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Efectividad en educación: 
desafíos teóricos y metodológicos1 

El propósito más general de esta 
ponencia es revisar los nexos existente-. 
entre la denominada corriente "lnvcsli

gaci6n sobre las escudas eficaces" (Ir:!--:) y 
tres problemas g enerales quc atañen 
contemporáneamente a la construcción de 

conocimiento sociológico en la educacic'in. 

en un contexto más general en el que la 

disciplina encuentra agotados el conjunto 
de preguntas que hace unos veinte años atrás 

dieron identidad a un conjunto, línea o 
paradigma de investigación de gran difusión 

i nlernacional. 
Para cumplir con este objetivo 

general , comenzaré por establecer qué se 

entiende p o r  investigación sobre la 

efectividad escolar, qué relación tiene con 
la sociología de la educación y en particular. 
cuáles son los conceptos de eficacia que 

en ella se emple an. En segundo lugar. 

plantearé una contextualización del tipo ele 
categorías y ele hallazgos real izados por c-.ta 
corriente en el debate sobre los niveles de 
construcción de teoría sociológica. 
lntere sa poder examinar si es o no posible 
articular teóricamente los distintos 
lenguajes de scriptivos hasta ahora 

propuestos por la IEE. Luego revisaré 

aquellos aportes desde los prohlcmas de 
gcncrali z a bilida d que utañcn a .\us 
resultudos según el discl'io de la 
investigación. Esto i rnpl ica iclenti ficar las 
fortakzas y las limitaciones que tienen en 
é ste aspecto, l a s  dos eslra!L'gia� 
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metodológica� mús utilizadas en c'-!c tipo 

de equdios: el "'estudio de caso-." y de la 

·cnc uc\la por muestreo"' (o '"rnrve\' 

0¡1¡11w1cH'). finalmente, me propondré 
presentar los problemas de modelización 

que emergen en la investigación debidos a 

la combinación de decisiones: tratamiento 

de pro¡1i<'dorles colectivos y Las pro¡Jiedodes 

indi1·id110/es, aclitividad, linealidad y 

cau�aliclad. La intención será considerar las 

exigencia� isomórficas que se derivan de los 
diseños sus tantivos sobre el análisis 

concreto (e lasi ficaciones y/o correlaciones). 

Aunque aquí el argumento se concentra 

par! icularmente en tres técnicas estadísticas, 
las consecuencias tienen resonancia 
1w11/Ji<'11 en el análisis cualirativo de la 

evidencia producida. 
Entre otras preocupaciones que 

enmarcan este artículo se encue ntra el 

e.1·1ado oc/110/ de la so ciología de la 
ccluc<1cic'l!l, una vez que las graneles paru
d i g mas del r e productivismo y del 
funcionalismo hall quedado arrinconados 

alguna veces por la crítica teórica pero las 
más por la propia evidencia fomentada por 
las invcstigacione.�. lnvestigar sobre las 

posibilidades de aprender de alumnos 
provenienlés de determinados g rupm 

1Puncnci;1 prc,l·nt;1da al XXI I Congn:'o de la 

\,oc1;1ci1'1n l.atinoarncriL·an;1 de '>c•ciolugí;1. Llni

wr,id;1d de Conccpc:iún. 12 al 1 ó de octubre ele 
[ l)C)l) 
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socioculturales, t iene i mplicancias respecto 
al planteo más general sobre las posi 
bilidades e mpíricas y teóricas del logro de 
una sociedad i ntegrada e igualitaria. Más 
allá de las connotaciones emancipatorias de 
estas preocupaciones é tico-sociales, una 
pregunta central queda en pie: ¿pueden miti
garse o eventualmente anularse la determi
nación sociocultural sobre los aprendizajes? 
Contestar a es ta  i n t errogante es en 
definit iva, el primer paso en  un examen más 
profundo relacionado con la sociología del 
cambio social en el campo simbólico. 

l. El estudio sobre la efectividad escolar 
El estudi o  sobre la e fect i vidad 

escolar comprende histór icamente a la 
denominada "perspect iva de las escuelas 
eficace<;", y a las i nvestigaciones acadé
micas que se han desarrollado sobre la base 
de su crí t ica: sobre la efect i v i dad del 
profe s o rado ("teacher e.ffective 11ess 
research") y sobre los efectos de la escuela 
("school ejfects research"). Algunos autores 
reconocen que, más allá de las diferencias, 
existe un tronco común de i nterrogante 
es table c i d o  o r i g i nar i a m ente por la 
perspectiva de las escuelas eficace (Báez 
1 994). Es conve n iente por tanto, tener una 
visión histórica que permita ver cómo se 
ubica en el contexto sociológico. 

Dos aspectos son fundamentaks 
para descr i b i r  a Ja per pectiva o movi
miento de las escuelas ef icaces. En primer 
lugar, tiene un carácter empírico e 
inductivo: su origen se encuentran en una 
gran cantidad de investigaciones hechas al 
menos desde los años 7 0 .  A d q u ie re 
"personería académica" a fines de la década 
del seten ta con la publicación del i nforme 
de Michael R ut ter e t .  Al. ( 1 979) F!fteen 
Thousands Hours y con el artículo de 
Ronald Edmonds ( 1 979) "Effective School 
for Urban Poor" en Estados Unidos. 

E n  segundo lugar, el estudio sobre 
la efectividad escolar se ha desarrollado 
fuertemente en los Estados Unidos y en 
menor medida en Gran Bre taña, 
encont;-ándose algun as referencias en  el 
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resto de Eu ropa, principalm ente en la 
Universidad de Lovaina, y en  algunos paí. es 
de Asia y Australia. En el mundo académico 
de habla hispana, estos aportes se han reci
bido escasamente, sólo a part i r  de los años 
noventa y en un conjunto más bien restrin
gido de países: Chile, Uruguay, Argentina, 
en menor medida México y B ras il . En 
España es donde se encuentra mayor diver
sidad y cantidad de artículos en español, 
re> is iones hihl iogrMicas y dossier centrales 
que revistas e-;pecializadas o de divulgación 
pusieron en escena. Sin e m-bargo. se echa 
de menos a los trabaj os monogrMico� y 
generales que abo rden e ste t e m a  en 
profundidad2 La'> dos más importantes 

excepciones bibliográficas en español sobre 
este aspect o son el libro de la OCDE ( 1 99 1 )  
Esrnelas y rnl id ad de la educación y el 
artículo de Bernardo Báez de la Fe ( 1994 ). 

El concepto de "eficacia" escolar 
En término:, simples, una escuela 

puede llamarse eficaz en el caso e n  que 
obtenga "buenos resultados académicos" en 
las áreas básicas de la educación escolar 
(111aternática y lengua), a pesar de estar tra
bajando con una población estudian t il pro
veniente  de clases sociales subalternas, 

obreras o urbano-marginales o t ambién con 
minorías étnicas marginadas (como son los 
hispanos y los negros en Estados Unidos). 
Estos ''buenos resultados" estarían confir
mando lo 4ue Ronald Edmons ( 1 979:20) 
denominó la tesis central: "que todos los 
niños son eminentemente educables". La 
obtención de tales resultados más allá de la 

clase social de origen conve1tiría a estas es
cuelas en "eficaces" en relación a los ideales 
de "igualdad" y de "equidad" en la distri
bución de un mínimo nivel común de los 
co11oci111ientos científicos y artíst icos que 
la sociedad define co1110 su patri rnon io 
cultural. 

' La ausencia se hace más notoria cuando se ho

jea un reciente manual en la materia: Xavier Ba
nal ( 1998) Sociología de la edurnción. Una 

aprori111ació11 crítica a las corrientes co11te111po

rá11eas. Paidós. Madrid. 
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Esta definición es motivo de 
frecuentes críticas. Por un lado una escuela 
eficaz es aquella que tiene una "instrucción 
que resulta eficaz". Como afirman Rowan 
et. al en un temprano artículo de 1 983, este 
concepto ignora la variedad de metas 
globales que existen en una escuela (la 
disciplina y el bienestar por sólo citar dos), 
r es tringiendo los aspecto� de interés 
generalmente a dos áreas: matemática y 
lengua. Pero por otro lado, este concepto 
permite clasificar escuelas a partir de los 
resultados académicos medidos con pruchas 
estandarizadas de múltiple opción. Má' 
claramente, es posible hablar de la eficacia 
o ineficacia de una escuela siempre que se 
cut.:nten con resultados académicos prove
nientes de evaluaciones estandarizadas. Tal 

como puede deducirse de esto, el debate 
sobre el concepto de eficacia se tra�laJa 

rápidamente a la validez de las pruebas 
estandarizadas de rendimiento, a las dilicul
tacles concretas que tienen su implemen
tación, y las altas exigencias que dehen 
tenerse para asegurar la confiabilidad de 'u' 
resultados3. 

La pregunta que le queda abierta al 
investigador en países donde no exi1,te 
acceso público o por licencia de investiga
ción, a los resultados de pruebas objetivas 
es la siguiente: ¿pueden construirse otros 
indicadores de eficacia'? La revisión que 
sigue intentará mostrar la complejidad del 
indicador de eficacia y sus posibles 
alternativas. 

Indicadores alternativos de 
eficacia escolar 

En este apartado propongo centrar 
la revi�ión en los problemas de operacio
nalización. Concretamente: ¿cuáles �on los 
indicadores que permiten precisar esta idea 
de eficacia ligada a un e.\l::índar de calid•1d 

y a un estándar de equidad') Siguiendo una 
esquemati1ación realizada por Brian Rowan 
et al ( 1983) y una crítica de Cra 1g R ichards 
( 1 991 ) , sugiero que habrían cuatro grandc' 
estrategias distintas sobre cómo medir la 
eficacia de una escuela: a) la calidad 
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absoluta; b) la calidad relativa, c) el método 
combinado y d) los diseños longitudinales 
de panel. Cada uno de estos enfoques tiene 
relación directa a cómo se mide y se cons
truye empíricamente el indicador de 
eficacia. 

El enfoque de la calidad absoluta 

consistiría en "cruzar" los resultados ele 
aprendizaje con el indicador de estratifi
cación y seleccionar aquellas escuelas de 
clase obrera y/o marginal que se ubican en 
lo:- niveles 111:'1s altos de logro, por ejemplo 
en el último cuartil, o un desvío est<"índar 
sobre el Jilmnedio de logro del grupo o ele 
la escuela. Los elatos que permiten construir 
esta clasificación pueden provenir tanto de 
c'tudins seccionales como longitudinales. 
Si bien esta idea e:- muy :o.imple y fácilmente 
comunicablc4, tiene una debilidad muy 
visihlc: exige el mismo nivel de logro a una 
escuela de contexto favorable y a una 
�·�cuela de contexto desfavorable. cuando 
los lugares de partida de uno y de otro no 
son igualables. Este diseño del indicador 
podría ser criticado además por caer dentro 
de los "diseños pre-experimentales" en los 
que no se dispone de ningún control 
estadístico que iguale las poblaciones objeto 
de estudio. 

El enfoque de la calidad relativa, 

tamhién dc110111i11ado "del valor agregado". 
intenta superar la debilidad presentada por 
el anterior, introduciendo el control 
estadístico en un esquema cuasi-experi
mental. El indicador de eficacia es obtenido 
a través de una análisis ele regresión lineal 
múltiple. en el que al resultado observado 
se le resta el resultado previsto según la 
clase social de la escuela. Estos "residuos'' 
�rn1 estandarizados y finalmente rccatego-

1 T;il 1·0 c"a sea una huena ra1.ú11 por la que csla 
pcr,pcc1i1a hay:1 podido ser recibida sol:1111e111c 
L'll ;1qucl los p:1ísc' que han desarrollado un ,i,tcma 
de L'v:ilu:11.:Hín educativa que se eslucrn111 poi 
L·umplir eso:-. cst:índarcs de calidad en c-1 di:-.eño. 
.¡El Sq.'t11Hlo 1nln11n<.: púhlico d..: n.:sullddo' d<.: la 
l :'llRL(.\ EP 1997) uLilitacslecsqucrnacn los 
cu:1drm n "22 y D .. Escuelas pr°'Juclora' ti<.: 
corn1cim1c11to ... 
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rizados e n  t res t ramos según el desvío 
estándar. Aquellas escuelas que quedan en 
el tramo superior, de más u n  desvío, . on 
definidas como "eficaces". Obtu vieron 
resultados por encima de los previstos según 
l os capitales culturales con los que ingre
saron sus alu m n os .  En o tras pal abras 
pro m ovie r o n  u n a  m ovilidad cu l t ural 
ascendente en sus alumnos. La fortaleza 
más destacada de este indicador es su 
carácter i nsesgado e n  relación al  nivel 
socioeconómico. Empero, se señalan dos 
debilidades: por  un lado, este e nfoque 
permite clasificar como eficaces también a 
aquellas escuelas que obt u vieron bajos 
n iveles absolutos de logro, asign ando 
prestigio a escuelas a las que la opinión 
pública no definiría como tal .  La segunda 
crítica tiene que ver con los supuestos de 
independencia estadística real izados en la 
regresión .  Si la unidad son los a lumnos, el 
re iduo se distribuye de formas distintas 
según l as escue las en las que aque l los están 
agrupados. Si l a  unidad es el grupo, el 
indicador de eficacia es u n a  propiedad 
colc.ctiva analítica que ha requerido u n  
estadístico de agregación, generalmente una 
medida de tendencia central o un porcen taje. 
Esta estrategia supone perder la dispersión 
de la  escuela en el supuesto de que estas 
son homogéneas. 

El enfoque combinado de la 
calidad y de la equidad se presenta como 
crítico tanto del primero y del segundo. El 
ce n t ro de l a  discusión es e l  carácter 
encubridor que puede tener u n  indicador de 
logro producto de la agregación (promedio) 
de resultados individuales en una escuela 
que general men te es poi iclasista, y que por 
lo tanto, u n  promedio alto puede no estar 
indicando eficacia sino por el contrario una 
situación análoga a la que existe en el 
sistema educativo: que los de más al to nivel 
social obtienen en esa escuela los más altos 
resu l tados. Dicho e n  otras palabras, se 
requiere de un indicador de eficacia que 
describa precisamente qué pasa con l a  
re lación individua l e n t re clase social y 
logro, y no con relaciones promediadas a 
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nivel de escuelas ent re estas propiedades 
analíticas de los colectivos. En este sentido, 
la medida de logro preferida es por l o  
general, aquella que indica e l  dominio o 
maestranza de las competencias escolares 
básicas: en lugar de l promedio se prefiere a 
u t i l izar el "porce ntaje de a l u m n os 
suficientes" pero dentro de cada categoría 
social existente en la escuela5. Edmonds 
( 1986:95) explica más detalladamente este 
tercer enfoque: 

"Nosotros también utili-:.amos una 
definición particular de una esrnela 
e.fica-:.: es a quella en la que fa 
proporción de nií'íos de bajo nivel 
socioeco11ó111ico que dem11es1ran 

171({e.1·trun-:.a en las compe tencias 
/Jásirns es virtualmente idéntirn a fa 
proporción de los alumnos de clase 
media que lo hacen.  Si una escuelo 
no cumple con este test, n inguna otra 
cosa podrá cuali.ficorlo como 
c'.fectivo. Su pon gamos que un a 
esc1.1elc1 tien e el 50% de alumnos de 
e/ose 111edia y un 50% de alumn os de 

el use haja, que el 96 % de los 
alumnos de clase hoja demuestran 
nwestmnz.a an ualmente: esa escuela 
podría ser no111inada como e.fecriva 
sólo si el 96% de los alumnos de 
c/({se huju demuestra an ualme n te 
muesrranza académica. Esto n o  
significo que las escuelas 11ecesa
rio111 en te /le11en a los n iiios o 
descn1peilarse iguales. Incluso en las 
escuelas efectivas, los 1úiios de e/ose 
111ediu co1110 grupo todavíu sobre
/)({SWI <t los niiios de clases hojas 
como grupo . Esto no viola n uestro 
estúndur porque nosotros requerimos 
sola111e11te que la proporción de 

aquellos que exceden el mínimo 
dehen ser a proximadame n t e  la 
111 is111a ". 

5 L1 UMRE de Uruguay es el único sistema de 

evalu�1ció11 iberoamericano que utiliza el niterio 

de ,uficicncia o maestranza para infonrnir 

resultados. 
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La disponib ilidad de los métodos 

d e  a nálisis denominados modelos 

jerárquico-lineales y 110 lineales (HLM en 
inglés) ha colocado la discusión en otro 

plano, al suprimir todo el debate sobre 

agregación y trabajar con dos unidades de 

análisis (el alumno y el grupo/escuela) y con 
ecuaciones predictivas separadas (Lee & 
Bryk 1 989; Bryk & Raudenbusch 1 992; 

Cerv i n i  1 9 97; Fernández 1998 ) .  Este 
aspecto será nuevamente retornado en el 
último apartado de este artículo. 

El diseño longitudinal de panel, 
utilizado en general con el método combi

nado, constituye la última '·sofi .  t icación" 
en relación al problema de la eficacia al 
trasladar la determinac ión de los 
indicadores al momento del disei"io rle la 
inves1igació11. Se ha puesto en práct ica a 
través de la medición de logro en una misma 
población estudiantil de la escuela secun
daria en los estudios del Departamento de 
Educación de Estados Unidos High Sc/100/ 
& Beyond (HSB 1 98 2-1 984) y Na1io11a/ 
Ed11co1io110/ Lo11gi111di110/ S111dy (NELS 

1988-1990-1992). El argumento crít icc que 
promovió tal extensión es que los rnodelo:-
no contaban con variables de control que 
permitieran conocer el nivel de desempeño 
inicial de los estudiantes. Esto suponía que 
no podía saberse realmente si la escuela 
había intervenido logrando un comhio en 
el 1ii1•el de logro del a/11111110 a travé'.'> del 
tiempo de escolarización. El indicador de 
eficacia de la escuela pasa a ser ya no el 
resultado absoluto sino el nivel de ganancia 
o pérdida de cada alumno en la escuela (Lec 
& Croninger 1994). 

2. De lo teoría de los ci11cofactorcs 
a la teoría socio/ 

Edmonds ( 1 97 9 )  propone corno 
explicación general de la eficacia de las 
escuelas eficaces en barrios pobre'.'> a la 
denominada luego como ·'teoría de los cinco 
factores". E stos son: a) el l i derazgo 
pedagógico del director del centro; b) la 
obtención de consensos activos por parte de 
los actores de una escuela en torno a la 
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enseñanza de competencias básicas; c) la 
construcción de fuertes redes de coope
ración y co-responsabilidad profes ional 

entre los profesores; d) la existencia de un 

clima ordenado con reglas pre c i sa., 

conocidas y estables; e) una apertura signi

ficativa de la escuela hacia las demandas y 

evaluaciones de actores externos tales como 
las familias, movimientos locales, investi
gadores, entre otros (Edmonds 1 979; Baéz 
de la Fe 1994; Da Silveira 1 995; Fernández 
1 996 ) .  Diez años más tarde la evidencia 

conlleva a una complej ización muy supe
rior. Morti more y colaboradores concluyen 
en Gran Bn.:taiia, el J1111ior Schoo/ Pro¡ect 
( 1988). Este es ya un extenso proyecto de 

i nvest i gac ión que combina an�1lis i s  
cualitativo y cuantitativo de datos longitu
dinales sobre una muestra intencional de 50 

escuelas pr i mar i as de Londres. En una 
forma muy si mplificada, se pueden resumir 
sus conclusiones diciendo que los factores 
de la eficacia son: (a) liderazgo con una 
visión fuerte no sólo del director sino tam
bién de otros directivos; (b ) comprom iso y 
parti cipación ele los profesores; ( c ) 
coherenc i a  y coord i na c i ó n  entre los 
profesores; (el ) actividades de aprendizaje 
cstructuradas y planif i cadas para los 
alumnos en cada asignatura; (e) emeñanza 
intelec tualmente d esafiante para los 
alumnos; ( r) procesos muy interact ivos 
entre cada estudiante y su profesor; ( g) 
háb i tos sistemáticos de reg i stro de 
act ividades de aprendizaje; ( h) involucra
miento y participación de los padres; y ( i )  
''.(cedlwcks" positivos hacia los estudiantes 
(Stringfield 1 9 94 ) . 

Dentro de esta corriente principal, 
en 1990 John Chubb y Terry Moe publican 
Po!ilics, 1Vlurke1s wul Amerca11 Schools, un 
farnO'.'>O libro que si ntetiza un conjunto muy 
criticado de estudios cuanti tativos, en los 
que concluían que las causas del desarrollo 
de estos factores de efectividad se encontra
ban en las fortalezas de los dos mecanismos 
de control y regulación de las escuelas 
estadounidenses. Muy '.'>encillamcntL:, estos 
autores decían que era más probable que 
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l as escuelas privadas llegaran a ser efect ivas 
dado que estaban sometidas al mercado 
donde las fam i l i as d isconformes pod ían 
"votar con sus pies" y retirar a sus h ijos de 
l as escuelas.  En cambio, los mecanismos 
de contro l  estatales de t ipo político, sólo 
i ncrementaban la  burocracia  y no permitían 
desarrol lar correctivos o mejoramientos. La 
importancia de este estudio se encuentra en 
su intento de unir la teoría de los cinco 
factores con un c o n junto de premisas 
teóricas provenientes tanto de la Ciencia 
Política (Albert Hirschmann en Exit, \•hice 

and Loyalty), de la  Economía (Friedmann 
en Capitalism and Freedom ) y del debate 
entre las teorías organizac ionales adapta
tiva s  y l a s  t eo rías org a n i zac i o n ales  
i nstitucional i stas. 

En la década de los noventa ,  la 
tendencia pri nc ipal  de l as i nvestigaciones 
c a m b i a  y se d i ri g e  a est u d i o s  que  se 
foc a l i zan  en  a l gu n o  de es tos  fac tores 
señalados . Por ejemplo, B rik & Lee ( 1989) 
en un estudio cuant i tat ivo con las escuelas 
secundarias estadounidenses y luego Brik ,  
Lee & Holland ( 1993) en Catholic Schools 
and the Commnon Good se ñ a l a n  la 
i mportancia  de ciertos arreglos estructurales 
ex istentes en l a  escuela relati vos al efecto 
de i ntegrac ión cu ltural que t iene un curricu
l um ún ico, y más general mente, aportan 
nueva evidencia sobre el fuerte impacto en 
e l  c l ima u organización soc ial de la escue la. 
Hal lazgos posteriores son más prec i sos y 
s e ñ a l a n  e l  peso  q u e  t i e n e  sobre l o s 
aprendizajes la existencia de mecan ismos 
informales de cooperación y coordinac ión 
entre los profesores que permiten crear y 
expandir una concienc ia  de responsabi 1 id ad 
colect iva sobre los n iveles de aprendizajes 
de los alumnos (Lee & Smith 1996). 

Tal como se puede aprec iar en el  
conj u nto de las  anteriores reseñas, hay 
rasgos permanentes que caracterizan a todas 
l as conc l us iones y general i zac iones.  Mi  
i mp re s i ó n  gen e ra l ,  es  que,  dadas s u s  
pretensiones explicativas, esta perspect iva 
h a  de  e r  tratada c o m o  "de alc ance 
i ntermedio". A l o  largo de las dos décadas 
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pasadas fue generalmente el producto de 
debate o art iculac ión de d iversas genera
l izaciones empíricas . Existen en esta etapa 
del desarrollo pocos elementos de "gran" 
teoría s oc i ológi c a  que  es tructure n  l o s  
hal lazgos dentro d e  premisas más generales. 
Por ejemplo, en  una u otra medida l os 
hal lazgos i nc luyen aspectos que podrían ser 
tratados más cómodamente por una teoría 
de la acción centrada en la racional idad del 
actor ( tanto a lum no, profesor, director o 
famil ia). S in  embargo, el propio concepto 
de liderazgo i nc l u ido en práct icamente 
todos los trabajos resuena más a l os t i pos 
de legi t imación carismática de la autoridad 
de Weber, q u e  a l  con cepto de  acc i ó n  
rac ional que pu�de sostener e l  funciona
l ismo. Por su parte, las conc lusiones que 
remi ten al c l i ma organ izacional están en 
general tratando de mostrar cuáles son los 
efectos de i n tegrac ión  que  pueden ser 
ge ne rados a t ra v é s  de  las fo r m a s  ele 
sol idaridad y conc iencia soc ial más allá del 
grado ele espec i al izac ión y d iv i s ión  de l  
trabajo (en  asi gnaturas, roles o áreas) a que 
hay a  alca nzado l a  escuela .  Es dec i r  los 
estudios sobre la organ izac ión soc ial de la 
e. cue la  i ntentan no in tentan c apturar l as 
i ntenciones exp l ic i tadas de los actores s i no 
l os efec tos fu nc ionales de sus  acc iones 
sobre la constitución de la escuela, 
(parafraseando aquí a Giddens) ,  cuestión 
que puede ser resuelta mejor recuperando 
la re f lex i ó n  de Durk h e i m ,  e l  de bate 
fenomenológico sobre comunidad / socie
dad, o incluso la  propuesta habermasc iana 
sobre el  mundo de la  v ida.  Finalmente, los 
estud ios sobre los mecan ismos de control 
aunque ya t ienen una perspect iva teórica 
expl ícita, esta es muy genérica y no explica 
las d i fere n c i as d e n t ro de l o s  sectore s 
privados y públicos que han sido halladas 
en los estud ios de los años noventa. Por lo 
tanto, la l igazón teórica entre la organiza
c ión esco l ar y el en torno s i gue s iendo 
pert inente, problema para e l  cual  puede 
resu ltar muy út il  la teoría de la  organ ización 
que se puede deri var tanto de L u h mann 
( 1996) como de Bernstein ( 1996). 
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En síntesis,  los estudios sobre la 
efectividad escolar muestran para un caso 
concreto, al menos dos de l os dos proble
mas teóricos centrales con l os que lidia la 

teoría sociológica actual (al menos aquella 
que no renuncia a una perspectiva holista) : 
a) el problema de la constitución micro/ 
macro de la sociedad, y b) la generación de 
un "lenguaje de descripción" que articu le 
distintos niveles explic a t ivo s .  Más  
profundamente,  s e  carece d e  principios 
articuladores de los diversos "lenguajes 
de desc r ipc i ón" gene rados en las  
investigaciones realizadas a distintos nive les 
de análisis, que en principio pueda proponer 
como las transformaciones en un nivel de 
análisis se traducen a otros fenómenos en 
otro nivel de análisis. Esta carencia puede 
achacarse a la débil reflexión teórica más 
general que es característica de este campo 
de l a  sociología de la educación. Sin 
perjuicio de l as conferencias y artículos de 
Durkheim sobre sociología y educación6, 
del planteamiento interaccionalista c lásico 
de Wa l ler ( 1 932)  en The sociologv of' 
Teaching y del artícu lo  de Parsons ( 1 95 9) 

"The school as a S ocia l Syste m", son 
escasos l os esfuerzos sistemáticos por 
recontextualiz.ar el p ro b l e m a  d� la 
constitución de la sociedad, de los ªRentes 

y de los potenciales de tronsforn¡ocián o 
sub ve rsión . S u p e rando l a  pre g u n t a 
esp on tán ea por cuán to aprenden , l a  
investigación no h a  logrado aún completar 
satisfactoriamente el paso a la pregunta de 
qué es transmitido a quién , por quien y en 
qué con texto7 . 

3. Las estrategias de investigación 
El segundo problema que afronta 

toda invest ig ación sobre la e fectividad 
escolar puede formularse en los términos 
de un debate metodológico respecto e.le las 
estrategias de investigación más apropiadas 
teóricamente para dar cuenta del efecto 
transformador / reproductor de las escuelas 
sobre las orientacione restringida� a l  
significado c aracterísticas de l as prácticas 
de los niños y jóvenes de grupos socia les 
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subalternos. Este debate está subordinado 
por un lado, a la adopción de un conjunto 
de principios articuladores de lenguajes de 
descripción, ta l  como ha sido esbozado 
anteriormente. Pero por otro lado, este 
campo de discusiones metodológicas está 
recontex t u a l izando oposicio n e s  extra
teóricas que tienen que ver tanto con los 
aspectos de quién financia l os estudios y 
también con qué visiones de p o l í tica 
educativa y pública se está trabajando. Tal 
es el traslape de los campos de discusión, 
que en ocasiones l as c ríticas rel ativas a la 
validez y generalizabilidad de los hal l azgos 
de u n a  inve stigación provie n en más de 
cuestionamientos ideolóf?icos sobre quién 
ha encargado la investigación y con qué 
propósitos últimos de implementación de 
po l í tic a s ,  q u e  de un estric t a  c r ít ica  
metodológica. Y esto es visible tan to  en  
esferas del pensamiento más radical como 
del pensamiento más liberal 8. 

Empero ,  s in desc onocer e s t o s  
de b a t e s  s obre - d e t e r m inan t e s  d e  las 
e s trate gias  más a p t a s ,  el punto más 
importante, en  lo que toca a los objetivos 
ele este estudio, es el dilema entre el uso de 
una perspectiva de investigación fundada en 
la co111prensión de configuraciones, enfren
tada a otra perspectiva cuyo propósito es la  
compre1 1 s ió11 de a s o cia c i on es. O t r o s  
nombres provenientes de muy sugerentes 
t rabajos epistemológicos podrían contribuir 
a una mejor descripción : tal es la nomen-

6 Por eje rn rlo, /:.'duccaion et sociologie. Eu. A lean 

1 9 22 Par i > ;  L't!duca1io11 moralt! A lean 1 924; 
L 0e l 'IJ/U1io11 /!l;dc1gogique en Fmnce Ed . A lean 

1 93 X .  
7 R econ ozco u n a  vez más J a  i n fl u e n c i a  d e l  

l enguaje hernsteniano a l a  hora ele l a  f'ormu l nción 

ele e s t a s  n r i e n 1 n c i o n e s  p ro g rn m á t i c as e.le l a  

sociología de I n  educación .  S i n  pe1j u ic io  d e  esto, 

mantengo a lgu nas reservas y d iscrepancias i mpor

wntcs con los post u lados tanto e.le este e n roque 

post-estruclura l i sta como el  de Bourclieu .  

8 Dos c r í t i c a s  opuestas  sobre l a s  i d e o l o g ías 

subyacentes en l o> estudios puede observarse en 

Ty ler ( 1 988) desde u na postura "crít ica" y en 

C h u hb & Moc ( 1 990) desde u na postura neo

instituciona/ y más claramente neo-Liberal . .  
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c l atura de Jesús  lbáñez distrib111ivalestr11c

tural , o la descr ipc i ó n  de Va l lés  ( 1 997 )  
sobre el acento en  el caso o el acento <'ll lo 
varinhle. A t ravés ele estos d i s t i n tos nom

bres,  e l  i n tento e s  mostrar cuáles son lo\ 
p ro b l e m a s  ele una estra t eg i a  ele i n vest i 
gac ión q u e  se l ecc i o n a  una esc u e l a  o un 

c o nj u n t o ele esc u e l a s  p a ra e s t u d i a r  s u �  
"e fe c t o s " ,  fre n t e  a o t ra e s t r a t e g i a  q u e  
o perac iona l iza u n  con j u nto ele vari ahlcs y 
muestrea un conjunto  ampl io de casos ( Ver 
cuadro n" I ) .  

Es i m port a n t e  h ace r  m1e \ a n 1 c 1 1 l c  

é n fa s i s  e n  q u e  e s t a  o p o s i c i 6 n  t i c n c \ U  

fu n da me nto 1 1 0  ta n to e n  e n  l a  ge11eru!i

:ahilidad estodístico de los rc.rnltodos , s i n o  
m á s  b i e n  se c e n t ra e n  l a  pos i b i l idad de 
!'. ugeri r cuáles son las configu raciones ( lm 
t i p o s  de e s c u e l as ) e fi c 1 c e s ,  baj o q u é 

c i rcu nstancias ésta'> se veri l"ica n ,  y en q u é  
m e d i d a  e x p l i c a n  p ro p o s i c i o n a l  y 
teóricamente los ¡1mcl'sos por l os c u a l c \  
e s  ac lq u i n da u n a  ori e n t ac i ón e l ahnrad a a l  
s i g n i fi cado9 

Este deba te se puede espec i ficar  e n  
térm i nos d e  u n a  est rategia  d e  "es t u d i o  de 
casos" y de l ".1· 1 1rl 'e.1· appmoch " .  E�te ha 
i mpactaclo tanto e n  el  desar rol l o  h i stóricn 
de l a  soc i o l ogía ele la educación e n  l as t res 

ú l t i mas décadas, como en la con st rucc i ón 
ele ' ' l e n g u aj e s  ele de �c r i p c i ó n " y en l a :-.  

problemns re l at i vos a las propos ic iones de 

replicahilidad ele los ha l l azgos .  
E mpece mos reseñando e l  i t i ne ra r io 

h i stórico de l debate. Recorde mos que l ucgu 

de q ue el I n forme Coleman ( 1 966) sen t e n
c i a ra u n  i n s i g n i fi c at i vo a p o rt e  el e l a � 
e s c u e l a s a l  p ro c e s o  el e i g u a l a c i <'> n  y 
d e s c g r e g a c i ó n , c o n  l o s  c o n s i g u i e n t e s  
e fectos reproduct i v i stas,  fueron u na larga 
ser ie de estud i os de casos que a lo largo de 

los  años setenta avanzaron en la  ide n t i l"i
cac ió n ,  desc r i pc i ón de la co11/ig11mcir511 l ; 1 s  
esc u e l as e fi caces, c u l m i n ando e n  Fijiel'll 
Thouso1 1d f-1011r.1 . Este fue e l pe ríodo i n i c i a l  
d e  a u ge el e I n  e t n o m c t o cl o l o g ía e n  l a  
educac i ó n ,  fu ndame n t a l mente a t ravés de 
su asentam i e n to e i n s t i tu c i onal i zac ión en 
a l g u n as escuelas d e  educac i ón europeas. Y 
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l o  m á s  i n t e re s a n t e q u e  n o  s o l a m e n t e  
aportaron ha l l azgos respecto a qué prác t icas 

eran t ra1 1s/rm11odo ros s i n o q u e  t a m b i é n  
most raron cuáles eran repro d uc t i v i sta� .  U n  

ej e mp l o  d e  este período es e l  c rec i m i e n t o 
de la corriente  de estud ios crít i cos cen t rado:-. 
e n  el c111Ti'c11/1111 1  oculto, y e n  el c u rrícu l u m  
ofi c i a l  1 0  

A part i r  de 1 98 1 ,  n uevos es tud ios 
desarro l l ados sobre g rande.� ba.\CS de dalo\ 
rn11w fli.t.:!1 Schnnl u11rl  !Jeyond ( !- IS B )  y e l  
fruchas 011d A dmin istmtors Sun'n' ( TES ) 
proporc i on a ron l a s ba'>es  para form u l a r 
descripciones sohre como e staban asoc i ada:-. 
a l g u nas v u r i a b l e \  y como o t ra s  n o  t e n ía n  
gran pe :-.o o e ra n  rnenO\ rdevanlcs  de In  q u e  
s e  h a b ía e s perado. I bc i a  fi nes d e  lo:-.  � 1 1-1 0 \  

nc lll' nia . c l  a bordaje L·ua n t i tat i vo del  s 1 1 1T1'.1' 

017¡1 moch l l e g a a d i v e rs i fi c a r se cn s u \  
objeto:-. d e  L':o. t ud i u . a n a l i zando aspec tos t a l e '  

c o n m  e l  c l i ma , e l  se n t i d o  de L :l°i cac 1 a ) l a :-.  
forma� de orga n i za c 1 6 n  pml-tay lor i s ta ., ( l  

bu roc rá t i c : 1 ' d e l  t ra ba j o  d o c e n t e e n  l a :-.  

c�c uelas  ( Ncwman e t .  A l .  1 98<J J .  
C o n t c 111 p o r á 1 1 L'. a 11 1e n te a l  pre d o

m i n i o d e l  s 1 1 r l 'l'.\' < lfJpmuc/1 e n  E :-. t a d o s  
U n i do\,  e n t re l os i n ves t i gadores cu ropeo .s 

pract icantcs del  es tud io  de casos emerg ie ron 
n u e vo-, h a l l a zgo s q u e  pro fu n d i z a b a n  1 < 1  

co mprc 1 1 � i ó 11 de l c1!10s de las escue l as ,  y 
propon ían u nu t i pología de cul/// ro.1 e n t re 

l as que sobresu le l a  de S taessen\ ( l l)l) 1 ) : l a  

esc11e/1 1 )úmi/i1 1 .  l a  escuelo del 1 'i \ •ir�j111 1w.1 -

f!CI0-.1·epo n ulns, y la e.1·c11l'la -orgw1 i-;<1cirí1 1 -

/im(esio1 1ul .  Ta m b ién e n  e s t e  pe r íod o \ e  
veri fica u n  i m portan te  dc �arro l l o d e  l a  teoría 
de los uíd igns a t ravés de es t u d i os de c aso� 
q ue l o m a n  c orno o b j e t o  de e :-. t ud i o u l o:-. 

p ro c e \os de l a u l a  e n  p a íses  t a l e s  c o l l lo 
Co l om b i a . Port uga l y U ruguay ( Be rn :-. tc i n  

•! l'.sl . t  d c l 1 m i 1 ac i lÍI\ Jeja ; 1 fucr;1 los ensayos que 
s1 1 hsu mi.:n e l  n i 1 c l  orga1 1 i 1acional  e n  e l  macro
sovic1 : 1 J  o en el 1 n i nosoc i : d .  Lanlo como se ; 1p<1rt: 1  
de los mode los  l t p irns de: "c¡¡ja neg n1· ·  que s i  
bien son 1n;ís u i 1 1 1u 11es en  el  campo cu ; 1 n 1 i 1 :t t i 1 n . 
1 : 1 m h i é n  pueden ver.se en n n á l i s i s  rnal i l at i "º'·  
10  Por eje mplo. los lrah;1jos de M ichael  A PPLE 
en la 'oc i u l ngía de l a  educación hri 1án icn .  
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1 99 6 ;  R a vela 1 989 ,  1 99 3 ;  Ari st i muño 
1 996) .  O final mente, la línea de investi
gación centrada en el aná l i s i s  de la innova
c ión y de la transformación de las escue las 
para el logro de configurac iones eficaces, 
como ser los trabajos de Fullan ( 1 982) .  

Ahora bien,  este iti nerario refleja 
los aportes que a mbas estrategias  han 
rea l i zado a la c reac ión  de lenguajes de 
descripc ión. Por un lado los estudios de caso 
se han caracterizado por lenguajes que 
u t i l i za n  c o n c eptos totali

'
zadores y 

s ingularizadores como el de ethos, cultl lm, 
currículum oculto, liderazgo, clima y estilos 
didácticos. Conceptos que se constituyen 
en muy apropiados para describir co11jigL1ra

ciones y fenómenos en contexto (Yin 1 989) .  

Por otro lado, el survey appmach ha presio
nado para e l  desarrollo de conceptos y úe 
proposi c iones empíricamen te observables 
en un amplio rango de escue las.  Gracias a 
estos desarro l l os, ha s ido pos ible relat ivi zar 
algunos hallazgos como por ejemplo, el alto 
papel que otros estudios le otorgaban al 
director de la escuela frente al desarro l lo 
de práct icas de cooperac ión y correspon
sabilidad entre los docentes (Lee & S m i th 
1 996) . La formulac ión de modelos mult i
variab les que permiten controlar los efectos 
marg i n a l e s  de c ada una perm i ten así  
c o mprender mej o r  la  asoc i ac i ón entre 
variables, descartando aque llas que pueden 
ser i lusorias o extremadamente extraordi
narias o desviadas . 

S i n  embargo, las dos es trategias 
presentan "debi l idades" que mengu;,in las 
pos i b i l i dades de repl icab i l i dad de l o s  
hallazgos . Recordemos que el estudio de 
casos  s e  fundamenta en t res  t i po� de 
racionalidades distintas para la selección de 
sus u n i dades :  a) ca. os crít icos para una 
teoría; b) casos extremos o únicos; c) casos 
revelatorios.  Si b ien cualquiera de estas 
raciona l idades exige un fuerte desarro l l o  y 
c o nfrontac ión  teór ica a los e fectos de 
asegurar teóricamente c ierta replicabilid{ /d , 
e sta  e s  d i fí c i l mente argumenta b l e .  
Siguiendo la rac ional idad de selección de 
casos extremos 1 1 , ¿cómo se asegura que la 
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existe n c i a  de estas c onfigurac i ones no 
con stituyen l i tera l mente excepc iones  no 
repl icables? 

A su vez, l os survey approach 

tienen problemas en l as premisas m ismas 
del diseño al tratar de hallar asoc i ac iones 
generalizadas entre variables en un conjunto 
altamente diferenciado de escuelas. M ás 
directamente, el presupuesto e identificar 
patrones universales de convergenc ia de 
construcción de escuelas eficaces así como 
antes hab ían s i do c o nstru idas escue l as 
modernas baj o  l os procesos de expansión . 
¿ Por qué razones teóricas la efi cac ia  se 
supone única para todas l as escuelas?  
¿Acaso aquí no hay resabios de  lo  que ha 
s ido denom inado "the 011e best syste111"? 
Como se puede aprec i ar aquí nuevamente 
explicitamos debates que t ienen que ver con 
concepc iones o vis ione de la soc iedad y 
de la historia y que atañen directamente a 
las concepc iones evolutivas que se tengan 
del desarro l lo  de los i stemas soc ia les .  

4. /somOJfío en ll l  modeliz.llción 
En este últ imo apartado se tratará 

s intéticamente de las l imitac ione� presen tes 
en los di seños de invest igac i ó n  y que 
obedecen a la " fa lta de i so m orf i s mo" 
( Corté s & Rubalcaba 1 99 3 )  entre las 
proposic iones teóricas explicarivas y las 
t éc n i c a s  úc anál i s i s  e m p leadas para 
"observar" las  distribuciones conjuntas de 
las variable� 1 2 . S i  bien tanto por su lenguaje 
como por su frecuen c ia, estos problemas 

1 1  Po r  ej e m p l o .  W E B E R  ( 1 9 7 1 )  /11 1 1er-c i1y 

Childn·11 rn11 he /a11gh1 10 rNul. Fo11r succc/idl 

sc!wols .  C o u n c i l fo r B a s i c  E d u c a t i o n .  

Was h i ngton.  B ROOKOV E R .  W .  e t  a l .  ( 1 979) 
Se/too! social sy.1·/l'lllS wlll s1ude111 ac/1ieve111e111: 

Sclwols rn11 11wke a di/}áe11ce. Praeger Puh. New 

York. 

1 �  Este punto de v ista crítico no es excl uyente de 

otros respecto a las d b i l idades que e n frenta la 

i nveslig;1ción en sus modelos cuantitativos.  Una 

exposición detal l ada de los múlt i ples problemas 

que han tenido estas model izaciones en general 

puede verse en BAYCE ( 1 983 ) La i11ves1igació11 

co111e111¡1orá11ea e11 ed11rnció11 .  Editorial ACALI/ 

CIESU.  Montev ideo. 
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son más típicos en la modelización cuant ita
tiva de la investigación que analizaremos, 
algu n os estudios c u alitat ivos prese ntan 
explíc ita o implícitamente estas carenc ias. 
Desde un punto de vista más general este 
apartado mantiene a su fondo el problema 
de estab lecer causalidades a través de la 
investigación científica-social. 

Desarrollaremos nuestro argu men
to en t res pasos. 

En pri mer lugar, la i nvestigación 
como cualqu ier  desarroll o  teorético que 
p re t e n de explica r d i f e re n c ias en u n a  
variable, presupone u n a  asimetría entre las 
variables utili:::.adas, de tal forma de que a l  
menos pueda ser iden t i ficada una ( o  unas) 
variable de pendie nte ,  y un con jun to  ele 
var i ab l e s  de p e n d i e n tes .  Las  e s c u ela s 
eficaces una vez ident i ficadas a t ravés de 
los n i veles de aprendizaje son explicadas 
por presenc ia /ausenc ia  comparativas ele 
algu nas variab l es en u n a  es tra tegia de  
estudios de casos, o por la  formulac ión ele 
u na ecuac ión de regresión en  la estrategia 
del survey approach. Esto se traduce que 
los est udios s obre la ef i cac ia  esco l a r  
adqu ieren una  estructura e x plicativa no
rec u rs i va q u e  g e n e ral m e n t e  n o  e s  
adecuadamente fundamentada por la  teoría. 
Una de l as mejores formas de visual izar este 
problema consiste en  devolver la asimetría 
al modelo explicativo y pregun tar por los 
e fectos que los buenos aprendizajes t ienen 
sobre la gestión directiva, e l  desarrollo de 
práct icas de cooperac ión y sent idos ele 
corresponsabil id ad. 

E n  segu ndo l u gar, l a  tes i s  más 
general de la investigac ión sostiene que las 
escuelas hacen di fere n c ia en l os apren
dizajes. O a la inversa, que entre las varia
bles explicativas de los aprend izajes tienen 
menor sign i ficac ión teórica y estadíst ica, 
aque l las relativas a las propiedades ind i 
v i duales de t ipo p s i c o l óg icas y soc i o
fami l iares. Traducida la tesis  más general 
de la i nvestigac ión a una distribución espe
rada de datos,  e s t o  s u po n e  hallar u n a  
redu c ida varianza i n t ra - g ru pa l  y u n a  
importante varianza í n te r- g rupa l  e n  los  
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aprendizajes de los alumnos. S i n  e mbargo, 
e s t e  anál i s i s  d e  varianza de be ría acto 
seguido completarse con otro que considere 
interacc iones entre las variables escolares 
y las variables socio-familiares a l os efectos 
de conclu ir  en u n a  más adecuada part ición 
de la varianza en  los aprendizaje, . 

La t raducc ión  de estas pro pos i 
c iones desde  u n a  pretens ión i so mórfica 
teoría/técn icas conlleva a superar la moda l i
zac ión según una ecuación de regres ión y 
l a  adopción de u n  mode lo de aná l i s is  de 
senderos (¡J({th anolysis) o un modelo de 
ecuaciones est ructurales. Ahora bien,  s i n  
perju ic io  d e l  modelo e leg ido, l a  variable 
depend iente es conectada con los efectos 
ele las independ ientes dejándose ele lacio los 
ha l lazgos i n ic iales del anál is is  de varianza . 
En otras pal abras, se modela por ejemplo 
que el stotus socio económ ico de l n iño 
( S SE)  i nflu y e  sobre la  di spos i c i ón d e  
recursos clid<.kt icos d e  la escuela (RECDI D) 
y e l  desarrollo de i nnovac iones didác t icas 
( l NN DlD) y a su vez estos i n fl u yen sobre 
los aprend izajes. Sin embargo, la tes i s  de 
la investigac ión es prec i samente la inversa :  
a sabe r q u e  la  d is p o s i c ión de  recu rsos 
d i dáct icos y de i n novac iones  didé:icticas 
pueden d i s m i n u i r  el e fecto or ig i nal del 
status socioeconómico sobre los aprencli
za.1es. 

En tercer lugar, tal como se ha vis to, 
la tes i s  general  sobre las e cuelas e ficaces 
no se l i m ita a demostrar la ex i stenc ia de un 
efecto s ingular  s ino que exige explorar y 
modelar re lac i ones jerárqu ic as e ntre las 
variables de distintos niveles de análisis que 
describen aquel efecto. Más prec isamente, 
la i nvest igac ión  ha avanzado hac i a  la 
búsqueda ele asociac i ones entre variables 
organ izac ionales por u n  lacio y de asocia
ciones en el n ive l de l a lumno. La model iza
c i ón i so rnórfica puede aún asp i rar a u n  
m a y o r  n i vel ele sof is t icació n ,  l u ego ele 
reconocer la necesidad ele capturar tan to  e l  
n ive l i nd ividual de  la  aclq u i  i c ión como el 
gru pal  de la e n señanza y del c o n t e x t o  
organ izac ional. Esto es, modelizar e l  efecto 
d is t int ivo que dentro ele cada escuela t ienen 
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l as variables i ndividuales,  y luego con i
derar el efecto de las variables de l colect ivo 
sobre las relac iones entre los predictores 
i nd iv iduales y el aprendizaje .  Otro tanto 
podría realizarse luego al n ivel conceptual
mente superior, al tomar en c uenta como 
variables relativas al contexto l ocal (cul tura, 
pobreza, urbanización) pueden influ ir en los 
efectos de la escuela. Lee & Bryk ( 1 989) 

señalan rei teradamen te que al no modelizar
se matemáticamente la estructura concep
tual  mente jerárquica de los  procesos de 
aprend izaje ,  los e fectos de las escue las 
generalmente son sub-est imados. Especí
ficamente, el desarroll o  a f ines de los años 
ochenta, de los modelos jerárquicos lineules 
(HLM en inglés) ,  provee de herramientas 
apropiadas para model izar tanto los efectos 
in ter e i n tra grupales en e l  aná l i sis d� los 
aprendiz�jes (Fernández 1 998) .  

En e l  cuadro al f inal de esta página 
se presen tan estas t res m odelizac iones, 
hac iendo énfasi s  en el análisis cuan t i tativo. 
S i n  embargo para c o mpre n de r  e n  q u é  
sentido la tercera fila conviene realizar una 
breve descripc ión del HLM. 

Las ven tajas metodológ i c as del 
HLM se han extendido ampliamente en la 
i nvestigac ión cuanti tat iva, sobre la base de 
haber d e m o s t ra d o  s u s  p re t e n s i o n e s  
in ic iales. A l  dec ir de sus precursores: 

" Esta m etod o logía permite una 
rep resen tación directa ele la 
illfluencio de los factores escolares 
sobre las relaciones estructurales 
den t ro de las escuelas . Esp ec (fi

cw11e1 1 te.  HLM habilito explícita-
111e11te al investigador o representur 
1111 conju111U( sel) de coeficie1 1tes de 

reg re s i ó n  c o m o  o u tp u t s  a ser 

1 ]  M odelos de efectos directos, generales e independientes 

Y =  f ( X 1 , X 2 ,  X3 ,  X4, XN) 

Puntajes ind i v iduales  o puntajes pro med ios 

Presenc i a / ausencia 

f2 l Modelo general y lineal de senderos causales 

Ecuacicín de regresión 

( l i neal  o logíst ica) 

y 

f 3] Modelo de análisis multinivel ( formulación del H L M )  

Y Ji = Po + fJk ,,r ki + 'i 

/Jo Yoo + Yoq W¡q + uJ 

Pk Yko + Ykqwqj + u.i 
laj- iésima escuela 

x = hasta k predictores i ndiv iduales 
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Donde: 
Y e s  l a  variable i nd i v i cJ u a l  de 

interés 
13 son los coeficientes de regresión 

para la  escuela j 
r E s  e l  térm i n o  de error para l a  

escuela j 
y Es el coefic iente de regresión para 

el n ivel 2 
W = l hasta q predictores del n ivel  

2.  
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explicados por  otra fun ción de 

diferencias medidas entre escuelas" 
(Lee & B ryk 1 989) .  

En el  HLM los coeficientes Bjk representan 
l as relac iones e tructurales i nternas a cada 
escuela entre l as propiedades indiv iduales 
(SSE, sexo, etnia),  y los n i veles de aprendi
z aj e . Part i c u l ar m e n t e ,  el coefi c i e n te 
ca lcu lado para l a  variable soc i oeconómica 
se i n terpreta conceptu a l mente como e l  
parámetro d e  la  d istribuc ión soc ia l  d e  los 
aprendizajes .  A su vez, en la ecuac ión ele 
segundo n ive l ,  la  variable dependiente es 
prec isamente es esta rel ac ión estructural 
para l a  cual se establecen dist intas variables 
colect ivas W pj que in tentan dar cuenta ele 
las d i ferencias entre las escue las 1 3 . 

Breves conclusiones 
El primer problema teórico general 

puede ser abordado de d iversas maneras .  
Una primera es asumir  una perspec

t i va de i nvestigación que descarta (pragmá
t ica o sustantivamente) la tarea de dar cuenta 
de l os d iversos n iveles de la  sociedad . Aqu í  
podríamos encontrar enfoques postmo
dernos, a la etnometodología y a l as teorías 
organ  i zac i o n a l e s  p re - 1  u h ma n n  i a n a s .  
Cualqu iera de el las anu l a  l a  pos ib i l idad de 
articulación de los lenguajes generados para 
cada n i ve l .  Es te t ipo de abordajes  son 
comunes en  educac i ón aunque genera l 
mente e l  descarte es más  i m p l íc i t o  que  
de l i berado: senci l l amente no  se plantea e l  
problema. 

Una segu nda pos i b i l i dad,  muy  
d ist inta de  l a  anterior, es la  apelac ión a los 
fundamentos de una teoría cuya pretensión 
sea preci samente la de generar lenguajes de 
descri pción a11iculados para cada uno de los 
n i veles de anál i s i  . En mi  op i n ión ,  aqu í  
tendríamos como grandes cand idatos a l a  
teoría d e  los códigos, a l a  teoría de s istemas 
de L u h m a n n ,  a l a  teoría de la acc i ó n  
comunicativa o a la teoría re lacional 1 4  de 
Bourdieu.  Las cuatro grandes teorías se han 
d e s a rro l l ado desde  l os a ñ o s  se t e n t a ,  
afrontando e n  forma del iberada la  tarea de 

68 

c o n s t ru i r  p r i n c 1 p 1 o s  de d e sc r i p c i ó n  
gene radore s de l e n g u aj e s  e s pec íficos  
art icu lables entre s í .  Tal vez l a  teoría de  
s i s t e m a s  l u h ma n n i an a  s e a  la  m e n os 
desarrol lada empíricamente en l a  soc iolog ía 
de la educac ión, pero s in  duda es también 
la  que acude a este desafío con promesas 
de más al tos rendi mientos expl icativos. Por 
supuesto que aún puede ser ensayada una 
tercera vía para afrontar este desafío teórico 
y es e l  uso art icu lado de dos o más perspec
t ivas teóricas conjuntas 1 5 .  

Estas ex igenc ias teóricas probable
mente deban art icularse con los avances que 
se dec idan en los otros dos problemas. Más 
ru ndam<.:n ta lmente ,  debe abrirse paso l a  
tesis d e  que l a  e ficac i a  e s  una configurac ión 
organ i zuc iona l  espec ífica que una escue la  
desarro l l a  en un entorno específico. Para 
probar es ta  tes i s ,  es necesario relac ionar 
ha l l azgos proven ientes de estud ios de casos 
con e s t u d i os c u a n t i t a t i v os h i po t é t i co
decluct ivos. Sólo de  esta forma, podemos 
a v a n z a r  o t ro p a s o ,  i n d a g a n d o  en l a  
e x p l o ra i ó n  d e  dis tin tos  m odelos tle 

organ i-;.aciones eficaces en las  que  los  
c o m p o n e n t e s  a m b i e n t a l e s  y l a  pro p i a  
m e m o r i a  d e l  s i s t e m a  j uegan  p a pe l e s  
re l evantes hasta ahora poco s i stematizados. 

F i n a l m e n t e ,  e n  m i  op i n i ó n  l a  
i nvest igación sobre efect iv idad h a  s ido más 
escolar  que en educac ión en genera l .  Si  
miramos e l  campo de la  enseñanza técn ica 
o de la enseñanza un ivers itaria por men-

1 .1 La metodología completa ha sido presentada 

en el l i hrn de B R Y K .  A n to ny & R A U D E N 

B U SC H .  Steve ( 1 992) Hierarc/1ical Lineal Moti el. 

Sage Puhl ic;1t ions. Cal i fornia. 

l -1  A fal t a  de otro nombre más apropi ado des igno 

así a los estudios de Bourdieu sobre la  dis1i11ción, 

el rn¡iiwl c11/1uml y /0.1· espacios sociales, los 

co11ce¡nos de cm111m y lwbilus. 

1 5  Un ensnyo ta l  vez p ionero y rudimen tario 

puede e n c o n t rarse en el a r t íc u l o  del a u t o r  

"Proyectos  e d u cn t i vo s  e n  l o s  sec u n d a r i os 

púh l icos del U ru g u ay. ( Marco lcórico y d i seiio 

de u na i nves t i gación)".  REVISTA DE CIENCIAS 
Soc1ALES n" l 4. Fondo de C u l tura U n i vers i t ari a / 

Depanamcn10 de Sociología. M o ntevideo. 
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c i onar só lo  dos eje m p l os ,  observamos 
escasas o n ulas contribuciones. S ituación 
por demás fundamental cuando se trata de 
i ndagar que pasa en un sector como en el 
un iversitario en el que la expansión y la 
d iversificación es un hecho de magni tud, 
inc luso en el  Uruguay. 
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CuADRo Nº 1 

CASOS 

Resumen 

Estudios de Casos 

Rutter et al .  ( 1 979); Domi ngos ( 1 984 ); Staessens ( 1 99 1 )  Rojas & 
Cardemil  ( 1 992); Ravela ( 1 989, 1 993 ); Achar ( 1 995; Aristimuño ( 1 996). 

(Cuasi)Experimentos 
(Manipulación de contextos) 

Bernstein ( 1 97 1  ); 

MESyFOD ( 1 996- 1 997) 

Survey Approach 

Coleman et al .  ( 1 98 1  ) ;  Chubb & 
Moe ( 1 990); Lee et al . ( 1 989; 

1 993, 1 994, 1 996, 1 998); CEPAL 

( 1 99 1 ,  1 992, 1 994); UMRE ( l 999) 

Piñeros & Rodríguez ( l  998 )  

CATEGORÍAS 

El  propósito más general de esta ponencia* es rev isar los nexos ex isten te entre 
l a  denomi nada corriente " Investigac ión sobre las escuelas eficaces" ( IEE) y tres problemas 
generales que atañen contemporáneamente a la construcción de conoc im iento socio lóg ico 
en la educac ión, en un contexto más general en el que la  d isc ip l i na encuentra agotados el 
conj unto de preguntas que hace unos vei nte años atrás dieron ident idad a un conju nto, 
l ínea o parad igma de i nvestigac ión de gran d ifusión internacional . 

Para cumpl ir  con este objet i vo general ,  comenzaré por establecer qué se ent iende 
por i nvest igación sobre la efect iv idad escolar, qué re lación t iene con la soc io logía de l a  
educac ión y e n  part icular, cuáles son los conceptos de eficacia q u e  en e l la  s e  emplean.  
En segundo lugar, p lan tearé una contextual izac ión del t i po de categorías y de hal l azgos 
real izados por esta corriente en el debate sobre los niveles de construcción de teoría 
sociológica. Interesa poder examinar si es o no posible art icu lar teóricamente los d ist i ntos 
lenguajes descriptivos hasta ahora propuestos por la  IEE. Luego rev i saré aquel los aportes 
desde los problemas de generalizabilidad que atañen a sus re · u l tados según  el d i seño 
de la i nvest igación .  Esto i mp l ica ident ificar las fortalezas y las l i m itac iones que tienen en 
éste aspecto, las dos estrategias metodológicas más u t i l i zadas en este t ipo de estudios :  e l  
"estud io de caso " y d e  l a  "encuesta por muestreo" (o "survey approach") .  Final mente, 
me propondré presentar los problemas de modelización que emergen en la  Invest igac ión 
debidos a la  combinac ión de dec is iones : tratamiento de propiedades colectivas y las 
propiedades individuales, adi t ividad ,  l ineal idad y causa l idad. La i ntención será considerar 
las ex igencias isomórficas que se derivan de los d i seños sustant ivos sobre el anál i s i s  
concreto (cl asi ficaciones y/o corre lac iones) . Aunque aqu í e l  argumento se  concentra 
particu larmente en tres técn icas estadíst icas, las consecuencias tienen resonanc ia  también 

en e l  aná l i s i s  cual i tativo de l a  ev idenc ia  producida. � 
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REVISTA DE CIENCIAS SOCIALES------------------------------

Entre otras preocupaciones que enmarcan este artículo se encuentra el estado 

actual de l a  sociología de la educación, una vez que las grandes parad igmas d e l  
reproductivismo y del funcionalismo han quedado arrinconados alguna veces por l a  crítica 
teórica pero l as más por la propia evidencia fomentada por las investigaciones. La cuestión 
de investigar sobre las posibilidades de aprender de alumnos provenientes de determinados 
grupos sociocul turales, tiene implica1 1cias respecto al pl anteo más general sobre la� 
posibil idades empíricas y teóricas del logro de una sociedad integrada e iguulitaria. Más 
al lá  de l as connotaciones emancipatorias de dtas preocupaciones ético-sociales, una 
pregunt a  central que da en pie : ¿ pueden mitigarse o eventua l mente anul arse la 
determinación sociocultural sobre los aprendiza es? Contestar a esta interrogante es en 
definitiva, el primer paso en un examen más pro undo re lacionado con la sociología del 
cambio social en el campo simbólico. 

• Esta ponencia fue redactada sobre la hase de una 1 revisiún y cxtensi6n de un paper 
originalmente escrito en el marco del Concurso para la pj'ovisiún en efectividad de Profesores 

Asistentes en Investigaci6n y Docencia del Depar- tamefto de Sociología de la Universidad 

de la República. Montevideo ( 1 998). J nclu)'e rerlexionr,s , comp:uaciones y pros¡>ecciones 

basadas tanto en investiga-ciones realizadas en el  Dep�rtamc n to como en el marco de la 

consultoría que desarrollo en la Unidad de Mediciones e Resultados Educativos (UMRE) 

dependiente de la Administración de Educaciún Púhlic . •  
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