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Las “marcas” del Banco Mundial
en la Educación

Marisol Cabrera Sosa*

Se trata aquí de palabras y de categorías, de nombres y a veces de 
imágenes, es decir, de formas de representación. Ellas no caen del cielo 

de las ideas, sino que nacen de las prácticas y de los conflictos, de las 
instituciones y de los proyectos.

Christian Topalov.

Introducción
Es pertinente realizar un rastreo de la influencia 
del Banco Mundial en la educación por configu
rarse en una de las principales agencias de finan- 
ciamiento internacional en educación. La confe
rencia convocada en ju lio  de 1944, por Churchill 
y Roosevelt en la ciudad de Bretton Woods, da 
origen a dos instituciones que delinean la econo
mía: el Fondo Monetario Internacional y el Banco 
Mundial.

La primera intervención del Banco Mundial en 
materia educativa se produjo en Túnez en el año 
1963 y estuvo dirigida a la educación secundaria. 
En 1996, el Banco Mundial comienza a publicar 
documentos para la restructuración de sistemas 
educativos desde “Grupo de educación del Depar
tamento de desarrollo humano” con un propósito 
que propone redefinir estrategias y acciones para 
su modificación. Aparecen algunos ejes que deli
nean las posteriores intervenciones y “recetas”  de 
este organismo: calidad, acceso, equidad, eficien
cia, financiamiento, gestión, resultados, en un con
texto de globalización y competencia económica.

Se recogen estos antecedentes históricos para 
abordar en el presente trabajo los mandatos del 
Banco Mundial que han sido introducidos como 
marca  en las políticas educativas y que han deli
m itado el “ te rrito rio  fronterizo” acudiendo a su eti- 
mología.1 Dicha concepción es entendida como 
“[...] frontera, fronteras aquí nacionales o  m ili
tares, Marken; (he insistido suficientemente en 
otros lugares sobre esta cadena, marcha, mar
gen, marca, como para poder pasar aquí más 
rápido) es, pues, hacia donde hay que «conducir»”.2

Las declaraciones del Banco Mundial en el siglo 
pasado proponían, a través de políticas educativas 
que se aplicaban en la región y en todo el mundo, 
“marcas”  en regiones fronterizas concebidas como 
los aspectos en disputa en la educación, que ven
drían a solucionar los problemas a través de de
claraciones, asesoramiento y préstamos:

El Banco Mundial está fuertemente comprome
tido  en sostener el apoyo a la educación [...] Por 
ello, la principal contribución del Banco Mundial 
debe ser su asesoría, diseñada para ayudar a los
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gobiernos a desarrollar polí
ticas educativas adecuadas 
para las circunstancias d  e 
sus propios países. El finan- 
ciamiento del Banco será en 
general diseñado para influ ir 
sobre los cambios en el gasto 
y las políticas de las autorida
des nacionales.3

Sin embargo, a pesar de las 
declaraciones en la búsqueda 
de políticas educativas ade
cuadas, que aparecen como 
intención explícita luego del 
Consenso post Washington, 
para Domenech4 esta declara
ción se transforma en una búsqueda para mejorar 
aspectos educativos, centrados en la eficiencia 
y eficacia. Estos aspectos tienen como propósito 
principal el logro de la rentabilidad educativa y el 
costo/beneficio. De esta manera transforman la 
educación en una mercancía. Se configura de esta 
forma, una marca del pensamiento neoliberal pre
sente en las recomendaciones del Banco Mundial, 
por su im pronta economicista que atiende a los 
postulados de la empresa e interviene en las de
cisiones de los estados en las políticas educativas 
y el rum bo que debe asumir la educación en los 
estados latinoamericanos.

La inclusión cómo término potente en el pensa
miento neoliberal
Otro de los aspectos del discurso neoliberal como 
marca del Banco M undial es la aplicación de polí
ticas focalizadas cuyo propósito es “inclu ir”  y que 
responde al costo beneficio del pensamiento neo
liberal. El concepto de equidad sustituye al repu
blicano universalista de la igualdad y traslada la 
responsabilidad desde el Estado hacia el sujeto 
individual.

Sustituir el concepto de igualdad por el de equi
dad no supone un problema semántico, sino que 
se relaciona con una concepción de desigualdad y 
cómo se puede enfrentar. Se puede rastrear la sus
tituc ión  de un princip io universalista, basado en el 
interés general y el bien común (igualdad) para 
internarnos en el interés particular que se impone 
desde la equidad, con una ética del lucro: “[...] lo  
que ocurre en la práctica es que la diversificación 
de la oferta educativa refuerza y legitima una des
igual distribución del conocimiento, produciendo 
circuitos escolares diferenciales basados en el ori
gen social y cultural”.5 De acuerdo a las políticas 
educativas que propone el Banco Mundial para 
“inclu ir”, es necesario adecuar la propuesta edu-

cativa, con planes especiales 
a poblaciones vulnerables, 
lo  que lesiona fuertemente 
la posibilidad de igualdad de 
acceso al conocim iento y a 
un curriculum universal. En 
este sentido, los “excluidos” 
necesitan un curriculum que 
se adecue a sus necesidades 
especiales, que no son las 
mismas que los “integrados”. 
Es por ello que a partir de po
líticas compensatorias se con
figura una pedagogía para 
pobres o  para los excluidos.

Díaz y Alonso6 alertan sobre
la diversificación de la oferta educativa que legi
tim a una desigual distribución del conocim iento 
con circuitos escolares diferenciales que se basan, 
en ú ltim a instancia, en su origen social y cultural. 
A m odo de ejemplo, Díaz Barriga7 menciona a los 
excluidos en el ingreso de la UNAM y se vincula 
con el discurso del financiamiento y calidad de la 
Universidad pública mexicana como pretexto de 
no ingreso a la educación superior. Por otra parte, 
en la lógica del discurso neoliberal denunciaba So
ler Roca8 en “El Banco Mundial m etido a educador” 
que las políticas compensatorias en las poblacio
nes vulnerables no lograba revertir las condicio
nes de desigualdad estructurales que afectaban la 
igualdad educativa y el derecho humano a la edu
cación. La educación con programas focalizados 
forman parte de paquetes de “recomendaciones” 
sujetos a préstamos internacionales. A m odo de 
ejemplo, el organismo internacional declara que 
se debe abordar la educación desde un enfoque 
sistémico para lograr el aprendizaje para todos, 
reforzando la idea de que no se debe cuestionar 
el sistema capitalista. En sus declaraciones o  re
comendaciones nunca se subraya la necesidad 
de una modificación del sistema capitalista como 
causante de las extremas condiciones de desigual
dad e injusticia social que impactan en la educa
ción como un elemento más del mismo.

A modo de conclusión
Consideramos que tanto  en las políticas compen
satorias como en las recomendaciones del Banco 
Mundial se produce una legitimación de un relato: 
la política focalizada como solución a los proble
mas generales, desde una lógica neoliberal.

En esa legitimación de la eficacia es pertinen
te acudir a la agenda que desde los años 80 han 
supuesto como panacea a los problemas de injus
ticia social con ajustes estructurales, descentrali-
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zación, reasignación del gasto. En los años 90, el 
foco estuvo centrado en la formación de directo
res, inspectores (supervisores) y en la redefinición 
del vínculo familia-escuela.

En los últim os tiempos se visualiza el retorno ha
cia una política focalizada en la exigencia y culpa- 
bilización del docente de los logros educativos en 
contextos de vulnerabilidad. Un ejemplo de esta 
lógica neoliberal ha sido la “reforma educativa” 
mexicana en el sexenio de Enrique Peña Nieto, con 
un sistema de evaluación estandarizado, prem io al 
éxito e incentivos por resultados, haciendo énfasis 
en la productividad, prom ovido por los organis
mos internacionales.

Es relevante una mirada atenta a dichas políti
cas educativas por la importancia de la educación 
mexicana, que puede operar no sólo como “labo
ratorio”  de experimentación, sino como posibili
dad real de extender dicha reforma al resto de las 
naciones latinoamericanas.
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Mucha discusión causó toda la faena involucrada 
en la elaboración, aplicación y resultados del exa
men para la elección de jueces en el estado de 
Chihuahua. Según notas periodísticas y quizás en 
el acto más visible de la molestia desatada, el ma
gistrado Luis Villegas Montes “acusó públicamente 
a la Consejera de la Judicatura, Luz Estela Castro 
Rodríguez, de no ser confiable y de hacer todo  lo 
necesario para favorecer solamente a sus reco
mendados en el proceso de selección de jueces de 
primera instancia”  (El D iario , 23/05/2018). Según el 
funcionario judicial la prueba de conocimientos 
tenía muchas fallas, “como preguntas repetidas, 
otras equivocadas, algunas confusas y otras cap
ciosas”, aduciendo que se hizo prácticamente para 
no pasarla. Lo asentado por Villegas Montes fue 
apoyado por algunas Barras y Colegios de Abo
gados de la entidad, así como por personas que 
realizaron el controvertido examen.

La inconformidad del funcionario judicial tam 
bién hizo alusión a que la institución que se encar
gó de los preparativos del examen no fue un orga
nismo del Poder Judicial del Estado de Chihuahua, 
como el Institu to de Formación y Actualización 
Judicial, sino que fue elaborado por la Universidad 
Iberoamericana, específicamente por gente alle
gada a la Consejera.

Como respuesta a lo  d icho por el juzgador, el 
Consejo de la Judicatura Estatal, en un comunica
do con inserciones pagadas en distintos medios, 
manifestó que ese organismo no cuenta con n in
guna prueba que sustente ta l señalamiento, ex
hortando al magistrado para que de contar con 
algún medio de prueba lo  presente de manera 
formal.

Cabe advertir, en principio, que el tono que 
adquirió la discusión por un examen de conoci
m ientos parecería algo inédito  en el entorno chi- 
huahuense, pero no las dudas y sospechas por 
exámenes similares aplicados en el pasado. Histó
ricamente, la selección de jueces y magistrados en 
el estado de Chihuahua ha estado salpicada de zo
zobras e incertidumbres. En países con un subde
sarrollo visible en materia de transparencia y una 
prácticamente nula división de los poderes, el que 
alguien sospeche de un examen para acceder a un 
cargo público constituye una regla y no una ex-

(C ontinúa en  p . 60)
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