingly relies on relatively informal connections with different actors (such as the 
third sector, or economic and civil society elites), and their recognition as experts and as 
knowledge producers, acquired through the mobilization of evidence. Finally, our results 
suggest that the private sector is increasingly operating as a major political actor, organically 
integrated into policy-making processes and spaces. 

Keywords: private sector; philanthropic foundations; educational policy; policy formation; 
public policy; privatization.
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Sector privado y políticas públicas: una sistematización de las estrategias de actores no estatales en la 
promoción de reformas educativas

1. Introducción
El papel del sector privado en procesos de reforma educativa es cada vez más preponde-
rante (Au y Ferrare, 2015a, Ball, 2007). Se trata de un fenómeno con implicaciones polí-
ticas importantes, dado que la creciente presencia de actores no estatales en los procesos 
de formulación de políticas públicas contribuye a redefinir relaciones y responsabilidades 
de gobernanza en distintos ámbitos. Tanto el sector empresarial como el filantrópico han 
adoptado prácticas y discursos que trascienden la prestación de servicios o las donaciones 
económicas, y adoptado la advocacy y la influencia política como actividades propias. El 
creciente protagonismo de estos agentes privados en la formulación de políticas educati-
vas ha llevado a Ball y Youdell (2008) a identificar una nueva forma de privatización de 
la educación. Así, a la ya conocida distinción entre privatización exógena y endógena, los 
autores añaden una tercera tipología: la privatización de la política educativa. Lubienski 
(2016) constata también una creciente presencia de intereses y actores privados en los 
procesos de elaboración de políticas educativas, y apunta que, en algunos países, la pri-
vatización de la política educativa esta avanzando de manera más determinante que el 
proceso de privatización de la oferta educativa.

Estas transformaciones se hacen eco de un proceso más amplio de cambio social y 
de redistribución del poder experimentado por buena parte de los Estados contempo-
ráneos. El aumento del protagonismo de los actores no estatales debe entenderse en 
relación con el giro del paradigma del gobierno al de la gobernanza, en virtud del cual 
el Estado pierde el control exclusivo sobre la formulación de políticas (Rhodes, 1994). 
En paralelo, se documenta un giro político en el ámbito empresarial, por el que el sector 
empresarial adquiere una creciente relevancia en la esfera política, tanto con respecto 
al establecimiento de la agenda como a la formulación de políticas (Garsten y Sörbom, 
2017). De hecho, la investigación sobre la actividad política de las empresas (en refe-
rencia a los esfuerzos de las empresas por dar forma a las políticas públicas) se ha ido 
perfilando como un área de investigación con entidad propia (Hillman, Keim y Schuler, 
2004). Este aumento del interés académico sugiere que, aunque la actividad política del 
sector privado no es un fenómeno nuevo, la dimensión e intensidad que ha adquirido no 
tienen precedentes.

En el ámbito educativo, en los últimos años se ha ido configurando una agenda de 
investigación que analiza cómo y por qué los actores privados adquieren autoridad y 
legitimidad como agentes políticos. Encontramos así investigaciones sobre la naturaleza 
cambiante de la filantropía y la emergencia de la venture philanthropy (Saltman, 2010), 
sobre el papel de las fundaciones privadas en política educativa (Reckhow, 2013), o sobre 
la gobernanza filantrópica de la educación (Ball y Olmedo, 2012). No obstante, el fenó-
meno de la influencia empresarial en materia educativa no ha sido objeto de un esfuerzo 
de sistematización, en parte como consecuencia del carácter heterogéneo de la literatura 
sobre la cuestión. De un lado, los trabajos de orientación teórica a menudo tienden a 
caracterizar las nuevas formas de participación del sector empresarial en términos más 
bien elusivos. Del otro, la investigación empírica tiende a ser fragmentaria y a centrarse 
en actores u organizaciones específicos, sin identificar necesariamente mecanismos o 
patrones de acción generalizables.

Además, los esfuerzos de caracterización de las estrategias de influencia política del 
sector privado suelen centrarse en el contexto angloamericano, y de Estados Unidos en 
particular (Tompkins-Stange, 2016; Opfer 2001, por ejemplo). De cara a la generalización 
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de resultados, esto resulta problemático porque las herramientas conceptuales y teóricas 
desarrolladas para el estudio de estos países no son necesariamente extrapolables o ade-
cuadas para captar las transformaciones experimentadas en otros contextos. La escasez 
de investigaciones sobre la influencia del sector privado en los países del Sur Global es 
particularmente llamativa dado el creciente protagonismo de dicho sector en el ámbito 
del desarrollo internacional (OECD, 2017). Los actores no estatales no solo son cada vez 
más activos en este ámbito, sino que también son vistos como aliados necesarios – fenó-
meno que algunos caracterizan como un giro privado en el ámbito del desarrollo (Vaes 
y Huyse, 2015). Estas transformaciones sugieren que la participación de las empresas en 
la política educativa constituye un fenómeno global que afecta a una gama cada vez más 
amplia y diversa de países. Al mismo tiempo, la influencia de las empresas privadas en la 
política se vuelve crecientemente plural, ya que adopta formas muy diversas que varían 
en función del contexto. 

Identificar y dar sentido a estas nuevas formas de participación del sector privado 
desde una perspectiva global requiere ampliar nuestra caja de herramientas concep-
tuales. Con este objetivo, este artículo analiza el corpus emergente de estrategias des-
plegadas por el sector empresarial para influenciar procesos de reforma educativa en 
diferentes contextos. El estudio clasifica los repertorios y las lógicas de acción de actores 
no estatales a la hora de promover distintas formas de privatización y mercantilización 
de la educación. Nos centramos en este tipo de reformas con el objetivo de contar con 
un objeto o variable dependiente común que facilite la compilación y organización de la 
información. El artículo se organiza como sigue. Después de presentar algunas conside-
raciones metodológicas y conceptuales, se presentan las cuatro estrategias de influencia 
identificadas: la movilización de conocimientos, la creación de redes, el apoyo a movi-
mientos sociales, y el patrocinio de experiencias piloto. Cada estrategia se ilustra con 
ejemplos procedentes de estudios de caso situados en una amplia gama de países con 
distintos niveles de desarrollo económico, tradiciones administrativas y formas de orga-
nización política. A modo de cierre, planteamos cuáles son las principales implicaciones 
políticas y para la investigación de los resultados obtenidos.

2. Consideraciones metodológicas y conceptuales
Este trabajo se basa en el material empírico recogido a través de una revisión sistemática 
de la literatura (SLR por sus siglas en inglés1) sobre la economía política de las reformas 
de privatización educativa (Autores). La SLR se puede definir como una metodología 
de investigación orientada a sintetizar la evidencia existente en una determinada área 
de conocimiento siguiendo un protocolo transparente, explícito y sistemático (Gough, 
Thomas & Oliver, 2012). La SLR de la que parte este estudio siguió los pasos estándares 
de esta metodología de acuerdo a la literatura especializada, esto es, identificación de la 
pregunta de investigación, definición de los términos de búsqueda, búsqueda y selec-
ción de estudios primarios, extracción de datos, evaluación de la calidad y relevancia de 
los estudios primarios, y síntesis final (Petticrew & Roberts, 2006, EPPI-Centre 2020, 
Gough & Oliver, 2012). La revisión incorporó un total del 227 estudios, identificados a 
partir de la revisión de bases de datos y repositorios académicos (ERIC, Scopus, ASSIA e 
IBSS), búsquedas manuales en revistas especializada y una revisión de la literatura gris, 
complementadas con recomendaciones hechas por informantes clave (seleccionados en 
base a su especialización temática y/o geográfica)2.
1  Systematic Literature Review.
2  La lista de términos clave utilizados para la SLR puede consultarse en Autores (2016).
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Esta revisión sistemática de la literatura reveló el papel emergente de los actores no 
estatales en la promoción de las reformas orientadas al mercado en una amplia gama 
de contextos nacionales. Si bien el principal hallazgo de la SLR fue la identificación de 
seis trayectorias hacia la privatización de la educación (entendidas como clusters de 
patrones de reforma y factores contextuales propicios a la privatización frecuentemente 
asociados - Autores), la SLR identificó también que los actores privados, predominante-
mente de origen empresarial, habían jugado un papel importante en la mayoría de estas 
trayectorias. Sin embargo, comprender adecuadamente las estrategias empleadas por 
estos actores a la hora de ejercer su influencia requería de más investigación. Así pues, 
se volvieron a examinar los estudios explícitamente centrados en el papel de los agentes 
empresariales en estos procesos de reforma educativa (un tercio de los 227 estudios pri-
marios originalmente incluidos en la SLR). Este material empírico se analizó de forma 
inductiva con el fin de categorizar las estrategias de influencia política del sector privado, 
y constituye la base de este documento.

Esta SLR fue además complementada con fuentes adicionales. Así, el corpus inicial 
de evidencia se complementó con estudios de caso sobre el papel del sector empresarial 
y/o filantrópico en la promoción de políticas educativas pro-mercado, especialmente en 
países de ingresos bajos y medios. Estas fuentes adicionales se identificaron mediante 
búsquedas manuales y permitieron compensar algunas de las limitaciones de las SLR, las 
cuáles tienden a privilegiar la investigación centrada en contextos angloamericanos, muy 
sobrerrepresentados en la literatura académica. A la vez, estas fuentes complementarias 
permitieron poner a prueba y refinar la categorización de las estrategias de influencia 
elaborada previamente sobre la base de la SLR.

En este estudio, las reformas educativas pro-mercado son el principal punto de 
partida para analizar las estrategias y mecanismos de influencia de los actores privados 
en la configuración de políticas educativas. Esta decisión responde a dos consideracio-
nes principales: en primer lugar, al hecho de que las políticas pro-mercado constituyen 
una de las agendas de reforma más habitualmente promovidas por el sector privado 
(Tompkins-Stange, 2016). En segundo lugar, al hecho de que estas reformas han sido 
adoptadas por una amplia gama de países con diferentes niveles de desarrollo económico 
e institucional (cf. Autores). Esto no implica que las reformas pro-mercado constitu-
yan invariablemente el foco de las agendas políticas del sector privado en materia de 
educación, ni que la agenda de privatización sea exclusiva de los grupos filantrópicos o 
empresariales. Más bien, partimos de la base que, dada la diversidad de procesos y con-
textos que propician su avance, las reformas pro-mercado se prestan a una exploración 
fructífera sobre la variedad de estrategias puestas en marcha por el sector empresarial.

Nuestro análisis se basa en una interpretación relativamente amplia de la noción 
de sector corporativo, privado o no estatal3. Esta contempla una amplia gama de 
individuos y organizaciones no públicas que operan con fines de lucro, o que están 
estrechamente relacionados con organizaciones con fines de lucro. Así, el sector 
corporativo abarca tanto a las empresas como otras organizaciones financiadas por 
ellas, incluidas las fundaciones filantrópicas, think tanks o grupos de presión (véase 
Garsten y Sörbom, 2017, para un enfoque similar). Mediante esta agrupación preten-
demos captar todo el espectro de estrategias y recursos movilizados por el sector no 
estatal. Se trata de una heterogeneidad que no podría apreciarse adecuadamente si 

3  A menos que se especifique lo contrario, estas denominaciones se utilizan como sinónimos en el 
contexto de este artículo.
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nos centráramos exclusivamente en el sector empresarial – ya que, como han docu-
mentado distintos estudiosos, este sector destina cada vez más recursos la creación 
de otras organizaciones que trabajan directa o indirectamente en su nombre (Barley, 
2010; Garsten y Sörbom, 2017). Además, estas organizaciones aprovechan la ambigüe-
dad respecto a su propia posición para disfrutar de mayores niveles de flexibilidad y 
discrecionalidad. Por consiguiente, es necesario adoptar una comprensión global del 
sector corporativo para captar y comprender los repertorios y estrategias de acción 
emergentes. En el ámbito educativo, esta aproximación genérica al sector corporativo 
entronca con la noción de Industria Educativa Global (véase Verger, Steiner-Khamsi 
y Lubienski 2017). Esta categoría abarca un amplio abanico de organizaciones priva-
das, incluyendo empresas educativas de índole diversa (desde proveedores privados 
de educación a conglomerados empresariales que ofrecen servicios educativos com-
plementarios), fundaciones filantrópicas y agentes individuales y policy entrepreneurs 
conectados directa o indirectamente con organizaciones del sector privado.

3. Estrategias corporativas de influencia 
política: una propuesta de categorización
En esta sección presentamos cuatro estrategias movilizadas por el sector privado para 
incidir en los procesos de reforma educativa. Se trata de patrones de acción recurrentes 
que hemos identificado a través del corpus de estudios de caso revisados. Cabe señalar 
que nuestra categorización no tiene pretensiones de exhaustividad; es decir, no excluye 
la posibilidad de que existan otras estrategias. Sin embargo, estas son las que aparecen 
con más frecuencia en la literatura existente, normalmente debido a su capacidad de 
incidir en procesos de reforma educativa.

3.1. Movilización de conocimiento

La formulación de políticas depende cada vez más del conocimiento experto y de la evi-
dencia científica. Sin embargo, la producción y movilización de este tipo de evidencia no 
es terreno exclusivo de universidades o institutos de investigación. Durante los últimos 
años, las denominadas organizaciones intermediarias, a menudo creadas o apoyadas 
por entidades privadas han adquirido un mayor protagonismo en materia de investiga-
ción. La función de estas organizaciones es «recopilar, enmarcar y diseminar, pero no 
necesariamente producir, evidencia científica en sintonía con las agendas de sus finan-
ciadores» (Lubienski, Brewer, y La Londe, 2015, p. 7, traducción propia). A partir de un 
uso estratégico del conocimiento, las fundaciones privadas pueden desempeñar un papel 
activo y de liderazgo en el establecimiento de la agenda pública, así como en la promo-
ción de propuestas de política pública.

Diversos autores observan que la aproximación a la producción y diseminación de 
conocimiento del sector corporativo difiere mucho de la que históricamente ha orientado 
tanto la actividad investigadora en universidades y en entidades equiparables, como las 
formas más convencionales de la filantropía científica. Muchas fundaciones privadas 
actuales, con sus políticas de movilización del conocimiento, tienden a difuminar las 
fronteras entre investigación y advocacy (DeBray-Pelot, Lubienski y Scott, 2007). Esta 
nueva aproximación a la investigación implica un uso más instrumental de la evidencia, 
motivo por el cual Hogan, Sellar y Lingard (2015) hacen referencia a la emergencia de 
«un nuevo género político» (p. 13) que privilegia el impacto sobre el rigor.
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Según la literatura revisada, estas tendencias son particularmente acusadas o visibles 
en Estados Unidos, donde la popularización de las reformas pro-mercado debe mucho a 
un esfuerzo de producción y difusión de evidencia con el que respaldar dichas reformas. 
Este esfuerzo ha sido a menudo liderado por think tanks que cuentan con el apoyo de 
fundaciones filantrópicas. Como muestran Goldie, Linick, Jabbar y Lubienski (2014), en 
este contexto de reforma la evidencia científica se ha empleado a menudo de forma ins-
trumental y selectiva para favorecer y fundamentar determinadas posiciones ideológicas 
sobre políticas pro-mercado.

Se observan dinámicas similares en la promoción de las escuelas privadas de bajo coste 
(LFPS, por sus siglas en inglés4) en algunos países del Sur. Durante la última década, se 
ha generado un volumen considerable de evidencia sobre los efectos de las LFPS. Si bien 
los resultados de este esfuerzo de investigación son a menudo contradictorios e incon-
cluyentes, la evidencia existente ha sido utilizada por parte de algunas organizaciones 
de forma selectiva. Se privilegia así un subconjunto de investigaciones más favorables a 
las LFPS a fin de promover y justificar la otorgación de fondos públicos y privados a esta 
modalidad de escolarización. De hecho, este uso selectivo de la evidencia ha contribuido 
directamente a legitimar la expansión de las LFPS, alimentando la idea de que este tipo 
de escuelas tienen mayores niveles calidad y eficiencia (Srivastava, 2016). Uno de los 
actores más activos en esta labor promocional es el investigador y policy entrepreneur 
James Tooley. En base a investigaciones realizadas en la India, Kenia, Ghana y Nigeria, 
Tooley ha defendido enfáticamente el avance del modelo LFPS en diversos foros interna-
cionales. Mientras que sus publicaciones académicas suelen adoptar un estilo técnico y 
matizado (Srivastava, 2014), es su material más periodístico e ideológicamente sesgado 
el que ha tenido mayor difusión entre círculos políticos de alto nivel. Sus propuestas han 
sido respaldadas por corporaciones educativas como Pearson5. 

Según la literatura, una estrategia eficaz de movilización del conocimiento suele 
implicar un esfuerzo activo de difusión de la evidencia a través de distintos canales. 
Entre ellos se encuentran canales destinados a influir sobre los responsables políticos, 
pero también canales orientados a condicionar la opinión pública a través de los medios 
de comunicación. Las fundaciones privadas recurren de forma cada vez más habitual a 
la prensa y a otros medios para llegar al público general y especializado, enmarcando 
estratégicamente la evidencia disponible (Goldie et al., 2014; Lubienski et al., 2015). En 
varios países de América Latina, por ejemplo, las publicaciones de fundaciones filantró-
picas suelen aparecer en los principales periódicos, y su éxito se evalúa parcialmente en 
función del impacto mediático logrado. Asimismo, la nueva filantropía dedica muchos 
recursos a consolidar su presencia en periódicos y revistas, o a asegurar que se las invita 
a comentar cuestiones educativas de actualidad. Con ello, las fundaciones privadas 
adquieren progresivamente la condición de «especialistas» y ocupan un papel cada vez 
más central en el debate público (Olmedo y Santa Cruz, 2013). 

En Estados Unidos, los defensores de la elección escolar se han servido históricamente 
de los medios de comunicación conservadores para difundir su mensaje. Sin embargo, 
estos actores recurren también a la producción de documentales y películas a la hora de 
divulgar y popularizar su mensaje y de fomentar una cierta implicación afectiva con el 

4  Low-Free Private Schools.
5  Véase por ejemplo Tooley y Longfield (2015). Además, James Tooley y diferentes representantes de 
Pearson son miembros del consejo de la cadena de LFPS Omega, de la que el propio Tooley es cofundador. 
Ver http://www.omega-schools.com/organization.php.
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tema entre el público (Cave y Rowell, 2014). The Lottery y Waiting for Superman son 
títulos producidos con el propósito de decantar la opinión pública a favor de las refor-
mas pro-elección escolar. El uso de estos advocacy documentaries representa una forma 
innovadora de condicionar la elaboración de políticas a través de la incidencia sobre la 
opinión y los sentimientos públicos (Lubienski, Scott y DeBray, 2014).

3.2. Creación de redes y networking
El papel de las redes en los procesos de reforma educativa es un tema recurrente en la 
literatura revisada. En el ámbito de reforma analizado en este estudio, la noción de redes 
políticas (policy networks) se utiliza a menudo para explorar y capturar la interacción 
entre actores estatales y no estatales en la expansión de la agenda educativa pro-mercado 
en diferentes contextos (Au y Ferrare, 2015b; Han y Ye, 2017; Shiroma, 2013). Los estu-
dios revisados reiteran la capacidad de influencia que ejercen las redes dispersas pero 
densas de actores políticamente afines, así como aquellos agentes privados que ocupan 
posiciones intermediarias o de brokerage. 

La literatura sobre policy networks distingueentre dos modalidades de prácticas de 
creación de redes, a saber, el trabajo en coaliciones relativamente estables, y la denomi-
nada meetingness, de naturaleza más informal. Estas modalidades se diferencian por el 
tipo de labor relacional que requieren, así como por el grado de formalización organiza-
tiva y de estabilidad en las relaciones sociales entre los agentes que conforman las redes.

3.2.1. Trabajo en coaliciones

La formalización de alianzas y coaliciones es una forma efectiva de canalizar intereses 
e ideas de política en un contexto de creciente centralidad de las redes de gobernanza. 
Aunque el concepto de coaliciones se refiere habitualmente a redes de carácter informal 
(véase Sabatier y Weible, 2007, i.a.), también se usa para definir alianzas con un perfil 
organizativo específico, caracterizadas por una cierta visibilidad pública. Estas coalicio-
nes suelen aglutinar actores ideológicamente afines, perto también tienen la capacidad 
de reunir actores ideológicamente distantes – es decir, de convocar «extraños compañe-
ros de viaje» (strange bedfellows, cf. Heaney, 2006). Asimismo, es importante tener en 
cuenta que las coaliciones, sobre todo cuando se formalizan, suelen conllevar algún tipo 
de colaboración, más directa o indirecta, con las autoridades públicas competentes en un 
determinado ámbito.

Varios de los estudios revisados prestan especial atención a la aparición de formas 
más o menos estables de acción colectiva articuladas en torno a problemas políticos 
específicos y/o orientados a promover determinadas soluciones. Estos estudios destacan 
la importancia de las creencias e intereses compartidos como condición para establecer 
coaliciones eficaces y duraderas. Por ejemplo, en Brasil, coaliciones como Todos Pela 
Educaçao (TPE, Todos por la Educación) han desempeñado un papel crucial en algu-
nas reformas educativas recientemente implementadas en este país. Según Martins y 
Krawczyk (2016), TPE se ha valido de un sólido apoyo técnico y de una potente estra-
tegia de comunicación, así como de diversas conexiones entre el mundo empresarial y 
filantrópico y el aparato estatal para asegurar el avance de sus propuestas educativas 
pro-mercado. En el contexto latinoamericano, TPE se ha convertido en un modelo 
para otras agrupaciones de empresas educativas organizadas en forma de coalición, y 
de hecho ha sido un bastión importante en la constitución de una coalición de ámbito 
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regional centrada en el cambio educativo, la Red Latinoamericana de Organizaciones 
de la Sociedad Civil para la Educación (REDUCA).

También en Brasil, Avelar y Ball (2019) han examinado el caso del Movimento pela 
Base Nacional Comum (MBNC, Movimiento por la Base Nacional Común), que se define 
como un «movimiento de defensa» de la calidad y la equidad en la educación. El MBNC 
está liderado por la Fundación Lemann y cuenta con el apoyo de once grandes funda-
ciones brasileñas. Un análisis de redes de los miembros individuales del MBNC revela 
que la mitad de ellos trabajan como funcionarios públicos en el ámbito de la educación, 
incluyendo el Ministerio de Educación y el Consejo Nacional de Educación. Por lo tanto, 
esta coalición ofrece al sector filantrópico una oportunidad de relacionarse directamente 
con las autoridades educativas y de influir sobre la política nacional en virtud de esta 
relación privilegiada (Avelar y Ball, 2019). Este caso es ilustrativo del potencial de las 
redes y las coaliciones para afianzar las relaciones entre el sector privado y el Estado.

3.2.2. Encuentros informales o «meetingness»

Los estudiosos de las redes políticas destacan la importancia de las reuniones cara a cara, 
así como de los espacios y de las relaciones informales, a la hora de entender la diná-
mica cambiante de la influencia política. A menudo, las relaciones de confianza entre 
representantes del sector público y el privado se crean y consolidan mediante acciones 
e intercambios de naturaleza ordinaria como los que se producen en reuniones de nego-
cios, eventos sociales, seminarios, etc. (McCann y Ward, 2012). Cuando reúnen a actores 
clave del ámbito de la política educativa, estos encuentros contribuyen decisivamente a 
mejorar la capacidad de intermediación del sector empresarial en procesos de cambio 
educativo. De hecho, la creación de estos espacios acostumbra a formar parte de una 
estrategia deliberada de influencia política. En estos encuentros se comparten discursos 
y soluciones políticas, y se crean o mantienen lazos sociales. Según la definición pro-
puesta por Urry (2003), la noción de meetingness capta la frecuencia e intensidad de los 
intercambios que se producen en una determinada red, así como las dinámicas sociales 
que contribuyen a estrechar lazos por medio de reuniones intermitentes, conversacio-
nes, rumores, etc. 

La promoción de espacios de encuentro o meetingness suele contar con la participa-
ción de representantes de instituciones privadas y públicas, así como de actores locales e 
internacionales. Este tipo de dinámicas han contribuído a la promoción de reformas de 
privatización en diferentes puntos del Sur Global. Junemann, Ball y Santori (2016) obser-
van cómo una serie de impulsores de la educación privada, entre los que se encuentran 
algunas organizaciones internacionales y agencias de ayuda al desarrollo, consultores y 
fundaciones privadas, se reúnen regularmente con propietarios de escuelas privadas y 
otros tipos de edupreneurs en conferencias y seminarios internacionales de forma perió-
dica. Se trata de espacios que desempeñan un papel clave en la consolidación y difusión 
global de discursos favorables a la provisión privada como herramienta al servicio de una 
agenda de desarrollo educativo. Estos eventos ofrecen también la oportunidad de esti-
mular y consolidar relaciones sociales entre actores clave y así alimentar una sensación 
de confianza o unidad entre los participantes habituales, contribuyendo en última ins-
tancia a reforzar redes políticas informales que han demostrado ser altamente efectivas 
a la hora de promover determinados cambios.
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3.3. Apoyo a movimientos sociales 

Los estudiosos de los grupos de interés han destacado repetidamente la importancia de 
las llamadas estrategias externas o indirectas de influencia política, normalmente a tra-
vés de manifiestos públicos y de la movilización ciudadana. Algunos autores se refieren 
a la noción de lobby externo (external lobbying) o estrategias de influencia del electo-
rado para captar aquellas prácticas orientadas a estimular que los colectivos de base o los 
movimientos sociales presionen al poder legislativo (Berry, 1977; Heaney, 2006). Estas 
estrategias suelen cristalizar en el apoyo a distintas formas de advocacy llevadas a cabo por 
movimientos ciudadanos y constituyen una de las formas de incidencia política más sin-
gulares que hemos podido identificar. El apoyo a las organizaciones sociales proporciona 
al sector empresarial una vía indirecta pero potente de influencia, en tanto que les permite 
crear un clima de opinión favorable a determinadas opciones de reforma educativa.

Estas prácticas han sido básicamente documentadas en el contexto de Estados 
Unidos, donde es habitual que el sector filantrópico apoye grupos de interés y organi-
zaciones de la sociedad civil cuyas agendas considera afines a la suya y, de hecho, ha 
desempeñado un papel crucial en la creación de algunas organizaciones autoproclama-
das de base (grassroots en inglés) (Lubienski et al., 2015). Grandes fundaciones apo-
yan activamente a grupos de interés favorables a las políticas de elección escolar; entre 
ellos, organizaciones que se identifican con los llamados nuevos movimientos por los 
derechos civiles. Este es el caso de la Black Alliance for Educational Options (BAEO, 
Alianza Negra para las Opciones Educativas), que aboga por una transformación radical 
de las escuelas urbanas como estrategia para mejorar la educación del alumnado afroa-
mericano y que apoya abiertamente el uso de los cheques escolares (o vouchers) y un 
aumento de la libertad de elección escolar. Se trata de entidades que deben mucho al 
apoyo financiero proporcionado por organismos gubernamentales y filantropías priva-
das (Apple y Pedroni, 2005; DeBray-Pelot et al., 2007). Al tratarse de organizaciones que 
actúan en representación de grupos minoritarios, su labor de movilización y advocacy 
contribuye a crear la impresión de que la agenda de la elección escolar goza de un apoyo 
socialmente transversal. 

También en Estados Unidos, es habitual que empresarios y organizaciones filantrópi-
cas respalden campañas de promoción de políticas de cheque escolar y de escuelas chár-
ter. Por ejemplo, la Fundación Gates y otros donantes financiaron con un total de 8,32 
millones de dólares la campaña Yes On 1240, organizada por la Washington Coalition 
for Public Charter Schools (Coalición de Washington para las escuelas públicas chárter) 
para convencer a los ciudadanos del Estado de Washington de que votaran a favor de 
la Iniciativa de Escuelas Chárter (I-1240). La generosa suma ofrecida por la Fundación 
Gates, que representaba alrededor del 80 % del presupuesto total de la campaña, es clave 
para entender por qué, después de perder tres referendos populares, los resultados del 
cuarto referéndum permitieron que la Iniciativa de Escuelas Chárter se incorporara en la 
legislación estatal de Washington en diciembre de 2012 (Au y Ferrare, 2015b).

Nambissan y Ball (2010) han documentado un ejemplo similar en la India, donde 
en 2007 se puso en marcha la campaña School Choice: Fund Students, Not Schools! 
(Elección Escolar: ¡Financia a los estudiantes, no a las escuelas!). Desde esta campaña se 
lideraron una serie de movilizaciones públicas y acciones legales orientadas a impulsar 
la adopción de un sistema de cheque escolar y de reglamentos favorables a la iniciativa 
privada en el ámbito educativo. Esta campaña estaba impulsada por el Center for Civil 
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Society-India (Centro para la Sociedad Civil-India), una iniciativa de la sociedad civil 
que cuenta con el apoyo económico de varias fundaciones indias e internacionales (entre 
ellas Gray Matters Capital y Michael & Susan Dell Foundations) y que se encuentra ple-
namente integrada en redes filantrópicas internacionales.

3.4. Patrocinio de experiencias piloto: predicar con el ejemplo

Por último, identificamos una cuarta estrategia que consiste en que los actores privados 
inviertan en proyectos piloto o experimentales con miras a desencadenar cambios de 
políticas de mayor envergadura. Se trata de una estrategia que, al incidir en el ámbito 
local y operar inicialmente a pequeña escala, no suele desencadenar reacciones inmedia-
tas de oposición. Estos bajos niveles de exposición permiten al sector privado actuar con 
relativa autonomía frente a los actores educativos tradicionales, y promover su agenda 
de cambio de forma más sutil.

Estas prácticas experimentales han sido básicamente documentadas en el contexto de 
los Estados Unidos, donde varias organizaciones filantrópicas han invertido fuertemente 
en experiencias piloto de escuelas chárter para promover la expansión de esta modalidad 
de provisión educativa (Scott y Jabbar, 2014). Esta tendencia va ligada a cambios más 
amplios que se han producido en el campo de la filantropía en las últimas décadas, espe-
cialmente con la aparición de la llamada filantropía de riesgo (o venture philanthropy). 
Son muchas las fundaciones que han adoptado esta nueva aproximación a la filantropía 
y que, por lo tanto, conciben las donaciones como una forma de inversión de riesgo. Se 
trata de inversiones que pueden tener réditos tanto económicos como políticos, contri-
buyendo a procesos de transformación sistémica en el largo plazo (Scott, 2009). En el 
campo educativo, una parte de la financiación de las fundaciones privadas se destina a 
apoyar iniciativas educativas privadas concretas, como por ejemplo algunas cadenas de 
escuelas chárter, con el objetivo de demostrar la mayor eficacia del sector privado en la 
provisión educativa, y animar así a los gobiernos a adoptar políticas con las que favorecer 
la libertad de elección escolar a mayor escala (Bulkley y Burch, 2011; Scott, 2009). 

En el marco de estas dinámicas, las organizaciones filantrópicas replican, sustitu-
yen y compiten con las funciones que suelen desempeñar las instituciones públicas y las 
autoridades educativas (Reckhow y Snyder, 2014). A menudo, las instituciones públicas 
ven con buenos ojos este tipo de iniciativas y ofrecen algunas de sus escuelas como cen-
tros piloto de las iniciativas privadas, ya que lo ven como una vía de conseguir recursos y 
financiación adicionales (Lubienski et al. 2015). La prestación de servicios complemen-
tarios dirigidos tanto a las autoridades educativas como a las escuelas es un área de acti-
vidad que facilita la penetración de agentes privados en la toma de decisiones educativas. 
En Estados Unidos, Burch (2009) documenta cómo el creciente volumen de servicios 
prestados a las escuelas y a los distritos escolares por parte del sector privado ha dotado a 
algunas empresas de una capacidad de influencia significativa en los procesos de diseño 
e implementación de políticas. Aunque estas tendencias no son del todo nuevas, cambios 
recientes como la digitalización educativa han intensificado estas tendencias, ya que el 
sector público depende cada vez más de los proveedores privados para introducir la espe-
rada innovación tecnológica en los espacios educativos.

Se pueden encontrar ejemplos similares en Brasil, donde fundaciones privadas y empre-
sas educativas también han puesto en marcha proyectos piloto (normalmente a nivel local) 
que posteriormente son validados por el Ministerio de Educación y adoptados a nivel fede-
ral o estatal. Así se ha puesto de manifiesto en el marco del Plan de Desarrollo Educativo 
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(PED), una política federal adoptada en 2008 que tenía como objetivo apoyar la creación 
de planes educativos locales y la expansión de alianzas público-privadas en el marco de 
dichos planes. Uno de los componentes del PED es la Guía de Tecnologías Educativas, 
una lista de «soluciones educativas» diseñada tanto por el Ministerio de Educación como 
por agentes no estatales orientada a apoyar la elaboración de planes educativos locales. El 
sector privado ha participado con entusiasmo en la definición de los contenidos de esta 
guía (Peroni et al., 2013). Se trata de una política que ha permitido a organizaciones como 
el Instituto Ayrton Senna y el Instituto Unibanco difundir a nivel nacional un conjunto de 
soluciones educativas que llevaban años promoviendo, pero esta vez con el sello legitima-
dor del Ministerio de Educación y del PED (Rossi, Bernardi, y Uczak, 2013).

Las estrategias de patrocinio también son frecuentes en los países de bajos ingresos. 
En estos contextos, diversas organizaciones filantrópicas han fomentado el desarrollo 
y la consolidación del sector privado en la provisión educativa a través de diferentes 
formas de financiación. La expansión de las LFPS a las que nos referíamos más arriba es 
especialmente ilustrativa de esta dinámica de reforma educativa. Si bien en un principio 
este sector escolar estaba principalmente controlado por proveedores independientes y 
de ámbito local, está cada vez más poblado por titulares de escuelas que integran dife-
rentes centros educativos y que cuentan con el respaldo de grandes empresas y fondos 
internacionales. Nos referimos, por ejemplo, a cadenas de escuelas como las APEC, las 
Bridge International Academies (BIA) o las Omega Schools. El cambio de escala en las 
operaciones del sector de las LFPS se debe en gran medida al apoyo recibido de inverso-
res extranjeros e internacionales (Srivastava, 2016), entre los que se encuentran entida-
des como Pearson o Bill Gates Investments. Este poder de inversión dota al sector pri-
vado de la capacidad de remodelar el panorama educativo mediante la transformación 
tanto de la oferta como de la gobernanza escolar mediante el establecimiento de alianzas 
público-privadas entre gobiernos y LFPS en un número creciente de países (Autores). El 
ejemplo más significativo de ello se encuentra en Liberia. El gobierno del país anunció 
en 2016 el programa Partnership Schools for Liberia, una ambiciosa reforma que origi-
nalmente ponía a la cadena BIA a cargo de la gestión de todas las escuelas públicas del 
país. Aunque el plan inicial cambió y BIA no se convirtió en el único proveedor escolar, 
la reforma se ha inspirado mucho en la experiencia de BIA en otros países (Autores). El 
caso es ilustrativo del potencial persuasivo de un modelo ya implantado en otros contex-
tos y presentado como un éxito probado por parte del sector privado.

4. Conclusiones
El papel del sector privado en procesos de reforma educativa es un fenómeno emergente. 
La evidencia al respecto es cada vez más mayor, pero se encuentra todavía poco articulada. 
Este artículo identifica y sistematiza las principales estrategias de influencia política del 
sector privado en el campo educativo, a las que hemos llamado: movilización de conoci-
miento, creación de redes y networking, apoyo a movimientos sociales, y patrocinio de 
experiencias piloto. Para identificar las cuatro estrategias, hemos revisado la literatura 
existente sobre la temática, centrándonos en reformas que tienen por objetivo promover 
mayores niveles de privatización y de mercantilización en los sistemas educativos. Sobre la 
base de esta revisión, se pueden extraer algunas conclusiones generales.

En primer lugar, el sector privado desempeña una gama de funciones cada vez mayor 
en el ámbito de la política educativa. Constatamos que la influencia de las empresas y de las 
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fundaciones privadas en la educación va mucho más allá de la presión política, de las accio-
nes legales y de las donaciones económicas a partidos políticos, y se canaliza cada vez más 
a través de iniciativas menos convencionales y otras formas de capital. A la hora de incidir 
en políticas públicas, el sector privado no depende únicamente de su poder económico y 
de las formas más evidentes de capital político (como puede ser el acceso privilegiado a 
altos funcionarios y responsables políticos y el lobbying). Se apoya también en el capital 
social (que incluye relaciones sociales y las conexiones relativamente informales con dife-
rentes actores, entre los que destacan los medios de comunicación, los expertos, el tercer 
sector y las élites económicas y/o de la sociedad civil) y el capital simbólico (que adquieren 
mediante la generación y/o movilización de evidencias y del reconocimiento como produc-
tores legítimos de conocimiento)6. Esta diversificación de los capitales del sector privado 
se pone también de relieve en el trabajo de Garsten y Sörbom (2017), que concibe a los 
actores empresariales como bricoleurs de políticas cuyo poder recae en que pueden actuar 
simultáneamente en la esfera del mercado y de la política.

En segundo lugar, la asociación entre el estatus de un determinado promotor del 
cambio y la elección de una determinada estrategia de influencia es cada vez más débil. 
Convencionalmente, se consideraba que los insiders tienden a articular estrategias de 
influencia más directas, incluyendo la presión política directa a los decisores políticos 
(Maloney, Jordan y McLaughlin, 1994) y que por ello son más poderosos, mientras que 
los outsiders tienden a articular estrategias de presión externa de naturaleza más indi-
recta, incluyendo la incidencia sobre los medios de comunicación y la opinión pública, y 
la movilización social. Sin embargo, actualmente incluso los grupos con un acceso privi-
legiado a los decisores políticos también recurren a estrategias externas (o más indirec-
tas) de influencia. De hecho, los actores privados más efectivos en términos de incidencia 
política son aquellos capaces de articular múltiples estrategias de forma simultánea. Lejos 
de centrarse únicamente en influir directamente en los decisores políticos, los actores 
privados intentan también tener un impacto más amplio en la configuración de opinión, 
valores y sentimientos públicos. Al hacerlo, crean un clima social más propicio para los 
procesos de reforma educativa. En numerosos casos identificados en este estudio, los 
mismos actores privados desempeñan papeles diferentes y adoptan simultáneamente 
estrategias distintas. Se trata de estrategias que, lejos de ser excluyentes, se refuerzan 
mutuamente. Por ejemplo, las prácticas de patrocinio suelen estar relacionadas con la 
generación de conocimientos, ya que las organizaciones financian experiencias piloto 
que se documentan y evalúan luego con el objetivo de generar datos y evidencia que 
sean lo suficientemente convincentes de cara a promover la adopción de estas políticas 
a mayor escala.

En tercer lugar, y como consecuencia de la diversificación e hibridación de las estra-
tegias de influencia descritas en este artículo, la delimitación entre las esferas pública 
y privada en los procesos de toma de decisión políticas es cada vez más difícil de esta-
blecer. El sector privado opera no solo como agente de incidencia en políticas públicas, 
sino como un actor cada vez más imbricado en los procesos de elaboración de políticas. 
La participación del sector privado en la formulación de políticas, a raíz de su carácter 

6  Las nociones de capital económico, capital social y capital simbólico se entienden aquí en el sentido 
propuesto por Bourdieu (1986), es decir, como variedades primarias de capital (recursos en disputa en un 
campo determinado), aproximadamente equivalentes a la propiedad, el conocimiento y la legitimación, 
respectivamente. El capital político se entiende, a su vez, como una variante del capital social que es utilizada 
intencionadamente para la acción política, o como una variante del capital simbólico que confiere a su titular 
cierto grado de autoridad y reputación de agente con poder (Bourdieu, 1981; Casey, 2008).
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más permanente y estructural, deriva en nuevas formas de gobernanza heterárquicas. Se 
trata de nuevas configuraciones organizativas que resultan de la combinación de estruc-
turas jerárquicas e intercambios de mercado, y que dan lugar a formas de gobernanza 
que, si bien son externas al Estado, están entrelazadas con él (Jessop, 1998).

Este estudio, al basarse en una revisión sistemática de la literatura, nos ha permi-
tido identificar una serie de brechas en la investigación existente, y apuntar así a futu-
ras direcciones de investigación. Todavía son escasas las investigaciones centradas en 
la intersección entre las especificidades de los campos empresariales y filantrópicos de 
cada país, la emergencia de diferentes estrategias de influencia en el campo de la reforma 
educativa, y el impacto de dichas estrategias. Aunque los esfuerzos del sector privado 
para incidir en políticas públicas están documentados, es necesario seguir investigando 
sobre el tema para alcanzar una mejor comprensión de las circunstancias en las que los 
actores privados inciden de forma más determinante en el cambio educativo. Un enfoque 
comparativo podría ser especialmente útil para estos fines, ya que permitiría identificar 
posibles patrones de prácticas y de influencia en función del contexto.

Los motivos ideológicos, económicos y políticos que subyacen a la creciente partici-
pación de los actores privados en la reforma educativa merecen también ser objeto de 
investigación futura. Como han adelantado distintos autores, las razones que explican 
los crecientes niveles de actividad política de las empresas van desde el altruismo hasta 
el interés económico (Bhanji, 2008). El lucro potencial de la industria educativa ha favo-
recido que muchas empresas (y sus brazos filantrópicos) se impliquen políticamente en 
impulsar políticas de privatización educativa. No obstante, en este ámbito particular de 
la reforma, podrían entrar en juego otros factores, como la creencia que empresarios de 
éxito tienen en la eficacia del mercado como palanca de mejora del sistema educativo. La 
comparación de las lógicas de acción de los actores empresariales pro-privatización (que 
son los que han centrado este estudio) con las lógicas y prácticas de fundaciones privadas 
de orientación progresista y/o favorables a la publificación educativa nos podría permitir 
profundizar en estas cuestiones.
En última instancia, la relevancia de las transformaciones descritas en este artículo recae 
tanto en su interés académico como en los retos que plantean para la gobernanza demo-
crática de los sistemas educativos. Es probable que las dinámicas de hibridación del pro-
ceso de formulación de políticas observadas dificulten el escrutinio público de la política 
educativa. El estatus privado y la autonomía de las organizaciones analizadas plantean 
retos importantes en términos de rendición de cuentas y de transparencia en los asuntos 
públicos. Se trata de dinámicas que también pueden generar conflictos de interés, sobre 
todo cuando la actividad de la iniciativa filantrópica de una determinada organización 
se desarrolla en un ámbito similar al de su actividad comercial. Una comprensión crítica 
de la participación de la iniciativa privada en la política educativa es condición necesaria 
para evaluar tanto el impacto educativo como las implicaciones políticas de las nuevas 
formas de participación privada en educación, así como para desarrollar mecanismos de 
control y de gobernanza pública más eficaces.
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