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VISTO

La RHCS Nº 56/1997 que aprueba el Convenio de Creación del  Instituto de Altos Estudios
Espaciales “Mario Gulich” (GULICH); la RHCS Nº 62/2019 que aprueba el Estatuto del GULICH; la
OHCS N° 07/2013 y su modificatoria OHCS-2020-5-E-UNC-REC que regulan las actividades de
posgrado en la UNC; la RR N° 2147/2003 que aprueba el Reglamento Académico del GULICH; la
RCAIG N° 03/2020 que crea la Comisión Asesora de Evaluación de Actividades Académicas
(CEAA); las Actas del CEAA del 22 de mayo de 2024; la RR-2024-271-E-UNC-REC, que nombra
a la Dra. Mariela AGUILERA SAMMARITANO, como Directora del GULICH y la RR-2023-155-E-
UNC-REC que nombra al Mgter. Ing. Pablo RECABARREN como Director Sustituto del GULICH;
las Actas del CAIG del 26/05/2020 y 20/09/2022 que establecen el esquema de firmas;

Y CONSIDERANDO

Que el Art. 8° del convenio de creación del GULICH de 1997 le otorga al CAIG la función de ejercer
la coordinación y control de las acciones generales y elaborar el programa académico.

Que el Art. 6° inc. c) del Estatuto del GULICH establece que el CAIG considerará y aprobará los
programas académicos.

Que la RR N° 2147/2003 reglamenta la presentación de cursos para su aprobación por el CAIG.

Que la RCAIG N° 03/2020, Reglamento de la CEAA, establece en su Art. 3° que dicha comisión
evaluará todas las actividades académicas del GULICH, y su dictamen será considerado por el
CAIG.

Que el Art. 1°, del ANEXO II de la RCAIG N° 03/2020, establece que se entenderá entenderá por
curso de posgrado, a aquellos cursos dirigidos a estudiantes con título de grado, con modalidad de
dictado presencial o a distancia, con una carga horaria mínima de 40 hs., y con examen final
presencial.

Que la CEAA, analizó las propuestas de dictado de los Cursos de Posgrado, modalidad presencial:
“Segmento de Vuelo y Misiones Satelitales” y “Herramientas e introducción pedagógica y didáctica
para enseñar con geomática”, según consta en Actas del 22 de mayo de 2024, considerando que
ambos cursos cumplen con los requerimientos necesarios para su dictado.



Que los suscriptos son competentes para el dictado de la presente medida en virtud de la RR-
2024-271-E-UNC-REC, la RR-2023-155-E-UNC-REC y las Actas del CAIG del 26/05/2020 y
20/09/2022.

Por ello,

 

EL CONSEJO ACADÉMICO DEL
INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS ESPACIALES “MARIO GULICH”

RESUELVE:

 

ARTÍCULO 1°: Aprobar el Curso de Posgrado “Segmento de Vuelo y Misiones Satelitales”, con
una carga horaria  de 48 horas reloj, con el programa que se adjunta como Anexo I a la presente
resolución.

ARTÍCULO 2°: Aprobar el Curso de Posgrado “Herramientas e introducción pedagógica y
didáctica para enseñar con geomática”, con una carga horaria  de 60 horas reloj, con el programa
que se adjunta como Anexo II a la presente resolución.

ARTÍCULO 3°: Asignar los códigos del sistema Guaraní que correspondan según normativa
vigente.

ARTÍCULO 4°: Notifíquese, publíquese y archívese.





 Anexo I 


 Nombre del curso de posgrado:  Segmento de Vuelo y  Misiones Satelitales 


 Modalidad de cursado (presencial o virtual):  Virtual  Sincrónico 


 Docentes:  Carlos J. Barrientos, Raul Rubio, Mayco  Dagatti, Marco Alvarez Reyna, 


 Matías Olmedo 


 Objetivos: 


 Este  curso  tiene  como  objetivo  proveer  a  los  alumnos  una  introducción  al  segmento 
 de  vuelo  y  misiones  satelitales.  Está  pensado  para  aquellos  profesionales  que  se 
 aproximan  por  primera  vez  a  esta  temática  y  desean  adquirir  conocimientos 
 generales,  desde  un  punto  de  vista  multidisciplinario.  Se  espera  que  al  finalizar  el 
 curso el alumno: 


 ●  Conozca  los  conceptos  básicos  de  las  Misiones  Satelitales,  enfocados 
 especialmente sobre las características particulares del Segmento de Vuelo. 


 ●  Entienda  las  funciones,  los  principios  de  diseño  y  análisis,  las  arquitecturas  de 
 cada uno de los subsistemas en los que se divide un satélite. 


 Metodología: 


 La metodología de enseñanza se basa en los siguientes elementos: 


 ●  Clases  teóricas,  con  la  presentación  de  los  temas  y  énfasis  en  que  los  conceptos 
 fundamentales  sean  entendidos  por  los  asistentes.  Para  ello  se  les  requerirá  que 
 respondan  un  cuestionario  tipo  “multiple-choice”  antes  de  comenzar  la  unidad 
 inmediatamente posterior. 


 ●  Provisión  de  bibliografía  de  referencia,  en  particular  guías  y  estándares  de  NASA  y 
 ESA, más algunos libros de texto (optativos). 


 ●  Realización  de  ejercicios  a  ser  realizados  en  grupo,  a  fin  de  promover  la  discusión 
 de  resultados.  Los  ejercicios  deberán  ser  entregados  a  la  semana  siguiente  y  serán 
 devueltos  por  el  docente  a  la  brevedad  a  fin  de  no  entorpecer  la  prosecución  de 
 trabajos subsecuentes. 


 Programa: 


 1.  Introducción.  Elementos  que  componen  un  sistema  satelital.  Segmento  terreno. 
 Segmento vuelo. Objetivos. Satélites de CONAE.. Conceptos básicos de órbitas. 


 2.  Cargas  Útiles.  Tipos  de  cargas  útiles.  Funciones  principales.  Instrumentos  ópticos. 
 Calibración y validación. Instrumentos de Radar. 







 3.  Control  de  Actitud  y  Órbita.  Determinación  de  actitud  y  órbita.  Control  de  Actitud  y 
 órbita.  Sensores.  Actuadores.  Práctica  con  datos  de  GPS  y  señales  inerciales  en 
 formato de cuaterniones. 


 4.  Gestión  de  Potencia.  Generación,  almacenamiento  y  distribución  de  potencia. 
 Paneles solares. Baterías. Regulación. Cargas esenciales y no esenciales. 


 5. Radio Frecuencia. Antenas y modelado de antenas. Radiación. 


 6.  Comunicaciones.  Cálculo  de  enlace.  Sistemas  de  comunicaciones.  Radios 
 definidas por Software. Práctica de comunicaciones usando red SatNOGS. 


 7.  Telemetría,  Telecomando  y  Control.  Arquitectura  de  una  plataforma.  Presupuesto 
 de  Datos.  Gestión  de  datos.  Telemetría.  Telecomandos.  Software  a  bordo.  Práctica 
 de operación con plataforma CubeSat. 


 8.  Estructuras  y  Control  térmico.  Ambiente  espacial.  Requerimientos  térmicos  y 
 estructurales. Tipos de estructuras. Elementos de control térmico activo y pasivo. 


 Bibliografía: 


 1.  NASA  Systems  Engineering  Handbook.  National  Aeronautics  and  Space 
 Administration.  NASA  Headquarters.  Washington,  D.C.  2016.  NASA  SP-2016-6105 
 Rev2 . 


 2.  ECSS  System  Engineering  General  Requirements.  ESA  Requirements  and 
 Standards Division, ECSS-E-ST-10C (2009) 


 3. Space Mission Engineering, , James R. Wertz (Editor). Space Technology Library, 


 Vol. 28 (2011) 


 4.  Nanosatellites:  Space  and  Ground  Technologies,  Operations  and  Economics. 
 Rogerio  Atem  de  Carvalho  (Editor),  Jaime  Estela  (Editor),  Martin  Langer  (Editor). 
 2020. 


 5.  Digital  Airborne  Camera,  Introduction  and  Technology.  Dr.  Rainer  Sandau  (auth.), 
 Rainer Sandau (eds.)- Springer Netherlands (2010). 








 Anexo II 


 Nombre  del  Curso  de  Posgrado:  Herramientas  e  introducción  pedagógica  y 
 didáctica para enseñar con geomática 


 Modalidad  de  cursado  (presencial  o  virtual):  100%  Virtual  con  instancias 
 sincrónicas obligatorias 


 Docentes:  Dra. Almendra Brasca Merlin, Lic. Rodrigo  Molina 


 Propósitos 


 ●  Brindar  herramientas  teóricas,  metodológicas  y  epistemológicas  del  campo 
 educativo  para  la  reflexión  sobre  el  rol  docente  en  el  campo  de  la  enseñanza  de  la 
 geomática. 


 ●  Habilitar  espacios  para  la  reflexión  sobre  el  abordaje  de  la  enseñanza  de  la 
 geomática  y  sus  métodos  generalizados  a  lo  largo  del  tiempo.  para  ponerlo  en 
 tensión. 


 ●  Poner  en  tensión  la  instancia  de  evaluación  en  relación  a  lo  trabajado  a  lo  largo  del 
 tiempo  en  la  disciplina,  brindar  herramientas  que  permitan  una  reflexión  inter  e 
 intrasubjetiva respecto de los instrumentos utilizados. 


 ●  Propiciar  espacios  de  construcción  de  propuestas  educativas  en  y  para  un  aula 
 virtual  interactiva  y  transdisciplinar  para  formadores  que  implementen  geomática  en 
 sus espacios de enseñanza. 


 Objetivos de aprendizaje 


 ●  Reconocer  conceptos  claves  del  campo  educativo  que  se  juegan  en  relación  a  la 
 enseñanza  y  aprendizaje  para  reflexionar  sobre  el  oficio  de  enseñar  en  el  campo  de 
 la geomática. 


 ●  Reflexionar  sobre  el  interrogante  ¿por  qué  enseñamos  cómo  enseñamos  la 
 geomática? y la relación de la interdisciplinariedad en el campo. 


 ●  Deconstruir  el  sentido  meramente  administrativo  de  la  evaluación  para  construir 
 nuevas formas de vincularnos con el saber. 


 ●  Crear  espacios  de  enseñanza  virtuales  donde  refleje  un  trabajo  y  abordaje 
 autónomo, con ayuda de las herramientas y saberes digitales. 


 Contenidos 


 Bloque de fundamentos pedagógicos y didácticos 


 Unidad  1.  El  oficio  del  ser  docente.  ¿De  qué  hablamos  cuando  hablamos  de 
 educación?  Corrientes  educativas.  La  enseñanza  y  el  aprendizaje  como  procesos 
 diferentes.  La  enseñanza  como  acción  intencional  y  mediación  pedagógica. 
 Estrategias  de  enseñanza.  ¿Cómo  enseñamos?  Explorar  y  descubrir.  Las  buenas 







 preguntas  y  las  clases  expositivas.  El  aprendizaje  como  proceso  complejo.  El 
 aprendizaje  significativo.  La  didáctica  y  las  teorías  didácticas.  Sujetos  y  discursos 
 didácticos. 


 Unidad  2.  La  geomática  en  diálogo  con  el  campo  educativo  ¿Por  qué  enseñamos 
 cómo  enseñamos?  Geomática  en  Argentina  90  -  hoy,  reflexiones  históricas.  La 
 geomática  y  la  construcción  de  saberes  sobre  la  escala.  La  multidisciplinariedad.  El 
 Aprendizaje  Basado  en  Problemas  (ABP),  la  capacidad  de  abstracción  y  la  escala. 
 Educadores  no  especialistas.  Apropiarse  de  la  escala.  Estrategias  de  enseñanza  de 
 la geomática con el desarrollo de la percepción multiescala. 


 Unidad  3.  Evaluar(nos).  Construir  saberes  mediante  la  evaluación.  Los  sentidos  de 
 la  evaluación.  ¿Cómo  evaluamos?  Instrumentos  de  evaluación.  (Re)significar  el 
 múltiple  opción  en  el  campo  de  la  geomática.  La  rúbrica.  La  encuesta  como 
 herramienta evaluadora del trabajo docente. 


 Bloque de saberes y herramientas digitales 


 Unidad  4.  Aula  virtual  como  entorno  de  aprendizaje.  Educación  híbrida  y  entornos 
 de  aprendizaje.  Guía  básica  de  Moodle.  Creación  de  un  aula  virtual.  Posibilidades  y 
 limitaciones. Actividades y recursos. Evaluaciones y encuestas. 


 Unidad  5.  Herramientas  digitales:  uso  e  innovación.  Tensiones  entre  la 
 instrumentalidad  y  el  saber.  La  relación  con  el  saber,  la  intencionalidad  pedagógica  y 
 las  herramientas  digitales.  Identificación  y  análisis  de  herramientas  digitales.  El 
 paquete  Drive  como  aliado  en  la  formación.  El  desarrollo  de  los  bloques  y  sus 
 correspondientes  unidades  se  subdivide  en  tres  instancias  sincrónicas.  En  primer 
 lugar,  el  desarrollo  de  las  unidades  del  curso,  aquí  nos  proponemos  el  abordaje  de 
 las  unidades  de  contenido  en  relación  a  aspectos  teóricos,  epistemológicos  que  dan 
 sentido  y  funcionan  como  caja  de  herramientas  para  el  desarrollo  de  los  Talleres 
 sincrónicos,  parte  práctica  del  curso,  donde  mediante  el  acompañamiento  del  equipo 
 docente  los  cursantes  construirán  y  materializarán  lo  abordado  en  las  unidades 
 teóricas.  Finalmente  la  instancia  de  evaluación  como  espacio  donde  se  da  cuenta  de 
 la apropiación de saberes, se dará de manera sincrónica, oral en los días previstos. 


 Evaluación 


 La  evaluación  del  curso  prevé  un  abordaje  integral  de  la  propuesta  pedagógica 
 construida  en  el  “Bloque  de  fundamentos  pedagógicos  y  didácticos”,  además  de  la 
 exposición  oral  en  los  días  previstos,  en  donde  cada  grupo  dará  cuenta  de  las 
 fundamentaciones  y  decisiones  respecto  a  la  construcción  de  un  aula  virtual 
 realizada en el “Bloque de saberes y herramientas digitales”. 


 La  nota  final  del  curso  corresponderá  a  un  promedio  del  desempeño  de  cada 
 cursante  en  la  realización  de  las  actividades  y  tutorías  de  los  bloques  definidos.  El 
 curso  se  considerará  aprobado  con  una  nota  equivalente  a  7  (siete)  o  más  y  un  80% 
 de asistencias a los encuentros sincrónicos. 
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