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CURSO DE POSGRADO  

 

1-Título del curso:  
 
PROFUNDIZACION EN DIAGNÓSTICO Y CUANTIFICACION DE PATOLOGIAS 

VEGETALES 
 
2-Unidades de créditos académicos que otorga: 2 
 
3-Número de inscriptos admisible o cupo: 30 alumnos 
 
4-Docente responsable: Dra. Roxana Maumary 
 
5-Integrante equipo docente de UNL 
Dra. Ma. Alejandra Favaro 
Dr. Pablo Thomas      
Ing. Laura Fernandez 
 
Docentes invitados: 
Dra. Norma Formento (INTA Paraná)  
 
6-Dirigido a: Ingenieros Agrónomos, Maestría en Protección Vegetal, Maestría y 

Especialización en Cultivos Intensivos. 

7-Fundamentación:  
 
El buen desarrollo de las plantas es de particular interés para aquellos que están 

relacionados de manera directa con su crecimiento, producción y distribución de sus 
productos. La enfermedad es la destrucción de los tejidos vegetales o una alteración de 
sus funciones, que puede causar la muerte de la planta o reducir su capacidad de crecer, 
competir, reproducirse normalmente, o producir sus frutos. 

En el diagnóstico de enfermedades se opera mediante hipótesis. Estas son 
intentos de respuesta a un problema dado, necesarias para servir de guía a la 
investigación. Las hipótesis determinarán cuál es el tipo de datos que se debe reunir en 
un momento dado de la investigación científica. Emitidas las hipótesis, el investigador 
se basa en ellas para analizar y clasificar hechos que puedan conducir a una explicación 
de los fenómenos en cuestión. Al ir obteniendo una serie de resultados favorables 
cuando se contrastan las distintas implicaciones se irá confirmando determinada 
hipótesis en lo concerniente a esas implicaciones. Si bien estos resultados no suponen 
una prueba completa de la hipótesis, al menos le confiere algún apoyo, una confirmación 
parcial.  

El ingeniero agrónomo necesita tener un diagnóstico correcto de las 
enfermedades para programar eficientes medidas de control. El asesor debe ser un 
observador de los síntomas. Según Street (1992) la fase más importante de su 
entrenamiento en diagnóstico debe ser el desarrollo de su habilidad para observar 
correctamente todos los síntomas y las condiciones de crecimiento que pueden incidir 
en el problema, y la habilidad para extraer conclusiones válidas a partir de esas 
observaciones. Se considera que el diagnóstico y la cuantificación de enfermedades en 
plantas es un área que necesita desarrollo, de modo que el perfeccionamiento de los 
métodos será de gran valor para la posterior aplicación de medidas de control efectivas.  
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8-OBJETIVOS:  
 

 Profundizar aspectos en el diagnóstico e identificación tradicional de patógenos 

de plantas.  

 Conocer la aplicación de la biología molecular al diagnóstico de enfermedades.  

 Profundizar los pasos del diagnóstico, correspondientes a los Postulados de 

Koch.  

 Comprender la finalidad de la patometría en enfermedades modelo de la región. 

 Profundizar las distintas metodologías de cuantificación de enfermedades 

 
9-Programa del curso: 
 
Unidad 1. El diagnóstico de las enfermedades de las plantas. Su importancia en el 

manejo de los patosistemas. Conceptos generales; efecto Dunning-Kruger; 

enfermedades abióticas y bióticas; enfermedades emergentes y reemergentes. Posibles 

confusiones, la importancia del paisaje, malezas asociadas. Error en el diagnóstico y 

uso de imágenes. Patrón de distribución de síntomas y reacciones de hipersensibilidad. 

Síntomas similares por diferentes patógenos habitantes de suelo y otros factores 

abióticos. Obligaciones con SENASA ante la detección e identificación de nuevas 

enfermedades.  

Unidad 2. Fitopatometría. Conceptos. Aplicaciones. Definiciones: Incidencia. 

Prevalencia. Severidad, intensidad. Medición de enfermedad: Métodos directos: Escalas 

cualitativas. Escalas cuantitativas. Diagrama de área estándar. Ley de estímulo-

respuesta de Weber- Fechner. Desarrollo de escala. Precisión y exactitud en las 

evaluaciones. Análisis de desvíos. Escalas de campo. Uso en diferentes patosistemas. 

Unidad 3. Diagnóstico molecular de fitopatógenos. Principales técnicas utilizadas. 

Aplicaciones. Ventajas y desventajas. 

 
10-Actividades prácticas propuestas:  
 

TRABAJO PRACTICO 1: Técnicas tradicionales de diagnóstico e identificación de 

patógenos. Patometría. Estudios de caso. 

TRABAJO PRACTICO 2: Identificación molecular de fitopatógenos. Aplicación de 

técnicas al diagnóstico. 

 
11-CRONOGRAMA DE DICTADO 2022 

Modalidad de cursado semipresencial 

Cronograma 

Día 1 
20/04/22 

Mañana: El diagnóstico de las enfermedades de las plantas. Su 
importancia en el manejo de los patosistemas (Dra. Formento). Tarde: 
Fitopatometría (Dra. Maumary).  

 
Día 2 
21/04/22 

Mañana: TP 1: Técnicas tradicionales de diagnóstico e identificación de 
patógenos. Fitopatometría (Dra. Maumary y Favaro, Ing. Fernandez). 
Tarde: Diagnóstico Molecular de Fitopatógenos (Dr. Pablo Tomas). 
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Día 3 
22/04/22 

 
Mañana: TP 2: Identificación molecular de fitopatógenos (Dr. Tomas, 
Favaro, Ing. Fernandez). Tarde: evaluación. 

 

12- Organización de actividades y evaluación del curso 

Durante los 3 días de curso se alternarán clases teóricas con trabajos prácticos en 

laboratorio y a través de la plataforma del entorno virtual.  

El último día del curso se realizará la evaluación. La misma constará de un seminario 

grupal en base a estudios de caso y un cuestionario que se realizará a través del entorno 

virtual.  
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