
 

 

 





 

 

 

VALIDITY OF CONTEXTUALISED 
TRANSVERSAL MODELS AS A TECHNIQUE 

FOR DIAGNOSING SCHOOL EFFECTIVENESS 
IN ANDALUSIAN PRIMARY EDUCATION 

CENTERS 





Jesús García Jiménez 

 1 

Agradecimientos 

El principio de los agradecimientos debe empezar por quien me puso en el camino de la 

investigación, Mayte Padilla, pues sin ella seguramente hubiera tomado otro rumbo. Con ella, 

y gracias a ella, empezó todo este proceso, conectándome con mis directores de tesis. A ellos 

tengo mucho que agradecer, por su disciplina, rigor, formación, disponibilidad, exigencia… 

Tener a dos directores de tesis que son referencias en el campo de la investigación y docencia 

ha sido una suerte de incalculable valor. Por un lado, Javier Rodríguez, quien siempre se ha 

puesto al servicio de mi formación y compartiendo sus conocimientos. Por otro lado, Juan 

Jesús Torres, una pieza clave en mi formación investigadora, docente y personal. Gracias por 

todo, por tu implicación sin límites, honestidad, exigencia... También mi agradecimiento al 

resto de personas que forman los equipos de los proyectos US-1263333 y EDU2017-84649-P, 

especialmente a Pablo Delgado, Inés Lucas, Javier Gil y Carla Ortiz. Al departamento MIDE en 

el que he tenido la oportunidad de desarrollarme como profesional, destacando a personas 

con las que he podido colaborar como Irene García, Soledad Romero o Eduardo García. 

Además de mis compañeras y amigas María Tenorio y Patricia de los Santos. 

 

A las personas que forman parte de los proyectos ECO, por darme la oportunidad de 

formarme como docente e investigador al mismo tiempo, destacando a Noelia Melero, 

Eduardo Herrero y Victoria Camacho.  

 

Al departamento Hezkuntzarako Ikerkuntza eta Diagnosi Metodoen Saila de la Universidad 

del País Vasco, especialmente a Luis Lizasoain, pieza vital en el desarrollo de la tesis, el 

proyecto y como apoyo fundamental, o Beronika Azpillaga, quien me permitió expandir mis 

horizontes como investigador y su incondicional disposición en todo momento ¡eskerrik asko, 

lagunak! 

 

A Carlinda Leite por permitirme conocer el sistema educativo portugués y realizar una 

estancia en el Centro de Investigação e Intervenção Educativas, de la Universidad de Oporto, 

además de mi agradecimiento a otros investigadores como Paulo Marinho o Marta Sampaio, 

quienes me acercaron a la realidad educativa del país. 

 

A mi familia, que siempre me ha apoyado en todos mis proyectos y, sobre todo, mis padres. 

A mis amigos, por iluminarme el camino cuando lo he necesitado y que sería imposible 

nombrar a todos: Salud, Cristina, Paloma, Riqueni, Miguel, Villa... y tú, Estrella. 

 

Gracias a todas las personas que habéis compartido este camino conmigo, porque siempre 

formaréis parte de este. 

 

  



Programa de doctorado en educación 

 2 

  



Jesús García Jiménez 

 3 
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El formato de esta tesis por compendio de publicaciones se ajusta a lo establecido en el 

acuerdo (Acuerdo 6.1/CG 23-7-19) dentro del Capítulo 7, sección 1 (artículos 62-64) de la 

normativa de estudios de doctorado de la universidad de Sevilla 

(https://doctorado.us.es/escuela/normativa/normativa-estudios-doctorado#art62). La 

presente tesis la configuran 5 trabajos de relevancia científica publicados, siendo 3 de ellos 

artículos recogidos en revistas SJR y/o JCR, mientras los dos trabajos restantes son capítulos 

de libro de editoriales indexadas en SPI en el primer cuartil. Los trabajos incorporados por el 

doctorando Jesús García Jiménez están relacionados con el proyecto de tesis doctoral 

regulado por el RD 1393/2007 y el plan de investigación, que consta en el documento de 

actividades, regulado por el RD 99/2011. 

 

La configuración de la presente tesis sigue los dictámenes marcados por la Universidad de 

Sevilla para la presentación de tesis por compendio de publicaciones, constando de: memoria 

donde se incluye una introducción que justifica la unidad temática de los trabajos 

presentados, los objetivos perseguidos, el resumen de los resultados, su discusión y 

conclusiones, incluyendo también los límites encontrados y la prospectiva y copia de todos 

los trabajos incluidos en la tesis. 

 

 

  



Programa de doctorado en educación 

 4 

 



Jesús García Jiménez 

 5 

Índice 
 
Abstract .................................................................................................................................. 9 

Resumen ................................................................................................................................ 9 

Sección 1: memoria tesis doctoral ....................................................................................... 11 
Introducción ........................................................................................................... 12 

Evaluación educativa, eficacia y mejora escolar ...................................... 13 

Variables del alumnado asociadas al rendimiento educativo .................. 14 

Factores asociados a la eficacia escolar N2 ............................................. 16 

La detección de las escuelas eficaces e ineficaces ................................... 17 

Objetivos ................................................................................................................ 18 

Resumen de resultados .......................................................................................... 21 

Discusión ................................................................................................................ 26 

Conclusiones .......................................................................................................... 28 

Limitaciones ........................................................................................................... 30 

Prospectiva ............................................................................................................ 30 
Referencias ............................................................................................................ 31 

Sección 2: copia de las publicaciones .................................................................................. 40 

Artículo 1 ................................................................................................................ 43 

Artículo 2 ................................................................................................................ 63 

Capítulo de libro 1 .................................................................................................. 74 

Artículo 3 ................................................................................................................ 89 

Capítulo de libro 2 ................................................................................................ 108 

 



Programa de doctorado en educación 

 6 

Índice de tablas 
 
Sección 1  

Tabla 1: Secuencia de preguntas de investigación ................................................. 12 

Tabla 2: Correspondencia entre preguntas de investigación (PI) y objetivos (O) .. 19 

Tabla 3: Distribución de objetivos específicos (OE) de la tesis por trabajos publicados 

y análisis de datos realizado (AD) .......................................................................... 21 

Sección 2  

Artículo 1  

Tabla 1: Results (F) of the Data Analysis Techniques Used in Each 

Methodological Design ............................................................................ 47 

Artículo 2  

Tabla 1: Description of the Contextual Factors Used ............................... 66 

Tabla 2: Descriptive Statistics of the Dependent and Independent Variables

 ................................................................................................................. 68 

Capítulo de libro 1  

Tabla 1: Estadísticos descriptivos de las variables ................................... 82 

Artículo 3  

Tabla 1: Selected independent variables, description, and statistical 

processing ................................................................................................ 94 

Tabla 2: Variables, by academic year, collected in the context questionnaire

 ................................................................................................................. 96 

Tabla 3: Total data on participating students by academic year, gender, and 

educational centers ................................................................................. 96 

Tabla 4: Descriptive results of the scores in the different skills by year .. 97 

Tabla 5: Descriptive results of the scores in the different covariates by year

 ................................................................................................................. 98 

Tabla 6: Proportion of reduction (%) in variance and variance explained by 

academic year and skill and ICC for refined model .................................. 99 

Tabla 7: Pearson’s correlation between mean residual score, mean score, 

and ESCS ................................................................................................. 101 

Tabla 8. Center descriptions and mean comparison tests between CAEFs 

and CBEFs ............................................................................................... 101 

Tabla A1: Results of the multilevel model with significant variables (p < 0.00) 

of MR per course ................................................................................... 104 

Tabla A2: Multilevel model results refined with significant variables (p < 

0.00) of LC per course ............................................................................ 104 

Capítulo de libro 2  

Tabla 1: Estimaciones de parámetros de covarianza ............................. 117 

Tabla 2: Estructura de covarianzas de efecto aleatorio (G)a ................. 118 

 



Jesús García Jiménez 

 7 

Índice de figuras 
 
Sección 1  

Figura 1: Resumen de las principales características detectadas en las escuelas 

eficaces, junto con los factores contextuales ........................................................ 22 

 

Sección 2  

Artículo 1  

Figura 1: Results (F) of articles according to methodological approach and 

impact quartile ......................................................................................... 46 

Figura 2: Summarises the main characteristics detected in effective schools, 

together with contextual factors ............................................................. 53 

Artículo 3  

Figura 1: Summary of significant parameters and their direction distributed 

by competency ....................................................................................... 100 

 

 



Programa de doctorado en educación 

 8 

Abstract 
 

The search for variables that influence school effectiveness and educational achievement is 

one of the priorities in educational science, since their detection could improve, in terms of 

quality and equity, the education received by students. Evaluation of large-scale educational 

systems has contributed to the study of school effectiveness, providing data for the 

implementation of advanced statistical techniques, and establishing comparative criteria at 

national and international levels. 

 

The general objective of this thesis is to study the validity of multilevel hierarchical models to 

evaluate school effectiveness and to detect schools that operate at very high or very low 

performance. In this way, the evaluation results constitute a key element in improving the 

quality and equity of the educational system. For this purpose, data from the diagnostic 

evaluations (DE) of mathematical reasoning (MR) and linguistic communication (LC) 

competencies carried out by the Andalusian Agency for Educational Evaluation (AGAEVE) in 

the 2011-12, 2012-13, 2013-14, 2014-15 and 2016-17 academic years were used. This 

diagnosis is proposed as a preliminary step in a qualitative phase that aims to establish a 

catalog of good practices, through a comparative and in-depth study of the idiosyncrasies of 

centers of very high and very low efficiency. 

 

The results corroborated that the multilevel hierarchical model is an appropriate technique 

for the detection of school effectiveness and the evaluation of educational performance. 

Among the characteristics of students associated with their performance, the Socioeconomic 

and Educational Index (SEI) of families stands out, improving results when it is high. Among 

the characteristics of schools, it can be mentioned that SEI, at the center level, was not 

significant, which could indicate that the Andalusian educational system is equitable for 

students in the second year of primary education. Furthermore, it was found that the 

criterion of extreme residual scores is optimal for the detection of efficacy, since its 

calculation is the result of the difference between the score expected by the predictor 

variables and the score actually obtained, which allows the incidence of contextual variables 

to be controlled. 

 

In conclusion, multilevel models make it possible to diagnose the school effectiveness of 

educational centers, once the contextual variables have been controlled. This is extremely 

important because it could lay the foundation for making policy decisions in the field of 

education. In this sense, the results found point to the need to provide a greater number of 

resources to schools with lower performance, to pay for studies on the daily work of schools 

with very high or very low effectiveness in order to create contextualized improvement plans 

and to undertake concrete and precise improvements in the evaluation processes carried out 

by the educational inspectorate. Contextual variables, such as the SEI, are largely responsible 

for educational performance, it seems that, at the primary education level, it is not these 

variables that explain the greatest variance. This could mean that Andalusian schools at this 

educational level compensate in some way for the incidence of the context. Therefore, more 

research is needed on this phenomenon. 
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Resumen 
 

La búsqueda de las variables que influyen en la eficacia escolar y el rendimiento educativo es 

una de las prioridades en las Ciencias de la Educación, ya que su detección podría mejorar, 

en términos de calidad y equidad, la educación que recibe el alumnado. La evaluación de los 

sistemas educativos a gran escala ha contribuido en el estudio de la eficacia escolar, 

facilitando datos para la implementación de técnicas estadísticas avanzadas y estableciendo 

criterios comparativos a nivel nacional e internacional. 

 

La presente tesis plantea como objetivo general estudiar la validez de los modelos jerárquicos 

multinivel para evaluar la eficacia escolar y detectar los centros que operan a muy alto o muy 

bajo rendimiento. De esta forma, los resultados de evaluación constituyen una pieza clave 

para la mejora de la calidad y equidad del sistema educativo. Con dicho propósito se utilizaron 

los datos de las evaluaciones diagnóstica (ED) de las competencias de razonamiento 

matemático (RM) y comunicación lingüística (CL) realizadas por la extinta Agencia Andaluza 

de Evaluación Educativa (AGAEVE) en los cursos 2011-12, 2012-13, 2013-14, 2014-15 y 2016-

17. Este diagnóstico se plantea como un paso previo a una fase cualitativa que tiene por 

objeto establecer un catálogo de buenas prácticas, a través del estudio comparativo y en 

profundidad de la idiosincrasia de los centros de muy alta y muy baja eficacia. 

 

Los resultados han permitido corroborar que los modelos jerárquicos multinivel son técnicas 

adecuadas para la detección de la eficacia escolar y la evaluación del rendimiento educativo. 

Entre las características del alumnado que se asocian a su rendimiento destaca el Índice 

Socioeconómico y Cultual (ISEC) de las familias, mejorándose los resultados cuando es alto. 

Entre las características de las escuelas se podría mencionar que el ISEC, a nivel de centro, no 

fue significativo, lo que podría indicar que el sistema educativo andaluz es equitativo para el 

alumnado de segundo curso de Educación Primaria. Además, se comprobó que el criterio de 

las puntuaciones residuales extremas es óptimo para la detección de la eficacia, pues su 

cálculo es resultado de la diferencia entre la puntuación esperada por las variables 

predictoras y la realmente obtenida, lo que permite controlar la incidencia de variables 

contextuales. 

 

En conclusión, los modelos multinivel permiten diagnosticar la eficacia escolar de los centros 

educativos, una vez controladas las variables contextuales. Este hecho resulta de suma 

importancia, porque podría sentar las bases para la toma de decisiones políticas en materia 

educativa. En este sentido, los resultados encontrados apuntan la necesidad de dotar de un 

mayor número de recursos a los centros de menor desempeño, sufragar estudios sobre el 

quehacer diario de los centros de muy alta o muy baja eficacia para crear planes de mejora 

contextualizados, y emprender mejoras concretas y precisas en los procesos de evaluación 

que realiza la inspección educativa. Si bien es cierto que existen variables contextuales, como 

el ISEC, responsables en gran medida del rendimiento educativo, parece ser que, a nivel de 

educación primaria, no son estas variables las que mayor varianza explican. Esto podría 

significar que los centros educativos andaluces en este nivel educativo compensan, de alguna 

manera, la incidencia del contexto. Por ello, es necesario mayor investigación sobre este 

fenómeno. 
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SECCIÓN 1: 
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Directores: 
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Javier Rodríguez-Santero 

 

Esta sección es la memoria de la tesis doctoral que consta de introducción que justifica la 

unidad temática de los trabajos presentados, los objetivos perseguidos, el resumen de los 

resultados, su discusión y conclusiones, incluyendo también los límites encontrados y la 

prospectiva. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

Ofrecer una educación de calidad es uno de los objetivos consensuados en la sociedad, 

recogido dentro de la agenda 2030 (United Nations, 2017). Por ello, la búsqueda de las 

variables que influyen en el rendimiento educativo del alumnado y en la eficacia de los 

centros es una de las prioridades en el ámbito de las Ciencias de la Educación (Scheerens, 

2015a, 2015b). Su detección permitiría mejorar la calidad y equidad de la educación que 

recibe el alumnado, favoreciendo el desarrollo social (OECD, 2017, 2018).  

 

La evaluación del sistema educativo a gran escala ha supuesto un avance en el estudio de la 

eficacia escolar (OECD, 2013). Los resultados de estas evaluaciones repercuten también en la 

política y la sociedad, creando debates en torno a la calidad educativa y la eficacia de los 

sistemas educativos y sus escuelas (OECD, 2016a). Hay países que incluyen entre sus 

objetivos legislativos la mejora de los resultados en evaluaciones a gran escala, incorporando 

mecanismos para la evaluación del rendimiento y la eficacia de las escuelas (Ley Orgánica 

3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 

Educación; Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa). 

En el contexto andaluz se contaba con las evaluaciones ESCALA (EScritura, CAlculo y Lectura 

en Andalucía), que eran realizadas por la AGAEVE (Agencia Andaluza de Evaluación 

Educativa). La AGAEVE contaba, entre sus funciones, con la evaluación del sistema educativo 

andaluz, favoreciendo una cultura de la evaluación escolar y persiguiendo la mejora del 

rendimiento del alumnado (Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía). 

Empero, la AGAEVE fue extinguida tras la ordenación de competencias de 2019, siendo sus 

funciones asumidas por la Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa (Decreto 

525/2019, de 30 de julio, por el que se extingue la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa). 

 

Para la elaboración de la presente tesis se han utilizado los resultados de las evaluaciones 

ESCALA facilitados por la AGAEVE de los cursos 2011-12, 2012-13, 2013-14, 2014-15 y 2016-

17. El acceso a estos datos fue posible gracias a la firma de un convenio entre la AGAEVE y el 

equipo de investigación que gestiona los proyectos en los que se enmarca la tesis: Diagnóstico 

del rendimiento educativo en educación primaria: un primer paso hacia la eficacia escolar 

(US-1263333) y Análisis de Centros Escolares Andaluces de muy Alta y muy Baja Eficacia: 

Pautas para la Mejora Escolar (EDU2017-84649-P). Tras valorar los datos y sus posibles 

aplicaciones, se propusieron las siguientes preguntas de investigación: 

 

Tabla 1  
Secuencia de preguntas de investigación 

P1 ¿Cuáles son las variables recogidas en las investigaciones indexadas en revistas JCR (Journal 

Citation Reports) y SJR (Scimago Journal Rank) que influyen en la eficacia escolar y qué diseños 

de investigación utilizan? 

P2 ¿Qué variables podrían influir en el rendimiento educativo del alumnado? 

P3 ¿Cuáles son las variables que se asocian con la eficacia de las escuelas? 

P4 ¿Es posible detectar los centros educativos de alta y baja eficacia, a través de los modelos 

jerárquicos lineales, así como evaluar la equidad y paridad de las escuelas? 
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Partiendo de estas preguntas se elaboraron 3 artículos de investigación y dos capítulos de 

libro que conforman el compendio de la presente tesis. A continuación, se va a realizar un 

recorrido por los temas que incluye la tesis: evaluación educativa y su relación con la eficacia 

y mejora escolar, variables asociadas al rendimiento educativo del alumnado, los factores 

asociados a la eficacia escolar de las escuelas y el diagnóstico de la eficacia escolar. Tras ello, 

se expondrán los objetivos de investigación derivados de las preguntas expuestas y la relación 

con los trabajos de investigación que los desarrollan. Se continuará con un resumen de los 

principales hallazgos de investigación concretos de cada trabajo, para continuar con la 

discusión final donde se crea un diálogo entre ellos. Se incluyen también las limitaciones 

encontradas en la realización de la tesis doctoral, para finalizar con las conclusiones, 

destacando los hallazgos más importantes y la prospectiva, donde se abordan las posibles 

líneas de investigación futuras. 

 

1.1. Evaluación educativa, eficacia y mejora escolar 
 

La educación es una de las prioridades en la política educativa internacional (United Nations, 

2017), ya que sus beneficios trascienden al ámbito escolar (Alhendi et al., 2021; Faruq & 

Taylor, 2011; OECD, 2021; Shi et al., 2014). Por ello, mejorar la calidad de la educación que 

recibe el alumnado es uno de los propósitos demandados desde la política educativa (Ley 

Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 

mayo, de Educación; Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía; OECD, 

2021). Como herramienta indispensable para tal propósito se encuentra la evaluación 

educativa, al permitir el diagnóstico de los sistemas educativos, detectar los factores 

asociados al rendimiento educativo y, en consecuencia, optimizar la educación que recibe el 

alumnado (Ferrão, 2014; Johansson, 2016; Kauko et al., 2016; Kuhl et al., 2019; Kyriakides et 

al., 2018; OECD, 2013; Scheerens, 2015a, 2015b). Los resultados de estas evaluaciones actúan 

como referentes para decisiones en política educativa (LKauko et al., 2016; Ley Orgánica 

3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 

Educación; Martínez-Rizo & Silva-Guerrero, 2016), aunque en ocasiones también actúan 

como base empírica para legitimar agendas políticas con el riesgo de minusvalorar otras 

fuentes de información (Fischman et al., 2019). A gran escala, también han permitido la 

creación de estándares de referencia a nivel internacional (OECD, 2013). 

 

La detección de factores asociados a la eficacia escolar y al rendimiento educativo se ha 

convertido en una de las aplicaciones más importantes de las evaluaciones a gran escala 

(Martínez-Abad et al., 2017; OECD, 2017; Rutledge et al., 2015). El conocimiento de estas 

variables permite establecer líneas de mejora para las escuelas; no obstante, la complejidad 

y la particularidad de los procesos educativos dificultan la generalización de los resultados 

(Reynolds & Neeleman, 2021). A pesar de estas limitaciones, hay una estrecha relación entre 

las investigaciones sobre eficacia escolar, que buscan los factores asociados al éxito 

educativo, y la mejora escolar, que persigue encontrar los procesos que optimizan la práctica 

educativa (Reynolds & Teddlie, 2002; Townsend, 2007). 

 

El desarrollo de los estudios sobre eficacia escolar ha evolucionado a lo largo de los años. Su 

origen suele adjudicarse al Informe Coleman, tal y como se conoce al Equality of Educational 
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Opportunity Survey, que abrió la puerta al estudio de factores sociales asociados al 

rendimiento (Sotomayor & Cousinou, 2016). Este estudio se clasifica, según Reynolds & 

Teddlie (2002), en la primera etapa de las investigaciones sobre eficacia escolar. Según estos 

autores, esta se caracteriza por una concepción economista de la educación, donde se 

desarrollan estudios de entrada y salida utilizando pruebas estandarizadas como única 

referencia del éxito académico. Como réplica a este tipo de estudios aparece otra línea de 

investigación, que inicia la segunda etapa, en la que se incluyen variables relativas a los 

procesos educativos y amplían la concepción de éxito educativo, incorporando el buen 

comportamiento. En la tercera etapa se busca aplicar los resultados de los procesos 

educativos eficaces para crear escuelas de alta eficacia. En la cuarta etapa, gracias a los 

avances metodológicos, como los modelos multinivel, se incorporan las variables 

contextuales, permitiendo diferenciar la influencia de los factores en los diferentes contextos 

y priorizando la equidad frente a la eficacia. 

 

En la actualidad, la aplicación de cuestionarios de contexto que acompañan a la evaluación 

del rendimiento, tanto a nivel internacional como nacional, ha posibilitado el uso de técnicas 

de análisis estadístico más complejas y fiables (Cordero & Manchón, 2014; Feldhoff et al., 

2016; Gamazo et al., 2017; Jennings et al., 2015; Reynolds et al., 2014). El rendimiento 

educativo sigue considerándose como el principal criterio de eficacia escolar, considerando 

que las capacidades y contexto del alumnado influyen, pero también lo hace la práctica 

educativa que se recibe desde las escuelas (Reynolds et al., 2014). A continuación, se exponen 

las variables asociadas al rendimiento educativo del alumnado encontradas en las 

investigaciones educativas. 

 

1.2. Variables del alumnado asociadas al rendimiento educativo 
 

Hay factores contextuales y académicos que influyen en el desempeño del alumnado. En la 

literatura, se destacan variables como el ISEC (índice socioeconómico y cultural de las 

familias), el género, la condición de inmigrante y otras características académicas como la 

repetición, el rendimiento previo o la percepción de autoeficacia.  

 

El ISEC es un índice que se calcula utilizando indicadores como el nivel educativo de los 

progenitores, los recursos disponibles en la familia o la renta, recabados normalmente por 

cuestionarios de contexto anexos a las evaluaciones (Gil-Flores, 2013; Willms & Tramonte, 

2019). Estas variables son integradas en un mismo índice a partir de técnicas de análisis 

factorial (Gil-Flores, 2013; Willms & Tramonte, 2019). El ISEC es uno de los predictores más 

señalados en la literatura científica, asociándose con un mejor rendimiento cuando este es 

alto (Bokhove & Hampden-Thompson, 2022; Cordero & Manchón, 2014; Gamazo et al., 2017; 

Joaristi et al., 2014; Karakolidis et al., 2016; Kyriakides et al., 2019; Lizasoain et al., 2016; 

López-González et al., 2021; Murillo et al., 2014; Nagy et al., 2019; Ning et al., 2015; Perera, 

2014; Scharenberg et al., 2019; Sortkær & Reimer, 2018; Sulis & Porcu, 2015; Tourón et al., 

2019; van Hek et al., 2018; Wei, 2012; Wu et al., 2020). Otras variables señaladas por la 

literatura, aunque suelen ser consideradas para la construcción del ISEC (Gil-Flores, 2013), 

son la posesión de libros (Costa & Araújo, 2018; Evans et al., 2014), recursos familiares como 

disponer de mesa de estudio (Costa & Araújo, 2018; Sulis & Porcu, 2015; Troncoso et al., 
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2016) o el nivel educativo completado por los progenitores (Yang et al., 2017). Además, existe 

una correlación entre el abandono escolar y el ISEC bajo (Mahuteau & Mavromaras, 2014), 

lo que limita la movilización social ascendente demandada en los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (United Nations, 2017). A ello, también se une que el estudiantado proveniente 

de familias con bajo ISEC tiene menos oportunidades de aprendizaje (Schmidt et al., 2015). 

 

Otra de las variables más estudiadas en la literatura científica en relación con el rendimiento 

educativo es el género. Parece haber una relación entre peor desempeño de las alumnas en 

la competencia de razonamiento matemático y mejor en competencia comunicativa 

(Bokhove & Hampden-Thompson, 2022; Gamazo et al., 2017; Giambona & Porcu, 2018; 

Karakolidis et al., 2016; López-González et al., 2021; Muñoz-Chereau & Thomas, 2016; Ning 

et al., 2015; Özdemir, 2016; Perera, 2014; Scharenberg et al., 2019; Schmidt et al., 2015; 

Troncoso et al., 2016; van Hek et al., 2018; Wu et al., 2020). Sin embargo, en los primeros 

años de escolarización podría no tener ninguna asociación con el rendimiento (Muñoz-

Chereau, 2019; Murillo et al., 2014) e incluso un mejor rendimiento en general de las alumnas 

(Kyriakides et al., 2019). Además, la influencia del género en el rendimiento podría variar en 

los distintos países debido a las concepciones sobre la mujer (Ning et al., 2015). Podría ser 

que los estereotipos asociados al género influyeran en la percepción de autoeficacia de las 

alumnas, al verse representadas en menor medida en los medios de comunicación o por otros 

mecanismos de origen cultural, y, por ello, disminuya su desempeño (Gentrup & Rjosk, 2018; 

Muñoz-Chereau, 2019). 

 

La inmigración es un fenómeno complejo y sujeto a multitud de variables. No obstante, 

podría haber una relación entre inmigración y peor rendimiento (Bokhove & Hampden-

Thompson, 2022; Gamazo et al., 2017; Heck & Reid, 2017; Joaristi et al., 2014; Lizasoain et 

al., 2016; Murillo et al., 2014; Perera, 2014; Scharenberg et al., 2019). Una posible explicación 

es la brecha en el lenguaje de las que parte el alumnado inmigrante cuando se incorpora al 

sistema educativo (Elosua, 2019; Karakolidis et al., 2016; Karssen et al., 2015). Además, 

podría ser que la mediación del ISEC y otras prácticas educativas en las familias, como la 

implicación en las escuelas, esté explicando este menor rendimiento (Elosua, 2019; 

Sakellariou, 2018). 

 

En cuanto a otros factores de carácter académico, el rendimiento en las pruebas o en cursos 

anteriores es una de las variables que cuenta con mayor respaldo en la literatura científica 

(Giambona & Porcu, 2018; Joaristi et al., 2014; Kyriakides et al., 2019; Lizasoain et al., 2016). 

Podría estar relacionado con la autoeficacia percibida, es decir, el alumnado que ha recibido 

evaluaciones positivas se siente más confiado en tareas escolares posteriores (Karakolidis et 

al., 2016; Mohammadpour & Shekarchizadeh, 2015; Perera, 2014). En relación con esto, el 

peor rendimiento asociado a la repetición de curso (Cordero & Manchón, 2014; Gamazo et 

al., 2017) podría ser explicado por la autoeficacia percibida. La asistencia a la etapa 

preescolar, sobre todo para las familias con un ISEC más bajo, mejoraría los resultados 

(Cordero & Manchón, 2014; Karakolidis et al., 2016; OECD, 2017; Sulis & Porcu, 2015).  
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1.3. Factores asociados a la eficacia escolar N2 
 

La influencia de los procesos educativos del centro escolar fue infravalorada en los primeros 

años de las investigaciones sobre eficacia escolar (Reynolds & Teddlie, 2002). No obstante, 

en la actualidad, las investigaciones certifican que las variables asociadas al centro educativo 

(N2) influyen en el desempeño académico (Costa & Araújo, 2018; Ferrão, 2014; Hofman et 

al., 2015; OECD, 2016a, 2016c, 2018, 2019a; Prior et al., 2021; Sortkær & Reimer, 2018; van 

Hek et al., 2018; Wu et al., 2020). Además, esta influencia se agudizaría cuando se avanza en 

el sistema educativo (Kyriakides et al., 2019; Spybrook et al., 2016). Los avances en la 

metodología de investigación sobre eficacia escolar han permitido la detección de las 

variables asociadas al centro educativo, al utilizar la perspectiva multinivel (OCDE, 2011; 

Scheerens, 2015a). Esta metodología aporta nuevas perspectivas sobre el comportamiento 

de las variables a nivel escolar (N2), al permitir agregar las variables de primer nivel e incluir 

variables específicas asociadas a los centros. 

 

El estudio de las variables escolares ha revelado la brecha social y académica percibida por el 

alumnado, ya que podría haber una relación entre el ISEC promedio de los centros y la eficacia 

escolar (Gamazo et al., 2017; Karakolidis et al., 2016; Murillo & Martínez-Garrido, 2019; 

OECD, 2018, 2019a; Özdemir, 2016; Scharenberg et al., 2019; Sortkær & Reimer, 2018; van 

Hek et al., 2018). También, parece haber una relación entre el clima, la disciplina y el ISEC, 

repercutiendo negativamente en la eficacia de los centros con ISEC medio más bajo 

(Mohammadpour & Shekarchizadeh, 2015; Sortkær & Reimer, 2018). Para evitar esta 

desigualdad se recomienda hacer cambios en la matriculación en centros que evite la 

concentración de alumnado de bajo ISEC (OECD, 2019a), pues es una responsabilidad desde 

la política educativa el acceso a una educación equitativa y de calidad (Murillo & Martínez-

Garrido, 2019). El uso de la perspectiva multinivel también permite controlar el efecto de las 

variables contextuales, como en este caso el ISEC, lo que facilita realizar una evaluación más 

precisa de la eficacia escolar. Una de las apreciaciones que, nuevamente, pone de manifiesto 

la inequidad del sistema educativo es que, una vez controlado el ISEC, el concierto educativo 

del centro no influye en la eficacia (Cordero & Manchón, 2014; Lizasoain et al., 2016; Wu et 

al., 2020). 

 

El estudio de los agregados de género e inmigración también ha manifestado resultados de 

interés para la literatura científica. Podría haber una relación entre la mayor concentración 

entre alumnado inmigrante y peor eficacia (Gamazo et al., 2017; Heck & Reid, 2017; Joaristi 

et al., 2014), que manifiesta la desventaja a la que se somete el alumnado no nativo (Elosua, 

2019). En cuanto al género, habría una relación entre mayor concentración de alumnas y 

mejores resultados académicos (Ning et al., 2015; van Hek et al., 2018), aunque otros autores 

señalan que no existe esta relación para la competencia matemática (Gamazo et al., 2017). 

Empero, también encontraríamos investigaciones que asociarían un mejor rendimiento a 

mayor proporción de alumnos en competencia lingüística (López-González et al., 2021).  
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Otra de las variables estudiadas en relación con el centro educativo ha sido la cantidad de 

alumnos en la escuela. Mientras algunos autores descartarían una relación entre el tamaño 

de la escuela con el rendimiento (Lizasoain et al., 2016), el resultado de algunas 

investigaciones sí asociaría un tamaño mayor al peor rendimiento (Cordero & Manchón, 

2014; Egalite & Kisida, 2016). Hay otras variables cualitativas que influyen en la calidad de la 

enseñanza que ofrece el centro y que no están contempladas en los modelos multinivel. En 

el siguiente apartado, se ofrece una descripción de algunas de ellas, así como la metodología 

de investigación utilizada para su detección. 

 

1.4. La detección de las escuelas eficaces e ineficaces: hacia la mejora 
escolar 

 

En los años 70, los estudios sobre eficacia escolar se interesaron por conocer los procesos 

que hacían eficaces a las escuelas (Reynolds & Teddlie, 2002). Este interés, agregando 

avances metodológicos, ha llegado hasta nuestros días por las evidencias empíricas que ha 

constatado la asociación entre la eficacia escolar y los procesos educativos de las escuelas 

(Azpillaga et al., 2014; Gutiérrez-Ruiz et al., 2017; Intxausti et al., 2017; Joaristi et al., 2014; 

Lizasoain, 2020; Lizasoain et al., 2016; López-González et al., 2021; Martínez-Abad et al., 

2017; OCDE, 2011; Tourón et al., 2019). Conocer las características de los procesos escolares 

contribuiría a mejorar la calidad y equidad que se ofrece desde los centros educativos 

(Kyriakides et al., 2018; Mahuteau & Mavromaras, 2014; OECD, 2017; Schmidt et al., 2015). 

Además, la detección de los centros educativos ineficaces permitiría la intervención desde la 

política educativa para su mejora (OECD, 2017). 

 

En la detección de la eficacia de los centros, el control de las variables asociadas al contexto, 

como el ISEC, permite conocer el desempeño de estos sin tener en cuenta las limitaciones 

relacionadas con el contexto en que se encuentran (OCDE, 2011; OECD, 2018). Se parte de la 

consideración de que aquellos centros educativos situados en zonas más desfavorecidas 

encontrarían más limitaciones para alcanzar resultados académicos óptimos (Martínez-Abad 

et al., 2017). Los centros de muy alta eficacia (CAEF) o muy baja eficacia (CBEF) se podrían 

considerar de acuerdo con 4 criterios (Lizasoain, 2020): 

 

- Tienen altas, o bajas, puntuaciones brutas en pruebas. 

- Cuentan con una gran puntuación residual, es decir, obtienen puntuaciones muy 

distanciadas de lo que cabría esperar, a tenor de variables predictoras como el ISEC 

- Crecimiento, o decrecimiento, de puntuaciones brutas en años determinados. 

- Crecimiento, o decrecimiento, de puntuaciones residuales en diferentes cursos. 

 

Además de la propia clasificación o detección de los centros de muy alta o muy baja eficacia, 

el estudio comparativo posibilita la detección de los procesos y prácticas educativas del 

quehacer diario de los centros que explicarían la eficacia asociada a los centros (Martínez-

Abad et al., 2017). El control de estas variables mejoraría la equidad de los sistemas 

educativos, minimizando la brecha de desigualdad entre el estudiantado (OECD, 2017, 2019a; 

Schmidt et al., 2015; Valenzuela et al., 2016), objetivo que no están cumpliendo todos los 
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sistemas educativos en sus escuelas (Costa & Araújo, 2018; OECD, 2017, 2018, 2019a; 

Schmidt et al., 2015). Algunas de las prácticas educativas eficaces encontradas en la literatura 

científica son: 

 

- Liderazgo: tendencia a un liderazgo democrático y compartido, con canales de 

comunicación eficaces (Day et al., 2016; Intxausti et al., 2017; Prasertcharoensuk & 

Tang, 2017; Tichnor-Wagner et al., 2016). 

- Atención a la diversidad: planes sistematizados y adaptaciones curriculares, 

optimizando los recursos disponibles (Intxausti et al., 2017). 

- Formación permanente: reciclaje constante del profesorado, con experiencias como 

la formación en cascada que facilita la incorporación a la práctica educativa 

(Lizasoain et al., 2016). 

- Implicación emocional: en los centros eficaces existe un alto sentimiento de 

pertenencia y una alta implicación emocional con el alumnado y sus familias 

(Azpillaga et al., 2014; Rutledge et al., 2015). 

 

Tras este repaso de la literatura, en la siguiente sección se presentan los objetivos de 

investigación, la relación de artículos que le corresponde a cada uno de ellos y una 

descripción de la metodología utilizada.  

 

2. OBJETIVOS 
 

Los resultados de España en evaluaciones internacionales, como PISA (Programme for 

International Student Assessment), están por debajo de la media europea y de los países que 

pertenecen a la OECD (Organisation for Economic Cooperation and Development) (OECD, 

2019b). La preocupación por la mejora de estos resultados se manifestó en la anterior 

legislación educativa, en la LOMCE (Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa), en 

la que se reflexionaba sobre este bajo desempeño y se coloca como una de las líneas de 

mejora (Gobierno de España, 2013). La nueva legislación, la LOMLOE (Ley Orgánica de 

Modificación de la Ley Orgánica de Educación), no hace referencia a los resultados de estas 

pruebas, pero sí coloca la evaluación educativa como uno de los pilares para el diagnóstico y 

la mejora escolar (Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley 

Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación., 2020). Es, por ello, que el planteamiento de 

la presente tesis persigue lo dispuesto en la legislación estatal. 

 

En el contexto andaluz, los resultados son aún más preocupantes, al estar por debajo de la 

media española (Consejería de Educación y Deporte, 2019). La información recogida de las 

evaluaciones, tanto nacionales como internacionales, debe utilizarse para la transformación 

y mejora del sistema educativo andaluz, persiguiendo, entre otros objetivos, el afianzamiento 

de la cultura de la evaluación [Acuerdo de 10 de noviembre de 2021, del Consejo de 

Gobierno, por el que se aprueba el Plan Estratégico de Evaluación Educativa de la Consejería 

de Educación y Deporte (2021-2027)]. El planteamiento de la presente tesis pretende utilizar 

los resultados de evaluación para la mejora de la calidad educativa, contemplando tanto el 

diagnóstico del rendimiento del alumnado como la eficacia de las escuelas. Se persigue 
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estudiar la validez de los modelos jerárquicos multinivel para la evaluación de la eficacia 

escolar y la detección de los centros que operan a muy alto o muy bajo rendimiento. Para 

ello, se analizarán los datos de las evaluaciones diagnósticas (ED) realizadas por la AGAEVE 

en los cursos 2011-12, 2012-13, 2013-14, 2014-15 y 2016-17. La detección se plantea como 

un paso previo para la comprensión en profundidad del trabajo cotidiano de los centros 

ineficaces y eficaces. Las conclusiones extraídas permitirían elaborar acciones y programas 

de mejora de la eficacia escolar contextualizados para mejorar los resultados de las escuelas. 

La investigación demanda que los resultados puedan incorporarse tanto al día a día de los 

centros educativos como a las políticas educativas (Hajisoteriou et al., 2018; Scheerens, 

2015a, 2015b). Partiendo de las preguntas de investigación planteadas y las demandas de la 

literatura, se redactaron los objetivos de investigación para la tesis. La relación de las 

preguntas de investigación se presenta en la Tabla 2: 

 

Tabla 2 
Correspondencia entre preguntas de investigación (PI) y objetivos (O) 

PI Objetivos de investigación 

P1: ¿Cuáles son las variables recogidas en 

las investigaciones indexadas en revistas 

JCR (Journal Citation Reports) y SJR 

(Scimago Journal Rank) que influyen en la 

eficacia escolar y qué diseños de 

investigación utilizan? 

O1.1: Conocer las tendencias metodológicas 

de los artículos publicados sobre eficacia 

escolar en las revistas indexadas en JCR 

(WoS) y SJR (Scopus), en el periodo 

comprendido entre 2014 y 2018. 

O1.2: Describir los resultados que explican la 

eficacia escolar en los artículos de revistas 

indexadas en JCR (WoS) y SJR (Scopus), en el 

periodo comprendido entre 2014 y 2018. 

P2: ¿Qué variables podrían influir en el 

rendimiento educativo del alumnado? 

O2: Explorar las variables contextuales 

asociadas al rendimiento educativo del 

alumnado de las competencias en CL 

(comunicación lingüística) y RM 

(razonamiento matemático). 

P3: ¿Cuáles son las variables que se asocian 

con la eficacia de las escuelas? 

O3: Averiguar en qué medida las variables 

sociales, culturales y académicas del 

alumnado y del centro, percibidas por las 

familias, influyen en el rendimiento de las 

competencias de RM y CL, mediante 

modelos lineales jerárquicos. 

P4: ¿Es posible detectar los centros 

educativos de alta y baja eficacia, a través 

de los modelos jerárquicos lineales, así 

como evaluar la equidad y paridad de las 

escuelas? 

O4.1: Evaluar la relevancia de los criterios de 

alta puntuación residual y bruta en la 

selección de CAEF y CBEF. 

O4.2: Comprobar el nivel de equidad y 

paridad existente en los centros escolares 

andaluces en relación con el dominio de CL. 
Figura 1. 
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La tesis se ha realizado siguiendo el modelo de compendio que consiste en la agrupación de 

trabajos de investigación de relevancia científica, tal y como recoge la normativa de la 

Universidad de Sevilla (Acuerdo 6.1/CG 23-7-19) en el capítulo 7, sección 1. Se ha difundido 

la tesis a través de dos tipos de publicaciones de relevancia científica: artículos de revistas 

(AR) indexados en JCR y/o SJR y capítulos de libro (CAL) publicados en SPI (Scolarchy Publisher 

Indicators) Q1. Los objetivos de investigación se han alcanzado siguiendo diferentes técnicas 

de recogida y análisis de datos (AD). En concreto, se han utilizado, principalmente, 3 

metodologías diferentes: 

 

- AD1. Revisión sistemática: permite profundizar en el estado de la cuestión sobre un 

tema, recopilando, sistematizando y relacionando los resultados de diferentes 

trabajos empíricos (Higgins et al., 2019; Manterola et al., 2013; Martimbianco et al., 

2020; Prendes-Espinosa et al., 2020). Para su realización se utilizaron otras técnicas: 

el análisis temático, con el que se seleccionaron los temas de estudio (Braun & 

Clarke, 2006); la revisión conceptual sistemática, que consistió en un análisis 

descriptivo de los artículos seleccionados con base en criterios como el método 

empleado, el cuartil de impacto o la base de datos donde está indexado (Feldhoff et 

al., 2016; Hallinger, 2014); y la síntesis narrativa, con la que los resultados de las 

investigaciones fueron sintetizados, relacionados y enfrentados para extraer nuevas 

conclusiones (Kauffman, 2015). 

- AD2. Árboles de segmentación jerárquica: es una técnica de investigación 

exploratoria que se encuadra dentro de la minería de datos, cuyo objetivo es la 

exploración, predicción y construcción de patrones de las variables asociadas, en 

este caso, a la eficacia escolar (Anwar & Ahmed, 2013; Martínez-Abad & Chaparro-

Caso, 2017). Concretamente, los árboles de segmentación jerárquica facilitan la 

interpretación de datos, reduciendo el número de variables independientes y 

mostrando patrones, que podrían explicar un fenómeno, clasificando valores de las 

variables independientes para predecir los valores de una variable dependiente 

(Berlanga et al., 2013; Escobar, 2007; Gonzalez et al., 2018; Schumacher et al., 2010). 

- AD3. Diseño jerárquico multinivel: es un tipo de análisis de regresión que permite la 

construcción de un modelo a distintos niveles. Es decir, permite considerar los datos 

anidados en grupos jerárquicos como alumnos dentro de escuelas (Gaviria & 

Morera, 2005; Raudenbush & Bryk, 2002). La complejidad de los sistemas educativos 

y su organización en niveles hacen recomendable el uso de estos modelos (Gaviria 

& Morera, 2005; Lizasoain, 2020).  

 

La distribución de los artículos por sus objetivos específicos y técnica empleada se presenta 

en la Tabla 3: 
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Tabla 3 
Distribución de objetivos específicos (OE) de la tesis por trabajos publicados y análisis de datos 

realizado (AD)  

Publicación de relevancia científica OE AD 

AR1: What is Published in Impact Journals on School Effectiveness? A 

Systematic Review of Research Results and Methods 

https://doi.org/10.15823/p.2020.138.1   

O1.1 

O1.2 

AD1 

AR2: Influence of Contextual Variables on Educational Performance: A Study 

Using Hierarchical Segmentation Trees    

https://doi.org/10.3390/su12239933 

O2 AD2 

CAL1: La exploración del rendimiento educativo a través de árboles de 

segmentación 

O2 AD2 

AR3: Factors Associated with School Effectiveness: Detection of High- and 

Low-Efficiency Schools through Hierarchical Linear Models 

https://doi.org/10.3390/educsci12010059 

O3 

O4.1 

AD3 

CAL2: Equidad y paridad en centros educativos andaluces: un análisis a 

través de la competencia lingüística de las pruebas escala   

O4.2 AD3 

Figura 2. 

3. RESUMEN DE RESULTADOS 
 

A1: What is Published in Impact Journals on School Effectiveness? A Systematic Review of 

Research Results and Methods 

 

García-Jiménez, J., Torres-Gordillo, J., & Rodríguez-Santero, J. (2020). What is 

Published in Impact Journals on School Effectiveness? A Systematic Review of 

Research Results and Methods. Pedagogika, 138(2), 5-24. 

https://doi.org/10.15823/p.2020.138.1 

 
Antecedentes teóricos: 
 

- La eficacia y mejora escolar es un tópico de interés en la literatura científica. 
- Hay variables contextuales externas al propio centro educativo que explicarían el 

rendimiento educativo del alumnado. 
- Las escuelas pueden obtener resultados diferentes en cuanto a su eficacia, existiendo 

variables contextuales del propio centro educativo, que podrían explicar estas 
diferencias. 

 
Contribución de esta publicación: 
 

- La mayoría de las investigaciones encontradas son de carácter cuantitativo. 
- La literatura señala que las variables ISEC, género, inmigración o la repetición podrían 

explicar la diferencia en el rendimiento educativo. 
- Hay determinadas características de las escuelas que explicarían su diferencia de eficacia 

con respecto a otras (ver Figura 1). 
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Implicaciones prácticas de esta publicación: 
 

- Las investigaciones cualitativas aportan otra visión que merece ser tenida en cuenta.  
- La caracterización de las escuelas eficaces ayudaría a la creación de planes de mejora 

para las escuelas ineficaces. 
- Reconocer las dificultades que se encuentran los centros educativos ineficaces 

contribuiría a su mejora con la intervención de la política educativa. 
 

Figura 1 
Resumen de las principales características detectadas en las escuelas eficaces, junto con los 

factores contextuales (adaptado de García-Jiménez et al., 2020a) 

 

 

 

A2: Influence of Contextual Variables on Educational Performance: A Study Using Hierarchical 

Segmentation Trees 

 

García-Jiménez, J., Rodríguez-Santero, J., & Torres-Gordillo, J. (2020). Influence of 

Contextual Variables on Educational Performance: A Study Using Hierarchical 

Segmentation Trees. Sustainability, 12(23), 9933. 

https://doi.org/10.3390/su12239933 

 

 
Antecedentes teóricos: 
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- La minería de datos puede detectar patrones de eficacia escolar. Concretamente, el 
algoritmo CRT (Classification and Regression Trees) hace una clasificación binaria, 

incluyendo más niveles y permitiendo mayor facilidad de interpretación. 
- Las evaluaciones a gran escala posibilitan el conocimiento de la realidad educativa a 

través del diagnóstico de las variables que influyen en el desempeño educativo, entre 
otras aplicaciones. 

- Variables como un bajo ISEC, no acudir a la etapa de preescolar o la condición de 
inmigrante se asociarían con un peor rendimiento educativo. 

 
Contribución de esta publicación: 
 

- El ISEC es la variable seleccionada por el algoritmo como la que mejor clasifica el 
rendimiento educativo. 

- Un tiempo de dedicación a las tareas mayor o nacer en los últimos 6 meses del año se 
asociaría con peores resultados. 

- Los alumnos tienen peor desempeño en CL que las alumnas. 
 
Implicaciones prácticas de esta publicación: 
 

- Detectar las variables asociadas al rendimiento contribuiría a la detección de 

patrones de alumnado en riesgo de fracaso escolar. Esto permitiría su 

caracterización para su posterior intervención. 

- Las variables contextuales seleccionadas, al nivel de segundo de Educación Primaria, 

no serían determinantes para el logro académico, por lo que se podría inferir que 

son las características personales y de la escuela las que tendrían mayor relevancia. 

- Los resultados invitan a reflexionar sobre el menor desempeño de los alumnos, 

frente a las alumnas, en la competencia de CL, ya que sería necesario una mayor 

atención para solventar brechas entre géneros. 

 

CAL1: La exploración del rendimiento educativo a través de árboles de segmentación 

 

García-Jiménez, J., Torres-Gordillo, J., & Rodríguez-Santero, J. (2021). La 

exploración del rendimiento educativo a través de árboles de segmentación. In I. 

Aznar-Díaz, J. López-Nuñez, M. Cáceres-Reche, C. De Berros-Camargo & F. Hinojo-

Lucena (Eds.), Desempeño docente y formación en competencia digital en la era 

SARS COV 2 (pp. 797-806). Dykinson. 

 

 
Antecedentes teóricos: 
 

- Los resultados de las evaluaciones diagnósticas suelen utilizarse para realizar cambios en 
materia de política educativa. Las evaluaciones a gran escala constituyen un estándar de 
referencia para inferir las tendencias educativas en diferentes países. 

- La minería de datos puede detectar patrones de eficacia escolar. Concretamente, el 
algoritmo CHAID (CHi-square Automatic Interaction Detector) permite la clasificación en 
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más de dos ramas, por lo que presenta un árbol de más ramas y menos niveles, con una 
apariencia más horizontal. 

- Las variables contextuales influyen en el rendimiento educativo. 
 
Contribución de esta publicación: 
 

- La variable seleccionada por el algoritmo que mejor clasifica el rendimiento 
educativo sería expectativas familiares. 

- Las expectativas familiares explicarían el rendimiento educativo del alumnado 
y protegería al alumnado de bajo ISEC de su influencia. 

- El alumnado nacido en los últimos seis meses del año tendría peor desempeño 
en ambas competencias. 

 
Implicaciones prácticas de esta publicación: 
 

- La detección de las variables que limitan el rendimiento educativo contribuiría 
a la mejora de la calidad educativa que recibe el alumnado. 

- Los modelos explican solo un 9 % de la varianza, por lo que es necesario la 
ampliación del estudio de las variables que influyen en el rendimiento 
educativo para construir modelos más certeros.  

- Este resultado también indicaría que los centros educativos andaluces 
paliarían, de alguna forma, la incidencia del ISEC del alumnado. 

 
A3: Factors Associated with School Effectiveness: Detection of High- and Low-Efficiency 

Schools through Hierarchical Linear Models 

 

García-Jiménez, J., Torres-Gordillo, J., & Rodríguez-Santero, J. (2022). Factors 

Associated with School Effectiveness: Detection of High- and Low-Efficiency 

Schools through Hierarchical Linear Models. Education Sciences, 12(1), 59. 

https://doi.org/10.3390/educsci12010059 

 

 

Antecedentes teóricos: 

 

- Es posible clasificar las escuelas en eficaces e ineficaces atendiendo a sus 

puntuaciones brutas y puntuaciones residuales. 

- Los modelos jerárquicos multinivel permiten conocer el comportamiento de las 

variables a distintos niveles, por tanto, en Educación, respetan la estructura anidada 

de los datos. 

- Hay características a nivel escolar que influyen en la eficacia de las escuelas. 

 

Contribución de esta publicación: 
 

- La puntuación residual es un criterio válido para la valoración de la eficacia de los 

centros, ya que permite controlar la incidencia de variables contextuales, mientras 

que las puntuaciones brutas no lo permiten. 
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- Hay variables, tanto a nivel individual como a nivel de centro, que influyen en la 

eficacia escolar. 

- Hay variables con diferencias estadísticamente significativas, con un efecto 

moderado, como las expectativas familiares o el compromiso lector, que 

presentarían un mayor nivel en los CAEF.  

 

Implicaciones prácticas de esta publicación: 
 

- La clasificación de la eficacia de los centros es una herramienta de diagnóstico que valdría 
para la orientación de la intervención educativa de los centros menos eficaces y 
promover la equidad del sistema educativo andaluz. 

- La caracterización de los CAEF y CBEF puede contribuir a la creación de planes de mejora 
que permitan la optimización de los centros, así como la detección de las características 
que limitan su eficacia. 

- Los resultados podrían indicar una brecha de género, con un menor desempeño de los 
alumnos respecto a ellas, que merece un estudio y revisión en mayor profundidad. 

 

 

CAL2: Equidad y paridad en centros educativos andaluces: un análisis a través de la 

competencia lingüística de las pruebas ESCALA 

 

García-Jiménez, J., Lucas-Oliva, I., Torres-Gordillo, J., & Rodríguez-Santero, J. 

(2021). Equidad y paridad en centros educativos andaluces: un análisis a través 

de la competencia lingüística de las pruebas ESCALA. In I. Aznar-Díaz, C. 

Rodríguez-Jiménez, M. Ramos & G. Gómez-García (Eds.), Desafíos de la 

investigación y la innovación educativa ante la sociedad inclusiva (pp. 371-380). 

Dykinson. 

. 

 

Antecedentes teóricos: 

 

- Los modelos jerárquicos multinivel pueden servir para evaluar la paridad y equidad 

de los centros escolares. 

- No todas las escuelas son igual de equitativas y paritarias. 

- La escolarización ha sido de vital importancia para la democratización de la sociedad 

y la consecución de una equidad educativa. 

 

Contribución de esta publicación: 
 

- La diferencia en las intersecciones indica que hay centros más eficaces que otros. 
- Los centros educativos con mejores resultados podrían ser más equitativos en cuanto al 

sexo. 
- Los centros educativos con mejores resultados serían más inequitativos, tomando como 

referencia el ISEC. 
 
Implicaciones prácticas de esta publicación: 
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- El diagnóstico de la paridad y equidad del sistema educativo puede ser una herramienta, 

al servicio de las políticas educativas, para la toma de decisiones más adecuadas en 
materia de intervención educativa. 

- La existencia de centros más eficaces que otros pone de manifiesto que el sistema 
educativo tiene una brecha de equidad. 

- La diferencia entre pendientes indica que no todos los centros son igual de equitativos o 
paritarios, por lo uno de los objetivos de la política educativa debería ser acabar con esta 
diferenciación que limita la función democratizadora de la escolarización. 

 

4. DISCUSIÓN 
 

El desarrollo de la presente tesis ha constituido una aportación al corpus de conocimiento 

sobre eficacia escolar y rendimiento educativo. Algunos resultados son consistentes con la 

literatura previa y otros han servido de punto de partida para nuevas reflexiones. A 

continuación, se ofrece la discusión de los resultados por objetivos de investigación, con 

objeto de ampliar y comparar lo obtenido con la literatura científica actual. 

  

Para los objetivos O1.1 y O1.2 se realizó una revisión sistemática de artículos sobre la 

temática indexados en SJR y JCR durante el periodo 2014-2018. La metodología cuantitativa 

tuvo mayor prevalencia que la mixta y la cualitativa. Aunque la propia búsqueda de los 

artículos pudo ser un sesgo, también podría ser que las revistas son más reticentes a la 

publicación de estudios cualitativos de evaluación educativa (Fernández-Navas & Postigo-

Fuentes, 2020) y muestran una preferencia por los artículos positivistas (Fernández-Navas & 

Postigo-Fuentes, 2020; Fielding, 2020; Maxwell, 2020). Además, la diversidad de evaluaciones 

diagnósticas a nivel nacional e internacional facilitan e, incluso, promueven, la investigación 

cuantitativa (Cordero & Manchón, 2014; Feldhoff et al., 2016; Gamazo et al., 2017; Jennings 

et al., 2015; Reynolds et al., 2014). Sin embargo, la aportación del paradigma cualitativo 

puede enriquecer la temática (Rutledge et al., 2015), teniendo en cuenta que el fenómeno 

educativo es complejo, multivariante y multinivel (Gaviria & Morera, 2005; López-González 

et al., 2021). En cuanto al O1.2, los estudios sobre eficacia escolar ilustran que hay 

determinados factores contextuales, especialmente el ISEC, que influyen en el rendimiento 

educativo (Kyriakides et al., 2019; Nagy et al., 2019; Scharenberg et al., 2019; Schmidt et al., 

2015). Empero, también hay determinadas características de las escuelas que las hacen 

diferir en eficacia (Azpillaga et al., 2014; García-Jiménez et al., 2020; Joaristi et al., 2014; 

Lizasoain, 2020; Lizasoain et al., 2016; López-González et al., 2021; Tourón et al., 2019), y, por 

tanto, compensarían las diferencias individuales del alumnado (García-Jiménez et al., 2022). 

Algunas de estas características son (García-Jiménez et al., 2020): la visión de la educación, 

con arraigo de valores compartido y visión de la educación como proceso integral e inclusivo; 

la práctica educativa, que contempla el fenómeno educativo de forma holística y en su 

complejidad; el equipo directivo se caracterizaría por ser democrático y empático en la toma 

de decisiones y gestión del centro, adaptándose con flexibilidad a las demandas planteadas; 

por último, la cultura de aprendizaje estaría caracterizada por el establecimiento de buenos 

canales de comunicación que promueven la participación y colaboración de toda la 

comunidad educativa. 
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Con objeto de conocer la influencia de las variables contextuales, se planteó el objetivo O2, 

realizando sendos árboles de segmentación. El ISEC fue una de las variables más importantes 

en la explicación del rendimiento, tal y como ya se indicaba en la literatura (OECD, 2016a, 

2016b). Las expectativas familiares fue otro factor priorizado por ambos algoritmos, e incluso 

sería un factor protector para el alumnado de ISEC más desfavorecido. Ello podría deberse a 

que las familias con alumnado de mayor rendimiento también percibirían una permanencia 

en el sistema educativo mayor, aunque también se debería a que hay alumnado que cuenta 

con mayor capital social y apoyo de sus familias. Además de las otras variables indicadas en 

los árboles de segmentación, el resultado que se destacaría es que los árboles de 

segmentación solo explicaron entre un 9 y 10 % de la varianza. Ello indicaría que los centros 

educativos andaluces son equitativos y compensan la influencia de las características 

contextuales del alumnado. También podría ser porque en estas edades escolares sean otras 

características individuales las que tendrían mayor peso en el rendimiento (Demetriou et al., 

2020; Finders et al., 2021; Nelson et al., 2017; Watts et al., 2018). No obstante, la 

escolarización y la estimulación desde edades tempranas se ha demostrado como una de las 

herramientas democratizadoras y promotoras de la equidad en la sociedad (Kulic et al., 2019; 

OECD, 2017; Roos et al., 2019). 

 

En cuanto al O3, referido a los niveles de alumnado y de centro, realizado a través de modelos 

jerárquicos multinivel, volvemos a encontrar el ISEC como la variable de mayor influencia a 

nivel individual, pero no al nivel de centro, donde solo fue significativa un año y para la 

competencia de CL. De nuevo, los resultados indicarían que los centros educativos andaluces 

son equitativos. Entre algunas variables destacadas a nivel individual se destacaría el sexo, el 

tiempo de pantallas o el compromiso con el estudiante. Las alumnas obtendrían mejores 

resultados en ambas competencias, en contra de algunos estudios que señalarían un mejor 

desempeño de los alumnos en RM (Gamazo et al., 2017; Giambona & Porcu, 2018; Joaristi et 

al., 2014; Muñoz-Chereau & Thomas, 2016; Ning et al., 2015; Özdemir, 2016; Perera, 2014; 

Scharenberg et al., 2019; Schmidt et al., 2015; Troncoso et al., 2016; van Hek et al., 2018; Wu 

et al., 2020), indicando una posible brecha de género entre el estudiantado. Cuando el 

compromiso con el estudiante o el tiempo de tareas son altos, se registró una tendencia a la 

obtención de un peor rendimiento educativo (López-González et al., 2021; Wei, 2012). Podría 

inferirse que el alumnado de peor rendimiento necesitaría más tiempo para la realización de 

tareas y mayor atención familiar. El tiempo de pantallas, cuando fue alto, se asoció con mayor 

rendimiento. Este resultado requiere una mayor reflexión y profundización, pues otros 

estudios apuntan que un alto consumo de tecnología a edades tempranas sería desfavorable 

para el rendimiento y el desarrollo (Dempsey et al., 2019; Gómez-Gonzalvo et al., 2020; 

Madigan et al., 2019), especialmente en las familias más desfavorecidas, que serían menos 

conscientes de su uso (Bonal & González, 2020; Camerini et al., 2018). 

 

En cuanto al nivel dos, aparte del ISEC, cabe señalar que se asoció un peor rendimiento a los 

centros concertados. Esto podría ser debido, nuevamente, a que los centros escolares 

andaluces, concretamente los públicos, compensen de alguna forma las desigualdades o que 

se trata de un ajuste del modelo. A tenor de los resultados, sería recomendable que las clases 

fueran heterogéneas en cuanto al sexo (López-González et al., 2021). En cuanto al consumo 
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de pantallas, hubo un cambio de dirección a nivel de centro, es decir, mayor consumo de 

pantallas se relacionó con peor rendimiento, que es más coherente con lo expuesto 

anteriormente (Dempsey et al., 2019; Gómez-Gonzalvo et al., 2020; Madigan et al., 2019). 

Por lo tanto, son necesarios más estudios que investiguen la cuestión. Los centros que 

demandan menos deberes serían más eficaces, quizás debido a una mejor gestión del tiempo 

(Gutiérrez-Ruiz et al., 2017). Igualmente, es necesario mayor profundización sobre esta 

variable. 

 

El objetivo O4.1 perseguía la evaluación de las puntuaciones brutas y residuales como criterio 

de diagnóstico de la eficacia de los centros y el O4.2 la comprobación del nivel de equidad y 

paridad en los centros educativos andaluces. Ambos se realizaron utilizando modelos 

jerárquicos lineales. El uso de puntuaciones residuales fue valorado como una medida más 

adecuada para el diagnóstico de la eficacia, ya que permitía controlar la influencia del ISEC, 

existiendo una alta correlación entre este criterio y el de puntuaciones brutas que finalmente 

se descartó. Como se expuso en el O1.2, hay características de los centros que los hacen más 

eficaces que otros. Por ello, la detección y evaluación de la eficacia de los centros es una 

herramienta necesaria, tanto para su diagnóstico y posterior intervención, como para su 

caracterización, con objeto de generalizar prácticas educativas eficaces (Joaristi et al., 2014; 

Lizasoain, 2020; Lizasoain et al., 2016; López-González et al., 2021; Martínez-Abad et al., 

2017; OCDE, 2011; OECD, 2018). Por otro lado, también es posible el diagnóstico de la 

equidad y paridad de los centros a través de los modelos jerárquicos lineales, permitiendo así 

la evaluación de la eficacia desde sendos criterios (Lizasoain, 2020). Sin olvidar la complejidad 

del sistema educativo (López-González et al., 2021; Scheerens, 2015a), la aplicación práctica 

de los análisis contribuiría a la mejora de la eficacia, paridad y equidad de los centros 

educativos andaluces. Por ello, la aportación desde la evaluación educativa a la función 

democratizadora de la escuela y la movilidad social ascendente propuesta desde la agenda 

2030, podría ser tanto el diagnóstico de la eficacia, equidad y paridad, como la detección de 

patrones y variables que promueven o dificultan la eficacia escolar como punto de partida 

para intervenciones en materia de mejora y política educativa. 

 

5. CONCLUSIONES 
 

O1.1: To know the methodological trends of articles published on school effectiveness in 

journals indexed in JCR (WoS) and SJR (Scopus), in the period 2014 to 2018. 

 

- Quantitative studies were the most widely used in this area, particularly multilevel 

hierarchical designs. However, qualitative and mixed studies are underrepresented 

in the subject. The complexity of research in education invites the integration of all 

available paradigms, with the possibility that journals indexed in JCR and SJR show a 

preference for quantitative studies, traditionally associated with science. 

 

O1.2: To describe the results explaining scholarly efficacy in journal articles indexed in 

JCR (WoS) and SJR (Scopus), in the period 2014 to 2018. 
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- There are contextual and personal characteristics of the student body that would 

explain performance, such as ISEC, gender, grade repetition or immigration. 

However, there are also characteristics of schools that would make them more 

effective. The study of effective and ineffective schools can serve as a reference for 

the detection of patterns in the daily work of schools that would improve their 

performance. Some of the characteristics detected would be: shared leadership, the 

establishment of good communication channels, a holistic vision of education and 

the comprehensive development of students. 

 

O2: To explore the contextual variables associated with students' educational 

performance in CL (linguistic communication) and MR (mathematical reasoning) 

competencies. 

 

- The contextual variables used in the study explain between 9-10% of the differences 

in educational performance. Other variables could be more influential at these ages. 

Another possibility would be that Andalusian schools are able to compensate for 

equity. However, this result could be assessed positively since, at early ages, the 

context of the student body would not condemn. In this sense, every effort should 

be made to ensure that the educational system guarantees equity and equal 

opportunities. 

 

O3: To find out to what extent the social, cultural and academic variables of the student 

and the school, as perceived by the families, influence the performance of the RM and CL 

competencies, using hierarchical linear models. 

 

- Linear hierarchical models allow for the study of variables at the school level, and it 

is possible to check their behavior at another grouping level. It is highlighted that 

the ISEC at the center level was not significant for the MR competence and only for 

the 2016-2017 course in CL, which would be due to the fact that the Andalusian 

educational centers are equitable in the second primary. Therefore, schooling is 

configured as a democratizing tool for society. 

 

O4.1: To evaluate the relevance of high residual and raw score criteria in the selection of 

CAEF and CBEF. 

 

- The high correlation between the raw and residual scores suggests that centers that 

are more effective are also more equitable, with the residual score being more 

interesting for the diagnosis of CAEF (very high-efficiency centers) and CBEF (very 

low-efficiency centers), as it controls the influence of contextual variables. In 

conclusion, it is a measure that makes it possible to evaluate the effectiveness of 

centers by controlling for the influence of contextual characteristics, which is a 

criterion sensitive to circumstances outside the scepter that can determine their 

effectiveness. Nevertheless, the ideal of the educational system is that there should 

be no difference in intersections, i.e. between the effectiveness of the centers, as 

this would ensure equity and that all educational centers operate at the same level. 
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O4.2: To verify the level of equity and parity existing in Andalusian schools in relation to 

the CL domain. 

 

- Linear hierarchical models are valid to diagnose school equity and parity. The 

existence of differences in intersections indicates that Andalusian schools operate 

with unequal efficiency. Moreover, schools with higher efficiency are more parity in 

CL, but less equitable, which would indicate that other variables would explain the 

differences at the primary education level or that schools with higher efficiency 

would tend to reward the best performing students. Therefore, more research is 

needed to deepen our understanding of the educational complexity faced by 

students, families, teachers, researchers, politicians and all professionals involved in 

education. 

 

6. LIMITACIONES 
 

La presente tesis de investigación, realizada a partir de la recopilación de trabajos de 

investigación, no está exenta de limitaciones. El fenómeno educativo, como se ha reiterado, 

es complejo y sujeto a numerosas variables, entre las que existe una alta colinealidad, y 

diferentes niveles de influencias desde el contexto más próximo a la política global. Por ello, 

los resultados deben aceptarse con cautela, como una aportación más al corpus de 

conocimiento. 

 

Para los objetivos O1.1 y O1.2 se realizó una revisión sistemática de la literatura. Las 

limitaciones temporales, los criterios de selección y las palabras clave para la búsqueda 

pudieron limitar el acceso a otros artículos, y, por tanto, resultados distintos. Para el resto de 

los objetivos se utilizaron las pruebas ESCALA y los cuestionarios de contexto anexos a las 

mismas. Las variables incluidas para los análisis venían limitadas por las preguntas del 

cuestionario de contexto. Otros estudios podrían considerar la posibilidad de ampliarlas, 

destacando variables como la condición de inmigrante o la asistencia a preescolar. Además, 

no dejan de ser percepciones de las familias que lo rellenan, por lo que la medición de estas 

es indirecta. Por otro lado, en cuanto a los análisis, se deben interpretar como asociaciones 

y correlaciones entre variables y no como estudios causales de corte experimental. 

 

7. PROSPECTIVA 
 

La presente tesis de investigación no debe entenderse como un final, sino como un proceso 

que comienza. Como se ha explicado, el estudio cuantitativo utilizando los resultados de las 

pruebas ESCALA, en conjunción con los cuestionarios de contexto, ha permitido la 

identificación de CAEF y CBEF. No obstante, la identificación es el primer paso para su 

caracterización. Como futura línea de investigación, la caracterización de los centros, como 

está planteado en sendos proyectos financiados, es el siguiente paso para perseguir el fin 

último de la mejora escolar. Además, como se concluyó con el O1, es necesario, dada la 
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complejidad del sistema educativo, estudios que desde otros paradigmas y enfoques aporten 

nuevos resultados a la temática. 

 

En los límites se reconocía que los resultados no pueden considerarse como resultados 

causales, sino correlacionales. En futuras investigaciones, se debe considerar la utilización de 

estudios experimentales que permitan la demostración o rechazo de hipótesis causales. Sin 

embargo, hay que ser conscientes, de nuevo, de la gran complejidad a la que están sujetas 

las investigaciones en educación, siendo difícil el establecimiento de relaciones causa-efecto 

por la cantidad de variables y la alta colinealidad que envuelve el fenómeno educativo. 

 

Además, la relación entre investigación y política educativa debe ser más estrecha y abrir 

espacios para la comunicación. La política educativa debería fomentar la evaluación 

educativa con fines formativos, atendiendo a los resultados generados de la misma. Por 

ejemplo, un límite planteado fue la restricción de las variables a las recogidas en el 

cuestionario de contexto. Nuevas variables deben incluirse para seguir ahondando en la 

realidad educativa. Empero, tiene que ser una relación bidireccional, donde la investigación 

también busque que sus resultados lleguen y se contemplen en la política educativa. 

 

Otra línea de investigación futura puede ser la identificación de los centros más o menos 

paritarios. Los modelos jerárquicos multinivel permiten la identificación de los centros más y 

menos paritarios, por lo que su identificación y caracterización podría arrojar resultados que 

permitan comprender la eficacia de los centros. La equidad puede ser otro criterio unido a la 

eficacia, aunque esté contemplado en parte dentro de las puntuaciones residuales. Sendos 

criterios pueden ser puntos de partida de investigaciones futuras. 

 

Por último, la presente tesis se presenta como un inicio en la carrera investigadora. La 

realización de los trabajos de investigación anexados y otros trabajos publicados han 

permitido un primer paso en la formación en investigación. Es necesario perseguir una mayor 

formación en diferentes paradigmas y enfoques de investigación, con la ambición de seguir 

aprendiendo de nuevas investigaciones y colegas para desarrollar las competencias que, hoy 

en día, son propias de un profesional que se encuentra en el inicio de su carrera. Por lo tanto, 

todas las líneas de investigación que se puedan incorporar serán bienvenidas para cumplir 

dicho objetivo. 
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