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El libro “Gestión del Conocimiento. Perspectiva Multidisciplinaria”, volu-
men 30, de la Colección Unión Global, es resultado de investigaciones. 
Los capítulos del libro son resultados de investigaciones desarrolladas 
por sus autores. El libro es una publicación internacional, seriada, conti-
nua, arbitrada de acceso abierto a todas las áreas del conocimiento, que 
cuenta con el esfuerzo de investigadores de varios países del mundo, 
orientada a contribuir con procesos de gestión del conocimiento cien-
�V���’�E�Q���� �V�G�E�P�Q�N���I�K�E�Q�� �[�� �J�W�O�C�P���U�V�K�E�Q���S�W�G���E�Q�P�U�Q�N�K�F�G�P�� �N�C�� �V�T�C�P�U�H�Q�T�O�C�E�K���P�� �F�G�N��
conocimiento en diferentes escenarios, tanto organizacionales como 
universitarios, para el desarrollo de habilidades cognitivas del quehacer 
diario. La gestión del conocimiento es un camino para consolidar una 
plataforma en las empresas públicas o privadas, entidades educativas, 
organizaciones no gubernamentales, ya sea generando políticas para to-
das las jerarquías o un modelo de gestión para la administración, donde 
es fundamental articular el conocimiento, los trabajadores, directivos, 
el espacio de trabajo, hacia la creación de ambientes propicios para el 
desarrollo integral de las instituciones.

La estrategia más general de la gestión del conocimiento consiste en 
transformar los conocimientos personales y grupales en conocimiento 
organizacional. También se debe tener en cuenta los conocimientos alta-
mente especializados de personas del entorno de la empresa para tratar 
de incorporarlos al conocimiento de la entidad, lo cual ha de incluirse en 
las estrategias. La gestión estratégica del conocimiento vincula la crea-
ción del conocimiento de una organización con su estrategia, prestando 
atención al impacto que pueda generar.

En este sentido, se presenta a la comunidad internacional el libro “Ges-
tión del Conocimiento. Perspectiva Multidisciplinaria”, volumen 30, de la 
Colección Unión Global, es resultado de investigaciones. Los capítulos del 
libro son resultados de investigaciones desarrollados por sus autores, con 
aportes teóricos y prácticos de autores, cuyos resultados de trabajos de 

P
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investigación, son análisis de diversas teorías, propuestas, enfoques y ex-
periencias sobre el tema de gestión del conocimiento, lo cual permite el 
posicionamiento de las organizaciones en la utilización del conocimiento, 
su apropiación y transformación. Los conceptos o criterios emitidos en 
cada capítulo del libro son responsabilidad exclusiva de sus autores. 
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Resumen

En este apartado se describe el análisis cualitativo en donde se propor-
ciona los resultados de las entrevistas de los docentes y directores de las 
escuelas de nivel primaria de las regiones de la Mixteca, Cañada y Papa-
loapan en el estado de Oaxaca en México. El análisis está conformado por 
“nubes de palabras” por cada región, resultado de las entrevistas realiza-
das en el proyecto realizado por Rochester (2018), misma que otorgan un 
concentrado visual en forma de mayor a menor que las y los participantes 
argumentan en sus entrevistas, las cuales dan un panorama generaliza-
do a manera de semáforo de la frecuencia de problemáticas o palabras 
clave, mismas que representan los temas clave de la región, las cuales 
servirán de base para el diseño de propuestas de modelos educativos para 
cada una de las regiones de la entidad oaxaqueña. Los resultados obteni-
dos corroboraran la hipótesis planteada en la investigación, la cual cita 
�F�G���N�C���U�K�I�W�K�G�P�V�G���O�C�P�G�T�C�����P�Q���V�Q�F�C�U���N�C�U���T�G�I�K�Q�P�G�U���I�G�Q�I�T���’�E�C�U���F�G�N���G�U�V�C�F�Q���F�G��
Oaxaca son homogéneas en su problemática educativa, sino presentan 
una heterogeneidad; por lo que de ahí se desprende la propuesta antes 
mencionada.

Palabras clave: modelos, educación, regiones

Qualitative analysis for educational model 
proposals for primary levels in the Mixteca, 
Cañada, Papaloapan and Central Valley 
regions in Oaxaca - Mexico

Abstract

This section describes the qualitative analysis where the results of the in-
terviews of teachers and principals of elementary schools in the regions of 
Mixteca, Cañada and Papaloapan in the state of Oaxaca in Mexico are pro-
vided. The analysis is made up of “word clouds” for each region, the result 
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of the interviews carried out in the project carried out by Rochester (2018), 
which provide a visual concentration in the form of higher to lower than 
the participants argue in their interviews. , which give a generalized pano-
�T�C�O�C�� �C�U�� �C�� �V�T�C�H�’�E�� �N�K�I�J�V�� �Q�H�� �V�J�G�� �H�T�G�S�W�G�P�E�[�� �Q�H�� �R�T�Q�D�N�G�O�U�� �Q�T�� �M�G�[�Y�Q�T�F�U���� �Y�J�K�E�J��
represent the key themes of the region, which will serve as the basis for the 
design of educational model proposals for each of the regions of the Oa-
xacan entity. The results obtained corroborate the hypothesis put forward 
in the research, which he cites as follows: not all the geographic regions of 
the state of Oaxaca are homogeneous in their educational problems, but 
rather show heterogeneity; hence the proposal follows.

Keywords: models, education, regions

Proyecto de investigación
Capítulo derivado de los resultados de la investigación del área de edu-
cación realizado para Asesoría Contable, Administrativa y Jurídica Roch-
ester y Asociados S.C. 

Introducción

Los procesos de modelos educativos en la entidad oaxaqueña suelen ca-
racterizarse por una elevada complejidad debido a los diferentes contex-
tos regionales con los que cuenta el estado, prueba de ello que incluso la 
misma entidad fue dividida por sus tipos de suelos, y producciones econó-
micas, por ende las tipologías y sus contextos de cada región, proporciona 
diferentes formas de vida de las personas que cohabitan en cada región 
(Ramos, Sepulveda, Arias, Garces, & Arboleda, 2020; SE, 2019). Oaxaca 
también ostenta altos niveles de desigualdad de la población, lo que se 
refleja no solo en las cifras de pobreza multidimensional corresponde a 
uno de los más bajos de la República Mexicana, al igual que bajos niveles 
de escolaridad en su población frente a otros estados de país, a pesar de 
existir diferentes contextos dentro del mismo estado a nivel social y eco-
nómico (Ramos Soto, 2010).

Teniendo en cuenta lo anterior, el sector educativo coloca dentro de cada 
una de las regiones un modelo único, generando huecos que desnive-
lan los procesos de enseñanza-aprendizaje en función de esos modelos 
y programas que son aplicados por docentes e instituciones del sector 
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educativo a las y los niños de educación básica, sin tener en cuenta las 
particularidades a nivel económico y social de cada región.

Metodología

Se realiza un análisis de contenidos (Sayago, 2014), a partir del discurso 
de los actores, mismo que ofrece resultados válidos y adecuados para en-
tender las dinámicas que se viven a través de cada docente y las experien-
cias en las regiones de la Mixteca, Cañadas Papaloapan y Valles Centrales, 
cuyos datos son extraídos del proyecto titulado “Diagnóstico general del 
nivel de dominio y del lenguaje, enseñanza y comunicación (comprensión 
lectora) y matemáticas en las escuelas primarias de organización com-
pleta del estado de Oaxaca”, elaborado para Rochester y Asociados S.C. 
Ante la diversidad de las regiones y sus contextos en Oaxaca, uno de las 
rutas investigativas se hace a partir de la aproximación cualitativa (Abu-
tabenjeh & Jaradat, 2018), utilizando el concepto de Herbert Blumer del 
Interaccionismo Simbólico que supone a las relaciones sociales abiertas y 
sometidas a un reconocimiento por parte de los miembros de una comu-
�P�K�F�C�F���F�Q�P�F�G���N�C���E�Q�O�W�P�K�E�C�E�K���P���G�U���W�P���J�G�E�J�Q���U�Q�E�K�C�N���U�K�I�P�K�’�E�C�V�K�X�Q���
�$�Q�P�K�N�N�C���)�C�T-
cía & López-Suárez, 2016; Van der Scott, 2020), el  mismo que permitirá 
poder crear este interaccionismo simbólico que son en la categorización y 
códigos del que se analiza la información.

Es a partir de este modelo que se inició el proceso de análisis en su tercera 
fase que consistió en estructurar la información para su tratamiento, es 
decir, la localización de cada segmento de texto con un código o subcódi-
go (Mendieta Vicuña & Esparcia Pérez, 2018). Habitualmente los códigos y 
subcódigos resumen las categorías y subcategorías, para hacerlas mane-
�L�C�D�N�G�U���G�P���G�N���C�P���N�K�U�K�U���V�G�Z�V�W�C�N�����’�P�C�N�O�G�P�V�G���V�T�C�U���N�C���E�Q�F�K�’�E�C�E�K���P���U�G���T�G�C�N�K�\�����G�N���O�C-
yor nivel que es el análisis de la información, detectando las conexiones 
y relaciones para su interpretación de los discursos de los participantes.
Cabe señalar que el presente análisis cualitativo de entrevistas a grupos 
focales y los docentes, así como directores han dado como respuestas 
a dicho instrumento de trabajo de campo, así mismo se han reforzado 
con datos del análisis cuantitativo en el documento diagnóstico por región 
(Valles, 2002). 
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Resultados

Región Mixteca
De acuerdo a los resultados obtenidos de los 30 participantes en la Región 
de la Mixteca se obtuvo la siguiente información; donde los docentes en-
�V�T�G�X�K�U�V�C�F�Q�U���O�G�P�E�K�Q�P�C�P���R�T�K�P�E�K�R�C�N�O�G�P�V�G���S�W�G���G�P���G�U�V�G���G�U�R�C�E�K�Q���I�G�Q�I�T���’�E�Q���N�C�U��
y  los docentes mencionan que los padres salen fuera de las comunidades 
a trabajar y dejan a los niños solos, por lo que se ve un atraso en su forma-
ción básica de los niños dado que no tienen el acompañamiento de algún 
familiar para el apoyo de sus tareas, además son responsables de cuidar 
�N�C���E�C�U�C�����'�P���G�N���R�G�T�’�N���U�Q�E�K�Q�G�E�Q�P���O�K�E�Q���U�G���Q�D�U�G�T�X���¤���G�P���N�C���R�T�G�I�W�P�V�C���F�G���S�W�K�G�P�G�U��
les ayudan hacer sus tareas, los alumnos de tercero contestaron que nin-
guno; el de cuarto, quinto año y sexto año mencionan que nadie los ayuda 
en su casa en las tareas. Un alto porcentaje contestó que la mamá los ayu-
da cuando la educación promedio de las mamás es de nivel secundaria, 
por lo que de acuerdo a los contenidos de los programas que estudian sus 
hijos las madres de los niños los desconocen, imposibilitando poderles 
�C�[�W�F�C�T���F�G���O�C�P�G�T�C���G�’�E�C�\�����R�Q�T���W�P�C���R�C�T�V�G���[�����R�Q�T���Q�V�T�C�����S�W�G���P�Q���V�K�G�P�G�P���G�N���C�R�Q�[�Q��
de alguien para entender las tareas en casa.

Las situaciones de las y los estudiantes de educación básica atraviesan 
por varios factores que afectan su sano desarrollo educativo, pues otro 
�F�G���N�Q�U���H�C�E�V�Q�T�G�U���S�W�G���U�G���K�F�G�P�V�K�’�E���¤���H�W�G���G�N���C�D�C�P�F�Q�P�Q���F�G���N�C�U���[���N�Q�U���P�K���Q�U�����[�C���S�W�G��
es son las madres las que trabajan en sin embargo son los papás los que 
migran en busca de trabajo ya sea dentro del estado o fuera de quedando 
los niños básicamente solos, así lo expresa el siguiente docente:

“Tenemos el problema que los padres desconocen el programa de 
estudios de hijos en la escuela ya que no se encuentran en sus casas 
por que se van migran para buscar mejores condiciones de vida y 
aunque lo tuvieran no tienen quien o quienes les ayuden para enten-
der las tareas de los alumnos, por eso no las hacen” DM20.

De igual forma otro de los docentes/directores de las escuelas aledañas 
a una escuela unitaria, existe una maestra que se hace cargo de todos los 
grados ella sola, siendo este un grave problema, debido a que la profesora 
está a cargo de los seis grupos de los niveles de primaria y cumple la 
función de directora; acto que no solo afecta el trabajo de la docente, sino 
afecta gravemente el desarrollo educativo de los estudiantes, aunado a la 
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situación de control y poder que ejerce sobre el plantel, siendo un medio 
pro cual las y los estudiantes no deberían de vivir de  esa manera. Lo que 
se genera, con esta multifuncionalidad es distracción en los niños, si la 
profesora atendía a los de un grupo los demás no se concentraban en sus 
actividades, sino que se distraían con los demás compañeros del salón.

Directores de otras escuelas de la misma región argumentaron que hay 
padres de familia que han emigrado a Estados Unidos y los niños quedan 
bajo la protección de la madre y esta trabaja por lo que los niños por las 
tardes están solos y no hacen las tareas y al otro día lo tienen que hacer 
con sus maestros los que se atrasan en sus actividades académicas.

�#�U�����N�Q���G�U�R�G�E�K�’�E�C���N�C�U���[���N�Q�U���F�Q�E�G�P�V�G�U���G�P���N�C���U�K�I�W�K�G�P�V�G���P�W�D�G���F�G���E���F�K�I�Q�U���G�P���N�C��
categoría de la Región Mixteca, se analizan los siguientes factores que son 
álgidos como categorías en el contexto de esta región de estudio, cuando 
se les hace les pide que aporten con sus observaciones y experiencias 
�F�Q�E�G�P�V�G�U���� �~�%�W���N�G�U�� �U�Q�P�� �N�C�U�� �R�T�Q�D�N�G�O���V�K�E�C�U�� �S�W�G�� �K�F�G�P�V�K�’�E�C�P�� �G�P�� �U�W�� �R�T���E�V�K�E�C��
docente dentro y fuera de la institución educativa en relación con la prác-
tica docente y los retos con los y las estudiantes?, con ello se obtienen los 
siguientes datos: la siguiente nube de palabras (Figura 1), es una represen-
tación de la repetición de las palabras en cada una de las personas que 
expresa a través de su discurso a la hora de hacer la entrevista a través de 
sus experiencias docentes en la Región de la Mixteca. 

Figura 1. Nube de palabras en análisis de discurso, a 30 profesores/as y docentes 
de nivel educativo básico por problemáticas detectadas en el diagnóstico de la 

Mixteca, Oaxaca.

Fuente: elaboración propia
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Como se puede observar en la número de palabras (Figura 1), es la capaci-
dad lectora, siendo las materias de español y matemáticas las principales 
en esta región que son de bajo aprovechamiento, le sigue la identidad de 
género al saberse que niñas y niños en primera instancia confunden si son 
masculino o femenino, niñas o niño, otra de las situaciones es saber que 
existen matrimonios tempranos que se dan en la secundaria y en niñas 
de sexto, por ello hacerles saber de sus derechos como mujeres y niñas y 
niños es fundamental. Los padres de familia es otro factor que afecta a los 
niños y niñas en su sano desarrollo, debido a que están ausentes, ya sea 
porque trabajan, o por que migran o porque tienen muchos hijos y no les 
permite poder dedicarles tiempo a las labores de la tarea o de la investiga-
ción dejada por la escuela. Del mismo modo un resumen en la siguiente 
(Figura 2) que muestra las frecuencias de las problemáticas que cada uno 
de los docentes y directores explicitaron en las entrevistas.

Figura 2. Sistema de códigos categorías, distintivas en las entrevistas a las y los 
docentes y directores de la Región de la Mixteca, en función de las problemáticas 

agrupadas por categoría.

Fuente: elaboración propia

Como se puede apreciar en la anterior Figura (Figura 2), muestra que el bajo 
rendimiento ha sido principalmente para esta región en matemáticas, español, 
comprensión lectora, así como la migración que les afecta a las y los niños de 
�G�U�V�G���G�U�R�C�E�K�Q���I�G�Q�I�T���’�E�Q�����[���R�Q�T���G�P�F�G���N�C�U���E�Q�P�F�K�E�K�Q�P�G�U���F�G���X�K�F�C���S�W�G���K�O�R�K�F�G���U�G���T�G�C-
lice las tareas escolares, mismo que los docentes requieren de capacitación 
entre otras para hacer frente a estos retos de la región de la Mixteca.

Región Cañada
De acuerdo con los resultados obtenidos de los 30 participantes en la Re-
gión la Cañada se obtuvo la siguiente información; donde docentes en-
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trevistados mencionan principalmente que las y los estudiantes de estos 
planteles en la región tienen bajos niveles de aprovechamiento escolar 
debido a diferentes factores como se podrán conocer a continuación. Los 
�P�K���Q�U���S�W�G���E�W�T�U�C�P���G�N���U�G�Z�V�Q���C���Q�����G�P���G�N�����T�G�C���F�G���G�U�R�C���Q�N���Q�D�V�W�X�K�G�T�Q�P���E�C�N�K�’�E�C-
ción reprobatoria en la materia de lo que podemos observar que menos 
de los estudiantes de sexto año alcanza nivel satisfactorio en el área de 
�O�C�V�G�O���V�K�E�C�U�����'�P���G�N���R�G�T�’�N���U�Q�E�K�Q�G�E�Q�P���O�K�E�Q�����G�N���O�C�V�G�T�K�C�N���F�G���N�C�U���X�K�X�K�G�P�F�C�U���E�Q�P��
la variable el número de cuartos donde duermen las personas que viven 
con el educando que las paredes de su vivienda son de lámina, de adobe; 
por lo que en la región de la Cañada se puede observar que las condiciones 
de la vivienda son segregadas por lo que existe un factor de marginación 
en el contexto de los niños de tercero de primaria.

Con los alumnos de cuarto año, los padres cuentan con estudios de bachi-
llerato; una cantidad menor con secundaria completa; primaria completa, 
y son las mamás las que se quedan en casa y contestó que la mamá los 
ayuda hacer la tarea, por lo que se puede deducir que hay una relación de 
los niveles educativos de los padres de familia con los resultados obteni-
�F�Q�U���G�P���G�U�V�C���T�G�I�K���P�����.�Q�U���K�P�F�K�E�C�F�Q�T�G�U���S�W�G���K�F�G�P�V�K�’�E�C�P���N�C�U���R�Q�N���V�K�E�C�U���R���D�N�K�E�C�U����
como lo son el agua, drenaje, luz los niños de cuarto año en sus viviendas 
no cuenta con drenaje ni agua potable, los de quinto grado no cuenta con 
drenaje y del grupo de sexto no cuenta la vivienda donde vive de luz eléctri-
ca, ni cuenta con agua potable y no tiene drenaje la vivienda, por lo que un 
factor que incide en la región es la carencia de los servicios básicos. Por lo 
que en esta región resaltan los factores de marginación, nivel educativo y 
�R�Q�N���V�K�E�C�U���R���D�N�K�E�C�U�����E�Q�O�Q���T�G�U�W�N�V�C�F�Q�U���F�G���N�C���E�C�N�K�’�E�C�E�K���P���F�G���N�C���T�G�I�K���P���G�P���P�K�X�G�N��
básico. Pero esta situación se vive por que como menciona el director de 
una de las escuelas de la Región de la Cañada que es un problema com-
plejo en la Región:

“El problema de la pobreza en la zona pues las colonias de alrededor 
del municipio se viven en condiciones de extrema pobreza, no cuen-
tan ni con sanitarios, los niños usan piedras para limpiarse cuando 
van al sanitario; por lo que ellos, los maestros, tienen problemas en 
la escuela con los niños, ya que tapan los baños, se les ha explicado 
las formas de higiene pero ya están acostumbrados a repetir estas 
acciones.” DRC8.

Una vez que los discursos y comentarios de las y los docentes partici-
pantes, así como directores de la Región se determinó en base a su partic-
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ipación un análisis de discurso donde se puede observar la siguiente Nube 
de palabras (Figura 3), las cuales se aglutinan mostrando las mayores 
�E�Q�O�Q���N�C�U���O���U���T�G�E�W�T�T�G�P�V�G�U���U�K�I�P�K�’�E�C�V�K�X�C�U��

Figura 3. Nube de palabras en análisis de discurso, a 30 docentes participantes del 
nivel educativo básico por problemáticas detectadas en el diagnóstico de la Región de 

la Cañada, Oaxaca.

Fuente: elaboración propia

Como se puede observar en la Nube de Palabras (Figura 3), que existe una 
mayor frecuencia en la asignatura de “Matemáticas”, “Lectura”, “Español”, 
Comprensión lectora”, así como la situación con los “Padres de familia” 
que los “Alumnos” , “Reuniones colegiadas”, “Requieren de “habilidades y 
Cursos de capacitación”, así mismo tienen problemas de aprendizaje, y que 
los docentes  a pesar de que aplican diferentes “Estrategias” en diferentes 
“Actividades”, es la comprensión lectora, al observarse que niñas y niños 
hablan alguna de las lenguas indígenas o sus variantes, que cuando acu-
�F�G�P���C���E�N�C�U�G�U���P�Q���U�C�D�G�P���N�G�G�T���[���G�U�E�T�K�D�K�T���[���N�Q�U���F�Q�E�G�P�V�G�U���U�G���N�G�U���F�K�’�E�W�N�V�C���R�Q�F�G�T��
transmitir el conocimiento, ello habla de que las y los docentes no están 
capacitados en el  conocimiento de lenguas según la región que permita 
la facilidad de poder transmitir los contenidos educativos a las y los niños, 
generando con ello desencanto y falta de interés por parte del alumnado, 
o en su defecto apatía o frustración por parte del cuerpo docente al no 
�E�Q�P�Q�E�G�T���N�C�U���G�U�V�T�C�V�G�I�K�C�U���Q���J�G�T�T�C�O�K�G�P�V�C�U���F�G���C�R�Q�[�Q���U�W�’�E�K�G�P�V�G�U���[���P�G�E�G�U�C�T�K�C�U����
otro de los instrumentos que permite dar un panorama más espacial sobre 
la categorización es el Modelo de Análisis de Caso (Figura 4).
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Figura 4. Modelo de Análisis de Caso Región Cañada, Oaxaca.

Fuente: elaboración propia

Dado que en la categorización de los códigos que fueron creados en me-
dida que se analizó el discurso, se puede observar como las categorías 
plasmadas en este análisis son: Multiculturalidad”, “Familia”, “Aprovecha-
miento escolar”, y “Capacitación docente”, con sus sub códigos que en su 
genealogía, permiten ser agrupados para dar mayor relevancia por grupos 
como se muestra en dicha matriz, como puede apreciarse es en la catego-
ría de “Aprovechamiento Escolar”, donde se ven reflejados los problemas 
en los discursos de las y los docentes, se puede observar que los códigos 
de mayor uso fueron localizados en “Instrumentos pedagógicos”, Capaci-
tación”, Estrategias docentes”.  A manera de conclusión se puede apreciar 
con los instrumentos de medición de análisis cualitativo en la Región del la 
Cañada, son diversos los factores que ponen en riesgo el sistema educati-
vo y el desarrollo positivo de las y los estudiantes de la región para colocar 
modelos educativos en función de su contexto, incluyendo las problemáti-
cas a atender mostradas en este análisis.

Región Papaloapan
De acuerdo con los resultados obtenidos de los 30 participantes en la Re-
gión del Papaloapan se obtuvo la siguiente información; donde docentes 
entrevistados mencionan principalmente que las y los estudiantes de es-
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tos planteles en la región tienen bajos niveles de aprovechamiento escolar 
debido a diferentes factores como se podrán conocer a continuación. Los 
docentes mencionaron que se tienen niños muy listos los cuales se podría 
otorgar una beca como estímulo a su esfuerzo. Sin embargo, los niveles 
educativos son bajos en las áreas de español, Comprensión lectora y ma-
temáticas debido a que los niños y niñas de todos los grados tienen un alto 
grado de reprobados en estas materias. Del mismo modo que las demás 
regiones estudiadas el dictamen que se dio es de no favorable de acuerdo 
con los resultados obtenidos en los cuestionarios aplicados a cada uno de 
los alumnos de la región. Aunque se fomentan estrategias, siguen tenien-
do retrasos como lo menciona la siguiente docente:

“Se fomenta la comprensión lectora mediante círculos de lectura 
donde se incentiva la participación de los estudiantes para compartir 
sus comprensiones. A su vez sean planeados estrategias didácticas 
para fortalecer las habilidades matemáticas. Se brinda asesoría per-
sonalizada empelando estrategias acordes al interés y habilidades 
del alumno los cuales contribuyan al fortalecimiento de sus áreas de 
oportunidad. “DP1.

Otra de las docentes menciona que:

“Existen problemas con las materias, pero se aborda de manera gru-
pal, se analiza un texto problema, para que de ahí se obtengan los 
datos y así poder desarrollar e interpretar el problema para buscar los 
recursos que se emplearan para llegar al resultado.” DP2.

�.�Q�U���F�Q�E�G�P�V�G�U���O�G�P�E�K�Q�P�C�P���S�W�G���G�Z�K�U�V�G���W�P���F���’�E�K�V���G�P���G�N���E�Q�P�Q�E�K�O�K�G�P�V�Q���F�G���K�F�G�P-
tidad, ya que los alumnos de tercer año no saben si es niño o niña, esto 
puede deberse a una falta de orientación en función de los géneros y su 
�U�G�Z�W�C�N�K�F�C�F�����#�P�V�G���G�U�V�C���U�K�V�W�C�E�K���P�����U�W�G�N�G�P���L�W�U�V�K�’�E�C�T���N�Q�U���F�Q�E�G�P�V�G�U���S�W�G���G�U���R�Q�T��
�G�P���N�C���T�G�I�K���P���F�G�N���2�C�R�C�N�Q�C�R�C�P���U�G���V�K�G�P�G���W�P���R�G�T�’�N���U�Q�E�K�Q�G�E�Q�P���O�K�E�Q���D�C�L�Q�����[�C���S�W�G��
las condiciones de vida donde los niños y niñas se desarrollan en su con-
texto de pobreza y marginación, lo que les motiva a salir a trabajar tanto 
el papá como la mamá, sin embargo, cuando solo el padre sale, la mamá 
poco puede apoyar a los hijos, ya que no saben cómo ayudar a resolver las 
tareas de sus hijos. Así los docentes mencionan que las  condiciones de 
la vivienda donde viven, sus casas son de madera y lámina; algunos niños 
viven en viviendas según los docentes de los niños reportaron que las pa-
redes de sus viviendas son de cartón, madera y lámina, mencionan que los 
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pisos de las viviendas según los docentes entrevistados reportaron que 
son de tierra, eso les limita poder tener espacio limpio y en mejores con-
diciones para su desempeño en la tarea, ya que cuando a los hermanos o 
están solos o en tienen que ayudar con las tareas de casa.

Ante esta situación los docentes se ven ahora también luchando por cum-
plir con los objetivos de la educación, sin embargo estas problemáticas 
y la forma en que los docentes han puesto en marcha estrategias que 
ayuden a poder avanzar, la realidad es que se carecen de los instrumentos 
adecuados que los pueda capacitar y fortalecer, para lograr los objetivos 
de la educación en la región y en la entidad o requieren de actualización 
pedagógica, nuevos modelos educativos que vayan acorde al contexto 
de la región. Dentro del análisis de las entrevistas de los docentes dieron 
como resultado la Nube de Palabras (Figura 5).

Figura 5. Nube de palabras en análisis cualitativo, a 30 profesores/as y docentes de 
nivel educativo básico por problemáticas detectadas en el diagnóstico de la Región 

del Papaloapan, Oaxaca.

Fuente: elaboración propia

Como se puede observar en la nube de palabras, donde se aglutinan 
aquellas con mayor frecuencia en los discursos de los docentes son: “Pro-
blemas” que se acompaña con “Alumnos”, “Comprensión”, “Habilidades”, 
“Aprendizaje”, “Familia”, “Niños”, Desarrollo”, “Padres”, “Estrategias”, ”Ma-
temáticas”, “Capacitación”, entre los mayor mente visibles o frecuentes 
en el discurso de las/los entrevistados, donde las y los docentes están 
preocupados porque en la escuela puedan llegar los apoyos educativos 
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necesarios, dicho instrumento nos permite conocer las preocupaciones 
que viven en el cotidiano de las y los docentes ante la comunidad estu-
diantil y lo que se busca dentro de las planeaciones de mejora de cada 
institución en la Región.

Es entonces a manera de resumen que la Capacitación Docente permitirá 
un mejor Aprovechamiento escolar pues con ello podrán contar con herra-
�O�K�G�P�V�C�U���U�W�’�E�K�G�P�V�G�U���G���K�P�P�Q�X�C�F�Q�T�C�U���R�C�T�C���C�V�G�P�F�G�T���N�Q�U���R�T�Q�D�N�G�O�C�U���S�W�G���C�H�G�E�V�C�P��
a la región desde  la situación educativa, Un modelo educativo regionali-
zado e integrador donde se entienda la situación de los padres y madres 
como la familia que afecta al desarrollo cognitivo de los estudiantes, el 
apoyo Gubernamental en proporcionar la infraestructura , materiales y 
materiales pedagógicos, y por último el hacer uso de las mejores prácti-
cas a través de la formación docente o capacitación para hacer frente a la 
discriminación, la violencia que se vive incluso en los entornos escolares. 
A manera de conclusión se puede apreciar con los instrumentos de medi-
ción de análisis cualitativo en la Región del Papaloapan, son diversos los 
factores que ponen en riesgo el sistema educativo y el desarrollo positivo 
de las y los estudiantes de la Región.

Región de los Valles Centrales
De acuerdo con los resultados obtenidos de los 30 participantes en la 
Región de los Valles Centrales se obtuvo la siguiente información; donde 
docentes entrevistados mencionan principalmente que las y los estudi-
antes de estos planteles en la región tienen bajos niveles de aprove-
chamiento escolar debido a diferentes factores como se podrán conocer a 
continuación. Los docentes mencionan que los niños y niñas tienen bajos 
niveles de aprovechamiento académico, por lo que en las áreas de español 
y matemáticas han sido de los graves problemas con los que se viven en la 
Región, prueba de ello lo dicen así las y los docentes entrevistados al men-
cionar que en el tema de comprensión de los contenidos tiene problemas 
pues no entienden lo que leen y requieren que se les explique:

�/���U���F�G���N�C���O�K�V�C�F���F�G�N���I�T�W�R�Q���V�K�G�P�G�P���F�K�’�E�W�N�V�C�F���C�N���E�Q�O�R�T�G�P�F�G�T���N�Q���S�W�G���N�G�G����
siempre quieren que se les explique lo que van a realizar, se distraen 
por cualquier cosa, no enfocan su atención a la actividad. Se ha apli-
cado en el aula de clases diversas estrategias se ayudan a mejorar 
su comprensión lectora y en matemáticas. Desde actividades como 
leer pequeños textos y responder planteamientos sobre su contenido, 
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leen por bimestre un libro y se hacen mesas redondas para conversar 
sobre su contenido, los padres de familia vienen cada viernes a aplicar 
una estrategia de comprensión lectora. En matemáticas se aplican 
actividades de activación del pensamiento, se hacen juegos de com-
prensión con su pizarrón, entre otros. DVC22.

Al conocer las preocupaciones de los docentes, han llevado a cabo estra-
tegias como mencionan otros de los entrevistados al describir que alter-
nativas o estrategias que han utilizado: 

“Se detectan los problemas en las áreas de: español, matemáticas y com-
prensión lectora en forma colectiva se hacen las observaciones pertinentes 
y se dan algunas estrategias que algunos compañeros les ha funcionado 
�[���U�G���C�R�N�K�E�C�P���F�Q�P�F�G���J�C�[���F�K�’�E�W�N�V�C�F�G�U�����R�Q�T���G�L�G�O�R�N�Q�����'�L�G�T�E�K�E�K�Q�U���E�Q�P�U�V�C�P�V�G�U���G�P��
lectura y escritura a través de crucigramas, sopa de letras; exámenes. En 
el área de matemáticas se hacen actividades lúdicas y libros de apoyo en 
ejercicios prácticos.” DVC6.

“Cuando los niños realizan bien los trabajos requeridos, es porque se reali-
zó el aprendizaje, aunque diariamente me encuentro con el problema de la 
comprensión lectora, problema que se detectó en toda la escuela.” DVC23.
“Los alumnos se adaptan a diferentes formas de aprender y no solo memo-
rizan un procedimiento además se busca siempre un ambiente adecuado 
para que pongan en juego su aprendizaje; se cambian continuamente de 
lugar y de la forma de distribución de sus muebles, se respetan y se llevan 
entre ellos tutorías, se favorece el trabajo colaborativo y el fomentar un 
�E�N�K�O�C���F�G���E�Q�P�’�C�P�\�C���[���T�G�U�R�G�V�Q�����N�Q���E�W�C�N���J�C���F�C�F�Q���D�W�G�P�Q�U���T�G�U�W�N�V�C�F�Q�U���l���&�8�%������

“Con base a las preguntas realizadas en las diferentes lecturas de tex-
tos libres. En un 10% en los escritos; en un 20% en los trabajos de 
salón; en un 50% en participaciones.” DVC25.

Así los docentes mencionan que las  condiciones de la vivienda donde 
viven, sus casas son de madera y lámina; algunos niños viven en vivien-
das según los docentes de los niños reportaron que las paredes de sus 
viviendas son de cartón, madera y lámina, mencionan que los pisos de las 
viviendas según los docentes entrevistados reportaron que son de tierra, 
eso les limita poder tener espacio limpio y en mejores condiciones para su 
desempeño en la tarea, ya que cuando a los hermanos o están solos o en 
tienen que ayudar con las tareas de casa.
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Estos problemas con los que viven las y los estudiantes de la Región, po-
�P�G�P���F�G���O�C�P�K�’�G�U�V�Q���N�Q�U���F�Q�E�G�P�V�G�U���U�Q�P���N�K�O�K�V�C�P�V�G�U���R�C�T�C���W�P���F�G�U�C�T�T�Q�N�N�Q���E�Q�T�T�G�E�V�Q��
de los alumnos, ya que como lo menciona otra maestra cuando dice que 
son variados los problemas a los que se enfrena tal que: los maestros 
mencionan que se tiene poco apoyo de los padres de familia, en la forma-
ción del educando. Debido a que otro de los factores que no han sido va-
lorados para su potenciación de los estudiantes es su cultura, su espacio 
�I�G�Q�I�T���’�E�Q���E�W�N�V�W�T�C�N���U�G���R�T�G�U�G�P�V�C���G�P���W�P���P�K�X�G�N���D�C�L�Q���G�P���N�Q�U���P�K���Q�U���F�G���N�C���T�G�I�K���P��
de los Valles Centrales, los alumnos del tercer año algunos aún hablan 
una lengua indígena como son la lengua chinanteca, mazateca, mixteca, 
náhuatl, zapoteco y trique. Estos problemas con los que viven las y los 
�G�U�V�W�F�K�C�P�V�G�U���F�G���N�C���4�G�I�K���P�����R�Q�P�G�P���F�G���O�C�P�K�’�G�U�V�Q���N�Q�U���F�Q�E�G�P�V�G�U���U�Q�P���N�K�O�K�V�C�P�V�G�U��
para un desarrollo correcto de los alumnos.

Es entonces a manera de resumen que la Capacitación Docente permitirá 
un mejor Aprovechamiento escolar pues con ello podrán contar con herra-
�O�K�G�P�V�C�U���U�W�’�E�K�G�P�V�G�U���G���K�P�P�Q�X�C�F�Q�T�C�U���R�C�T�C���C�V�G�P�F�G�T���N�Q�U���R�T�Q�D�N�G�O�C�U���S�W�G���C�H�G�E�V�C�P��
a la región desde  la situación educativa, Un modelo educativo regionali-
zado e integrador donde se entienda la situación de los padres y madres 
como la familia que afecta al desarrollo cognitivo de los estudiantes, el 
apoyo Gubernamental en proporcionar la infraestructura , materiales y 
materiales pedagógicos, y por último el hacer uso de las mejores prácti-
cas a través de la formación docente o capacitación para hacer frente a la 
discriminación, la violencia que se vive incluso en los entornos escolares. 
A manera de conclusión se puede apreciar con los instrumentos de medi-
ción de análisis cualitativo en la Región de los Valles Centrales, son diver-
sos los factores que ponen en riesgo el sistema educativo y el desarrollo 
positivo de las y los estudiantes de la Región.

Conclusiones

El análisis cualitativo en las regiones ha sido un buen instrumento para 
�G�N���F�K�C�I�P���U�V�K�E�Q���R�G�T�O�K�V�G���K�F�G�P�V�K�’�E�C�T�� �H�G�P���O�G�P�Q�U���U�Q�E�K�C�N�G�U���S�W�G���R�T�G�U�G�P�V�C�P���N�C�U��
escuelas públicas de las ocho regiones del Estado de Oaxaca como son: 
migración, pobreza, niños violentados, pobreza alimentaria, violencia fa-
miliar y abandono de los niños en sus hogares.

�5�G���G�P�E�Q�P�V�T�C�T�Q�P���F�K�’�E�W�N�V�C�F�G�U���R�W�G�U�V�Q���S�W�G���N�Q�U���O�Q�F�G�N�Q�U���G�F�W�E�C�V�K�X�Q�U���C�� �X�G�E�G�U��
ven los objetivos, pero no lo subjetivo de cada persona, donde los modelos 
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plantean que los niños aprendan asignaturas como matemáticas, pero se 
olvidan de las barreras económicas, físicas, sociales y mentales que pade-
cen los niños y que les impide rendir académicamente.

�'�N���F�G�U�C�T�T�Q�N�N�Q���F�G�N���V�T�C�D�C�L�Q���F�G���E�C�O�R�Q���G�X�K�F�G�P�E�K�����N�C�U���F�K�’�E�W�N�V�C�F�G�U���S�W�G���G�Z�K�U�V�G�P��
en la población infantil como el hecho de que en sus hogares hay un bajo 
nivel de recursos económicos y esto ha generado que las familias se frac-
turen buscando el sustento en otros países como EE. UU. y regiones de 
la República Mexicana, también se nota el hecho que el sistema arrastra 
estudiantes sin conocimientos para grados superiores profundizando la 
brecha educativa y el nivel de frustración de los educandos.

Es necesario que fuera de una política educativa, también se busquen ate-
�P�W�C�T���N�C�U���F�K�’�E�W�N�V�C�F�G�U���F�G���Q�T�F�G�P���U�Q�E�K�C�N���[���G�E�Q�P���O�K�E�Q���S�W�G���X�K�X�G�P���N�C�U���T�G�I�K�Q�P�G�U��
de Oaxaca, el no hacerlo solo profundizará aún más la brecha existente y 
generando mayores niveles de inequidad.

Por tanto, se requiere de un sistema educativo que entienda las particu-
laridades de los individuos que forma, la atención de las barreras para 
�U�Q�N�X�G�P�V�C�T���N�C�U���F�K�’�E�W�N�V�C�F�G�U���F�G�N���R�Q�T�S�W�G���N�Q�U���G�U�V�W�F�K�C�P�V�G�U���P�Q���C�R�T�G�P�F�G�P�����N�Q���E�W�C�N��
requiere una intervención de todos los niveles institucionales, educativos, 
empresariales e incluso internacionales para evitar las problemáticas ac-
tualmente documentadas.
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Resumen

El objetivo de la investigación fue analizar la sostenibilidad económica del 
sector agroindustrial del estado Trujillo-Venezuela. Se utilizó como enfo-
que epistemológico el empírico inductivo, con un diseño de campo. Se 
encuestaron 22 empresas, se aplicó estadística descriptiva. Los resulta-
dos demuestran que las empresas tienen un grado bajo de sostenibilidad 
económica, debido al bajo desempeño en: la producción y comercializa-
�E�K���P�� �F�G���C�N�K�O�G�P�V�Q�U���H�T�G�U�E�Q�U���[�� �F�G���C�N�V�C���E�C�N�K�F�C�F���� �F�G�U�G�O�R�G���Q�� �G�E�Q�P���O�K�E�Q���[�� �’-
nanciero, manejo de riesgo en los precios, acceso a incentivos estatales, 
�K�O�R�C�E�V�Q���G�E�Q�P���O�K�E�Q���K�P�F�K�T�G�E�V�Q�����E�C�R�C�E�K�F�C�F���C�U�Q�E�K�C�V�K�X�C�����K�F�G�P�V�K�’�E�C�E�K���P���[���E�Q�P�Q-
cimiento de los grupos de interés. 

Palabras clave: agroindustria, sostenibilidad económica, indicadores de 
sostenibilidad económica.

Business economic sustainability of the agro-
industrial sector in Venezuela

Abstract

The objective of the investigation was to analyze the economic sustainabi-
lity of the agribusiness sector of the Trujillo-Venezuela state. The empirical 
�K�P�F�W�E�V�K�X�G�����Y�K�V�J���C���’�G�N�F���F�G�U�K�I�P�����Y�C�U���W�U�G�F���C�U���C�P���G�R�K�U�V�G�O�Q�N�Q�I�K�E�C�N���C�R�R�T�Q�C�E�J����������
companies were surveyed, descriptive statistics were applied. The results 
show that companies have a low degree of economic sustainability, due 
to the low performance in the production and marketing of high quality 
�H�T�G�U�J���H�Q�Q�F�����G�E�Q�P�Q�O�K�E���C�P�F���’�P�C�P�E�K�C�N���R�G�T�H�Q�T�O�C�P�E�G�����R�T�K�E�G���T�K�U�M���O�C�P�C�I�G�O�G�P�V����
access to state incentives, impact indirect economic, associative capacity, 
�K�F�G�P�V�K�’�E�C�V�K�Q�P���C�P�F���M�P�Q�Y�N�G�F�I�G���Q�H���K�P�V�G�T�G�U�V���I�T�Q�W�R�U

Keywords: agroindustry, economic sustainability, economic sustainability 
indicators.
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Contextualización del problema

La investigación que se presenta forma parte de un estudio más amplio 
sobre la sostenibilidad empresarial del sector agroindustrial, en el cual se 
generaron las dimensiones e indicadores para medir y analizar la sosteni-
bilidad social, ambiental y económica en este sector. En este informe se 
presentan los resultados referidos a la panorámica de la sostenibilidad 
económica como eje base por las implicaciones de carácter de económico 
�’�P�C�P�E�K�G�T�Q�����E�Q�P���U�W���E�Q�T�T�G�U�R�Q�P�F�G�P�E�K�C���G�P���N�Q���U�Q�E�K�C�N���[���C�O�D�K�G�P�V�C�N�����S�W�G���V�K�G�P�G�P���N�Q�U��
procesos productivos en el entorno. La empresa como una organización 
productiva compleja, que responde a intereses de rentabilidad y prestación 
de servicios para la satisfacción de las necesidades humanas, interactúa a 
través de diversos mecanismos en la dinámica social de su contexto, por 
lo tanto, no puede ser ajena a los cambios que en éste se generan.

Desde una perspectiva económica – social, esta investigación responde 
a uno de los sectores más importante para el desarrollo sustentable de 
Venezuela, como lo es el sector agroindustrial ya que el nivel industrial, 
después de la actividad petrolera, es el de mayor participación del Produc-
to Interno Bruto (PIB), aproximadamente con un 12% (Machado y Jaynne, 
2018), bajando para el 2014 al 5% (Banco Mundial 2018). Además, a su al-
rededor están vinculadas una serie de ramas productivas (hacia adelante, 
hacia atrás y hacia el lado), lo que conjuga una cadena de interrelaciones 
para proveer bienes y servicios que satisfacen las necesidades alimenta-
rias de la sociedad venezolana en momento de gran escasez.  La realidad 
�G�E�Q�P���O�K�E�C���[���U�Q�E�K�C�N���F�G���8�G�P�G�\�W�G�N�C���C�E�V�W�C�N�O�G�P�V�G���K�O�R�Q�P�G���F�K�X�G�T�U�C�U���F�K�’�E�W�N�V�C-
des a las empresas, en particular a la agroindustria con relación al control 
de precios, control de divisas, escasez de materia prima, importación de 
bienes alimenticios subsidiados a bajos precios por parte del Estado, entre 
otros. De allí, que deban aumentar su creatividad gerencial y su capacidad 
�F�G���P�G�I�Q�E�K�C�E�K���P�����+�I�W�C�N�O�G�P�V�G���F�G�D�G�P���F�K�X�G�T�U�K�’�E�C�T���U�W�U���R�T�Q�F�W�E�V�Q�U���R�C�T�C���I�G�P�G�T�C�T��
alianzas estratégicas que le permitan ser rentables y responder con cali-
dad a las necesidades y expectativas de la sociedad.

En ese sentido, se considera importante la incorporación de las empresas 
en la prosecución del desarrollo sustentable como una acción trascenden-
tal de máxima importancia tomando en cuenta la dinámica económica, 
social y productiva que se genera en este tipo de organizaciones. Además, 
de la capacidad contaminante de los procesos productivos que puede 
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disminuir si se aplican políticas de conservación, tal como lo plantea la 
sostenibilidad empresarial. La sostenibilidad empresarial, parte del año 
1987 cuando  se formalizó el concepto de desarrollo sustentable del cual 
se deriva. A partir de allí, surge  para su análisis una serie de estándares  e 
indicadores internacionales aceptados por la mayoría de los países y a los 
que se pueden adherir organizaciones y empresas en busca de un objetivo 
común, como son: (a) el Pacto Global de las Naciones Unidas, (b)  Declara-
ción de los principios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y, 
�
�E�����K�P�F�K�E�C�F�Q�T�G�U���F�G���X�G�T�K�’�E�C�E�K���P���[���C�W�F�K�V�C�D�K�N�K�F�C�F���F�G���N�C���U�Q�U�V�G�P�K�D�K�N�K�F�C�F���G�O�R�T�G-
sarial, entre los cuales se pueden mencionar: Serie AA1000 de Accountabi-
lity, Norma Internacional de Responsabilidad Social – SA8000,  Evaluación 
de la sostenibilidad del SAM Research, Global Reporting Initiative (GRI) y 
suplementos sectoriales.

Por lo tanto, el conocimiento que se tiene sobre la sostenibilidad empresa-
rial ha surgido básicamente de manera empírica, a partir de experiencias 
netamente empresariales. Pocas investigaciones se han realizado siguien-
do un proceso sistemático requerido para el avance de la ciencia en esta 
área de conocimiento, como es el caso de esta investigación. El estudio 
�F�G���N�C���U�Q�U�V�G�P�K�D�K�N�K�F�C�F���G�O�R�T�G�U�C�T�K�C�N���G�U���F�G���K�P�V�G�T���U���O�C�P�K�’�G�U�V�Q���R�Q�T���R�C�T�V�G���F�G���N�C��
gerencia, debido a las implicaciones de carácter social, económico y am-
biental que tienen los procesos productivos en el entorno. En tal sentido, 
�4�G�G�F�� �
�������������� �'�N�M�K�P�I�V�Q�P�� �
�������������� �'�R�U�V�G�K�P�� �
������������ �[�� �%�T�W�\�� �
�������������� �K�F�G�P�V�K�’�E�C�P��
la sostenibilidad empresarial del sector agroindustrial como la capacidad 
de adaptación de la actividad agrícola e industrial a los parámetros de 
conservación del medio ambiente, considerando para ello la aplicación 
de medidas preventivas, reparadoras del daño ocasionado por el proceso 
productivo, así como la agregación de valor a los productos agropecuarios 
para que puedan ser económicamente viable.

Ante esa perspectiva, la sostenibilidad empresarial se presenta como una 
respuesta de la gerencia a las exigencias de cambio y transformación 
que exige hoy la sociedad, así como a una nueva visión de desarrollo que 
implica elementos de corresponsabilidad de todos los actores sociales 
para atender los problemas sociales, económicos y ambientales. De allí, 
la importancia del objetivo de esta investigación como es, analizar la sos-
tenibilidad económica del sector agroindustrial del estado Trujillo – Vene-
zuela; el cual servirá de guía para orientar la toma de decisiones sobre la 
sostenibilidad
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La sostenibilidad empresarial
El enfoque de sostenibilidad empresarial se presenta como una derivación 
de la teoría del desarrollo sustentable, el cual tiene sus orígenes en las últi-
mas décadas del siglo XX, particularmente el año 1972, con la publicación 
del Informe del club de Roma titulado los límites del crecimiento. Posterior 
a ese primer planteamiento, quince años después, se retoma la idea en el 
informe elaborado en 1987 por la primera ministra e investigadora norue-
ga Gro Harlem Brundtland, a solicitud de la Comisión Mundial sobre Medio 
Ambiente y Desarrollo de las Naciones Unidas (conocido como Informe 
�$�T�W�P�F�V�N�C�P�F�������'�P���G�U�C���Q�E�C�U�K���P�����U�G���F�G�’�P�K�����G�N���F�G�U�C�T�T�Q�N�N�Q���U�W�U�V�G�P�V�C�D�N�G���E�Q�O�Q���G�N��
único camino seguro y viable a la estabilidad política y ecológica del mun-
do, y es “aquel que provee las necesidades de la generación actual, sin 
comprometer la capacidad de las generaciones futuras para solventar sus 
propias necesidades” (Brundtland, 1987).

Para el año 1992, la Comisión para el Desarrollo Sustentable de la Organiza-
�E�K���P���F�G���0�C�E�K�Q�P�G�U���7�P�K�F�C�U���F�G�’�P�K�����S�W�G���G�N���F�G�U�C�T�T�Q�N�N�Q�����F�G�U�F�G���N�C���U�W�U�V�G�P�V�C�D�K�N�K�F�C�F����
tiene como punto central la gente y su objetivo principal es el mejoramiento 
de la calidad de vida del hombre, fundamentado en la conservación del me-
dio ambiente. En virtud de eso, el desarrollo está condicionado por la nece-
sidad de respetar la capacidad de la naturaleza en el suministro de recursos 
para el mantenimiento de la sociedad (ONU, 2015). Para ello, tiene un papel 
fundamental la sostenibilidad empresarial por su contribución al desarrollo 
�U�Q�U�V�G�P�K�D�N�G���F�G���E�W�C�N�S�W�K�G�T���R�C���U�����2�Q�T���Q�V�T�C���R�C�T�V�G�����N�C���K�F�G�P�V�K�’�E�C�P���E�Q�O�Q���W�P�C���P�W�G�X�C��
visión para observar la relación entre la empresa y la sociedad a través de la 
mediación de valores fundamentales con acciones estratégicas concretas 
�R�C�T�C�� �Q�R�G�T�C�T�� �F�G�� �H�Q�T�O�C�� �G�’�E�K�G�P�V�G�� �[�� �T�G�P�V�C�D�N�G���U�K�P�� �E�Q�P�U�G�E�W�G�P�E�K�C�U�� �C�O�D�K�G�P�V�C�N�G�U����
generando impacto positivo en el entorno social.

Por consiguiente, la sostenibilidad es un concepto complejo y multidimen-
sional que no puede desarrollarse con una sola acción corporativa, pues 
se enfrenta al reto de minimizar los residuos de las operaciones en curso, 
la prevención de la contaminación, junto con la reorientación de la cartera 
de competencias hacia tecnologías más sostenibles y competitivas.

La sostenibilidad económica empresarial
La visión del desarrollo sostenible en las empresas según Etkin (2015) y 
Aramayo (2012), va más allá del cumplimiento de regulaciones ambiental-
es, la implementación de conceptos de producción más limpia o políticas 
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�F�G���T�G�E�W�T�U�Q�U���J�W�O�C�P�Q�U���á���'�N���Q�D�L�G�V�K�X�Q���G�U���N�Q�I�T�C�T���W�P���G�S�W�K�N�K�D�T�K�Q���G�P�V�T�G���N�C�U���F�K�O�G�P-
siones social, económica y ambiental para asegurar la continuidad de la 
empresa en el largo plazo. De igual manera, Acosta, Pérez y Hernández 
�
���������������O�C�P�K�’�G�U�V�C�P���S�W�G���N�C�U���G�O�R�T�G�U�C�U���U�Q�U�V�G�P�K�D�N�G�U���U�G���G�P�H�Q�E�C�P���G�P���G�N���F�G�U�C�T-
rollo de una fórmula de rentabilidad a escala humana que, mediante la 
conexión con todos los grupos de interés y el medio natural, operan en sin-
tonía con el progreso social y en armonía con los límites planetarios cen-
�V�T���P�F�Q�U�G���G�P���T�G�V�Q�T�P�Q�U���T�C�\�Q�P�C�D�N�G�U���[���D�G�P�G�’�E�K�Q�U�����G�P���N�W�I�C�T���F�G���W�P���E�T�G�E�K�O�K�G�P�V�Q��
constante.

Por consiguiente, la sustentabilidad económica, implica que las socie-
dades se encaucen por caminos de crecimiento económico, que generen 
un aumento del ingreso para todos sus ciudadanos, pero sin aplicar 
políticas a corto plazo que conduzcan al empobrecimiento a largo plazo 
(Mecino, 2007). Por consiguiente, el objetivo principal de cualquier em-
presa privada es tener rentabilidad, pero no puede ser a cualquier precio. 
Para Nuñez (2016) y ONU (2015) la inversión socialmente responsable es 
�C�S�W�G�N�N�C���S�W�G���C���N�Q�U���V�T�C�F�K�E�K�Q�P�C�N�G�U���E�T�K�V�G�T�K�Q�U���’�P�C�P�E�K�G�T�Q�U���C���C�F�G���E�T�K�V�G�T�K�Q�U���U�Q�E�K�C-
les y medioambientales. En la sostenibilidad económica de las empresas, 
según lo plantea Bradford (2018) y Global Reporting Initiative (2018), de-
�D�G�P�� �G�U�V�C�T�� �K�P�E�N�W�K�F�Q�U�� �K�P�F�K�E�C�F�Q�T�G�U�� �G�U�R�G�E���’�E�Q�U�� �S�W�G�� �F�G�V�G�T�O�K�P�G�P�� �N�C�� �G�’�E�K�G�P�E�K�C��
de la actividad productiva con relación al sistema económico formal. Las 
dimensiones e indicadores de medición, que se proponen en esta investi-
gación sobre la base de los autores consultados, para la agroindustria son 
los siguientes:

Producción y comercialización de alimentos frescos y de alta calidad: 
es el proceso de producción basado en indicadores de calidad que ga-
rantiza la condición óptima del producto, según los estándares exigidos 
por organismos nacionales e internacionales que regulan la producción 
de alimentos para el consumo humano. Destaca por ser más relevantes: 
pruebas de durabilidad de los productos, pruebas de calidad y canales de 
distribución.

�&�G�U�G�O�R�G�0�Q���G�E�Q�P�2�O�K�E�Q���[���’�P�C�P�E�K�G�T�Q����es el conjunto de indicadores que 
�F�G�X�G�N�C�P���G�N���W�U�Q���G�’�E�K�G�P�V�G���F�G���N�Q�U���C�E�V�K�X�Q�U���F�G���N�C���G�O�R�T�G�U�C�����N�Q���S�W�G���R�G�T�O�K�V�G���S�W�G��
los ingresos obtenidos sean mayores que los costos operativos. Este indi-
�E�C�F�Q�T���U�G���O�K�F�G���C���V�T�C�X���U���F�G���T�G�P�V�C�D�K�N�K�F�C�F���G�E�Q�P���O�K�E�C���[���’�P�C�P�E�K�G�T�C�����C�U�����E�Q�O�Q���G�N��
�C�R�C�N�C�P�E�C�O�K�G�P�V�Q���’�P�C�P�E�K�G�T�Q��
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Manejo de riesgo en los precios: estrategia empresarial destinada a dis-
minuir el riesgo presente en la volatilidad de los precios de los productos  
presionados por factores estacionales y exógenos de difícil predicción. 
Las de fundamental aplicación son: manejo de los precios y la creación de 
fondos de reserva para las fluctuaciones de los precios. 

Acceso a incentivos estatales:�� �U�Q�P�� �D�G�P�G�’�E�K�Q�U�� �Q�V�Q�T�I�C�F�Q�U�� �R�Q�T�� �G�N�� �'�U�V�C-
do en ejercicio de su potestad tributaria, económica y monetaria, para 
�K�O�R�W�N�U�C�T�� �F�G�V�G�T�O�K�P�C�F�Q�� �U�G�E�V�Q�T���� �G�P�� �G�U�V�G�� �E�C�U�Q�� �G�N�� �C�I�T�Q�K�P�F�W�U�V�T�K�C�N���� �E�Q�P�� �G�N�� �’�P��
�F�G���O�G�L�Q�T�C�T���U�W���G�U�V�T�W�E�V�W�T�C���R�T�Q�F�W�E�V�K�X�C�������'�U�V�Q�U���D�G�P�G�’�E�K�Q�U���R�W�G�F�G�P���R�T�Q�X�G�P�K�T��
por: el sistema impositivo (exenciones y desgravaciones), regímenes ad-
uaneros (aranceles y reintegros), subsidios económico o líneas de crédi-
tos, planes para capacitar al personal, vía asesoría técnica o legal, así 
como de otras modalidades que considere pertinente el Estado a través 
de sus organismos.

Impacto económico indirecto:���U�G���T�G�’�G�T�G���C���N�C���T�G�N�C�E�K���P���F�G���D�G�P�G�’�E�K�Q���O�W�V�W�Q��
entre la corporación y la comunidad la cual es sensible para la cultura, el 
contexto y las necesidades de esa colectividad. Esta relación debe estar 
mediada por estrategias que permitan un impacto positivo, más allá de la 
acción productiva y la prestación de servicios, a través de inversiones y 
donaciones a la comunidad.

Capacidad asociativa: es la perspectiva de negocio para ampliar la par-
ticipación y penetración en el mercado, a través de alianzas estratégicas 
�S�W�G�� �R�G�T�O�K�V�C�P�� �H�Q�T�O�W�N�C�T�� �Q�D�L�G�V�K�X�Q�U�� �E�Q�O�W�P�G�U�� �F�G�� �D�G�P�G�’�E�K�Q�� �O�W�V�W�Q�� �G�P�V�T�G�� �N�Q�U��
proveedores, productores y distribuidores para generar redes productivas 
a escala industrial.  Para esto es clave la participación en redes producti-
vas y la alianza estratégica con los proveedores.

�+�F�G�P�V�K�’�E�C�E�K�2�P���[���E�Q�P�Q�E�K�O�K�G�P�V�Q���F�G���N�Q�U���I�T�W�R�Q�U���F�G���K�P�V�G�T�)�U�����U�G���T�G�’�G�T�G���C�N���E�Q�P-
ocimiento de las expectativas, opiniones y motivaciones de las personas, 
grupos o instituciones que afectan o son afectados por las actividades 
de la empresa. Estos grupos son de orden interno y externo al funciona-
miento de la organización, su nivel de vinculación depende de la atención 
prestada y los mecanismos de comunicación abiertos. Es importante con-
ocer cuáles son los stakeholders que tienen influencia en el desarrollo de 
la organización.
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Aspectos metódicos de la investigación
La investigación se realizó en el estado Trujillo – Venezuela. La población 
estuvo constituida por veintidós (22) empresas procesadoras a nivel in-
dustrial de la actividad agrícola, a cuyos administradores se les aplicó una 
encuesta tipo censo, mediante un cuestionario semiestructurado con 21 
reactivos con escala dicotómica. Con relación a la triada paradigmática, 
esta investigación se sustenta en:

1. Enfoque ontológico realista: ya que se abordó como sujeto co-
gnoscente la realidad de la sostenibilidad económica empresarial, 
para develar el estado de conocimiento sobre esta materia a partir 
del análisis de sus dimensiones e indicadores, para que sirva de 
plataforma en la dirección la gestión de las empresas agroindustri-
�C�N�G�U���F�G�N���G�U�V�C�F�Q���6�T�W�L�K�N�N�Q���F�G���8�G�P�G�\�W�G�N�C�����F�G���H�Q�T�O�C���Q�D�L�G�V�K�X�C���[���E�K�G�P�V���’�E�C����
por lo tanto, esa realidad existente no fue cambiada, ni manipula-
da, ni transformada.

2. Enfoque epistemológico empírico-inductivo: pues es el que está 
en correspondencia con la realidad a la que se quiere dar respues-
ta. Está basado en un proceso lógico del pensamiento en el que se 
observan y registran todos los hechos, sin seleccionarlos ni hacer 
conjeturas a priori ni condicionamientos, a través de los cuales las 
investigadoras realizaron el análisis de la data obtenida del cues-
�V�K�Q�P�C�T�K�Q�����R�T�G�X�K�C�O�G�P�V�G���X�C�N�K�F�C�F�Q���[���E�Q�P���E�T�K�V�G�T�K�Q�U���F�G���E�Q�P�’�C�D�K�N�K�F�C�F�����F�K-
rectamente aplicado a las unidades de observación. 

3. Enfoque metodológico cuantitativo: pues es el que se articula 
con la epistemología empirista – inductiva y la ontología realista. 
Se asume este enfoque pues plantea un método estructurado para 
medir la variable sostenibilidad económica empresarial.

La investigación es analítica, con un diseño de investigación transeccion-
al, contemporáneo, univariable y de campo, referida a las investigaciones 
cuyo objetivo es analizar una variable que ocurre en un momento único 
del presente, utilizando para la recolección de la data fuentes vivas y ob-
servando la variable en su contexto natural, sin introducir ningún tipo de 
�O�Q�F�K�’�E�C�E�K���P����
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Análisis, interpretación y discusión de los resultados
�.�Q�U���F�C�V�Q�U���P�W�O���T�K�E�Q�U���U�G���R�T�Q�E�G�U�C�T�Q�P���[���V�C�D�W�N�C�T�Q�P�����E�Q�P���N�C���’�P�C�N�K�F�C�F���F�G���G�Z�R�T�G-
sar la tendencia general de los encuestados en relación con cada indicador 
que conforma la sostenibilidad económica empresarial, para luego cotejar 
estas opiniones con la teoría expuesta, la cual sustenta la presente in-
vestigación. Para el procesamiento de la información se utilizó el paquete 
�G�U�V�C�F���U�V�K�E�Q���5�R�U�U�����;�����C���V�T�C�X���U���F�G���N�C���G�U�V�C�F���U�V�K�E�C���F�G�U�E�T�K�R�V�K�X�C���U�G���’�L�C�T�Q�P���N�C�U���H�T�G-
cuencias relativas para cada indicador. Para la comprensión del compor-
tamiento de la variable se estableció, para cada dimensión, el grado de 
sostenibilidad que tienen dentro de la totalidad, para lo cual se construyó 
un baremo ya que las dimensiones fueron medidas con el mismo número 
�F�G�����V�G�O�U�����R�C�T�C���’�P�C�N�O�G�P�V�G���G�N�C�D�Q�T�C�T���G�N���D�C�T�G�O�Q���I�G�P�G�T�C�N�����E�W�[�C�U���X�C�N�Q�T�C�E�K�Q�P�G�U��
se muestran en las Tablas 2 y 3. En cada dimensión se realizó un análisis 
del comportamiento de sus indicadores de acuerdo a la sumatoria de las 
respuestas dadas en cada escala (si o no), y, el valor resultante se ubicó 
en el intervalo de cada baremo para indicar el grado o nivel sostenibilidad. 

Tabla 2 Tabla 3

Baremo de medición del grado de sos-
tenibilidad para cada dimensión

Baremo general de medición del grado 
de sostenibilidad económica

Valoración Intervalo Valoración Intervalo

Bajo 3 – 4 Bajo 21 – 28

Medio 4.1 – 5 Medio 29 – 36

Alto 5.1 – 6 Alto 37 - 42

Fuente: elaboración propia

La sostenibilidad económica de las empresas del Sector 
Agroindustrial del Estado Trujillo
En la Tabla 4, se muestran los resultados de la sostenibilidad económica 
de las empresas agroindustriales del estado Trujillo, a través del análisis de 
cada dimensión. De esas siete dimensiones, solo una tiene un grado de sos-
�V�G�P�K�D�K�N�K�F�C�F���O�G�F�K�Q���[���U�G�K�U���W�P���P�K�X�G�N���D�C�L�Q�����&�C�P�F�Q���E�Q�O�Q���T�G�U�W�N�V�C�F�Q���’�P�C�N���W�P���I�T�C�F�Q��
de sostenibilidad económica bajo al obtener una valoración de 25.72. 
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Tabla 4. Grado de sostenibilidad económica

Dimensión
Valoración 
numérica

Grado de
sostenibilidad

Producción y comercialización de alimentos 
frescos y de alta calidad

4.63 Medio 

�&�G�U�G�O�R�G���Q���G�E�Q�P���O�K�E�Q���[���’�P�C�P�E�K�G�T�Q3.18 Bajo

Manejo de riesgo en los precios 3.54 Bajo 

Acceso a incentivos estatales 3.54 Bajo 

Impacto económico indirecto 3.27 Bajo 

Capacidad asociativa 3.90 Bajo

�+�F�G�P�V�K�’�E�C�E�K���P���[���E�Q�P�Q�E�K�O�K�G�P�V�Q���F�G���N�Q�U���I�T�W�R�Q�U���F�G��
interés

3.90 Bajo

Grado de sostenibilidad económica 25.72 Bajo 

Para la comprensión de estos resultados, se presentan los corolarios más 
�U�K�I�P�K�’�E�C�V�K�X�Q�U���R�C�T�C���E�C�F�C���F�K�O�G�P�U�K���P

Producción y comercialización de alimentos
frescos y de alta calidad
Las empresas agroindustriales dirigen estrategias para garantizar la con-
�’�C�P�\�C���F�G���N�Q�U���E�Q�P�U�W�O�K�F�Q�T�G�U�����G�P���E�W�C�P�V�Q���C���N�C�U���R�T���E�V�K�E�C�U���F�G���E�Q�P�U�G�T�X�C�E�K���P�����E�C-
lidad y distribución de sus productos, orientadas básicamente en pruebas 
para determinar la durabilidad y máximo de consumo de los alimentos. 
Este indicador implica un factor de máxima importancia para la sosteni-
bilidad económica de la empresa, pues estima el valor de las preferencias 
de los consumidores de obtener productos frescos, de alta calidad y con 
�X�C�N�Q�T���P�W�V�T�K�E�K�Q�P�C�N�����5�G���R�W�G�F�G���C�’�T�O�C�T�����S�W�G���G�U�V�G���C�U�R�G�E�V�Q���G�U�V�����G�P���U�K�P�V�Q�P���C���E�Q�P��
lo planteado por Aramayo (2012), al sostener que la agricultura sostenible 
debe ser transparente para los consumidores, en cuanto a la manipula-
ción, producción y comercialización de los alimentos, ya que lo que está 
en juego es la salud de los consumidores, quienes tienen pleno derecho 
a estar informados en todo lo relativo al proceso productivo tanto físico, 
químico como biológico para tomar decisiones que no afecten su salud y 
calidad de vida. 

�&�G�U�G�O�R�G�0�Q���G�E�Q�P�2�O�K�E�Q���[���’�P�C�P�E�K�G�T�Q��
Tal como se presentan las diversas opiniones de los encuestados se pue-
�F�G���C�’�T�O�C�T�����S�W�G���U�K���D�K�G�P���N�C���O�C�[�Q�T���C���F�G�E�N�C�T�C���S�W�G���N�C���C�E�V�K�X�K�F�C�F���F�G���U�W���G�O�R�T�G�U�C��
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�P�Q���J�C���U�K�F�Q���T�G�P�V�C�D�N�G�����O�C�P�K�H�G�U�V���P�F�Q�U�G���G�P���N�C���F�K�’�E�W�N�V�C�F���R�C�T�C���E�W�D�T�K�T���U�W�U���I�C�U�V�Q�U��
operativos, cuestión que evidencia algún desajuste entre el egreso y el 
ingreso lo que pudiera colocar en riesgo la viabilidad económica de esta 
industria a mediano y largo plazo. Para la Global Reporting Initiative (GRI, 
2018), el desempeño económico resulta ser el valor económico directo 
generado y distribuido, incluyendo ingresos, costos de explotación, inver-
sión en los empleados, donaciones y otras inversiones a la comunidad.  Al 
respecto es importante señalar, tal como lo indican los encuestados, sobre 
el sector agroindustrial venezolano pesan las políticas macroeconómicas 
del Estado en relación al control de precio de los productos regulados cu-
yos costos de producción son, en ocasiones, más elevados que el precio, 
así como lo que ellos denominan, las improvisaciones y regulaciones del 
gobierno, falla en la designación de divisas, la situación económica del 
país y el elevado costo en la disponibilidad de los equipos, cuestiones de 
índole externas, que de ser permanentes pudieran incidir de forma negati-
va en las posibilidades de sostenibilidad económica del sector, y en conse-
cuencia pondría en riesgo la seguridad alimentaria del país.

Manejo de riesgo en precios 
Según los resultados obtenidos Núñez (2016) explica que el mercado puede 
presentar una disminución en los precios de los productos y, consecuente-
mente, los ingresos proyectados por las agroempresas pueden reducirse, 
lo que afectará negativamente su rentabilidad, su capacidad de pago y sus 
�O�G�V�C�U���’�P�C�P�E�K�G�T�C�U�����2�Q�T���G�L�G�O�R�N�Q�����W�P�C���Q�H�G�T�V�C���E�T�G�E�K�G�P�V�G���F�G���R�T�Q�F�W�E�E�K���P���G�P���G�N��
mercado internacional, más allá de los niveles proyectados, podría causar 
�W�P�C���F�K�U�O�K�P�W�E�K���P���F�G���R�T�G�E�K�Q�U���[���R���T�F�K�F�C�U�����.�Q�U���T�G�U�W�N�V�C�F�Q�U���O�W�G�U�V�T�C�P���N�C�U���F�K�’-
cultades en cuanto a la visión que tiene el sector agroindustrial sobre los 
niveles de riesgo que representa trabajar con productos estacionarios y de 
primer orden, además han sido sometidos a un largo periodo de control de 
precio, impidiendo que hayan desarrollado estrategias para contrarrestar 
esa situación adversa, orientadas a la disminución de costos de produc-
�E�K���P�����C���N�C���F�K�X�G�T�U�K�’�E�C�E�K���P���F�G���N�C���Q�H�G�T�V�C���C���R�T�Q�F�W�E�V�Q�U���P�Q���T�G�I�W�N�C�F�Q�U�����N�C���E�T�G�C�E�K���P��
de fondos de reserva y  acuerdo con los clientes principales, lo que puede 
traer como consecuencia un alto riesgo de sostenibilidad.  Las actividades 
agrícolas y ganaderas están expuestas a factores de riesgo que pueden 
incidir de forma negativa en su desarrollo. A diferencia de otros sectores 
de la economía, el sector agroindustrial es considerado por los inversionis-
�V�C�U�����G�P�V�K�F�C�F�G�U���’�P�C�P�E�K�G�T�C�U�����I�Q�D�K�G�T�P�Q�U���[���Q�V�T�Q�U���C�I�G�P�V�G�U���G�E�Q�P���O�K�E�Q�U�����E�Q�O�Q��
de alto riesgo, puesto que sus niveles de producción pueden ser afectados 
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por factores adversos como los desastres naturales, las condiciones cli-
máticas, la volatilidad de los precios, entre otros. 

Acceso a incentivos estatales
Los encuestados revelaron que ninguna empresa tiene un fondo de reserva 
�R�C�T�C���K�P�X�G�T�U�K�Q�P�G�U���[���F�Q�P�C�E�K�Q�P�G�U���C���’�P���F�G���E�Q�P�V�T�K�D�W�K�T���G�P���N�C���U�C�V�K�U�H�C�E�E�K���P���F�G���N�C�U��
necesidades y expectativas de la comunidad, debido a que las condiciones 
del país han afectado su desempeño. Estos resultados determinan un gra-
do de sostenibilidad bajo para la dimensión impacto económico indirecto, 
referida al desarrollo de las inversiones en infraestructuras y los servicios 
�R�T�G�U�V�C�F�Q�U�� �R�T�K�P�E�K�R�C�N�O�G�P�V�G�� �R�C�T�C�� �G�N�� �D�G�P�G�’�E�K�Q�� �R���D�N�K�E�Q���� �6�C�N�� �E�Q�O�Q�� �N�Q�� �G�Z�R�Q�P�G��
Etkin (ob. cit.), la organización no es una isla en el mundo, sino que está 
inmersa en una comunidad, la que representa su contexto más inmediato 
y por lo tanto todas sus acciones la afectan en menor o mayor medida; 
en este marco deberá entonces actuar para mejorar el desarrollo comuni-
tario, tanto en lo económico como en lo social. Ese aspecto resulta muy 
�T�G�N�G�X�C�P�V�G�����R�W�G�U���R�G�T�O�K�V�G���C�’�T�O�C�T���S�W�G���N�C�U���G�O�R�T�G�U�C�U���C�I�T�Q�K�P�F�W�U�V�T�K�C�N�G�U���P�Q���J�C�P��
podido institucionalizado las donaciones y aportes a la comunidad como 
un mecanismo, para garantizar y garantizarse el buen funcionamiento, sin 
la presión permanente que pudieran ejercer esas instancias del poder co-
munal, esto estaría en correspondencia con lo planteado por los autores. 

Sin embargo, el impacto económico indirecto también está relacionado 
con el valor de expansión que genera la producción y que afecta de ma-
�P�G�T�C���U�K�I�P�K�’�E�C�V�K�X�C���C���N�C���E�Q�O�W�P�K�F�C�F�����E�Q�O�Q���G�N���W�U�Q���F�G���N�Q�U���U�G�T�X�K�E�K�Q�U���R���D�N�K�E�Q�����N�C��
creación de nuevas rutas de transporte, empleos indirectos, entre otros. 
Como se aprecia las empresas agroindustriales en su totalidad, sin impor-
tar el tamaño o la modalidad asociativa, no han diseñado estrategias de 
valor agregado para impactar positivamente a las comunidades cercanas. 
Esto está muy lejano a lo planteado en el Pacto Global de Naciones Unidas 
(ONU, ob. cit.), en cuanto al esfuerzo conjunto de las empresas y el Estado 
para solventar la crisis y crear una senda de desarrollo.

Capacidad asociativa
�5�G�� �K�P�’�G�T�G�� �S�W�G�� �N�C�U�� �G�O�R�T�G�U�C�U�� �V�K�G�P�G�P�� �W�P�� �P�K�X�G�N�� �D�C�L�Q�� �F�G�� �U�Q�U�V�G�P�K�D�K�N�K�F�C�F�� �E�W�[�Q��
�T�G�U�W�N�V�C�F�Q���U�G���W�D�K�E�C���G�P�������������
�X�G�T���6�C�D�N�C�����������.�Q�U���G�P�E�W�G�U�V�C�F�Q�U���O�C�P�K�’�G�U�V�C�P���N�C��
realización de diferentes alianzas estratégicas solo con los proveedores 
de materia prima, representando esto una debilidad si se considera, que 
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en su mayoría, estas empresas pertenecen a la categoría de Pequeñas y 
Medianas Industria, restringiendo su posibilidad de expansión del merca-
do. Por otra parte, demuestra el carácter conservador de la gerencia al 
no integrarse a esfuerzos corporativos estratégicos para lograr un mayor 
alcance de distribución. En cuanto a la integración de redes productivas, 
Machado y Jaynne (2018), lo plantean como la producción, distribución, 
intercambio, consumo, ahorro y reinversión de excedentes; lo que, partien-
do del contexto local pueda establecer un entramado asociativo mediante 
el cual se pueda materializar las esferas antes indicadas para una mayor 
penetración de las empresas. 

�+�F�G�P�V�K�’�E�C�E�K�2�P���[���E�Q�P�Q�E�K�O�K�G�P�V�Q���F�G���N�Q�U���I�T�W�R�Q�U���F�G���K�P�V�G�T�)�U
Se observa, que el 81.82 reveló que en las empresas no emprenden accio-
nes para indagar la realidad social y sólo el 18.18% si lo hace mediante 
contacto con productores frutícolas para conocer la producción, estudios 
socioeconómicos, revisión de otros productos y precios, jornadas médicas 
con los consejos comunales, asistencia a las reuniones de los consejos 
comunales. De igual manera, el 81.82 expresó que las empresas no man-
tienen contacto directo con sus grupos de interés y sólo el 18.18% lo hace. 
Finalmente, los grupos de interés presentan un grado de sostenibilidad 
bajo con una puntuación de 3.90.  En el sector agroindustrial, se nota que 
la mayoría de estas empresas no tienen estrategias para conocer esta re-
levante información; sin embargo, las estrategias planteadas no parecen 
�F�K�T�G�E�E�K�Q�P�C�F�C�U���E�Q�O�Q���W�P�C���G�U�V�T�C�V�G�I�K�C���G�U�R�G�E���’�E�C���F�G���E�Q�P�V�C�E�V�Q�����R�C�T�G�E�K�G�T�C���O���U��
bien esfuerzos aislados por evitar las presiones e influencias de estos gru-
pos, que por una visión estratégica.

La teoría de los grupos de interés o stakeholders es una concepción que se 
interesa por las responsabilidades de la dirección en los niveles internos 
de la empresa, asimismo de las relaciones con los participantes del entor-
no inmediato; son aquellas personas, grupos, empresas, la comunidad y la 
sociedad que tienen interés en la existencia y desarrollo de la empresa, en 
su obrar más importante, es decir, en la responsabilidad moral. Según Eps-
�V�G�K�P���[���4�Q�[���
���������������F�G�’�P�K�T���S�W�K���P�G�U���U�Q�P���G�U�Q�U���I�T�W�R�Q�U�����S�W�G���U�G���X�G�P���C�H�G�E�V�C�F�Q�U��
y cuáles pueden influenciar a la empresa, es de gran importancia por el 
carácter dinámico de éstos, pero, sobre todo, por la capacidad de impactar 
la estabilidad y permanencia de la organización en el tiempo, siendo nece-
�U�C�T�K�Q���W�P���R�T�Q�E�G�U�Q���F�G���K�P�F�K�X�K�F�W�C�N�K�\�C�E�K���P���E�N�C�T�Q�����E�Q�P���W�P�C���O�G�V�Q�F�Q�N�Q�I���C���F�G�’�P�K�F�C��
que acierte en cuanto a sus expectativas, opiniones y la valoración que 
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tienen sobre la imagen corporativa de la empresa.  En tal sentido, las em-
�R�T�G�U�C�U���C�P�C�N�K�\�C�F�C�U���O�W�G�U�V�T�C�P���K�P�V�G�T���U���R�Q�T���K�F�G�P�V�K�’�E�C�T���[���E�Q�P�Q�E�G�T���U�W�U���I�T�W�R�Q�U��
de interés, más su metodología no parece la más acertada para lograr 
tal objetivo. Pues, tal como lo indican Acosta, Pérez y Hernández (2009), 
la capacidad de establecer sociedades y diálogo con diferentes grupos 
�U�Q�E�K�C�N�G�U�����F�G�’�P�G���J�Q�[���G�P�V�T�G���G�N�����������[���G�N�����������F�G�N���X�C�N�Q�T���F�G���N�C���G�O�R�T�G�U�C����

�!�N�E�p�$�û���l�Ø�õ�$�N�E���p���±�E�Ø�:���p

La dimensión económica ha constituido el elemento fundamental para la 
valoración de las empresas. Si bien es cierto, que aún es verdaderamente 
relevante, no es el único indicador a considerar; hoy se concibe como un 
aspecto vinculado estrechamente a la dimensión social y ambiental con la 
�’�P�C�N�K�F�C�F���F�G���N�Q�I�T�C�T���W�P���G�S�W�K�N�K�D�T�K�Q���G�P�V�T�G���N�C�U���T�G�N�C�E�K�Q�P�G�U���G�E�Q�P���O�K�E�C�U���[���N�Q�U���F�K�H�G-
rentes entes del entorno, es decir, empleados, proveedores, inversionistas, 
bancos, sector público y privado, Organizaciones No Gubernamentales - 
ONG, comunidad organizada y clientes; para, de esa manera, aumentar la 
sostenibilidad de la empresa a través de la creación de valor y la genera-
ción de desarrollo económico.

�&�G�U�F�G�� �N�Q�� �G�U�D�Q�\�C�F�Q�� �U�G�� �R�W�G�F�G�� �C�’�T�O�C�T���� �U�Q�D�T�G�� �N�C�� �D�C�U�G�� �F�G�� �N�Q�U�� �K�P�F�K�E�C�F�Q�T�G�U��
económicos estudiados, que la agroindustria del estado Trujillo mantiene 
niveles bajos de sostenibilidad económica influyendo en su de rentabili-
�F�C�F���G�E�Q�P���O�K�E�C�����E�Q�P���F�K�’�E�W�N�V�C�F�G�U���R�C�T�C���O�C�P�V�G�P�G�T���F�G���H�Q�T�O�C���R�G�T�O�C�P�G�P�V�G���U�W�U��
costos de operatividad, dado los factores de riesgo externo de índole ma-
croeconómico, así como el poco apoyo del Estado en el otorgamiento de 
�K�P�E�G�P�V�K�X�Q�U���’�U�E�C�N�G�U���[���G�P���G�N���C�E�E�G�U�Q���C���E�T���F�K�V�Q�U���R���D�N�K�E�Q�U�����2�Q�T���Q�V�T�C���R�C�T�V�G�����G�U�V�C�U��
empresas no han creado, ni participan en redes o alianzas estratégicas 
que les permitan una mayor expansión, penetración y crecimiento.

Lo expuesto permite entrever que las empresas agroindustriales tienen un 
gran reto en la búsqueda de estrategias pertinentes y oportunas para elevar 
su posibilidad de ser económicamente sustentable, lo cual perece ser su 
motivación principal, más sin embargo, al igual que en la dimensión social 
y ambiental, esbozados en artículos anteriores, no se evidencia que la sos-
�V�G�P�K�D�K�N�K�F�C�F���G�O�R�T�G�U�C�T�K�C�N���U�G�C���W�P���R�T�Q�R���U�K�V�Q���F�G�’�P�K�F�Q���Q���W�P���G�N�G�O�G�P�V�Q���Q�T�K�G�P�V�C�F�Q�T��
�G�U�V�T�C�V���I�K�E�Q���R�C�T�C�� �F�G�’�P�K�T�� �G�N�� �P�G�I�Q�E�K�Q���F�G�U�F�G���W�P�C���R�G�T�U�R�G�E�V�K�X�C�� �S�W�G���K�O�R�N�K�S�W�G���N�C��
creación de valor tanto para sus accionistas como para la sociedad. 
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Para que la agroindustria nacional contribuya con el desarrollo económico 
del País se hace necesario una mayor inversión, lo que requiere el estímulo 
del sector por parte del Estado venezolano, fomentando a través de políticas 
públicas y programas especiales el desarrollo del agro, la creación de carte-
ras de crédito preferenciales para la inversión y expansión de las operacio-
nes agrícolas, otorgamiento de divisas para compra de insumos y materia 
prima, la creación de un plan nacional de siembra y cosecha, el estímulo a la 
producción nacional, la disminución progresiva de las importaciones masi-
vas de alimentos con valor preferencial, el desmontaje del control de precio 
de los alimentos y la no intervención en las decisiones de ¿qué producir?, 
¿cuánto producir?, ¿dónde distribuir?, y ¿para quién producir?
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Resumen

La siguiente investigación considera un incidente ambiental y de salud pú-
blica relativamente nuevo, es decir, la situación de emergencia que se vive 
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en México y el mundo provocada por el COVID-19, la cual afecta a todos los 
sectores de la población, sin embargo el desarrollo de esta investigación 
se centra en el sector educativo, principalmente la respuesta de los estu-
diantes frente al COVID y las medidas implementadas para poder llevar a 
cabo el semestre en línea, siendo principalmente estudiantes y profesores 
de educación presencial.

Palabras clave: educación pública, vulnerabilidad, evaluación semestral    
instrumentos de evaluación

Students in front of the new public education 
system implemented by the COVID-19 health 
emergency in Mexico.

Abstract 

The following research consider a relatively new environmental and pu-
blic health incident, consequence the emergency situation that exists in 
Mexico and the world caused by COVID-19, which affects all sectors of 
the population, however the The development of this research focuses on 
the education sector, mainly the response of students to COVID and the 
measures implemented to be able to carry out the semester online, mainly 
being students and teachers of face-to-face education.

Keywords: public education, vulnerability, evaluation, assessment instru-
ments 

Introducción

La siguiente investigación hace referencia al cambio inesperado de moda-
lidad presencial en los alumnos y profesores de las instituciones públicas 
de nivel medio superior y superior, las cuales tuvieron que dar paso a la 
educación 4.0 de manera imprevista. Así, se explica lo que es la evaluación 
y la importancia que tiene, así como el aspecto de la evaluación flexible y 
el cómo el alumno responde a estos cambios. De igual manera, se hace re-
ferencia a los alumnos y profesores, sus diversas características, así como 
la situación particular de cada uno, desde un enfoque de la población con-
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�U�K�F�G�T�C�F�C���E�Q�O�Q���X�W�N�P�G�T�C�D�N�G�����C���’�P���F�G���G�Z�R�N�K�E�C�T���N�Q���S�W�����U�Q�P���N�Q�U���K�P�U�V�T�W�O�G�P�V�Q�U���F�G��
evaluación y la importancia de flexibilizarlos en este periodo. Finalmente, 
se hace el análisis de tres instituciones públicas de las cuales, por selec-
ción de conveniencia, se eligieron tres grupos de cada una, para poder 
conocer la realidad del estudiante y el profesor frente a esta eventualidad.

Vulnerabilidad
�.�C���R�Q�D�N�C�E�K���P���X�W�N�P�G�T�C�D�N�G���U�G���T�G�’�G�T�G���C���W�P���I�T�W�R�Q���F�G���R�G�T�U�Q�P�C�U���S�W�G���P�Q���E�W�G�P�V�C�P��
con los medios necesarios tantos materiales, económicos o psicológicos 
�R�C�T�C���T�G�U�R�Q�P�F�G�T���U�K�I�P�K�’�E�C�V�K�X�C�O�G�P�V�G���C�P�V�G���R�T�Q�D�N�G�O�C�U�����.�Q�U���G�U�V�W�F�K�C�P�V�G�U���R�W�G-
den ser considerados como parte de algún grupo vulnerable ya que, cada 
uno cuenta con características propias derivadas de su entorno familiar, 
social o económico. Sin embargo, al ubicarse dentro de la población de es-
tudiantes en modalidad presencial, algunas de sus carencias económicas 
podían verse subsanadas por los recursos y materiales que proporciona la 
escuela.  La vulnerabilidad es una situación que no permite que los indivi-
�F�W�Q�U���R�W�G�F�C�P���T�G�U�R�Q�P�F�G�T���F�G���O�C�P�G�T�C���G�’�E�K�G�P�V�G���[���T�G�U�K�N�K�G�P�V�G���C���F�K�H�G�T�G�P�V�G�U���U�K�V�W�C-
ciones de la vida que mantiene al individuo en una posición de desventaja 
ante otro u otros individuos. De esta manera: 

La vulnerabilidad es una situación que deja a los individuos indefen-
�U�Q�U�� �Q�� �E�Q�P�� �F�K�’�E�W�N�V�C�F�� �R�C�T�C�� �T�G�U�R�Q�P�F�G�T�� �E�Q�P�� �G�’�E�K�G�P�E�K�C�� �C�� �E�K�G�T�V�Q�U�� �C�L�W�U�V�G�U��
naturales del ambiente o a cambios duraderos de su entorno, entre 
los principales factores en el que el individuo puede ser vulnerable es 
principalmente la situación económica, y de la misma derivan más 
situaciones que afectan a esa población como la salud, el desarrollo 
emocional, siendo características de la calidad de vida, etc. La vulne-
rabilidad es la capacidad disminuida de una persona o un grupo de 
personas para anticiparse, hacer frente y resistir a los efectos de un 
peligro natural o causado por la actividad humana, y para recuperarse 
de los mismos. Es un concepto relativo y dinámico. La vulnerabilidad 
casi siempre se asocia con la pobreza, pero también son vulnerables 
las personas que viven en aislamiento, inseguridad e indefensión ante 
riesgos, traumas o presiones (Cruz roja, 2020).

Es importante mencionar que la situación económica sobre todo en paí-
ses emergentes es la principal causa de las diferencias en la calidad de 
vida, ya que de la falta de un recurso económico estable derivan situa-
ciones importantes, se pueden observar diferencias marcadas en cuanto 
a los estilos de vida, en el caso de la educación tema que importa para el 
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desarrollo de este trabajo, los niños son los principales agentes afectados, 
ya que existe una cantidad importante de ellos trabajando a temprana 
edad y existe una tendencia a no proseguir con los estudios, por otro lado 
dentro de las aulas, sobre todo en el caso de las escuelas publicas exis-
ten alumnos que no cuentan sus padres con un trabajo formal, por lo que 
los recursos se encuentran limitados, con ello si es posible que exista un 
desempeño mejor para los que poseen las herramientas informáticas, el 
acceso a libros, por mencionar algunos ejemplos, por lo que la pobreza 
realmente es un problema que vuelve vulnerable a las personas, existen 
otros tipos de vulnerabilidad, sin embargo la carencia de dinero es la que 
más afecta a la población de América Latina.

La pobreza es un fenómeno multidimensional que comprende aspectos 
relacionados con las condiciones de vida que vulneran la dignidad de las 
personas, limitan sus derechos y libertades fundamentales, impiden la 
satisfacción de sus necesidades básicas e imposibilitan su plena integra-
ción social. (CONEVAL, 2019, pág. 3). En este sentido, la vulnerabilidad y 
la pobreza están ligados por ser factores que afectan la respuesta de los 
estudiantes ante la problemática del COVID-19, según el CONEVAL, la vul-
nerabilidad se divide en dos; 1) Vulnerables por carencias sociales: Aquella 
población que presenta una o más carencias sociales, pero cuyo ingreso 
es superior a la línea de bienestar. 2) Vulnerables por Ingresos: Aquella 
población que no presenta carencias sociales pero cuyo ingreso es inferior 
o igual a la línea de bienestar (CONEVAL, 2020).

�#�J�Q�T�C�� �D�K�G�P���� �N�C�� �K�F�G�P�V�K�’�E�C�E�K���P�� �F�G�� �N�C�� �R�Q�D�N�C�E�K���P�� �G�P�� �U�K�V�W�C�E�K���P�� �F�G�� �R�Q�D�T�G�\�C�� �G�U��
resultado del diagnóstico de su situación económica y de las carencias 
sociales que padece. Para una persona la condición de carente social pue-
de darse como consecuencia de una o más de las privaciones siguientes: 
1. Rezago educativo, 2. Falta de acceso a los servicios de salud, 3. Falta 
de acceso a la seguridad social, 4. Vivienda de calidad inadecuada o de 
�G�U�R�C�E�K�Q�U���K�P�U�W�’�E�K�G�P�V�G�U���� ������ �+�P�F�K�U�R�Q�P�K�D�K�N�K�F�C�F���F�G���C�N�I���P�� �U�G�T�X�K�E�K�Q���D���U�K�E�Q���G�P���N�C��
vivienda y, 6. Falta de acceso a la alimentación (CONEVAL, 2019, pág. 3).

Así, con la llegada de la pandemia, se vio afectada la vida cotidiana de to-
dos los sectores económicos y sociales, en consecuencia, el sector educa-
tivo tuvo que hacer cambios drásticos que hubieran tardado años, si bien, 
no estuvo preparado para un acontecimiento de esta índole, la educación 
dio paso de una semana a otra a la educación 4.0, educación que está liga-
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da a la cuarta revolución industrial, en la que se vive un acelerado cambio 
en las tecnologías de la información y de la comunicación.

Metodología 

Se hizo uso del método deductivo por ir de lo general a la particular, ade-
más con enfoque mixto por hacer mediciones cualitativas y aplicar la 
herramienta diseñada (cuestionario para alumnos), para este caso apli-
�E�C�F�C�� �C�� �N�C�U�� �V�T�G�U�� �F�K�H�G�T�G�P�V�G�U�� �K�P�U�V�K�V�W�E�K�Q�P�G�U�� �C�N�� �’�P�C�N�K�\�C�T�� �G�N�� �U�G�O�G�U�V�T�G���� �U�G�� �J�C�E�G��
mención que 3 profesores de diferentes instituciones públicas estuvieron 
dispuestos a realizar el seguimiento de sus grupos asignados en todas 
las materias que cursaron en el periodo enero - agosto 2020, se realizaron 
tres entrevistas estructuradas, mismas que se aplicaron a los alumnos 
por medio de Google forms y classroom. El objetivo general fue conocer 
el desempeño de los alumnos durante el semestre enero- agosto 2020. 

Educación 4.0 
La educación 4.0 es aquella que hace uso de diferentes tecnologías para 
que los alumnos y docentes interactúen entre ellos. La educación 4.0 es 
una manera global de entender el proceso educativo, basada en las prin-
cipales tendencias de innovación y cambio, es el modelo que supera los 
cauces tradicionales, seleccionando aquellos elementos de la educación 
que siempre han estado y deben estar presentes, para combinarlos con 
los nuevos avances y propuestas de la ciencia de la educación en el siglo 
�:�:�+���
�(�W�P�F�C�E�K���P���/�#�2�(�4�'�������������������2�C�T�C���G�N���E�C�U�Q���G�P���G�U�R�G�E���’�E�Q���F�G���/���Z�K�E�Q���N�C�U��
instituciones proyectaban hacer este cambio de la educación tradicional 
hacia una educación 4.0 con nuevos paradigmas de manera paulatina, sin 
embargo, la transformación que duraría dos o tres años se dio en días, los 
maestros, los administrativos y el alumno, necesitaron adaptarse y apren-
der de manera rápida la interacción con las plataformas:

La educación es la natural aspiración de la gente de generar mejores 
condiciones de subsistencia, gozar de mayor calidad de vida, bienes-
tar social, felicidad, inherente a la vida, presente en la historia de la 
humanidad por el deseo constante de superarse, de prosperar, movida 
por un incesante interés por ser mejor y; por tanto, juega un papel vital 
en la sociedad, las personas y las instituciones. La educación no es es-
tática, las formas de educar son variadas, con modelos y estructuras 
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disímiles que responden a cada etapa de desarrollo de la humanidad 
y, con el devenir del tiempo, las formas de educar se han transformado 
–y lo seguirán haciendo– de acuerdo con las épocas, los tiempos, los 
países, las razas, las culturas, las comunidades, las etnias, los avances 
tecnológicos, los cambios sociales y un sinfín de factores que la deter-
minan (Cruz Miranda , y otros, 2020, 25 pp)

Se debe recordar que antes de la educación 4.0 existieron otras reformas 
que enseguida se explican:

• Educación 1.0. En donde la autoridad del profesor prevalece y el es 
la fuente principal de conocimiento, siendo unidireccional.

• Educación 2.0. Existe la aportación de ambas partes por parte del 
alumno y el profesor para aportar ideas y conocimiento, además 
del trabajo en equipo entre alumno - alumno y alumno - profesor.

• Educación 3.0. El profesor es una guía y el alumno es quien puede 
construir el conocimiento.

En seguida se presentan las características de la educación 4.0, en donde 
se ve realmente el cambio desde lo que fue la educación 1.0, como bien se 
menciono el cambio más notorio fue en el proceso de construcción del co-
nocimiento, en el que el alumno ya se hace participe de este proceso. Las 
características de la educación 4.0, pone a colaborar a profesor y alumno, 
a escuela y familia, la cooperación como base del proceso de enseñanza 
permite la interacción constante entre alumnos y profesores, centrándose 
en la comunicación como principal vehículo para el aprendizaje; aborda el 
aprendizaje competencial movilizando conocimientos para resolver pro-
blemas reales; busca el aprendizaje activo que pone al alumno a regular 
su proceso a través del pensamiento estratégico; usa el juego y la creación 
de entornos de aprendizaje reales como motor de aprendizaje; entiende la 
evaluación como un proceso de feed back constante que ayuda a mejorar 
y progresar; utiliza las TIC como herramientas de acceso, organización, 
�E�T�G�C�E�K���P���� �F�K�H�W�U�K���P���F�G���E�Q�P�V�G�P�K�F�Q�U���� �2�T�K�O�G�T�Q���F�G�’�P�G���N�Q�U���Q�D�L�G�V�K�X�Q�U���[�� �E�T�K�V�G�T�K�Q�U��
de evaluación, después selecciona los contenidos y diseña las actividades 
�F�G���C�R�T�G�P�F�K�\�C�L�G���[���’�P�C�N�O�G�P�V�G���R�K�G�P�U�C���S�W�G���J�G�T�T�C�O�K�G�P�V�C�U���V�G�E�P�Q�N���I�K�E�C�U���R�W�G�F�G�P��
facilitar este proceso (Fundación MAPFRE, 2020)

�5�K���D�K�G�P���N�C���G�F�W�E�C�E�K���P�����������D�W�U�E�C���T�G�H�Q�T�\�C�T���[���C�E�V�W�N�K�\�C�T�U�G���R�C�T�C���J�C�E�G�T���O�C�U���G�’-
�E�K�G�P�V�G�� �[�� �G�’�E�C�\�� �C�N�� �C�N�W�O�P�Q�� �[�� �C�N�� �R�T�Q�H�G�U�Q�T�� �R�C�T�C�� �K�P�I�T�G�U�C�T�� �C�� �N�C�� �K�P�F�W�U�V�T�K�C���� �C�W�P��
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�G�Z�K�U�V�G�P�� �F�G�’�E�K�G�P�E�K�C�U�� �G�� �K�P�E�Q�X�G�P�K�G�P�V�G�U�� �R�C�T�C�� �R�Q�F�G�T�� �C�R�N�K�E�C�T�� �G�U�V�C�� �T�G�H�Q�T�O�C�� �F�G��
manera efectiva, sin embargo en este momento esta reforma esta en 
funcionamiento por la situación de emergencia que se vive a causa de la 
pandemía, por tal motivo ya no se consideraron aspectos que durante el 
semestre enero 2020 de los alumnos fueron saliendo, como la falta de un 
equipo, y otras condiciones, del mismo modo para docentes, como bien se 
menciono este cambio se hizo de forma rápida y por necesidad.

Evaluación en el Covid
La evaluación tiene ciertos elementos tradicionales, cabe señalar que ésta 
depende del sistema educativo en el que el alumno se desarrolle, en el 
caso de la evaluación a nivel medio superior y superior,  las competen-
cias educativas cambiarán a lo largo de la preparación del estudiante, si 
bien, es diferente en cada institución educativa a pesar de ser organismos 
públicos, el ambiente escolar, los contenidos y las características de los 
estudiantes establecen la diferenciación y con ello el docente explorará 
formas en que los estudiantes podrán ser evaluados. Otro punto que se 
debe considerar es la distinción entre lo que representa un estudiante en 
línea con sus características comparándolo con otro presencial, ambos 
realizan actividades apoyados con las tecnologías de la información, sin 
embargo, las dinámicas de aprendizaje cambian, así como la interacción 
entre ellos mismos y el profesor:

La evaluación se puede entender de diversas maneras, dependiendo 
de las necesidades, propósitos u objetivos de la institución educativa, 
tales como: el control y la medición, el enjuiciamiento de la validez del 
objetivo, la rendición de cuentas, por citar algunos propósitos. Desde 
esta perspectiva se puede determinar en qué situaciones educativas 
es pertinente realizar una valoración, una medición o una combinación 
de ambas concepciones (Mora Vargas, 2004, pág. 2), entonces la eva-
luación es un proceso sistemático y reflexivo para escenarios educati-
vos en general, para el ámbito de clase y su rendimiento alcanzado por 
los educandos, la evaluación es también vista como un planteamiento 
de un proceso, sistemático y lógico, donde existe un dialogo, reflexión 
y calidad de acciones que expresen los alumnos como nuevas líneas 
de acción propositiva, valoradas dentro de un continuo de aprendizaje 
(Torrico Foronda & Foronda Zubieta, 2007, 16 pág)

El proceso de evaluación dependerá de cada situación, considerando que 
las instituciones que brindan el servicio educativo va enfocado a las nece-
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sidades del estudiante y en el caso de casos especiales con individuos con 
capacidades diferentes las técnicas y los materiales, así como el proceso 
evaluativo cambiara, el siguiente ejemplo considera la perspectiva del es-
tudiante y del profesor:

Si le preguntamos a un estudiante probablemente nos dirá: “exámenes”, 
y si le preguntamos a un profesor podría contestarnos: “es algo difícil 
que toma tiempo y experiencia, por lo que generalmente no me pagan, 
y para lo que no fui capacitado”. Pensamos que la mayor parte de lo 
que enseñamos es aprendido por los estudiantes, aunque la única ma-
nera de conocer los efectos de la enseñanza es realizar una evaluación 
continua y técnicamente adecuada, alineada con los planes de estudio 
y métodos de enseñanza, que incluya al estudiante como actor activo 
en el proceso. Esta evaluación debe idealmente arrojar resultados inter-
pretables y utilizables por el mismo estudiante, el docente, la institución 
educativa y la sociedad (Melchor Sánchez, 2018, pág 3).

Se debe tener presente que dentro de la educación pública la matrícula 
de los alumnos pertenecen a diferentes estratos sociales, por lo que los 
ambientes en el aula son diversos, es importante el papel que desarrolla 
el docente como principal promotor y apoyo del estudiante, sin embargo 
debe de existir esa flexibilidad con responsabilidad de ambas partes para 
que este tipo de modelo educativo funcione, ya que como bien se mencio-
no la educación  debe ser flexible, pero con ese rigor metódico plasmado 
en una evaluación justa que involucra ya otro tipo de elementos como una 
evaluación continua, actividades extra curriculares, siendo el examen otra 
�J�G�T�T�C�O�K�G�P�V�C���O���U�����U�K�P���N�N�G�X�C�T���G�N���R�G�U�Q���V�Q�V�C�N���F�G���W�P�C���E�C�N�K�’�E�C�E�K���P�����C�U�����O�K�U�O�Q���U�G��
debe de ver cuáles son los objetivos del modelo educativo, en seguida se 
�F�G�’�P�G���N�C���G�F�W�E�C�E�K���P�����������[���N�Q���S�W�G���G�U���W�P���O�Q�F�G�N�Q���G�F�W�E�C�V�K�X�Q��

la Educación 4.0 se basa en políticas y programas de gestión del ta-
lento de todos los alumnos en función de su potencial de aprendizaje. 
�2�C�T�C���G�U�V�G���’�P�����T�G�U�W�N�V�C���H�W�P�F�C�O�G�P�V�C�N���K�F�G�P�V�K�’�E�C�T���G�N���R�Q�V�G�P�E�K�C�N���F�G���C�R�T�G�P�F�K�\�C-
je de todos los alumnos mediante procesos de búsqueda de talentos, 
enriquecer el currículo para todos ellos y desarrollar programas espe-
�E���’�E�Q�U���R�C�T�C���G�N���F�G�U�C�T�T�Q�N�N�Q���F�G�N���K�P�V�G�N�G�E�V�Q���F�G�U�F�G���N�C�U���F�K�H�G�T�G�P�V�G�U���E�C�R�C�E�K�F�C-
des, que permitan aprender al propio ritmo y velocidad; y el modelo 
educativo debe estar sustentado en la historia, valores profesados, la 
�X�K�U�K���P���� �N�C�� �O�K�U�K���P���� �N�C�� �’�N�Q�U�Q�H���C���� �Q�D�L�G�V�K�X�Q�U�� �[�� �’�P�C�N�K�F�C�F�G�U�� �F�G�� �N�C�� �K�P�U�V�K�V�W�E�K���P��
(Fernández Quiroz y otros, 2020, pág, 10)
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Entonces la evaluación en el proceso de enseñanzas- aprendizaje que va 
en función del modelo educativo en donde entran elementos y característi-
cas de los programas (presencial a distancia) considerando la esencia del 
modelo, pero con adaptaciones al alumno, siendo la evaluación la que de-
terminará el aprovechamiento del estudiante, existen en la actualidad una 
diversidad para que el docente comience con los criterios y seleccione los 
instrumentos más adecuados para poderse aplicar a las diferentes nece-
sidades de aprendizaje de cada grupo. Al igual que los tipos de evaluación, 
�N�Q�U���K�P�U�V�T�W�O�G�P�V�Q�U���S�W�G���R�G�T�O�K�V�G�P���C�N���C�U�G�U�Q�T���G�U�V�C�D�N�G�E�G�T���W�P�C���E�C�N�K�’�E�C�E�K���P���U�Q�P��
variados, ya que tienen diferentes características dependiendo del obje-
tivo que se persigue. Asimismo, una evaluación bien planeada considera 
que los instrumentos son parte del proceso de forman parte indispensa-
bles del proceso de enseñanza aprendizaje y que si no de escogen adecua-
�F�C�O�G�P�V�G���U�G���R�W�G�F�G���R�G�T�L�W�F�K�E�C�T�� �G�N���F�G�U�G�O�R�G���Q�� �F�G�N���C�N�W�O�P�Q���[�� �O�Q�F�K�’�E�C�T�� �E�Q�P��
ello el ambiente del aula.

Entre los instrumentos de evaluación se encuentran: la lista de cotejo que 
�G�U���k�W�P���K�P�U�V�T�W�O�G�P�V�Q���S�W�G���T�G�N�C�E�K�Q�P�C���C�E�E�K�Q�P�G�U���U�Q�D�T�G���V�C�T�G�C�U���G�U�R�G�E���’�E�C�U�����Q�T�I�C-
nizadas de manera sistemática para valorar la presencia o ausencia” de 
productos (González & Sosa, 2020, pág. 91) así como las rúbricas que son 
guías precisas que valoran los aprendizajes y productos realizados. Son 
tablas que desglosan los niveles de desempeño de los estudiantes en un 
�C�U�R�G�E�V�Q���F�G�V�G�T�O�K�P�C�F�Q�����E�Q�P���E�T�K�V�G�T�K�Q�U���G�U�R�G�E���’�E�Q�U���U�Q�D�T�G���T�G�P�F�K�O�K�G�P�V�Q�����+�P�F�K�E�C�P��
el logro de los objetivos curriculares y las expectativas de los docentes 
(Universidad Nacional Autonóma de México, 2020).

En consecuencia, los instrumentos de evaluación en el proceso de en-
señanza aprendizaje se han convertido en herramientas que permiten 
al alumno y al docente tener los elementos necesarios para determinar 
�W�P���T�C�P�I�Q���F�G���E�C�N�K�’�E�C�E�K���P�����U�G���T�G�K�V�G�T�C���S�W�G���N�Q�U���O���U���U�Q�E�Q�T�T�K�F�Q�U���U�Q�P���N�C���N�K�U�V�C���F�G��
cotejo, de asistencia y rubricas en todos los niveles educativos, ya que 
permiten evaluar las diferentes características del alumno.

La pandemia vino a cambiar todas las perspectivas y modos en que se 
llevaba a cabo la vida cotidiana, la vida industrial y el medio ambiente, 
la existencia de este virus ha logrado incrementar de manera notoria las 
desigualdades,  y es importante observar que los efectos no sólo se han 
visto en países emergentes, la pandemia ha logrado derribar el sistema 
economico que venia ya funcionando desde la revolución indiustrial, gen-
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erando más pobreza a nivel mundial y contaminación por el uso indiscri-
minado de plasticos (bolsas) y cubrebocas (poliester), caretas (plasticos),  
y para el caso de la educación los docentes y estudiantes se vieron en la 
necesidad de cambiar de un momento a otro hacia una educación en linea, 
cambio que sigue generando problemas, sobre todo para el sector más 
vulnerable ya sea por cuestiones económicas en el caso de los estudian-
tes no pueden responder a las actividades o se plantea la usencia de los 
mismos, en el caso se evidencia la falta del conocimiento de ciertos  ele-
mentos de paqueteria (sofware), siendo vulnerables ante esta situación:

La pandemia de coronavirus COVID-19 es la crisis de salud global que 
�F�G�’�P�G���P�W�G�U�V�T�Q���V�K�G�O�R�Q���[���G�N���O�C�[�Q�T���F�G�U�C�H���Q���S�W�G���J�G�O�Q�U���G�P�H�T�G�P�V�C�F�Q���F�G�U�F�G��
�N�C���5�G�I�W�P�F�C���)�W�G�T�T�C���/�W�P�F�K�C�N�����&�G�U�F�G���S�W�G���U�W���C�R�C�T�K�E�K���P���G�P���#�U�K�C���C���’�P�C�N�G�U��
�F�G�N�� �C���Q�� �R�C�U�C�F�Q���� �G�N�� �X�K�T�W�U�� �J�C�� �N�N�G�I�C�F�Q�� �C�� �E�C�F�C�á �E�Q�P�V�K�P�G�P�V�G���� �G�Z�E�G�R�V�Q�� �C�� �N�C��
Antártida. Pero la pandemia es mucho más que una crisis de salud, es 
también una crisis socioeconómica sin precedentes. Al poner a prue-
ba a cada uno de los países que toca, la pandemia tiene el potencial 
de crear impactos sociales, económicos y políticos devastadores que 
dejarán profundas y duraderas cicatrices (Desarrollo, 2020).

Con esta situación el sector educativo se vio muy afectado, para el caso de 
�/���Z�K�E�Q���N�C���V�T�C�P�U�K�E�K���P���G�P���N�C�U���F�K�H�G�T�G�P�V�G�U���F�G�R�G�P�F�G�P�E�K�C�U���R���D�N�K�E�C�U���U�G���F�K�’�E�W�N�V�Q����
por la parte economica, además de que el personal no todo el personal 
contaba con una computadora, sin embargo es cierto que las condiciones 
y las respuestas ante esta situación varian de institución a institución, así 
como los problemas y necesidades:

En el lado de la demanda, el riesgo de deserción se multiplica al su-
marse las lagunas en los aprendizajes con la falta de recursos de las 
familias y la consecuente necesidad de millones de jóvenes de inte-
grarse al mercado laboral de manera prematura, condenándolos a 
precariedad laboral a lo largo de su vida. Nuevas generaciones con 
menos herramientas para integrarse al trabajo, justamente en un en-
torno económico que, se prevé, será el más complicado de los últimos 
100 años (FORBES, 2020).

Resultados
El siguiente trabajo se se tomaron tres instituciones públicas por conve-
niencia, ya que se tuvo el apoyo de los profesores para poder darle segui-
miento a los alumnos durante el momento en que se da la interrupción 
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del semestre y comienza la emergencia sanitaria, y así poder saber si el 
alumno responde a las exigencias del semestre virtual. En seguida se pre-
sentan los resultados:

El cuestionario se aplicó a tres instituciones de educación pública, dos de 
�P�K�X�G�N���U�W�R�G�T�K�Q�T���[���W�P�C���F�G���O�G�F�K�Q���U�W�R�G�T�K�Q�T�����E�Q�P���N�C���’�P�C�N�K�F�C�F���F�G���E�Q�P�Q�E�G�T���G�N���U�G�P�V�K�T��
y perspectiva de los estudiantes ante la situación que viven, en seguida se 
describen a las instituciones en donde se aplico las encuestas.

En la Escuela Superior de Ingeniería Textil, del Instituto Politécnico Na-
cional se aplicó a tres grupos de la unidad de aprendizaje: Sistemas de 
Gestión de Calidad del turno matutino del último semestre (8vo semes-
tre) de la carrera de Ingeniería Textil. El profesor que impartió la unidadde 
aprendizaje posee estudios de posgrado a nivel doctorado y cuenta con 
conocimiento de las tecnologías de la información y maneja las plata-
formas virtuales. Si bien, el Instituto Politécnico Nacional (IPN) habilitó 
�G�N���U�K�U�V�G�O�C���/�Q�Q�F�N�G���F�G�N���+�2�0�����G�N���R�T�Q�H�G�U�Q�T���R�T�G�’�T�K�����J�C�E�G�T���W�U�Q���F�G���N�C���C�R�N�K�E�C�E�K���P��
de Classroom, así como usar grupos de WhatsApp y otras a aplicaciones 
libres de educación.

En el caso de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el 
cuestionario fue aplicado a tres grupos de la Facultad de Derecho en la 
materia de Derecho Administrativo del turno matutino del quinto y sexto 
semestre de la licenciatura en Derecho. El profesor cuenta con estudios 
de posgrado nivel doctorado y maneja las tecnologías de la información. 
En este caso se utilizaron las aplicaciones de Zoom, Classroom y grupos 
de WhatsApp, con la diferencia con el profesor del IPN, en que éste utilizó 
su cuenta institucional para poder desplegar todas las características de 
Classroom, mientras que, en el caso anterior, el profesor trabajó con una 
�E�W�G�P�V�C���R�T�K�X�C�F�C���[�C���S�W�G���N�C���'�U�E�W�G�N�C���G�P���G�U�R�G�E���’�E�Q���P�Q���R�W�F�Q���G�P�V�T�G�I�C�T���N�C�U���E�W�G�P-
tas en el tiempo establecido.

Finalmente, se analizó un Centro de Estudios Tecnológicos, Industrial y 
de Servicios (CETIS), ubicado en la Ciudad de México. El CETIS 3, es un 
plantel que proporciona a sus estudiantes tres carreras técnicas: Admi-
nistración de Recursos Humanos, informatica y secretariado, con opción 
bivalente, es decir, los alumnos pueden continuar sus estudios profesio-
nales. El cuestionario se aplicó a dos grupos de la carrera de técnico en 
administración de recursos humanos, en el turno vespertino. El profesor 
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que imparte la unidad de aprendizaje cuenta con estudios de posgrado 
nivel doctorado y maneja las tecnologías de la información.

Para este caso se decidió utilizar la aplicación classroom y correo institu-
cional, para facilitar que los estudiantes tuvieran acceso a las actividades 
desde un teléfono inteligente. A continuación,  se presenta una tabla con 
los hallazgos.

Tabla 1. Características del asesor con base a la opinión de los alumnos

Característica IPN UNAM SEMS (CETIS 3)

El asesor 
contribuyó a la 
formación profe-
sional.

94.5% manifes-
taron haber tenido 
apoyo.

El 100% manifestó 
sentir el apoyo del 
profesor.

Un 96.3% se sin-
tieron apoyados.

El asesor supo 
manejar la tran-
sición.

El 95.41% piensa 
que el asesor 
pudo manejar la 
situación.

El 100% sintió que 
el asesor manejó 
�G�’�E�K�G�P�V�G�O�G�P�V�G���G�N��
cambio.

El 96.3% sintió que 
sí logró el profesor 
el cambio sin 
ningún problema.

El asesor siempre 
te apoyó cuando 
necesitaste una 
explicación sobre 
algún tema.

El 96.4% sintió 
apoyo directo.

El 96% de los 
alumnos se sin-
tieron apoyados.

El 96.3% sintió 
apoyo total.

El asesor fue 
puntual con las 
actividades. 

100% opinan que 
fue puntual.

100% sienten que 
fue puntual.

El 96.3% dicen 
que el profesor fue 
puntual.

Fuente: elaboración propia

En el siguiente rubro se les preguntó a los alumnos cuál era el principal 
factor o problema para poder o no responder a las actividades, de los cua-
les se dejó abierta la pregunta para conocer de forma más individual que 
afectaba al alumno, y entre los problemas principales que se encontraron 
y que se repitieron más en las tres instituciones fue “no contar con equipo”, 
posteriormente la segunda situación que afectó fue el de los “problemas 
económicos”, estos dos puntos se repitieron en diferentes proporciones de 
acuerdo a cada institución, sin embargo, existió una mayoría en el CETIS 3, 
después el IPN, y en menor proporción la UNAM.
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Tabla 2. El factor principal o problema para poder o no responder a las actividades

Problemas principales IPN UNAM CETIS 3

No contaba con equipo. 21.2% 20.8% 45.8%

Problemas económicos. 13.5% 4.2% 20%

Fuente: elaboración propia.

Además de los problemas económicos, de no contar con equipos y realizar 
las actividades a través del uso del teléfono inteligente, la parte anímica 
jugó un papel importante en el desempeño de los alumnos, puesto que en 
su mayoría se sentían sensibles al encierro, aunado al hecho de no tener 
la experiencia como estudiante virtual pensando los alumnos que en la 
educación virtual se le dedica en un promedio de cuatro a ocho horas, sin 
embargo, se les pregunto cuánto tiempo invirtieron en la resolución de las 
actividades, por lo que respondieron lo siguiente:

Dedicación promedio:

• ESIT (IPN): 5 horas.

• Facultad de Derecho (UNAM): 6 horas.

• CETIS 3 (SEMS- Educación Media Superior): 3 horas

Conclusiones

La contingencia sanitaria emitida con motivo del COVID-19, afectó al sec-
tor educativo, principalmente en el sector público, tanto alumnos como 
profesores no se encontraban preparados, ya que por un lado los docentes 
no contaban con la capacitación necesaria para el uso de las herramien-
tas tecnológicas disponibles y así como la adaptación de su planeación 
didáctica, además de que los alumnos a pesar de contar con los cono-
cimientos necesarios en el uso de estas herramientas, no contaban con 
los recursos económicos, ni tecnológicos necesarios que les permitiera 
poder tomar con normalidad las clases virtuales.

De esta manera, la situación de emergencia que se vive en el país y en el 
mundo, tiene como consecuencia que se agraven las disparidades socia-
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�N�G�U���[�����F�G���H�Q�T�O�C���G�U�R�G�E���’�E�C�����G�P���G�N���E�C�O�R�Q���F�G���N�C���G�F�W�E�C�E�K���P���R�T�Q�X�Q�E�C�T�����W�P���T�G�V�T�C-
so en el aprendizaje de los alumnos que se encuentran en una situación de 
vulnerabilidad, de ahí la importancia que las autoridades tomen medidas 
encaminadas a solucionar estas circunstancias que evitan se garantice el 
derecho a la educación que tienen todas las personas.

�.�C���U�K�V�W�C�E�K���P���F�G���G�O�G�T�I�G�P�E�K�C���U�C�P�K�V�C�T�K�C���R�G�T�O�K�V�K�����Q�D�U�G�T�X�C�T���N�C���G�U�V�T�C�V�K�’�E�C�E�K���P��
social, y la vulnerabilidad de cada grupo, pues si bien se analizaron tres 
instituciones de educación pública, con una gran heterogeneidad en su 
población lo cierto es que, cada institución en mayor o menor grado tuvo 
�F�G�P�V�T�Q���F�G���U�W���R�Q�D�N�C�E�K���P���G�U�V�W�F�K�C�P�V�G�U���S�W�G���V�W�X�K�G�T�Q�P���F�K�’�E�W�N�V�C�F�G�U���R�C�T�C���T�G�U�R�Q�P-
�F�G�T���G�’�E�C�\�O�G�P�V�G���C���N�C���U�K�V�W�C�E�K���P��

Lo anterior, demuestra que la desigualdad social se agravará ante esta 
situación que se vive no sólo en México sino en todo el mundo, puesto que 
afectará de forma más agresiva a las personas que se encuentran en un 
estado de vulnerabilidad, razón por la cual se debe hacer énfasis en que 
las instituciones de educación pública deberán plantearse nuevas estr que 
eliminen esta brecha social y permitan el acceso a todas las personas a 
una educación de calidad y en igualdad de condiciones. 
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Resumen

La investigación presentada da a conocer los resultados de un estudio 
en el cual se emplearon las TIC, particularmente la realidad aumentada 
como recurso didáctico para fortalecer la apropiación conceptual de los 
fundamentos técnicos del voleibol en el área de Educación Física; toda vez 
que para practicar cualquier disciplina deportiva es necesario conocer los 
principios o normas en las que se enmarca, no basta solo con llevarla a la 
práctica. El estudio parte de un diagnóstico para determinar los conoci-
mientos inherentes a los fundamentos técnicos del voleibol, en estudian-
tes de grado 8° de la Institución educativa de Sora, ubicada en el municipio 
de Sora – Boyacá – Colombia, a partir de  los resultados se formuló el 
objetivo general: establecer si el uso  de la realidad aumentada en el área 
de educación física,  incide en la apropiación conceptual   por parte de los  
educandos, o este propósito se da de mejor manera cuando se trabaja 
en un ambiente de aprendizaje tradicional, es decir sin mediación de las 
TIC. La metodología empleada en el estudio es de tipo cuasi experimental 
comparativa, se concluyó que el empleo de las TIC dinamiza el aprendizaje 
de los estudiantes, permitiendo que éstos apropien con mayor facilidad la 
fundamentación conceptual de cualquier disciplina deportiva.

Palabras claves: conceptos teóricos, contexto educativo, educación físi-
ca, estrategia pedagógica, realidad aumentada 

Augmented Reality as a pedagogical strategy 
in conceptual appropriation from the 
Physical Education area

Abstract

The research presented reveals the results of a study in which ICTs were 
used, particularly augmented reality as a didactic resource to strengthen 
the conceptual appropriation of the technical foundations of volleyball in   
Physical Education; Since in order to practice any sporting discipline it is 
necessary to know the principles or norms in which it is framed, it is not 
enough just to put it into practice. The study starts from a diagnosis to de-
termine the knowledge inherent to the technical foundations of volleyball, 
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in 8th grade students of the Educational Institution of Sora, located in the 
municipality of Sora - Boyacá - Colombia, based on the results, the general 
objective: To establish whether the use of augmented reality in the area 
of   physical education affects the conceptual appropriation by students, 
or this purpose is better achieved when working in a traditional learning 
environment, that is, without ICT mediation. The methodology used in the 
study is of a comparative quasi-experimental type, it was concluded that 
the use of ICT makes students’ learning more dynamic, allowing them to 
appropriate the conceptual foundation of any sport discipline more easily.

Keywords: theoretical concepts, educational context, physical education, 
pedagogical strategy, augmented reality

Introducción 

Los escenarios educativos en los últimos años han evolucionado a partir de 
la integración y uso de las tecnologías de información y la comunicación TIC, 
�R�Q�T���V�C�P�V�Q�����N�Q�U���U�W�L�G�V�Q�U���F�G���N�C���G�F�W�E�C�E�K���P���F�G�D�G�P���T�G�U�K�I�P�K�’�E�C�T���G�N���R�T�Q�E�G�U�Q���R�G�F�C�I���I�K-
co, particularmente siempre ha existido la creencia que el área de Educación 
Física es un área netamente practica; esto no es así, dado que en cualquier 
disciplina deportiva que se desee practicar, es necesario tener un mínimo de 
conocimiento y fundamentación teórica; razón por la cual desde diferentes 
entes gubernamentales en Colombia se ha establecido que debe existir sus-
tento teórico a los diferentes trabajos prácticos que se desarrollan dentro del 
currículo del área de Educación Física, de tal modo que el estudiante asimile 
cognitivamente  lo que se está haciendo. Teniendo en cuenta que la educa-
ción moderna afronta desafíos para su cambio, el docente es quien debe cau-
tivar la atención de los estudiantes, lograr despertar su interés y curiosidad 
para lograr así transmitir un mensaje, una enseñanza y trascender en su paso 
por la vida escolar. Indiscutiblemente la clase de Educación Física en los es-
cenarios educativos tiene gran acogida por parte de los estudiantes, se nota, 
el entusiasmo y buena disposición para las diferentes prácticas deportivas, al 
igual que para el uso de implementos deportivos y trabajo al aire libre, aunque 
disminuye su interés en la clase cuando se precisa formar teóricamente en 
los fundamentos conceptuales de las diferentes disciplinas deportivas. 

En este sentido, la integración y uso de las TIC representa un nuevo mar-
co de relación en los procesos de enseñanza/aprendizaje, sin embargo, 
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aunque la tecnología se ha empleado desde hace muchos años en la 
educación, algunas áreas del currículum se mantienen reticentes a su in-
corporación; este podría ser el caso de la Educación Física, que, por la 
�G�U�R�G�E�K�’�E�K�F�C�F���F�G�N�����T�G�C���[���U�W���X�K�P�E�W�N�C�E�K���P���E�Q�P���N�C���C�E�V�K�X�K�F�C�F���O�Q�V�T�K�\�����N�C���J�C���O�C�P-
tenido por mucho tiempo distante  del empleo de estos medios tecnológi-
cos (Capllonch,2005, p.145)

Desde esta perspectiva este estudio cobra relevancia al brindar a los es-
tudiantes la posibilidad de utilizar las TIC como una herramienta que les 
permita apropiar los fundamentos teóricos de una disciplina deportiva 
como el voleibol; como pregunta conducente del proceso investigativo se 
formuló el interrogante ¿Cuál metodología es más efectiva para que los 
estudiantes de grado octavo de educación básica apropien los fundamen-
tos conceptuales de la disciplina deportiva del voleibol, el aprendizaje me-
diado por las TIC ó el aprendizaje enmarcado en la educación tradicional?, 
para dar respuesta a dicho interrogante se formula como objetivo: Deter-
minar si el aprendizaje de los fundamentos conceptuales de la disciplina 
deportiva del voleibol por parte de los estudiantes es más efectivo cuando 
se utiliza una metodología mediada por las TIC, particularmente el uso de 
la realidad aumentada como recurso didáctico o es pertinente utilizar el 
aprendizaje tradicional en el cual no se realiza mediación TIC.

Metodológicamente se trata de una investigación de corte cuantitativo, 
con enfoque descriptivo y diseño cuasi experimental, a través de la cual 
se seleccionaron dos grupos de estudiantes: uno de control en el cual se 
orientó el aprendizaje conceptual de la disciplina deportiva del voleibol a 
través de la enseñanza tradicional y un grupo experimental con el cual se 
hizo uso de las TIC, particularmente la realidad aumentada, para validar 
estos supuestos a través de la contrastación de los resultados de desem-
peño en pruebas pre test y post test y con el empleo de la estadística infe-
rencial se buscó estimar la diferencia de medias del rendimiento escolar 
de los estudiantes.

Importancia de la actividad física en el currículo escolar
�.�Q�U���D�G�P�G�’�E�K�Q�U���F�G���N�C���C�E�V�K�X�K�F�C�F���H���U�K�E�C���U�Q�P���U�G���C�N�C�F�Q�U���C���F�K�C�T�K�Q���G�P���V�Q�F�Q�U���N�Q�U��
medios de información, indicando que el ejercicio físico constante y el 
�E�Q�P�U�W�O�Q���F�G���W�P�C���F�K�G�V�C���G�S�W�K�N�K�D�T�C�F�C�����D�G�P�G�’�E�K�C���N�C���T�G�I�W�N�C�E�K���P���F�G�N���R�G�U�Q���E�Q�T�R�Q-
ral, evitando la aparición de obesidad, tanto en la infancia como en la vida 
�C�F�W�N�V�C�����[���R�Q�T���G�P�F�G���E�Q�P�V�T�K�D�W�[�G�P�F�Q���U�K�I�P�K�’�E�C�V�K�X�C�O�G�P�V�G���C���N�C���E�Q�P�U�G�T�X�C�E�K���P���F�G��
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la salud. Desde los postulados de Pérez y Vargas (2003) la escuela debe 
propender por mejorar la cantidad y la calidad de la actividad física en los 
estudiantes, ofreciendo programas en el área educación física acompa-
ñados de una supervisión médica y educativa adecuada. En la actualidad 
existe la necesidad de incorporar a la cultura y a la educación, aquellos 
conocimientos y destrezas, que, relacionados con el cuerpo y la actividad 
�O�Q�V�T�K�\�����D�G�P�G�’�E�K�G�P���G�N���F�G�U�C�T�T�Q�N�N�Q���R�G�T�U�Q�P�C�N���R�C�T�C���V�G�P�G�T���O�G�L�Q�T���E�C�N�K�F�C�F���F�G���X�K�F�C����
�C�U�������G�N���E�W�T�T���E�W�N�Q���F�G�N�����T�G�C���L�W�U�V�K�’�E�C���N�C���K�P�E�N�W�U�K���P���F�G�����U�V�C���G�P���N�C���H�Q�T�O�C�E�K���P���K�P�V�G-
gral del educando (Moreno y Hellín, 2007).

Por tanto, el área de educación física ha de contribuir a la consolidación de 
hábitos de actividad deportiva saludable. Sin embargo, esto parece obvio 
cuando se habla de contenidos de salud, en este sentido, no estaría de 
más preguntarse, ¿por qué es positiva? ¿Basta con la mera realización de 
�C�E�V�K�X�K�F�C�F���H���U�K�E�C�!���S�W�K�\���U���N�C���T�G�U�R�W�G�U�V�C���U�G���R�W�G�F�G���G�P�E�Q�P�V�T�C�T���G�P���N�C���L�W�U�V�K�’�E�C�E�K���P��
por la cual esta área curricular permanece en la actualidad en el currículo, 
esto es, porque la salud es objeto de educación y debe ser sometida a 
un proceso de enseñanza y aprendizaje en la escuela; por otra parte, la 
educación de la salud debe ayudar a los estudiantes a convertirse en per-
�U�Q�P�C�U���C�E�V�K�X�C�U���[���E�C�R�C�E�G�U���F�G���G�N�G�I�K�T���C�S�W�G�N�N�C�U���Q�R�E�K�Q�P�G�U���S�W�G���U�G�C�P���D�G�P���’�E�C�U��
para su vida (Pastor , Gil, Prieto y Gonzalez, 2015). De acuerdo con estos 
planteamientos, la adopción de hábitos favorables hacia la actividad física 
�T�G�I�W�N�C�T���V�T�C�G���E�Q�O�Q���E�Q�P�U�G�E�W�G�P�E�K�C���D�G�P�G�’�E�K�Q�U���G�P���N�C�U���J�C�D�K�N�K�F�C�F�G�U���O�Q�V�Q�T�C�U���[��
�E�Q�I�P�K�V�K�X�C�U���F�G�N���G�U�V�W�F�K�C�P�V�G�����U�K�G�P�F�Q���D�G�P�G�’�E�K�Q�U�Q���V�C�O�D�K���P���R�C�T�C���U�W�U���T�G�N�C�E�K�Q�P�G�U��
personales y en el grupo social que le rodea, aprendiendo a integrarse y 
�Q�D�V�G�P�K�G�P�F�Q���D�K�G�P�G�U�V�C�T���H���U�K�E�Q���[���R�U�K�E�Q�N���I�K�E�Q�����6�Q�F�Q�U���N�Q�U���D�G�P�G�’�E�K�Q�U���S�W�G���U�G���Q�D-
tienen de la educación física en el currículo escolar son especialmente 
�U�K�I�P�K�’�E�C�V�K�X�Q�U���R�C�T�C���N�Q�U���G�U�V�W�F�K�C�P�V�G�U���C���R�C�T�V�K�T���F�G���N�C���G�V�C�R�C���F�G���N�C���R�W�D�G�T�V�C�F���
�2��-
�T�G�\���[���8�C�T�I�C�U�������������������'�P���G�H�G�E�V�Q�����N�C���G�F�W�E�C�E�K���P���H���U�K�E�C���E�Q�O�Q���V�C�N�����G�U���K�P�U�W�’�E�K�G�P�V�G��
como remedio para atender la problemática de la poca actividad física 
entre los niños y jóvenes, y los problemas derivados de la misma, pero si 
se plantea como un mecanismo preventivo, esta debería ser un área de 
interés en los centros educativos, dado que en estos en ocasiones no  se 
�E�W�G�P�V�C���E�Q�P�����V�K�G�O�R�Q�����P�K���N�C���Q�T�I�C�P�K�\�C�E�K���P���U�W�’�E�K�G�P�V�G���R�C�T�C���F�G�U�C�T�T�Q�N�N�C�T���W�P���C�F�G-
cuado nivel de acondicionamiento físico orientado a los jóvenes (Pastor , 
Gil, Prieto y Gonzalez, 2015)
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Las Tecnologías de la Información y la Comunicación como 
recurso de apoyo al docente de educación física
Según Cidoncha y Díaz (2012), en la sociedad de la información ya no 
se aprende para la vida; se aprende toda la vida, en este sentido existen 
diferentes tipos de perspectivas que nos ofrecen las TIC:

Desde la perspectiva del aprendizaje

De acuerdo con Cabero (2014) una de las ventajas que consideramos 
�O���U���T�G�N�G�X�C�P�V�G�U���G�U���G�N���H�C�E�V�Q�T�á�O�Q�V�K�X�C�E�K���P�á�F�G�P�V�T�Q���F�G�N���R�T�Q�E�G�U�Q���G�P�U�G���C�P�\�C���d��
aprendizaje de los estudiantes. Debe de existir motivación en las activi-
dades que estos realizan día a día y una de las herramientas de las que el 
educando y profesorado puede echar mano, son las nuevas tecnologías. 
Los profesores deben adaptarse a la sociedad actual tan cambiante para 
captar la atención de sus estudiantes. Otra de las ventajas a destacar es 
�N�C�á�H�C�E�K�N�K�F�C�F�á�E�Q�P���N�C���S�W�G���U�G���R�W�G�F�G���C�E�E�G�F�G�T���C���I�T�C�P���E�C�P�V�K�F�C�F���F�G���K�P�H�Q�T�O�C�E�K���P��
y sobre todo la rapidez de búsqueda en comparación con la lectura de 
libros. Existe más variedad de documentación.

Para los estudiantes

�'�N�á �C�V�T�C�E�V�K�X�Q�á �G�Z�K�U�V�G�P�V�G�� �G�P�� �N�C�U�� �P�W�G�X�C�U�� �V�G�E�P�Q�N�Q�I���C�U�� �R�T�Q�X�Q�E�C�� �N�C�� �E�C�R�V�C�E�K���P��
de los estudiantes de aprender nuevas cosas; va ligado con el factor de 
motivación del anterior apartado. Supone la utilización de un instrumen-
to atractivo y muchas veces con componentes lúdicos. No solo hay que 
destacar lo anteriormente referido, sino que con las TIC se consigue a me-
nudo que los estudiantes aprendan en menos tiempo, accedan a múltiples 
recursos educativos y entornos de aprendizaje, que les permite realizar 
una autoevaluación, y les ofrecen una mayor flexibilidad (Cidoncha y Díaz, 
2012, p.4). 

Para los profesores

�%�C�D�G���F�G�U�V�C�E�C�T���S�W�G���N�C�U���P�W�G�X�C�U���V�G�E�P�Q�N�Q�I���C�U���E�Q�P�U�K�I�W�G�P�á�N�K�D�G�T�C�T���C�N���R�T�Q�H�G�U�Q�T���F�G��
trabajos repetitivos monótonos, es una forma que permite que el propio 
educador aprenda de sus estudiantes, Marques (2000) indica que esta 
�X�G�P�V�C�L�C���X�C���N�K�I�C�F�C���C�� �N�C�á�C�E�V�W�C�N�K�\�C�E�K���P�� �R�T�Q�H�G�U�K�Q�P�C�N�á�F�G���N�Q�U���G�F�W�E�C�F�Q�T�G�U���S�W�G��
va creándose con ayuda de todos los recursos que les puede aportar 
las TIC. Es una forma de ponerse al día...no siempre dar lo mismo y de 
la misma forma; van aumentando sus conocimientos y enriqueciéndose 
como persona.
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Educación física, didáctica y herramientas de las Tecnologías 
de la Información y la Comunicación
El uso de programas, aplicaciones y software dedicado a la enseñanza 
aprendizaje del área de educación física se está generalizando en los últi-
mos años, cada día es más evidente la vinculación entre la tecnología y las 
prácticas docentes (Trujillo, 2014). Puesto que el potencial transformador 
y mediador pedagógico de las TIC es claro, por tanto, emerge el auge de 
la pedagogía competencial, la cual busca formar ciudadanos preparados 
para vivir en el marco de la Sociedad de la Información y el Conocimiento 
(SIC) y exige a los educadores físicos un reciclaje permanente y la adqui-
sición de nuevas habilidades, es preciso no incurrir en la mera habilidad 
instrumental orientada al manejo de software básico (Vivancos citado por
Díaz, 2015, p.119). Para ello los profesores de educación física disponen 
de numerosos recursos mediáticos digitales, conocidos como “tecnolo-
gías emergentes”, al parecer inagotables, pues a medida que evoluciona 
la tecnología educativa van apareciendo nuevas posibilidades en la ense-
ñanza y en el aprendizaje. Sobre las tecnologías emergentes, Veletsianos 
�
�������������R�T�Q�R�Q�P�G���W�P�C���F�G�’�P�K�E�K���P���G�U�R�G�E���’�E�C���C�F�Q�R�V�C�F�C���G�P���G�N�����O�D�K�V�Q���G�F�W�E�C�V�K�X�Q��

Las tecnologías emergentes son herramientas, conceptos, innovacio-
nes y avances utilizados en diversos contextos educativos al servicio 
de diversos propósitos relacionados con la educación (...) al tiempo 
que son potencialmente disruptivas, todavía no han sido completa-
�O�G�P�V�G���E�Q�O�R�T�G�P�F�K�F�C�U���P�K���V�C�O�R�Q�E�Q���U�W�’�E�K�G�P�V�G�O�G�P�V�G���K�P�X�G�U�V�K�I�C�F�C�U���
�R������

Videojuegos en clases de educación física: exergaming
�$�G�N�V�T���P�����8�C�N�G�P�E�K�C���2�G�T�K�U���[���/�Q�N�K�P�C���
���������������T�G�’�G�T�G�P���S�W�G���.�Q�U���X�K�F�G�Q�L�W�G�I�Q�U���V�K�G-
nen gran penetración en el mercado del entretenimiento y del ocio pasivo. 
Las posibilidades de las consolas y la irrupción de los videojuegos activos 
explican el creciente uso en ámbitos educativos o en médicos y clínicos. 
En la actualidad se encuentran numerosos videojuegos activos de orien-
tación deportiva que emulan las grandes ligas básquet o de fútbol o se 
orientan hacia la práctica de habilidades atléticas, el yoga o las activida-
des rítmicas.

Realidad Aumentada 
�&���C�\���
�������������C�’�T�O�C���k�S�W�G���N�C���4�G�C�N�K�F�C�F���#�W�O�G�P�V�C�F�C���G�U���W�P���H�Q�T�O�C�V�Q���S�W�G���E�Q�O-
bina elementos virtuales y elementos reales. Consta de un conjunto de 
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dispositivos que añaden información virtual, generalmente tridimensional, 
a la información física (o real) ya existente. La realidad aumentada no 
sustituye la realidad física, sino que sobreimprime los datos informáticos 
al mundo real. Puede ser usada en ordenadores y en elementos móviles: 
HTC Android, Iphone, entre otros” (p.119).  Según Azuma (como se citó en 
González , Remis y Fernandez, 2011) la Realidad Aumentada es un entorno 
que incluye elementos de realidad virtual combinados con elementos del 
mundo real, permitiendo que el educando interactúe en tiempo real en tres 
dimensiones. Por su parte Sánchez et al. (2014), indican que la realidad 
virtual se asocia a casi todo aquello que tiene que ver con imágenes en 
tres dimensiones generadas por computadora y la interacción de los usua-
�T�K�Q�U���E�Q�P���G�U�V�G���C�O�D�K�G�P�V�G���I�T���’�E�Q�����'�U�R�K�P�Q�U�C���
���������������V�C�O�D�K���P���P�Q�U���J�C�D�N�C���S�W�G���N�C��
realidad aumentada es: “Una tecnología que superpone a una imagen real 
obtenida a través de una pantalla imágenes, modelos 3D u otro tipo de 
informaciones generados por ordenador.”

Metodología 

Respecto al método de investigación empleado en el proceso investiga-
�V�K�X�Q�����G�N���G�U�V�W�F�K�Q���U�G���G�P�O�C�T�E�C���G�P���G�N���O���V�Q�F�Q���E�W�C�P�V�K�V�C�V�K�X�Q�����R�W�G�U���E�Q�O�Q���T�G�’�G�T�G��
Hernández, Fernández y Baptista (2007), es el tipo de investigación en la 
cual se busca estimar magnitudes o cantidades y generalmente probar 
�W�P�C���J�K�R���V�G�U�K�U�����R�C�T�C���G�N���E�C�U�Q���G�U�R�G�E�K�’�E�Q���U�G���D�W�U�E�����O�G�F�K�T���N�C���X�C�T�K�C�D�N�G���E�Q�P�Q�E�K-
mientos de los fundamentos técnicos de la disciplina deportiva voleibol y 
validar los supuestos que el empleo de la realidad aumentada contribu-
ye en la apropiación conceptual de esta disciplina deportiva. Respecto al 
enfoque investigativo, se tiene que el estudio por sus características se 
orienta al método descriptivo, el cual es tenido en cuenta para  evaluar 
algunas características de una población o situación particular, en este 
caso las relacionadas con la apropiación conceptual de los fundamentos 
técnicos del voleibol, según Ander-Egg (1995) describir implica observar 
sistemáticamente el objeto de estudio y catalogar la información que se 
observa para que pueda ser utilizada y replicada por otros. El propósito de 
este método de investigación es comprender desde diferentes perspecti-
vas el fenómeno sometido a estudio, tomando como referente los sujetos 
implicados.  Desde las reflexiones del autor se tiene que este estudio pre-
�V�G�P�F�G�T���E�N�C�T�K�’�E�C�T���N�C�U���U�K�V�W�C�E�K�Q�P�G�U���S�W�G���K�P�E�K�F�G�P���G�P���N�C���C�R�T�Q�R�K�C�E�K���P���E�Q�P�E�G�R�V�W�C�N��
del área de educación física por parte de los estudiantes, razón por la cual 
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es preciso describir los sucesos de la realidad educativa.
Finalmente se tiene que, por las características del diseño implementado 
en la investigación, esta se cataloga de tipo cuasi experimental, al res-
pecto Pedhazur y Schmelkin (1991), indican que los estudios cuasi expe-
rimentales “son una investigación que posee todos los elementos de un 
experimento, excepto que los sujetos no se asignan aleatoriamente a los 
grupos. En ausencia de aleatorización, el investigador se enfrenta con la 
�V�C�T�G�C���F�G���K�F�G�P�V�K�’�E�C�T���[���U�G�R�C�T�C�T���N�Q�U���G�H�G�E�V�Q�U���F�G���N�Q�U���V�T�C�V�C�O�K�G�P�V�Q�U���F�G�N���T�G�U�V�Q���F�G��
factores que afectan a la variable dependiente” (p. 277), particularmente 
en el estudio se seleccionaron dos grupos de estudiantes de grado octa-
vo con los cuales se aplicaron diferentes métodos de enseñanza; con el 
grupo control se utilizó la metodología tradicional en el aprendizaje de los 
estudiantes, en el grupo experimental se integraron y emplearon las TIC, 
particularmente la realidad aumentada para la enseñanza de los funda-
mentos técnicos del voleibol.

Sujetos participantes
La población objeto de estudio corresponde a los estudiantes de grado 
octavo pertenecientes a la Institución Educativa de Sora, Boyacá, Colom-
bia,  los cuales sumaron en total 110 estudiantes; como muestra repre-
sentativa se seleccionaron 48 estudiantes distribuidos en dos grupos: 
grupo control y grupo experimental, tomando como referente que se trata 
igualmente de un estudio de campo, como reseña Hernández, Fernández 
y Baptista (2007) no se precisó del empleo de muestreo para la selección 
de la muestra, dado que en esta clase de estudio es el investigador quien 
decide la muestra que será sometida a investigación.

Variables de estudio 
Las variables de estudio estimadas en esta investigación se relacionan en 
la tabla 1. 
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Tabla 1. Operacionalización de variables 

Variables Indicadores Preguntas Instrumento 

Dependiente 

Fundamentos concep-
tuales del voleibol:  
• Características ge-

nerales del voleibol 
• Distribución de juga-

dores en la cancha
• Ejecución Técnica 
• Reglamento Técnico 

Voleibol

Reconocimiento 
de los aspectos 
técnicos para 
practicar la dis-
ciplina deportiva 
del voleibol 

¿Cuál es el conoci-
miento que posee 
los estudiantes de 
grado octavo de 
educación básica 
en relación con los 
fundamentos técni-
cos del voleibol?  

Pre-Test de 
diagnóstico

Observación 
participativa

Post-test de 
conocimientos

Apropiación 
conceptual de 
los fundamentos 
técnicos del 
voleibol

Independiente: 

Empleo de las TIC:
Uso de realidad aumen-
tada en la apropiación 
conceptual de los 
fundamentos técnicos 
del voleibol

Relaciones de los 
recursos didácti-
cos de enseñanza 
y fortalecimiento 
del componente 
conceptual de la 
disciplina deporti-
va del voleibol

¿Cómo perciben 
los estudiantes el 
empleo de realidad 
aumentada en 
la apropiación 
conceptual de los 
fundamentos técni-
cos del voleibol? 

Apropiación de 
conceptos y 
mejoras en el des-
empeño escolar 
de los estudiantes 

Fuente: elaboración propia

Hipótesis del proceso investigativo  
Al tratarse de un estudio cuasi experimental, implícitamente está el méto-
do comparativo desde el cual es necesario contrastar o comparar, lo cual 
lleva a la formulación de hipótesis, por tanto, para esta investigación se 
pretende validar los supuestos: 

Hipótesis de investigación
�'�Z�K�U�V�K�T�����W�P�C���F�K�H�G�T�G�P�E�K�C���U�K�I�P�K�’�E�C�V�K�X�C���K�P�J�G�T�G�P�V�G���C���N�C���C�R�T�Q�R�K�C�E�K���P���E�Q�P�E�G�R�V�W�C�N��
de los fundamentos técnicos del voleibol en estudiantes de grado octavo 
de educación básica, antes de implementar una estrategia didáctica en-
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marca en dos ambientes de aprendizaje: metodología tradicional (grupo 
control) y empleo de realidad aumentada (grupo experimental) y después 
de la aplicación de dicha estrategia.

Hipótesis nula
Ho: �U�G���R�T�G�U�G�P�V�C���W�P�C���F�K�H�G�T�G�P�E�K�C���U�K�I�P�K�’�E�C�V�K�X�C���G�P�V�T�G���N�C�U���O�G�F�K�C�U���F�G�N���P�K�X�G�N���F�G��
conocimientos inherentes a los fundamentos técnicos del voleibol, en es-
tudiantes de grado octavo de educación básica antes y después del de-
sarrollo de una estrategia pedagógica orientada desde dos ambientes de 
aprendizaje: Con empleo de las TIC y sin mediación de estas tecnologías.

Hipótesis alternativa 
Ha: �P�Q���J�C�[���F�K�H�G�T�G�P�E�K�C�U���U�K�I�P�K�’�E�C�V�K�X�C�U���G�P�V�T�G���N�C�U���O�G�F�K�C�U���F�G�N���P�K�X�G�N���F�G���E�Q�P�Q�E�K-
mientos inherentes a los fundamentos técnicos del voleibol, en estudian-
tes de grado octavo de educación básica antes y después del desarrollo de 
una estrategia pedagógica orientada desde dos ambientes de aprendizaje: 
Con empleo de las TIC y sin mediación de estas tecnologías.

Resultados y discusión
Diagnóstico preconceptos que poseen los estudiantes de la disciplina 
deportiva voleibol

En ambos grupos, grupo experimental y grupo control se aplicó un pretest 
�S�W�G�� �R�G�T�O�K�V�K���� �K�F�G�P�V�K�’�E�C�T�� �N�Q�U�� �E�Q�P�Q�E�K�O�K�G�P�V�Q�U�� �S�W�G�� �R�Q�U�G�G�P�� �N�Q�U�� �G�U�V�W�F�K�C�P�V�G�U��
acerca de los fundamentos técnicos del voleibol, para la valoración de di-
cha prueba se empleó la siguiente escala de medición:

Tabla 2. Sistema institucional de evaluación – Institución Educativa de Sora - Boyacá 

�%�C�N�K�’�E�C�E�K�2�P���E�W�C�N�K�V�C�V�K�X�C�%�C�N�K�’�E�C�E�K�2�P���E�W�C�P�V�K�V�C�V�K�X�C

Bajo 1.0 a 3.0
Básico 3.1 a 3.9
Alto 4.0 a 4.5

Superior 4.6 a 5.0

Fuente: elaboración propia
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Tabla 3. Rendimiento escolar área de educación física, estudiantes grado octavo 
segundo periodo escolar año 2020

Rendimiento académico área de educación física, año 2020 grado octavo segundo 
período escolar – pre test 

Temáticas evaluadas 

�2�T�Q�O�G�F�K�Q���E�C�N�K�’�E�C�E�K�2�P��
pretest Grupo experi-
mental 24 estudiantes 

evaluados

�2�T�Q�O�G�F�K�Q���E�C�N�K�’�E�C-
ción pretest grupo 

control 24 Estudian-
tes evaluados

Características generales del voleibol:  
forma de jugar, medidas reglamentarias 
de la cancha de juego, categorías y altura 
de la malla según el género 

3.5 3.0

Distribución de los jugadores en la can-
cha: posiciones de los jugadores dentro 
de la cancha y sistema de rotación

2.5 3.0

Ejecución técnica: técnica del servicio o 
saque, técnica del golpe de antebrazos, 
técnica del golpe de dedos o golpe de 
bolea, técnica del remate o ataque, y 
técnica del bloqueo

2.0 2.0 

Reglamento: reconocimiento de las faltas 
relacionadas con la ejecución de los 
fundamentos técnicos de esta disciplina 
deportiva

3.5 3.0

Promedio ponderado 2.875 2.75

Fuente: elaboración propia

Con base en los resultados de la prueba diagnóstica (pre test), se pudo 
establecer que tanto los estudiantes del grupo experimental como los del 
grupo control alcanzaron un nivel de desempeño bajo en lo que respecta 
a los conocimientos de los fundamentos técnicos del voleibol, la media de 
desempeño en el grupo experimental fue de 2.875 puntos en una escala 
de 1.0 a 5.0, en el grupo control la media apenas llegó a 2.75 puntos, la di-
ferencia de medias en la fase diagnostica entre ambos grupos es de 0.125 
puntos, particularmente se tiene que a pesar de que los estudiantes en 
años anteriores han practicado el voleibol, en la actualidad aun presentan 
vacíos en la apropiación conceptual de sus fundamentos técnicos, por lo 
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cual se hace necesario implementar estrategias que permitan al educando 
apropiar los fundamentos conceptuales de la disciplina deportiva del vo-
leibol en dos ambientes de aprendizaje: con mediación de las Tecnologías 
de la Información y la Comunicación, empleo de la realidad aumentada y 
sin mediación de estas tecnologías, educación tradicional.

Con base en el desarrollo del proceso educativo, se pudo establecer que 
ambos grupos de estudiantes apropiaron los fundamentos técnicos de  la 
disciplina deportiva del voleibol, sin embargo el grupo control con el cual 
se empleó el método de enseñanza tradicional alcanzó un rendimiento 
escolar inferior al del grupo experimental, dado que  los textos de con-
sulta no ofrecen variada información a los estudiantes, por su parte los 
estudiantes del grupo experimental con los cuales se orientó su aprendi-
zaje desee el empleo de la realidad aumentada como innovación didáctica  
tuvo mejor desempeño escolar, se evidenció que el tiempo de aprendizaje 
en este grupo fue menor que en el grupo de control, los estudiantes se 
mostraron más motivados al ver como  través del empleo de dispositivos 
móviles como el celular y en la realidad aumentada un personaje en 3d 
mostraba la ejecución técnica del voleibol y su explicación, didáctica que 
les permitió inferir los fundamentos técnicos de esta disciplina deportiva 
con mayor facilidad.

Comparación del desempeño escolar de los estudiantes del 
grupo control y grupo experimental

Para llevar a cabo la comparación del desempeño escolar de los estu-
diantes y establecer cuál de los dos ambientes de aprendizaje favorece 
en mayor medida la apropiación conceptual de los fundamentos técnicos 
del voleibol, se empleó la estadística inferencial, se tomó como referente 
�N�C���R�T�W�G�D�C���’�P�C�N���Q���R�Q�U�V���V�G�U�V���G�P���C�O�D�Q�U���I�T�W�R�Q�U�����N�Q�U���T�G�U�W�N�V�C�F�Q�U���U�G���O�W�G�U�V�T�C�P��
en la tabla 4.
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Tabla 4. Resultados prueba post test apropiación fundamentos técnicos del voleibol. 
Grupo control y experimental.

Resultados prueba post test: Apropiación de los fundamentos técnicos del voleibol 

Ejes Temáticos
Evaluados 

�2�T�Q�O�G�F�K�Q���%�C�N�K�’�E�C�E�K�2�P
Grupo Experimental

�2�T�Q�O�G�F�K�Q���%�C�N�K�’�E�C�E�K�2�P��
Grupo Control 

Características generales 
del voleibol 

4.2 3.7

Distribución de los jugado-
res en la cancha 

4.75 4.2

Ejecución Técnica 4. 4 3.8

Reglamento 4. 7 4.0

Promedio 4.53 3.95

Fuente: elaboración propia

Con base en los resultados de la prueba post test se procede a aplicar la 
estadística inferencial para determinar la diferencia de medias en cada 
uno de los ejes temáticos evaluados al grupo control y al grupo experi-
mental. 

Características generales del voleibol: prueba diferencia de medias
Estadística de prueba:  t = -10.667, grados de libertad = 43.112, p-valor = 
1.136e-13

Decisión:���U�G���C�E�G�R�V�C���S�W�G���G�Z�K�U�V�G���W�P�C���F�K�H�G�T�G�P�E�K�C���G�P���N�C���E�C�N�K�’�E�C�E�K���P���R�T�Q�O�G�F�K�Q��
del eje temático Características generales del voleibol, entre el grupo con-
�V�T�Q�N���[���G�Z�R�G�T�K�O�G�P�V�C�N���[�C���S�W�G���
�R���X�C�N�Q�T�����¶�����������������G��������������������

Conclusión:�� �E�Q�P�� �W�P���P�K�X�G�N���F�G�N���U�K�I�P�K�’�E�C�P�E�K�C�� �F�G�N�������� �[�� �W�P�� �K�P�V�G�T�X�C�N�Q���F�G���E�Q�P-
�’�C�P�\�C���F�G�N�������������U�G���F�K�E�G���S�W�G���J�C�[���U�W�’�E�K�G�P�V�G���G�X�K�F�G�P�E�K�C���G�U�V�C�F���U�V�K�E�C���R�C�T�C���F�G-
�V�G�T�O�K�P�C�T���S�W�G�����N�C���E�C�N�K�’�E�C�E�K���P���F�G���N�C�U���E�C�T�C�E�V�G�T���U�V�K�E�C�U���I�G�P�G�T�C�N�G�U���F�G�N���X�Q�N�G�K�D�Q�N��
después de la intervención TIC en el grupo experimental presentan diferen-
te puntaje promedio de desempeño que en el grupo control.
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�)�T���’�E�Q���0�Q���������&�K�H�G�T�G�P�E�K�C���F�G���O�G�F�K�C�U���E�C�N�K�’�E�C�E�K���P�����E�C�T�C�E�V�G�T���U�V�K�E�C�U���I�G�P�G�T�C�N�G�U���F�G�N���X�Q�N�G�K�D�Q�N��

Fuente: elaboración propia

Distribución de jugadores en la cancha: prueba diferencia de medias
Estadística de prueba:  t = -4.8243, Grados de libertad = 44.789, p-valor 
= 1 .662e-05

Decisión:���U�G���C�E�G�R�V�C���S�W�G���G�Z�K�U�V�G���W�P�C���F�K�H�G�T�G�P�E�K�C���G�P���N�C���E�C�N�K�’�E�C�E�K���P���R�T�Q�O�G�F�K�Q��
del eje temático Distribución de jugadores en la cancha, entre el grupo 
�E�Q�P�V�T�Q�N���[���G�Z�R�G�T�K�O�G�P�V�C�N���[�C���S�W�G���
�R���X�C�N�Q�T�������¶�������������G��������������������

Conclusión:���E�Q�P���W�P���P�K�X�G�N���F�G���U�K�I�P�K�’�E�C�P�E�K�C���F�G�N�����������U�G���F�K�E�G���S�W�G���J�C�[���G�X�K�F�G�P-
�E�K�C���G�U�V�C�F���U�V�K�E�C���R�C�T�C���F�G�V�G�T�O�K�P�C�T���W�P�C���F�K�H�G�T�G�P�E�K�C���U�K�I�P�K�’�E�C�V�K�X�C���G�P���N�Q�U���R�W�P�V�C�L�G�U��
�R�T�Q�O�G�F�K�Q���F�G���N�C���E�C�N�K�’�E�C�E�K���P���F�G�N���G�L�G���V�G�O���V�K�E�Q���F�K�U�V�T�K�D�W�E�K���P���F�G���L�W�I�C�F�Q�T�G�U���G�P��
la cancha entre el grupo control y experimental.
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�)�T���’�E�Q���������&�K�H�G�T�G�P�E�K�C���F�G���O�G�F�K�C�U���E�C�N�K�’�E�C�E�K�Q�P�G�U���F�K�U�V�T�K�D�W�E�K���P���F�G���L�W�I�C�F�Q�T�G�U���G�P���N�C���E�C�P�E�J�C

Fuente: elaboración propia

Ejecución técnica: Prueba de “U de Mann-Withney
Estadística de prueba: V = 1, p-valor = 2.062e-05

Decisión:���U�G���C�E�G�R�V�C���S�W�G���G�Z�K�U�V�G���W�P�C���F�K�H�G�T�G�P�E�K�C���G�P���N�C���E�C�N�K�’�E�C�E�K���P���R�T�Q�O�G�F�K�Q��
del eje temático ejecución técnica del voleibol, entre el grupo control y 
�G�Z�R�G�T�K�O�G�P�V�C�N���[�C���S�W�G���
�R���X�C�N�Q�T�������¶�������������������G��������������������

Conclusión:���E�Q�P���W�P���P�K�X�G�N���F�G���N�C���U�K�I�P�K�’�E�C�P�E�K�C���F�G�N���������[���W�P���K�P�V�G�T�X�C�N�Q���F�G���E�Q�P-
�’�C�P�\�C���F�G�N�������������U�G���F�K�E�G���S�W�G���J�C�[���U�W�’�E�K�G�P�V�G���G�X�K�F�G�P�E�K�C���G�U�V�C�F���U�V�K�E�C���R�C�T�C���F�G-
�V�G�T�O�K�P�C�T���S�W�G���N�C���E�C�N�K�’�E�C�E�K���P���F�G�N���G�L�G���V�G�O���V�K�E�Q���G�L�G�E�W�E�K���P���V���E�P�K�E�C���F�G�N���X�Q�N�G�K�D�Q�N��
después de la intervención TIC (empleo de realidad aumentada) en el gru-
po experimental presentan diferente puntaje promedio de desempeño que 
en el grupo control.
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�)�T���’�E�Q���������2�T�W�G�D�C���F�G���k�7���F�G���/�C�P�P���9�K�V�J�P�G�[���G�L�G�E�W�E�K���P���V���E�P�K�E�C���X�Q�N�G�K�D�Q�N

Fuente: elaboración propia

Reglamento técnico voleibol: prueba de diferencia de medias
Estadística de prueba:  t = -17.552,
   df = 45.429,
  p-value < 2.2e-16

Decisión:���U�G���C�E�G�R�V�C���S�W�G���G�Z�K�U�V�G���W�P�C���F�K�H�G�T�G�P�E�K�C���G�P���N�C���E�C�N�K�’�E�C�E�K���P���R�T�Q�O�G�F�K�Q��
del eje temático reglamento técnico del voleibol, entre el grupo control y 
�G�Z�R�G�T�K�O�G�P�V�C�N���[�C���S�W�G���
�R���X�C�N�Q�T�������¶���������������G��������������������

Conclusión: �E�Q�P���W�P���P�K�X�G�N���F�G���N�C���U�K�I�P�K�’�E�C�P�E�K�C���F�G�N���������[���W�P���K�P�V�G�T�X�C�N�Q���F�G���E�Q�P�’-
�C�P�\�C���F�G�N�������������U�G���F�K�E�G���S�W�G���J�C�[���U�W�’�E�K�G�P�V�G���G�X�K�F�G�P�E�K�C���G�U�V�C�F���U�V�K�E�C���R�C�T�C���F�G�V�G�T-
�O�K�P�C�T���S�W�G���N�C���E�C�N�K�’�E�C�E�K���P���F�G�N���G�L�G���V�G�O���V�K�E�Q���T�G�I�N�C�O�G�P�V�Q���V���E�P�K�E�Q���F�G�N���X�Q�N�G�K�D�Q�N��
después de la intervención TIC (empleo de realidad aumentada) en el gru-
po experimental presentan diferente puntaje promedio de desempeño que 
en el grupo control.
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�)�T���’�E�Q���������&�K�H�G�T�G�P�E�K�C���F�G���O�G�F�K�C�U���E�C�N�K�’�E�C�E�K�Q�P�G�U���T�G�I�N�C�O�G�P�V�Q���V���E�P�K�E�Q���X�Q�N�G�K�D�Q�N

Fuente: elaboración propia

Con base en la tabla No 4, a partir del proceso investigativo desarrollado 
en este estudio se pudo establecer que el grupo de estudiantes (grupo 
experimental)  en el cual se empleó una metodología basada en el uso de 
las TIC – Realidad aumentada como recurso didáctico en el área de  edu-
cación física, tuvo un mejor desempeño académico con respecto al grupo 
en el cual no se empleó mediación TIC (grupo control), pero si se hizo uso 
de recursos didácticos tradiciones como tablero, libros de consulta y ela-
boración de informes escritos; la diferencia en el promedio ponderado de 
�N�C���E�C�N�K�’�E�C�E�K�Q�P�G�U���T�G�U�W�N�V�C���U�K�I�P�K�’�E�C�V�K�X�C���R�W�G�U���G�N���I�T�W�R�Q���G�Z�R�G�T�K�O�G�P�V�C�N���G�P���U�W���F�G�U-
empeño académico superó en más de cuatro décimas al grupo control. 
Particularmente el grupo de control a pesar de no emplear las TIC como 
recurso didáctico obtuvo un buen desempeño a la hora de determinar las 
posiciones de los jugadores en la cancha de juego y su rotación; por su 
parte en el grupo experimental en el cual los estudiantes emplearon la rea-
lidad aumentada como soporte de apoyo en la apropiación conceptual de 
los fundamentos técnicos del voleibol, obtuvieron mejores resultados. La 
metodología empleada por el docente del área se pudo establecer que dio 
mejor resultado la metodología basada en el empleo de las TIC – Realidad 
aumentada, dado que posibilita a los estudiantes mayor visualización de 
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