
 

 

  

 

 

 

 
 
Denominación de la Actividad Curricular: Manejo y Conservación de Suelos 
 
Carreras a la que pertenece: Ingeniería Agronómica 
 
Carácter: Obligatoria 
 
Planes de estudios a los que se aplica: Plan 2004 (8i) 
 
Ubicación curricular (Año): Cuarto 
 
Espacio Curricular (Bloque): Básico Agronómico 
 
Duración total (semanas): 16  
 
Carga horaria total (horas): 80 (ochenta) 
 
Carga horaria semanal: 5 (cinco) h 
 
Cuatrimestre de inicio: 1° cuatrimestre del 4° año de la carrera 
 
Asignaturas correlativas previas: Edafología (AF731) y Mecánica Aplicada 
(AF834) 
 
 

1.- OBJETIVO GENERAL 

Promover conocimientos teórico-prácticos y comportamientos actitudinales para el uso y 

manejo sustentable de los suelos, y para la prevención y tratamiento de los procesos 

degradativos, con especial atención en sus causas, dinámica y consecuencias para 

diferentes contextos físicos y socioeconómicos. 

 

2.- CONTENIDO MÍNIMOS (Plan de Estudios 8 en vigencia): Introducción, 

agrosistemas. El suelo como subsistema, uso y manejo de la tierra. Productividad, factores 

edáficos, climáticos, bióticos, tecnológicos y sociológicos. Responsabilidad profesional. 

Panorama general de las tierras en la Argentina. Procesos de degradación de suelos. 

Erosión. Compactación. Salinización y alcalinización. Contaminación. Planificación 

conservacionista del uso y manejo de la tierra. 

 

3.- METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA. 

 

Se abordará el aprendizaje mediante el método científico. Dadas las interrelaciones que 

caracterizan a la producción agrícola, las unidades didácticas no constituyen 

compartimentos aislados, sino etapas cuyos aspectos cognitivos conducen a su 



 

 

  

 

integración con el objetivo de preservar y recuperar el suelo, en el marco de las 

fortalezas/debilidades de los sistemas productivos. 

Clases teórico-prácticas: consistirán en exposiciones planteando objetivos e 

introduciendo al alumno temáticamente, motivando su interés y participación. Se 

realizarán prácticas de aplicación mediante dinámica grupal o talleres (cuestionarios, 

problemas numéricos, análisis de casos, discusión de trabajos científicos, evaluaciones en 

terreno), con la orientación del docente, y finalizará con una puesta en común para cotejar 

y confrontar propuestas de manejo conservacionista. Se realizarán viajes de estudio a los 

fines de visualizar distintos procesos de degradación y prácticas de prevención/control. 
 

Sistema de Promoción. 
 

La aprobación de la Asignatura en la Carrera de Ingeniería Agronómica se realiza en el 

marco de la Res.C.A.N°287/04 a través de las siguientes modalidades: 

a) promoción como alumno regular sin examen final: debe reunir el 80% de asistencia a 

clases teórico–prácticas, sin posibilidades de recuperación y un mínimo de siete (7) 

puntos en cada una de las dos (2) evaluaciones parciales, con opción de una primera 

recuperación en ambas evaluaciones y una segunda instancia de recuperación para una 

sola de ellas – flotante-. 

b) promoción como alumno regular con examen final: debe reunir el 60% de asistencia a 

las clases teórico-prácticas, sin posibilidades de recuperación y un mínimo de cuatro (4) 

puntos en cada una de las dos (2) evaluaciones parciales, con opción de una primera 

recuperación en ambas evaluaciones y una segunda instancia de recuperación para una 

sola de ellas – flotante-. 

 
Expediente: 200-1501/24  
Resolución de aprobación: 232/24  

Fecha de aprobación: 25/9/24  

CÓDIGO SIU GUARANI: A0845 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA DEL CURSO 

MANEJO Y CONSERVACIÓN DE SUELOS 

(PLAN 8i) 

 

CARRERA: Ingeniería Agronómica 

DEPARTAMENTO: Ambiente y Recursos 

Naturales 

 

RESPONSABLE DEL CURSO: Profesor Adjunto Orlando C. Maiola 

CO RESPONSABLE DEL CURSO: Profesor Adjunto Guillermo Millán 

 

 

1.- FUNDAMENTACIÓN 

Importancia de la Asignatura en la formación del Ingeniero Agrónomo: 

 

La mayoría de las civilizaciones han tenido un soporte agronómico, es decir, un tipo de 

organización del medio biológico en provecho del hombre. 

A partir del siglo XX, los avances tecnológicos introdujeron innegables mejoras, pero 

también han sido la causa de la pérdida del equilibrio dinámico mantenido durante 

milenios entre el hombre y el medio agrícola. 

Las nuevas concepciones y conocimientos surgidos a nivel nacional y mundial ante una 

presión cada vez mayor sobre el uso de los recursos naturales, en especial los suelos y sus 

consecuencias sobre la productividad y el medio ambiente, fueron introducidos como 

preocupación a partir de 1980. La controversia entre los conceptos de “conservación de 

la naturaleza” y “desarrollo económico y social” encuentra su punto de equilibrio en el 

concepto de “desarrollo sustentable”, introducido en el lenguaje internacional a través del 

Informe Brundtland de la Comisión Mundial sobre Ambiente y Desarrollo de las 

Naciones Unidas en el año 1987. Una de las definiciones más reconocidas del desarrollo 

sustentable es precisamente la presentada en dicho informe: "Hay un consenso cada vez 

mayor en todo el mundo que el desarrollo debe satisfacer las necesidades de la generación 

actual sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus 

propias necesidades”. De lo expuesto surge que el desarrollo sustentable implica el 

manejo y mantenimiento de un stock de recursos y la producción de bienes y servicios en 

un nivel de productividad al menos constante, dentro de la óptica de equidad entre las 

generaciones y entre los países. Así, el nuevo concepto de producción agropecuaria 

sustentable sustituye al viejo concepto de “conservación de suelos”, que comienza a ser 

reemplazado por el de “prevención y control de la degradación de suelos”. El manejo 

racional del suelo, a través de las técnicas agrícolas, tiene que permitir, ante todo, la 

conservación de este capital natural, cuya formación es el resultado de un proceso lento 

y prolongado. 



 

 

  

 

La inclusión del Curso Manejo y Conservación de Suelos en la currícula de la carrera 

de grado de Ingeniería Agronómica, constituye el entorno básico inexcusable para poner 

a la Agronomía al servicio del hombre y la defensa de la naturaleza. 

Se trata, entonces, de regular la actividad humana en función de preservar, en calidad y 

cantidad, los recursos naturales necesarios para sus propias actividades económicas y 

sociales, poniendo el acento en el recurso suelo. 

Los contenidos de esta asignatura permiten abordar esta problemática compleja, dinámica 

e interdisciplinaria que es el Manejo y Conservación de Suelos, utilizando el ya clásico 

principio ambientalista de “pensar globalmente y actuar localmente”. Así, conociendo los 

componentes del sistema y sus interacciones, se podrá actuar sobre uno de ellos, 

previendo su impacto en los demás. 

El futuro Ingeniero Agrónomo contará con una herramienta valiosa que le permitirá actuar 

sabiendo que hay que hacer. Podrá tener una idea clara acerca de la situación actual y el 

estado deseado de las cosas. Será capaz de analizar y realizar una planificación 

estratégica, actuando sobre los puntos críticos del sistema agrícola bajo consideración. 

Adquirirá mediante la formación criterios para la intervención, en un contexto 

interdisciplinario y con la participación activa de los principales operadores del sistema y 

los beneficiarios de las acciones. Valorará, como eslabón de un trabajo de generaciones, 

los beneficios a largo plazo de estas acciones planificadas que redundarán en la 

preservación del suelo como recurso no renovable, su uso adecuado a las condiciones 

ecológicas de cada lugar. En definitiva, una producción agropecuaria racional, 

competitiva y sustentable. 

 

Ubicación de la Asignatura en el Plan de Estudios: 

 

La asignatura Manejo y Conservación de Suelos, en el Plan de Estudios 8, posee un 

régimen de cursada obligatorio durante el 1er cuatrimestre de 4to Año de la Carrera de 

Ingeniería Agronómica y pertenece al Bloque de Asignaturas Básicas Aplicadas. 

La carga horaria obligatoria de 5 horas/semana de clases teórico–prácticas durante 16 

semanas, completando una carga horaria total obligatoria de 80 horas. 

La asignatura requiere como correlativas de 1er grado Edafología y Mecánica Aplicada, y 

como correlativas de 2do grado todas las asignaturas de 1er año y del 1er cuatrimestre de 

2do Año. A su vez, Manejo y Conservación de Suelos es correlativa de Riego y Drenaje, 

Forrajicultura, Cerealicultura, Oleaginosas y Cultivos Regionales, Horticultura y 

Floricultura, Fruticultura e Introducción a la Dasonomía. 

 

Ejes teórico-prácticos que articulan el desarrollo de la asignatura: 

 

 El recurso suelo como un subsistema dentro de un agroecosistema mayor enmarcado 

regionalmente. 

 Productividad, factores edáficos, climáticos, bióticos, tecnológicos y sociológicos. 

Responsabilidad profesional. 

 Dinámica de los procesos de degradación de suelos. 

 Prevención y control de los desequilibrios de origen natural y antrópico que afectan 

la productividad de los suelos. 

 Planificación conservacionista del uso y manejo de la tierra. 

 

2.- OBJETIVOS 



 

 

  

 

 

Que los estudiantes logren desarrollar capacidades de: 

 determinar la aptitud productiva de los suelos, reconociendo cualidades favorables 

y limitantes para los diferentes tipos de producciones 

 diagnosticar cuali y cuantitativamente los procesos de degradación de los suelos, su 

dinámica e implicancias 

 establecer estrategias de manejo de los suelos sobre bases científicas, que habiliten 

a la evaluación, planificación y ejecución de prácticas conservacionistas en los 

sistemas agropecuarios, con una visión integradora 

 seleccionar prácticas de recuperación de suelos degradados física, química y 

biológicamente, sobre bases científicas 

 conocer e interpretar la normativa relacionada con la conservación y el manejo de 

los suelos, así como los organismos y sus competencias 

 propiciar comportamientos actitudinales conducentes a la conservación del recurso 

suelo, en el marco de un desarrollo ético-social y económicamente sustentable 

 

3.- DESARROLLO PROGRAMÁTICO 

La propuesta programática se agrupa en 12 Unidades (I a XII): Unidades Didácticas (UD) 

UDI: Importancia de la conservación de los suelos y su degradación 

UDII: Aptitud de uso de los suelos: clasificaciones utilitarias. Herramientas. 

UDIII: Manejo para la sostenibilidad de los sistemas productivos 

UDIV: Erosión Hídrica. Prevención y control.  

UDV: Erosión Eólica. Prevención y control  

UDVI: Manejo de suelos halomórficos  

UDVII: Manejo de suelos con exceso de agua  

UDVIII: Manejo de suelos ácidos 

UDIX: Manejo de la fertilidad física  

UDX: Manejo de los nutrientes  

UDXI: Contaminaciones 

UDXII: Aspectos legales de la conservación de las tierras



 

 

  

 

CONTENIDOS DE LAS UNIDADES TEMÁTICAS 

 

UNIDAD I: Importancia de la conservación de los suelos y su degradación 

 

Objetivo: adquirir una conciencia crítica de la importancia de la conservación del suelo 

y las consecuencias de su degradación, con especial énfasis en la acción antrópica y 

situaciones presentes en la Rep. Argentina. 

 

I.1.- Los recursos naturales renovables y no renovables. Importancia de su conservación, 

aspectos ético-sociales y económicos. Concepto de producción agropecuaria sostenible. 

Manejo del recurso suelo. Usos del suelo. 

I.2.- La degradación de los suelos en el mundo, con especial énfasis en América Latina y 

la República. Argentina. Procesos de degradación. Tipos de degradación. 

Desertificación: definición y causas. Áreas donde el proceso se manifiesta con más 

intensidad en nuestro país. Mapas temáticos de degradación. Relación de propiedades 

físicas, químicas y biológicas de los suelos con la potencialidad de degradación en las 

diferentes regiones agroclimáticas del país. Indicadores de degradación de los suelos. 

Daños directos e indirectos. Intensidad de uso de las tierras, su relación con la 

degradación. Evaluación y medidas de mitigación de los procesos de degradación a 

diferentes escalas de intervención. 

 

UNIDAD II: Aptitud de uso de los suelos: herramientas para su determinación, 

clasificaciones utilitarias 

 

Objetivo: analizar en forma integral las variables que determinan la capacidad productiva 

de los suelos para diferentes aplicaciones agropecuarias. Conocer y comparar diferentes 

clasificaciones utilitarias. Adquirir destreza en el empleo de las mismas. 

 

II.1.- Herramientas para la cartografía y monitoreo de los recursos naturales y/o procesos 

degradatorios: fotografías aéreas (mosaicos, estereogramas, fotoíndice), sistemas de 

información geográfica (GIS), procesamiento de imágenes satelitales. Uso de mapas 

planialtimétricos y básicos de suelos (distintas escalas). 

II.2.- Clasificaciones utilitarias. Concepto de aptitud de uso, diferentes criterios. Sistema 

USDA y FAO. Índice de productividad de la tierra. Breve síntesis de otros sistemas 

(producción forestal, pastizales, para riego, protección ambiental). 

 

UNIDAD III: Manejo para la sostenibilidad de los sistemas productivos 

 

Objetivos: conocer las consecuencias del empleo de diferentes prácticas agronómicas 

sobre la sostenibilidad de los sistemas productivos a los fines de diseñar estrategias de 

manejo para planificación predial y regional. 

 

III.1.- Prácticas generales de manejo. Rotaciones: definición, índices de diversidad e 

intensificación. Efectos sobre el suelo. Matriz de Rotación. Objetivos de las mismas. 

Tipos según capacidades de uso y otros factores en su determinación. Modelos en 

distintos sistemas productivos del país. Las labranzas, su clasificación: especiales, 

periódicas y de emergencia; labranza convencional y conservacionista. Implementos 

agrícolas y su incidencia sobre la cobertura y la estructura del suelo. Los barbechos: su 



 

 

  

 

clasificación, sistemas de labranza asociados, eficiencia en el almacenaje de agua, la 

evolución de los nutrientes y el control de la erosión. Manejo de los rastrojos. 

III.2.- Matriz de uso de las tierras. Sistemas de producción integrados. Estrategias de 

planificación. Agricultura por ambientes: atributos permanentes y transitorios en la 

definición de ambientes.  

II.3.- Balance de materia orgánica. Influencia del uso y manejo sobre la materia orgánica: 

cultivos y pasturas, rotaciones, labranza y pastoreo, fertilización nitrogenada, cultivos de 

cobertura y abonos verdes, abonos orgánicos. La materia orgánica estable y joven como 

indicador de degradación de suelos. Agricultura y ganadería regenerativa: definición y su 

impacto en la materia orgánica.  

III-4.- El sector agropecuario y el cambio climático. Captura y emisión de gases efecto 

invernadero (GEI). Carbono orgánico en el suelo. Impacto de la deforestación y de la 

quema. 

 

UNIDAD IV: Erosión hídrica. Prevención y control 

 

Objetivos: conocer las causas, dinámica y mecánica de la erosión hídrica a los fines de 

predecir y mitigar sus efectos sobre la productividad del suelo. 

 

IV.1.- Erosión geológica y acelerada. Susceptibilidad de los suelos al proceso. Factores 

que influyen: clima, suelos, relieve, vegetación, manejo. La erosión hídrica en la Rep. 

Argentina. Definición de cuenca y subcuenca hidrográfica. Dinámica del proceso. La 

erosividad de las lluvias. Erosión laminar, en surcos, en cárcavas y en márgenes de ríos. 

Sedimentación. Perjuicios. 

IV.2.- Métodos de investigación. Ecuación Universal de Pérdida de Suelo, sus 

componentes, criterios para su determinación. Índice de Erosividad de las lluvias (EI30). 

Otros modelos predictivos. 

IV.3.- Criterios para la prevención y el control de la erosión hídrica a nivel de cuenca y 

de establecimiento rural. Cálculo de caudales de escurrimiento: coeficiente de 

escurrimiento, intensidad de lluvias, concepto de recurrencia y probabilidad de caudales. 

Tiempo de concentración. Manejo agronómico de la cobertura y la infiltración:  manejo 

del rastrojo, el canopeo, las rotaciones, la estructura y la descompactación, el pastoreo y 

otros  

IV.4.- El control de los escurrimientos: el cultivo cruzando la pendiente, en contorno, en 

fajas. Diseño y construcción de obras estructurales. El cultivo en terrazas: distintos 

sistemas: desagüe y absorción; cultivables y no cultivables; paralelas. Cálculos de 

distanciamientos de terrazas y desagües vegetados. Ventajas e inconvenientes de los 

diferentes sistemas. Prácticas complementarias. Canales de guardia y de desvío. La 

protección de cuencas hidrológicas. Acción comunitaria. 

 

UNIDAD V: Erosión eólica. Prevención y control. 

 

Objetivos: conocer las causas, dinámica y mecánica de la erosión eólica a los fines de 

predecir y mitigar sus efectos sobre la pérdida de productividad del suelo. 

 

V.1.- Importancia de la erosión eólica en la República Argentina Susceptibilidad de los 

suelos. Mecánica y dinámica del proceso; el viento, la naturaleza de la superficie y el 

suelo. Inicio y movimiento de las partículas (suspensión, saltación y rodadura), 



 

 

  

 

incremento de la carga. Factores que lo afectan. Gradiente de velocidad y turbulencia del 

viento. Velocidad de fricción y velocidades umbrales. Superficie aerodinámica media y 

capa límite. Influencia de la naturaleza de la superficie y las propiedades del suelo en 

relación con la susceptibilidad a la erosión eólica. 

V.2.- Modelos para predecir pérdidas de suelo. Ecuación Universal de Pérdida de Suelo, 

sus componentes y aplicación en casos de erosión eólica. Métodos de investigación. Otros 

modelos predictivos. 

V.3.- Criterios para el control de la erosión eólica. Elección de rotaciones. Labranza 

reducida. El cultivo bajo cubierta y en fajas. El manejo de los rastrojos. Prácticas que 

aumentan la rugosidad de la superficie del terreno. Manejo de pasturas implantadas y 

pastizales naturales. Fijación de médanos y dunas. Cortinas rompevientos. 

 

UNIDAD VI: Manejo de suelos halomórficos 

 

Objetivos: conocer la dinámica del proceso natural y antrópico de salinización y 

sodificación de los suelos y su diagnóstico, a los fines de brindar herramientas para el 

diseño de estrategias de prevención y manejo. 

 

VI.1.- Caracterización general de la problemática y sus perjuicios. Difusión en la 

República Argentina en áreas áridas y húmedas. 

VI.2.- Salinidad: su diagnóstico y dinámica. Plantas indicadoras. Fases y factores: 

climáticos, geomorfológicos, edáficos y antrópicos que intervienen y sus interacciones. 

Efectos de la cobertura (viva o muerta) y la compactación. Salinización bajo riego y en 

secano: análisis comparativo. Susceptibilidad de los suelos a la salinización. Manejo de 

suelos salinos: fases, aspectos del suelo y del movimiento del agua relacionados a la 

labranza y la cobertura vegetal. Implantación de especies resistentes. Pautas de uso y 

manejo de suelos salinizados en condiciones de secano y bajo riego. 

VI.3.- Sodicidad: su diagnóstico y dinámica. Plantas indicadoras. Fases y factores: 

climáticos, geomorfológicos, edáficos y antrópicos que intervienen y sus interacciones. 

Prácticas de manejo de suelos sódicos. Método biológico: fundamento y etapas. 

Implantación de especies adaptadas y manejo del pastizal natural. Método químico 

(enyesado): fundamento y etapas. Productos utilizados: su reacción y efectos en el suelo, 

dosis y oportunidad de aplicación. Ventajas y desventajas comparativas entre las 

diferentes alternativas de manejo y recuperación. 

 

UNIDAD VII: Manejo de suelos con exceso de agua. 

 

Objetivos: conocer las causas de los anegamientos y su dinámica a los fines de diseñar 

estrategias de control en suelos hidromórficos e hidro-halomórficos. 

 

VII.1.- Origen de los excedentes hídricos, morfogénesis natural y adquirida. Movimiento 

del agua en áreas de llanura. Influencia del uso de las tierras. Anegamiento e inundación: 

su definición. Difusión del problema en la República Argentina. 

VII.2.- El manejo del agua a nivel regional (canales y represas). Manejo Agrohidológico 

de las inundaciones. Prácticas estructurales. El manejo del agua dentro del 

establecimiento: obras de drenaje y desagüe. Manejo de la vegetación natural e 

implantada. Manejo de suelos hidrohalomórficos. 

 



 

 

  

 

UNIDAD VIII: Manejo de suelos ácidos. 

 

Objetivos: analizar las causas naturales y antrópicas de la acidez de los suelos y sus 

consecuencias, conocer herramientas para el diagnóstico y diseño de estrategias de 

control. 

 

VIII.1.- Origen de la acidez, natural y antrópica. Su influencia en la fertilidad (toxicidad, 

disponibilidad de nutrientes y condiciones físicas). 

VIII.2.- Importancia del problema en la República Argentina en áreas climáticas distintas: 

su diagnóstico y manejo. Encalado, tipo de productos y su eficiencia, cálculo de la dosis: 

métodos, forma y oportunidad de aplicación. Aplicación de yeso en suelos ácidos  Efectos 

sobre diferentes cultivos. Especies adaptadas. 

 

UNIDAD IX: Manejo de la fertilidad física. 

 

Objetivos: conocer diferentes limitantes de la fertilidad física, sus condiciones 

predisponentes, consecuencias, herramientas para su diagnóstico, así como las 

posibilidades de tratamiento en cada caso. 

 

IX.1.- Principales propiedades físicas e hidraúlicas de los suelos: su valoración  como 

indicadores de la degradación física de los suelos. Evaluación del desarrollo de raíces, 

morfología del perfil, tipo de estructura del suelo: método del perfil cultural, porosidad 

total, estructural y textural, densidad aparente, resistencia a la penetración, infiltración, 

permeabilidad, otros indicadores. 

IX.2.- Usos de suelos y procesos de degradación: Causas y procesos de la degradación 

bajo diferentes usos y manejos del suelo.  

Impedancias mecánicas naturales y antrópicas. La compactación, indicadores para su 

determinación: densidad máxima proctor, humedad crítica, sensibilidad a la 

compactación y compactación relativa. Labranza convencional y conservacionista 

(siembra directa): su incidencia sobre la estructura, la porosidad, la infiltración y la 

permeabilidad. Compactaciones, desarrollo de diferentes tipos de estructuras 

IX.3.- Técnicas de manejo de la degradación física: preventivas (sistemas 

conservacionistas, tránsito agrícola controlado, rotaciones) y correctivas (labores 

mecánicas, rotaciones). 

 

UNIDAD X: Manejo de los nutrientes. 

 

Objetivos: conocer la dinámica en el suelo de los fertilizantes minerales y los abonos 

orgánicos. Analizar las variables que deben tenerse en cuenta para establecer la tecnología 

de fertilización para diferentes sistemas productivos. 

 

X.1.- Fertilización química. Clasificación de los fertilizantes y su caracterización. 

Fertilizantes nitrogenados, fosforados, potásicos, azufrados, cálcicos, magnésicos y 

micronutrientes más utilizados en el país. Producción y comercialización en la Rep. 

Argentina.  

X.2.-Diagnóstico y tecnologías de fertilización: Criterios de fertilización y elección de 

las dosis: métodos de diagnóstico calibrados y balance de nutrientes. Eficiencia de los 

fertilizantes. Formas de aplicación: superficiales, subsuperficiales, al voleo, en bandas, 



 

 

  

 

fertirriego. Oportunidad de aplicación, factores edáficos y no edáficos. Estrategias de 

fertilización según los componentes del rendimiento y las características de los 

fertilizantes.  

X.3.- Aplicaciones foliares y sitio-específicas de nutrientes: mapas de rendimiento, 

sensores remotos y terrestres. Biofertilizantes: fijadores y solubilizadores de nutrientes. 

Fertilizantes nirogenados de liberación lenta  

Abonos orgánicos. Tipos, contenidos de nutrientes. Su dinámica. Compostaje. Dosis de 

empleo.  

 

UNIDAD XI: Contaminaciones. 

 

Objetivos: conocer las causas y consecuencias de los diferentes tipos de contaminación, 

su diagnóstico y relación con las propiedades edáficas, así como las posibilidades de 

tratamiento en cada caso. 

 

XI.1.- Definición de contaminación. Causas y consecuencias. Contaminación por 

insumos propios de las actividades agropecuarias. 

XI.2.- Fondo geoquímico, niveles guía. Relación contaminación-propiedades de los 

suelos. 

XI. 3.- Principios básicos de prevención y remediación. 

 

 

UNIDAD XII: Aspectos legales de la conservación de las tierras 

 

Objetivos: desarrollar el concepto de ordenamiento territorial y sus actores, conocer la 

legislación nacional e internacional así como las organizaciones vinculadas a la 

conservación del suelo, 

 

XII.1.- La acción del gobierno en la conservación de las tierras. Inventario y evaluación 

de tierras de grandes áreas. Ordenamiento territorial. Criterios. Consideraciones socio- 

económicas. 

XII.2.- Las organizaciones destinadas a la conservación de los suelos en el mundo y en el 

país. Normativa vigente a nivel internacional y en la Rep. Argentina. 
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4. METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA 

 

Se abordará el aprendizaje de la materia Manejo y Conservación de Suelos a través del 

método científico. El mismo permite conocer la realidad observable y formular 

interrogantes (hipótesis) sobre la misma, con base en la teoría ya existente, y tratar de 

hallar soluciones a los problemas planteados (experimentación, formulación de teorías y 

de leyes). 

 

En atención a la dinámica e intrincada trama de interrelaciones que caracterizan a los 

sistemas de producción agrícola, el método científico para el estudio de esta disciplina 

contempla niveles de complejidad crecientes. Las unidades didácticas no constituyen 

compartimentos aislados, sino etapas cuyos aspectos cognitivos conducen a la integración 

del objetivo final: la preservación de un recurso no renovable compatible con la 

producción agrícola. 

 

La planificación de prácticas conservacionistas requiere incorporar conceptos, buscar e 

interpretar la información para poder formular hipótesis, argumentarlas, defenderlas y 

consensuar con sus compañeros y profesores. Este ejercicio constituye un verdadero 

proceso de aprendizaje que no se limita a la adquisición de conocimientos puntuales. Así, 

el alumno deberá conocer, incluso elaborar, herramientas que le permitan evaluar el 

estado de degradación del recurso, detectar fortalezas o debilidades de los sistema 

productivos y, desde allí, proponer alternativas de modificación tendientes a su 

recuperación. 

 

Las actividades durante las clases teórico-prácticas consistirán en una exposición, 

a cargo del Profesor, que aclare e introduzca al alumno en la temática objeto de estudio, 

señalando los conceptos principales y motivando su interés y participación en clase. El 

alumno contará con material de apoyo didáctico escrito y virtual. Una vez discutidos los 

nuevos contenidos teóricos y objetivos de la clase, se procederá la realización de 

actividades prácticas de aplicación. En dichas actividades se desarrollaran aspectos 

relacionados con la prevención de procesos de degradación, su evaluación, control y 

recuperación, ejemplificando y abordando los distintos sistemas agropecuarios con sus 

características distintivas. Posteriormente, se inducirá al alumno a desarrollar en grupo 

una serie de actividades de gabinete (resolución de cuestionarios y problemas numéricos, 

análisis de casos, discusión de trabajos científicos, evaluaciones en terreno), debidamente 

programadas; se discutirá en pequeños grupos, con la asistencia del docente para 

aclaración de dudas, y finalizará con un taller y puesta en común de las tareas realizadas 

que le permitan, al conjunto de los alumnos, cotejar y confrontar las distintas propuestas 

de un manejo del suelo racional y respetuoso del medio ambiente. Se realizarán viajes de 

estudios, promoviendo la colaboración con docentes de otros cursos como integradores 

de conocimientos, a los fines de visualizar los distintos procesos de degradación, prácticas 

de prevención y control. Los alumnos contarán con una guía explicativa de la tarea a 

realizar y elaborarán a posteriori un informe de las actividades de campo.



 

 

  

 

5.- CARGA HORARIA DISCRIMINADA POR ACTIVIDAD CURRICULAR 

AGRONOMÍA 

 

Tipo de actividad     

 Aula Laboratorio, 

gabinete de 

computación u 

otros 

Campo Total 

Desarrollo 

teórico de 

contenido

s 

25   25 

Experimentales  4  4 

Resolución 

de 

cuestionarios, 

problemas y 

casos 

35 6  41 

Práctica de 

intervenció

n 

profesional 

  10 10 

 Total     80 

 

6.- INFRAESTRUCTURA, RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS. 

 

Aulas: se utilizarán las propias de la Facultad así como la que posee la Estación 

Experimental en Los Hornos cuando la actividad se realice en dicho lugar. 

Campo: se utilizarán establecimientos de la propia Universidad y otros establecimientos 

rurales de acuerdo a la problemática abordada. 

Laboratorios: el propio de la Asignatura de Manejo y Conservación de Suelos y Cátedra 

de Edafología y Física. 

Material Audiovisual: computadoras, software, cañón de 

video. Material didáctico: 

- Guía de trabajos prácticos con desarrollo teórico del tema, cuestionario guía de 

estudio (versión papel y web en página institucional) 

- Descripción de casos tipo para analizar: 

- diferentes capacidades de uso (agrícola (intensiva, extensiva), forestal, 

pecuaria, no productiva) 

- casos de erosión hídrica (predial, cuenca hidrográfica) 

- casos de erosión eólica 

- casos de salinidad (natural y adquirida) 

- casos de sodicidad (natural y adquirida) 

- casos de acidez (natural y adquirida) 

- casos de decapitación 

- casos de contaminación 



 

 

  

 

- Colección de fotografías de: 

- diferentes suelos argentinos naturales e intervenidos por el hombre 

- diferentes procesos degradatorios argentinos 

- Instrumental de experimentación (conductímetro, pHchímetro, densímetro de 

Bouyoucus, penetrómetro, simuladores de lluvia, equipo de estabilidad estructural, 

cilindros de densidad aparente). 

- Material de campo (palas, barrenos, cuchillos, metros, envases, instrumentos de medida, 

GPS, valijas con reactivos y planillas de campo) 

- Material cartográfico 

- Software (sistemas de información geográfica (GIS), procesamiento de imágenes 

satelitarias. Land System. 

- Copias de normativa argentina relacionada con la conservación y el manejo de los suelos 

 

 

7.- EVALUACIÓN 

 

Considerando como tal la valoración cuantitativa del alcance logrado por el desempeño 

en relación a los objetivos propuestos, no debe ser considerada como una simple 

asignación de puntaje, sino tener en cuenta sus funciones, tales como: 

- motivadora: respecto a la seguridad del alumno que su trabajo será evaluado 

correctamente contribuyendo como eficaz estímulo para un mayor esfuerzo en el 

aprendizaje. Es prudente que el alumno conozca inmediatamente el resultado de su 

desempeño con las correcciones que correspondan, este procedimiento aumenta el 

grado de motivación. 

- diagnóstica: tiende a detectar diversas situaciones en el proceso de aprendizaje, tales 

como las diferencias individuales-grupales en los alumnos. Se recomienda en este 

caso, tener en cuenta el logro del alumno respecto de si mismo con referencia a su 

disposición y aptitudes individuales, sin descuidar la evaluación comparativa respecto 

al grupo y la que le corresponda como miembro del grupo. 

 

- de proceso: evalúa el proceso de aprendizaje del alumno considerando aspectos de su 

rendimiento académico y de su adaptabilidad al marco institucional y organizacional 

en que se desarrolla. 

- sumativa: comprende el cierre del proceso de aprendizaje y su acreditación - 

expresión concreta de la evaluación. Otorgar calificaciones apropiadas implica no 

solo una manifestación de justicia, sino el uso equilibrado de ciertos procedimientos 

y la convicción de establecer la eficacia o no de los resultados del aprendizaje, su 

proceso y las metas perseguidas. 

 

La evaluación en sus distintas formas y funciones debe complementarse con un registro 

individual de progreso, donde se valoran en forma discriminada factores como: 

conocimientos, habilidades y aptitudes. 

El sistema de evaluación adoptado para el Curso se ajusta a las pautas reglamentarias 

establecidas por la Facultad (Res.C.A.N°287/04). Es de destacar que la reglamentación 

vigente (Art.9 de la Res.C.A.N°287/04), no permite ninguna otra instancia evaluadora 

que incida negativamente en la calificación obtenida por el alumno en las pruebas 

parciales obligatorias o fuera de ellas. 



 

 

  

 

 

Componentes 

 

Parciales: 

 

Se evaluará a los alumnos a través de dos (2) pruebas parciales. Cada prueba parcial 

representa el 50% de los contenidos totales de la asignatura. El parcial consistirá en una 

prueba de carácter escrito con una duración aproximada de 2,5 horas y estará compuesto 

por: a) una serie de preguntas con el sistema “verdadero-falso” agrupadas por unidad 

didáctica; y b) ejercicios numéricos. Cada pregunta o ejercicio tendrá un puntaje 

predeterminado y en conocimiento de los alumnos. Con posterioridad a la realización de 

cada prueba parcial se efectuará la revisión y aclaraciones necesarias. 

 

Evaluación contínua en clases teórico-prácticas: 

 

Se evaluará conceptualmente a los alumnos durante actividades de resolución mediante 

el aula virtual y en la propia clase. Se atenderá a su grado de comprensión e integración 

de los conocimientos y su participación durante el desarrollo de los contenidos. Esta 

evaluación tendrá siempre carácter positivo pudiendo incidir sobre la calificación final 

del alumno. 

 

Examen Final 

 

La modalidad de evaluación en examen final aplicada es la exposición oral, escrita de 

ser necesaria, del alumno ante los profesores. Esta evaluación se llevará a cabo a partir 

un programa de examen integrado por bolillas, c/u de ellas elaborada con aspectos 

relacionados con varias unidades temáticas del programa  del curso. 

 

8.- SISTEMA DE PROMOCIÓN. 

 

La aprobación de la Asignatura en la Carrera de Ingeniería Agronómica se realiza en el 

marco de la Res.C.A.N°287/04 a través de las siguientes modalidades: 

a) promoción como alumno regular sin examen final: debe reunir el 80% de asistencia a 

clases teórico–prácticas, sin posibilidades de recuperación y un mínimo de siete (7) 

puntos en cada una de las dos (2) evaluaciones parciales, con opción de una primera 

recuperación en ambas evaluaciones y una segunda instancia de recuperación para una 

sola de ellas – flotante-. 

b) promoción como alumno regular con examen final: debe reunir el 60% de asistencia a 

las clases teórico-prácticas, sin posibilidades de recuperación y un mínimo de cuatro (4) 

puntos en cada una de las dos (2) evaluaciones parciales, con opción de una primera 

recuperación en ambas evaluaciones y una segunda instancia de recuperación para una 

sola de ellas – flotante-. 

 

9.- EVALUACIÓN DEL CURSO. 

 

MEDIOS E INDICADORES DE EVALUACIÓN 
 

1. Antes de comenzar el curso: 



 

 

  

 

 

- Número de alumnos inscriptos en condiciones de cursar la Asignatura y 

carrera a la que pertenecen 

- Número de alumnos condicionales anotados 

- Aulas disponibles 

- Día y horario de clases 

- Calendario Académico 

- Tutorías: días y horarios de consulta y atención de alumnos (como apoyo y 

seguimiento al Plan Docente) 

- Reserva del material audiovisual de uso común en la Facultad 

- Planificación de las clases áulicas y de campo 

- Inventario de material propio y compartido (equipos y laboratorios) 

- Publicación de guías teóricas y de trabajos prácticos por el Centro de 

Estudiantes y carga en página Web institucional: contendrá toda la 

información académica actualizada referida a cronogramas de clases; guías 

teóricas y de trabajos prácticos; contenidos de las clases dictadas en Power 

Point; y trabajos bibliográficos utilizados por los docentes en el dictado de la 

asignatura 

 

2. Durante el desarrollo del curso: 

 

- Estadística de seguimiento del curso 

- Evaluación presencial de la UPA en las clases teórico prácticas de ser necesario 

- Asistencia de estudiantes a las clases y actividades programadas 

- Resultados de parciales 

 

3. Posterior a la aprobación del curso: 

 

- Análisis de los resultados estadísticos del curso 

- Análisis comparativo de las tareas programadas (Formulario 1) y los 

resultados obtenidos (Formulario 2) 

- Análisis de los resultados de las encuestas institucionales a los alumnos 

- Evaluación conjunta con la Secretaría Académica y la UPA de las encuestas 

institucionales realizadas a los alumnos 

- Propuesta e instrumentación de las medidas necesarias para superar los 

objetivos no alcanzados 

- Consulta a docentes de cursos de 5º año acerca del desempeño de los 

estudiantes en las áreas temáticas relacionadas con el curso 

- Evaluación de la cantidad de alumnos que realizan actividades optativas y se 

incorporan a los trabajos de extensión e investigación dirigidos por el 

personal docente del curso 

 

10.- CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES. 
 

 
Semana Unidad 

Temática/Actividad 

UNIDAD Componente 

Didáctico 

Carga 

Horaria 
Evaluación 



 

 

  

 

1 Presentación del 

curso. Importancia 

de la conservación de 

los suelos. 

Procesos de 

degradación. 

Situación nacional. 

I Clase teórico- 

práctica 

5  

2 Clasificaciones 

utilitarias. Sus 

herramientas. 

II Clase teórico- 

práctica 

5  

3 Manejo para la 

sostenibilidad de los 

sistemas productivos 

III Clase teórico- 

práctica 

5  

4 Erosión hídrica IV.1 Clase teórico- 

práctica 

5  

5 Erosión hídrica IV.2 Clase teórico- 

práctica 

5  

6 Erosión hídrica IV.3 Clase teórico- 

práctica 

5  

7 Erosión hídrica IV.4 Clase teórico- 

práctica 

5  

8    2,5 1er parcial 

9 Erosión eólica V Clase teórico- 

práctica 

5  

10 Suelos halomorficos VI Clase teórico- 

práctica 

5  

11 El exceso de agua en 

el suelo.  Acidez 

VII, VIII Clase teórico- 

práctica 

5  

12 Manejo de la 

fertilidad física 

IX Clase teórico- 

práctica 

Experimentación 

5  

13 Manejo de los 

nutrientes 

X Clase teórico- 

práctica. 

. 

5  

14 Contaminación. 

Aspectos 

económicos y 

legales de la 

conservación de la 

tierra. 

XI, XII Clase teórico- 

práctica 

5  

15 Integración de los 

contenidos totales 

 Viaje 10  

16    2,5 2º parcial/ 

 


