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PRÓLOGO 

La publicación de los avances en la investigación que presentamos a 

continuación, es un mérito en el currículo de las autoras y autores de estos capítulos. 

Una meta que se persigue desde el momento en que iniciamos, como miembros de 

la academia universal una investigación concreta, sea ésta en el campo científico o 

tecnológico que sea. Si el proyecto de investigación que ha generado este texto ha 

sido financiado por alguna institución pública, difundir los resultados es además una 

obligación contraída cuando se acepta esa subvención.

Publicar el fruto de un trabajo honesto, como los que conforman este volumen, 

que ha significado un esfuerzo considerable y que ha obligado a las autoras y autores a 

un buen número de sacrificios es también un motivo de orgullo personal, compartido con 

amistades y familiares.

Pero bajo mi punto de vista, publicar el resultado de una investigación es 

sobre todo un acto necesario de transferencia del personal académico a la sociedad. 

Al publicar el fruto de nuestro trabajo lo que buscamos los investigadores es que los 

colectivos próximos a nuestro campo de estudio, pero también empresas, organismos 

o personas individuales, puedan beneficiarse de nuestros descubrimientos, hayan sido 

estos obtenidos desde cualquier ámbito de la ciencia o de la tecnología.

Por todo ello, felicito sinceramente a las autoras y autores de los trabajos incluidos 

en este volumen V de la serie “Ciência e Tecnologia para o Desenvolvimento Ambiental, 

Cultural e Socioeconômico” de la Editora Artemis, pues al hacer públicos sus trabajos 

consiguen un nuevo mérito curricular, cumplen sus obligaciones como investigadores, 

tienen un motivo legítimo con el que alimentar su orgullo personal y además están 

transfiriendo a la sociedad nuevos conocimientos. En esta obra se incluyen once capítulos 

de valía contrastada, seis en el bloque de Ciencia y cinco en el de Tecnología, que suponen 

una nueva aportación académica para seguir verificando que la investigación científica es 

la base del avance de nuestra sociedad.

El primer capítulo del bloque Ciencia se corresponde con el trabajo del Dr. Saúl 

Robles Soto y Wendy Pacheco Martínez titulado “La tecnología y la innovación como 

determinante en las regiones de México, período 2023-2026”, en el que se estudian estas 

variables como condicionantes del desarrollo regional buscando proponer soluciones para 

mejorar el bienestar. Víctor Jiménez Arguelles, Luis Antonio Rocha Chiu, José Anselmo 

Pérez Reyes y Luis Fernando Casales Hernández firman el segundo capítulo, titulado 

“Análisis de riesgos laborales en trabajos de reconstrucción de edificios dañados por 

sismos en la ciudad de México”, en el que realizan un estudio de caso sobre los efectos 



en las edificaciones dañadas por el sismo de 19 de septiembre de 2017. “El Mapundungun, 

interculturalidad e inclusiva en el sistema educativo chileno” es el título del cuarto capítulo, 

del Dr. José Manuel Salum Tomé, en el que promueve la revitalización de la lengua del 

pueblo mapuche a través de su uso en la enseñanza oficial. Seguidamente tenemos el 

trabajo de Mtra. Elia Esperanza Ayora Herrera, Dra. Juanita de la Cruz Rodríguez Pech y 

Lic. Jorge Aldair Anguas Romero, “Consideraciones conceptuales para la formación de 

profesionistas con habilidades de gestión intercultural, con énfasis en la cultura maya”, 

que también estudia la importancia de una lengua indígena en la enseñanza, en este 

caso la del pueblo maya en los estudios universitarios. El trabajo titulado “La educación 

ambiental proactiva en el campo de la odontología”, de María Dolores Carlos-Sánchez, 

María Guadalupe Zamora-Gutiérrez, Martha Patricia Delijorge-González, Martha Patricia 

De La Rosa-Basurto, José Ricardo Gómez-Bañuelos, Manuel Alejandro Carlos-Félix y 

Jesús Rivas Gutiérrez expone las posibilidades actuales de incluir de forma transversal en 

el currículo de carreras técnicas cuestiones tan importantes como la educación ambiental. 

Por último, en el bloque de Ciencia, el sexto capítulo está firmado por José Luis Gutiérrez 

Liñán, Carmen Aurora Niembro Gaona, Alfredo Medina García y Jorge Eduardo Zarur 

Cortés y se titula “La formación práctica de los ingenieros agrónomos en producción a 

través del desarrollo de prácticas de campo” en el que, desde las ciencias de la educación 

se realiza una investigación sobre las denominadas prácticas de campo, el nexo de unión 

entre las enseñanzas teóricas del aula y los saberes prácticos del campo.

El Bloque de Tecnología contiene cinco capítulos, el primero proviene de las 

aplicaciones de la biotecnología a la medicina y es el estudio titulado “Desarrollo de 

técnicas moleculares basadas en PCR para la detección de Campylobacter Fetus”, 

firmado por Edgar Iván González Jiménez, Lily Xóchitl Zelaya Molina, Saúl Pardo 

Melgarejo, José Herrera Camacho, Marcelino Álvarez Cilva y Carlos Alberto Ramos 

Jonapa. El segundo capítulo se titula “El rol de Trichoderma Asperellum MT044384 en la 

sustentabilidad del maíz criollo (Zea Mays) frente al cambio climático” y los autores son 

M.C. José Israel Rodríguez Barrón, Ing. Brenda Bermúdez, M.C. Víctor Manuel Mata Prado 

y Ramón Rodríguez Blanco. A continuación, Francisco Alberto Hernández de la Rosa y 

María Teresa Fernández Mena emplean la simulación Monte Carlo bidimensional para 

desarrollar un trabajo de econometría y analizar la rentabilidad del yacimiento petrolífero 

oceánico de Ku-Maloob-Zaap, en la Sonda de Campeche, en el trabajo titulado “Análisis 

sobre la utilidad monetaria por producción de petróleo crudo en el yacimiento Ku-Maloob-

Zaap de PEMEX usando simulación Monte Carlo bidimensional”. En el trabajo firmado por 

José Germán Flores-Garnica, Daniel Alejandro Cadena-Zamudio y Ana Graciela Flores-



Rodríguez, titulado “Efecto del fuego sobre la diversidad de especies forestales en selva 

mediana subperennifolia de México”, se analizan los efectos de los incendios en los 

ecosistemas tropicales a través de un análisis empírico y se presentan recomendaciones 

para mejorar la gestión de la resiliencia vegetal. Finalmente, el capítulo de ingeniería 

eléctrica que cierra este volumen lo firman Juan Anzurez Marín, Juan Manuel De la Torre 

Caldera y Salvador Ramírez Zavala y lleva por título “Modelado convexo Takagi-Sugeno 

de sistemas no lineales: sistema de nivel de líquido de dos tanques interconectados”.

Xosé Somoza Medina

Universidad de León, Espanha
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RESUMEN: El Centro Universitario UAEM 
Zumpango es un organismo académico de la 

Universidad Autónoma del Estado de México 
donde se imparte la licenciatura de Ingeniero 
Agrónomo en Producción desde 1987 y al ser 
único espacio donde ser oferta una carrera en 
el área de las Ciencias Agropecuarias, está 
el compromiso de ofrecer una educación de 
calidad, que se ve reflejada en la formación 
de recursos humanos que den respuesta con 
soluciones inmediatas a las problemáticas 
que se presentan en el campo mexicano 
y esto se logra con la formación prácticas 
donde vinculan los conocimientos adquiridos 
en sus aulas y llevarlos al campo de acción, 
les permite el desarrollo de habilidades y 
destrezas que demanda la misma profesión, 
donde los métodos de nivel teórico y empíricos 
que les permita organizar, ejecutar, dirigir, 
controlar y evaluar los procesos tecnológicos 
que se realizan en las unidades de producción 
y de esta manera tener una formación integral. 
PALABRAS CLAVE: Formación. Ingeniero. 
Desarrollo. Prácticas.

1 INTRODUCCIÓN

El Centro Universitario UAEM 

Zumpango, es un espacio académico de la 

Universidad Autónoma del Estado de México, 

su origen data desde 1985 y surgió gracias 

al programa del Gobierno Estatal que junto 

con la Universidad que era descentralizar 

los estudios profesionales y de esta manera 

surgen las Unidades Académicas cuyo como 
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propósito era ofertar estudios de Licenciatura con una excelente calidad educativa, en 

los principales puntos de desarrollo económico del Estado de México, como Amecameca, 

Atlacomulco Temascaltepec y Zumpango, para el caso de la Unidad Académica Profesional 

Zumpango, que inicio sus trabajos en el año de 1987, con cuatro Licenciaturas, Ingeniero 

Agrónomo en Producción, Licenciado en Turismo, Enfermería, Diseños industrial y 

Ciencias de la Comunicación y en la década de los dos mil cambia a Centro Universitario 

UAEM Zumpango y actualmente se ofertan 11 programas educativos entre los cuales 

encontramos dos ingenierías que son Ingeniero Agrónomo en Producción, Ingeniero en 

Computación, y 9 licenciaturas como son Derecho, Ciencias Políticas y Administración 

Pública, Contaduría, Administración, Turismo, Sociología, Diseño Industrial, Enfermería, 

Psicología. Desde sus orígenes como una institución académica tiene la misión de 

ser una buena oferta educativa de excelente calidad en la parte Noroeste del Estado 

de México, así mismo es la única institución a nivel estatal que oferta la Licenciatura 

de Ingeniero Agrónomo en Producción en toda la Universidad y al ser uno espacio 

que oferta un programa educativo en las Ciencias Agropecuarias tiene la prioridad de 

formar recursos humanos que tengan los conocimientos, habilidades y destrezas de la 

profesión, por lo que se busca la vinculación de la teoría con la práctica, ésta articulación 

permite reflexionar sobre lo que se trata de hacer y como dar respuestas favorables a las 

unidades de producción y desde el punto de vista permitirá a los estudiantes dominar los 

conocimientos que corresponde a una formación integral, y logre asociar dinámicamente 

la teoría y la práctica, para el desarrollo de competencias profesionales.

Por lo anterior el presente trabajo tiene como propósito evaluar el uso de las 

prácticas de campo en la formación de los Ingenieros Agrónomos en Producción, durante 

su formación académica y de acuerdo con las directrices de sus Programa de estudios 

y a los contenidos temáticos de sus Unidades de Aprendizaje y cumpliendo con el perfil 

de Egreso de la Licenciatura que menciona Adquirir las bases para la construcción de 

sistemas de producción en ambientes ideales, incrementar la eficiencia de los recursos 

agua-suelo en la producción de básicos, Determinar y manejar los componentes 

esenciales de la nutrición, diagnosticar los factores bióticos y abióticos limitantes de 

la producción, coadyuvar al uso racional de los recursos naturales y mejorar la calidad 

de los sistemas de producción, asesorar en el mejoramiento genético tanto vegetal 

como animal, manejar de forma eficiente los productos terminales de los sistemas de 

producción, participación en esquemas de vinculación y organización entre los agentes 

responsables de la planeación, organización y comercialización de los productos 

agropecuarios, entre otros.
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1.1 OBJETIVO GENERAL

Promover la generación de conocimientos de una manera integral a los alumnos 

de la Licenciatura de Ingeniero Agrónomo en Producción, en el Centro Universitario 

UAEM Zumpango, a partir de la realización de prácticas de campo en sus unidades de 

aprendizaje.

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE DOCENCIA

• Establecer módulos de producción a condiciones de cielo abierto y en 

cubiertas plásticas que les permita a los alumnos tener una integración y 

retroalimentación de los conocimientos adquiridos para dar respuesta a un 

problema dado.

• Destacar la integración y generación de conocimientos a partir de una 

situación real (Unidad de producción), de sus Unidades de Aprendizaje 

básicas en la formación del Ingeniero Agrónomo en Producción.

• Establecimiento de Parcelas demostrativas es de carácter académico.

1.3 METAS

• Realizar el establecimiento de una parcela demostrativa, donde los 

profesores puedan diseñar, establecer, manejar el módulo de enseñanza-

aprendizaje.

• Capacitar a los estudiantes para el establecimiento de una parcela 

demostrativa, con la finalidad de integrar la teoría con la práctica y así generar 

su propio conocimiento y desarrollo de habilidades de la profesión.

2 ANTECEDENTES

En México la agronomía surgió de un proyecto educativo, se legitimó 

profesionalmente dentro de un proyecto político nacionalista después de la Revolución, 

se consolidó durante la revolución verde y entro en crisis como parte del aparato 

burocrático del Estado a inicios de la década de los 80’s. A inicios de la década de los 

90´s hubo cambios importantes de carácter normativo e institucional, afectaron los 

espacios profesionales de los agrónomos, tanto los tradicionales como los emergentes. 

Estos cambios han puesto en evidencia los conflictos entre el sector agropecuario y 

las instituciones de Educación Agrícola superior por cumplir con las exigencias de un 

profesional que dé respuesta a los problemas del sector. 
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Por lo anterior las Instituciones de Educación Agrícola Superior ofrecen una 

educación de calidad, cuyo objetivo sea formar recursos humanos en las Ciencias 

Agropecuarias, cuyo perfil de egreso sea dar respuesta a la problemática o necesidades 

del campo laboral con la formación de profesionales que tengan, los conocimientos, 

habilidades, actitudes, destrezas y de forma general las características que permitan 

desarrollar digna y responsablemente su profesión, por lo que todo trabajo de 

modificación, actualización o reestructuración del Programa Educativo va encaminado a 

estas características, con ello se deben ofrecer unidades de aprendizaje con contenidos, 

que generen conocimientos y desarrollo de habilidades que les permita dar respuesta a 

las necesidades y los avances en las ciencia y tecnología y con ello tomar decesiones y 

resolver los problemas que se presenten en su campo laboral.

La naturaleza de la Ciencias Agropecuarias, donde están insertadas las 

licenciaturas que forman Ingenieros Agrónomos y Médicos Veterinarios Zootecnistas, se 

requiere llevar actividades fuera del aula, las cuáles son herramienta de gran utilidad a 

los docentes responsables de las unidades de aprendizaje que soportan la base principal 

de los conocimientos necesarios para la profesión y más aún en el desarrollo de las 

habilidades y destrezas que requiere todo profesional de estas ciencias, por lo que hace 

necesario comprender que son las prácticas de campo y cuáles son sus características 

y su finalidad para la construcción y aplicación de conocimientos para la resolución de 

casos reales.

Por lo anterior es necesario definir las prácticas de campo como todas aquellas 

actividades extra-aulas que brindan la oportunidad de ampliar los conocimientos y 

habilidades adquiridos en el salón de clase. Su objetivo principal es complementar, a 

través del contacto con la realidad, la formación teórica que reciben los alumnos, se 

persigue la obtención de aprendizajes significativos y la aplicación de los conocimientos 

adquiridos en el salón de clases. 

Ramírez y Serrano en 1989, mencionan que las prácticas deben ser como 

una fuente de conocimiento, que no depende exclusivamente de la teoría pues no es 

solamente una forma de aplicación del conocimiento, por lo tanto, no puede estar en un 

nivel secundario, tiene que ver con valores intelectuales académicos de los docentes 

y de los alumnos. Donde el estudiante deberá realizar la extracción de la experiencia 

práctica un conocimiento de la realidad de sus unidades de producción, que la teoría 

no le puede proporcionar en su formación académica durante su estancia en los 

estudios profesionales. La principal aportación de la salida de campo es que permite al 

alumnado adquirir un aprendizaje significativo en el que el principal elemento del proceso 
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de enseñanza- aprendizaje es la construcción de significados. La persona aprende un 

concepto, un fenómeno, un procedimiento, un comportamiento, etc.

Por lo que en la actualidad la formación del Ingeniero Agrónomo sin importar su 

especialidad debe estar enfocada a partir de estrategias de aprendizaje, como un recurso 

que permitirá una resolución de un caso real, donde tendrá la posibilidad de realizar una 

integración de su conocimiento adquirido previamente, al nuevo y construir un nuevo 

conocimiento, que le dará las herramientas necesarias para poder dar respuesta al 

problema que se le presenta. Al considerar la parcela demostrativa como una estrategia 

de aprendizaje ha permitido que nuestros estudiantes desarrollar habilidades y destrezas, 

que en su momento no hubieran podido desarrollar.

Para que tenga éxito este tipo de actividades extra-aula es necesario considerar lo 

siguiente contempla dos enfoques de suma importancia: el estudio físico, donde el alumno 

se inicia en el deseo de la investigación por la naturaleza; y el estudio socioeconómico 

que pone en contacto directo al estudiante con las comunidades, con el fin de conocer 

sus actividades económicas, organización.

Las prácticas de campo según Torres, Rojas y Montenegro en el 2016 que 

citan a Amórtegui y colaboradores en 2010, que aportan aspectos importantes a los 

estudiantes como:

1. Relación entre la teoría y la práctica

2. Aprendizaje por investigación 

3. Evaluar el trabajo práctico

4. Generar una visión de la Ciencia

5. Reflexionar sobre las herramientas pedagógicas y didácticas en la enseñanza 

de las ciencias

6. Propiciar la capacidad de criticar, cuestionar y refutar.

Por lo anterior esto permite destacar aspectos importantes en la acción educativa 

en las Ciencias Agropecuarias buscar la articulación de los saberes disciplinarios y su 

incidencia o aportación en el ejercicio de la profesión, que es la conceptualización del método 

científico, por lo que es necesario evaluar en los comités curriculares las modificaciones 

necesarias en la formación de los futuros Ingenieros Agrónomos en Producción para dar 

posibles soluciones a la gran problemática que tiene el campo mexicano.

La licenciatura de Ingeniero Agrónomo en Producción tienen un gran desafío que 

es fortalecer la vinculación con el campo laboral, el cual marca la pauta hacia el perfil de 

egreso, donde sus egresados deben tener una visión multidisciplinaria y su formación 

cuyo perfil se orienta no solo a obtener elementos y herramientas que incidan en la parte 
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productiva de la agricultura, lo cual es básico e importante, sino en la formación integral 

que comprende conocimientos y habilidades en el ámbito de los Agronegocios, y aptitudes 

para los procesos de planeación, implementación y administración agroempresarial, 

actitudes para dar y mantener la competitividad y la vinculación al mercado de manera 

favorable, dando un Ingeniero agrónomo proactivo, propositivo, creativo y comprometido 

con lo que hace y con quién lo hace [9].

El Centro Universitario UAEM Zumpango al ser el único espacio académico de la 

Universidad Autónoma del Estado de México que oferta este programa educativo tiene 

la misión de lograr una educación de calidad, con cobertura y equidad entre los sectores 

de la sociedad, así como entre los ámbitos rural y urbano, sigue siendo un anhelo y una 

promesa de todo país. Evidentemente todas las instituciones de educación agrícola 

no son responsables de la crisis ni tampoco es su responsabilidad resolverla en todos 

sus componentes, ya que tanto la educación como la suerte del campo están sujetas 

fuertemente a un modelo económico social y a un proyecto de país. Les corresponde a 

las instituciones educativas realizar una crítica a ese modelo y proyecto, crítica que se 

ejerce a través de propuestas y defensa de estas [9].

Si conjugamos la actividad de la práctica de campo con los métodos de 

extensión son herramientas para transmitir conocimiento y habilidades, que ayudan 

a introducir los resultados de la investigación moderna a las prácticas agrícolas con 

el objeto de elevar la productividad del sector rural [11]. Los interesados, al observar y 

escuchar aprenden fácilmente dicho conocimiento. Además, los métodos de extensión 

estimulan a la acción, contribuyendo al manejo de conocimiento y la adopción de 

tecnología [1,6,8].

La parcela demostrativa es una actividad que se realiza en el proceso de 

transferencia y adopción de las opciones tecnológicas y constituye el método de 

enseñanza aprendizaje más participativo y relevante que garantiza una cobertura mayor 

en el número de personas a capacitar y áreas a tecnificar [5], puede considerarse 

como una pieza importante en las prácticas de campo, por lo que debe cumplir con los 

siguientes puntos [7]:

a) Capacitar a las personas en la aplicación de tecnología, bajo el sistema de 

aprender-haciendo.

b) Fortalecer la amistad entre las personas a través del trabajo colectivo.

c) Practicar uno o varios sistemas de manejo que sean congruentes a su 

situación económica y a las condiciones de cambio que puedan seguir 

aplicando en el resto de sus plantaciones.
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Al utilizar la actividad de prácticas de campo como un método de enseñanza e 

investigación (componente científico), significa la aporta de recursos recursos para su 

operación y seguimiento (componente de financiamiento) para lograr el objetivo principal 

para lograr la integración de la teoría con la práctica, y así mismo lograra un perfil innovador 

hacia los productores cunado este realizando sus estancias académicas. 

Podemos mencionar que las prácticas de campo mejoran la relación del profesor-

alumno y de acuerdo con Brusi en 1992 menciona que los métodos integrarían la relación 

entre los objetivos, contenidos y experiencias de aprendizaje y, en definitiva, marcan la 

relación profesor y alumnos en la enseñanza. 

En lo referido a las prácticas de campo, tan características en la Enseñanza de 

las Ciencias Agropecuarias no han dejado claros resultados en la formación del nuevo 

Ingeniero Agrónomo en Producción, pero siempre existirá la interrogante ¿por qué 

hacemos prácticas de campo en la enseñanza?, en el sentido de plantearnos si existen 

razones sólidas que justifiquen el gran esfuerzo que suponen estas salidas. Pero es 

un gran apoyo para los docentes estas herramientas auxiliares a sus actividades de 

enseñanza y como estrategias de aprendizaje para desarrollar los contenidos temáticos 

de sus Unidades de aprendizaje, le permitirá tener mejor aprovechamiento académico de 

sus alumnos y les facilitarán a sus discentes la construcción de sus conocimientos de una 

manera integral y proactiva [14].

3 MATERIALES Y MÉTODOS

En la Universidad Autónoma del Estado de México, con sede en el Centro 

Universitario UAEM Zumpango, ubicado en el Municipio de Zumpango de Ocampo, Estado 

de México, desde 1987, se oferta la Licenciatura de Ingeniero Agrónomo en Producción, 

y fue hasta 2004 se implementó planes y programas bajo el enfoque de competencias 

y actualmente se está realizando la actualización de su programa educativo, con la 

intención de cumplir con las necesidades actuales de la sociedad desde un enfoque de 

sustentabilidad y así mismo seguir disminuyen los índices de reprobación, de deserción, 

así como elevar la tasa de eficiencia terminal, A los alumnos se le integraron en equipos 

de trabajo, mismos que eligieron un cultivo de interés en común y se establecieron 

en campo módulos de producción con la finalidad de reconocer la interacción de los 

factores involucrados en el crecimiento y desarrollo de dicho cultivo, y al mismo tiempo 

permitió el conocimiento y el dominio de las metodologías y técnicas utilizadas en el área 

de las Ciencias Agrícolas, con la intención de dar una respuesta a la problemática actual 

de cada cultivo elegido y ser así generar un conocimiento integral en el estudiante, que 

le permitirá resolver este caso real de la mejor manera.
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4 RESULTADOS OBTENIDOS HASTA EL MOMENTO

Con el establecimiento de los módulos de producción tanto a cielo abierto 

como en invernaderos, se logró interactuar los contenidos temáticos de sus unidades 

de aprendizaje básicas en su formación como Ingenieros Agrónomos en Producción, 

donde el discente obtuvo un desarrollo integral para la resolución de un caso real de 

la actividad de su profesión, e interpretar desde el punto de vista agronómico los 

resultados, apreciaron la importancia de conocer la fisiología de la planta, la importancia 

de las láminas de riego y cálculo de la cantidad de agua necesaria en cada etapa de 

desarrollo fenológico del cultivo establecido, así como el manejo del agua, reconocer 

las enfermedades y plagas y su manera de control al seleccionar el insecticida y bajo 

este modelo de enseñanza-aprendizaje de utilizar la Prácticas de campo como una 

estrategia de enseñanza aprendizaje y demostró que permite una generación dinámica 

de conocimientos en campo.

Figura 1. Establecimiento de Jitomate en invernadero. Fig. 2. Siembra del Cultivo de papa en el CUUAEM 
Zumpango.

Fig. 3. Tapado de la semilla de papa. Fig. 4. Labores culturales en papa.
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Fig. 5. Labores de Escarda en el cultivo de papa.   Fig. 6. Fertilización en Triticali.

5 CONCLUSIONES

 - Se destaca la importancia de generar espacios productivos a partir de las 

prácticas de campo donde los estudiantes los conocimientos adquiridos en 

el aula para la resolución de problemáticas reales y con el acompañamiento 

de docentes en el marco de un proyecto integral.

 - La particularidad de considerar las prácticas de campo como una estrategia 

didáctica en la formación de Ingenieros Agrónomo en Producción genera un 

espacio productivo con fines docentes y de vinculación.

 - Permite trabajo en equipo y aprecia la valoración de la participación en un 

medio productivo y del desempeño de habilidades donde resulta necesario la 

integración de los conceptos teóricos y prácticos para la resolución de casos.

 - Con el uso de la prácticas de campo como estrategia didáctica, permite 

ser una herramienta motivadora para la formación de los futuros Ingenieros 

Agrónomo y generar una integración del conocimiento para el desarrollo de 

habilidades y destrezas a fin a la profesión.
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