
 

 



 

 



 

 

APERTURA 

 

Bienvenidos al  

Primer Congreso Argentino de Semillas 

Les doy la bienvenida al Primer Congreso Argentino de Semillas organizado por ALAP 

y la FCA-UNC. Este Congreso fue pensado para realizarse en forma presencial, en la 

ciudad de Córdoba, en el predio de la UNC, los días 3 y 4 de noviembre de este año 

2020. La pandemia de COVID-19 que se inició en marzo, nos obligó a re-pensar su 

concreción y luego de varias reuniones en las cuales se consideró y analizó la 

situación, se tomó la decisión de seguir adelante con la organización del evento, en la 

modalidad virtual. 

Los principales objetivos de este Congreso son: - conectar todos los eslabones de la 

cadena de la semilla, -lograr la interacción entre lo científico-académico con el campo 

y la producción,- compartir los trabajos que están realizando los investigadores,- 

descubrir aquellas cosas que se están haciendo bien y aquellas que requieren ser 

revisadas, -visibilizar las necesidades de los distintos sectores del mundo semillas. 

Así como los investigadores para la continuidad de sus proyectos requieren del apoyo 

económico del Estado y de las empresas privadas, los demás eslabones de la cadena 

necesitan reglas claras para desarrollar sus actividades.  

Este Congreso desea comunicar, construir puentes entre quienes a través de la 

investigación generan conocimiento y quienes necesitan y son usuarios de esa 

información generada.  

Con el lema Germinando nuevas ideas, durante estos dos días de Congreso, se 

desarrollarán una diversidad de temas relacionados al mundo de las semillas. Las 

exposiciones orales se presentarán como disertaciones de especialistas, referentes, 

nacionales e invitados de otros países y han sido organizadas en ejes temáticos, en 

mesas redondas y en livings. 

El programa es intensivo y fue necesario organizar las actividades en sesiones 

simultáneas, en las Salas Credenz y ALAP 25 Años, más la sala de Trabajos 

Científicos, donde se disponen los resúmenes con los correspondientes posters 

diseñados por sus autores. Además de las salas mencionadas, en la plataforma se 

encuentra el Hall Comercial y los Micrositios de entidades. 

Nos adherimos al Año Internacional de la Sanidad Vegetal presentado por FAO 

(Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación), iniciando 

el programa técnico con dos conferencias: Los desafíos de la agricultura a cargo 

del Dr. Fernando Andrade y posteriormente Impacto y consecuencias de la 



 

 

resistencia a fungicidas de hongos patógenos de semillas a cargo del Dr. Marcelo 

Carmona. 

 

Se han incluido temas de interés general así como problemáticas puntuales 

organizadas en 5 ejes temáticos: 

 

La sanidad y la seguridad alimentaria. 

Los desafíos presentes y futuros en el marco legal y regulatorio. 

El análisis de calidad de semillas. 

La producción de semillas de calidad y la aplicación de las innovaciones 

tecnológicas. 

Genética en semillas, desafíos para análisis de la nueva generación de semilla 

mejorada. 

El congreso cuenta con 116 oradores, 104 disertaciones y 332 trabajos científicos con 

sus posters. Además, la comisión evaluadora ha seleccionado 27 de estos trabajos 

para ser expuestos oralmente. El cierre del Congreso con una conferencia magistral 

estará a cargo de la Lic. Anna Peretti y del Dr. Roque Craviotto. 

Convencidos de que la enseñanza es la piedra fundamental del crecimiento y 

desarrollo, en todos los niveles, que es capaz de impulsar y poner en movimiento 

motores con efectos expansivos, hemos invitado a docentes y alumnos de escuelas 

agrarias y de facultades de agronomía. Por otro lado, a través de un panel se difundirá 

la oferta académica de posgrado, relacionada con las semillas. 

En representación de la Comisión Organizadora que trabajó arduamente en la 

concreción de este evento, agradezco a todas las personas, a las instituciones y 

empresas que colaboraron y nos apoyaron, sin las que este Congreso no hubiese sido 

posible. Un agradecimiento a la confianza que mostraron los disertantes en su 

generosa participación como también a las numerosas empresas quienes a través de 

su apoyo económico permiten desarrollar el congreso en forma virtual y gratuita. 

Gracias a todas las comisiones de trabajo, a los referentes, a los evaluadores 

científicos, a los moderadores y a los jóvenes Alapenses que estuvieron a la altura de 

las circunstancias. 

Esta modalidad, sumada a la inscripción sin costo, y al excelente programa, ha 

permitido la participación a distancia de personas de 21 provincias argentinas, CABA 

(Ciudad Autónoma de Buenos Aires), y de 23 países y más de 1500 inscriptos. 



 

 

Hemos tenido, una respuesta que ha superado las expectativas, en cuanto a la 

cantidad de resúmenes de los diversos temas enviados por los investigadores, 

docentes y técnicos de laboratorios.  

 

Esperamos que puedan aprovechar el sistema virtual al máximo, que surjan múltiples 

interacciones durante este evento, que los temas sean de vuestro interés y disfruten 

de este primer Congreso como una experiencia enriquecedora que nos permita soñar 

con el próximo en algún lugar de Argentina. 

Bienvenidos al Primer Congreso Argentino de Semillas!! 

Cordialmente, 

Ing. Agr. Dra. María Mercedes Scandiani  



 

 

Los desafíos de la agricultura 

 

F. H. Andrade. INTA Balcarce, Universidad Nacional de Mar del Plata, CONICET 

Andrade.fernando@inta.gob.ar 

 

Los logros de la agricultura a lo largo de los siglos han sido prodigiosos y dignos de 

ser reconocidos. No obstante, los aumentos de producción estuvieron asociados con 

degradación del ambiente. La presentación se focaliza en generar conciencia acerca 

de la necesidad de romper esta asociación, o sea, de satisfacer las futuras demandas 

de productos agrícolas, reduciendo a la vez el impacto ambiental. Se presenta una 

estimación de la futura demanda de productos agrícolas examinando el posible 

impacto que sobre dicha variable tienen la morigeración de las dietas y la reducción 

de las pérdidas y desperdicios de alimentos. Entre las estrategias para satisfacer las 

futuras demandas se enfatizan aquellas que resultan en incrementos de rendimiento 

por unidad de superficie y de tiempo utilizando las tecnologías que tienden a mayor 

productividad de los recursos e insumos disponibles y menor impacto ambiental. Entre 

estas se destacan ciertas tecnologías duras, pero sobre todo, tecnologías de procesos 

basados en el conocimiento del funcionamiento de los cultivos, del ambiente, de la 

biología de plagas, y de las complejas interacciones entre los componentes del 

sistema de producción. En aspectos sociales se reflexiona acerca de la pobreza como 

causa de la inseguridad alimentaria. Finalmente se indaga sobre la capacidad de 

innovación y de colaboración de nuestra especie y sobre las posibilidades de dirigir 

estas potencialidades a solucionar los problemas de alimentación, ambiente y pobreza 

que hoy enfrenta la humanidad.  



 

 

Impacto y consecuencias de la resistencia a fungicidas de patógenos de 

semilla 

 

Carmona M. A.  

Facultad de Agronomía. Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires, 

carmonam@agro.uba.ar 

 

La resistencia a fungicidas es el resultado de la adaptación evolutiva de un hongo a 

un fungicida. Algunos casos de resistencias de patógenos de semilla y/ o habitantes 

del suelo fueron originados casi exclusivamente por el uso de moléculas en semillas. 

Sin embargo, y muy frecuentemente, la resistencia está enfocada principalmente 

sobre el impacto de la pérdida de la eficiencia de control de campo y las 

consecuencias sobre la vida útil de los fungicidas foliares. Muy pocos trabajos han 

relacionado las consecuencias de este origen de la resistencia con el rol de la semilla 

infectada. Es sabido que la semilla constituye el agente más eficiente de diseminación 

y supervivencia de los patógenos. Por lo tanto, como primera consecuencia, una 

semilla infectada es capaz de introducir una cepa resistente de un patógeno que antes 

no estaba en un lote/región/país (ej. Drechslera tritici repentis/estrobilurinas). La 

segunda consecuencia es, que una vez confirmada la resistencia a un fungicida de un 

patógeno foliar que infecta también a la semilla, este fungicida también será ineficiente 

como tratamiento de semilla (ej: Cercospora kikuchii/bencimidazoles/estrobilurinas). 

La tercera consecuencia es la necesidad de replantear las moléculas que serán 

usadas como tratamiento de semilla y su frecuencia de uso, no sólo para lograr la 

erradicación y evitar la introducción de cepas resistentes, sino también para minimizar 

el riesgo de la ocurrencia de futura resistencia (ej. carboxamidas/Ramularia/cebada). 

Se plantea la necesidad de una ñgesti·n colectiva de la resistenciaò que considere las 

implicancias del rol epidemiológico de la semilla infectada en un escenario productivo 

cada vez más amenazado por esta problemática. 

 

Palabras clave: Resistencia, Semillas, Fungicidas.



 

 

 



 

 

LA SANIDAD Y LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 

BLOQUE I 

 

Detección, epidemiología y manejo de Ramularia collo-cygni 

 

Erreguerena I. A. 

INTA-Estación Experimental Agropecuaria Manfredi. Ruta 9 km 636, Manfredi, 

Córdoba. 

erreguerena.ignacio@inta.gob.ar 

 

Ramularia collo-cygni (Rcc) es un hongo que produce el salpicado necrótico de la 

cebada, la enfermedad limitante del cultivo a nivel mundial. En Argentina, se considera 

una enfermedad esporádica dado que el desarrollo del patógeno es dependiente de 

las condiciones ambientales (estrés hídrico por exceso de lluvia, alta humedad y 

duración de mojado de hoja. Las fuentes de inóculo son la semilla, esporas aportadas 

por hospedantes alternativos, esporulación temprana en hojas senescentes y/o 

plantas espontáneas además del rastrojo (Asteromella sp.). Rcc es considerado un 

patógeno hemi-endófito dado que invade al hospedante de manera asintomática. En 

floración inicia su etapa necrofítica produciendo el síntoma diagnóstico (manchas 

necróticas rectangulares y secado anticipado) en respuesta a cambios metabólicos 

(factores internos y externos). Los métodos de detección del patógeno recaen en 

técnicas moleculares (PCR y qPCR) siendo estos más eficientes e informativos que 

los tradicionales. Por PCR en Argentina se detectó una alta prevalencia de Rcc en 

lotes de producción (60%) y semillas (96%) (patógeno endémico). Las variedades de 

cebada argentinas son susceptibles. Por esto, el manejo de la enfermedad recae en 

fungicidas con carboxamidas y/o triazolintionas. En años predisponentes se determinó 

que el periodo de aplicación preventiva se encuentra entre los estadios Z33-Z49 

(severidad menor al 20%). Nuestras poblaciones del patógeno permanecen sensibles 

a estos fungicidas, aunque existen evidencias de perdida de sensibilidad. Además, se 

ha determinado que la variabilidad genética de Rcc en Argentina es media-alta, 

considerando que es un hongo sin fase sexual conocida; evidenciando una gran 

plasticidad genética postulando a Rcc como un gran riesgo para la producción. 

 

Palabras clave: Hemi-endófito; PCR; fungicidas.   



 

 

Ustilago nuda en cebada (Hordeum vulgare) y Ustilago bullata en 

cebadilla criolla (Bromus catharticus) 

 

Astiz Gassó M.M. Instituto Fitotécnico de Santa Catalina, Facultad de Ciencias 

Agrarias y Forestales, UNLP. Buenos Aires. 

astizgasso@gmail.com  

 

Ustilago nuda es el carbón volador de la cebada, es un patógeno que transmitido por 

la semilla y afecta el rendimiento del cultivo. La infección del hongo se produce en la 

etapa de floración de la cebada cuando se forma el embrión. Las semillas son 

asintomáticas, por lo tanto, se realizan análisis en embriones a los lotes para 

cuantificar la presencia del patógeno antes de tratar con curasemillas. Se ejecutaron 

ensayos a campo en 2018 para evaluar la eficiencia y eficacias con los diferentes 

terápicos. También se analizaron semillas pos-cosecha para verificar la tasa de 

transmisión del patógeno en el cultivo. Se demostró que los fungicidas controlaron la 

enfermedad y los testigos sin tratar aumentaron 4-6 veces la infección inicial.  U. 

bullata, carbón de la cebadilla es un hongo transmitido por semilla que disminuye la 

producción de las mismas. La fuente inoculo se encuentra en la semilla, suelo y/o 

restos de panojas infectadas. Las investigaciones consistieron en establecer: 1. Nivel 

de infestación de teliosporas para ser controlada; 2. Dosis de terápicos para el carbón, 

para el ensayo se utilizaron dos dosis de terápicos (dosis para trigo y doble dosis). 

Los resultados registraron que niveles Ó 50 teliosporas/gramo de semilla fueron 

controlados con la dosis doble de los terápicos. 

 

Palabras claves: carbón de la cebada, carbón de la cebadilla, control.  



 

 

Caracterización de Stenocarpella maydis en maíz en Argentina 

 

Formento A.N. 

INTA-Estación Experimental Agropecuaria Paraná. Ruta 11 km 12,5. Paraná, Entre 

Ríos. 

formento.angela@inta.gob.ar 

 

El maíz (Zea mays L.) de siembra tardía asegura una base y estabilidad de 

rendimiento, pero resulta muy afectado por numerosas enfermedades fúngicas. Las 

lluvias otoñales frecuentes y altas temperaturas, favorecen la colonización de las 

espigas por algunos hongos que ocasionan pérdidas de rendimiento, de la calidad 

comercial y producen micotoxinas que afectan la salud animal. Stenocarpella maydis 

(Berkeley) B. Sutton es un patógeno que afecta sólo maíz y bambú (Bambusa spp.) y 

causa una enfermedad de amplia distribución mundial, monocíclica y cuarentenaria. 

En Argentina, se identificó en 2003 como Diplodia maydis en rastrojo de maíz 

pastoreados por bovinos, que presentaron síntomas neurológicos y muerte. El hongo 

puede sobrevivir hasta 11 meses en granos, 17 meses en rastrojo superficial y posee 

una alta tasa de transmisión de semilla a plántula entre 25 y 90,5%. Causa la muerte 

de semillas y plántulas, manchas foliares, podredumbre del tallo y podredumbre 

blanca de espiga. La enfermedad favorece el quebrado y vuelco de las plantas. La 

infección ocurre entre 7 y 21 días después de la polinización y se caracteriza por el 

desarrollo de un micelio blanco grisáceo entre los granos, desde la base de la espiga 

hacia el ápice. Los granos son opacos, con bandas marrones y abundantes restos 

carpelares. Produce un complejo de micotoxinas que causa trastornos neurológicos y 

la muerte de animales. La estrategia de manejo se basa en la rotación de cultivos, 

reducción de restos culturales en superficie, siembra de híbridos de buen 

comportamiento y cosecha anticipada. 

 

Palabras clave: Cariopses; Sobrevivencia; Síntomas.  



 

 

Micotoxicosis en rumiantes por Stenocarpella maydis en maíz en Argentina 

 

Erreguerena I.A. 

NTA-Estación Experimental Agropecuaria Manfredi. Ruta 9 km 636. Manfredi, 

Córdoba. 

erreguerena.ignacio@inta.gob.ar 

 

La diplodiosis es una neuromicotoxicosis en rumiantes asociada al pastoreo de maíz 

infectado con el hongo Stenocarpella maydis (Berkeley) B. Sutton [Syn. Diplodia 

maydis] reportada en varios países como Brasil, Nueva Zelanda y Argentina, entre 

otros. El hongo es capaz de producir toxinas como diplodiatoxina, chaetoglobosinas, 

diplonina, diplosporina y diptamol que producen síntomas microscópicos como 

espongiosis en la materia blanca (degeneración de la mielina) en varias regiones del 

cerebro. Los síntomas neurológicos por diplodiosis en bovinos incluyen ataxia, 

paresia, recumbencia y parálisis en extremidades. En Argentina se han reportado y 

descrito desde el 2003 a la actualidad (Bs As y Santa Fe) varios casos de ganado 

bovino con diplodiosis, recientemente (2019) afectando también a terneros recién 

nacidos. Aunque la mortalidad puede ser alta (37%), si el ganado afectado se retira 

de los potreros intoxicados tan pronto como aparecen los primeros signos, la 

recuperación total es posible. En los años 2012 y 2016, en nuestro país, se detectaron 

dos grandes focos de diplodiosis en la pcia de Bs As donde además se describieron 

el manejo agronómico y las condiciones ambientales predisponentes para la 

colonización exitosa y producción de toxinas de S. maydis en maíz (diferido) destinado 

a consumo animal. Entre ellos se detallaron la siembra directa sin rotación, utilización 

de ma²ces ñhijos de h²bridosò, alta densidad de siembra, retraso en la cosecha; y 

sequías extremas en floración y altas precipitaciones en el período de llenado de 

granos. La diplodiosis puede prevenirse o al menos diagnosticarse tempranamente si 

consideramos todo lo antes descrito reduciendo el riesgo para el ganado. 

 

Palabras clave: Diplodiosis; toxinas; síntomas neurológicos.  



 

 

Micotoxinas de Alternaria en granos de cebada, ¿una amenaza para la 

seguridad alimentaria? 

 

Castañares E. 

Laboratorio de Biología Funcional y Biotecnología (BIOLAB)-INBIOTEC-CONICET-

CICBA, Facultad de Agronomía, UNCPBA. Azul, Buenos Aires. 

elianacastanares@faa.unicen.edu.ar 

 

La cebada (Hordeum Vulgare L.) es uno de los cereales más cultivados en todo el 

mundo, siendo el principal destino del grano cosechado la industria de elaboración de 

malta y cerveza, mientras que los granos de calidad reducida son destinados a la 

alimentación animal. Se han realizado numerosos estudios a nivel mundial evaluando 

la comunidad fúngica en cebada siendo, en general, Alternaria el género más 

frecuente encontrado. Este género, ampliamente distribuido tanto en regiones 

húmedas como semiáridas, incluye especies saprófitas, endófitas y patogénicas. 

Entre los efectos que puede causar en el cultivo de cebada se destacan la reducción 

en el rendimiento y en la calidad de los granos, asi como la acumulación de 

micotoxinas, muchas de ellas con efectos genotóxicos, mutagénicos y cancerígenos. 

Dichas micotoxinas pueden estar presentes no solo en los granos sino también ser 

transferidas a los productos de la industrialización (malta y cerveza), afectando tanto 

la calidad como la inocuidad de los productos, representando una amenaza para la 

salud de los consumidores. Aunque actualmente no se ha propuesto ninguna 

normativa mundial para establecer límites para estas toxinas en alimentos y piensos, 

la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) postuló recientemente su 

preocupación por la salud pública referida a estas micotoxinas. El objetivo de esta 

disertación es informar sobre la alta incidencia de Alternaria en muestras de granos 

de cebada provenientes de las principales regiones productoras de Argentina asi 

como la diversidad de especies encontradas y alertar sobre las micotoxinas que se 

encuentran contaminando los granos cosechados.  



 

 

Hongos aflatoxicogénicos en maní (Arachis hypogaea) 

 

Barros G.G. 

Laboratorio de Ecología Microbiana. Departamento de Microbiología e Inmunología. 

Facultad de Ciencias Exactas Físico Químicas y Naturales. UNRC. CONICET. 

gbarros@exa.unrc.edu.ar 

 

La cadena de valor del maní (Arachis hypogaea) representa una de las economías 

regionales más importantes en Argentina, con un 90% de la producción concentrada 

en la provincia de C·rdoba. La denominaci·n de origen ñMan² de C·rdobaò es un sello 

de calidad que garantiza un alimento de máxima pureza, sanidad y cuya elaboración 

responde a las más estrictas normas de seguridad alimentaria, consolidando a nuestro 

país como el primer exportador mundial de maní para consumo humano. El maní es 

un cultivo inusual ya que sus frutos tienen un desarrollo hipogeo, así sus vainas entran 

en contacto directo con las poblaciones de suelo de especies de Aspergillus sección 

Flavi (principalmente A. flavus/A. parasiticus) que pueden invadirlas durante el 

proceso de formación de las semillas y en la etapa de cosecha, y pueden llegar al 

ecosistema del almacenamiento. Estas especies son importantes debido a su 

potencial como productoras de micotoxinas, especialmente aflatoxinas que muestran 

una probada toxicidad en diferentes sistemas biológicos. Las aflatoxinas son los 

primeros metabolitos fúngicos de interés para la industria del maní y desde el punto 

de vista de la legislación son consideradas contaminantes inevitables, por lo que se 

tolera la exposición de la población a ciertos niveles y se reconoce la necesidad de 

establecer niveles máximos permitidos que restringen las exportaciones de productos 

contaminados. Debido a la importancia de la contaminación del maní con aflatoxinas, 

existen diferentes estrategias de prevención tanto a nivel pre-cosecha como post- 

cosecha tendientes a minimizar el riesgo de contaminación.  



 

 

Producci·n de batata ñsemillaò (Ipomoea batatas) con sanidad controlada 

 

Di Feo L. del V. Instituto de Patología Vegetal. Centro de Investigaciones 

Agropecuarias. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (IPAVE-CIAP-INTA). 

difeo.liliana@inta.gob.ar 

 

La batata, quinto cultivo alimenticio en el mundo, saludable, rústico, amigable con el 

ambiente, posee creciente demanda global y es potencialmente exportable. Sin 

embargo, su superficie plantada disminuyó significativamente en nuestro país y otras 

regiones del mundo, debido especialmente a virosis, principal limitante de rendimiento 

y calidad, favorecida por la propagación vegetativa de la especie. En Argentina, éstas 

tuvieron aparición cíclica por discontinuidad en la aplicación de la única medida de 

control eficiente disponible: empleo de ñbatata semillaò con sanidad controlada. El 

manejo inadecuado del material de plantación, sumado al cambio climático, llevó a 

que los cultivos del país estén infectados por la más grave virosis descripta: el 

ñencrespamiento amarilloò, en la que se encuentran involucrados hasta siete virus. 

Productores tradicionales dejaron el cultivo, con el consiguiente impacto social, por lo 

que urgía producir, multiplicar y distribuir plantines con sanidad controlada de los 

genotipos demandados en las distintas regiones, con renovación anual del material 

de plantación, dadas las características del complejo viral presente. En la actualidad, 

IPAVE produce 18 clones de batata ñsemillaò saneada, mediante termoterapia y cultivo 

ñin vitroò de meristemas, para su posterior multiplicaci·n por horticultores elite. La 

distribución continua de dichos plantines, complementada con adecuado manejo 

cultural, conlleva: ñsaneamientoò y recuperaci·n progresiva de las zonas batateras; 

adopci·n del cultivo por nuevos horticultores y ñrescateò de otros que lo habían 

abandonado; incremento de rendimiento y calidad de raíces comerciales; demanda 

creciente de raíces y subproductos con valor agregado para exportación e instalación 

y reactivación de industrias afines.  



 

 

Incidencia de los virus en la producción fiscalizada e identificada de semillas 

de las especies papa y frutilla. 

 

Saladrigas G.  Instituto Nacional de Semillas 

gsaladrigas@inase.gov.ar 

 

Los virus son los principales patógenos que inciden en los rendimientos de los cultivos 

de papa. La resolución 217/2002 INASE que reglamenta la producción de semilla 

fiscalizada, indica que los que hay que considerar en Argentina son Potato virus Y, 

Potato virus X y Potato Leafroll virus. El Potato virus Y es el de mayor presencia y se 

transmite por àfidos y tubérculos infectados. La raza suave PVYN (necrótico) es la que 

está presente y su incidencia en la disminución de los rendimientos no es tan 

significativa. El Potato virus X se puede transmitir por tubérculos infectados o por 

contacto e incide levemente en la disminución de los rendimientos, si interacciona con 

el Potato virus Y causa síntomas más severos. 

El Potato leafroll virus es transmitido por àfidos y puede incidir de manera importante 

en los rendimientos de los cultivos. Monitoreos realizados por INASE en la campaña 

2018/2019 arrojaron un promedio de PVY del 1,8 % en la zona diferenciada de Buenos 

Aires y del 2,2 % de PVY y 0,71 % de PLRV+ (PVY+PVX) en Malargüe, Mendoza. En 

frutilla se detectaron cuatro virus que inciden en los rendimientos, Strawberry mild 

yellow edge virus (SMYEV), Strawberry mottle virus (SMoV), Strawberry crinkle virus 

(SCV) y Strawberry poleovirus 1 (SPV1) y son transmitidos principalmente por 

pulgones. El SMYEV es el de mayor presencia. El INASE realizo monitoreo de este 

virus en los viveros clase identificada durante el año 2020, arrojando una infección 

promedio del 29% sobre 11 muestras analizadas.   



 

 

Dispersión de plagas cuarentenarias y medidas de manejo fitosanitarias para 

prevenir su introducción. 

 

Quiroga, D. Dirección Nacional de Protección Vegetal ï Servicio Nacional de Sanidad 

y Calidad Agroalimentaria. 

dnpv@senasa.gob.ar 

 

A nivel internacional, una plaga cuarentenaria se define como una ñPlaga de 

importancia económica potencial para el área en peligro aun cuando la plaga no esté 

presente o, si está presente, no está ampliamente distribuida y se encuentra bajo 

control oficialò (Glosario de t®rminos fitosanitarios, FAO 2020). La Dirección Nacional 

de Protección Vegetal (DNPV) es a nivel nacional el área responsable de establecer 

medidas fitosanitarias y regulaciones para los productos de origen vegetal, incluyendo 

las semillas, para prevenir la introducción al país de esas plagas de importancia 

cuarentenaria para la República Argentina. El impacto de la introducción de esas 

plagas son directos sobre la producción nacional e indirectos ocasionando incremento 

en los costos de producción, cambios en el manejo de los sistemas productivos, 

reducción de la calidad de las semillas y el posible cierre de mercados a nivel 

internacional. En este sentido es de fundamental importancia identificar las plagas a 

través del proceso de análisis de riesgo de plagas y analizar cuáles son las medidas 

fitosanitarias adecuadas para prevenir su introducción. La DNPV establece las 

regulaciones según el país de origen de las semillas, sin embargo la complejidad del 

movimiento internacional de semillas representa un riesgo fitosanitario adicional que 

es necesario abordar de una manera integral y articulada entre los sectores 

involucrados del ámbito público y privado.   

 

Palabras Clave: Plaga Cuarentenaria; Protección vegetal; Semilla.  



 

 

Diagnóstico de plagas de importancia cuarentenaria transmitidas por semilla 

para Argentina y terceros países. Red de Laboratorios SENASA. 

 

Ing. Agr. María Elena Manna 

Laboratorio Vegetal SENASA  

plagas@senasa.gob.ar 

 

Ante el creciente aumento del comercio de productos vegetales, para evitar el ingreso 

de plagas no deseadas por los países intervinientes y conocer el estatus y dispersión 

en el país de plagas cuarentenarias o reglamentadas analizamos muestras de 

insectos, ácaros, nematodos, bacterias, hongos, virus y malezas. Brindamos, en este 

sentido, el respaldo técnico - analítico en el rol de Laboratorio Nacional de Referencia 

de la Organización Nacional de Protección Fitosanitaria (ONPF) responsabilidad de 

SENASA. Trabajamos articulados sobre demandas analíticas proyectadas con 

usuarios internos y externos, en la programación de los muestreos, técnicas aplicadas 

y entrega de resultados, según ñRevisi·n de ofertas y contratosò. Aplicamos m®todos 

validados y ejecutados por personal con expertise diagnóstica, aplicando insumos 

apropiados y equipos con mantenimiento y calibración según Norma ISO 17025/2017. 

El cumplimiento de la norma y los ensayos acreditados son auditados por el 

Organismo Argentino de Acreditación (OAA). Los resultados de ensayos son 

confiables y reconocido por organismos pares en el comercio. Utilizamos Directrices 

emanadas de Normas Internacionales para Medidas Fitosanitarias (NIMF) adoptadas 

por países miembros de la Convención Internacional de Medidas Fitosanitarias 

(CIPF). Asimismo se aplican normas Regionales aprobadas por el Comité de Sanidad 

Vegetal del Cono Sur (COSAVE) y Nacionales en la Certificación Fitosanitaria de 

productos vegetales. Es Importante consolidar la Red Nacional de Laboratorios 

SENASA, Pública-Privada ubicados en puntos estratégicos.  

mailto:plagas@senasa.gob.ar


 

 



 

 

LOS DESAFÍOS PRESENTES Y FUTUROS EN EL MARCO LEGAL 

Y REGULATORIO. 

BLOQUE II 

 

Actualización sobre el registro de variedades en Argentina 

 

Pecci, H. A. 

Instituto Nacional de Semillas 

hpecci@inase.gob.ar 

 

Resumen de la disertación:  

Se abordarán temas relacionados a la estructura organizativa de la Dirección de 

Registro de Variedades, normas y requisitos de inscripción de variedades en el 

Registro Nacional de Cultivares y en el Registro Nacional de la Propiedad de 

Cultivares. Trámites a distancia. Catálogo Nacional de Cultivares. 

También se expondrán datos estadísticos que muestran la evolución de las 

inscripciones en ambos Registros a lo largo de los años y discriminado por grupo de 

especies. 

En cuanto a desarrollos actuales, se indicará el trabajo llevado a cabo por la Dirección 

de Registro de Variedades en lo que respecta al uso de marcadores moleculares y en 

particular a su utilización en el estudio de diferenciación de variedades. 

Se hará mención a los problemas más comunes que se presentan en el proceso de 

inscripción.  



 

 

El control de la Comercialización de Semillas. Su relación con la productividad. 

 

Ing. Dr. Petruzela M. J. mpetruzela@inase.gov.ar;  

Ing. Palacios P. A. ppalacios@inase.gov.ar 

Instituto Nacional de Semillas 

 

El control del comercio y uso de semillas resulta una herramienta fundamental para 

llevar adelante uno de los objetivos de la Ley de Semillas y Creaciones Fitogenéticas, 

20.247 ñasegurar a los productores agrarios la identidad y calidad de la simiente que 

adquierenò. 

Para ello, el Instituto Nacional de Semillas realiza diversas tareas que tienen que ver 

con el control de las operaciones de producción, procesamiento y comercialización de 

las semillas, etiquetado, traslado y exhibición.  Además, audita el uso de semillas de 

propia producción en el caso de especies autógamas a través del Sistema de 

Información Simplificado Agrícola (SISA). 

Todas estas acciones en su conjunto contribuyen a lograr una mejor calidad e 

identidad de las semillas que el productor adquiere y reproduce, insumo fundamental 

para lograr la mayor productividad expresando todo el potencial del germoplasma 

elegido. 

En la presentación abordaremos las características más relevantes de los procesos 

de control, las principales normativas cuyo cumplimiento es auditado y los aspectos 

más relevantes del sistema SISA en lo que hace al resguardo de la propiedad 

intelectual del germoplasma.



 

 

 


