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Whitty, Geoff; Power, Sally y Halpin, David (1999). La Escuela,el Estadoy el Mer-
cado. Madrid: EdicionesMorata,215 Pp.

Desdela décadade los ochentanumerosasreformaseducativasintentanreestruc-
turar la educaciónpública en el sentidode reducir la centralizaciónde la gestióny
ampliar la autonomíade los centros.A través de diversas formasse pretendeque la
administraciónde lo educativoseaasuntode las escuelas.Talesiniciativas introducen
elementosde mercadoy deprivatizaciónen los servicioseducativosque,no obstante,
mantienenunafuerte intervencióngubernativay carecendc los nexosentre dinero y
servicioque son convencionalesen el «mercadolibre»,por lo que, cadavez más, se
utiliza la expresión«cuasimercado»parareferirsea estadesregulaciónde los servicios
del bienestar.

La introducciónde estemecanismoen los sistemaseducativos,especialmenteen
sus etapasobligatorias,produceunacombinaciónentreautonomíadel centroy libre
eleccióndelos padrespor un lado; y reglamentacióngubernativay control de resulta-
dospor otro. Aunqueestarelaciónse favoreceenel contextode lamercantilizaciónde
los servicios, no estáclaramenteestablecidala necesidadde tal vinculo. Como afir-
man los autoresdel libro queahoracomentamos«la autonomíaescolarno estánece-
sariamentevinculadacon la elecciónde los padres».Es posibletenerunasin la otra y,
en elpasado,podemosencontrarejemplosal respectoen paísescomo Inglaterra,Esta-
dos UnidosAustralia.

Estelibro partede lanecesidadde evaluarlas posibilidadesde transformarsigni-
ficativamentelaeducaciónmediantepolíticas basadasen la autonomíay la libre elec-
ción ya que, segúnsus autores,se han hechopocasevaluacionesal respectoy existe
una fuerte discrepanciaentrela investigacióncentradaen la mecánicade la autoges-
tión escolary la quesecentraen los problemasgeneralesdel sistemaeducativo,en su
reestructuracióny en su dimensión internacional.Esta «ingenuidadsociológica»es
responsablede «suscitarfalsasesperanzasen quienestratande superarlas desventajas
educativas.Mientrasquelos estudiosparcialesse centranenla autogestióninstitucio-
nal y la organización;la críticasociológica,por contra,es responsablede ignorar los
detallesde la reformaeducativay la complejidadde sus relaciones.

Partiendode tal panoramagenerallosautorespretendenaproximarsea lacomple-
jidad de la reestructuraciónde laeducaciónenla actualidad,elaborandopropuestasde
futurosociológicamenteinformadasy relacionandolos doscamposde trabajocitados:
JosdetaJiesde Ja investigaciónempíricay el panoramateóricogeneral.Hacenexplici-
to suposicionamientocomo «sociólogosde la educaciónquese interesansobretodo
por la relaciónentrela educacióny la equidad».Y analizanlos cambiosproducidos
por la reestructuraciónen la administración,gestióny organizaciónescolar,tratando
de ver cómoafectana las oportunidadeseducativasconsideradasdesdelos estudian-
tes,los trabajadoresde la educacióny losmiembrosde la comunidaden la quese sitúa
la escuela.
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Paraello centransu trabajoen la comparaciónde las reformaseducativaspuestas
en marchapor los gobiernosde cinco paises:Inglaterray Gales, Australia, Nueva
Zelanda,EstadosUnidosy Suecia,quevienensiendoreferenteparaotras reformasen
diferenteslugaresdel mundo.

El textopresentalos resultadosde esta investigacióncomparadaestructuradosen
tres partes.En la primera estudiael marco de referenciade las reformaseducativas
basadasen la delegaciónde decisiones,describelas reformasimplantadasen los cin-
co paísescomparadosy realizaun estudiodetalladode las políticasdecadapaísana-
lizandosusaspectostransuacionales.Aún teniendoencuentalas diferenciasen losori-
genesy finalidadesde cadacircunstanciasociohistórica,los autoresencuentranuna
convergenciaentre las políticas consistenteen una combinaciónde control estataly
fuerzasdel mercadoo, como ellos especifican,deestadoevaluadory cuasimercados,
y se planteanla posibilidad de alternativasa estos reordenamientosde la educación
pública.

En la segundaparte,quecontienelos capítulos1V a VII, basándoseen estudios
empíricosrealizadosen los citadospaises,tratande identificar las consecuenciasde la
descentralizaciónen los sectoresconmayor responsabilidaddentrodc laescuela,estu-
diandoloscambiosen el liderazgode la direcciónde centroseducativosque,cadavez
más,estácentradaen tareasejecutivasy degerenciaendetrimentode otraspropiasdel
líder y de la colegialidad,lo queaumentalapresenciamasculinay la distanciaentre
direccióny dirigidos.

El capítuloV estádedicadoal estudiode la influencia de las reformasen el tra-
bajo del profesorado,siendoel áreadondemayor distanciase apreciaentrela investi-
gaciónempíricay la «doctrina»sobregestiónescolar.Segúnlos autores,no estácla-
ro quela autonomíainstitucional y la delegaciónpresupuestariahayaaumentadola
autonomíay profesionalidaddel docentey, sin embargo,«cabenpocasdudasde que
esténerosionandolas posibilidadesde negociacióncolectiva respectoa los salariosy
las condicionesde trabajo».Asimismo,se presentan«desregulados»la formacióndel
profesoradoy el futurode laprofesión.

El capítuloVI estudia los efectosde la desregulaciónsobreaspectosdel curricu-
lum, comoaprovechamientodel alumnadoy eficienciaen el usode los recursos,con-
cluyendoqueaúnno se encuentranpruebasde quela autogestiónescolarpresenteven-
tajas al respecto;sin embargo,sí encuentranevidenciasde una fragmentacióndel
currículum,de unamayorrigidez en la distribucióne inclusióndel alumnadoy de una
crecientepenetracióncomercialen las aulas.

El capítuloVII analizalos cambiosen la gestióny direcciónde las escuelasy, en
concreto,la idea de «participaciónde la comunidad,en la que también encuentran
grandesdistanciasentreel discursoy lasmedidasparaproducirla.Los mayoresrequi-
sitos técnicosy gerencialesproducen,dehecho, unamarginaciónprogresivade los no
profesionales,así comouna reducciónde laparticipacióndc los padresen la educa-
ción de sushijos másallá de su aportacióneconómicaa laescuela.
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Los doscapítulosde laterceraparteestándedicadosa reunirlos temasy las inves-
tigacionesanterioresparaver su repercusiónen todo el sistemaeducativo.Además,
tratandever la incidenciadecadacasoen losdemáspaíses.Se estudianespecialmente
temascomo «escuelaauto gestionada»financiación, elecciónde Centro, eficienciay
eficaciade los recursos..,y sus consecuenciasen las pautasde diferenciaciónsocial
relacionadascon la polarizaciónentre «escuelasbuenasy «escuelasque fracasan»y
que entran,con su alumnado,en un «círculo de declive». Los autoresconcluyenque
«habráqueencontrarnuevasformasde evitar los efectosdivisoriosde ladelegacióny
la elecciónparaquela equidadsigasiendounaconsideraciónimportantede lapolíti-
ca educativa».Ydedicanel último capitulo del libro a proponerdiferentesvíasque,
reconociendola necesidaddetrascenderlas ideastradicionalessobreel estadodel bie-
nestar,aportencondicionespara desarrollarestructurasinclusivas «desdeabajo»no
sólo descentralización«desdearriba»,y proyectospolíticosacordescon el papeldel
Estado.

El libro abordaaspectosrelevantesde las reformaseducativas,desdela decodifi-
caciónde términosqueayudana descubrirusosopuestosde un mismo concepto,has-
ta las consecuenciasde las reformasparaelementosconstitutivosdelo educativocomo
sistemasocial, como institución y como acciónprofesional.A pesarde las dificulta-
des de la comparación,tantopor lo complejode cadapolítica educativa,como por las
diferenciascontextuales,los trabajosrecogidosen estelibro logran mostrar las seme-
janzasy las posibilidadesde comprensionescomunes,sinrenunciara señalarlas dife-
renciassignificativasentre los cinco paísescomparados.

En conjuntosetratadeun análisiscrítico y, sinembargo,positivo, ya queva cons-
truyendopropuestasglobalesa partir de los resultadosde estudiosempiricos,tomados
sin hostilidadni exageracióne interpretadossin perderde vista los diferentescontex-
tos temporalesy geográficosen los quefueron realizados.

MARIA JOSEFA CABELLO MARTíNEz

TrenzadoRomero,M. (1999). Cultura de masasy cambiopolítico: el cineespañolde
la transición. Madrid: CIS/SigloXXI.

Dividiré estaRecensiónen dosparte.En laprimera,voy a abordardemaneraresu-
mida el contenidodel libro (temática,estructuray conclusiones).En la segundami
propósitoserátratarde mostrar,partiendodela obra comentada,algunasde las posi-
blesaplicacionesdel cine ala enseñanza.

¿Porquéelegir comotemadetesisde CienciaPolítica (comohizoel autor) el cine
de la transición?Comoelpropio autor indica, el cine comoobjeto de estudiohayque
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