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Resumen 

La extensión agropecuaria es la base de los procesos de acompañamiento a los productores 
agropecuarios del país, y por ello, quienes prestan este servicio deben estar capacitados en los 
programas de formación definidos por el Servicio Nacional de Aprendizaje a través del Subsistema 
Nacional de Formación y Capacitación, en cumplimiento de la Ley 1876 del Sistema Nacional de 
Innovación Agropecuaria. En base a esto, la investigación tuvo como finalidad evaluar el impacto 
que tuvieron los tres cursos impartidos a través de la Estrategia AgroSENA a 100 extensionistas, 
procedentes de 23 municipios de Norte de Santander, Colombia. El proyecto se desarrolló bajo el 
modelo de Investigación Pre-experimental, en la cual se administra un estímulo a un grupo y después 
se aplica una medición, que permite observar su efecto en una o más variables, bajo un muestreo no 
probabilístico intencional dirigido.  Para evaluar la pertinencia de la capacitación se compararon los 
puntajes de respuestas obtenidos en dos momentos: Uno antes del estímulo y otro después del mismo. 
La prueba estadística utilizada fue la t-student a través del software SPSS versión 25. Los resultados 
arrojaron diferencias significativas con un (p-valor<5%) en relación a los promedios de los puntajes 
obtenidos en la prueba inicial vs la prueba final, para cada uno de los tres cursos, esta última con 
mayores puntajes, indicando que los procesos formativos tuvieron un efecto en la apropiación del 
conocimiento por parte de los aprendices extensionistas.
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Introducción

La extensión agropecuaria en la actual 
normatividad constituye una acción 
fundamental del desarrollo nacional, la cual 
busca fortalecer los procesos de la agricultura 
campesina familiar y comunitaria [1], 
generando iniciativas que involucren a los 
productores en la elaboración de los planes 
de intervención que se van a desarrollar en 
campo en sus respectivos territorios. Por 
esta razón fue necesario definir el papel que 
cumplen los extensionistas agropecuarios 
dentro de este proceso, en cuanto a la 
complejidad, multiplicidad y diversidad de 
tareas que se deben adelantar en los procesos 
de acompañamiento [2, 3] donde se incluyan 
la orientación productiva y comercial, los 
procesos de articulación institucional, la 
formulación de proyectos y en especial los 
temas relacionados con el manejo de grupos 
y la resolución de conflictos en el sector 
rural [4, 5].

Bajo el nuevo modelo de extensión 
agropecuaria derivado de la implementación 
de la Ley 1876 del Sistema Nacional de 
Innovación Agropecuaria (SNIA) [6], cobra 
importancia la implementación de modelos 
de extensión agropecuaria horizontal, 

como base de un proceso interdisciplinario 
y multidireccional, que tenga en cuenta la 
cultura, los saberes y experiencia de los 
productores, en contraposición del modelo de 
orden vertical transferencista, en el cual, el 
conocimiento era asignado exclusivamente 
a los extensionistas. Ante esto, diversos 
autores han destacado la necesidad de 
reconocer que ni los extensionistas lo saben 
todo ni los productores son ignorantes 
[7], enfoque en el cual, se puede definir la 
extensión agropecuaria como un encuentro, 
en donde se desarrollen diálogos de 
saberes que favorezcan la ejecución de los 
proyectos y la utilización de los recursos 
de cada territorio (naturales, materiales, 
económicos, y de talento humano).

En concordancia con lo anterior, queda claro 
que el modelo de extensión agropecuaria 
con enfoque participativo es más complejo, 
ya que su implementación requiere que los 
extensionistas posean conocimientos básicos 
y técnicos de las ciencias sociales, así como 
de las herramientas requeridas para la 
elaboración de diagnósticos participativos en 
el sector rural, y de planes de intervención 
para las organizaciones o empresas agrícolas 
y/o pecuarias; temáticas que por lo general 
no son abordadas dentro de los planes de 
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estudios.

Esto conllevó a pensar que la formación 
y capacitación de los extensionistas 
agropecuarios, fuera entendida a partir de 
los aprendizajes adquiridos para la ejecución 
de sus funciones, los cuales resultaron 
claves para el éxito de las iniciativas y 
ejecución de los proyectos de extensión y 
desarrollo rural [8]. Sin embargo, a nivel 
de bibliografía científica, se encontraron 
muy pocas investigaciones que abordaran 
temáticas de los procesos de capacitación a 
extensionistas, algunos indicaban la manera 
en que deben desempeñar su labor y no en lo 
relacionado con las temáticas en las cuales 
se deben capacitar y tampoco se presentaron 
resultados o avances de dichos procesos de 
capacitación [3].

Algunos estudios revelan que los procesos 
de extensión rural contribuyen al desarrollo 
del sector agropecuario, pero no han logrado 
disminuir la brecha existente entre la 
disponibilidad de esos conocimientos y su 
adopción por parte de los productores [9]. 
Por lo cual, es necesario cambiar el modelo 
de extensión rural utilizado en las últimas 
décadas, el cual ha mostrado ser ineficiente, 
más aún, en los niveles actuales de desarrollo 
tecnológico de la agricultura familiar en 
América Latina y otras partes del mundo, 
donde no se ha superado la pobreza y 
existen altos niveles de necesidades básicas 
insatisfechas [10].

Desde el enfoque Convencional de Difusión de 
Innovaciones que es un modelo orientado a la 
modernización de los sistemas productivos, 
también se observa la necesidad de fortalecer 
la mediación participativa para mejorar el 
nivel de calidad de vida de los productores 
[11]. Asimismo, se ha encontrado que la 
extensión rural está pensada para impulsar 
los procesos de desarrollo rural, pero no 
siempre se logran ofrecer procesos equitativos 
para productores y comercializadores que 

generen valor agregado para todas las 
partes [8].

Aunque la extensión rural ha sido manejada 
por profesionales capacitados técnicamente, 
ahora también se requiere el manejo de 
temáticas de las ciencias sociales, económicas 
y ambientales, para que pueda reconocer las 
capacidades y roles de los diferentes actores 
e instituciones implicados en los procesos 
de innovación y desarrollo del sector rural 
[12]. Por lo tanto, se puede determinar que 
este es un campo de estudio que se debe 
profundizar acorde a las nuevas políticas 
y planes de desarrollo que fomente más la 
participación de los productores desde su 
elaboración [13]. 

En este sentido, otros estudios evidencian 
falta de procesos de diálogo y consenso 
participativo como factor clave para 
superar la resistencia por parte de los 
diferentes actores y participar mediante el 
establecimiento de acciones conjuntas [14]. 
De igual manera, es importante desarrollar 
nuevos enfoques de formación de grupos 
de trabajo local entre los productores, 
facilitados por el extensionista, que busquen 
facilitar la recolección de sus saberes, para 
activar procesos constructivos locales en 
base a ellos [15]. En otras palabras, la 
evidencia empírica disponible indica que la 
innovación agropecuaria se está limitando 
a la introducción de una novedad en un 
sistema productivo, pero no se fomenta 
que el extensionista busque ser agente 
transformador en las instituciones, como en 
las formas de trabajo y en su relación con los 
productores [16].

Por su parte, otros estudios recientes 
confirman que los extensionistas consideran 
que su formación es muy útil, tanto para 
resolver problemas prácticos como para 
utilizar métodos de extensión rural. Sin 
embargo, a menudo no se presta suficiente 
atención a la capacitación sobre nuevas 
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tecnologías, por lo tanto, se confirma que 
es un tema poco abordado que requiere 
fortalecerse para ofrecer mecanismos 
actualizados que integren los marcos 
institucionales con el apoyo a la formación 
de los extensionistas y la productividad 
rural [17].

Teniendo en cuenta lo anterior, se propuso 
realizar esta investigación para desarrollar 
y evaluar de manera cuantitativa, la 
incidencia que tienen los procesos de 
capacitación definidos desde el Subsistema 
nacional de formación y capacitación 
para la innovación agropecuaria, en los 
Extensionistas Agropecuarios del Norte 
de Santander, Colombia, contrastando los 
conocimientos iniciales o de entrada, y 
posterior a ellos hacer la capacitación, para 
finalmente, realizar evaluación a estos 
últimos procesos formativos. 

El trabajo de campo se desarrolló aplicando 
cuestionarios iguales iniciales y finales 
a los extensionistas agropecuarios, los 
cuáles fueron tabulados y analizados 
estadísticamente. Los resultados permitieron 
comparar las puntuaciones antes y después 
en cada uno de los tres cursos y constatar 
el grado de incidencia, avance y apropiación 
de los conocimientos en relación a las 
temáticas a tratar durante cada una de las 
capacitaciones.

Actualmente, estos procesos son de 
relevada importancia ya que constituyen 
uno de los requisitos que establece 
cumplir, la nueva normatividad a través 
la Ley 1876 [6], del Sistema Nacional de 
Innovación Agropecuaria - SNIA, para 
desempeñarse como extensionista, a través 
de una Entidad Prestadora del Servicio de 
Extensión Agropecuaria – EPSEA, donde 
se debe demostrar que su equipo mínimo 
está certificado, o se encuentra en proceso 
de capacitación en los cursos definidos y 
ofertados por el Subsistema nacional de 

formación y capacitación para la innovación 
agropecuaria, establecido en el punto 4, del 
artículo 33 de la mencionada ley.

Materiales y Métodos

Descripción del área de estudio

La investigación se desarrolló en el 
departamento de Norte de Santander - 
Colombia, y contó con la participación de 
extensionistas agropecuarios de 23 de los 
40 municipios de Norte de Santander así, 
Abrego, Bucarasica, Cácota, Chinácota, 
Chitagá, Convención, Cúcuta, Cucutilla, 
Durania, El Carmen, Hacarí, Labateca, 
La Playa de Belén, Los Patios, Lourdes, 
Mutíscua, Ocaña, Pamplona, Pamplonita, 
Puerto Santander, Salazar de Las Palmas, 
Silos y Toledo.
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Figura 1. Mapa del departamento Norte de Santander, Colombia

Fuente: [8]

Norte de Santander tiene una extensión 
total de 22.648 km², lo cual equivale al 
1.91% del territorio nacional, su capital es 
la ciudad de Cúcuta, y se encuentra ubicado 
en la región nororiental de. Limita al norte 
y al este con la República de Venezuela, al 
suroeste con el departamento de Santander, 
al sur con Boyacá, y al noroeste y norte 
con el departamento del Cesar. En base a 
su ubicación y disponibilidad de recursos 
naturales, es considerado como un eje 
comercial y económico del país, así como 
gran productor rural, principalmente en el 
área agrícola, y presenta gran variedad de 
climas que van desde los cálidos hasta los 
muy fríos, pasando por los climas medios 
(figura 1).

Metodología de análisis 

Siendo la capacitación una acción 
predeterminada, contextualizada y referida 
al comportamiento de los sujetos objeto de 
capacitación, se definió esta propuesta, en un 
nivel de “Investigación Educativa”, ceñida al 
método científico y con enfoque cuantitativo 
cuyo propósito es interpretar y comprender 
los fenómenos educativos, más que aportar 
explicaciones de tipo causal. Aquí se exponen 

los resultados más relevantes derivados 
de la evaluación a dicho proceso en dos 
momentos (pretest y postest), desarrollado 
por los extensionistas agropecuarios de los 
municipios de Abrego, Bucarasica, Cácota, 
Chinácota, Chitagá, Convención, Cúcuta, 
Cucutilla, Durania, El Carmen, Hacarí, 
Labateca, La Playa de Belén, Los Patios, 
Lourdes, Mutíscua, Ocaña, Pamplona, 
Pamplonita, Puerto Santander, Salazar de 
Las Palmas, Silos y Toledo.

En este orden de ideas, el proceso se desarrolló 
bajo el tipo de Investigación pre-experimental, 
en el cual el grado de control de las variables 
fue mínimo, pero fue conveniente utilizarlo 
como prueba de experimentos a nivel de 
estudios exploratorios de tipo educativo, 
que pudieran replicarse en otros contextos 
y ocasiones.  Como primer acercamiento al 
problema, se aplicó un cuestionario inicial a 
los educandos, de ahí se obtuvo una primera 
valoración, posteriormente y durante 96 
horas de formación, para cada uno de los tres 
cursos, les fue administrado un estímulo o 
capacitación de las temáticas previamente 
definidas al mismo grupo de extensionistas, 
y luego se aplicó una última evaluación para 
obtener las calificaciones finales, lo que 
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permitió observar su efecto en una o más 
variables de conocimientos [18].

El principal objetivo de la capacitación, 
era lograr que los nuevos extensionistas 
agropecuarios, adquirieran conocimientos, 
habilidades y destrezas para la realización de 
los diagnósticos rurales participativos, donde 
se definieron y priorizaron las problemáticas 
de la empresa u organización rural que irían 
a acompañar. Otro objetivo fue lograr que se 
elaborara el plan de intervención [19], con 
sus correspondientes objetivos, actividades y 
tareas, el cual, mediante su aplicación, mejore 
los procesos relacionados con productividad, 
competitividad y sostenibilidad del sector 
agropecuario del departamento; apropiando 
el nuevo modelo de Extensión Agropecuaria 
definido por mediante la Ley 1876 [6], y 
sus resoluciones y decretos modificatorios y 
complementarios.

Para la presentación de resultados, se 
describen varias características de los 
educandos, se probó la correlación de algunas 
variables y finalmente se compararon los 
puntajes en los dos momentos, antes y 
después, para lo cual se aplicó una prueba 
estadística t-student.  En las tablas 1 - 8 se 
presenta el resumen de los resultados más 
relevantes.

Tamaño de la muestra

Para la determinación de la muestra se aplicó 
el muestreo no probabilístico intencional, 
y se seleccionaron los 100 extensionistas 
agropecuarios, 7 profesionales agropecuarios 
independientes, y 93 pertenecientes a 
las unidades municipales de asistencia 
técnica de las secretarias de agricultura 
de 23 municipios de Norte de Santander, 
Colombia, las cuales buscan habilitarse 
como Entidades Prestadoras del Servicio 
de Extensión Agropecuaria ante la Agencia 
de Desarrollo Rural como prestadoras del 
servicio público de extensión agropecuaria 

en Norte de Santander.  De ellos 39 de género 
femenino y 61 de género masculino, la gran 
mayoría vinculados con la Secretaría de 
Agricultura de Norte de Santander, como 
beneficiarios de los procesos.

Resultados y Discusión

Teniendo el objetivo general de la 
investigación, los resultados se presentan 
en el siguiente orden: Primero, el diseño de 
estrategias generadas, las cuales permitieron 
la apropiación del conocimiento de las 
temáticas contempladas en los procesos de 
capacitación; y segundo, los resultados 
estadísticos, unos para describir la población 
de hombres y mujeres extensionistas, otros 
para medir correlación de algunas variables 
y otros para comparar los promedios 
obtenidos en el pretest y postest. 

Diseño de estrategias

Las estrategias diseñadas para medir 
la apropiación del conocimiento de 
las temáticas desarrolladas desde el 
Subsistema de Formación y Capacitación 
para la innovación Agropecuaria, se 
basaron en la implementación y creación 
de reuniones virtuales en las plataformas 
Teams y Meet,  debido básicamente, a las 
restricciones de movilidad y aglomeración 
de personas derivadas de la emergencia 
sanitaria por Covid-19, por lo cual se 
crearon los link respectivos, se prepararon 
las sesiones formativas con las respectivas 
presentaciones, vídeos y demás formatos a 
desarrollar dentro de cada proceso formativo, 
así como cuestionarios de preguntas para 
cada curso, con su posterior creación en la 
plataforma Google forms, y la respectiva 
generación de links, los cuales fueron 
compartidos con los aprendices para que 
fueran respondidos en línea.

La plataforma Google forms fue escogida 
para este proceso, ya que genera un análisis 
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básico en cuanto a número de respuestas 
correctas e incorrectas con sus respectivos 
porcentajes para cada pregunta, Esto 
permitió recolectar la información en cuanto 
a los puntajes obtenidos en los cuestionarios 
de conocimientos previos, e identificar cuáles 
eran las respuestas con menor puntaje, de 
manera tal, que se detectaron los temas o 
contenidos teóricos en los cuales se debía 
profundizar dentro proceso formativo, y 
generar estrategias de fortalecimiento 
mediante la mejora en la elaboración de 
las presentaciones en Power Point y Word, 
así como en el rediseño de los formatos de 
Excel respectivos y la consecución de videos 
formativos relacionados, compartidos con los 
aprendices extensionistas. Posteriormente 
a los procesos formativos se realizaron las 
respectivas mejoras para los cuestionarios 
finales, se cargaron en la plataforma Google 
forms y se generaron los links respectivos, 
para su posterior envío para el desarrollo por 
parte de los aprendices extensionistas. Así 
mismo, se generaron los formatos de Excel 
respectivos, los cuales fueron descargados 
directamente de Google forms, para los 

posteriores cálculos y respectivos análisis 
de la información derivada del proceso de 
investigación.

Resultados estadísticos

Algunas variables de los extensionistas.

Para el análisis estadístico, se utilizó el 
paquete estadístico SPSS, a través de pruebas 
t-student, con un nivel de significancia del 
5%, mediante el planteamiento de diversas 
hipótesis relacionadas con los efectos 
obtenidos en relación a los procesos de 
capacitación realizados por los extensionistas 
agropecuarios. 

Para la investigación se definieron las 
variables en relación a la edad, el género, el 
nivel educativo, y el manejo de las TIC’s de 
los extensionistas agropecuarios objeto de los 
procesos de capacitación. En los resultados 
de la investigación es importante mencionar 
la descripción de la población capacitada, de 
acuerdo con el género y teniendo en cuenta 
las variables mencionadas (Figura 2).

Figura 2. Descripción de variables para las mujeres extensionistas

De los 100 extensionistas capacitados el 39% del total, es decir 39 mujeres, de estas, 29 
tienen un nivel educativo a nivel profesional, lo que representa el 74,4%, seguido del 20,5% 
en nivel de tecnólogo, representado en 8 mujeres, y 1 mujer con nivel educativo de técnico, 



221 Evaluación de procesos formativos AgroSENA dirigidos a extensionistas agropecuarios de Norte de Santander

Mundo Fesc, 12 (24) pp. 214-227, Julio-Diciembre, 2022, ISSN 2216-0353, 2216-0388

al igual que 1 mujer con nivel educativo de 
especialización, lo que representa el 2,5% 
para cada uno de estos niveles educativos. 
En el área de manejo de TIC ś tenemos un 
59% en nivel básico, es decir 23 mujeres, y 
el restante 41% en manejo intermedio de las 
TIC ś, representado en16 mujeres. En cuanto 
a la variable de años de experiencia, tenemos 
un 69,3% con una experiencia menor a 5 años, 
para un total de 27 mujeres, para el rango 
de 5 a 10 años de experiencia, el número de 
mujeres es de 10, equivalente al 25,6%, y 
para los rangos de entre 11 a 20 y más de 
20 años de experiencia, presenta un valor 
igual al 2,5% para cada uno de estos rangos 
de años de experiencia. Y por último, para 
la variable de edad se calculó que el 12,8% 
de las mujeres tienen una edad entre los 18 
a los 28 años, representado por 5 mujeres; 
mientras que 20 mujeres tienen entre 29 y 
39 años de edad, equivalente al 51,3% del 
total de las mujeres extensionistas, entre 40 
y 50 años de edad son 11 mujeres, es decir 
el 28,2%, y el restante 7,7% son mayores de 
50 años, representado en 3 mujeres como se 
muestra en la figura 2. 

En la Figura 3, estos representan el 61% 
del total de extensionistas capacitados, con 
61 individuos, de estos, 30 tienen un nivel 
educativo a nivel profesional, representando 
el 49,2%, seguido del nivel de tecnólogo, con 

un 23%, mientras que el 14,8% tienen nivel 
académico de especialización, representado; 
en el nivel de técnico define una población, lo 
que equivale al 8,2%; en menor medida define 
el nivel de maestría, con dos extensionistas, 
lo que equivale al 3,3%; y 1 extensionista 
bachiller, que representa el 1,5% del total 
de hombres extensionistas capacitados. En 
el área de manejo de TIC ś hubo un 55,7% 
en nivel básico, tienen un nivel intermedio 
de manejo de las TIC ś, para un 31,1%, 
y el 13,1% restante se encuentran en un 
nivel avanzado. En la variable de años de 
experiencia, se definió que el 41% tienen 
entre 5 y 10 años de experiencia, es decir 25 
extensionistas, seguido del 34,4% que tienen 
una experiencia menor a 5 años en donde hay 
11 extensionistas; para el rango de11 a 20 
años de experiencia, equivalente al 16,4%; 
y finalmente para mayores a 20 años de 
experiencia, presenta un valor igual al 8,2% 
representado por 5 hombres. Con relación a 
la edad en años, el 37,7% de los hombres se 
encuentran entre los 40 y 50 años, mientras 
que 18 extensionistas tienen entre 29 y 39 
años de edad, equivalente al 29.5%; el 16,4% 
se encuentran en el rango entre 18 y 28 años 
de edad, al igual que los hombres mayores 
de 50 años, representando cada uno de 
estos rangos el 16,4%, representado en 10 
individuos cada uno de estos rangos.

Figura 3. Descripción de variables para los hombres extensionistas
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Correlación de variables

Se probaron varias parejas de variables para medir correlación, las variables “manejo de 
TIC ś con categorías “Básico, intermedio y avanzado” y de Nivel educativo con categorías 
“bachiller, técnico, tecnólogo, profesional, especialista y magister”, arrojaron resultados 
significativos (p-valor <5%). Los resultados se presentan en las Tablas I y II. El valor del 
estadístico Chi cuadrado de la tabla 1 igual a 111.1 con (p-valor <5%), indica la existencia de 
correlación entre dichas variables, y el resultado del coeficiente de contingencia en la tabla 
2, (0.67) indica que dicha correlación fue moderadamente alta.

Tabla I.  Pruebas de Chi-cuadrado (Variables Manejo TIC ś vs Nivel educativo)

 Valor df Significación asintótica (bilateral)p-valor

Chi-cuadrado de Pearson 111,106a 10 0,000

Razón de verosimilitud 95,889 10 0,000

Asociación lineal por lineal 53,648 1 0,000

N de casos válidos 134

Tabla II.  Medidas simétricas

Valor Error estándar 

asintótica

T aprox. Significación aproximada 

p-valor

Nominal por Nominal Coeficiente de 

contingencia

0,673 0,000

N de casos válidos 134

Confrontada, una segunda  pareja de variables  “género con categorías “masculino, y 
femenino”  vs  manejo de TIC ś, con categorías “básico, intermedio y avanzado”, también  
resultó significativa (p-valor <5%), indicando que la variable género está correlacionada con 
manejo de TIC ś  (moderadamente bajo, coeficiente de contingencia 0.33), esto se explica ya 
que ninguna de las extensionistas de género femenino  alcanzó niveles intermedios, mientras 
que 13 extensionistas de género masculino tienen conocimientos altos (Tablas III y IV).

Tabla III.  Pruebas de Chi-cuadrado (variables género vs manejo TIC ś)

Valor df Significación asintótica (bilateral) p-valor

Chi-cuadrado de Pearson 13,566a 2 0,001

Razón de verosimilitud 18,482 2 0,000

Asociación lineal por lineal 3,027 1 0,082

N de casos válidos 112

Tabla IV. Medidas simétricas

Valor Significación aproximada P-valor

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia 0,329 0,001

112

N de casos válidos
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 Como se dijo antes, para comparar los resultados evaluados en dos momentos, se aplicó la 
prueba t-student para muestras relacionadas, la cual es utilizada para probar si las medias 
de población desconocidas de dos grupos son iguales o diferentes.  El nivel de significancia 
fue del 5% y el contraste de hipótesis   es el siguiente: 

H0: μ1= μf (El puntaje promedio pretest es igual que el puntaje postest).

H0: μ1= μf  (El puntaje promedio pretest es diferente que el puntaje postest).

En la Tabla V se evidencia los resultados estadísticos descriptivos para los puntajes en las pruebas Inicial 
vs Final, y muestra que existen diferencias significativas entre los puntajes obtenidos entre pretest y el 
postest para cada uno de los tres cursos, evidenciando que los procesos formativos tuvieron un efecto 
de apropiación del conocimiento por parte de los aprendices extensionistas, mediante lo cual se verificó 
que los procesos de formación y capacitación desarrolladas  por los instructores tuvieron efectos en la 
variación de las evaluaciones finales en cada curso.

Tabla V. Resultados estadísticos descriptivos para los puntajes en las pruebas inicial vs final

Curso Nombre del curso Temáticas Estadísticas P. Inicial P. Final

I. Diagnóstico de la 

zona de estudio, 

la organización 

y/o empresa rural 

agropecuaria.

1. Diagnóstico rural 

participativo.

2. Normatividad vigente del 

SNIA.

Mínimo

Máximo

Media

Des. Estándar

30

95

55.2

14.2

43

100

84.9

11.6

II. Elaboración 

de un plan de 

intervención para 

la prestación del 

servicio de extensión 

agropecuaria

1. Plan de intervención.

2. Plan Finca.

3. Indicadores de medición.

4. Planeación estratégica.

Mínimo

Máximo

Media

Des. Estándar

25

97

52.1

14.7

33

100

79.7

20.9

III. Orientación de 

intervención en 

las empresas u 

organizaciones 

rurales

1. Metodologías de 

orientación y extensión 

agropecuaria.

2. Estilos y ritmos de 

aprendizaje.

3. Pedagogía y Andragogía.

4. Elaboración de informes.

Mínimo

Máximo

Media

Des. Estándar

43

100

72.1

14.3

52

100

88.5

13.3

En la Tabla VI se resumieron los resultados 
obtenidos para el curso I, según el p-valor<5%, 
la comparación de los puntajes de la prueba 
inicial con la final, es significativa, es decir hubo 
diferencias.  En la prueba inicial se obtuvo un 
puntaje promedio de 55.22 y en la prueba final fue 
de 84. 97. Comparativamente las pruebas inicial y 
final no fueron diferentes en hombres y mujeres 
(p-valor>5%), así mismo, no hubo diferencias 
significativas en cuanto puntajes obtenidos según 
el nivel educativo, ni en el manejo de TIC.



224 Fernando Orjuela-Perilla; Gladys Montañez-Acevedo

Mundo Fesc, 12 (24) pp. 214-227, Julio-Diciembre, 2022, ISSN 2216-0353, 2216-0388

Tabla VI. Resultados estadísticos prueba t-student (prueba inicial vs final para el curso I)

Variables Factores Categorías Media P-valor Interpretación

Prueba Inicial 55.22a 0 Hubo diferencias

Final 84.97b

Género Masculino 77.17a 0.3775 No hubo diferencias

Femenino 69.01a

Nivel educativo

Bachiller 65.21a 0.7113

No hubo diferencias

Técnico 74.24a

Tecnólogo 67.38a

Profesional 71.85a

Especialista 72.62a

Magister 69.26a

Manejo TIC Avanzado 73.97a 0.6663

No hubo diferenciasIntermedio 68.34a

Básico 67.96a

En la Tabla VII se encuentran resumidos los resultados obtenidos para el curso II.  Según el p-valor<5%, 
la comparación de los puntajes de la prueba inicial vs final es significativa, es decir hubo diferencias.  En 
la prueba inicial se obtuvo un puntaje promedio de 52.11 y en la prueba final fue de 79.77.  Igualmente, 
que para el curso I, comparativamente las pruebas inicial y final no fueron diferentes en hombres y 
mujeres (p-valor>5%), así mismo, no hubo diferencias significativas en cuanto a los puntajes obtenidos 
según el nivel educativo, ni en el manejo de TIC.

Tabla VII. Resultados estadísticos prueba t-student (prueba inicial vs final para el curso II).

Variables Factores Categorías Media P-valor Interpretación

Prueba Inicial 52.11a 0 Hubo diferencias

Final 79.77b

Género Masculino 68.14a 0.2419 No hubo diferencias

Femenino 63.73a

Nivel educativo

Bachiller 60.18a

0.0582 No hubo diferencias

Técnico 83.60a

Tecnólogo 58.38a

Profesional 58.69a

Especialista 73.47a

Magister 61.31a

Manejo TIC Avanzado 64.33a

0.8378 No hubo diferenciasIntermedio 68.34a

Básico 67.96a

En la Tabla VIII se presentan los resultados estadísticos pruebas inicial vs final para el 
curso III, según el p-valor<5%, la comparación del puntaje de la prueba inicial con la final es 
significativa, es decir hubo diferencias.  En la prueba inicial se obtuvo un puntaje promedio 
de 72.14 y en la prueba final fue de 88.52.  Igualmente, que para los cursos curso I y II, 
comparativamente las pruebas inicial y final no tuvieron diferencias entre los hombres y las 
mujeres (p-valor>5%), así mismo, no hubo diferencias significativas en cuanto a los puntajes 
obtenidos según el nivel educativo, ni en el manejo de TIC.
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Tabla VIII. Resultados estadísticos prueba t-student (prueba inicial vs final para el curso III)

Variables Factores Categorías Media P-valor Interpretación

Prueba Inicial 72.14a 0.0000 Hubo diferencias

Final 88.52b

Género Masculino 78.98a 0.4489 No hubo diferencias

Femenino 81.67a

Nivel educativo

Bachiller 69.18a

0.7485 No hubo diferencias

Técnico 77.83a

Tecnólogo 79.34a

Profesional 82.51a

Especialista 86.18a

Magister 86.93a

Manejo TIC Avanzado 83.74a

0.6228 No hubo diferenciasIntermedio 79.49a

Básico 77.74a
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Conclusiones

De manera general, los puntajes promedio 
de los cuestionarios de conocimientos 
previos, se evidencia que para los Cursos 
I y II la calificación en cuanto a puntaje 
promedio 55,2 y 52,1 puntos para los Cursos 
I y II respectivamente, es muy similar; 
mientras que para el Curso III se denota un 
incremento en el puntaje promedio inicial 
del 72,1 puntos, por ende se evidenció la 
diferencia de los contenidos temáticos entre 
los Cursos I y II, y la continuidad de dichos 
contenidos temáticos entre los Cursos II y 
III.

Para el Curso I se evidenció que existe un alto 
nivel de desconocimiento de la normatividad 
relacionada con la Ley 1876 del Sistema 
Nacional de Innovación Agropecuaria, es 
así, que el Servicio Nacional de Aprendizaje, 
creo el Curso 0, denominado: “Enfoque del 
servicio de extensión agropecuaria en el 
Sistema Nacional de Innovación”, con el 
objetivo de fortalecer esta debilidad.
Se observó que la comparación de la 
prueba inicial con la final, es significativa 
un p-valor<5%, en los 3 cursos, es decir 
que hubo diferencia significativa del 
proceso de aprendizaje, lo que en términos 
prácticos permite concluir que los procesos 

de formación y capacitación sí tuvieron un 
efecto positivo en cuanto a conocimientos y 
desempeño de funciones de los extensionistas 
agropecuarios.

Comparativamente los puntajes obtenidos 
en las pruebas inicial y final, para los tres 
cursos, no tuvieron diferencias por género 
(p-valor>5%), así mismo, tampoco hubo 
diferencias significativas en los puntajes 
obtenidos según el nivel educativo, ni por 
manejo de TIC ś.
Se ratifica la importancia y necesidad de 
realizar los procesos de capacitación a 
través de la Estrategia AgroSENA [20], a 
los extensionistas del departamento Norte 
de Santander en los cursos diseñados 
y ofertados por el Servicio Nacional de 
Aprendizaje para la implementación y 
puesta en marcha del Sistema Nacional 
de Innovación Agropecuaria, según la Ley 
1876 de 2017.

Se recomienda seguir apoyando esta serie 
de investigaciones, las cuales contribuyen a 
mejorar el desempeño de los extensionistas 
agropecuarios y benefician a los productores 
agropecuarios de Norte de Santander.
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