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2. Resumen 

El estudio denominado Prácticas preprofesionales y su contribución al perfil profesional de los 

ingenieros agrónomos, destaca el rol esencial de estas prácticas en la formación integral de los 

futuros profesionales en este campo; estas experiencias brindan a los estudiantes la oportunidad 

de aplicar los conocimientos teóricos adquiridos en el aula en un entorno real de trabajo, lo que 

les permite desarrollar habilidades prácticas, técnicas y profesionales fundamentales para su 

desempeño en el campo laboral; el objetivo general de esta investigación es evaluar la 

percepción que estudiantes e ingenieros agrónomos tienen sobre las prácticas preprofesionales. 

Para alcanzar este propósito, se plantean dos objetivos específicos: analizar la contribución de 

las prácticas preprofesionales en la formación del estudiante de la Carrera de Ingeniería 

Agronómica; interpretar el aporte de las prácticas preprofesionales en el campo laboral de los 

ingenieros agrónomos; la población objetivo incluye seis estudiantes de noveno ciclo de la 

Carrera de Ingeniería Agronómica y siete ingenieros agrónomos en ejercicio; la metodología 

empleada se basa en un enfoque cualitativo, con un diseño descriptivo no experimental; se 

utilizaron grupos focales como técnica de recolección de datos, junto con entrevistas grupales 

semiestructuradas como instrumento en donde el análisis de las respuestas obtenidas demostró 

que las prácticas preprofesionales son fundamentales para la aplicación práctica de 

conocimientos teóricos y el desarrollo de habilidades necesarias en el campo agrícola; como  

conclusión, las prácticas preprofesionales representan un pilar fundamental en la formación y 

perfeccionamiento del perfil profesional de los ingenieros agrónomos siendo que estas 

experiencias proporcionan a los estudiantes una oportunidad invaluable para integrar y aplicar 

los conocimientos teóricos adquiridos en el aula a situaciones prácticas del mundo real. 

 

 

 

 

Palabras claves: Prácticas preprofesionales; ingeniería agronómica; experiencia 

práctica; percepción estudiantil; desarrollo profesional. 
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Abstract 

The study titled "Pre-professional Practices and their Contribution to the Professional Profile 

of Agronomical Engineers" highlights the essential role of these practices in the comprehensive 

training of future professionals in this field; these experiences provide students with the 

opportunity to apply theoretical knowledge gained in the classroom in a real work environment, 

allowing them to develop practical, technical, and professional skills essential for their 

performance in the workplace; the general objective of this research is to evaluate the 

perception that students and agronomical engineers have regarding pre-professional practices; 

to achieve this purpose, two specific objectives are proposed: first, to analyze the contribution 

of pre-professional practices in the training of Agronomical Engineering students; and second, 

to interpret the contribution of pre-professional practices in the workplace of agronomical 

engineers; the target population includes six ninth-semester Agronomical Engineering students 

and seven practicing agronomical engineers; the methodology used is based on a qualitative 

approach, with a non-experimental descriptive design; focus groups were used as a data 

collection technique, along with semi-structured group interviews as instruments; the analysis 

of the responses obtained demonstrated that pre-professional practices are fundamental for the 

practical application of theoretical knowledge and the development of necessary skills in the 

agricultural field; in conclusion, pre-professional practices represent a fundamental pillar in the 

training and enhancement of the professional profile of agronomical engineers; these 

experiences provide students with an invaluable opportunity to integrate and apply theoretical 

knowledge acquired in the classroom to practical real-world situations. 

 

 

Keywords: Pre-professional practices; agronomical engineering; practical experience; 

student perception; professional development. 
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3. Introducción 

En la actualidad, las empresas demandan individuos especializados y competentes 

capaces de hacer frente a los desafíos y alcanzar resultados óptimos dentro de las 

organizaciones, dadas las exigencias del entorno actual, caracterizado por su alta 

competitividad (Sánchez Córdova, 2022). En consecuencia, las instituciones académicas tienen 

el deber de preparar a sus alumnos mediante la provisión de habilidades que respondan de 

manera adecuada a las demandas del mercado laboral, lo cual implica la combinación de teoría 

y práctica.   

Las prácticas preprofesionales (PP) facilitan la integración natural entre ambos 

aspectos, permitiendo adquirir habilidades esenciales mediante una interacción dialéctica. Esta 

integración, mediante la adquisición de conocimientos en el aula y experiencias prácticas, 

asegura el desarrollo de competencias necesarias para tener éxito en el ámbito profesional 

(Correia et al., 2015; Rodríguez et al., 2022). 

Además, las prácticas preprofesionales se han convertido en un componente 

fundamental de la educación superior a nivel mundial. Por ejemplo, en países como Estados 

Unidos y Europa, los estudiantes las realizan durante los primeros años de su formación 

académica como requisito para obtener el título de graduación (Flor, 2018). En América Latina, 

países como Argentina, Brasil, Colombia, El Salvador, Honduras, México, Venezuela y 

Ecuador también han adoptado esta práctica como parte de sus planes de estudio universitarios 

para obtener el título universitario (Rama, 2011). En este enfoque proporciona a los estudiantes 

la oportunidad de adquirir experiencia en el ámbito laboral, mejorar sus habilidades y 

competencias, lo que les será beneficioso para su futura inserción en el mercado laboral. 

Por consiguiente, las prácticas preprofesionales son fundamentales para que los 

estudiantes de ingeniería agrónoma adquieran habilidades que les permitan aplicar sus 

conocimientos en contexto reales (Villarruel-Fuentes et al., 2022). Esto enriquece el argumento 

sobre la relevancia de las prácticas preprofesionales en la investigación y subraya la 

importancia en el desarrollo de los estudiantes. Además, comprender mejor el impacto de estas 

prácticas en el campo laboral permitirá diseñar estrategias para fortalecer la transición de los 

estudiantes al mercado laboral agrícola, mejorando su empleabilidad y contribuyendo así al 

desarrollo sostenible del sector. 

Sin embargo, según un estudio de Estrella (2014), existe una brecha entre la teoría y la 

práctica, lo que dificulta la transición al mercado laboral y resalta la necesidad de una conexión 

más precisa entre la formación académica y el entorno laboral. Por otro lado, Bermeo (2021) 
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menciona que en las Universidades del Ecuador que ofertan la Carrera Agropecuaria es esencial 

llevar a cabo un seguimiento y evaluación riguroso a los estudiantes que participan en las 

prácticas preprofesionales. Además, se espera que las Universidades revisen y optimicen el 

programa de estudios de la Carrera Agropecuaria con el fin de obtener una comprensión más 

completa de los desafíos que enfrenta el sector, lo que les permitirá proponer y ejecutar nuevos 

proyectos. 

Lo antes mencionado, coincide con la investigación de Anchondo-Aguilar et al. (2020) 

quienes mencionan que tiene que haber vínculos más fuertes entre las universidades y el sector 

productivo, tanto público como privado. Además, hace hincapié en la necesidad de formar a 

extensionistas que puedan ayudar en el proceso de conectar las instituciones con las zonas 

desatendidas del país mediante la identificación de las necesidades no cubiertas de la sociedad 

agrícola. 

En la ciudad de Loja, la Universidad Nacional de Loja es la única institución que ofrece 

la Carrera de Ingeniería Agronómica, con una trayectoria de 164 años desde su fundación en 

1859. Desde 1945, esta universidad ha estado dedicada a la formación de profesionales en el 

campo agrícola, con un enfoque en abordar los desafíos de la producción agrícola y las 

comunidades rurales. La Universidad Nacional de Loja sigue el Plan Estratégico de Desarrollo 

Institucional para mejorar la calidad y la participación en la investigación científica. En efecto, 

la línea de investigación a la que pertenece el estudio es la denominada “Didáctica y currículo” 

que tiene como objetivo comprender cómo los fundamentos pedagógicos y curriculares se 

aplican en el proceso de enseñanza para satisfacer las necesidades de formación de los 

estudiantes en diversos contextos educativos. 

Por ende, el motivo de esta investigación surge del interés por conocer la contribución 

de las prácticas preprofesionales en la formación de los agrónomos de la Universidad Nacional 

de Loja. Para ello, se consideró crucial explorar la percepción de estudiantes y profesionales 

que han participado en estas prácticas, enfatizando la importancia de las instituciones de 

educación superior en este proceso, dado que el ingeniero agrónomo dedica una parte 

significativa de su formación a actividades prácticas.  

A lo mencionado se toma en consideración que, en el ámbito científico, se ha 

investigado ampliamente sobre las prácticas preprofesionales a nivel mundial y nacional. Sin 

embargo, localmente no se han realizado estudios que exploren su impacto en los estudiantes 

e ingenieros agrónomos. Por lo tanto, los resultados de este trabajo ayudarán a llenar este vació 

en la investigación, ofreciendo información valiosa sobre cómo estas prácticas pueden 

completar la formación de los estudiantes de agronomía de la Universidad Nacional de Loja.  
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El alcance de esta investigación se centra en el objetivo general que es evaluar la 

percepción que estudiantes e ingenieros agrónomos tienen sobre las prácticas preprofesionales. 

Para ello, se plantean dos objetivos específicos, en primer lugar, analizar la contribución de las 

prácticas preprofesionales en la formación del estudiante de la Carrera de Ingeniería 

Agronómica; en segundo lugar, interpretar el aporte de estas prácticas en el campo laboral de 

los ingenieros agrónomos mediante grupos focales. Este enfoque nos permitirá obtener la 

perspectiva de los estudiantes e ingenieros agrónomos sobre las prácticas preprofesionales. Se 

llevará a cabo la transcripción de las entrevistas grupales y la categorización de los resultados 

para cumplir con los objetivos de la investigación. 

No obstante, es menester que, a partir de los hechos previamente expuestos, se plantee 

la siguiente pregunta de investigación:  

¿Cuál es la percepción de los estudiantes e ingenieros agrónomos de la Universidad 

Nacional de Loja sobre las prácticas preprofesionales y su contribución en su formación? 

 

Para futuras investigaciones se puede explorar la opinión de los empleadores del sector 

agrícola sobre la relevancia y eficacia de las prácticas preprofesionales en la formación de los 

ingenieros agrónomos, así como su influencia en la empleabilidad y capacidad de adaptación 

de los graduados al mercado laboral. 
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4. Marco Teórico 

4.1. Antecedentes  

a) A nivel internacional  

En la investigación realizada en el Instituto de Educación Superior Tecnológico de 

Chorillos-Lima por Sánchez (2022) titulada Las prácticas preprofesionales de los estudiantes 

de Contabilidad de un instituto superior tecnológico y su relación con la satisfacción del 

empleador. En este estudio, se examinó la conexión entre el rendimiento en las prácticas 

preprofesionales y la satisfacción de las expectativas del empleador. El propósito fue 

determinar el nivel de concordancia entre la entidad educativa y las demandas de los 

empleadores. La investigación adoptó un enfoque descriptivo-correlacional. La muestra 

incluyó a 28 estudiantes que realizaron sus prácticas en 2019.  

La recopilación de datos se llevó a cabo mediante una ficha de evaluación de prácticas 

y un cuestionario para evaluación de prácticas y un cuestionario para evaluar la satisfacción 

del empleador. En el análisis, se aplicaron técnicas estadísticas como el coeficiente de 

correlación de Spearman y la prueba de Wilcoxon. Los resultados de la investigación señalan 

una relación positiva, los empleadores expresan aprecio por el conocimiento y la contribución 

de los practicantes al desarrollo empresarial. La conclusión subraya la vital importancia de 

ajustar la formación de los estudiantes de acuerdo con las expectativas y demandas del mercado 

laboral. 

En el estudio llevado a cabo por Salvatierra y Otero (2020) titulado La experiencia de 

las prácticas preprofesionales: del oficio de estudiantes al quehacer profesional, su objetivo fue 

proporcionar información sobre la importancia de las prácticas preprofesionales en el paso de 

estudiante a profesional. El estudio se basó en una revisión sistemática exploratoria de datos 

bibliográficos procedentes de Redalyc, examinado artículos en español publicados en América 

Latina durante el periodo 2010 a 2020.  

El resultado de la investigación destaca que las prácticas preprofesionales supervisadas 

son cruciales para los estudiantes, generando conocimiento situado a través de la conexión 

directa entre el saber y la acción. La investigación concluye que las prácticas preprofesionales 

supervisadas ofrecen la oportunidad a los estudiantes de aplicar, adquirir o adaptar 

conocimientos teóricos y metodológicos desde el comienzo de su formación interviniendo en 

la realidad social con el propósito de contribuir a su transformación.   

 

 



8 
 

b) A nivel nacional  

En el estudio llevado a cabo por Argoti et al. (2023) titulado Las prácticas 

preprofesionales en el perfil del egresado: una revisión sistemática, se propuso realizar un 

análisis crítico de los estudios realizados entre 2018 y 2022 que abordan el impacto de las 

prácticas preprofesionales en el perfil del egresado. La metodología del estudio se basó en una 

revisión sistemática de la literatura, siguiendo los ocho pasos propuestos por Kitchenham 

(2004) y Okoli y Schabram (2010), estos pasos incluyeron establecer objetivos, definir un 

procedimiento, capacitar revisores, buscar literatura pertinente, evaluar la inclusión y calidad 

de los estudios, extraer y analizar datos, sintetizar resultados y redactar la revisión. Como 

consecuencia de los resultados obtenidos, se observa un interés en constante aumento en la 

realización de investigaciones sobre este tema.  

Los hallazgos sugieren que las prácticas preprofesionales desempeñan un papel crucial 

en el desarrollo del perfil del egresado, enfatizando la importancia de implementar programas 

eficaces para su integración. Las conclusiones extraídas resaltan la necesidad de una mayor 

investigación sobre las prácticas preprofesionales en el perfil del egresado, con el objetivo de 

mejorar la formación de los estudiantes y prepararlos de una manera más efectiva para el 

entorno laboral. 

Según Proaño et al. (2022) en su estudio titulado Contribución de las prácticas 

profesionales en la formación integral, Carrera Administración de Empresas, ULVR 

Guayaquil-Ecuador, el objetivo principal fue analizar la contribución de las prácticas 

profesionales en la formación integral de los estudiantes de la Carrera de Administración de 

Empresas.  La investigación adoptó un enfoque descriptivo y exploratorio, utilizando un diseño 

no experimental y transversal, La población de estudio consistió en 169 estudiantes que 

realizaron las prácticas preprofesionales y participaron en una encuesta validada por expertos 

en el campo, administrada por tres docentes. La encuesta, compuesta por 10 secciones, se 

implementó en línea. Los datos recopilados fueron analizados mediante estadística descriptiva 

y se presentados en tablas y gráficos.  

Los resultados revelaron que los estudiantes aplicaron los conocimientos adquiridos 

durante su formación académica durante las prácticas, indicando que las empresas poseen 

información importante sobre las áreas de competencia de los practicantes. Asimismo, se 

identificaron áreas de mejora en el proceso de las prácticas profesionales, tales como la 

necesidad de una mayor difusión de las vacantes en las empresas, cursos de formación previos 

al inicio de las prácticas, y la importancia del diálogo con estudiantes que ya han completado 

prácticas para orientar a los futuros practicantes. Se concluyó que las prácticas profesionales 
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desempeñan un papel crucial en la formación completa de los estudiantes de Administración 

de Empresas. Estas no solo les brindan la oportunidad de aplicar los conocimientos previos, 

sino que también les permite adquirir nuevas habilidades, desempeñando así un papel esencial 

en su a su desarrollo como futuros profesionales. 

4.2. Bases teóricas  

4.2.1. Prácticas Preprofesionales  

4.2.1.1. Definición y concepto de prácticas preprofesionales.  

Las prácticas preprofesionales son oportunidades de aprendizaje que permiten a los 

estudiantes aplicar los conocimientos teóricos adquiridos en el aula en entornos laborales 

reales, donde por medio de estas experiencias, los futuros profesionales tienen la oportunidad 

de familiarizarse con los desafíos del campo en el que se están formando y de desarrollar 

habilidades prácticas que les serán de gran utilidad una vez que ingresen al mercado laboral 

(Chuquizán, 2023). 

Para UNIR (2021) las prácticas preprofesionales son aquellas que brindan a los 

estudiantes la oportunidad de obtener habilidades y destrezas en un contexto laboral auténtico, 

donde pueden aplicar los conocimientos adquiridos durante su educación universitaria. 

En la perspectiva de Alcoba (2021), las prácticas preprofesionales son experiencias 

educativas y formativas que se llevan a cabo antes de que los estudiantes finalicen su Carrera 

Universitaria o su formación académica, dichas prácticas están diseñadas para permitir a los 

estudiantes adquirir experiencia y habilidades en un entorno laboral real, relacionado con el 

campo profesional al que se están preparando. 

Umpiérrez y Cabrera (2020) aluden que, las prácticas preprofesionales son actividades 

educativas diseñadas para que los estudiantes apliquen sus conocimientos y desarrollen 

habilidades específicas necesarias para un buen desempeño en su futura carrera, estas prácticas, 

que deben ser de investigación-acción, se llevarán a cabo en entornos institucionales, 

empresariales o comunitarios, ya sean públicos o privados, con el propósito de fortalecer el 

proceso de aprendizaje. 

En este contexto, las prácticas preprofesionales representan una etapa esencial en la 

formación de los estudiantes, permitiéndoles aplicar sus conocimientos teóricos en contextos 

reales y adquirir habilidades prácticas, presenta beneficios significativos tanto para los 

estudiantes como para las empresas. 

De esta manera, las prácticas preprofesionales constituyen una etapa fundamental en la 

formación académica y profesional de los estudiantes, estas prácticas, también son conocidas 
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como pasantías, prácticas profesionales o prácticas laborales y, brindan a los futuros 

profesionales la oportunidad de aplicar y complementar los conocimientos teóricos adquiridos 

en las aulas en un entorno real y práctico (Romero, 2022). 

Cabe acotar que, estas prácticas generalmente se llevan a cabo en empresas, 

organizaciones o instituciones, donde los estudiantes trabajan bajo la supervisión de 

profesionales experimentados, dado el caso que, esto les permite aprender de la mano de 

expertos, observar cómo se manejan situaciones cotidianas y enfrentar problemas reales, a la 

vez que contribuyen con sus ideas y esfuerzos al desarrollo de la entidad en la que están 

insertos. 

4.2.1.2. Prácticas preprofesionales en la formación académica. 

Una de las principales ventajas de las prácticas preprofesionales es que proporcionan a 

los estudiantes una visión más clara y realista de la profesión que han elegido, permitiéndoles 

comprender de manera más profunda las responsabilidades, las tareas diarias y las exigencias 

del trabajo en el campo específico, lo cual les brinda la oportunidad de evaluar si la carrera que 

han elegido se ajusta a sus intereses y habilidades, lo que puede evitar decisiones equivocadas 

y cambios de rumbo profesionales en etapas posteriores (Orellana et al., 2022). 

En esta línea, Bustos y Ancízar (2022) en su investigación evidencia que, las compañías 

buscan empleados con habilidades esenciales para trabajar, más, sin embargo, existe una 

discrepancia entre las competencias que las universidades desarrollan y las que las empresas 

realmente necesitan, siendo estas recientemente mencionadas las que tienen un nivel más 

elevado. 

Dicho de otra manera, es importante destacar que para que las prácticas 

preprofesionales sean realmente valiosas, deben ser estructuradas y supervisadas 

adecuadamente, las instituciones educativas y las organizaciones deben trabajar en estrecha 

colaboración para garantizar que los estudiantes reciban una experiencia significativa y 

relevante, también, es fundamental que estas prácticas no se utilicen como mano de obra 

gratuita o mal remunerada, sino que se traten de oportunidades de aprendizaje genuino. 

Es por ello que, la meta principal de las prácticas preprofesionales o pasantías es que 

los estudiantes, al participar en diversas actividades destacadas, desarrollarán las habilidades y 

competencias necesarias para desenvolverse en el ámbito laboral que eligieron (UNIR, 2021). 

En fin, las prácticas preprofesionales desempeñan un papel importante en la formación 

académica de los estudiantes y en la transición exitosa al mundo laboral, dichas prácticas al 

proporcionar una experiencia práctica y significativa, ayudan a los estudiantes a desarrollar 
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habilidades, conocimientos y competencias esenciales para sus carreras futuras. Permite 

además a las organizaciones identificar y cultivar talento joven, fomentar así un futuro próspero 

tanto para los estudiantes como para las empresas, puesto que, la colaboración entre 

instituciones educativas y empresas es clave para garantizar el éxito de las prácticas 

preprofesionales y el crecimiento sostenible de la fuerza laboral en general. 

 

4.2.1.3. Importancia de las prácticas preprofesionales en la educación superior. 

En la actualidad, el mundo laboral se ha vuelto más competitivo y exigente, 

demandando profesionales altamente capacitados y con experiencia práctica, en este contexto, 

las prácticas preprofesionales han adquirido una importancia significativa como un puente 

crucial entre la formación académica y el mundo laboral. 

Dicho esto, en su estudio, Loor (2020) demuestra que el proceso de las prácticas 

preprofesionales juega un papel fundamental en la educación de los futuros profesionales, 

especialmente en el desarrollo de las habilidades necesarias para su futura carrera. Estas 

prácticas les permiten a los estudiantes sumergirse en el entorno laboral y familiarizarse con 

los desafíos propios de la profesión. 

Por lo tanto, durante el desarrollo las prácticas preprofesionales, los estudiantes tienen 

la oportunidad de conocer a profesionales del campo y establecer contactos prácticos que 

pueden ser valiosos para su futura carrera (Vargas y Chumpitaz, 2022).  

En esta línea, la importancia de las prácticas preprofesionales radica en varios aspectos 

fundamentales; en primer lugar, estas experiencias permiten a los estudiantes aplicar los 

conocimientos teóricos adquiridos durante sus estudios en un entorno de trabajo real, la teoría 

y la práctica se complementan, lo que fortalece la comprensión y el dominio de los conceptos 

aprendidos en las clases, entonces, al enfrentar desafíos reales en el ámbito laboral, los 

estudiantes desarrollan un pensamiento crítico y habilidades analíticas que les permiten 

resolver problemas con enfoques creativos y efectivos.  

En segundo lugar, las prácticas preprofesionales brindaron a los estudiantes una visión 

clara y realista del campo laboral al que aspiran ingresar. Pueden experimentar de primera 

mano cómo se desarrollan las operaciones diarias, las dinámicas de trabajo en equipo, la cultura 

empresarial y las responsabilidades profesionales. Esta inmersión en el mundo laboral les 

ayuda a tomar decisiones más informadas sobre su carrera y les una idea más clara de las 

habilidades que necesitan perfeccionar para ser exitosos en su futura trayectoria profesional 

(Rodríguez et al., 2023). 
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En resumen, las prácticas preprofesionales desempeñan un papel fundamental en el 

proceso de formación de futuros profesionales, ya que les brindan la oportunidad de aprender, 

crecer y adquirir experiencia práctica relevante, preparándolos de manera integral para 

enfrentar los desafíos del mundo laboral con confianza y competencia. 

Se concluye que, las prácticas preprofesionales en la educación superior son esenciales 

para el desarrollo integral de los estudiantes al ofrecer una experiencia práctica y significativa, 

ayuda a construir puentes entre la teoría y la práctica, preparando a los futuros profesionales 

para enfrentar los desafíos del mundo laboral con confianza, competencia y una comprensión 

sólida de su campo de estudio. Estas experiencias no solo contribuyen al crecimiento individual 

de los estudiantes, sino que también enriquecen el panorama laboral y fortalecen la conexión 

entre la academia y la industria 

 

4.2.1.4. Objetivos y beneficios de las prácticas preprofesionales para los 

estudiantes y las instituciones educativas. 

Estas prácticas ofrecen una valiosa oportunidad para establecer redes de contacto en el 

ámbito laboral, los estudiantes tienen la oportunidad de interactuar con profesionales 

experimentados y líderes de la industria, lo que puede abrir puertas a futuras oportunidades de 

empleo y desarrollo profesional.  

En cuanto a los objetivos, las preprofesionales tienen como propósito principal permitir 

que los estudiantes apliquen los conocimientos teóricos adquiridos en las aulas en un entorno 

laboral real, y es que, esta conexión entre la teoría y la práctica fomenta un aprendizaje más 

profundo y significativo, a la vez que desarrolla habilidades prácticas y competencias 

profesionales clave para su futura carrera, los estudiantes tienen la oportunidad de enfrentar 

desafíos reales y resolver problemas con enfoques innovadores, lo que contribuye a su 

crecimiento personal y profesional (Vignolo, 2021). 

Además, las prácticas preprofesionales pueden servir como una puerta de entrada al 

mundo laboral, ya que algunos estudiantes pueden ser contratados por las empresas donde 

realizaron sus pasantías una vez que se gradúen (Ramírez y Zelada, 2021). Es por ello que, al 

experimentar la realidad laboral, los estudiantes pueden tener una visión más clara de su futura 

carrera y tomar decisiones más informadas sobre su especialización y objetivos profesionales. 

Otro objetivo importante de las prácticas preprofesionales es brindar a los estudiantes 

una visión más clara y realista de su futura profesión, al interactuar con profesionales 

experimentados en el campo, los estudiantes pueden comprender las expectativas, las 
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responsabilidades laborales y las dinámicas de trabajo en la industria; esto les permite tomar 

decisiones más informadas sobre su carrera y les motiva a continuar su formación y desarrollo 

en áreas específicas. 

Pasa así que, estas prácticas fomentan la colaboración entre las instituciones educativas 

y las empresas, ya que permiten que los estudiantes trabajen en organizaciones del sector 

relacionado con su área de estudio (Medina et al., 2023). Ante esta situación, los estudiantes 

pueden enfrentar desafíos reales y aprender de sus experiencias, lo que les brinda la 

oportunidad de desarrollar habilidades prácticas y solucionar problemas de manera efectiva 

(Espinoza, 2020).  

Es por esto que, el propósito principal de las prácticas preprofesionales es proporcionar 

a los estudiantes una experiencia directa en el campo laboral relacionado con su área de estudio, 

de esta manera, los participantes tienen la oportunidad de desarrollar habilidades técnicas, 

competencias profesionales y aptitudes específicas necesarias para enfrentar los desafíos del 

mundo laboral (Sifuentes y Chávez, 2021). 

Ante ello, las prácticas preprofesionales ofrecen una valiosa oportunidad para 

establecer redes de contacto y relaciones profesionales que pueden ser beneficiosas en el futuro, 

además, permite a los estudiantes comprender mejor las expectativas y requisitos del mundo 

laboral, facilitando una transición más fluida de la vida estudiantil a la profesional. 

En fin, las prácticas preprofesionales son una etapa de vital importancia en la formación 

académica de los estudiantes que se encuentran próximas a finalizar sus Carreras Universitarias 

o técnicas, ya que, estas prácticas, tienen como objetivo principal brindar a los estudiantes la 

oportunidad de aplicar los conocimientos teóricos adquiridos en el aula a situaciones reales del 

mundo laboral 

En conclusión, las prácticas preprofesionales también pueden ser beneficiosas para las 

instituciones educativas en términos de establecer asociaciones con empresas y organizaciones 

externas, estas colaboraciones pueden abrir oportunidades para el desarrollo de proyectos 

conjuntos, investigación aplicada y programas de estudio más orientados hacia las necesidades 

reales dentro del sector profesional. 

 

4.2.1.5. Influencia de las prácticas preprofesionales en el desarrollo de la profesión. 

La ingeniería agrónoma es una disciplina fundamental en el ámbito de la producción 

agrícola y el desarrollo sostenible de los recursos naturales, es por esto que, los profesionales 

de ingeniería agrónoma juegan un papel muy importante en el diseño, implementación y 
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gestión de sistemas agrícolas eficientes y sostenibles, que aseguran la producción de alimentos 

y la forma del medio ambiente (Lang et al., 2021).Por lo tanto, la formación de estos 

profesionales no solo se basa en aspectos técnicos y científicos relacionados con la agronomía, 

sino también, en fundamentos pedagógicos que les permiten transmitir y aplicar sus 

conocimientos de manera efectiva.  

Bajo este enfoque, los elementos clave que conforman el perfil profesional de un 

ingeniero agrónomo son la incorporación de conocimientos, habilidades y valores del ámbito 

de la ciencia y la profesión, junto con el estímulo del proceso creativo. Todo esto, con el fin de 

desarrollar competencias para evaluar, planificar, gestionar, optimizar y dirigir los diversos 

procesos agropecuarios de manera innovadora, buscando soluciones sostenibles para los 

problemas productivos, económicos y sociales de la comunidad agrícola, esto implica utilizar 

los recursos locales disponibles en el ecosistema agropecuario de forma responsable (Valdés 

et al., 2022).  

Para hacer frente al tema sobre la clasificación de las prácticas preprofesionales, las 

diferentes estrategias y enfoques que se utilizan para impartir conocimientos en el campo de la 

ingeniería agrícola, incluyen métodos tradicionales como clases magistrales, así como 

enfoques modernos y activos, como el aprendizaje basado en problemas, el aprendizaje 

colaborativo, el uso de tecnología educativa y la realización de proyectos prácticos (Atoche y 

Montalvo, 2020). En otras palabras, la clasificación de las prácticas de los estudiantes de 

ingeniería agrónoma es en el ámbito práctico y el académico, con la finalidad de que los 

estudiantes al culminar con su carrera puedan elegir de manera positiva el ambiente laboral que 

desean desarrollar, ya sea como docentes o la práctica en el campo, fincas, empresas que se 

dediquen a temas agrónomos, entre otros. 

De igual forma, la evaluación del aprendizaje implica la implementación de métodos 

para evaluar el progreso y el nivel de conocimiento de los estudiantes, los fundamentos 

pedagógicos enfatizarán la importancia de utilizar diferentes técnicas de evaluación, como 

exámenes, trabajos prácticos, presentaciones y evaluación continua para medir el dominio de 

los conceptos y habilidades por parte de los estudiantes (Zamora y Vera, 2019). 

Dado que, la ingeniería agrícola abarca una amplia variedad de temas, es esencial que 

dentro del desarrollo de las prácticas se promuevan un enfoque interdisciplinario, esto implica 

la integración de conocimientos de diversas áreas, como biología, química, ecología, economía 

y tecnología, para abordar los desafíos complejos que enfrenta el sector agrícola. 
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4.3. Bases Legales  

La educación superior ha sido un pilar fundamental en el desarrollo y progreso de las 

sociedades modernas, puesto que, es el nivel de enseñanza que brinda oportunidades únicas 

para la formación de mentes críticas, creativas y especializadas, capaz de enfrentar los desafíos 

del mundo actual.  

En este sentido, la mejora continua de la educación superior es muy crucial para el 

desarrollo sostenible del país y para la preparación de los estudiantes a enfrentar los desafíos 

de este mundo globalizado. Las demandas sociales específicas han generado presiones relativas 

en el país, lo que ha llevado a considerar la transformación educativa como una estrategia 

esencial. 

Bajo este enfoque, la Constitución de la República del Ecuador (2008), garantiza el 

derecho a la educación y menciona que el propósito de la educación superior en el ecuador es 

brindar una formación académica y profesional de calidad, enfocándose en una perspectiva 

científica y humanista; también, intenta fomentar la investigación científica y tecnológica, la 

innovación, la promoción, el desarrollo y la difusión del conocimiento y la cultura. Todo esto, 

con la finalidad de contribuir a resolver los desafíos del país en concordancia con los objetivos 

del régimen de desarrollo. Es por ello que, la Carta Magna del Ecuador cita las entidades que 

integran al sistema de educación superior son: las universidades, los institutos superiores 

técnicos y/o tecnológicos, las escuelas politécnicas, institutos pedagógicos, conservatorios de 

música y artes; los cuales deben estar acreditados y evaluados (Arts. 3, 350, 352). 

Por su parte en el Artículo 8 de la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), se 

establece que uno de sus propósitos es fortalecer en los estudiantes la capacidad de reflexión, 

con el objetivo de alcanzar la autonomía personal, en un entorno que fomente la libertad de 

pensamiento y la diversidad ideológica. Asimismo, busca formar profesionales y académicos 

responsables, conscientes de su ética y solidaridad, capacitados para contribuir al desarrollo de 

las instituciones de la república y al mantenimiento del orden democrático. Además, se enfatiza 

en estimular la participación social a nivel local y nacional de forma continua, mediante 

actividades como el trabajo comunitario y la extensión universitaria. 

Por otro lado, el Artículo 87 de la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), 

establece “como requisito previo a la obtención del grado académico, los y las estudiantes 

deberán acreditar servicios a la comunidad mediante programas, proyectos de vinculación con 

la sociedad, prácticas o pasantías preprofesionales con el debido acompañamiento pedagógico, 

en los campos de su especialidad” (p. 45). 
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En el capítulo siete, específicamente en el Artículo 43 del Estatuto Orgánico de la 

Universidad Nacional de Loja, se señala que es responsabilidad de las facultades asegurar que 

existan espacios adecuados para que los estudiantes realicen sus prácticas, tanto a nivel de 

pregrado como de posgrado. Esto se logra mediante el uso de centros dedicados a la formación, 

la investigación o la presentación de servicios, así como mediante asociaciones establecidas con 

instituciones públicas y privadas que tengan acuerdos con la Universidad Nacional de Loja.  

Del mismo modo, el Artículo 331 del Régimen Académico de la Universidad Nacional 

de Loja (2021) referente a las prácticas preprofesionales, establece que estas prácticas en 

carreras de tercer nivel son actividades de aprendizaje que se centran en aplicar conocimientos 

y desarrollar habilidades profesionales en entornos relacionados con la carrera, ya sea en el 

ámbito público o privado, nacional como internacional. 

Art. 332.- Del tipo de prácticas preprofesionales. - Las prácticas preprofesionales se 

subdividen en dos componentes: 1. Prácticas laborales, las cuales serán de naturaleza 

profesional en contextos reales de aplicación; y, 2. Prácticas de servicio comunitario, cuya 

naturaleza es la atención a personas, grupos o contextos de vulnerabilidad. 

Las prácticas laborales pueden manifestarse como pasantías o ayudantías. De acuerdo 

con los planes de estudio de la carrera, tienen la posibilidad de realizarse a lo largo de todo el 

proceso formativo. de manera constante o discontinua. Es fundamental que estén en sintonía 

con los objetivos de aprendizaje y el perfil de egreso, y se someten a evaluación para su registro. 

Aunque no conllevan compromisos laborales, la experiencia laboral puede ser reconocida 

como práctica preprofesional si se relaciona directamente con el perfil de egreso. 

Además, es importante mencionar que las prácticas preprofesionales también pueden 

variar en su duración según el tipo de programa académico y la modalidad de estudio. En el 

Artículo 334 se establece que las carreras de licenciatura, títulos profesionales y veterinaria en 

modalidad presencial deben ejecutar 240 horas de prácticas laborales y 120 horas de prácticas 

de servicio comunitario. Estos detalles resaltan la diversidad y la adaptabilidad de las prácticas 

laborales en función de las necesidades y requisitos específicos de cada programa educativo. 

4.4.  La formación profesional del ingeniero agrónomo en la Universidad 

Nacional de Loja  

 Es un proceso integral y enriquecedor que prepara a los estudiantes para enfrentar los 

desafíos actuales y futuros del sector agrícola. A través de un plan académico sólido y una 

combinación de teoría y práctica, esta institución se dedica a cultivar habilidades y 

conocimientos que permiten a los futuros ingenieros agrónomos contribuir de manera 

significativa al desarrollo sostenible de la agricultura en toda la región.  
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Por tanto, en los siguientes apartados, se presentará tanto la inclusión de las prácticas 

preprofesionales en la malla curricular, como el enfoque del modelo de las mismas destinado a 

la formación del ingeniero agrónomo de la UNL. 

4.4.1. Visión de las prácticas preprofesionales en la malla curricular para la 

formación del ingeniero agrónomo 

La incorporación de la malla curricular dentro del marco teórico del estudio establece 

una base sólida para la comprensión del aporte de las prácticas preprofesionales en la 

configuración del perfil de los ingenieros agrónomos. Permite analizar la integración de estas 

prácticas en la formación académica y su alineación con los objetivos educativos, identificando 

su impacto en el desarrollo de habilidades y competencias clave para la profesión.   

La estructura curricular de la Carrera de Ingeniería Agronómica ha sido 

meticulosamente elaborada con el propósito de preparar a los próximos ingenieros con las 

habilidades necesarias para abordar exitosamente los obstáculos que surgen en el ámbito 

profesional.  

La malla curricular es un programa integral que combina estudios teóricos con 

experiencias prácticas esenciales para la formación de futuros profesionales en el campo 

agrícola. A lo largo de los diferentes ciclos de estudio, los estudiantes tienen la oportunidad de 

participar en prácticas preprofesionales. Las prácticas preprofesionales se llevan a cabo al final 

del tercer ciclo y tienen una duración de 80 horas. Estás prácticas se basan en la aplicación de 

los conocimientos adquiridos en los ciclos uno, dos y tres, en el ciclo cuatro con la materia de 

la Sanidad Vegetal y en el ciclo sexto con Sistemas de Producción, cada una de estas prácticas 

tiene una duración de 80 horas, Completando un total de 240 horas planificadas.  A partir del 

octavo ciclo, los estudiantes se involucran en la comunidad y la sociedad a través de la materia 

de Emprendimientos productivos, que se extiende a lo largo de 120 horas (CES, 2019). En la 

figura 1 a continuación se observa la malla curricular de la Carrera de Ingeniería Agronómica
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Figura 1. Malla curricular                                                                                                                                                                                                                                   

 Nota. Malla curricular de la Carrera de Ingeniería Agronómica de la UNL. 
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4.4.2. Modelo de prácticas preprofesionales de la carrera 

Se incorporan al programa de estudios de la Carrera de Ingeniería Agrónoma, materias 

integradoras que abarquen la planificación, ejecución, seguimiento y evaluación de la práctica 

preprofesional. Estas cátedras se dividen en dos unidades principales: 

  

Tabla 1. Modelo de prácticas preprofesionales de la carrera. 

Unidad Características 

Unidad Básica Enfocado en contextos vinculados a la producción 

agrícola se fundamenta en la aplicación de los conocimientos 

adquiridos a lo largo de los ciclos uno, dos y tres, haciendo 

uso de las instalaciones institucionales, como laboratorios y 

estaciones experimentales. Esto, promueve el desarrollo de 

habilidades para observar y caracterizar los recursos suelo, 

agua y clima, que influyen en la producción agrícola 

(CES,2019). 

Unidad Profesional Enfocados en contextos de agricultura que 

involucren sistemas de producción tradicionales o 

alternativos, a lo largo de los cuartos y sextos ciclos. Se 

colabora con entidades como AGROCALIDAD, MAG, 

SENAGUA, GADs y las instalaciones institucionales como 

laboratorios y estaciones experimentales. Este proceso se 

desglosa de la siguiente manera:  

Diagnóstico: esto implica clasificar y relacionar la 

complejidad de los problemas agrícolas a ser abordados.   

Planificación: conectar los problemas encontrados 

con la metodología a implementar.  

Ejecución: engloba todas las fases de la práctica, 

involucra la experiencia del estudiante y su proceso de 

aprendizaje. Evaluación: centrada en aspectos teóricos y 

técnicos para mejorar los problemas y propuestas planteadas.  
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Sistematización: crear y reconstruir conocimiento 

sobre la sociedad y sus actores.  

Informe: mostrara lo complicado del trabajo, 

subrayando la importancia de entender los diferentes puntos 

de vista o formas de abordar el conocimiento en el proceso 

(CES,2019). 

       Nota. Modelo de prácticas que maneja la Carrera de Agronomía. 

       Fuente: Elaboración propia a partir del documento del CES, 2019. 

  

4.4.3. Las prácticas preprofesionales en la Unidad básica del ingeniero agrónomo  

Las prácticas preprofesionales ocurren al final del tercer ciclo de estudios denominada 

Unidad Básica, dura 80 horas y se centran en la producción agrícola. Los estudiantes aplican 

conocimiento de los ciclos uno, dos y tres, utilizando instalaciones institucionales como 

laboratorios y estaciones experimentales. Esto ayuda a vincular teoría y práctica, facilitando su 

aprendizaje para la unidad básica se establece las siguientes competencias de prácticas observar 

y describir los recursos naturales, como el suelo, el agua y el clima, que influyen en la 

producción agrícola. 

El rendimiento de los cultivos se ve influenciado significativamente por el suelo, el agua 

y las condiciones climáticas. Variaciones en el clima pueden tener un impacto directo en la 

cantidad de precipitación y la humedad presente en el suelo, lo que, a su vez, puede repercutir 

en la producción agrícola (Salinger, 1991).  Así mismo, lo menciona la organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE, 2015) el suelo, el agua y el clima son 

elementos fundamentales que ejercer un impacto significativo en la producción agrícola.  

La observación y descripción de los recursos naturales, como el suelo, el agua y el clima, 

que influyen en la producción agrícola es fundamental para desarrollar una comprensión 

completa y efectiva de la agricultura:  

Suelo.  desempeña un papel esencial en papel esencial en la producción alimentos, a 

pesar de su limitada disponibilidad, ya que cerca del 95 % de nuestra ingesta alimentaria 

proviene directa o indirectamente de él. La calidad del suelo, que engloba sus características 

físicas y químicas, como su textura, estructura, pH, contenido de nutrientes y capacidad para 

retener agua, influyen en la selección de cultivos en una región. Comprender estas propiedades 

es esencial para gestionar y aplicar prácticas agrícolas sostenibles que permitan mantener la 

calidad del suelo y productividad a largo plazo (Vega et al., 2015). Observar y describir el suelo 
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permite a los agricultores tomar decisiones informadas sobre qué cultivos plantar y como cuidar 

el suelo para optimizar la producción.  

Agua. De acuerdo con la información proporcionada por la Organización de las 

Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO, 2019) el abastecimiento de agua 

desempeña un papel crucial en la agricultura y la seguridad alimentaria. Aproximadamente el 

70% del consumo de agua se destina a fines agrícolas. Observar y describir la cantidad de agua 

disponible, su fuente y su calidad. Las características que determinan la calidad del agua 

incluyen la existencia de elementos perjudiciales, nivel de salinidad, pH y la concentración de 

bicarbonatos (INTAGRI). 

Clima. El clima juega un papel crucial en la agricultura, y contar con un entendimiento 

sólido de sus implicaciones es esencial para tomar decisiones acertadas. Los datos 

agrometeorológicos son valiosos en diversas áreas, incluyendo la adaptación de cultivos, la 

zonificación, la gestión de cosechas, el control de enfermedades y plagas y la prevención de 

daños causados por eventos climáticos externos. Para mejorar la gestión agrícola y reducir 

riesgos, es necesario conocer parámetros climáticos tales como temperatura, humedad, 

precipitación, velocidad del viento y radiación solar. Estos desempeñan un rol fundamental en 

la planificación de actividades agrícolas (ODEPA, 2012) 

Para efectos de la presente investigación se apoyará de autores destacados en el campo 

sobre las competencias necesarias para estudiar influencia que se lo describe a continuación: 

 

Tabla 2.  Las prácticas preprofesionales en la unidad básica del ingeniero agrónomo 

Competencia Autor 

Identificación de la Textura del 

Suelo: implica comprender la distribución 

de tamaños de partículas en un volumen de 

suelo. Se logra mediante una clasificación 

que describe el tipo de suelo, y esta 

clasificación se basa en términos estándar, 

utilizada por el Departamento de 

Agricultura de los Estados Unidos (USDA) 

La clase textural del suelo se puede 

determinar en el terreno mediante pruebas 

Organización de las Naciones 

Unidas para la Agricultura y la 

Alimentación (FAO, 2009) 
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sencillas y evaluando manualmente los 

componentes del suelo. 

Determinar pH del suelo: medir y 

evaluar el nivel de acidez o alcalinidad del 

suelo. El pH del suelo es un factor 

ambiental crucial que afecta el crecimiento 

de las plantas y varía según las necesidades 

específicas de cada tipo de planta. Se lo 

realiza en un laboratorio usando medidor de 

pH. 

Osorio et al., 2022  

 

Salinidad del agua es crítica, ya que 

puede afectar la disponibilidad de 

nutrientes en el suelo. Se mide a menudo en 

términos de conductividad eléctrica (CE) o 

concentración de sales totales disueltas 

(TDS).  

Centro de Investigación Regional 

del Noroeste Campo Experimental Valle 

del Yaqui Cd. Obregón, Sonora, México. 

Diciembre de 2009 

Nota. Competencia que debe adquirir el futuro ingeniero agrónomo en las prácticas    

preprofesionales.  

Fuente: Elaboración propia. 

 

4.5. Definición Perfil Profesional  

El perfil profesional comprende las características, habilidades, conocimientos, 

actitudes y valores que identifican a un individuo en su desempeño laboral. Este concepto 

puede variar según el contexto, enfocándose en la formación académica, competencias 

requeridas o habilidades específicas. En el ámbito educativo, se relaciona con los objetivos de 

formación y competencias necesarias para una profesión específica. En el entorno laboral, se 

refiere a las habilidades fundamentales para un trabajo efectivo (Moreno y Marcaccio, 2014). 

 

Asimismo, Martínez et al. (2016) afirman que el perfil profesional engloba las 

habilidades, conocimientos, valores y actitudes necesarios para un desempeño efectivo en un 

área laboral específica al completar la formación académica. Este conjunto no se limita 

únicamente a aspectos técnicos y especializados de la profesión, sino que también contempla 

el desarrollo integral del individuo, su habilidad para afrontar desafíos sociales y su impacto 

positivo en el progreso de la sociedad.  
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4.5.1. Clasificación de perfiles profesionales  

Cuando se elabora un perfil profesional, se lleva a cabo una descripción detallada de 

las características reales, deseadas o potenciales que son típicas de los profesionales en una 

especialidad especifica. Usualmente, en este tipo de investigaciones se distinguen tres tipos de 

perfiles: 

1. Perfil profesional real: Consiste en la descripción de las características actuales 

y pasadas de los profesionales en una determinada área. Se basa en lo que son y han sido los 

profesionales hasta el momento, así como en proyecciones futuras probables. 

2. Perfil profesional ideal: representa la imagen perfecta del profesional según 

diversas partes interesadas, como expertos, formadores, directivos académicos, alumnos y 

usuarios. Es una idealización de cómo debería ser el profesional en términos de competencias 

y cualidades. 

3. Perfil profesional producto: se refiere a una propuesta concreta y realista para 

actualizar el perfil académico, agregando nuevas competencias y estructuras curriculares. Estas 

competencias actualizadas tienen el potencial de influir en los espacios laborales que los 

egresados ocuparán en el mercado. Este perfil se construye al comparar el ideal con las 

condiciones y posibilidades actuales (García, 1996). 

4.5.2. La configuración de perfiles profesionales en la educación superior 

La configuración de perfiles profesionales en la educación superior tiene un impacto 

significativo en cómo se estructuran los planes de estudio en las instituciones educativas. Este 

impacto se evidencia en varios aspectos: 

1. Orientación del currículo: define objetivos, competencias y contenidos 

2. Articulación con el mercado laboral: alinea habilidades con demandas 

laborales. 

3. Inclusión de competencias transversales: fomenta pensamiento crítico, 

innovador y colaborativo. 

4. Promoción de la diversidad y equidad: refleja valores de igualdad e inclusión. 

5. Actualización constante: requiere adaptación continua a cambios sociales y 

laborales (Gonzales y Berdugo, 2014) 

4.5.3. Importancia del Perfil Profesional en la educación superior  

La configuración de perfiles profesionales en la educación superior es crucial por 

diversas razones:  
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1. Orientación en la formación: define las competencias y conocimientos que los 

estudiantes deben adquirir, orientando así el diseño de programas educativos para satisfacer las 

demandas del mercado laboral y sociales. 

2.  Vinculación con la sociedad: debe reflejar las necesidades y desafíos de la 

sociedad, permitiendo que los graduados contribuyan al desarrollo social, económico y cultural 

de manera efectiva.  

3. Desarrollo de competencias integrales: va más allá de las habilidades técnicas, 

incluyendo aspectos socioafectivos, éticos y democráticos necesarios para el ejercicio 

profesional y la participación ciudadana. 

4. Promoción de la diversidad y la equidad: debe fomentar la igualdad, la 

tolerancia hacia la diversidad y el compromiso social para contribuir a una sociedad más 

inclusiva y justa (Gonzales y Berdugo, 2014) 

4.5.4. Perfil Profesional de la Carrera de Ingeniería Agronómica 

El profesional de la Carrera de Agronomía evidencia las siguientes prácticas 

profesionales:  

1) Desarrolla los procesos de diagnóstico, tratamiento integral, prevención, control y 

erradicación de plagas y enfermedades de los cultivos con la integración del saber científico, 

técnico y ancestral con principios éticos y respeto al medio ambiente; 

 2) Realiza mejoramiento genético para la producción, conservación y certificación de 

semillas y plantas, con énfasis en los recursos fitogenéticos que garanticen elevar la 

productividad y calidad de los alimentos, para mejorar la rentabilidad y competitividad 

contribuyendo a la sostenibilidad del desarrollo del sector agrícola y el mejoramiento de la 

calidad de vida de la población;  

3) Implementa cultivos de clima templado, tropical y subtropical aplicando tecnologías 

apropiadas de riego, fertilización, postcosecha, valor agregado y comercialización con enfoque 

sustentable, acorde a la realidad socio-cultural, económica y ambiental;  

4) Diagnostica la problemática agrícola, formula y gestiona proyectos de desarrollo, 

aplicando métodos y técnicas de trasferencia de tecnologías;  

5) Gestiona empresas agropecuarias y desarrolla emprendimientos para el manejo de la 

producción con enfoque de cadena de valor con responsabilidad social, económica y ambiental; 

y,   

6) Asesora en la elaboración, ejecución e implementación de procesos productivos y 

posproductivos sostenibles (CES, 2019). 
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5. Metodología 

5.1. Área de Estudio 

 El área de estudio se enfocó especialmente en la Carrera de Ingeniería 

Agronómica de la Facultad Agropecuaria y de Recursos Naturales Renovables, perteneciente 

a la Universidad Nacional de Loja (ver Figura 2), ubicada en la intersección de la Avenida Pio 

Jaramillo Alvarado y la Avenida Reinaldo Espinoza (ver Figura 3) 

Figura 2. Facultad Agropecuaria y de Recursos Naturales Renovables, UNL 

Nota. Esta fotografía muestra la infraestructura de la Facultad Agropecuaria y de Recursos   

Naturales Renovables de UNL.  

Tomado de: Google Maps.  

 

Figura 3. Ubicación en el mapa de la Facultad Agropecuaria y de Recursos Naturales Renovables, UNL                          

    
Nota. Esta imagen muestra la ubicación de la institución.                                                                                       

Tomado de: Google Maps. 
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5.1. Tipo de investigación  

La presente investigación es descriptiva, porque tiene como propósito proporcionar una 

descripción detallada de los fenómenos estudiados (Guevara, 2020). 

 En este estudio se busca identificar la contribución de las prácticas preprofesionales 

tanto en el perfil profesional de ingenieros graduados como en la formación de los estudiantes 

de último año de la Carrera de Agronomía de la Universidad Nacional de Loja. 

5.2. Enfoque de la investigación  

      Es cualitativo, es decir, según Hernández-Sampieri y Mendoza (2018), se busca 

entender los fenómenos al explorarlos desde la perspectiva de los participantes en su entorno 

natural y en conexión con el contexto. 

     Por ende, se buscó recopilar, analizar e interpretar datos cualitativos provenientes 

de dos grupos focales pertenecientes a la muestra de estudio. El objetivo principal fue 

comprender de manera detallada las experiencias y percepciones en su entorno natural. 

5.3. Participantes  

     Las experiencias y perspectivas de los estudiantes durante sus prácticas 

preprofesionales del noveno ciclo, así como las de los ingenieros graduados de la Carrera de 

Ingeniería Agronomía de la Universidad Nacional de Loja. 

5.4. Técnicas 

    La técnica que se aplicó para la elaboración del presente trabajo de investigación es 

cualitativa, mediante el grupo focal, el cual se realizó con dos grupos en el que participaron 

diferentes personas para el cumplimiento de ambos objetivos. 

    Para la consecución de los objetivos planteados se empleó Grupos Focales (Focus 

Groups), que de acuerdo con Powell (2016), es un conjunto de individuos cuidadosamente 

elegidas y convocadas por el investigador con la finalidad de analizar y compartir, basándose 

en sus experiencias, acerca de un tema que constituye el foco de estudio de la investigación, de 

gran utilidad en la investigación cualitativa para la recolección de datos. Los grupos focales 

suelen ser semiestructurados, lo que significa que se sigue una guía de discusión, pero los 

participantes tienen la libertad de expresarse y discutir entre ellos.  

Para cumplir con el primer objetivo específico, que es analizar la contribución de las 

prácticas preprofesionales en la formación del estudiante de la Carrera de Ingeniería 

Agronómica, se llevó a cabo un grupal focal con seis estudiantes que cursan el noveno ciclo de 

la carrera, que de acuerdo con Rodas y Pacheco (2020), un grupo focal requiere de un formato 

especial donde el entrevistador graba las respuestas de un grupo pequeño, usualmente 

conformado por seis a doce miembros. 
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Por lo tanto, se realizó una entrevista semiestructurada a profundidad, basada en las 

variables de la investigación. La reunión se programó en las aulas de la Universidad Nacional 

de Loja, y se obtuvo la autorización previa de los participantes para grabarla. Una vez concluido 

el grupo focal, se procedió a transcribir las respuestas y se elaboró un informe en un documento 

de Word para facilitar su análisis posterior. La información, recopilada fue procesada, 

analizada y categorizada según los criterios establecidos.  

De la misma manera, para abordar el segundo objetivo específico, centrado en 

interpretar el aporte de las prácticas preprofesionales en el campo laboral de los ingenieros 

agrónomos, se llevó a cabo un segundo grupo focal. Este grupo estuvo compuesto por siete 

ingenieros agrónomos en ejercicio, graduados de Universidad Nacional de Loja. La reunión se 

programó utilizando vía Zoom Meet, y se obtuvo la debida autorización de los participantes 

para grabarla. Posteriormente, la información recopilada fue procesada, analizada y 

categorizada de acuerdo con los criterios establecidos para este propósito.  
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6. Resultados 

El proceso de construcción de este trabajo, inicia con el planteamiento y ejecución de 

Grupos Focales el primero compuesto por estudiantes de último año de la Carrera de 

Agronomía, y el segundo, integrado por ingenieros agrónomos en ejercicio, quienes han 

contribuido con sus percepciones y experiencias. Estas sesiones proporcionaron un espacio de 

diálogo abierto y reflexivo, permitiendo obtener una comprensión más profunda de como las 

prácticas preprofesionales impactan en la formación y desarrollo profesional en este campo. 

Una vez que se hicieron los análisis de la información obtenida a través de la 

metodología que se compartió en el apartado anterior, se procedió a realizar una codificación 

detallada de lo que los participantes expresaron durante los grupos focales, en consonancia con 

los objetivos de investigación establecidos. 

Objetivo 1. De acuerdo con lo anterior, se mencionan las características que nacieron 

con base al análisis descriptivo derivada de la codificación de las entrevistas realizadas a los 

grupos focales conformados por los estudiantes de noveno ciclo de agronomía, cabe resaltar 

que las categorías se ejemplifican partiendo de algunos discursos elegidos 

- Categoría lugar de prácticas y actividades 

Todos los participantes mencionan que llevaron a cabo sus prácticas preprofesionales 

en sus propios hogares debido a la pandemia de COVID-19. Durante este tiempo, se enfocaron 

en actividades como la siembra de cultivos. Al reanudarse las clases presenciales, algunos 

participantes que no completaron sus horas internas en casa tuvieron que terminar sus prácticas 

en La Quinta Experimental ¨La Argelia¨, donde se dedicaron a la siembra de cereales.  

En su mayoría, mencionan que llevaron a cabo las prácticas preprofesional externas en 

el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) como parte de un proyecto denominado 

¨Sembrando la Semilla de la Inclusión¨. Este proyecto implicaba realizar visitas a personas de 

la tercera edad inscritas en el MIES para brindarles apoyo con su huerto agroecológico.  

- Categoría evaluación de las prácticas preprofesionales  

Los resultados de la investigación revelan una valoración positiva de las prácticas 

preprofesionales tanto externas como internas por parte de los participantes. Durante las 

prácticas externas, los participantes destacaron la oportunidad de aplicar los conocimientos 

teóricos en contextos prácticos, especialmente al interactuar con adultos mayores y otros 

profesionales. Este enfoque les proporcionó una experiencia enriquecedora y diversa, 

contribuyendo así a su desarrollo profesional.  
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¨ En cuanto a mi experiencia trabajando con los adultos mayores del MIES fue muy 

bueno porque ellos si bien no tienen un conocimiento técnico si un conocimiento empírico 

bastante aceptable cual se pueden aprovechar muy bien¨ (Participante Estudiante PE6, p. 50). 

 

En cuanto a las prácticas internas, se reconoció que, aunque pueden ser más desafiantes 

debido a la mayor responsabilidad individual, también ofrecen una oportunidad valiosa para el 

desarrollo de habilidades autónomas y la resolución de problemas, lo que les permitió 

comprender mejor los conceptos teóricos y desarrollar habilidades prácticas relevantes para su 

futura carrera profesional.  

Además, se destacó la importancia del apoyo y la orientación recibidos durante todas 

las etapas de las prácticas preprofesionales. Tanto la guía proporcionada por adultos mayores 

y profesionales del campo como la asistencia de los docentes fueron fundamentales para 

fortalecer la confianza de los participantes en la realización de tareas específicas y comprender 

los procedimientos relacionados con su área de estudio. 

En conjunto, estos hallazgos resaltan la contribución significativa de las prácticas 

preprofesionales a la adquisición de experiencia práctica, conocimiento especializado y 

desarrollo de habilidades profesionales entre los participantes. La integración del conocimiento 

teórico con el conocimiento empírico de los adultos mayores también se identificó como un 

aspecto clave enriquecedor de estas experiencias, proporcionando una perspectiva más 

completa y profunda sobre su campo de estudio. 

- Categoría desafíos durante las prácticas preprofesionales 

Durante el grupo focal, se explora los desafíos y obstáculos que los participantes 

enfrentaron mientras llevaban a cabo sus prácticas preprofesionales en diversos entornos. Estos 

desafíos reflejan la complejidad y la naturaleza dinámica del trabajo práctico en campos 

relacionados con su formación académica. 

Uno de los desafíos recurrentes mencionados por los participantes fue la dificultad para 

establecer una comunicación efectiva y colaborativa con los productores o agricultores con los 

que trabajaban. Los participantes señalaron que la resistencia al cambio por parte de los 

productores obstaculizó la adopción de prácticas agrícolas más eficientes y sostenibles, lo que 

resultó en dificultades para optimizar los procesos de producción y maximizar los 

rendimientos.  
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¨El desafío más grande es a veces ponernos de acuerdo con el productor porque él tiene 

sus técnicas y nosotros al momento de querer mejorar o algo ellos están como que resistentes¨ 

(PE1, p. 51). 

 

¨En el campo hay muchos desafíos, principalmente ponerse de acuerdo con el 

agricultor¨ (PE3, p. 51). 

 

Además, la presencia imprevista de plagas, enfermedades y otros factores externos 

comprometió la integridad y productividad de los cultivos, requiriendo respuestas rápidas y 

efectivas para mitigar los daños y minimizar perdidas. 

Por último, la necesidad de adaptarse a las preferencias y expectativas de los 

productores también surgió como un obstáculo importante. Esta adaptación requería una 

gestión cuidadosa de las relaciones interpersonales y una comunicación efectiva para garantizar 

la colaboración y el éxito de las prácticas 

Estos hallazgos destacan la complejidad y los desafíos inherentes a las prácticas 

preprofesionales en el campo agrícola, subrayando la importancia de desarrollar habilidades de 

resolución de problemas, adaptabilidad y comunicación para enfrentar eficazmente los 

obstáculos encontrados durante estas experiencias formativas. 

- Categoría métodos de control de plagas y enfermedades en prácticas 

preprofesionales – acorde al perfil profesional  

Durante las prácticas preprofesionales, los participantes enfrentaron desafíos 

relacionados con el control de plagas y enfermedades en los cultivos. Sus experiencias 

revelaron una combinación de métodos naturales y químicos utilizados para abordar estos 

problemas. Sus experiencias revelaron una combinación de métodos naturales y químicos 

utilizados para abordar estos problemas. En extensiones pequeñas optaban por métodos 

orgánicos mientras que en extensión es amplias por tratamientos químicos. Muchos 

participantes mencionaron que adquirieron conocimientos sobre estos métodos durante clases 

en materias sobre manejo de plagas, lo que permitió aplicarlos de manera efectiva durante sus 

prácticas. 

- Limitaciones en experiencia y participación en áreas específicas durante prácticas 

preprofesionales 

Los participantes mencionan que durante las prácticas preprofesionales no habían 

participado en actividades relacionas con el mejoramiento genético y la producción de 

alimentos. Además, ninguno tenía experiencia en la gestión de proyectos o empresas 
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agropecuarias. Asimismo, revelaron carecer de experiencia en la elaboración e implementación 

de procesos productivos sostenibles. Estas respuestas señalan limitaciones en la adquisición de 

experiencia en áreas específicas durante las prácticas preprofesionales en agronomía, lo que 

podría reflejar restricciones en los programas de formación o en las oportunidades disponibles 

para los estudiantes en este campo. 

- Percepción sobre la utilidad de las prácticas preprofesionales para la formación 

Los participantes expresaron una percepción positiva sobre la utilidad de sus prácticas 

preprofesionales para su formación. Se destacó que las prácticas les permitieron afianzar los 

conocimientos adquiridos en aula, aplicar los conocimientos teóricos en campo y enfrentarse a 

la realidad del trabajo agrícola, aprendiendo a solucionar desafíos y problemas específicos. Se 

mencionó que las prácticas les proporcionaron experiencias valiosas que enfrentarse a 

situaciones en el campo, además de ayudarles a poner en práctica lo aprendido en las aulas. 

 

¨Claro que sí, nos sirvieron, porque nos permitió aplicar o sea todo lo teórico, todos los 

conocimientos que hemos aprendido en clases en las aulas, aplicarlos en campo¨ (PE2, p. 53). 

 

Por otro lado, se resaltó diferencia entre el aprendizaje en el aula y su implementación 

en el campo, describiendo la experiencia como enriquecedora. También se mencionó que las 

prácticas les permitieron interactuar con personas externas y comprender las diferencias entre 

la teoría y la práctica. Finalmente, se destacó que las prácticas son una excelente oportunidad 

para poner en práctica los conocimientos teóricos y enfrentarse a las dificultades reales campo, 

reconociendo que la realidad puede presentar desafíos distintos a los presentados en el aula. 

Estos resultados, reflejan una percepción general positiva sobre el valor de las prácticas 

preprofesionales en la formación de los participantes, destacando su importancia para la 

aplicación práctica de los conocimientos teóricos y la adquisición de experiencia en el campo 

agrícola. 

- Categorización recomendaciones para mejoras en la organización y planificación 

de prácticas preprofesionales en la carrera. 

Los participantes ofrecieron una serie de recomendaciones dirigidas a las autoridades 

para mejorar la organización y planificación de las prácticas preprofesionales en la carrera. Se 

destacó la necesidad de una mejor organización, especialmente en lo que respecta a las 

prácticas externas e internas. Esto incluiría una adecuación de los espacios de trabajo y el 

suministro de herramientas necesarias para llevar a cabo las prácticas de manera efectiva, 

abordando los problemas experimentados por los participantes. 
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¨Sería una mejor planificación, hacerlo con tiempo porque a veces a la última hora se 

presenta inconvenientes y una mejor organización¨ (PE4, p. 54). 

 

Además, se señaló la importancia de una planificación anticipada para evitar 

contratiempos de última hora. Se sugirió un aumento en las horas dedicadas a las prácticas para 

garantizar una experiencia más completa y significativa para los estudiantes. 

Una de las recomendaciones específicas fue la búsqueda de nuevas instituciones ¿, tanto 

públicas como privadas, que puedan ofrecer oportunidades adicionales para prácticas 

preprofesionales. Estas sugerencias apuntan a mejorar la calidad y la efectividad de las 

prácticas preprofesionales en la carrera, asegurando así una formación más completa y 

relevante para los estudiantes. 

- Categorizaciones propuestas de prácticas innovadoras para estudiantes de la 

carrera 

Los participantes ofrecieron una variedad de respuestas en relación con prácticas 

innovadoras para estudiantes de la carrera. Una de las sugerencias fue la implementación del 

mejoramiento genético como una práctica innovadora. Se reconoció que esta propuesta podría 

requerir un tiempo considerable para llevarse a cabo, pero se sugirió la posibilidad de comenzar 

desde ciclos anteriores para integrar gradualmente esta práctica en el plan de estudios. 

En contraste, algunos participantes no pudieron ofrecer ninguna idea en particular en 

este momento. Sin embargo, se sugirió la posibilidad de explorar prácticas relacionadas con la 

hidroponía, una técnica de cultivo que está ganando relevancia en la actualidad. 

Estas respuestas reflejan una diversidad de opiniones entre los participantes con 

respecto a prácticas innovadoras para estudiantes de la carrera. Esto sugiere la necesidad de 

explorar más a fondo las posibilidades de prácticas innovadoras y cómo podrían integrase en 

el plan de estudios de la carrera. 

Objetivo 2.  Se mencionan las características que nacieron con base al análisis 

descriptivo derivado de la codificación de las entrevistas grupales realizadas a los grupos 

focales conformados por ingenieros agrónomos en ejercicio; cabe resaltar que las categorías se 

ejemplifican partiendo de algunos discursos elegidos. 

- Categoría lugar de prácticas y actividades 

Los participantes proporcionaron información detallada sobre las actividades realizadas 

durante sus prácticas preprofesionales, tanto internas como externas. Mencionaron haber 

realizado prácticas internas como auxiliares de catedra de edafología, donde se involucró 
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actividades de calificación, redacción de informes de laboratorio y otras tareas administrativas. 

Sus prácticas externas realizadas en empresas exportadora de Guanábana, donde realizaron 

actividades de polinización, manejo de personal, identificación y control de plagas, así como 

en la preparación compost y abono orgánico. 

Otros participantes describieron prácticas internas en apoyos a proyectos de 

investigación en laboratorios universitarios, trabajo en quintas experimentales con cultivo 

como maíz, frutales y fresas, y participación en actividades administrativas de la carrera. Las 

prácticas externas de otros participantes también variaron; en empresas agrícolas, municipios 

y ONG. Las actividades incluyeron monitoreo fitosanitario, manejo de personal, asesoramiento 

técnico a comunidades, inventario de plantas, injertos, manejo de abonos orgánicos y 

participación en charlas sobre buenas prácticas agrícolas. 

Los participantes realizaron una amplia gama de actividades durante sus prácticas 

preprofesionales, lo que les brindó una experiencia práctica valiosa y les permitió aplicar los 

conocimientos adquiridos en el aula en entornos del mundo real. 

- Categoría evaluación de las prácticas preprofesionales  

Los participantes compartieron sus experiencias personales sobre las prácticas 

preprofesionales en el campo de la ingeniería agronómica, destacando la importancia de estas 

prácticas en su desarrollo académico y profesional. 

La mayoría de los participantes coincidieron en que las prácticas preprofesionales 

fueron fundamentales para aplicar los conocimientos adquiridos en el aula en un entorno 

laboral real. Además, señalaron que estas experiencias les permitieron desarrollar habilidades 

especificas relacionadas con su campo de estudio, así como habilidades blandas como la toma 

de decisiones, la resolución de problemas y la comunicación afectiva. 

 

Las prácticas preprofesionales ha sido una experiencia fundamental en mi desarrollo 

académico y profesional durante el periodo pude aplicar de manera práctica los 

conocimientos adquiridos en la en aulas. También se me permitió desarrollar otras 

habilidades que se dan de forma parcial o hay carencias dentro del aula; entonces se 

perfeccionaron habilidades específicas relacionadas con mi campo de estudio. 

(Participante ingeniero agrónomo 1 PIA1, p. 57) 

 

¨Prepara para para el campo laboral, entonces desde ahí hemos obtenido muchísimos 

conocimientos, hemos afianzado lo que se ha aprendido en el aula y nos ha permitido pues 
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aumentar nuestras características para poder dar un mejor apoyo en cuanto al campo 

profesional a las a la sociedad¨ (PIA5, p. 58). 

 

Algunos participantes resaltaron el aprendizaje técnico especifico que obtuvieron 

durante sus prácticas, como el manejo de cultivos específicos, la planificación de actividades 

para el personal y la comprensión del funcionamiento de grandes empresas agrícolas. Otros 

enfatizaron la importancia de adaptarse a diferentes metodologías de trabajo según el sitio y el 

tipo de cultivo, lo que les permitió comprender mejor la diversidad del campo agronómico. 

Los participantes expresan que las prácticas preprofesionales fortalecieron su 

preparación para el campo laboral, afianzaron los conocimientos adquiridos en el aula y les 

proporcionaron una visión más clara de las operaciones profesionales en el sector agrícola. 

Las experiencias compartidas resaltan el valor significativo de las prácticas 

preprofesionales en la formación de ingenieros agrónomos, proporcionando una transición 

importante entre el aprendizaje teórico en el aula y la aplicación en el campo laboral. 

- Categorización: relevancia de la teoría para las prácticas profesionales 

Los participantes reconocieron la importancia de la teoría impartida en clase como base 

fundamental para aplicar esos conocimientos en las prácticas profesionales. Aunque hubo 

variaciones en la percepción de la utilidad directa de la teoría en el campo, la mayoría coincidió 

en que la teoría proporcionó una base sólida que les permitió comprender y abordar los desafíos 

encontrados durante las prácticas. 

 

¨Efectivamente, lo que se enseñó en el aula proporcionó una base fundamental para 

aplicar esos conocimientos en las prácticas¨ (PIA2, p. 58). 

 

Varios participantes expresaron que, si bien la teoría proporcionada en el aula sirvió 

como una guía inicial, las prácticas profesionales presentaron situaciones o temas nuevos que 

no se habían abordado en clase. Sin embargo, consideraron que la teoría les brindó una 

preparación general que les permitió desarrollar habilidades y adaptarse a estas nuevas 

situaciones de manera efectiva. 

Aunque hubo variaciones en la percepción de la relación directa entre la teoría y la 

práctica, los participantes coincidieron en que la teoría proporcionada en clase sirvió como una 

base esencial que les ayudó a abordar los desafíos encontrados durante sus prácticas 

preprofesionales en el campo agronómico. Esto resalta la importancia de una sólida formación 

teórica para el desarrollo profesional en este campo. 
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- Habilidades adquiridas durante prácticas preprofesionales 

Los participantes adquirieron una variedad de habilidades durante sus prácticas 

preprofesionales que fueron fundamentales para su desarrollo profesional. Estas habilidades 

incluyeron tanto conocimientos técnicos específicos como habilidades blandas clave. Entre las 

habilidades técnicas destacaron el dominio de procesos específicos relacionados con el campo 

de estudio, como la siembra y cosecha en el caso del cultivo de industriales, así como la 

planificación de tareas y la adaptación a diferentes metodologías laborales. 

 

Esta experiencia no solo me brindó conocimientos prácticos en agricultura, sino que 

también me permitió palpar la realidad de los procesos, desde la cosecha hasta la 

comercialización. Trabajar directamente en el campo me enseñó valiosas habilidades, 

incluyendo la capacidad de trabajar en equipo, resolver problemas en situaciones 

prácticas. (PIA7, p. 62) 

 

Además, se resaltaron habilidades blandas como el trabajo en equipo, la comunicación 

efectiva, el pensamiento crítico, la adaptabilidad y la capacidad de establecer relaciones 

interpersonales. Estas habilidades no solo ampliaron su comprensión del trabajo en el campo, 

sino que también los prepararon para enfrentar desafíos y sobresalir en diversos entornos 

laborales.  

- Categorización desafíos en prácticas preprofesionales y estrategias de superación. 

Los participantes identificaron diversos desafíos que enfrentaron durante sus prácticas 

preprofesionales en el campo de la ingeniería agronomía y compartieron cómo los superaron. 

Uno de los desafíos principales fue la comunicación efectiva con el personal y los productores 

en el campo, especialmente al transmitir conocimientos técnicos de manera comprensible. Para 

superar este desafío, los participantes se enfocaron en utilizar un lenguaje accesible y adaptado 

al contexto del campo, lo que implicó encontrar las palabras adecuadas para garantizar la 

comprensión de las actividades y procedimientos. 

Otro desafío común fue la necesidad de adaptarse a diferentes audiencias durante las 

prácticas externas, como dar charlas a comunidades rurales. Esto requería ajustar la 

terminología técnica a un lenguaje más accesible para el público, lo que implicaba una 

comunicación clara y efectiva para transmitir la información.  

Los principales desafíos en mi caso que tuve fue tratar de plasmar lo que vimos en clase 

o la teoría, por así decirlo en un entorno grande o sea en un cultivo intensivo. Creo que 

hasta ese momento no me percataba de la magnitud que podría tener cada decisión o 



36 
 

cada acción que se tomaba, o tal vez una acción que dentro de clases la veíamos pequeña 

o sencilla tratar de manejarla con muchos con mucho personal o ampliarla a un a un 

área muy grande. (PIA3, p. 60) 

Se menciono desafíos de llevar a cabo actividades prácticas en un entorno real de 

cultivo intensivo, donde cada decisión y acción tenía repercusiones significativas. Para superar 

este desafío, buscaron apoyo y orientación de sus compañeros y supervisores, así como 

aprovecharon la oportunidad para aprender y desarrollar nuevas habilidades. 

Los participantes enfrentaron una variedad de desafíos durante sus prácticas 

preprofesionales en ingeniería agronómica, pero lograron superarlos mediante estrategias como 

la comunicación efectiva, el aprendizaje colaborativo y la búsqueda que orientación de 

profesionales experimentados. Estas experiencias les proporcionaron oportunidades valiosas 

para el crecimiento personal y profesional en el campo agrícola.   

- Categorización impacto de las prácticas preprofesionales en el ejercicio 

profesional 

Las opiniones convergen en el impacto significativo de las prácticas preprofesionales 

en el ejercicio profesional como ingenieros agrónomos. Es evidente que las prácticas, 

especialmente las externas, han sido cruciales para el desarrollo de habilidades y conocimientos 

prácticos en un entorno real. Se destaca la percepción generalizada de que las prácticas externas 

ofrecen una experiencia más enriquecedora al proporcionar una comprensión más profunda de 

la realidad agrícola y permitir el contacto directo con agricultores y diversos desafíos del 

campo. 

Se reconoce que las prácticas internas también desempeñan un papel importante, 

aunque se señala la necesidad de una mejor planificación y enfoque para maximizar su valor 

educativo. Además, se enfatiza la importancia que la universidad o la carrera ofrezcan más 

oportunidades para participar en prácticas externas y establecer vínculos más estrechos con la 

comunidad agrícola. 

Se evidencia un consenso sobre el papel fundamental de las prácticas preprofesionales, 

especialmente las externas, en la preparación y desarrollo de fututos ingenieros agrónomos, 

subrayando la necesidad de una mayor integración de experiencias prácticas en el plan de 

estudios. 

- Categorización recomendaciones para prácticas preprofesionales innovadoras 

Los participantes sugieren la búsqueda activa de escenarios innovadores para las 

prácticas preprofesionales. Destacan la importancia de explorar entornos fuera de la provincia 
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de estudio, donde la agricultura sea más intensa, lo que permitiría una experiencia más 

enriquecedora. 

Se plantea idea de incorporar tecnología en las prácticas, como el uso de drones para 

análisis de enfermedades, riegos y siembras intensivas. Esta propuesta busca modernizar las 

prácticas y preparar a los estudiantes para el uso de herramientas avanzadas en el campo 

agrícola. 

Otra recomendación es fomentar proyectos y emprendimientos durante la formación, 

preparando a los estudiantes para ser innovadores y menos dependientes del Estado. Esto 

promovería el espíritu empresarial y la autonomía profesional en el sector agrícola. 
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7. Discusión 

Los estudios sobre prácticas preprofesionales han sido objeto de estudio durante mucho 

tiempo en el ámbito educativo y profesional, Por ejemplo, Rodríguez et al., en el año 2022 

realizaron una revisión de 70 artículos publicados entre 2014 y 2019, todos ellos relacionados 

con las prácticas preprofesionales. Esta revisión resalta la atención y el interés constantes en 

comprender y mejorar la efectividad de estas experiencias en la formación de los estudiantes y 

su preparación para el mercado laboral. Revela la amplia gama de investigaciones que se han 

llevado a cabo en este campo, destacando la diversidad de enfoque y hallazgos que contribuyen 

al cuerpo de conocimientos existente.  

Dentro de la investigación sobre prácticas preprofesionales, se destaca la importancia 

de comprender los factores que influyen en su efectividad. Aspectos como el diseño de los 

programas, la calidad de las experiencias laborales y el apoyo brindado a los estudiantes son 

cruciales para maximizar el valor de las prácticas y preparar mejor a los estudiantes para el 

mercado laboral. Al identificar estos elementos, los investigadores pueden contribuir a mejorar 

la implementación de las prácticas preprofesionales y su impacto en el desarrollo profesional 

de los estudiantes. 

Con lo mencionado en el párrafo anterior y haciendo referencia en el primer objetivo 

específico del presente estudio, el cual apuntó en analizar la contribución de las prácticas 

preprofesionales en la formación del estudiante de la  Carrera de Ingeniería agronómica, según 

lo indicado en la página web de la Universidad Nacional de Loja (2024), se destaca que estas 

prácticas representan una valiosa oportunidad para que los estudiantes se familiaricen con el 

entorno laboral antes de finalizar sus estudios. Durante estas experiencias, los estudiantes 

tienen la posibilidad de adquirir habilidades prácticas y comprender de manera más profunda 

cómo funcionan las dinámicas laborales en la práctica. Los resultados revelaron que los 

participantes coincidieron en que las prácticas preprofesionales desempeñaron un papel 

fundamental al aplicar los conocimientos adquiridos durante sus estudios en un entorno laboral 

auténtico.  

Así mismo, destacaron que estas experiencias les permitieron adquirir habilidades 

especificas relacionadas con su área de especialización, así como habilidades interpersonales, 

incluyendo la toma de decisiones, la resolución de problemas y la comunicación efectiva. Este 

estudio presenta similitudes con la investigación realizada por Lagos et al. (2023), sobre la 

valoración del aprendizaje en prácticas preprofesionales entre estudiantes universitarios de 

Trabajo social en la Universidad de Chile. Los hallazgos de dicho estudio indican una 
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apreciación positiva por parte de los estudiantes hacia la enseñanza y el aprendizaje profundo 

durante las prácticas preprofesionales. Se destaca la importancia de la satisfacción estudiantil 

en la valoración del aprendizaje profundo y su relevancia en la educación universitaria. Estos 

resultados subrayan el impacto positivo de las prácticas en la experiencia de los estudiantes, 

promoviendo la conexión entre teoría y práctica y el desarrollo de habilidades profesionales.  

Lo anterior concuerda con la investigación de Parola (2019), que resalta la esencialidad 

de las prácticas preprofesionales en la formación de los futuros profesionales. Estos períodos 

de aprendizaje práctico permiten a los estudiantes desarrollar habilidades y competencias 

esenciales para abordar de manera efectiva situaciones reales que encontrarán en su carrera 

profesional. En contraste, Estrella (2014) en su investigación subraya la necesidad de una 

mayor conexión entre las instituciones educativas y las empresas, indicando que es crucial 

integrar de manera efectiva la teoría y la práctica en la formación estudiantil. Esto implica una 

colaboración estrecha entre universidades y empresas para garantizar que los estudiantes 

adquieran competencias necesarias para sobresalir en el ámbito laboral. Es evidente la 

importancia de las prácticas preprofesionales en la formación del ingeniero agrónomo. Estas 

experiencias representan una valiosa oportunidad para su futuro profesional, permitiéndoles 

aplicar de manera práctica los conocimientos adquiridos durante su formación y adentrarse en 

el entorno laboral real.  

Para interpretar el aporte de las prácticas preprofesionales en el campo laboral de los 

ingenieros agrónomos, haciendo referencia a lo que establece el segundo objetivo de esta 

investigación; las prácticas no solo proporcionan experiencia práctica, sino que también los 

prepara para enfrentar con éxito los desafíos del mundo laboral. Con base a los resultados 

obtenidos, se evidenció la valoración positiva de las prácticas preprofesionales por parte de los 

ingenieros agrónomos en ejercicio. Estos profesionales destacaron que dichas prácticas 

preprofesionales han sido críticas para el desarrollo de habilidades prácticas en un entorno 

laboral auténtico, al facilitar una interacción directa con agricultores y la diversidad de desafíos 

variados que surgen en el campo.  

La visión presentada por Argoti et al. (2023) destaca la relevancia de las prácticas 

preprofesionales no solo como una oportunidad para desarrollar habilidades especificas 

relacionadas con su campo de estudio, sino que también fortalece su identidad profesional al 

enfrentar desafíos reales y fomentar la reflexión crítica. Además, estas prácticas los preparan 

para las demandas del mercado laboral, facilitando su adaptación a las condiciones del trabajo 

una vez que se gradúan, mientras adquieren competencias técnicas, interpersonales y de 

liderazgo esenciales para su éxito profesional. Por otro lado, contrastando con esta perspectiva, 
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en su artículo Hernández et al. (2020), subrayan la necesidad de implementar sugerencias 

metodológicas específicas para mejorar la práctica laboral en agronomía sugiere que la 

evaluación integral del desempeño del estudiante, la integración de habilidades y valores, la 

elaboración de tareas profesionales desde las asignaturas para potenciar la práctica laboral. 

Con el desarrollo de la presente investigación se ha demostrado la importancia de las 

prácticas preprofesionales en la formación y preparación de los ingenieros agrónomos para 

enfrentar con éxito los desafíos del campo laboral. A su vez señalan la necesidad de continuar 

mejorando para garantizar la calidad y relevancia de estas experiencias prácticas en la 

formación profesional. 
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8. Conclusiones 

• Tanto los estudiantes como los ingenieros agrónomos en ejercicio valoran 

positivamente las prácticas preprofesionales, reconociendo su importancia para aplicar 

los conocimientos teóricos en situaciones reales y desarrollar habilidades prácticas y 

blandas fundamentales para su carrera. 

 

• Las prácticas preprofesionales proporcionan una transición vital entre el aprendizaje 

teórico en el aula y la aplicación práctica en el campo laboral, preparando a los futuros 

ingenieros agrónomos para enfrentar a los desafíos y exigencias del mundo laboral. 

 

• Las prácticas preprofesionales tienen un impacto significativo en el ejercicio 

profesional de los ingenieros agrónomos, proporcionando una comprensión más 

profunda de la realidad agrícola y preparándolos para enfrentar los desafíos del campo 

laboral real. 
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9. Recomendaciones 

 

• Fortalecer la relación entre las instituciones educativas y las organizaciones donde se 

llevan a cabo las prácticas, con el fin de mejorar la calidad de la experiencia para los 

estudiantes. Esto podría incluir acuerdos formales, programas de tutoría y seguimiento. 

 

• Mejor planificación y organización de las prácticas preprofesionales, así como también 

buscar espacios innovadores para las prácticas preprofesionales, como la incorporación 

de tecnología avanzada en el campo agrícola. 

 

• Promover proyectos y emprendimientos durante la formación puede preparar a los 

estudiantes para ser innovadores y menos dependientes, fomentando el espíritu 

empresarial y la autonomía profesional en el sector agrícola. 
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11. Anexos 

Anexo 1. Transcripción del grupo focal a estudiantes de Agronomía-Categorización 
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Anexo 2. Transcripción del grupo focal a ingenieros agrónomos-Categorización 
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Anexo 3. Certificado de traducción   
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