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RESOLUCION Nº 9.332-C.D. 

 

 

 CORRIENTES, 29 de julio de 2016.- 

 

 

VISTO: 

 El Expediente Nº 07-02152/16, por el cual la Secretaria Académica de la Facultad  Ing. Agr. 

Patricia N. ANGELONI, eleva para su consideración programa de la Asignatura “Cultivos III”, y  

 

CONSIDERANDO: 

    

   Que el referido Programa ha sido analizado por la Comisión de Gestión y 

Evaluación Curricular; 

       

    

   Lo aprobado en la sesión de la fecha; 

 

 

EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA  FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS 

 R E S U E L V E:  

 

 

ARTÍCULO 1º.- APROBAR el programa de la asignatura obligatoria: “Cultivos III” que como Anexo, 

forma parte integrante de la presente resolución, el cual entrará en vigencia a partir del 

ciclo lectivo 2016. 

 

ARTÍCULO 2º.- REGÍSTRESE, comuníquese y archívese. 

 

 

 

 

 

 
         Ing. Agr. Patricia Norma ANGELONI                                                         Ing. Agr. (Dra.) Sara VAZQUEZ 

                                  Secretaria Académica                                                                                      Decana 
             Facultad de Ciencias Agrarias                                                              Facultad de Ciencias Agrarias 
                          U.N.N.E.                                                                                                U.N.N.E. 
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                                                    PROGRAMA CULTIVOS III 

 

FACULTAD: Ciencias Agrarias 

CARRERA: Ingeniería Agronómica 

ASIGNATURA: Cultivos III 

AÑO DE CURSADO: Quinto Año 

DURACIÓN DEL CURSADO: Trimestral 

Nº DE HORAS: 48. Clases teórico-prácticas: 48 hs. 

                                 Salidas a campo: 16 hs; actividades de integración: 4 hs. 

 
Objetivos generales de la Asignatura: 

 Conocer los cultivos y las tecnologías para aumentar la eficiencia en los procesos productivos de caña 

de azúcar, yerba mate, té, tabaco y mandioca. Desarrollar habilidades para el manejo de las técnicas 

agrícolas y su adecuación a diferentes sistemas de producción y condiciones agroecológicas. 

 

Contenidos por unidad: 

Unidad Temática I: INTRODUCCIÓN A LA REALIDAD DE LA PRODUCCIÓN DE CULTIVOS 

INDUSTRIALES SUBTROPICALES. 

Tema 1. Estudio y análisis de la situación actual de los cultivos industriales subtropicales en el mundo y en 

el país. Estadísticas generales. Regiones y subregiones de cultivo. Importancia económica regional. 

Diagnóstico de la producción. 

Unidad Temática II: CULTIVOS INDUSTRIALES NO ALIMENTICIOS. 

Tema 2. Tabaco. Sistemática. Fenología. Ecofisiología. Necesidades nutricionales. Composición química. 

Tipos de almácigos. Cuidados específicos. Control sanitario. Transplante.  

Tema 3. Tabaco. Manejo de cultivo. Labores culturales. Control de malezas, plagas y enfermedades. 

Cosecha. Sistemas y rendimientos. Curado y secado de hojas. Industrialización y comercialización. 

Calidad. Certificación. 

Unidad Temática III: CULTIVOS INDUSTRIALES AMILÁCEOS Y SACARÍFEROS. 

Tema 4. Mandioca. Sistemática. Fenología. Ecofisiología. Necesidades nutricionales. Composición 

química. Técnicas de cultivo. Conservación de ramas. Sistemas de plantación. Épocas. Densidades. 

Tema 5. Mandioca. Manejo de cultivo. Labores culturales. Control de malezas, plagas y enfermedades. 

Cosecha. Sistemas y rendimientos. Métodos de conservación de raíces. Industrialización y 

comercialización. Calidad. 

Tema 6. Caña de azúcar. Sistemática. Fenología. Ecofisiología. Composición química. Necesidades 

nutricionales. Suelos. Técnicas del cultivo. Preparación del suelo. Sistemas de plantación. Épocas. 

Densidades. 

Tema 7. Caña de azúcar. Manejo del cultivo. Labores culturales. Control de malezas, plagas y 

enfermedades. Cosecha. Sistemas y rendimientos. Industrialización y comercialización. Calidad. 

Trazabilidad. 

Unidad Temática IV: CULTIVOS INDUSTRIALES ESTIMULANTES. 

Tema 8. Yerba Mate. Sistemática. Fenología. Ecofisiología. Composición química. Necesidades 

nutricionales. Sistemas de reproducción de plantines. Estructuras. Siembra. Densidad. Cuidados 

específicos. Tipos de viveros. Transplante. 

Tema 9. Yerba Mate. Manejo del cultivo. Labores culturales. Control de malezas y plagas. Cubiertas 

verdes. Cosecha. Sistemas y rendimientos. Industrialización y comercialización. Calidad. 

Tema 10. Té. Sistemática. Fenología. Ecofisiología. Necesidades nutricionales. Composición química. 

Métodos de multiplicación. Tipos de viveros. Cuidados específicos. Rustificación. Transplante. 
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Tema 11. Té. Manejo del cultivo. Labores culturales. Podas. Control de malezas y plagas. Cubiertas 

verdes. Cosecha. Sistemas y rendimientos. Industrialización y comercialización. Calidad. Certificación. 

Trazabilidad. 

Modalidad de las actividades de aprendizaje: 

Carga horaria de clases: 4 hs semanales.  

1. Clase teórica. 1 clase, 4 hs totales. 

2. Clases teórico-prácticas. 11 clases, 44 hs totales. 

3. Clase práctica. 1 clase, 4 hs totales. Resolución de Situaciones Problemáticas hipotéticas establecidas en 

la Guía de Trabajos Prácticos de la Asignatura. Planificación de cultivos. 

Lugar de dictado de clases: Facultad de Ciencias Agrarias. Campo Didáctico-Experimental del 

Departamento de Producción Vegetal, Facultad de Ciencias Agrarias, UNNE. Establecimientos estatales o 

privados. 

4. Salidas a campo. Total: 2, jornadas de 8 hs cada una. 

Las visitas a campos y/o establecimientos agroindustriales se realizarán en las zonas de cultivo extensivo 

de las especies en estudio. Carga horaria: 16 hs. 

 

Técnicas o estrategias didácticas seleccionadas: 

-Exposición del docente/del alumno. 

-Trabajos grupales de campo, de gabinete y laboratorio. 

-Resolución de situaciones problemáticas. 

-Observación directa de cultivos y procesos industriales in situ. 

5. Actividades de integración. 

Carga horaria y disciplinas que integran: Estas actividades de integración se realizarán en el campo y se 

les destinará un total de 4 horas, con contenidos que deberán constituirse en una actividad práctica 

interdisciplinaria de diagnóstico e intervención, guiada por una percepción holística de la realidad con 

procedimientos sistémicos para abordarla.  

Planteo del Problema: La situación a ser abordada por los alumnos reconoce un sistema objeto de estudio 

(un lote) y un proceso principal (producción vegetal) donde deberán planificar, programar, evaluar, 

ejecutar y realizar el seguimiento del cultivo de al menos dos (2) especies vegetales de incumbencia para 

las Cátedras de Cultivos III y de Horticultura a conducirse como monocultivos e intercultivos. Al inicio del 

cursado de la asignatura se asignará a los estudiantes la tarea de realizar el seguimiento de los cultivos de 

parcelas implantadas y a implantarse con diversas especies de incumbencia, agrupados en equipos de 

trabajo. Dichas parcelas se encontrarán cultivadas bajo dos sistemas productivos contrastantes a ser 

evaluados: i) monocultivo y ii) consociado.  

Las parcelas tendrán a la mandioca como cultivo principal.  

 

Objetivos: Las actividades a desarrollar apuntan a generar la capacidad crítica  desde el ámbito conceptual, 

metodológico e instrumental en la comprensión del sistema de manejo de cultivos y sus interrelaciones con 

el ambiente, bajo el concepto del Uso Equivalente Tierra (U.E.T.) 

 

Metodología de enseñanza: 

Presentación del caso con información que lo describa. Interrogatorios indagadores y reflexivos sobre las 

fases del trabajo propuesto. Recuperación de saberes adquiridos en asignaturas anteriores. Seguimiento del 

trabajo de los estudiantes incentivándolos a recurrir a la teoría para explicar las decisiones. 

Actividades 

-Relevamiento del sitio a intervenir y registro de la historia del lote. 

-Investigación de antecedentes del sitio referido a suelo y clima prioritariamente. 

-Diagnóstico, pronóstico y caracterización del lote.  

-Programación, evaluación y aplicación de estrategias de desarrollo sostenible para la producción de 

especies bajo análisis, con el recurso de los conocimientos teóricos impartidos durante el cursado de 

Cultivos III y Horticultura, realizando el seguimiento sistemático de los cultivos del lote. 

-Recuperación de los conocimientos de otras asignaturas:  

i) Estableciendo y evaluando la capacidad agronómica, métodos de conservación y manejo del suelo del 

lote a intervenir (Manejo y Conservación de suelos).  
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ii) Programando, ejecutando y evaluando técnicas de control de los factores climáticos que incidan en la 

producción de las especies a seleccionarse (Agroclimatología).  

iii) Planteando propuestas bajo el manejo del pensamiento científico a partir del diseño experimental, toma 

de muestras, análisis estadístico y comprobación de hipótesis (Cálculo Estadístico y Biometría). 

 iv) Programando, ejecutando y evaluando el uso de las máquinas y herramientas agrícolas por su posible 

perjuicio a la integridad y conservación del suelo y el ambiente (Mecanización Agrícola). 

v) Programando, ejecutando y evaluando la prevención y control de los factores bióticos y abióticos que 

afectan la producción propuesta (Zoología Agrícola y Fitopatología). 

vi) Interpretar los resultados y realizar un análisis usando criterios económicos y calculando el Uso 

Equivalente de la Tierra (Economía Agraria). 

 

Evaluación:  

Observaciones y registro de las actividades que ejecutan los estudiantes. 

Análisis de registros realizados por los estudiantes durante la actividad. 

Observaciones para  la constatación de la ejecución de tareas de manejo de los cultivos en las parcelas.  

Elaboración y presentación en tiempo y forma de informes (planillas de campo) grupales y/o individuales 

del seguimiento del cultivo. 

Final: defensa oral donde se analice y discuta el caso, las prácticas de manejo y los beneficios y 

dificultades del sistema consociado de cultivos vs el monocultivo respectivo. 

 

Lugar y recursos disponibles: Lotes didácticos demostrativos del Campo Didáctico-Experimental de la 

Facultad de Ciencias Agrarias de la UNNE o campos periurbanos de fácil acceso.  

 

Recursos o materiales auxiliares: 

Recursos docentes:  

-Profesores 

-Auxiliares de Docencia. 

-Adscriptos de Docencia. 

-Ayudantes Alumnos. 

Recursos materiales o de infraestructura: 

Aula. Pizarrón. Proyectores, multimedia, material audiovisual, material vivo. Parcelas didácticas 

demostrativas instaladas en el Campo Didáctico-Experimental de la FCA-UNNE. Guía de Trabajos 

Prácticos. Libros y otros materiales bibliográficos. Instrumentos de medición y herramientas. Insumos. 

Ómnibus. 

Recursos institucionales: 

Disponibilidad de medios para realizar viajes. 

Convenios y trabajos interinstitucionales. 

 

Sistemas de evaluación: 

La evaluación de los alumnos se realizará según los siguientes criterios: 

Requisitos para la regularización de la Asignatura:  

 Asistencia al 80 % de las clases teórico-prácticas.  

 Aprobación de las clases teórico-prácticas de cada uno de los temas desarrollados: a través de la 

presentación de los Cuestionarios incorporados en la Guía de Trabajos Prácticos de la Asignatura al 

finalizar cada clase teórico-práctica. 

 Presentar los informes de viajes en el tiempo y forma que se establezcan 

Requisitos para la aprobación de la Asignatura: 

 Se realizará un examen final oral que constará de conceptos teóricos aplicados a situaciones reales. 

Se valorará sobre 6 puntos para aprobar, conforme a las normativas vigentes. 

Criterios de evaluación: 

 Manejo pertinente de los conceptos de la materia. 

  Participación en clase.  

 Capacidad para resolver situaciones problema. 

  Transferencia de conceptos teóricos a situaciones reales 
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Organización cronológica del curso: 

 

 

 

 

La asignatura se desarrollará durante el Primer trimestre del 5º Año de la Carrera de Ingeniería 

Agronómica (12 semanas), en clases de 4 horas semanales, con la siguiente distribución de la carga 

horaria: 
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Unidad Teóricas 
Teórico-

Prácticas 
Prácticas Total 

Unidad I 

(temas 1) 
4 - - 4 

Unidad II 

(temas2 y 3) 
- 8 - 8 

Unidad III 

(temas 4, 5, 6 y 7) 
- 16 - 16 

Unidad IV 

(temas 8, 9, 10 y 11) 
- 16 - 16 

Resolución de situaciones 

problemáticas 
- - 4 4 

Totales 4 40 4 48 

 

Total de horas reloj: 48 horas. 

 

Salidas a campo: 2 salidas de jornada completa com una carga de 8 horas cada una (16 hs totales). 

 

Programa de Trabajos Prácticos: 

Trabajo Práctico N° 1: Tabaco. 

a) Describir morfológicamente la planta y analizar la función específica de cada una de sus partes en 

relación al manejo agronómico en cultivo. 

b) Registrar en salidas a campo, stand de plantas, prácticas de manejo específicas, observaciones 

fenológicas y sanidad. Elaborar informe crítico estableciendo fortalezas y debilidades observadas en 

términos agronómicos, económicos y sociales de tecnologías de manejo y manufactura en los centros 

productivos e industriales visitados. 

Trabajo Práctico N° 2: Mandioca. 

a) Describir morfológicamente la planta y analizar la función específica de cada una de sus partes en 

relación al manejo agronómico del cultivo. 

b) Realizar distintos métodos de conservación del material de propagación y analizar comparativamente 

los mismos. 

Trabajo Práctico N° 3: Caña de Azúcar. 

a) Describir morfológicamente la planta y analizar la función específica de cada una de sus partes en 

relación al manejo agronómico del cultivo. 

b) Practicar el uso del refractómetro de mano a fin de diagnosticar la madurez comercial del cultivo y 

realizar el seguimiento del cultivo: identificar estados fenológicos y caracterizar su estado sanitario. 

Trabajo Práctico N° 4: Yerba Mate. 

a) Describir morfológicamente la planta y analizar la función específica de cada una de sus partes en 

relación al manejo agronómico del cultivo. 

b) Planificar almácigos convencionales. 

Trabajo Práctico N° 5: Té. 

a) Describir morfológicamente la planta y analizar la función específica de cada una de sus partes en 

relación al manejo agronómico del cultivo. 

b) Realizar las pruebas de capacidad fermentativa para la selección de plantas madres para su posterior 

propagación. 
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/////RRIENTES, 29 de julio de 2016. - 

 

 

 El Consejo Directivo de la Facultad, en la reunión 

celebrada el día de la fecha, trató estos actuados y decidió, aprobar el dictamen producido por la Comisión 

de Gestión y Evaluación Curricular, dictando la Resolución Nº9.332 /16-C.D., de la cual se adjunta 

fotocopia. 

 

 Se dispuso entregar la misma, por intermedio de Mesa 

de Entradas y Salidas, al Departamento de Producción Vegetal, a la Catedra Cultivos III, a la División 

Bedelía y al Centro de Estudiantes. 

 

 Archívese. 
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                                                                                                              Facultad de Ciencias Agrarias 
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