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0. RESPONSABLE DEL CURSO

Profesor Adjunto ordinario. Roberto A. BARREYRO

1. FUNDAMENTACION

Los cultivos oleaginosos y regionales aportan materias primas de relevancia a 
nivel mundial, nacional y regional.
El complejo agroindustrial oleaginoso presenta un amplio campo de 
intervencion profesional para los Ingenieros Agronomos tanto en el ambito 
oficial como privado. La dimension del mismo abarca el sector de la produccion 
primaria, integrandose a la industria a partir de la obtencion de aceites y 
subproductos con destino comestible y/o industrial para consumo interno y/o 
exportacion.
En este sentido, existe un ambito de insercion profesional casi exclusivo de los 
profesionales en el proceso de produccion primaria, especialmente en el 
manejo tecnologico de los cultivos, en el cual participan en caracter de 
extensionistas, investigadores asesores y consultores. Asimismo es cada vez 
mas importante la participacion profesional compartida con otras disciplinas, en 
la poscosecha e industrialization de las materias primas, teniendo en cuenta 
las exigencias crecientes de calidad por parte de los consumidores, tanto de las 
mismas como de sus productos y subproductos, que forman parte de las 
cadenas alimentarias mas importantes a nivel mundial y nacional.
La actual tendencia de crecimiento de la oferta y demanda mundial de aceites y 
las perspectivas de expansion previstas, dan lugar a un escenario actual y 
futuro de magnitud creciente en cantidad y calidad de aceites y subproductos. 
Argentina, ocupa un lugar de importancia en este contexto, a traves del 
constante crecimiento de la superficie asignada a cultivos oleaginosos y al 
correspondiente complejo de extraction de aceite, consecuencia de dicho 
crecimiento. Esta situation se presenta paralelamente como una oportunidad y 
un area de intervencion de los Ingenieros Agronomos que permita propiciar la 
sustentabilidad de los sistemas de produccion en el marco de un proceso de 
agriculturizacion progresiva caracterizado por altos riesgos ambientales y 
tecnologias modernas, especialmente en la region pampeana.
Se denomina cultivos regionales en esta Programacion a un grupo de especies 
proveedoras de materias primas para la industria, con importancia mundial de 
magnitud y una produccion nacional concentrada principalmente en las 
denominadas economias regionales extrapampeanas. Poseen un proceso 
industrial de acondicionamiento y poscosecha de alta especificidad y 
variabilidad, y caracteristicas de uso de la mano de obra de caracter intensivo 
en general y enmarcadas en estructuras socioeconomicas de complejidad 
importante, asociadas en muchos casos a situaciones de pobreza rural, 
tenencia precaria de la tierra, minifundios y monocultivo. En este grupo de 
especies, la labor profesional, si bien posee un perfil tecnologico, debe 
integrarse con la adquisicion de criterios interdisciplinarios que permitan la 
intervencion en estas regiones de mayor complejidad y fragilidad ecologica, 
economica y social.
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Los tres grandes nucleos tematicos de la asignatura son: la introduccion al 
proceso de produccion en terminos biologicos y de importancia socioeconomica 
de cada cultivo, el grupo de las oleaginosas (de invierno y de verano) y los 
cultivos industriales regionales.
El enfoque asumido por el curso en el abordaje de cada cultivo, implica una 
secuencia que abarca progresivamente los siguientes temas: Importancia del 
cultivo, proceso de crecimiento y desarrollo, ecofisiologia de las especies, 
tecnologia de produccion, mejoramiento genetico, calidad, bases de 
comercializacion e industrializacion.

2. OBJETIVOS

Que el desarrollo del proceso de ensenanza aprendizaje permita que los 
estudiantes logren:

a) Comprender la importancia actual y estrategica de los cultivos oleaginosos y 

regionales a nivel mundial, nacional y regional.

b) Adquirir conocimientos sobre morfologia, crecimiento y desarrollo de los 

cultivos.

c) Conocer aspectos ecofisiologicos conceptuales de cada especie vinculados 

con su manejo tecnologico.

d) Adquirir conocimientos sobre la tecnologia de produccion de cada cultivo

e) Desarrollar criterios de manejo agroecologico sustentable de los cultivos.

f) Desarrollar habilidades para generar, probar y proponer alternativas de 

manejo de las especies en sistemas reales de produccion en diferentes 

contextos ecologicos y socioeconomicos.

3. DESARROLLO PROGRAMATICO

UNIDADES DIDACTICAS
I. INTRODUCCION
II. OLEAGINOSAS DE INVIERNO Y OLEAGINOSAS SECUNDARIAS
III. OLEAGINOSAS DE VERANO
IV. CULTIVOS REGIONALES

I. INTRODUCTION
Esta unidad promueve el acercamiento de los estudiantes a los objetos 
centrales de estudio (los cultivos) a partir del dimensionamiento de su 
importancia agroindustrial en diferentes pianos y los principios agronomicos 
que determinan su utilizacion como especies cultivadas.
Contenidos
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Fundamentacion, objetivos, contenidos y metodologia del desarrollo del 
curso.
Importancia mundial, nacional y regional de los cultivos: Evolucion de la 
superficie sembrada/plantada, produccion y rendimientos. Perspectivas 
futuras estrategicas de las especies.
Introduccion al proceso de produccion vegetal. Elaboracion del 
rendimiento y sus componentes. Influencias ambientales, geneticas y 
tecnologicas sobre la produccion. Obtencion de materias primas (aceites, 
sacarosa, fibras, hojas, brotes, semillas, aceites esenciales). Grupos mas 
importantes. Reconocimiento de material verde y semillas

II. OLEAGINOSAS DE INVIERNO Y OLEAGINOSAS SECUNDARIAS
Esta unidad se ocupa principalmente del estudio de la produccion de los 
cultivos de lino, colza (especies de invierno). Se incluye en esta unidad un 
grupo de especies denominadas secundarias (olivo, cartamo, tung, jojoba y 
ricino.) a partir de su menor importancia nacional y regional pero paralelamente 
con potencialidad estrategica para Argentina en diferentes aplicaciones de sus 
aceites y subproductos.
Contenidos
a) oleaginosas de invierno: lino y colza: Morfologia de las especies. 
Crecimiento y desarrollo, etapas. Ecofisiologia de los cultivos: 
condiciones de clima y suelo. Tecnologia de los cultivos: Inclusion en las 
rotaciones, preparacion del suelo y labranzas. Implantacion y conduccion 
de los cultivos: siembra, manejo de malezas, adversidades animales y 
enfermedades. Cosecha. Poscosecha, calidad de grano. Almacenamiento, 
conservacion y bases de comercializacion. Mejoramiento genetico.
b) oleaginosas secundarias: Principales aspectos agronomicos e 
importancia actual y potencial de los cultivos de olivo, cartamo, tung, 
jojoba y ricino para distintas regiones de produccion.

III. OLEAGINOSAS DE VERANO
En esta unidad se aborda el estudio de la produccion de los cultivos de soja, 
girasol y mani. Se destacan las dos especies de mayor importancia economica 
(soja y girasol) por lo cual la profundidad del analisis sera mayor. Asimismo, se 
incluye al cultivo de mani por su importancia economica para la provincia de 
Cordoba y la consolidacion del cultivo como producto apto para confiteria. 
Contenidos
a) Soja y girasol. Morfologia de las especies. Crecimiento y desarrollo, 
etapas. Ecofisiologia de los cultivo. Condiciones de clima y suelo: 
requerimientos termicos, luminicos e hidricos, condiciones fisicas, 
quimicas y biologicas del suelo, movilizacion y extraccion de nutrientes. 
Tecnologia de los cultivos: inclusion en las rotaciones, preparacion de 
suelo y labranzas. Implantacion y conduccion de los cultivos. Siembra, 
manejo de malezas, adversidades animales y enfermedades. Fertilizacion.
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Cosecha, estimacion de rendimiento y perdidas. Poscosecha, calidad de 
grano y comercializacion. Almacenamiento y conservacion. Mejoramiento 
genetico. Modelos de simulacion. Agricultura de precision,
b) Mani. Requerimientos edafoclimaticos. Tecnologia del cultivo. 
Implantacion, conduccion, cosecha y poscosecha. Calidad del grano.

IV. CULTIVOS REGIONALES
En esta unidad se estudiaran cultivos industriales de caracter regional, 
proveedores de distintas materias primas para la industria. Se centrara la 
atencion en las especies sacariferas, textiles, estimulantes, narcoticas, 
aromaticas y medicinales de importancia para Argentina.
a) Sacariferas: Cana de azucar y remolacha azucarera. Importancia actual

y potencial a nivel nacional y regional de las especies. Morfologia. 
Crecimiento y desarrollo. Requerimientos ecologicos. Manejo de los 
cultivos: implantacion y conduccion. Cosecha, poscosecha,
industrializacion y calidad del producto.

b) Textiles: Principales especies. Algodonero. Importancia actual y 
potencial a nivel nacional y regional del cultivo. Morfologia. 
Crecimiento y desarrollo. Requerimientos ecologicos. Manejo del 
cultivo: implantacion y conduccion. Principales adversidades. 
Cosecha, poscosecha, industrializacion y calidad del producto.

c) Estimulantes: Principales especies. Te y Yerba mate. Importancia 
actual y potencial a nivel nacional y regional de los cultivos. 
Morfologia. Crecimiento y desarrollo. Requerimientos ecologicos. 
Manejo de los cultivos. Implantacion y conduccion. Principales 
adversidades. Cosecha, poscosecha, industrializacion y calidad del 
producto.

d) Narcoticas: Tabaco. Importancia actual y potencial a nivel nacional y 
regional del cultivo. Morfologia, Crecimiento y desarrollo. 
Requerimientos ecologicos. Manejo del cultivo: implantacion y 
conduccion. Principales adversidades. Cosecha, poscosecha, 
industrializacion y calidad del producto

e) Aromaticas y medicinales. Clasificacion. Especies de importancia 
nacional y regional. Implantacion y conduccion de los cultivos de 
manzanilla, coriandro, menta oregano, lupulo y lavanda. Cosecha y 
acondicionamiento. Extraccion de aceites esenciales.

4. METODOLOGIA DE LA ENSENANZA

Constituyen un conjunto de acciones mediante las cuales se preve generar en 
los estudiantes, aprendizajes significativos respecto de los objetivos planteados 
y con los contenidos propuestos Las mismas tendran la suficiente elasticidad 
como para adaptar la estrategia global a situaciones particulares o contenidos 
especlficos. Deberla ademas, permitir su adaptacion a situaciones no previstas 
y a inquietudes previas o surgidas del estudiante durante el curso.
Dentro de la propuesta se considera aprendizaje significativo a aquel que 
cumple con varias pautas. La primera es hacer uso de conceptos basicos
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tornados de disciplinas de anos anteriores, integrados al marco de saberes 
previos de los estudiantes; la segunda es vincular estos aprendizajes con los 
especlficos del curso y orientarlos hacia la intervencion profesional en los 
sistemas productivos reales; la tercera es establecer una estrecha vinculacion 
con asignaturas afines y complementarias a efectos de coordinar contenidos, 
modalidades y esfuerzos que permitan reducir la superposicion de contenidos 
e integrar aprendizajes en instancias formales y no formales.
En estos terminos cabe plantear los roles de docentes, estudiantes y de la 
institucion en esta estrategia.
El docente actuara con una plena identification de los objetivos y contenidos y 
metodologla planteados. Su funcion principal es la vinculacion activa con el 
proceso de ensenanza aprendizaje en el cual sera responsable de proponer, 
coordinar y realizar las actividades propuestas. Lo anterior posee una estrecha 
vinculacion con la formacion profesional en el aspecto cientlfico y pedagogico 
tal que genere una permanente actitud positiva hacia el metodo cientlfico y la 
busqueda permanente de las mejores alternativas didacticas a utilizar en cada 
situation.
El estudiante, participara de los objetivos planteados por el curso, ya sea por su 
participation institucional en la aprobacion del Programa y su aporte 
permanente cuando se situe como cursante. En este marco debera adopter 
una actitud participate en el aprendizaje con el esfuerzo necesario para 
involucrarse en el proceso, adoptando progresivamente roles mas activos que 
los tradicionales. Ademas sera motivado a traves del estlmulo docente hacia 
actividades que conduzcan a la autoformacion tanto en conocimientos 
especlficos de la asignatura como en lo inherente a su formacion 
complementaria hacia destrezas importantes como el conocimiento de 
idiomas, busqueda de informacion bibliografica por diferentes vlas y selection y 
utilization de la misma.
La institucion participara a traves de su planificacion global y evaluacion de 
actividades a partir del funcionamiento Departamental y la Coordination de 
Carrera, generando el marco necesario para que el desarrollo del curso sea 
adecuado, tanto en los aspectos academicos como en su faz operativa (aulas, 
insumos, viajes, etc.)
Esta propuesta supone que la informacion, sustento de conocimiento 
preponderante hasta hace unos anos en este tipo de disciplinas, ha crecido 
cuantitativamente y se presenta mucho mas accesible y disponible en varias 
fuentes y medios. El programa deberla entonces, seleccionar por calidad la 
informacion disponible, principalmente para generar criterios y conceptos que 
sean significativos en lo formativo y puedan permanecer en el tiempo mas alia 
del desarrollo temporal del curso.
La planificacion debe permitir su permanente revision y evaluacion ante una 
realidad academica y productiva cambiante durante el desarrollo de 
actividades.
El curso se evaluara en su globalidad y en sus componentes. Lo anterior 
implica evaluar el aprendizaje de los estudiantes, el desempeho de los 
docentes y la actuation de la institucion que enmarca estos procesos.
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5. ACTIVIDADES

La organizacion del curso se apoya en actividades de aula teorico practicas, de 
campo en la Estacion Experimental Julio Hirschhorn y campos de productores y 
en visitas a organismos de investigacion - extension como el INTA. Asimismo 
se propicia la utilizacion de establecimientos agropecuarios por parte de los 
estudiantes en actividades de relevamiento y planificacion propuestas por el 
curso.
Dentro de la programacion existen actividades de tipo grupal e individual. Se 
completa el siguiente cuadro con cargas horarias tentativas, que variaran 
segun clase y actividad.
Es necesario destacar, que por la modalidad de trabajo, que implica lectura y 
obtencion previa de information por parte de los estudiantes, debe estimarse 
que ademas de las horas presenciales existe una cantidad de horas de estudio 
domiciliario, compatibles con un rendimiento aceptable de no menos de 2 horas 
semanales para el regimen con examen final y 4 horas para el sistema de 
promotion.

Tipo de actividad
Luqar donde se llevan a cabo

Aula Campo Interaction con el 
medio productivo

Desarrollo teorico 
de contenidos

35

Experimentales
15 10

Resolucion de 
problemas

15 5 10

Proyectos 5 5 5
Practica de
intervention
profesional

5 5 5

Sumatoria 60 30 30

6. MATERIALES DIDACTICOS

a. MATERIAL DIDACTICO SISTEMATIZADO
Para el ciclo lectivo 2005 del curso Oleaginosas parte I y II, se elaboraron los 
siguientes materiales didacticos, todos editados por la imprenta del Centro de 
Estudiantes de esta Facultad: Los mismos son indicados como Material de 
estudio.
Estan disponibles en Impresiones del Centro de estudiantes y son
actualizados anualmente
OLEAGINOSAS
N° 1: Introduccion al curso e introduccion al proceso productivo. Autores: 
Ingenieros Agronomos Roberto A. Barreyro y L. Nora Tamagno.
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N° 2: Rotaciones v labranzas en oleaqinosas. Autores: Ingenieros Agronomos: 
Rodolfo Bezus, Adriana M. Chamorro y Griselda E. Sanchez Vallduvi.

N° 3: Oleaqinosas de Invierno. Autores: Ingenieros Agronomos: Griselda E. 
Sanchez Vallduvi, Rodolfo Bezus, Adriana M. Chamorro y L. Nora Tamagno

N° 4: Oleaqinosas de verano. Autores: Roberto Barreyro, Griselda E. Sanchez 
Vallduvi, Rodolfo Bezus, Adriana M. Chamorro, Viviana Petruccelli, Rodolfo D. 
Signorio y L. Nora Tamagno.

N° 5: Almacenamiento y conservacion de qranos oleaqinosos. Autor: Ing. Agr. 
Roberto A. Barreyro

N° 6: Oleaqinosas secundarias. Autores: Roberto Barreyro, Viviana Petruccelli 
y Rodolfo D. Signorio.

N° 7: Meioramiento de oleaqinosas. Autores: Roberto Barreyro, Griselda E. 
Sanchez Vallduvi, Rodolfo Bezus y Adriana M. Chamorro.

CULTIVOS REGIONALES
N° 1. Introduccion a los cultivos regionales (6pag.)
N° 2. Cana de azucar (15 pag.)
N° 3. Remolacha azucarera (12 pag.)
N° 3. Algodonero(13 pag.)
N° 4. Tabaco (12 pag,).
N° 5. Te(10 pag.)
N° 6. Yerba mate (10 pag.)
N° 7 .Plantas aromaticas (22 pag.).

b. Material de lectura complementario 
Son indicados como material de lectura
Estan disponibles en el sector de Fotocopiadora del Centro de 
estudiantes y se actualizan anualmente
Estos materiales complementan los MD sistematizados y se los clasifica 
como P (de naturaleza practica) y T (orientados al sustento teorico de las 
clases)
P1: Perdida de plantulas en el cultivo de girasol (Abott)
P2: Isoca medidora - Gata peluda Norteamericana (lannone y Leiva)
P3: Manejo integrado de plagas de girasol (Sosa)
P4: Verticillum dahliae (Pereyra y otros)
P5: Sclerotinia sclerotiorum (Pedraza y otros)
P6: Control de malezas en girasol (Pereyra)
P7: Consumo de agua de los cultivos en el sur de Santa Fe (Andriani y otros) 
P8: Control integrado de insectos plaga en el cultivo de soja (Gamundi)
P9: Barrenadores -  Chinches (Revista CREA)
P10: Enfermedades de la soja. Estrategias de manejo de las enfermedades de 
la soja
P11: La roya de la soja en la Argentina (Ivancovich y Botta)
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P12: El manejo de malezas en el contexto del cultivo de soja (Leguizamon)
P13: Delimitaciones del perlodo critico de competencia de malezas en el cultivo 
de lino (Barreyro, Sanchez Vallduvi)
P14: Aptitud agroclimatica de la argentina para el cultivo de la colza doble cero 
P15: El problema de las malezas cruciferas en el cultivo de canola (Mitidieri y 
otros)
P16: Riesgos ambientales de los cultivos transgenicos: una evaluacion 
agroecologica (Altieri)
P17: Estrategias y metodos de control de malezas (Leguizamon)
P18: Balance de Nutrientes en Secuencias Agricolas de la Region Sur 
Bonaerense.
P19: Materiales de Zonas de produccion Soja -Girasol.

T1. Conferencia mundial de la ingenieria y la alimentacion (Solbrig, Otto)
T2. Fisiologia de la acumulacion del aceite en los frutos de girasol (Dosio y 
otros)
T3. Indices de selection en el mejoramiento genetico de girasol (Flernadez, 
LF)
T4. Manejo del agua y de la nutrition mineral de cultivos de girasol (Diaz Zorita, 
M)
T5. Cambios ecologicos asociados con la introduccion del cultivo de soja en la 
pampa ondulada (Ghersa y Ghersa).
T6. Efecto de diferentes periodos de penuria hidrica sobre: Fijacion del N2, 
crecimiento, desarrollo y productividad en soja (Racca, R)
T7. Consumo de agua en el cultivo de soja (Andriani y otros)
T8. Balance de nitrogeno en un cultivo de soja de segunda en la pampa 
ondulada (Di Ciocco y otros)
T9. El manejo del nitrogeno en la soja: Fijacion biologica o fertilizacion (Melgar 
y otros)
T10. El analisis de suelo como predictor de la respuesta de la soja a la 
fertilizacion fosfatada (Melgar y otros)
T11. Girasol. Mejoramiento genetico (Vazquez, A.)
T12. Biotecnologia agricola. Fundamentos y aspectos eticos (Palma E)
T13. La biotecnologia en la agricultura (Monckeberg E)
T14. Introduccion a la biotecnologia al cultivo de girasol (Sala, C)
T15. Soja Mejoramiento (Salines y otros)
T16. Mejoramiento de la calidad industrial del grano de soja (Suarez y otros) 
T17. Soja. Estrategias para el mejoramiento genetico de variedades (Rossi, R) 
T18. Crecimiento y rendimiento comparados (Andrade y otros)
T19. Modelos de simulation (Martignone R)
T20. Areas homogeneas de produccion agricola en la provincia de Buenos 
Aires, Argentina (Diaz Zorita, M y Fernandez Canigia)
T21. Poscosecha de soja. Situation actual (Casini, Rodriguez y Cabral) Manual 
Tecnico N° 3. INTA. 2005
T22. Eficiencia de poscosecha de girasol (Rodriguez, Casini y Peretti)
Manual Tecnico N °3 INTA. 2003 '
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Omega SA. Barcelona, Espana.
Japon Quintero J (1967). El alazor y su cultivo. Hojas divulgadoras N°20-67H.

Ministerio de Agricultura. Madrid, Espana.
Mazzani B (1963). Plantas oleaginosas. Coleccion Agricola Salvat. Barcelona, 

Espana. p.165-210.
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algodon. Informaciones tecnicas. Serie Manejo N°5.

Boletin Informativo para el Sector Algodonero. Publication periodica de la 
SAGyP.
http://www.siiap.sagyp.mecom.ar/agricu/informes/mensual/algod6n.htm.
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Humbert RP (1974). El cultivo de la cafia de azucar. Compama Editorial 
Continental SA. Mexico.

INTA pagina de internet: http://www.inta.gov.ar.

Inigo RH (1975). El cultivo de tabaco en Tucuman. Boletin N°122. INTA EEA 
Tucuman.

Llanos Company M (1981). El tabaco. Manual tecnico para el cultivo y curado. 
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Mutinelli A (1964). Yerba mate. En: Enciclopedia Argentina de Agricultura y 
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Mousegne FJ (1987). El cultivo de la manzanilla en el oeste de la 
provincia de Buenos Aires. INTA EEA Gral Villegas.

Munoz F (1993). Plantas medicinales y aromaticas. Estudio, cultivo y 
procesamiento. Ediciones Mundi Prensa. Madrid, Espana.

Publicaciones INTA EERA Castelar.
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7-8 - EVALUACION Y SISTEMA DE PROMOCION

Se integrara la evaluacion al proceso de ensenanza aprendizaje, haciendo de 
la misma un instrumento de caracter continuo.
Al comenzar el curso se podra realizar una prueba diagnostics breve 
respecto del manejo de conceptos fundamentales previos al curso desde el 
aprendizaje academico y empirico a efectos de tener una medida aproximada 
del manejo de conceptos basicos de los estudiantes.
De acuerdo a las caracteristicas y desarrollo de cada clase se podran realizar 
evaluaciones diarias al final de la misma a efectos de generar information y 
autoevaluacion para los estudiantes, su familiarization con la metodologia y el 
conocimiento acerca de sus propios aprendizajes.
La produccion grupal e individual se evaluara a traves de exposiciones 
orales realizadas en clase por los grupos de trabajo de cada Comision que se 
formaran al iniciarse el curso. Los grupos conformados tendran la 
responsabilidad de realizar el seguimiento de sectores de parcelas didacticas 
asignadas e iran completando Guias de observacion que entregaran 
periodicamente y al finalizar el ciclo de cada cultivo (soja, girasol, lino y colza). 
Estas tres instancias no seran vinculantes con las previstas para la 
acreditacion del curso.
Examenes parciales. Se tomaran dos examenes parciales. El primero al final 
del segundo semestre de cuarto ano y el Segundo al final del curso (primer 
bimestre de quinto ano)
Seran escritos u orales. En este segundo caso, la asignatura establecera un 
numero aproximado de examenes parciales orales factibles de implementar. Si 
el numero de estudiantes excediera las posibilidades operativas del curso se 
sorteara dentro de los inscriptos.
La primera evaluacion parcial comprendera la introduction, los cultivos 
regionales y las oleaginosas de invierno y secundarias.
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La segunda evaluacion parcial comprendera las especies oleaginosas de 
verano. Tendra un puntaje maximo de 100 puntos, de los cuales hasta 30 
corresponderan a la exposicion oral del trabajo de planificacion realizado con 
estas especies a realizarse en el mes de marzo. En dicha exposicion, el 
puntaje se construira con una nota de los docentes, una del propio grupo y otra 
de los estudiantes que presencien la exposicion.

En sintesis: Los estudiantes

Promocionaran cuando: Aprueben con 1 o mas puntos las dos evaluaciones 
parciales en su version original, recuperatorio o flotante y registren un 80 % de 
asistencia a clase.
Rendiran examen final cuando: Aprueben con 4 a 6 puntos las dos 
evaluaciones parciales en su version original, recuperatorio o flotante y 
registren un 60 % de asistencia a clase. La implementacion del examen final se 
presenta como Anexo.
Recursaran cuando: No reunan el minimo de 4 puntos y/o el 60 % de 
asistencia.

9. EVALUACION DEL CURSO

El curso realiza encuestas a los estudiantes al finalizar el ciclo. Participara 
naturalmente de aquellas que establezca la Facultad para todos los cursos.
A su vez, sera un elemento permanente de revision la information generada 
por la Coordination de camera a partir de las Planificaciones semestrales y 
anuales y sus correspondientes informes.

10. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

El curso dispone de 120 horas presenciales a distribuir durante el ciclo lectivo 
de la siguiente manera en un encuentro semanal de 5 horas. Las actividades 
de campo se modificaran de acuerdo a la posibilidad climaticas de ser 
realizadas.

Semana_____________________  Desarrollo teorico_________  Actividades practicos
1

Introduccion a la 
asignatura. Objetivos, 

Contenidos. Introduccion al 
proceso productivo

Evolution y perspectivas de 
los cultivos oleaginosos y 

regionales.

2 Algodonero. Importancia. 
Crecimiento y desarrollo. 

Requerimientos ecologicos.

Tecnologia de produccion 
del cultivo del algodonero.
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3
Sacariferas. Cana de 

azucar.
Importancia, crecimiento y 
desarrollo. Requerimientos 

Ecologicos.

Tecnologia de produccion 
de la cana de azucar.

4 Estimulantes y Narcoticas 
Te, Yerba mate y tabaco 

Importancia, crecimiento y 
desarrollo. Requerimientos 

ecologicos.

Tecnologia de produccion 
de te, yerba mate y tabaco.

5 Aromaticas y Medicinales 
Importancia. Clasificacion. 
Posibilidades de cultivo.

Observacion y evaluacion 
de parcelas y ensayos. 
Destilacion de especies.

6 Crecimiento y desarrollo y 
ecofisiologia de lino y colza.

Implantacion de los cultivos 
de lino y colza. Rotaciones, 

labranzas y siembra. 
Etapas de desarrollo. 

Observaciones y registros 
en parcelas didacticas

7
Ecofisiologia del cultivo de 

girasol. Condiciones 
climaticas.

Etapas de crecimiento y 
desarrollo.

Rotaciones y labranzas.
8 Ecofisiologia del cultivo de 

girasol. Condiciones 
edaficas

Cultivo de mani. 
Tecnologia.

9 Ecofisiologia del cultivo de 
soja. Condiciones 

climaticas

Oleaginosas secundarias

10 Ecofisiologia del cultivo de 
soja. Condiciones edaficas

Implantacion del cultivo de 
girasol.

11 Modelos de crecimiento en 
cultivos anuales.

Implantacion del cultivo de 
soja

12 Manejo de malezas en los 
cultivos de girasol y soja

Conduccion del cultivo. 
Observacion y evaluacion 

de parcelas didacticas. 
Trabajo grupal.

13 Manejo de insectos y en 
fermedades en los cultivos 

de girasol y soja

Observaciones en parcelas 
didacticas. Trabajo grupal.

14 Tecnologia del cultivo de 
colza

Observaciones en parcelas 
didacticas. Estimacion de 

rendimiento.
15 Tecnologia del cultivo de 

lino
Observaciones en parcelas 
didacticas. Estimacion de 

rendimiento.
16 Prim era evaluacion  

parcial
Oral o escrita. Unidades I, II 

y IV.
Recuperacion Primera 

evaluacion parcial
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17
Ecofisiologia comparada de 

soja y girasol
Observation de parcelas 
didacticas. Trabajo grupal 

de planificacion. 
Problematicas de 

produccion
18 Mejoramiento genetico de 

girasol y soja.
Exposition de planificacion 

Grupal
19 Visita a INTA Pergamino
20 Visita a campos de 

produccion de soja y girasol
21 S egunda evaluacion  

parcial
Oral o escrita 
Unidad III

Recuperatorio Segunda 
evaluacion parcial

Oral o escrita

Evaluacion flotante Escrita

PROGRAMA DE EXAMEN FINAL OLEAGINOSAS Y CULTIVOS 
REGIONALES

El estudiante que no cumpliera con las exigencias de la promocion, una vez 
inscripto para el Examen final, sorteara un tema sobre un Temario de cinco, 
con 48 horas de antelacion al examen previsto por Calendario. La prueba sera 
de caracter oral.

Temario 1
a) Importancia mundial, nacional y regional de las oleaginosas.
b) Soja: ecofisiologia.
c) Girasol: tecnologia del cultivo, implantacion.
d) Tecnologia de los cultivos de tabaco, yerba mate y te.

Temario 2
a) Importancia mundial, nacional y regional de los cultivos regionales.
b) Girasol. Ecofisiologia.
c) Soja: tecnologia del cultivo, implantacion.
d) Tecnologia del cultivo del mam.

Temario 3
a) Elaboracion del rendimiento y sus componentes en oleaginosas de verano.
b) Ecofisiologia y Mejoramiento de lino y colza..
c) Oleaginosas secundarias.
d) Tecnologia del cultivo del algodonero.

Temario 4
a) Mejoramiento de soja y girasol.
b) Tecnologia del cultivo de colza.
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c) Manejo de malezas en cultivos de verano
d) Tecnologla del cultivo de cana de azucar y remolacha azucarera.

Temario 5
a) Cosecha, poscosecha, calidad de grano, almacenamiento e industrializacion 

de oleaginosas.
b) Manejo de insectos y enfermedades en cultivos de verano.
c) Tecnologia del cultivo de lino.
d) Plantas aromaticas y medicinales. Tecnologia del cultivo de las principales 

especies y extraccion de esencias.

r^
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