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l.¡¡ gramática e5(OIar 1.'5 una produ«;ión histórica, es decir, es el resultado de reforma~ 
en las que confluyeron una ~ie de condiciones entre las que se de~taCiln el apoyo de grupo5 
prestigio~os, intereses políticos podero~o~ y coyunt1.lra5 ~ociales particulares para a~egurar su 
~stalación duradera. Las form~s institucionale~ ~si establecidas 51.' van fijando hasta que lIeg~n 
a ser interpretada~ como lo~ rasgos indiscutibles de una escuela. 

Intentos de reform~ que alter~n 5u~t¡mcialmente esa~ formas ¡n~taladas tien~n 
pocas posibilidades de ser incorporados. L~ forma imtitucional de la escuela influye. por 
lo t~nto, en la~ po~ibilidad~~ de que una parti(ular reforma sea introducida en ~I sist~ma 
~ducativo, la manera en que es implement~d~ y el modo en que e~ e~aluada por docentes 
y Sociedad en gen~ral. A tra~o!s del análisis histórico Tyack y Cuban (1001) muestran que 
e) 5istem~ edu(~tjvo norte~merk~no experimentó reformas, pero <"stas fu<"ron I<"ntas y 
se incorporaron a traYé~ de un proce50 de "hibridizaclón" dirigido a mejorar sin cambiar 
r~dicillmente la~ prácticas hilbituales. 

En gen<"ral, <"l conceptod<" gramática <"scolarha ~ido usado por hi5toriadore~ e hi5toriadoral 
con interés ~n entender la persisten(ia de (iertos rasgos de las escuelas o por qui<"n<"s las 
investigan con el fin de comp<enderl~~dificultades para introducir innovaciones. Comparándolo 
con ~I U>o del concepto de cultura <"scolar, parecería que gfilmáticil h~ce referencia a ra5go~ de 
tipo más gener¡¡¡e~ y comune~ a toda~ las escuelas, o illil5 e~cuelils de un cierto contexto o nivel. 
En cambio el de culturil e~ usado má~ bien par.! Cilracte rizar peculiaridildes de I~s <"swelils qu~ 
las hacen distintas unas d<" otras. 

la noción de culturil escolar, más illI~ de los matices que imponen las distintas pefspectiYa. 
teórica5, 1.'5 una dlmen51ón central en el estudio de la~ príid:i<:a~ escolar~s por cuanto 1.'5 la cultura 
la que (onstituye la identidad de la estuela. Poner el foco de ~náli5i5 en la cultur.! e5colar n05 
P<"rmit<" centrarnos <"n lo qu~ r<"alment~ ocurr~, y les ocurre a quiene~ actúan en el interio< de 
las escuela~. Conc<"ptos como gramática <"scotar y clima escolar suelen usarse con un sentido 
simHar, aunque sea posible identificar orígenes y matic~s t<"Ól'ims diferente~. 

En los últimos ~inte años, el concepto de culturil escolilr, enraizado en una larg~ tradWón 
de estudios antropológicos, se ha incorporado con mucha fuerza a la ~vestiga(ión edu(ati~a 
~n ~I mar(o d~ diversas corri~nt<"5 teóricas. Si bi<"n la variedad de enfoques que se han utiliz~do 
en 5U abordaje dificulta ~u definición e introduce cierto grado de ambigüedad, al mismo 
ti<"mpo, esa misma di~<"rsidad de aproximaciones le da al concepto de tultura escolar un~ gran 
potencialidad t<"Óñca, al posibilitar múltiples herramientas de acercamiento para entender lo 
que pa:w en el inteñor de las e5cuelas. 
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A pesar de las distinciones que se plantean, cultura escolar, clima escolar y gramatica de la 
escuela son utilizados, en ocasiones, en form" indiferenciad". El concepto de cultura pre~enta 
una gran complejidad porque prOl/iene de tradiciones teóricas dil/ersas. la misma situación 
se da con el de clima escolar. En cambio, gr"matiu e~colar emerge de obra~ p"rticulares. Su 
definición conceptual e~ mas bien sencih y originalmente llinculada a cuestiones específicas. 
Sin emb'lrgo, su uso posterior ha ensanchado su significado, acercandolo en algunos casos 
,,1 de cultur" escolar. Comparándolo con el uso que se nace del concepto de cultura escolar. 
parecería que gramatica h.ce referencia a rasgos generales comunes a todas las escuelas, o 
a las escuelas de un cierto contexto o nil/el. En cambio el de cultura es usado más bien Pilla 
caracterizar peculiaridades de las escuelas que las hacen distintas unas de otras. 

Los tres conceptos aparecen originalmente penXldos p¡jra referirse ,,1 profesorado (sus 
representacione:¡, v"lore5, fOftnas de reladonar!il') aunque muchas de las investigaciones que se 
llienen realizando en su milICO mas recientement .. toman tambi.!n las persp..ctillas .. studlantll .. s. 

P"ra finalizar, es import"nte señalar, como lo hace Viñao (10011, que más allá del indudable 
I/alor que tienen p¡jra la investigación y poKtica educativa las nociones de cultura, clima y 
gramática escolar, es ne<:;eSilrio evitar el riesgo de que un excesil/o énfasis en las continuklades 
y regularidades que persisten en la escuela haga perder de llista las posibilidades de cambHJ 
y , .. novación que estas mismas también tienen. No hay que oIl1id"r que la cultura tiene un 
carácter estable; pero t.mblén una propiedad dinámica de renovarse a si misma. 
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La gramática escolar es una producción histórica, es decir, es el re5u1tado de reformas 
en las que confluyeron una serie de condiciones entre las que se destacan el apoyo de grupos 
prestigiosos. intereses políticos poderosos y coyunturas sociales particulares para asegurar su 
instalación duradera. La5 formas in5tituciOflales así establecidas se van fijando hasta que ~egan 
a ser interpretadas como los rasgos indiscutibles de una escuela. 

Intentos de reforma que alteran sustancialmente e5as fOrma5 in5taladas tienen 
pocas po§ibilidades de §er incorpor~dos. La forma institucional de I~ escuela influye. por 
lo tanto, en las posibilidldes de que una particular reforma sea introducida en el3istema 
educativo, la manera en que es implementada y el modo en que e5 evaluada por docentes 
y sociedad en general. A traves del análisi§ histórico Tyack y Cuban (2001) muestran que 
el sistema educativo norteameric;lIlo experimentó reformas, pero e~ta~ fueron lentas y 
5e Incorporaron a través de un proceso de "hibridización" dirigido a mejorar §In cambiar 
radicalmente las prácticis habituales. 

En general, el concepto de gramática escolar ha sido usado por historiadores e historiadoras 
con interés en entender la persirtencia de cierto§ ra§go~ de Ia~ escuelas o por quienes las 
investigan con el fin de comprender las dificultades paril inlroducirinnovaciones. Comparándolo 
con el uso del concepto de cull\Jra e~colar. parecería que gramática hace refenmcia a rasgos de 
tipo m<i~ generales y comunes a todas las escuelas, O a las e5cuela5 de un cierto contexto o nivel. 
En cambio el de cultura es usado más bi",n para caracterizar peculiaridade5 de la5 e5cuela5 que 
las hicen distint.lls unas de otras. 

La noción de cultura escolar, mils allá de los matices que imponen las dirtint.lls perspectivas 
teóricas, es una dim",nsión central en el estudio de las práctica~ escolares por cuanto e~ la cultura 
la que constituye la identidad de la e~cuela. Pon",r el foco de anáHsis en la cultura escolar nos 
permite centrarnos en lo que realmente ocurre, y les ocurre a quienes actúan en el interior de 
las e5cuela~. Concept05 como gramiltica escolar y clima escolar suelen usarse con un sentido 
similar, aunque seil posible identifiCollr or;genes y matices leólicos dif...,.",ntes. 

En 105 últimos veinte años, el concepto de cultura escolar, enraizado en una I;lrga tr;¡didón 
de estudios ~ntropológic05, se ha incorporado con mucha fuerza a la investigación educ~tiv~ 
en el marco de diversa§ corrientes teórica~. Si bien la variedad d", enfoques que S~ han uti~zado 
en su abordaje dIficulta su definición e introduce cierto grado de ambigüedad. al mi5mo 
tiempo. e§a mi5ma diver5idad de aproximaciones le da al concepto de cultura escolar una gran 
potencialidad teórica, al posibilitar múltiples herramientas de acercami~nto para entender lo 
qu~ pasa en el interior d~ las escuelas. 

Markr f"""'EIi<H 
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miembros el carácter de una organización, mientras que 105 estudios de la cuttura escolar lo 
hacen en lo que los propios miembros piensan y creen_ La cultura tiene que ver con valores, 
significados y creencias mientras que el clima se refiere a la percepción de eS05 valores, 
signjficados y creencias. Por lo tanto el análisis de la cultura está basado en lo que los propios 
individuos creen; mientras que la investigación del clima se funda en lo que los individuos 
perciben que sus colegas piensan o creen. 

Los estudios del clima escolar tienden ~ utiliZir estrategias cuantitativas como encuestas, 
escalas actitudinales y observaciones estructuradas. En tanto, las investigaciones de la cultura 
escolar generalmente implican obsefVaciooes intensivas y entrevistas en profundidad, en el 
estilo de la investigación antropológica (Schoen, 1005). 

hte breve análisis indiCil que los cooceptos de clima y de cultura escolar no deberían 
usarse en forma intercambiable. Sin embargo, las diferencias sefial .. das operan más bien en un 
nivel teórico, ya que en investigaciones concretas persiste un cierto grado de ambig(iedad. 

A diferencia del de cultura escolar que reconoce influencias teóricas vari~as, el concepto 
de gramática escolar fue propuesto desde la disciplina de la historia de la educación norteamerica 
(T yack y Tobín, 1994; Tyack y Cub.ln, 1001) para hacerreferenda a las "estructuras. reglas y prácticas 
que organizan la labor de la instrucción". Estas regularid~~ de la organización incluyen "prácticas 
tan familiares como la graduación de los alumnos por ed;¡de~ la división del conocimiento por 
materias separadas yel aula autónoma con un s.oIo maestro"(Tyack yCuban, 1001,13). 

Los autores llegan a este concepto estableciendo una comparación entre la gramática 
de la lengua y la de la escuela. Asi plantean que, en el mismo sentido que un hablante de la 
lengua interior iza las reglas gramaticales, los miembros de una institución educativa manejan 
en un nivel consciente -y, e n muchos casos, inconsciente-, las normas explicitas e implícitas 
que regulan el funcionamiento de la escuela fTyack yTobin, 1994)_ 

El carácter perdurable de la gramática escolar les permite a Tyack y Tobín (1994) y a Tyack 
y Cuban (1001) eKplicar la naturaleza estable y resistente al cambio de las prácticas y relaciones 
fundamentales dentro de la escuela. Son esas reglas que con5lítuyen el "nÚclffi duro" de la 
escolaridad las que definen en el inuginario social lo que es una "verdildera escuela"_ La consi~tenci3 
de ese formato es lo que ha mantenido la legitimidad 50Cial de la educación. Los docentes y las 
docentes han sido 5Ocializados en esta gramiÍtIcii como estudiantes y para el momento que inician 
IU actividad profesional la asumen tomo naturaL como "la forma en que la, cosas ,Iempre han 
sido~ En este ~entido, Tyack y Cuban (2001) adaran que la grilmátíca es descriptiva, al :.eñalar cómo 
son las cosas y, al mjsmo tiempo, tiene una función prescriptiva al determinar cómo deben s.er. 

2% l.Ia,io f,,~f'·o, 
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los dm tipo'! dto ClasifiCiKiof'1ts de los elementos ydi~que (onfOfmilf'l la(ullvr~ 
ucolu que ~e h.ln presentado, tMltoaquel1e» orientados;¡ 1 .. dtofiniclón dto tipo!ogl:ascomo les 
Que on¡¡~n iun los eltmentO'l en niveles o c~p~s han dtmostrade su uti~dad como herramientas 
ana~tlc~s poderoS,)s <!n la reaWzaclón de nUlT14!rosos estudios acerca df!' la cultura escolar. 

Conu'"," ,.lIIdonildas: Cllmil ascol., ,. ,""""1«1 escolilr 

OnileICoI. 

la noción de clima e-!0C01.Jr tmt<gió dl" (;a Invt!stigac:ión sobre tseuelas cfica.ces y se ~1.lI 
en la identifiución de un conjunlo de (ilract~íWcas int<!m.J.S comunes il lu eKuel.s con un 
illtO glado de eficacia (Schoen, 200sJ. l.iIs ln~úgiKlones iOr.e le» f'fec:Ios de l. exuela en los 
'Pferldizaj~ del alumn<Kio han sido un lem.importanle en la i~giKlón I!Oucativa desde 
los .ños 60. Sin emba,go, los primeros H tudllK de tsle tipo fueron e,itk:3dos poi' enfatizar 
cllccslvamente la influencia. de ,,-, (ar.ctt:flstít~s ma1~ia.1ts d .. 1M escuelas y desc:lJirlar el 
comportamiento de!oUs docentes y "-s CMaC!erístlcls de la organización. 

A fine-s de los 70. en ","secuencia, 1" atención de los estudi05 iKerca dt la efica<: la de las 
eKuel~5 cambia y pone en su cmtro las eara<:te,ístic~s Vinculadas .. la organlZdCión, forma y 
contenido dela escolaridad. A5l es como t i concepto de clima escol;.!r -<1 ethos- cobra rel .. vancia. 
El clima de una organización ha sido f,ecuentemtnte comp¡nado con la pe'sonalldad de un 
I"dividuo. Es definido como una cualidad dvr~der~ del ambiente Il'IIerno de l. org.ninclón 
,,1 como es experimentado por sus miembros 'J que afecta .lU comportamiento, Aplicado a 
l. eKvela, N sido usado para d~1r en ¡¡on r.<!Otido ",",¡)Iio las per(epc~ q~ e l pe,:;on"'¡ 

docente tieoe de su ambiente de tr.~jo, lis Htructuras fOI'ma1es e informales 'J 11$ relacione<; 
loOCiale$ (KowalJ.ki 'J Hennann, 20081. Generalmente el dirna e5ColI, 'le ha ellurliado a partir de 
ffiCU('St;I$ .u!c<tdm..,iW.Jd.Js 'J esobs . ctltudina1es.. 

Los conceplos df!' clima ncolot 'J cvhuro ~,oIor :;on IBiKIOi t'ecuenl~e como 
sinónimO!; en lo!; textos eduCltlvos.. ,1.191011\0.1 .utor~ y autor • .i dlscut~n !oUS dif~erKia.l 
y defienden un U!.D m~s preciso de los ml~ De lodo.l modos, tampoco hay ", cue rdos 
dei\ nltivos acerca de cuiJes!.Dn lu dif~en,las entre uno 'J otro conctpto, Mientras una p;Jrte 
Jonlene que c~ma 1'.1 un concepto más amplio que el de cu/tur;¡ escola, (Taglurl y litwin, 
t968), otra afirma que el elimi constituye uno de los nivt!les de la (u ltura de las escuelas 
ISc hoen yTeddHe, 2008). 

Van Houtle (2005) sostiene que si bien existe un alto grado de ambüilüedad con 
re¡.pecto al us.o que se hice de limbos tonceptos en la investigadoo eduativa. es po:;ible 
~a, ai9vo~s diferend<lS. Entre In mis importante<; e<;tin las ' ef~ld.as al foco de análisis 
y alos m~todlK de esTUdio. Lu in~$tí\ladone$ sobre dima seclMltran t n cómo pe<clben los 
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Los mitos son relatos que articulan con el pasado de la institución y expresan una ~Ie~,ión 
de event05 que han sido importantes para los miembros de la e~cuela. EsUn generalmente 
centrados en acciooes o decisiones tomadas por actores particulares considerados héroe5 o 
heroina~ de la e5cuela. por cuómto representóm dertu características individu,¡le~ valorilda~ por 
los miembros. Pued~ tratarse de individuos fundador~s de la institución. dO(~ntes esp~cial~s o 
estl.ldiantes cuyas acciones corporizan los valores fundamental~s de la escuela. 

Otros artefactos son Iossimbolos que indican el signiftcado que los miembros le asignan a 
diversas fundone5, a5pect05 o proce~05 de la e5cuela. 

En loque respectaalotrocomponentedee$tenivel.~~de<:ir Impatronesde comportamiento. 
es posible encontrar costumbres, ritual~s y procrdimientos. En cada escuela tiende a establecerle 
un cierto patrón de comport~miento que no es el resultado de un ~cuerdo form~1 5ino que se 
desarrolla a partir del comportamiento aceptado o reforzado dI' los mi!'mbros. 

Las costumbns refieren al 'modo !'n qu!' SI' hacen las cosas aquí' que es g!'neralmente 
caract@rlsticod@ un grupo. En tanto I"E'gulares, las costumbres permiten pr@decircómo otros 
en la escuela van ~ re",clon~r y qué ~cciones van ~ tomar. Si bien algunas Vec~1 ~~ posible 
reconocer ciertas Cl"E'encias en la base de e~tas costumbres, en la mayoría de los casos re~ulta 
dificii al estar muy a5entada5 y naturalizadils. 

Los p!ocedimitnros, @n ,ambio, suelen ~r más fkiles de interpretar. En muchos casos 
indu50 son demand"dos por in5litucione5 extern,,~ a lil escuela, como por ejemplo el Mini5terio 
de Educación u otras agencias estatales. Los procedimientos requeridos desde afuera ~on 
menm relevantts desde el punto de vista del análisis de la cultura qlJe lo~ d@~arrollados en el 
Interior de I~ escuela, porqlJe e5l0s últimos renejan a((ione5 que h~n sido consider~da~ valiosa~ 
en algún mom@!ntodelahistoriadelainstitucióny,porlotanto, resultan institucionalizados. 

Por su parte, los ritualeldescriben las costumbres vinculada5 a un derto evento que tiene 
significado para los miembros dt un grupo. En las tscu~las, por ~j~mplo, ~stán asociados a 
las celebr;¡cion~s de fKhas patri;¡~, las graduacion~s, la jub~;¡dón de docentes. hto~ eventos 
se llevan a cabo siguiendo un protocolo r@!lativamente tstable que compl"E'nde una serie de 
actividades que enfatizan la importanci~ que los particip~ntes les asignan. 

En sintasls 

Pu~de decirse que según esta clasificación de elementos cultural~s ~n niv~les propuesta 
por 5ch~in (1985), la cultura de liI escuela está compue~ta por eleme'ltos latentes o implícito~, 
como pre5upue5l0s bá5icos. valores y normóu. qu~ se manifiestiln a travésde artefa<:tos culturale~ 
como mitos, ht"roes y h@!roínas,yporproc@dimientos_Estostresniveles,si bi@!n dif~rentes, est~n 
i'lterrelacionado~ en I~ medida en que unos influyen y se expresan en los otros. 

Mar", f>ln..- Elí", 
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El nivel m~s profundo, ~s tangible de I¡¡ (yltur~ comprHlde lo~ II.IP\lfJtOJ báJkoJ 
que r.on compartidos por d()(ente~: e~tOJ COlUlituyen el centro de la c;ultut~ escolar, LO!; 
presupuestos b,hlcos Jon aquellas creencias iI,ept~das como verd;¡der~J. Por su c~ráct~ 
natur¡¡lizado, el persanill dou mte suele no ser conKiente de los supueSlos que subyacen en 
la Interpretición de su. prácti"s cotldlanu. Estos supuestos suelen pr.:rm.necer en un nivel 
Inconsciente hasta que son disputados por otro miembro de la ,omunidad (COlega, estudiante, 
padre ), Como consecuencia de es.tiil confrontación, el cuerpo docMte ref!c)lo!1a sobl"e w 
(OfTl port.mimlo y adq uiell! rn.Jo~' concitr>ci. de lo. preJl.lpl.lestos QUe U I'n implkilo. IMI"J 
interp,el;,clOOes de sus propi,n ac(ÍOnes, 

'kMin (1985) da!Jftu los SUPUfll~ ~os @ncincogruposen taonlo w u!llele n 1: la 
.ela, ióf> de ~ Ofganiz;,c;lón UII" JU IMloma, .. Mhll'ClIezCl de ... palld.1d Y l. ~rd&d. el c".,jtle . 
de 1. MluraluA hllmilno), la nittu~lfn de I.i actiYidad humana y ~ fo • ...., de lIS relaciern's 
h...,., aflu, b!it~ dlmensklnes rellt"n c~tiene~ tund<lment.~ que la gt'fI!(' enf",,,!,) 
PMl'I'IaOrnt~fl!e e fl w vidill, POI' e~plo. ~ carácter de I¡¡ na!u.aleu human.. \f refiere 
a cuestiones tales come. por tiemple. lIlos seres hu....,nos wn eSer!cialmente "buenos" o 
'males: y si SU! posibilidilldes de P'09"fiO ('SUn dete.minadas desde el naelm~nto o pueden 
cambiar y desarrollarse, 

la • .".IDrn, nOrm4lli 

\.os valores :te refieren a lo qut el ptofelOritdo cree que es "huMO: "cOI"tt:le"e "dese.ble". 
Ref\tjafl, cerne diri.Jn Fuhn y Hargrea\lfl (1 \199), itquelle PO' lo ~ "". la pe,." lueh",", El 
pet"Wflal docente, pOI' ejemplo, ~en consOder", que el .t'ipfto poi' ollas pelWf"!iU a que la 
colaboración lOn importantes,btos v"'orM. que no Ioiemprt' SOf'l compl"'a"~" conscientes. 
:;e lfadUCIffi ti, normas de conducl4 que funcionan como ,~~ noesu;ln eSldble-<iendo el 
comport;¡mien!o coruJderido de:;eib!t, Por ejemplo. e~isten normis -no sjemple eJpllcil.n
en re laCIón con la vestimenta Que docentes deber"'n OIM, ~ tipo de lenguaje I emplur 
iKOf'd(' a quienes son ~ interlocutores, y las iKciones qlH' deben'iln t'II'lpten.(lfr en rl!lKión 
con tu formiKión continui. 

la, orteforctos 

El tercer nivel en la clasifk;aclón d e Scheln (1985) incluye los flrtl!fartoJ - mito s. héroes 
y !lmbelos y las prácticfI! -pat.one ~ de compartimiento observable, Estos arteflCtos y 
p.actlclI pe:ormiten 'visualin '" lo~ prhup!.ltstO$ básKOS, 10$ valores '1 no.mas de 10$ 
mlemb.os de la in$til\Jción, 
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Creencias y presupuestos positivos acerao del potencial de sus estudiantes y docentes 
pira allfender Y crecer, 

Un" comunidad fuerte que USi! conocimiento, experieflcia, e investig"ción par" 
mejorar la práctici. 

Un" red informal que promue~ un positivo flujo de la información. 

ConduC(ión compa.rtid" que mantiene un equilibrio ent~ continuidad e innovación. 

Rituales y ceremonias que refuerzan los valores fufldamentiles. 

Relatos que celebran los ~xitos y reconocen h~roes y heroinas. 

Un entorno f1sic:o que simboliza alegrf" y orgullo. 

Un sentido compartido de respeto y cuidado. 

En un sentido similar, Hargreaves (l99S¡ clasifica la culturi ~olu en cuatro tipos extremos: 
tradicionaL centrada en el bienestar, de in~midero (o ambiente protegido) y anómica. Esta 
clasificación se baoSi! en el grado de control y de cohesión social que muestra la e'iCuela. El autor 
sostiene que las escuelas tienen dos tipos de necesidades que est;Ín O!n pennanente tensión. Por 
un lado la necesidad de ejercer un control soci"lligado al logro de sus metas, io que requiere 
que docentes yestudiantes trabajen de uni manera ordenada y. por otro. la necesidad de lograr 
cierto grado de cohesión socia~ lo que implica construir y mantener buenas relaciones entre los 
miembros de la escuela. Hargreaves sugiere que hay un niV!':1 óptimo de atención conjunta de 
ambas necesidades que evita caerefllosextremos representados por los cuatro tipos enumerados 
anteriormente. Se reconoce que,si bien pocas escuelas se ubicim efectivamente en estos extremos, 
1" tipología tiene un" utilidad heurhtiao para interpretar 1" cultura escolar de instituciones reales. 

Un segundo tipo de clasificación consiste en la identificación de niveles -Q capas- par" 
organilar kls diver!iQS <!Iernentos cutrurales y describir así la cutrura ~olar. El mOO"lo dHarrollado 
por Sd1ein (1985), el más conocidoy aceptado. comprende tres niYeIes. Estos niveles difieren unos de 
otros en t:t':rminos de ti accesibilidad y visibilidad dentro de las t'SCuelas de los elementos cultl.lrales 
que los componen yen el grado de condenda que tienen de dichos elementos los miembros de la 
comunidad escolar. En el primer niV!':l, ef más abstracto y difícil para investigar, se ubican los 5Uj"XJ~5tos 
básicos que constituyen la esencia de laorganización En un segundo nive~ caracteri7adopor un mayor 
grado de conciencia, se encuentr-mlos valoreI. El te"er nivel comprende los artefactos y prodws 
vinculadas i las manife5t:aciones culturales y a los patrones de comportamiento de los miembros de 
la organización. A c:ontinuadón §e describe cada uno de estos niveles en mayor detaHe. 
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Una perspectiva clara, precisa, pero ambiciosa que oriente el trabajo, 

Un currículo, formas de I"nsl"nanla, I"valuacionl"s y oportunidadl"~ dI" aprl"ndizaj l" 
que I"stén clanlml"ntl" vinculadas a la perspectiva adoptada y a la~ n",c",sidad~~ e 
intereses dI" I"studiantiles. 

Suficiente tiempo Pilra que esrudi¡mtes y docentes trabajen. 

Un foco pef~istente en el aprendizaje de estudiantes y docentes, conjuntamente 
'0'1 ulla mntillua discusión ",ntre 105 mi",mbrm d", la in5titu,ÍÓ/1 sobr~ la calidad d",¡ 
trabajo dI" cada uno. 

Relacionl"s próximas dI" apoyo mutuo I"ntrl" docentes y "studiantl"s, y doc~nt~s y 
e>tudiant~ entre si, 

Mu,has oportunidades Pilra cre~r cultura, diKutir cuestiones fundament~le~, a~umir 
r",~ponsabilidad"s, ,,,Iebrar los logros individual"s y grupa~s. 

Per50n~1 directivo~ que promueve confianu, forrnadón permanente, flexib~idad, 
a~umir rie~gos, innovación y adaptación al cambio. 

Toma de decisiones ba5ada en información precisa y actualizada, tanto cualitativa 
como cuantitativa aC"'fCa dI" los avancl"s logrado~. 

Apoyo sostenido de Io~ padre5 y madres. 

Flexibilidad por part", d", las autoridades ",ducatlvas y apoyo para propu",stas 
escolues altemativiS. 

En ",sta misma Ilnl"a, Deal y Petl"rson (2009), cuyos trabajos en este campo s~ encuentran 
entre los más conocidos e influyentes, comparan la~ e5cuela5 (0'1 tribus Que e~presan su cultura 
(ompleja y única a través de: al una visión y valores, b) ritual",s y (eremofiia~, ,) historia y relato5, 
y d) arQuit",ctura y art!'factos. Asimismo, sosti<!fll"n qul" la~ dirKcionl"~ dI" las ",scu!'la~ influyen 
en la cultura de la I"scul"la de muchas maneras promOViendo culturas positivas o"tóxicas", Una 
pe~ona directiva capaz, a trav~s del tif!mpo, puf!df! transformar una cultura tóxica en Ul'\a 
positiva, si lleva adelante sus actividades cotidianas de forma juiciosa, apasionada yartlstica. 
Para e>t05 autore~, una cultur¡¡ eKoIar positiv~ implk~ I~s siguientes caracterí>tica5: 

Una misión , ,,,ntrada ",n el aprendizaje de e5tudiante y doc",nte 

Un rico sentido de la hi>toria y los propósitos. 

Valoresfundamf!ntalf!sdl" coll"gialidad,desempeñoy mejoraqul" produ<;eaprendil~je' 
yotro~ r!'5ultado~ de ,alidad par~ todos los ~ujetos. 
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modo en que lo hacen. En consecuencia, el primer paso en el estudio de li cultura escolar es 
li identificación de indicadores apropiados (por ejemplo normas, procedimientos, rituales) y la 
selección de medios para documentar y analizaresos indicadores. 

los estudios de la cultura escolar tienden a re<:unir a dos enfoques metodológicos. Por un 
lado están Iosque prefieren métodos de liantropologri, tales como como etnografli.observación 
y entrevistas (por ejemplo Goodlad, 1984: Deal y Peterson, 2009; lieberman, Saxl y Miles, 1988) 
y, por otro, quienes uti~zan primordialmente m@todos cuantitativos de investigación como 
escalas ilctitudinales, encuestas y análisis de documentos de archillO -registros de asistenciil. 
calificaciones. tasas de graduaci6n- (por ejemplo Cavanagh y Dellar, 2001). 

las investigaciones que se inscriben en forma definida en la tradición interpretativa se 
aproximan a la cultura escolar po. medio de la etn09rafía y es en el marco de la perspectiva 
estructural funcionalista donde tiende a concentrarse un mayor uso de m@todoscuantitativos, 
pero en los últimos años muchos investigadores están combinando ambos tipos de métodos 
paril generar un conjunto más rico de fnformación y. al mismo tiempo. balancear las limitaciones 
inherentes a cada tipo de aproximación. 

Modos de desaibir ho cuttul'ilescolilr. Tipologlas y nlvetes 

Las definiciones de cultura escolar refieren claramente a una variedad de elementos 
(ulturales. Todas incluyen referenciis a cuestiones tales como presupuestos básicos, cruncias, 
tradiciones, normas, valores, artefactos culturales. A los efectos de describir y organizar estos 
elementos para su estudio se han creado diferentes clasificaciones que, si bien solo representan 
modos ideales y son siempre incompletos, constituyen instrumentos útiles para analizar la vida 
escolar (Stoll y Fink, 1996). 

Hay dos tipos principales de clasificaciones, uno est~ orientado a la comtrucci6n de 
tipologlas que catalogan las culturas escolilres de acuerdo con la posesión de ciertos rasgos 
y otfO tipo que organiza los elementos culturales en diversos niveles según su grado de 
accesibiHdad y visibilidad. 

Dentro del primer tipo, Se encuentran e.tudios que retoman las perspectivas de las 
Investigaciones sobre el cambio escolar (por ejemplo Ful!.an, 1995. 2002) Y mbre escuelas 
eficaces (por ejemplo Teddlie y Reynolds, 2000). la preocupación de estas indagaciones e~ 
identificar carilcterísticas de la cultur~ escolar que están asociadas a la producción de cambios 
positivos en las escuelas y de mayores logros aCildémicos en los estudiilntes. 

Por ejemplo, en una revisión de la bibliografla sobtl'! el tema, Brown (2004) identifica una 
serie de rasgos que caracterizan la cultura de las escuelas que promueven aprendizajes de 
calidad. Los más importantes son los siguientes: 
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socie<W.des ~ I,IS que ~in in~!.. O\:.as, en unto, @f1f~tiun en eliII'IoSisls do! rH90S cultura~ 
partk ul.ilres que proml.lell@f1ellogo'ode los pr~os de \;1 organiuc:i6n En.ll11bos "sos estin 
uWil~te interesadiu@f1 de1<:ubir los roles que los distíntO'l asped:os de las prktlcas cultura~ 
cumplen en el ~ostenimiento de la (ultu •• cgmo un sistema, poniendo especial énfuis en las 
funciones que cumplen Io~ ilitemllS de significados (Morgan. Frost y POIldy, 19831. 

T I'fHIIcltÍn ¡n' .. rptehltiwl 

En este marco. la cultl>fil es una rnM¡forll fundacional loo OI'gani~Kk5n t i IInl cultura. 
entendilfj como un :¡j~tema de significados que e~ fruto de las inlltfac~ 1«i¡¡le) entre l o~ 

mIembrOl.bpKfficamente,lacultura r~tlllidi!ntidaddeIaOfg.arolladÓn ,bta pe!spectiva 
Pfomu_ "Una viWin de !.as Of9Inl:Ktone. como fomlon elCpft!iiVI!-. ,...,.lfeSlI{~ de 
(on~roda humana. Las OI9llflizadones JOI'l entendidas y anab~s no tanto en t.,minos 
Konóm~omaterj;J/n, sinoen Ibminmde s~a~lo~ ex~sivru, idexiof)jle¡ y$lmbó!icos' 
(Sml"ich, 1981,pp. 147·]48). 

Los investigadores e illYestig~,!IJ que comparten este punto de visU frKuentemente se 
apoyan en las ideas de! antropólogo úceru (1973), quien sostiene que la cultura es 001 red de 
significados o un conjunto de ci_s Ideaclonltes que e~t;j implícito en el orden de ~(a eventos 
ob~rvables. Estos significados ¡.on el p'oducto de la interacción y negociación socllll y guían 
la definición de la $~uación que Uenen los miembros dO!' la organizilción y. evenlu~lmente, ~us 
aClos. Una preocupa<ión común dl!nll'O de este enfoque es comprendO!'r lal!lCperlencia ~ubjetiva 
de Io~ indiYidoos. las teorias inte!pretalivils se construyen desde la pe!s.pe-ctlva di! quienes 
K llian rn ~!u y d~e la de qujen InVf!"~. 

~ ~gk:ol que, prMOfi' .., IIftuda traodldWl 

Ambo» pe'spedivon ...... sido ~bmente utilizitdon y .... n hecho Im¡:iorfanles aporte!: 
en e! estudio de la cultur¡¡ escolill. l a ~spKliYa interpretativa es m"s ~opiadil pilra 
IdentI1íCl! Ion p;¡rticularid<odn QUI! distinguen una organilitd6n y la 1'IiI (~ n link a m~ntra, 
que e! enfoq~ e-structural-funcion~lstl está ~~ O!i@f1tado a encontrar palrones cultural~ 
que hKen i una organización mis eficaz. En otrn palabrili, este ul\irml I!IIfoque proporciona 
má~ oportunidades para comparar organililciones sobre la base de cierto~ aspectos que se 
cons ideran fundamentales. En este Sfnlldo, la perspectiva estructural funclonlll~ta tiende iI ser 
m~s apropiada cuando se hace necesa.iO estudia' un numNO cOnl¡ióe!able de Instituciones y se 
requie!e arriba. a resultados con cimo nivel de gener~indón. 

Cu.!qum ~a el enfoque teórico adoptado. I1 naturaleza abstrAda e Intangible de l. 
cuhura eKOIiIr plantea grandes d ificul\ade ~ para su eiludio. No hay Un;Jo manera sencilla de 
accede, • los prewpuestos y valores (fIJe h~ que indMduos o grupos 51! tOll'lpo.ten del 
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A pesar de las distinciones que se plantean, cultura escolar, clima escolar y gramáticil de la 
~scuela son uti~zados, en ocasiones, en forma indiferenciada. El conc~pto d~ cultura presenta 
una gran complejidad porque proviene de tlildiciones teÓficas diversas. LiI mismil situación 
se da con el de clima escolólf. En cambio. gramática escolar emerge de obras particulares. Su 
definición conceptual es más bien sencilla y originalmente vinculada a cuestiones especificas. 
Sin embargo, su uso posterior ha ensanchado su signitiudo, ace"ándolo en algunos casos 
al de cultura escolar. Comparándolo con el uso que se hace del concepto de cultura escolar, 
parecerla que gramática hace referencia a rilsgos generales comun,",s a todas l;os ."cuelas, o 
a las escuelas de un cierto conte)(fo o nivel. En Cilmbio el de cultura es usado más bien para 
caracterizar pt"culiaridades oj.., las escuelas que las hacen distintas unas de otras. 

Los tres conceptos aparecen originalmente pt"n2dos para referirse al profesorado (sus 
representaciones. valores. formas de relacionarse) aunque muchas de las investigaciones que se 
vienen realiZilndo en su marco más recientemente toman t<lmbién las perspectivas estudiilntiles. 

Para finalizar, es importante senalil'. como lo hilce Vir'lao (2002), Que más allá del indudable 
valor Que tienen para la investigación y política educativa las nociones de cultura. clima y 
gramática escolar, es necesario evit<lr el nesgo de Que un excesivo@nfasisenlascontinuidades 
y regularidades que persisten en la escuela haga perder de vista las p-osibilidades de cambio 
y renovación Que estas mismas tambi@n tienen. No hay que olvidar que la cultura tiene un 
carácter estable; pero t<lmbién una propiedad dinámica de renovarse a 51 misma. 
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