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LA SATISFACCION LABORAL Y SU INCIDENCIA EN LA 
COMPETITIVIDAD DE LOS EMPLEADOS DE LA DIRECCION DE 
PLANIFICACION Y DESARROLLO DE LA GOBERNACION DEL 

1
ESTADO COJEDES

El presente trabajo de investigación tiene como propósito analizar el nivel de 
Satisfacción Laboral y su Incidencia en la Competitividad de los Empleados de la 
Dirección de Planificación y Desarrollo de la Gobernación del estado Cojedes, 
entre las principales teorías que sustentaron el estudio figuran: la motivación, 
satisfacción laboral, competitividad y calidad total. Se trata de un estudio de tipo 
descriptivo, orientado a la investigación de campo con la intención de medir la 
eficacia, eficiencia y efectividad de la institución. La muestra estuvo constituida por 
30 empleados a los cuales se les aplicó una encuesta en su modalidad de 
cuestionario de 32 itemes utilizados para recabar información. El análisis e 
interpretación de los resultados permitió obtener las siguientes conclusiones: se 
evidenció que la Dirección de Planificación, no cuenta con un manual de normas y 
procedimientos, así mismo los empleados presentan actitudes que denotan 
insatisfacción laboral y desmotivación en el cumplimiento de sus funciones, lo que 
refleja baja competitividad aunado a la ausencia de relaciones armoniosas y de 
cooperación.
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THE LABOR SATISFACTION, AND ITS INCIDENCE IN THE 
EMPLOYEE'ES COMPETIVITY OF THE DIRECCCION OF 

PLANIFICATION AND DEVELOPMENT OF THE GOVERNMENT 
OF COJEDES STATE

The present work of the investigation, has as purpose of analizing the level of 
satisfaction, and rivality of the employees of the direction of planification and 
development of the government of Cojedes state, among the principals theories 
that support the investigation are: the movitation, the labor satisfaction, rivality and 
total quality. Its about an investigation of description, guided to the investigation 
field, with the intention of messuring the efficacy, and the efficiency of the 
institution. The sample was stablish by 30 employees who took a survey in a test of 
32 items utilized to get information. The analisis and interpretation of the result 
allowed to get the following conclutions: it was evident that the executive board of 
planning doesn't have a manual of rules and procedures, at the same time, the 
employees show attitudes of unsatisfation at work, neglection while working. It 
shows low rivality, plus abcence of friendly relations and cooperation.

Key words: labor satisfaction, rivality, employee.

ABSTRACT

INTRODUCCIÓN

Las organizaciones son entes sociales, que viven en constante evolución, 
bien sea para perfeccionar su estructura y procesos o para adaptarse a su 
entorno, buscando siempre estar a la vanguardia dentro del mercado, 
independientemente de la razón social por la que se rige. Para que la 
organización sea capaz de incorporar esos cambios de manera efectiva, 
debe contar con una conducción gerencial apropiada que la oriente hacia 
un proceso de innovación continua y cumpla con las exigencias de los 
trabajadores, quienes demandan condiciones justas en el área del trabajo. 

En tal sentido, los trabajadores son pieza clave para lograr el desarrollo y 
el cambio en las organizaciones, debido a que pasan la mayor parte de su 
tiempo en el área laboral y de esta interacción depende que su paso por 
ellas sea satisfactoria y estimulante, como también puede ser insatisfactoria 
y desagradable. 

La presente investigación, mide la Satisfacción Laboral, representada por 
un sistema de diagnóstico que permite conocer la salud organizacional de la 
Dirección de Planificación y Desarrollo de la Gobernación del estado 
Cojedes, para de esta manera obtener resultados que coadyuven a iden-
tificar los problemas de mayor preocupación, las causas de descontento del 
personal y los factores que aportan a la satisfacción en general. Todo lo 
anterior constituye un nuevo proceso de gestión que tiende a reactivar la 
pertinencia social de las instituciones para el incremento de la compe-
titividad.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Un elemento importante dentro de la teoría organizacional, es que 

concibe a las organizaciones como un conjunto de personas motivadas, que 
persiguen objetivos comunes previamente establecidos y comparten un 
espacio determinado, en el cual se realizan todas las interacciones de los 
integrantes de la misma. En relación a esto Chiavenato (2002), expresa que 
“la organización es un sistema de actividades conscientemente coordinadas 
de dos o mas personas.” En virtud  del análisis presentado por el autor antes 
citado, se infiere que las características del ambiente, en el cual los 
empleados interactúan, influyen en su comportamiento  y contribuyen a la 
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efectividad organizacional, repercutiendo en la satisfacción laboral.
En este sentido, el estudio de la Satisfacción Laboral y su Incidencia en la 

Competitividad, viene a ser un elemento importante para el desarrollo del 
talento, que es lo que las organizaciones de hoy en día necesitan.

El recurso humano es el elemento principal de las organizaciones, por 
ello, se hace necesario propiciar un ambiente laboral adecuado que 
permita que los trabajadores logren sus objetivos para que influyan 
positivamente en las metas de la organización.

El Informe de Evaluación de Desempeño de los Organismos, realizado 
por la Unidad de Control de Gestión, durante el primer y segundo semestre 
del año 2003, refleja que las organizaciones gubernamentales del estado 
Cojedes carecen de valores y cultura organizacional, adiestramiento de 
personal, espacio laboral, métodos para evaluar el desempeño laboral que 
permita suministrar información necesaria, precisa y oportuna sobre el 
rendimiento, productividad y competitividad. Dicho informe evidencia 
también la necesidad urgente de actualizar y aplicar los instrumentos de 
gestión laboral, inadecuada integración grupal, carencia de sentido de 
pertenencia, cambios continuos en el estilo gerencial, falta de disciplina. 
Concluye además, que las personas encargadas de dirigir las instituciones 
no comparten los valores pertinentes que constituyen los cimientos del 
sistema gerencial de una organización; las culturas que han surgido se basan 
en las pautas de comportamiento de los empleados más antiguos que creen 
que su postura es la mejor y la única, suponiendo esto una baja en la calidad 
de servicio que se presta y en la competencia deseada del capital humano. 

Es importante resaltar que la Dirección de Planificación y Desarrollo de 
la Gobernación del Estado, objeto de esta investigación, está inmersa en 
esta realidad. Dicha Dirección se encuentra ubicada en el municipio San 
Carlos, es una unidad organizativa, se encarga de dirigir y promover el 
proceso de planificación y coordinación del sector público, teniendo como 
propósito apoyar la toma de decisiones sobre la ejecución de acciones que 
los organismos públicos y el gobierno ejecuten para impulsar el desarrollo 
del estado Cojedes, elaborando planes, programas y proyectos que tiendan 
a mejorar la calidad de vida en la población. Es importante destacar que en 
esta institución, de acuerdo a información suministrada por la Unidad de 
Planificación y Estadística, laboran 30 personas. 

Las unidades operativas que conforman la Dirección constituyen un 
medio adecuado para el logro de planes, objetivos y metas en pro de 
implementar auténticos procesos de desarrollo;  no obstante, la actitud de 

los funcionarios limitan la capacidad de gestión para un desempeño 
eficiente, razón por la cual se pretende realizar un estudio de la satisfacción 
laboral y su incidencia en la competitividad de los empleados de dicha 
institución, con el objetivo de lograr un personal competente, con una 
elevada motivación hacia el trabajo, que desarrolle sus actitudes naturales, 
incentivando su capacidad creativa y formando bases propias de la cultura 
organizacional de la institución. De lo anterior, surgen siguientes interro-
gantes: ¿Cuál es el nivel de formación de los empleados de la Dirección de 
Planificación y Desarrollo?, ¿Cuáles son los factores que repercuten en la 
competitividad de los empleados de la Dirección de Planificación y 
Desarrollo?

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN
Objetivo General
Analizar el nivel de satisfacción laboral y su incidencia en la compe-

titividad de los empleados de la Dirección de Planificación y Desarrollo de 
la Gobernación del estado Cojedes.

Objetivos Específicos
1- Determinar los niveles de satisfacción laboral  de los empleados de la 

Dirección de Planificación y Desarrollo.
2- Establecer el nivel de formación y actualización de los empleados de 

la Dirección de Planificación y Desarrollo.
3- Señalar los Factores que repercuten en la competitividad de los 

empleados de la Dirección de Planificación y Desarrollo.

MARCO TEÓRICO
Antecedentes
Oliva (2002), en su trabajo “El adiestramiento una ventaja competitiva 

para la empresa metalmecánica”. Caso de estudio: C.A. ARMCO 
VENEZOLANA. Valencia  Venezuela”, su diseño fue la investigación es de 
campo, con una población de 35 personas, la muestra empleada fue de 13 
trabajadores que se considera probabilística, el instrumento metodológico 
empleado fue un cuestionario y entrevistas estructuradas. Concluyó en su 
estudio que la empresa ha encontrado que el desarrollo organizado del plan 
de adiestramiento, propuesto en conjunto con la aplicación de técnicas 
apropiadas que incentiven el mejoramiento continúo, son las mejores 
armas para lograr la competencia deseada en el recurso humano de la 
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organización. 
Hurtado (2002), en su investigación denominada: “Evaluación de la 

cultura organizacional orientada a la calidad del servicio de las pequeñas y 
medianas organizaciones privadas de salud del estado Carabobo”, planteó 
la necesidad de identificar y evaluar la cultura organizacional, para así 
establecer las oportunidades de mejoras de la calidad de servicio que tienen 
las pequeñas y medianas organizaciones privadas de salud ante las 
diferentes exigencias que existen en el entorno. La recolección de datos la 
obtuvo en forma directa de la realidad, el método empleado fue de tipo 
deductivo. En los resultados detectó que en pequeñas organizaciones 
privadas de salud no se toma importancia de la calidad en lo que a la cultura 
organizacional se refiere ya que solo prevalece la cultura arraigada en cada 
una de las personas que conforman la organización.

BASES TEÓRICAS
Motivación y Satisfacción Laboral
Desde el punto de vista social, en los últimos 50 años se han desarrollado 

las transformaciones más aceleradas de las formas de satisfacer las necesi-
dades del hombre y las capacidades de la fuerza de trabajo, que se conocen  
en toda la historia de la humanidad. De hecho se ha producido un cambio 
agregado de técnica, conocimiento, actuación y pensamiento. El desarrollo 
de los recursos humanos, las nuevas tecnologías, el progreso de la ciencia y 
la dirección se entremezclan y apuntan en el mismo sentido, el papel activo 
es, en todo orden, del hombre y se centra en la solución de problemas, la 
creatividad y la innovación.

La transformación de la cultura organizacional que exige el mundo 
actual es un reto para el sistema empresarial. La cultura de una organi-
zación, a juicio de Chiavenato (citado), representa “Un patrón complejo de 
creencias, expectativas, ideas, valores, actitudes y conductas compartidas 
por los integrantes de una organización, en rasgos generales incluye: 
comportamiento de rutina, reglas del juego, sentimiento o clima, filosofía y 
otros”.

Teniendo en cuenta lo anterior, la respuesta al reto puede partir de 
diferentes caminos: de la generación empresarial/organizacional actual, de 
las futuras generaciones, de ambas inclusive. Es importante señalar que la 
motivación juega un importante papel en el impulsar al ser humano a 
actuar, lo que tiene su base en un conjunto de necesidades de diversa índole 
que el trabajador experimenta y que pueden ser satisfechas mediante su 

vínculo laboral. La motivación según Huerga (2001), es “un estado interno 
que excita y sostiene el comportamiento del hombre”. Es una fuerza interna 
que mueve a las personas a realizar una acción. Las motivaciones son tantas 
como los individuos. Esto hace que para estimular adecuadamente a cada 
trabajador, se requiera un conocimiento profundo de la caracterización o 
patrón general de su conducta.

En los seres humanos, el elemento motivacional engloba tanto los 
impulsos conscientes como los inconscientes. Las teorías de la motivación, 
en psicología, establecen un nivel de motivación primario, que se refiere a la 
satisfacción de las necesidades elementales, como respirar, comer o beber, y 
un nivel secundario referido a las necesidades sociales, como el logro o el 
afecto. Se supone que el primer nivel debe estar satisfecho antes de 
plantearse los secundarios. De este modo la productividad, competitividad 
y la motivación están relacionadas, lo que conlleva necesariamente a la 
afirmación de que si hay motivación necesariamente existen los otros 
elementos. 

Se han realizado investigaciones al respecto que han demostrando la 
existencia de trabajadores motivados que se sentían satisfechos, cuya 
productividad del trabajo, sin embargo, era baja. La productividad consiste 
en producir con el menor gasto de recursos materiales, humanos y 
financieros; el considerar que el aumento de la productividad está dado 
únicamente como resultado del esfuerzo físico y mental del trabajador y 
como consecuencia del incremento del esfuerzo del mismo es un error. 
Cabe resaltar la experiencia de Mayorga (2002), como consultora gerencial 
lo que le permite compartir estas afirmaciones y considerar que el directivo 
tiene que hacer algo más que dar órdenes si quiere que se haga un esfuerzo 
máximo para el logro de los objetivos organizacionales. Es por ello, que la 
satisfacción laboral, es la actitud que asume la persona respecto a su trabajo. 
Si la persona está muy satisfecha, en términos laborales adopta actitudes 
positivas ante el trabajo y viceversa.

La importancia de la satisfacción laboral es obvia, según plantea Robbins 
(2004), debido a que existen evidencias de que los trabajadores insatis-
fechos faltan al trabajo con más frecuencia y suelen renunciar más. Se ha 
demostrado que los trabajadores satisfechos gozan de mejor salud y viven 
más años.

En conclusión la satisfacción laboral se refleja en la vida particular del 
trabajador, por lo que la gerencia actual debe conocer las necesidades que 
experimentan los trabajadores y crear las vías necesarias para su 
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satisfacción. 
En síntesis, la teoría de la motivación y satisfacción laboral, es un insumo 

importante en el planteamiento de esta investigación, porque resulta claro 
que ambos aspectos son determinantes para introducir y manejar cambios 
para el mejoramiento organizacional.

La Competitividad 
De acuerdo a lo que plantea Márquez (2002), la competitividad es la 

capacidad de una organización pública o privada, lucrativa o no, de 
mantener sistemáticamente ventajas comparativas que le permitan alcan-
zar, sostener y mejorar una determinada posición en el entorno socioeconó-
mico. Este término es muy utilizado en los medios empresariales, políticos y 
socioeconómicos en general. A ello se debe la ampliación del marco de 
referencia de agentes económicos que han pasado de una actitud 
autoprotectora a un planteamiento más abierto, expansivo y proactivo. La 
competitividad tiene incidencia en la forma de plantear y desarrollar 
cualquier iniciativa de negocios, lo que está provocando obviamente una 
evolución en el modelo de empresa y empresario. 

Por otra parte, este concepto hace pensar en la idea "excelencia", o sea, 
con características de eficiencia y eficacia de la organización. La ventaja 
comparativa de una empresa o institución estaría en su habilidad, recursos, 
conocimientos y atributos, de los que dispone, los mismos de los que 
carecen sus competidores o que estos tienen en menor medida que hace 
posible la obtención de unos rendimientos superiores a los de aquellos, la 
competitividad es un elemento clave para el buen funcionamiento de 
cualquier empresa, sea pública o privada porque está dirigida a satisfacer la 
necesidades de aquellas personas usuarios de sus servicios, a través de 
estándares de excelencia.

En este sentido, la Dirección de Planificación y Desarrollo, al incorporar 
los principios de competitividad organizacional, obtendrá como resultado 
un clima de cooperación  y ayuda mutua en los equipos de trabajo, esto a su 
vez permitirá establecer visión común entre los empleados, propiciará la 
creatividad y originalidad, por último no solo repercutirá en la competi-
tividad de la institución sino también en la competitividad personal, la cual 
está determinada en gran medida por el equilibrio intelectual lingüístico, 
emocional y corporal, todo lo anterior permitirá contribuir a elevar los 
niveles de excelencia organizacional y personal.

MARCO METODOLÓGICO
La investigación de acuerdo al nivel de profundidad de sus objetivo es de 

tipo descriptiva, se orienta en un diseño de campo y documental, Las 
unidades de análisis la constituyen la totalidad de las personas que laboran 
en la Dirección de Planificación y Desarrollo, siendo conformada por 30 
personas que se desempeñan en la mencionada institución. En relación a la 
muestra esta está representada por la totalidad de la población o por el 
tamaño de la misma. La recolección de información se realizó a través de la 
encuesta en su modalidad de cuestionario, la cual se aplicó al personal de la 
Dirección, conformado por 32 itemes con las siguientes categorías de 
respuestas: muy de acuerdo, de acuerdo, indiferente, en desacuerdo, muy 
en desacuerdo. Para el análisis de los datos se utilizó la estadística 
descriptiva, a través de cuadros de distribución de frecuencias, porcentual y 
gráficos.

ANALISIS Y DISCUSION DE LOS RESULTADOS
En este capítulo, se describe el análisis de  los datos, representados por 

tablas contentivas de los ítems que conforman el instrumento de reco-
lección de información aplicado. Es pertinente destacar, que en el estudio 
se empleó la estadística descriptiva con la finalidad de interpretar los 
resultados obtenidos, presentados a través de cuadros y gráficos.

Indicador: Evaluación del Puesto   
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Gráfico Nº 1.

Fuente: datos propios

En el gráfico N° 1 se observa que el 25% de la población encuestada 
manifestó estar de acuerdo y otro 25% opinó estar muy en desacuerdo, lo 
que permite inferir que los empleados de la Dirección de Planificación y 
desarrollo de la Gobernación del estado Cojedes, en un porcentaje 
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significativo manifestaron no estar de acuerdo con la formación, perfil 
profesional y métodos de evaluación del personal debido a que las 
actividades que realizan no se corresponden con las funciones que cumplen 
en la institución.

Gráfico Nº 2.

Fuente: datos propios

Indicador: Políticas Administrativas
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Esta representación gráfica evidencia que el 25% de los encuestados 
manifestaron estar de acuerdo con las políticas administrativas existentes en 
la institución, mientras que el 28,3% afirmaron estar muy en desacuerdo. 
Esto permite deducir que presentan desacuerdo frente a los lineamientos o 
normas institucionales dirigidas a regular la relación laboral de los 
empleados.

Gráfico Nº 3.

Fuente: datos propios

Indicador: Motivación
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Este gráfico nos indica que el 33,3%  de los encuestados  manifestó estar 
en desacuerdo, mientras el 2, 2% opinó estar muy de acuerdo y el 17,8%  se 
mantuvo indiferente. Es importante destacar, que frente a estos resultados 

se observa que los empleados de la Dirección de Planificación no se sienten 
satisfechos con las funciones que cumplen, de igual manera la gerencia no 
contribuye al mejoramiento profesional del personal.

CONCLUSIONES
Entre las conclusiones más resaltantes obtenidas en la investigación se 

menciona que la Dirección de Planificación y Desarrollo de la Gobernación 
del estado no cuenta con un manual de normas y procedimientos que 
permita delinear los deberes, las condiciones y atribuciones del cargo, es 
decir no posee este tipo de inventario escrito de los hechos significativos, 
sobre la ejecución laboral, deberes y responsabilidades que cada empleado 
cumple en la institución, lo cual, fue confirmado por el 28.3% del personal 
encuestado en la presente investigación.

Los factores que favorecen la satisfacción laboral son: ingresos, sistemas 
de reconocimiento al desempeño, responsabilidad del individuo por el 
éxito o fracaso de las tareas, fomento y valor al trabajo, no obstante, de 
acuerdo a los resultados obtenidos los empleados el 72.2% de los 
empleados de la Dirección presentan actitudes que denotan insatisfacción 
laboral y desmotivación en el cumplimiento de sus funciones.

De acuerdo al 46.7% de la población encuestada, la institución no posee 
programas de actualización profesional que le permita a los empleados 
adquirir conocimientos continuamente, desarrollar habilidades, modificar 
actitudes negativas por unas más favorables y aumento de la motivación. 

En la institución existe baja competitividad laboral, motivado a la 
ausencia de relaciones armoniosas, cooperación y pro actividad.
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1CAUSAS Y CONSECUENCIAS DE LA VIOLENCIA ESCOLAR

La violencia escolar es una realidad latente que se observa diariamente en el 
contexto educativo y aunque la misma se origina por diferentes causas, es necesario 
resaltarla como problemática para poder enfrentarla y buscar las vías y medios que 
garanticen la solución a las diferentes consecuencias que de ella se generan. Por 
consiguiente, surge el presente análisis que se desarrollo bajo la metodología 
documental según Cohen y Marrión (2003); Orozco (2002) y Sabino (2000). En el 
mismo también se enfocan algunos criterios, conceptualizaciones y reflexiones 
para crear un interesante estudio titulado “Causas y Consecuencias de la Violencia 
Escolar”. El objetivo primordial del estudio consistió en analizar las causas y 
consecuencias que generan la violencia escolar, así como la determinación de 
estrategias pedagógicas para enfrentar la problemática. Verificando que la misma se 
observa en todos los niveles del sistema educativo, generada por múltiples factores: 
biológicos, psicológicos y sociales; con manifestaciones físicas y simbólicas de 
agresión que conllevan al conflicto entre los participantes del hecho educativo. Este 
trabajo funciona como medio reflexivo para los docentes, por ser los llamados a 
fomentar la paz, la convivencia y la igualdad escolar; tratando de incorporar a los 
padres, representantes y a la comunidad en general para lograr su participación en 
la promoción de la no violencia y de esta forma alcanzar el desarrollo integral de los 
educandos; por ser los jóvenes los verdaderos transformadores de las sociedades.

Descriptores: Violencia escolar, estrategias pedagógicas, agresión, conflicto, 
convivencia. 
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CAUSES AND CONSECUENCES OF SCHOOL VIOLENCE

School violence is a latent reality that is observed on a daily basis in the educational 
context, and even though its origin derives from different causes, it is necessary to 
highlight it as troublesome in order to be able to confront it as well as to look for ways 
and means to guarantee the solution to the different consecuences that derive from 
it. As a result, we present this current analysis which was developed under the 
documentary methodology following Cohen and Marrion (2003), Orozco (2002) 
and Sabino (2000). It focuses on some criteria, conceptualizations and reflexions to 
create an interesting study entitled “Causes and Consecuences of School Violence”. 
Its main objective was to analyze the causes and consecuences that generate school 
violence, as well as to determine the pedagogical strategies to confront such 
problem. By verifying that the latter is observed in all levels of the educational 
system, and that it is generated by multiple factors such as: biological, 
pshychological and social factors, with physical and symbolic manifestations of 
agression that are carried out by means of the conflict between the participants of 
the educational fact. This piece of work functions as a reflective means for the 
teaching staff, being them the ones called to promote the school`s peace, 
convivence and equality, while trying to involve the parents, tutors and the 
community in general in order to obtain their participation in the promotion of the 
non-violence, and in this way, reaching the integral development of those being 
educated, being the young students the true society`s transformers.

Key Words: School Violence, Pedagogic Strategies, Agresión, Conflict, Convivence.

ABSTRACT

INTRODUCCIÓN

La violencia en el ámbito educativo es un hecho que ha tenido fuerte 
repercusión en la formación de los educandos en las últimas décadas, 
constantemente se observan y se reseñan en la prensa situaciones agresivas 
desarrolladas en el contexto escolar. De esta manera las instituciones educa-
tivas se convierten en espacios donde se producen múltiples interacciones 
negativas entre los estudiantes y docentes; estas algunas veces terminan en 
enfrentamientos, generando la formación de grupos o sub grupos los cuales 
compiten por el poder y la autoridad dentro de la escuela Morales (2003, p. 
110).

Así mismo Abaricius (2002), señala a Planella considera a la violencia 
como “la situación o situaciones  donde dos o más individuos se enfrentan y 
una o más de las personas implicadas sale perjudicada, siendo agredida 
física o psicológicamente”. Esta concepción se debe diferenciar del término 
“conflicto” el cual aparece al encontrarse intereses opuestos y suele tener 
una connotación negativa, debido a que se suele confundir con la violencia. 

Al respecto, surge la inquietud de realizar esta investigación, cuya finali-
dad consiste en señalar las diferentes manifestaciones y formas de violencia 
escolar, así como las causas que la generan y sus posibles consecuencias; 
igualmente se plantean estrategias pedagógicas para solventar la situación.  

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Todos los individuos están sujetos a la socialización, considerado este 

como el proceso mediante el cual se inculca la cultura a los miembros de la 
sociedad y ésta se transmite a la vez de generación en generación, con ella 
se adquieren conocimientos específicos y se desarrollan las habilidades y 
potencialidades necesarias para una participación adecuada en la vida 
social; adaptándose de esta manera cada ciudadano a las normas de 
comportamiento característico de la sociedad a la que pertenecen. 

Así mismo la escuela como institución es el lugar donde el educando 
adquiere además de los conocimientos del currículo, como lo señala 
Bernstein (1990, p. 290) “aprende actitudes, emociones y comportamien-
tos que lo conllevan a reacciones diversas que pueden llegar a manifestarse 
como muy sutiles o de lo contrario en forma violenta y agresiva”. En este 
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sentido, el docente debe tener un perfil  centrado en la creatividad que le 
permita diseñar estrategias para resolver cualquier tipo de situación de 
violencia presentadas  en el aula en forma reflexiva y crítica para  analizarlas 
y solucionarlas en cuanto sea posible. Garantizando la función liberadora 
del educando que lleva inmersa la educación. Algunos investigadores, entre 
ellos Debarbieux (2003, p. 34) señala que no hay un factor único que la 
cause, sino modelos complejos ligados, por ejemplo, a la situación familiar, 
a las condiciones socioeconómicas y al estilo pedagógico de enseñanza. De 
este modo, los actos violentos detectados, pueden mejorar noblemente, 
considerando las relaciones afectivas que intercambia el docente con el 
educando y viceversa, día tras día.

Otro aspecto importante, a destacar es que la mayoría de estos niños 
agresivos son agredidos en sus hogares por sus padres o adultos significantes, 
copiando y manifestando estos patrones de conducta en el aula, dándose 
los casos de los niños que agreden a los otros porque sus padres se lo 
sugieren como mecanismo de defensa. Esta situación se complica cuando el 
docente abusa de su autoridad  provocando en el aula un clima de tensión 
difícil de contrarrestar, dando como resultado, la rebelión de los estudiantes 
contra ellos mismos. Este tipo de situación genera una incomunicación 
directa, donde el educando ataca las estructuras establecidas y crea sus 
propias normas. Creando la violencia en la mayoría de los casos por las 
relaciones de autoridad docente  educando. 

Considerando toda la realidad surgen las siguientes interrogantes para 
realizar la presente investigación: ¿Cómo se manifiesta la violencia escolar?, 
¿qué causas y consecuencias pueden generar la violencia escolar?, ¿qué 
estrategias pueden emplearse para disminuir la violencia escolar? Por lo 
tanto, se considera necesaria profundizar en el tema, a través de una 
investigación titulada: Causas y consecuencias de la violencia escolar y de 
esta forma crear la toma de conciencia en todos los involucrados en el 
hecho educativo con la intención de formar verdaderos ciudadanos.

OBJETIVO GENERAL
Analizar las causas y consecuencias que generan la violencia escolar.

Objetivos Específicos
- Describir las formas de  manifestación de  la violencia escolar en el 

aula.
- Señalar las causas y consecuencias que generan la violencia escolar.

- Identificar las estrategias que pueden emplearse para disminuir la 
violencia  escolar como problemática educativa.

JUSTIFICACIÓN
La violencia escolar es una realidad latente en el contexto educativo y 

aunque la misma se origina por diferentes causas, es necesario resaltarla 
como problemática que se vive día a día, la cual hay que enfrentarla. Por 
consiguiente surge el presente análisis, el cual se espera que contribuya a la 
reflexión de los docentes, así como también de los padres y representantes, 
por ser los primeros agentes socializadores; igualmente de la sociedad en 
general, ya que en ella se van a desenvolver como ciudadanos. De allí surge 
la importancia de esta investigación centrada en orientar a todos los 
comprometidos con el desarrollo integral de los individuos, en pro de 
armonía en el contexto educativo.

Aunque la temática ya ha sido estudiada por diversos investigadores, 
resulta de interés para motivar a instituciones y organismos comprometidos 
en la realización de estudios más complejos para mejorar la situación 
existente y por consiguiente la calidad de vida de los educandos, la misma 
también puede considerarse como una experiencia o antecedente para 
trabajos de investigación posteriores o en la ejecución de proyectos factibles 
relacionados con el tema.

MARCO TEÓRICO
Antecedentes de la Investigación
La presente investigación tiene como objetivo analizar las causas y 

consecuencias que genera la violencia escolar, ya su vez identificar algunas 
estrategias que ayuden a disminuir los conflictos en el aula por lo tanto vale 
considerar los siguientes trabajos, ya que los mismos guardan estrecha 
relación y pueden considerarse como antecedentes importantes. Al 
respecto, Fuertes (2000) en su trabajo titulado “El Grupo Familiar y las 
Manifestaciones de Conductas Agresivas de los Niños en Edad Escolar, de la 
Escuela Básica la Florida”, en Valencia - Carabobo; bajo la metodología de 
investigación descriptiva correlacional, señala que existe relación entre las 
conductas agresivas de los niños y el ambiente del grupo familiar, 
concluyendo que la tendencia de agresividad se desarrolla en hogares 
donde  predomina un ambiente conflictivo, el cual repercute en forma 
proporcional ante sus compañeros.

En este mismo orden de ideas Graterol J.(2004) en su trabajo titulado “La 
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Desintegración Familiar y la Violencia Escolar en los Niños de la Segunda  
Etapa de la Escuela Básica Simón Bolívar”, ubicada en Los Teques estado 
Miranda, empleando la investigación descriptiva, participativa, hace 
referencia como la desintegración familiar enmarcada en el maltrato físico 
verbal, ocasiona en los niños conductas agresivas marcadas por el 
desinterés, la desesperación y la desvalorización, tanto del individuo así 
como quienes lo rodean.

Finalmente Jiménez (2005), en su monografía “Las Conductas Agresivas, 
Producto de Hogares Conflictivos”, bajo el diseño de investigación histórica 
plantea que las conductas agresivas que se manifiestan en las aulas en los 
últimos diez (10) años, son producto del maltrato al cual el niño se ve 
sometido; ya sea por parte de los padres o algún otro miembro  del grupo 
familiar; siendo las familias  de más bajos recursos económicos la de mayor 
incidencia en violencia.

Bases Teóricas 
La violencia consiste en la agresión donde se enfrentan dos o más 

individuos por diferentes cusas, creando un clima conflictivo y lesionándose 
unos contra otros ya sea en forma física o psicológica. Se habla de violencia 
escolar cuando estos hechos suceden dentro del contexto educativo y 
puede ser entre estudiantes o entre docentes. 

Observándose desde el nivel inicial hasta el nivel superior generada por 
múltiples factores entre los cuales se pueden señalar; las emociones, los 
sentimientos, los aspectos cognitivos y el ámbito social del estudiante  en 
este sentido tal como lo registran los medios de comunicación de todo el 
mundo, la violencia escolar se ha puesto de manifiesto en todas las latitudes. 
Sus manifestaciones físicas y simbólicas son múltiples, dejando de ser 
simples amenazas entre estudiantes para convertirse en agresiones físicas 
entre niños o adolescentes, llegando incluso a registrarse actos de 
vandalismos.

Por consiguiente es importante resaltar algunas teorías que enmarcan la 
violencia, en primer lugar se deben considerar la presencia de factores 
biológicos en el origen de estas conductas. Se fundamentados en: a) una 
disfunción de los mecanismos inhibitorios del sistema nervioso central; b) el 
surgimiento de una emocionalidad diferente; y c) efectos de los andrógenos 
sobre la conducta de los humanos; conformando las teorías psicodinámicas, 
que consideran la existencia de factores innatos en el individuo y esta a su 
vez presenta una conducta agresiva. Es una búsqueda de placer, es un 

instinto primario (destrucción o muerte). 
Asimismo, las teorías del aprendizaje citadas por Salgado (1991), 

plantean que la agresión, es un patrón de respuestas adquiridas en función 
de determinados estímulos ambientales (familiares) según la variedad de 
procedimientos; algunos de ellos son:

- La agresión adquirida por condicionamiento clásico por el uso de los 
premios y castigos como moldeadores de la conducta (Ellis, 1986).

- La agresión adquirida por aprendizaje social a través de la observación. 
(Bandura, 1986)

- La teoría de Aprendizaje (Skiner, 1952), que evidencia que la agresión 
es adquirida por condicionamiento operante. 

- Maslow (1964) da a la agresión un origen cultural y dice que surge 
como “una reacción ante la frustración de las necesidades biológicas o 
ante la incapacidad de satisfacerlas”.

Por consiguiente, las experiencias más logradas de superación de la 
violencia escolar tienen como base común los siguientes puntos: cons-
trucción colectiva de las estrategias y acciones para superar los problemas, 
adopción de estrategias de integración de los actores escolares, creación de 
canales y espacios de expresión y diálogo, y apertura a la comunidad. 

Teniendo un trasfondo más amplio es importante resaltar a Fernández 
(1998), quien señala al respecto que:

La violencia es una realidad muy compleja porque en ella se cruzan 
factores muy diversos, la investigación y el análisis sobre el fenómeno 
son aún muy precarios y las respuestas educativas son igualmente 
distintas. No se puede afirmar que exista un buen paradigma concep-
tual desde el cual interpretar, en toda su dimensión, la naturaleza 
psicológica y social del problema. (p.612)

De la cita anterior se puede deducir que los actos violentos están sujetos 
a un gran sistema de relaciones interpersonales donde las emociones, los 
sentimientos y los aspectos cognitivos están presentes y configuran parte del 
ámbito educativo. Asimismo están ligados a las situaciones familiares de 
cada alumno / alumna y al ámbito social de la escuela. 

Toda esta realidad obliga a determinar las posibles causas según Sánchez  
(2003) generan la violencia escolar, entre las cuales se destacan las 
siguientes: 
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- Los modelos sociales negativos que rodean al alumno.
- Una educación muy permisiva o altamente restrictiva: ocasiona 

desequilibrios en las conductas de los educandos.
- Las alteraciones de la personalidad no tratadas por especialistas
- Las imitaciones de patrones violentos observados en el hogar.
- Falta de autoridad mediadora en el hogar
- Confusión del término libertad con libertinaje.
- Altos niveles de pobreza y marginalidad acompañados por el uso de las 

drogas y el alcohol.
- Incidencia negativa de los medios de comunicación: la cual incide en 

el comportamiento e imitación de los programas violentos o agresivos.

En cuanto a la escuela, el problema comienza cuando se aborda el 
conflicto con autoridad y algunas veces en vez de ser el reflejo de una 
sociedad positiva, se convierte en un escenario de agresiones, terminando 
en la ruptura de vínculos afectivos entre el docente y el alumno. En términos 
generales se contempla a la violencia como una realidad generadora de 
múltiples consecuencias para el educando, entre las ellas se pueden 
mencionar las siguientes:

- Alteración  en el aula.
-  Alteraciones disciplinarias: centradas en la resistencia, el desafío y los 

insultos. Maltrato entre compañeros (bullying): relacionado con el 
proceso de intimidación.

-  Vandalismo contra los objetos materiales de la escuela.
- Violencia física, bien sea con simples golpes o la agresión con objetos 

contundentes y armas de fuego.

Por consiguiente para enfrentar las situaciones violentas se debe 
considerar las siguientes estrategias pedagógicas:

- Elaborar planes para intervenir y prevenir la violencia, Crear espacios 
en las escuelas involucrando a los docentes y alumnos, Generar 
alternativas para ayudar a los niños y docentes victimas de agresiones, 
Formar a los docentes para mejorar el abordaje en clase sobre temas 
transversales.

Este camino para abordar la convivencia escolar quizás parezca 
complejo o incrementa el trabajo de los docentes, pero una vez iniciado las 
compensaciones son muy satisfactorias y en corto tiempo se logrará la 

educación en y para la tolerancia y la solidaridad, en la cual se podrá 
celebrar todos los 30 de enero el “Día Escolar de la No Violencia y la Paz”, 
en honor a Mahatma Gandhi.

Fundamentación Legal
La escuela es el escenario perfecto para el ejercicio de la democracia, 

centrada en la convivencia, en la solidaridad y la paz, tal como lo señala el 
Artículo 102 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela 
(1999), donde se dispone: “la educación es un derecho humano y un deber 
social, es democrática, gratuita y obligatoria... fundamentada en el respeto a 
todas las corrientes de pensamiento...”

De igual manera, el Artículo 103 de la misma ley afirma: “Toda persona 
tiene derecho a una educación integral, de calidad, permanente, en 
igualdad de condiciones y oportunidades, sin más limitaciones que las 
derivadas de sus aptitudes. En el Artículo 123 de la Ley Orgánica de 
Educación (1986),  establece que los alumnos incurren en falta grave en los 
siguientes casos:

1. Cuando obstaculicen o interfieran el normal desarrollo de las 
actividades escolares o alteren gravemente la disciplina.

2. Cuando cometan actos violentos de hechos o palabras contra 
cualquier miembro de la comunidad educativa, o del personal 
docente, administrativo u obrero del plantel. 

Quedando establecido en la Ley que el castigo por estas infracciones va 
desde la suspensión de clase hasta la expulsión del plantel según sea el caso.  

No obstante en la Ley Orgánica de Protección del Niño y del 
Adolescente establece en el artículo 57, que la disciplina escolar debe ser 
administrada de forma acorde a los derechos, garantías y deberes de los 
niños adolescentes. 

MARCO METODOLÓGICO
Tipo de Investigación
La presente investigación es un estudio monográfico de tipo documental 

con  la particularidad de utilizar como fuente principal el documento 
escrito, según el Manual de Trabajos de Grado de Especialización y Maestría 
y Tesis Doctorales (2006). Sin embargo, no necesariamente se basa en 
consultas bibliográficas; también se emplean testimonios de protagonistas y 
especialistas en el tema. Incluyendo otras fuentes impresas. Así como las 
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fuentes electrónicas y correos, CD ROM, revistas y periódicos en línea y 
páginas Web referentes a la violencia escolar.

Técnicas de Recolección de la Información
La recolección de la información se basó en la revisión de textos y 

materiales impresos relacionados con el tema en estudio, así como fuentes 
electrónicas y materiales audiovisuales. 

Balestrini (2001), señala la importancia los estudios empíricos y otros 
documentos teóricos resultado de investigaciones anteriores semejantes.

CONCLUSIONES 
La violencia escolar como problema de disciplina es un fenómeno que 

cada día se hace más evidente en el contexto educativo, no obstante existe 
una clara tendencia de ocultar esta situación por parte de los docentes 
quienes tratan a la violencia como un simple problema conductual, sin 
considerar el trasfondo del asunto, puesto el mismo es generado por 
diferentes causas, que propician consecuencias y alteran el comporta-
miento normal del individuo

En relación al aspecto familiar los individuos provenientes de hogares 
destruidos o conflictivos, tienden a tener conductas agresivas que reflejan 
dentro del ámbito escolar. Igualmente el contexto social influye de forma 
marcada entre los jóvenes y adolescentes, ya sea en forma positiva o 
negativa, por ello la importancia de garantizar un ambiente social, armónico 
donde se desarrolle en los estudiantes el amor hacia sus semejantes y no 
negativas reacciones las cuales van desde la agresión física o verbal entre 
estudiante.

Por otra parte los docentes como formadores son los encargados de 
desarrollar estrategias innovadoras que van desde el intercambio oral hasta 
talleres  de crecimiento personal, tanto  para los estudiantes como para los 
padres.

Por ser la escuela un reflejo de la sociedad, de allí la importancia de que 
estas estrategias permitan mejorar las situaciones conflictivas brindándole a 
los involucrados las posibilidades de recuperar el poder de la palabra y de 
esta forma resolver los problemas.
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INTRODUCCIÓN
Leer y escribir son herramientas de trabajo para muchos profesionales en 

las comunidades letradas en que vivimos. Ser un buen abogado, un buen 
ingeniero o un buen médico es, también, ser un buen lector y escritor de los 
textos propios de estas disciplinas. Con estos textos gestionamos nuestra 
incorporación y permanencia en las respectivas comunidades de la 
Abogacía, la Ingeniería y la Medicina: accedemos a su conocimiento, 
adoptamos sus prácticas profesionales, nos actualizamos, hacemos nuestras 
aportaciones personales, etcétera.

El aprendizaje de la lectura y la escritura de estos textos es una tarea 
relevante, que requiere esfuerzo, tiempo y práctica y que no ocurre de 
manera natural. El lugar donde se inicia este aprendizaje es la universidad, 
aunque no siempre se desarrolle de manera formal, explícita y organizada y 
aunque no todos los docentes -ni los propios estudiantes- sean conscientes 
de ello. En este artículo defenderemos la conveniencia de incorporar la 
enseñanza formal de la lectura y la escritura de los géneros textuales propios 
de cada disciplina en la formación inicial superior, aportando argumentos y 
ejemplos basados en investigaciones empíricas.

Para ello, vamos a adoptar una concepción sociocultural de la lectura y la 
escritura, que proviene de diferentes investigaciones sobre la cultura escrita 
(Nuevos Estudios de Literacidad) y el discurso (Análisis de Género Textual, 
Análisis del Discurso). Usamos el término literacidad -equivalente al literacy 
inglés- para referirnos al conjunto de conocimientos, valores y comporta-
mientos que implicados en el ejercicio de las prácticas letradas de compren-
sión y producción y para evitar el término tradicional alfabetización, que 
carga con connotaciones negativas.

Esta concepción ofrece una perspectiva más social, descriptiva, realista y 
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sión y producción y para evitar el término tradicional alfabetización, que 
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Esta concepción ofrece una perspectiva más social, descriptiva, realista y 

San Carlos, Cojedes-Venezuela. ISSN 1690-8074 - Enero-Diciembre 2008



70 71

completa sobre los usos escritos que hacemos profesores y estudiantes en la 
universidad. Otras perspectivas, como la gramatical, la lingüística y la 
psicológica, entienden la escritura como un código verbal (con sus 
mecanismos de codificación y descodificación) o como un conjunto de 
procesos cognitivos (como formular hipótesis o propósitos, verificarlos, 
elaborar síntesis, etcétera.). Al contrario, el enfoque sociocultural adopta 
una perspectiva más etnográfica e interdisciplinaria que, sin negar la 
importancia del código o de los procesos mentales, destaca la relevancia de 
los factores contextuales: la comunidad de hablantes, la retórica empleada, 
la organización social, las identidades y los roles del autor y del lector, 
etcétera.

En la primera parte de este artículo revisamos algunos de los tópicos más 
enraizados sobre la lectura y la escritura en la educación superior, con el 
objetivo de criticar las visiones obsoletas o parciales sobre la literacidad y 
mostrar los puntos de vista que adopta la concepción sociocultural. En la 
segunda parte, ejemplificaremos esta concepción con la descripción 
sintética del repertorio de géneros discursivos de una comunidad científica 
o disciplina del saber: la Odontología. Esperamos que la suma de estos dos 
apartados permita entender este enfoque, tanto en la teoría como en la 
práctica.

ALGUNOS TÓPICOS
Las ideas que tenemos hoy en día muchos docentes universitarios sobre 

la lectura y la escritura derivan de concepciones lingüísticas y psicológicas 
dominantes en la educación. A nuestro entender, estas ideas ofrecen una 
visión esquemática y reduccionista de lo letrado, lo cual no contribuye a 
identificar las dificultades con que se encuentran nuestros estudiantes y a 
planear soluciones eficaces a las mismas. Veámoslo:

1. Los estudiantes universitarios ya saben leer y escribir. Se 
considera que los estudiantes aprenden a leer y escribir en la educación 
obligatoria: en primaria se aprenden los rudimentos o las bases y en 
secundaria se consolidan. Además, puesto que solo llegan a la educación 
superior los estudiantes con mejor preparación, se puede asumir que todos 
saben leer y escribir de modo aceptable y que la universidad puede 
empezar a construir aprendizaje a partir de estas bases, sin tener que 
preocuparse por estas destrezas.

Estas ideas se sustentan en un axioma bastante discutible, cuando no 
falso. En primer lugar, se concibe la lectura y la escritura como una habilidad 

cognitiva, desvinculada de cualquier lazo con lo social, afectivo o personal. 
Leer es una destreza única, acotada, estática, descontextualizada, que: a) 
solo debe aprenderse una vez; b) es igual para todos (o sea, universal; con la 
denominación alfabetización funcional); c) se aplica de modo parecido en 
todos los ámbitos, niveles y textos; y d) permite resolver todas las prácticas 
letradas que se presentan. 

Al contrario, la visión sociocultural supone que leer y escribir son tareas 
culturales, tremendamente imbricadas en el contexto social. Por ello varían 
a lo largo del espacio y del tiempo. Cada comunidad idiomática o cultural, 
cada disciplina del saber, desarrollan prácticas letradas particulares, con 
rasgos distintivos. Al margen de que puedan existir unas destrezas cognitivas 
generales, empleadas por todos los usuarios en cualquier contexto, 
practicar la lectura y la escritura implica también aprender las convenciones 
culturales propias de cada entorno. Hay muchas diferencias entre elaborar 
un diagrama de flujo que describe un proceso de ingeniería, presentar una 
demanda judicial o redactar una crónica periodística. Puesto que los textos 
escritos son diferentes en cada contexto, también varían los procedimientos 
para leerlos o escribirlos. Cada género discursivo y cada ámbito presentan 
nuevos retos al lector.

En consecuencia, los estudiantes que inician una carrera universitaria se 
enfrentan al aprendizaje de las prácticas letradas nuevas, las propias de la 
disciplina que empiezan a estudiar, sea ingeniería, derecho, periodismo o 
cualquier otra. Estas prácticas son complejas, utilizan discursos altamente 
especializados y exigen saber construir significados de modo específico, de 
acuerdo con una tradición preestablecida. Así, los estudiantes de derecho 
aprenden a leer leyes, normas y sentencias judiciales y a redactar 
demandas, recusaciones y otros textos; con ello deben aprender a utilizar el 
código y la jurisprudencia judicial, a argumentar de manera pertinente 
según la retórica propia del ámbito, a referirse a sí mismos y a las otras partes 
(el demandante, el querellado, el juez, etcétera.) según la tradición. Del 
mismo modo, los estudiantes de química deben aprender a referirse a los 
diferentes elementos y formulaciones con los símbolos y los códigos 
particulares de representación de esta disciplina. 

Las habilidades generales que aprendieron los estudiantes en la 
educación previa, por muy buenas que sean, no pueden resolver los 
requerimientos específicos y sofisticados que se manejan en las disciplinas 
del derecho y de la química. De todo ello se deriva que no solo es necesario, 
sino conveniente plantearse la necesidad de ayudar a estos estudiantes a 
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comprender y producir los textos propios de su disciplina.
2. Independencia entre la lectura y la escritura y el dominio de la 

disciplina. Otra idea corriente es la de segregar las capacidades de leer y 
escribir del conocimiento de la disciplina. En otras palabras, se concibe que 
forma y contenido son planos independientes: es posible ser un buen 
abogado o un buen químico y no saber expresarse ante un juez o un 
tribunal; y viceversa: tener excelentes habilidades lectoras y escritoras de 
mapas y gráficos, pero ser un pésimo geógrafo o ingeniero por falta de 
conocimientos de la disciplina.

Al contrario, la concepción sociocultural entiende que ser un buen 
químico, abogado, geógrafo o ingeniero es saber procesar los discursos 
propios de la disciplina. La capacidad de procesar estos discursos y el 
ejercicio de la profesión o el conocimiento de la disciplina forman parte de 
un todo indivisible, puesto que la disciplina es un tipo de práctica social que 
se desarrolla a partir del uso de textos. Leer y escribir son prácticas letradas 
insertadas en prácticas sociales más amplias: están interconectadas con 
otras tareas y prácticas no verbales, como ejecutar tareas en un laboratorio, 
diseñar máquinas o infraestructuras.

Desde esta perspectiva, el aprendizaje de las formas particulares de 
construcción de los textos propios de cada disciplina ocupa una parte 
central en el aprendizaje de la misma: no se trata de algo complementario o 
marginal que el estudiante pueda aprender por su cuenta o a través de la 
experiencia. No se concibe este aprendizaje tampoco como algo 
estrictamente formal o lingüístico. Aprender a leer y escribir géneros 
discursivos exige dominar cómo se dicen las cosas, pero también saber qué 
se tiene, a quién, con qué propósito, cómo se argumenta y cómo se organiza 
el discurso.

3. Leer y escribir para mucho más que comunicar. Pocos docentes 
universitarios son plenamente conscientes de las funciones que 
desempeñan los géneros escritos en las disciplinas, más allá del tópico “para 
comunicar los datos”. No siempre nos damos cuenta de la estrecha relación 
que existe entre el éxito o el prestigio profesional, por un lado, y el dominio 
de las prácticas letradas de la disciplina, por el otro. En este sentido, la 
perspectiva sociocultural ensancha notablemente las funciones relevantes 
que desempeñan los géneros discursivos dentro de cada disciplina del saber 
o de cada carrera universitaria. En pocas palabras, los textos: a) elaboran el 
conocimiento de la disciplina, b) construyen la identidad de los autores-
lectores, y c) facilitan que los profesionales ejerzan el poder dentro de su 

disciplina o comunidad. Veámoslo:
Elaborar conocimiento. Puesto que la Ciencia y el mundo académico se 
basan esencialmente en el discurso escrito, el conocimiento de cada 
disciplina se elabora a partir de la acumulación de los géneros escritos 
propios. Así, el derecho o la jurisprudencia, son el resultado de la suma 
de todas las leyes, sentencias y recursos judiciales que se han dado; la 
Química expande sus horizontes a partir de la publicación de artículos 
de investigación en los principales boletines de la disciplina; la ingeniería 
crece a partir de la elaboración de proyectos que se plasman también en 
documentos escritos. En la práctica, solo existe el conocimiento que 
formulan los discursos ya publicados. Algunas investigaciones han 
mostrado cómo las convenciones formales de los principales boletines 
científicos condicionan y guían los procedimientos con que se realiza la 
investigación, se consiguen los datos y se formulan. De este modo, quién 
conoce mejor las características de los géneros científicos (artículo de 
investigación, artículo de revisión, caso clínico, memoria, tesis, proyecto) 
está mejor preparado para leer, escribir, investigar y publicar.
Construir identidad. La identidad académica o científica de cada 
persona depende en gran medida de la suma de las prácticas lectoras y 
escritoras en que ha participado. En el ámbito académico, somos lo que 
hemos publicado (y también lo que hemos leído). En las universidades 
estadounidenses, por ejemplo, se formula de modo más sarcástico, con 
el conocido dicho “Publish or perish” (publica o muere). Las 
investigaciones más recientes sobre la escritura académica (sobre la 
modalidad, la cortesía o los atenuantes) también muestran que la 
identidad profesional de cada individuo se construye a partir de la 
imagen (face) que proyecta a sus colegas en sus textos, tanto la propia 
como la de sus lectores, lo cual está relacionado con el estilo que utiliza, 
con la gestión que hace de las citaciones de autores previos (que son sus 
compañeros de disciplina), con los temas que elige. De este modo, 
dominar los recursos discursivos empleados para procesar los géneros de 
la propia disciplina es fundamental para poder construirse una identidad 
positiva y satisfactoria dentro de la comunidad académica, con lo cual se 
puede favorecer la aceptación de las afirmaciones y conclusiones que se 
presenten. 
Ejercer el poder. En las comunidades letradas en que vivimos, casi todos 
los “hechos” se desarrollan a través del discurso. Existe poca actividad 
académica o investigadora que no gire alrededor de un escrito o, dicho 
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de otro modo, que no se registre con algún tipo de soporte (protocolo de 
laboratorio, informe, proyecto, memoria, grabación de audio o vídeo, 
entre otros). Incluso en los actos públicos, muchos discursos orales 
(ponencias, conferencias, charlas, entrevistas, clases magistrales) tienen 
un soporte escrito o fueron planificados con la ayuda de la escritura. 
Desde esta perspectiva, el dominio de las habilidades de leer y escribir 
dentro de la disciplina es fundamental para poder desarrollar estas tareas 
de modo más eficaz. En definitiva, estamos hablando de ejercer las 
diferentes responsabilidades que se ponen en juego en las prácticas 
académicas: aceptar o rechazar un artículo para la publicación, aprobar 
o suspender a un estudiante, dar más o menos recursos a un proyecto.

LO QUE SE LEE Y ESCRIBE EN LA UNIVERSIDAD
Usamos por tradición el término escritura académica para referirnos al 

conjunto de publicaciones científicas que producen las distintas disciplinas 
o ámbitos de conocimiento. A pesar de que todas estas publicaciones 
comparten algunos rasgos comunes (mucha especificidad, alto grado de 
objetividad y precisión), cada disciplina posee particularidades culturales, 
socio-cognitivas, discursivas y lingüísticas que deben ser consideradas para 
comprender mejor las formas de leer y escribir y la práctica profesional y 
científica correspondiente. 

De hecho, cada disciplina constituye una comunidad discursiva, que se 
conforma a partir del uso de unas prácticas lectoras y escritoras particulares, 
con unos géneros discursivos propios, desarrollados a lo largo de la historia 
de la disciplina por el conjunto de sus miembros, de modo interrelacionado 
con el entorno físico, la cultura y la lengua. La Medicina, la Ingeniería, la 
Odontología, la Biología o la Economía son ejemplos de comunidades 
discursivas, articuladas alrededor de un ámbito del conocimiento, de una 
práctica social y de unos géneros discursivos propios.

Quien enseña a comprender y producir los géneros científicos propios 
de cada comunidad discursiva es la universidad. En las cátedras 
universitarias se enseña a procesar los textos que se usan en cada 
especialidad, al mismo tiempo que se aprenden los fundamentos de la 
disciplina, sus objetivos, métodos y procedimientos. A veces se trata de un 
aprendizaje oculto: los docentes -e incluso los estudiantes- no toman 
conciencia de las especificidades de los escritos, más allá de las novedades 
más evidentes, como la terminología, los lenguajes simbólicos propios u 
otras convenciones. En pocas ocasiones se realiza un estudio más 

responsable y consciente, que da cuenta de la magnitud de la empresa. En 
cualquier caso, la caracterización retórica y discursiva de los géneros 
discursivos puede aportar evidencia empírica válida para su enseñanza 
formal en el ámbito universitario. 

Cada comunidad discursiva construye y utiliza discursos con distintos 
fines. La comunicación no se limita a transmitir saberes disciplinares: 
también conforma un conjunto de significados lingüísticos, pragmáticos, 
retóricos, contextuales y socio-cognitivos que los interlocutores comparten 
para poder comprender el discurso, actualizar el contenido y negociar la 
incorporación a dicha comunidad. Junto con los contenidos conceptuales, 
la literacidad especializada de cada comunidad supone el desarrollo de 
distintos conocimientos y competencias. 

En este contexto, el dominio del contenido es solo una parte, aunque 
importante, no única ni determinante. Su uso y comprensión depende, en 
parte, del conocimiento que se tenga de las convenciones propias de la 
disciplina, entre las que juega un papel fundamental el dominio de los 
géneros discursivos propios de la disciplina. A continuación describimos, a 
modo de ejemplo, algunos de estos rasgos distintivos, tomando como 
ejemplo la disciplina de la Odontología.

LOS GÉNEROS DISCURSIVOS ODONTOLÓGICOS
En el ámbito de la Odontología prevalecen cuatro géneros discursivos 

claramente diferenciados entre sí, no solo por su estructura sino también 
por sus propósitos comunicativos y por la posición de sus autores en la 
comunidad. Se leen, se escriben y se presentan como comunicaciones 
orales el resumen o abstract (R/A), el caso clínico (CC), el artículo de revisión 
(AR) y el artículo de investigación (AI). Buena parta de la práctica 
investigadora y profesional de los odontólogos gira alrededor de la lectura y 
la escritura de estos géneros escritos.

1. Resumen/abstract
El R/A desempeña funciones relevantes en la comunidad odontológica. 
Las reuniones científicas no suelen solicitar el texto completo de las 
comunicaciones que se pretende presentar; generalmente sólo solicitan 
un resumen/abstract. Luego, si son aprobados y se publican en forma de 
actas, también se incluye solo el R/A.
Así mismo, las bases de datos biomédicas (como Medline o PubMed) 
incluyen solo los R/A, por lo que éstos representan la fuente primaria de 
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de otro modo, que no se registre con algún tipo de soporte (protocolo de 
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comunidad. Se leen, se escriben y se presentan como comunicaciones 
orales el resumen o abstract (R/A), el caso clínico (CC), el artículo de revisión 
(AR) y el artículo de investigación (AI). Buena parta de la práctica 
investigadora y profesional de los odontólogos gira alrededor de la lectura y 
la escritura de estos géneros escritos.

1. Resumen/abstract
El R/A desempeña funciones relevantes en la comunidad odontológica. 
Las reuniones científicas no suelen solicitar el texto completo de las 
comunicaciones que se pretende presentar; generalmente sólo solicitan 
un resumen/abstract. Luego, si son aprobados y se publican en forma de 
actas, también se incluye solo el R/A.
Así mismo, las bases de datos biomédicas (como Medline o PubMed) 
incluyen solo los R/A, por lo que éstos representan la fuente primaria de 
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información para investigadores, estudiantes y clínicos. En varias 
ocasiones, cuando no se ofrece el texto completo en línea ni se dispone 
de la versión impresa de la publicación, el R/A es la única fuente que 
pueden consultar los profesionales de Odontología. 
Frente al exponencial crecimiento de publicaciones científicas, los R/A 
son una alternativa práctica para clínicos, profesores, investigadores, 
estudiantes y especialistas de otras áreas conexas, que no pueden leer la 
totalidad de los artículos que se publican en Odontología. Por regla 
general, todos los artículos que se publican en las revistas odontológicas, 
al margen de su naturaleza, incluyen un R/A. Esto facilita al lector hacerse 
una idea básica del tema del artículo, que permite decidir si está 
interesado o no en acceder al texto completo. 
La estructura del R/A es variable, pues refleja de alguna forma por un 
lado, la estructura del texto completo que resume, y por otro, los rasgos 
discursivos de la lengua (el abstract escrito para revistas anglosajonas o 
para eventos que se realicen en ese contexto suelen regirse con 
convenciones distintas a las del resumen hispano). Así mismo, el R/A 
odontológico difiere de los R/A de otras disciplinas en que hace las veces 
de introducción, pues no ofrece mayores detalles de los resultados del 
trabajo, sino que se limita a presentar el artículo. Además, en ocasiones, 
cuando el objetivo del trabajo se menciona en el resumen, éste se omite 
de la introducción.

2. Caso clínico
Por lo general, el CC odontológico no describe entidades únicas, raras o 
muy poco frecuentes, como es habitual en los casos clínicos médicos; 
por ello tampoco es fuente de producción de hipótesis para la 
investigación. En cambio, presenta situaciones clínicas que, debido a 
que son frecuentes o habituales en la profesión, pueden resultar 
interesantes y útiles para los estudiantes y los clínicos en proceso de 
formación. 
Con frecuencia lo elaboran grupos multidisciplinarios de odontólogos, 
en los que participan clínicos y estudiantes. Los autores no se presentan 
como expertos sino como modestos contribuyentes a la construcción del 
saber de la disciplina.
Los CC incluyen muchas imágenes porque se consideran un recurso 
idóneo para conseguir precisión y objetividad. Se emplean para 
documentar el caso y permiten al lector llegar a su propio diagnóstico y 

pronóstico y valorar el procedimiento clínico seguido. Predomina la 
siguiente estructura de tres secciones: Introducción, Descripción del caso 
y Discusión/conclusión. Este cuadro sintetiza la información incluye cada 
sección:

 

Definición del tema

Antecedentes del caso, casos previos

Revisión de la literatura

 

Justificación del caso

 

Objetivos

 

Descripción del paciente

 

Historia clínica

 

Examen físico

 

Descripción de los estudios diagnósticos

 

Identificación del diagnóstico definitivo

 

Descripción de los procedimientos terapéuticos

Pronóstico

Seguimiento

(Re) definición del tema

Revisión de la literatura

Confrontación de los resultados con la literatura

Confirmación del diagnóstico

Justificación y actualización del caso

Discusión e interpretación del caso

Conclusiones y recomendaciones

3.  Los artículos de revisión
El AR contribuye sobre todo a la formación del estudiante y a la 
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actualización de los clínicos, porque sintetiza los conocimientos más 
modernos sobre un tema, a partir de artículos de investigación 
confiables, que cumplan determinados criterios de calidad. El AR 
permite acceder de manera rápida y eficaz a la información de calidad, 
sorteando las dificultades que presenta el volumen ingente de 
publicaciones y la rapidez con que avanza la investigación y se renueva 
el conocimiento.
Al igual que los CC, los autores de AR odontológicos hispanos no se 
presentan como expertos, poseedores del saber, sino como miembros 
comunes que buscan hacerse un espacio en esa comunidad discursiva. 
La mayoría de AR incluye tres secciones: Introducción, Desarrollo y 
Conclusión. No suelen incluir ni justificación ni descripción 
metodológica de la revisión realizada (como explicar las condiciones con 
que se realizó o los criterios que la guiaron). Estos rasgos distinguen los 
AR odontológicos de los de otras disciplinas y lenguas como, por 
ejemplo, la medicina anglosajona. Veamos su estructura y contenidos:

Delimitación del tema

Justificación

Objetivos

Evaluación
 

Metodología
 

Presentación/introducción de la

Elaboración/expansión de la información

Resumen

 Resumen crítico del texto

 
Comprobación del logro de los objetivos del trabajo y 

Propuestas para la práctica clínica y para futuras 

4. Los artículos de investigación
Es el género más especializado y sistemático, como cabría de esperar. Al 
igual que los otros, suelen tener autoría colectiva: son grupos 
multidisciplinarios que presentan sus trabajos. Aunque algunos de los 
autores suelen ser miembros establecidos en la comunidad odonto-
lógica, evitan realizar afirmaciones categóricas. Además, para proyectan 
mayor objetividad y cientificidad despersonalizan el discurso eliminan-
do u ocultando el agente responsable de las afirmaciones que presentan. 
Suelen contener cuatro secciones: Introducción, Metodología, 
Resultados y Discusión, aunque algunos incluyen también un apartado 
final de Conclusión, como describe esta tabla:

Definir el tema

Revisión de la literatura

Indicación del vacío de la investigación

Presentación del objetivo y la aplicación

Identificación y descripción de la muestra

Descripción del procedimiento

Descripción de la técnica de análisis empleada

Presentación de los resultados en tablas

Presentación de los resultados en categorías

Comentario e interpretación de los resultados

Confirmación del logro del objetivo de la investigación

Presentación del marco teórico y revisión de la literatura

Descripción de los principales resultados

Interpretación del los resultados

Confrontación de los resultados con la literatura

Conclusiones: implicaciones y recomendaciones (futuras 

investigaciones, aplicaciones clínicas, desarrollo social)

Resumen de los resultados

Implicaciones

Recomendaciones
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Otro aspecto característico de los AI, con relación a otras disciplinas, es la 
ausencia de la indicación del vacío de la investigación, que suele justificar la 
decisión emprendida por el autor de realizar su trabajo. Generalmente, no 
se indica explícitamente la falta de estudios en el área, su relevancia o 
pertinencia. 

LO DISTINTIVO DEL DISCURSO ODONTOLÓGICO
En líneas generales, el discurso odontológico se caracteriza por su alta 

impersonalidad y por el uso frecuente de atenuantes. Ambas características 
no se supeditan a un género o sección en particular: aparecen de modo 
continuado y similar en los cuatro géneros y en todas sus secciones.

Además de la influencia que tiene la posición de los autores en la 
comunidad, también es determinante la naturaleza del saber odontológico. 
La relación de la tecnología con la Odontología hace que algunas áreas de 
esta disciplina sean muy cambiantes. Esto genera un saber sumamente 
provisional, que avanza según evolucionan las tecnologías: materiales, 
instrumentos y equipos. De forma corriente el discurso odontológico se 
matiza, por ejemplo, resaltando que “en la actualidad, una determinada 
entidad clínica o de investigación se maneja de determinada manera”, lo 
cual abre la posibilidad de que de un momento a otro eso cambie. 

Para proyectar la provisionalidad, se emplean estrategias de atenuación 
entre las cuales cabe señalar los aproximadores (expresiones que 
incrementan la imprecisión e indeterminación, como se describen en los 

1ejemplos  (1) y (2), tomados de un AR y un CC, respectivamente); los 
escudos (estructuras que reducen el nivel de compromiso del autor con lo 
que dice, como los ejemplos descritos en (3) y (4), tomados de un CC y un 
AI, respectivamente) y los deícticos temporales (construcciones que 
establecen límites de interpretación, situando el trabajo en un momento 
determinado, como se observa en el ejemplo (5), tomado de un AI).
(1) ...es frecuente en niños convalecientes de una enfermedad infecciosa o 

relacionada con un impétigo cutáneo (de cara).
(2) La niña fue evaluada por su pediatra tratante y nos informó que el 

desarrollo psicomotor desde el punto de vista de motilidad y desarrollo 
psíquico se encontraban dentro de los parámetros normales, examen 
funcional dentro de lo normal...

(3) ...la utilización de la pasta de acetato de triamcinolona más demeclo-

ciclina, sola o mezclada con hidróxido cálcico puede ser una nueva 
directriz para la prevención de las reabsorciones radiculares en la técnica 
de la extrusión quirúrgica en caso de fracturas de la corona-raíz.

(4) Esto podría explicar, en parte, que se haya producido un incremento en 
la extracción de dientes incluidos, entre ellos los terceros molares (9,10)

(5) El papiloma es una de las lesiones epiteliales más frecuente en la cavidad 
bucal, (1), y en la actualidad se acepta que es producido por el virus del 
papiloma humano (VPH).

Aunado a esto, los atenuantes suelen utilizarse para evitar actitudes 
arrogantes, soberbias y, en cambio, proyectar, modestia, humildad, respeto 
y deferencia por los otros miembros de la comunidad. Asumir actitudes 
como éstas permite a los autores presentar los resultados y las conclusiones 
como opiniones y no como hechos, lo cual facilita negociar su aceptación. 

Finalmente, con relación a las secuencias discursivas, el discurso 
odontológico es predominantemente descriptivo y narrativo, de acuerdo 
con la tradición médica. Encontramos también fragmentos expositivos y 
argumentativos, pero en menor cuantía. La narración y la descripción 
propician la construcción del conocimiento y el razonamiento odonto-
lógicos, con historias de pacientes, construidas por lo propios afectados o 
por los odontólogos a partir de los resultados de las pruebas y de las terapias 
que se estén realizando, descripciones de enfermedades, sujetos y eventos. 
La presencia de numerosas imágenes (fotografías realistas, imágenes 
diagnósticas como la radiografía) refuerza estas funciones.

El predominio narrativo-descriptivo y la poca frecuencia de exposición y 
argumentación hacen que abunden los adjetivos, los sustantivos, los verbos 
narrativos y descriptivos, y que haya pocos conectores y verbos discursivos, 
lo cual genera relaciones de yuxtaposición entre las proposiciones.

EPÍLOGO
Cuando vamos al odontólogo esperamos sin duda que nos desvitalice un 

nervio y nos ponga una funda con las técnicas más eficaces y confiables, por 
lo que este profesional tiene que estar permanentemente actualizado. 
Tiene que haber leído los artículos de revisión que tratan de los últimos 
materiales para hacer empastes; debe revisar periódicamente los boletines 
de su ámbito, leyendo los artículos de investigación y los casos clínicos 
pertinentes, que presentan las últimas novedades; debe ser un buen lector 
de R/A para poder encontrar los textos adecuados en el océano de 1. Hemos identificado las estructura atenuantes mediante el subrayado.
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Otro aspecto característico de los AI, con relación a otras disciplinas, es la 
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se indica explícitamente la falta de estudios en el área, su relevancia o 
pertinencia. 

LO DISTINTIVO DEL DISCURSO ODONTOLÓGICO
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lógicos, con historias de pacientes, construidas por lo propios afectados o 
por los odontólogos a partir de los resultados de las pruebas y de las terapias 
que se estén realizando, descripciones de enfermedades, sujetos y eventos. 
La presencia de numerosas imágenes (fotografías realistas, imágenes 
diagnósticas como la radiografía) refuerza estas funciones.

El predominio narrativo-descriptivo y la poca frecuencia de exposición y 
argumentación hacen que abunden los adjetivos, los sustantivos, los verbos 
narrativos y descriptivos, y que haya pocos conectores y verbos discursivos, 
lo cual genera relaciones de yuxtaposición entre las proposiciones.

EPÍLOGO
Cuando vamos al odontólogo esperamos sin duda que nos desvitalice un 

nervio y nos ponga una funda con las técnicas más eficaces y confiables, por 
lo que este profesional tiene que estar permanentemente actualizado. 
Tiene que haber leído los artículos de revisión que tratan de los últimos 
materiales para hacer empastes; debe revisar periódicamente los boletines 
de su ámbito, leyendo los artículos de investigación y los casos clínicos 
pertinentes, que presentan las últimas novedades; debe ser un buen lector 
de R/A para poder encontrar los textos adecuados en el océano de 1. Hemos identificado las estructura atenuantes mediante el subrayado.

Daniel Cassany/Oscar Alberto Morales. Leer y escribir en la... Revista Memoralia. (5) 69-82San Carlos, Cojedes-Venezuela. ISSN 1690-8074 - Enero-Diciembre 2008



82

publicaciones disponible. Quizá incluso quiera hacer su aportación 
personal a la comunidad, participando activamente en alguna reunión 
científica.

Sin duda, ocurre lo mismo con el economista, el abogado, el ingeniero, 
el maestro o el arquitecto y muchas otras profesiones y disciplinas. La lectura 
y la escritura son herramientas fundamentales en sus prácticas profesio-
nales, que están en constante cambio y evolución; son instrumentos 
esenciales para aprender a lo largo de la vida, para constituirse como un 
miembro activo y participativo en sus respectivas comunidades. Por todo 
ello, parece lógico y necesario que la enseñanza específica de estas formas 
de lectura y escritura forme parte de su formación inicial, en la universidad.

Pero leer y escribir géneros odontológicos es diferente de leer géneros 
médicos o económicos, y todas estas prácticas letradas especializadas 
todavía distan mucho más de las formas letradas más corrientes (periódicos, 
revistas, publicidad). Cada práctica letrada y cada género escrito son 
irrepetibles. Por ello, hace falta realizar más investigación sobre los géneros 
escritos propios de cada ámbito: necesitamos conocer sus particularidades, 
sus funciones comunicativas, su estructura retórica, los recursos 
gramaticales y léxicos que emplean, etc. Solo de esta manera sabremos 
mejor qué y cómo se lee y escribe en cada disciplina, y así estaremos en 
mejores condiciones para ofrecer en la universidad una formación inicial 
más eficaz y adecuada a las necesidades reales de los estudiantes. 
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