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PRESENTACIÓN

O campo das engenharias está em constante evolução, impulsionado pela  

necessidade de soluções inovadoras para os desafios do mundo moderno. Em 

"Engenharia em Foco" reunimos uma série de artigos que exploram questões cruciais 

para a engenharia contemporânea, que vão desde aspectos técnicos até interseções 

com o ensino de engenharia, comunicação e sustentabilidade.

Este livro investiga as atuais fronteiras da engenharia, com pesquisas que vão 

desde o controle de sistemas robóticos e práticas sustentáveis aplicadas à construção 

civil até o uso de Big Data para otimizar serviços tecnológicos. A diversidade de tópicos 

reflete as muitas facetas da engenharia moderna, exigindo habilidades técnicas, criativas 

e de comunicação e uma compreensão abrangente das necessidades globais.

Os artigos aqui apresentados não só oferecem uma análise detalhada de 

diferentes aspectos da engenharia, mas também servem como fonte de inspiração para 

futuras pesquisas e práticas no setor. A aposta na inovação, na sustentabilidade ou na 

educação de qualidade reflete-se nos diferentes capítulos, tornando este trabalho um 

valioso contributo para a comunidade académica, para os profissionais da área e para 

todos os envolvidos na construção do futuro das engenharias.

Agradecemos aos autores que contribuíram para a preparação deste volume, 

cujos esforços coletivos contribuem para o avanço contínuo do conhecimento e da prática 

nas engenharias. Esperamos que este livro seja uma fonte de reflexão e aprendizagem, 

incentivando novas abordagens e soluções para os complexos desafios que a engenharia 

enfrenta no século XXI.

 Guillermo Daniel Rodríguez
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RESUMEN: En la actualidad, las competencias 
técnicas son esenciales para la inserción y el 
desempeño en el mercado laboral, pero también 
es fundamental el dominio de competencias 

blandas. Estas últimas son cada vez más 
valoradas en el ámbito del trabajo. Por ello, en la 
formación de los futuros profesionales, resulta 
imprescindible integrar actividades en el aula 
que promuevan el desarrollo de las mismas. En 
las cátedras de Análisis Numérico de algunas 
carreras de Ingeniería de la Facultad Regional 
San Nicolás, perteneciente a la Universidad 
Tecnológica Nacional, a partir del año 2019, 
y en concordancia con las competencias 
de egreso establecidas por el Consejo 
Federal de Decanos de Ingeniería, se decidió 
incorporar el desarrollo de competencias 
blandas dentro del currículo. Particularmente, 
la competencia comunicativa, tanto oral 
como escrita, adquirió un papel central. Así, 
el objetivo no fue solo asegurar el dominio 
de los contenidos específicos de la materia, 
sino también preparar a los estudiantes 
para expresarse con claridad y precisión en 
contextos académicos y profesionales. Para 
lograr este propósito, se introdujeron diversas 
modificaciones en la dinámica de la asignatura, 
incorporando actividades como exposiciones 
orales, debates, trabajos en grupo y redacción 
de informes técnicos. También, se diseñaron 
instrumentos de evaluación específicos 
para medir el desarrollo de la competencia 
en cuestión. Estas actividades no sólo 
permitieron a los estudiantes fortalecer y 
mejorar su competencia comunicativa, sino 
que también les ofrecieron oportunidades 
para recibir retroalimentación, reflexionar 
sobre su progreso y detectar áreas de mejora.
Este trabajo describe en detalle los cambios 

https://www.frsn.utn.edu.ar/gie/~mcaligaris
https://www.frsn.utn.edu.ar/gie/~grodriguez
https://www.frsn.utn.edu.ar/gie/~llaugero
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implementados para alcanzar el objetivo propuesto, así como las rúbricas desarrolladas 
para las actividades planteadas. Además, se reflexiona sobre los desafíos encontrados 
durante la implementación de estas estrategias, con el fin de ofrecer una mirada crítica 
y constructiva sobre la enseñanza de competencias blandas en carreras de ingeniería.
PALABRAS CLAVE: Competencias blandas. Comunicación escrita. Comunicación oral. 
Formación ingenieril. Análisis Numérico.

STRENGTHENING COMMUNICATIVE COMPETENCE IN ENGINEERING STUDENTS: 

STRATEGIES AND CHALLENGES

ABSTRACT: Nowadays technical skills are essential for insertion and performance in 
the job market, but the mastery of soft skills is also fundamental. These competencies 
are increasingly valued in the work environment. Therefore, in the training of future 
professionals, it is essential to integrate activities in the classroom to promote their 
development. In Numerical Analysis courses from some engineering careers at Facultad 
Regional San Nicolás, Universidad Tecnológica Nacional, since 2019, and in accordance 
with the graduation competencies established by the Federal Council of Deans of 
Engineering, the development of soft skills was included into the curriculum. Particularly, 
communication skills, both oral and written, assumed a central role. Thus, the goal was 
not only to ensure mastery of the specific content of the subject but also to prepare 
students to express themselves clearly and accurately in academic and professional 
contexts. To achieve this purpose, many adjustments were introduced in the course´s 
dynamics, incorporating activities such as oral presentations, debates, teamwork, and 
drafting of technical reports. Additionally, specific evaluation instruments were designed 
to measure the development of the targeted competency. These activities not only 
allowed students to strengthen and improve their communication skills but also provided 
them with opportunities to receive feedback, reflect on their progress, and identify areas 
for improvement. This work details the changes implemented to achieve the proposed 
objective, as well as the rubrics developed for the suggested activities. Furthermore, 
some considerations on the challenges encountered during the implementation of these 
strategies are presented, with the aim of providing a critical and constructive perspective 
on the teaching of soft skills in engineering careers.
KEYWORDS: Soft Skills. Written Communication. Oral Communication. Engineering 
Training. Numerical Analysis.

1 INTRODUCCIÓN

El antiguo paradigma de formación de profesionales basado en la enseñanza 

como simple esquema de transferencia de conocimientos que el alumno oportunamente 

sabrá abstraer, articular y aplicar, ha ido perdiendo espacio en la realidad actual. La 

sociedad de hoy requiere de egresados universitarios competentes, capaces de ejercer 

su profesión en la realidad que lo rodea (Giordano Lerena y Cirimelo, 2013). Tal como 

sostienen Arana Ercilla y Batista Tejeda (1999):



Engenharias em Foco Capítulo 5 51

La búsqueda de una cultura integral es un objetivo estratégico en el mundo 
de hoy, así un humanista que no sepa de los avances científicos tecnológicos 
puede poseer una elevada cultura humanista y ser un ignorante ante las nuevas 
formas de vida imperantes. De la misma manera, un científico o un tecnólogo 
que posea elevados conocimientos y habilidades profesionales, tiene que saber 
conducirlas desde y para la sociedad, lo que se expresa en saber trabajar en 
grupo, interpretar social y económicamente las necesidades y demandas; dirigir 
procesos a través de la participación, el diálogo y la comunicación, en busca de 
información valiosa para la competitividad. (p.13)

En este contexto, es fundamental implementar en el aula metodologías de 

enseñanza que preparen a los futuros profesionales para integrarse al mercado laboral y 

enfrentar sus desafíos con éxito. Para lograrlo, es esencial incluir actividades que fomenten 

tanto el dominio de conocimientos técnicos como el desarrollo de competencias blandas. 

Es por ello que, a partir el año 2019, la cátedra de Análisis Numérico de las carreras de 

Ingeniería Mecánica, Electrónica e Industrial de la Facultad Regional San Nicolás de la 

Universidad Tecnológica Nacional ha integrado el desarrollo de competencias blandas 

en su currículo, alineándose con las competencias de egreso definidas por el Consejo 

Federal de Decanos de Ingeniería. Dentro de estas competencias, la comunicación, tanto 

oral como escrita, ha adquirido un rol destacado.

En general, la competencia comunicativa es un aspecto poco trabajado en 

la formación de los futuros ingenieros. Una de las principales causas se debe a que 

aquellas disciplinas tradicionalmente relacionadas con la ingeniería se desarrollan 

explícitamente; mientras que las áreas que fomentan la formación integral de un 

ingeniero, sólo se trabajan de manera general. Por esa razón, se decidió que el objetivo 

de la materia no fuera sólo asegurar el dominio de los contenidos específicos, sino 

también preparar a los estudiantes para expresarse con claridad y precisión en 

contextos académicos y profesionales. 

Para alcanzar el propósito establecido, se realizaron modificaciones en la 

dinámica de la asignatura, incorporando actividades como presentaciones orales, 

debates, trabajos en equipo y la redacción de informes técnicos. También se crearon 

herramientas de evaluación específicas para medir el desarrollo de la competencia 

comunicativa.

Este trabajo tiene como objetivo compartir la experiencia realizada en Análisis 

Numérico. Se describen los cambios implementados para cumplir con el objetivo 

planteado y los instrumentos de evaluación diseñados para las distintas actividades. 

Además, se analizan los desafíos encontrados durante la aplicación de estas estrategias, 

proporcionando una visión crítica y constructiva sobre la enseñanza de competencias 

blandas en carreras de ingeniería.
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2 LAS COMPETENCIAS GENÉRICAS DE EGRESO

Según el Consejo Federal de Decanos de Facultades de Ingeniería (CONFEDI), 

hay consenso en cuanto que el ingeniero no sólo debe saber, sino también saber 

hacer. El saber hacer no surge de la mera adquisición de conocimientos, sino que es 

el resultado de la puesta en funciones de una compleja estructura de conocimientos, 

habilidades y destrezas que requiere ser reconocida en el proceso de aprendizaje 

para que la propuesta pedagógica incluya las actividades que permitan su desarrollo 

(Giordano Lerena, 2016).

El diseño por competencias ayuda a vigorizar el saber hacer requerido a los 

ingenieros recién recibidos. En este sentido, la formación de grado debe desarrollar 

aquellas competencias que el recién graduado tiene que poseer, en un nivel de desarrollo 

adecuado, para una efectiva inserción laboral.

El CONFEDI contempla diez competencias genéricas, complejas e integradas, 

relacionadas con saberes (teórico, contextual y procedimental), que se vinculan con el 

saber hacer, están referidas al contexto profesional, apuntan al desempeño profesional 

e incorporan la ética y los valores en el perfil del profesional que se busca formar. Estas 

competencias son:

• Competencias tecnológicas.

a) Identificar, formular y resolver problemas de ingeniería.

b) Concebir, diseñar y desarrollar proyectos de ingeniería.

c) Gestionar, planificar, ejecutar y controlar proyectos de ingeniería.

d) Utilizar de manera efectiva las técnicas y herramientas de aplicación 

en la ingeniería.

e) Contribuir a la generación de desarrollos tecnológicos y/o 

innovaciones tecnológicas.

• Competencias sociales, políticas y actitudinales.

a) Desempeñarse de manera efectiva en equipos de trabajo.

b) Comunicarse con efectividad.

c) Aprender en forma continua y autónoma.

d) Actuar con espíritu emprendedor.

e) Actuar con ética, responsabilidad profesional y compromiso social, 

considerando el impacto económico, social y ambiental de su 

actividad en el contexto local y global.
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2.1 LA COMPETENCIA COMUNICATIVA

Labrador y Morote (2015) definen la competencia comunicativa como la 

capacidad para transmitir conocimientos, expresar ideas y argumentos de manera 

clara, rigurosa y convincente, tanto en forma oral como escrita, empleando los recursos 

y medios más apropiados según la situación y el público destinatario. Estas autoras 

señalan también que las diversas situaciones académicas que enfrentan los estudiantes, 

así como las que enfrentarán en su vida profesional, llevan a considerar como relevante 

a la competencia comunicativa. Con la finalidad de poder desarrollarla, es necesario que 

el alumno posea un cierto grado de confianza en sí mismo y se adapte al entorno para 

poder realizar una comunicación eficiente.

2.1.1 La importancia de la comunicación en la ingeniería

En el ámbito de la ingeniería, se estima que los profesionales dedican entre el 

50% y el 75% de su tiempo a actividades relacionadas con la comunicación. Por ello, 

desarrollar en los futuros ingenieros habilidades vinculadas a la comunicación es 

sumamente importante debido a que en su ámbito de trabajo deberán definir problemas, 

soluciones y resultados, establecer procesos de negociación, participar en sesiones de 

trabajo o traducir la información técnica a una forma simple y clara de entender, aunque 

sea numéricamente rica (Vega González, 2013).

3 LOS CAMBIOS EN LA FORMA DE ENSEÑAR ANÁLISIS NUMÉRICO

Para que un estudiante desarrolle la competencia comunicativa es necesario 

exponerlo a prácticas que permitan el desarrollo de la misma. Si bien desde el año 2019 

las docentes a cargo de la cátedra Análisis Numérico vienen proponiendo actividades 

vinculadas a la comunicación efectiva en los alumnos, recién en el ciclo 2021 efectuaron 

cambios sustanciales en la forma de enseñar la materia. Uno de los primeros cambios 

fue la modificación de las cartillas de actividades de los distintos temas que se estudian 

en la materia, agregándoles situaciones problemáticas donde el alumno, apelando al 

marco teórico dado, debe justificar, fundamentar o explicar distintas situaciones. A modo 

de ejemplo, la Figura 1 muestra algunas de las actividades diseñadas para fomentar la 

comunicación oral en la unidad correspondiente a Integración Numérica.
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Figura 1. Actividades de la unidad Integración Numérica.

Mientras que en la Figura 2, se presentan algunas de las actividades que se 

elaboraron para afianzar o desarrollar en los estudiantes la comunicación escrita en la 

unidad de Resolución de ecuaciones no lineales.

Figura 2. Actividades de la unidad Resolución de ecuaciones no lineales.
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A lo largo del desarrollo de la asignatura, se promueve también la realización 

de trabajos prácticos en los que, además de aplicar conocimientos matemáticos, los 

estudiantes deben poner en práctica sus competencias comunicativas. Estas actividades 

están diseñadas para fortalecer la capacidad de transmitir de manera clara y efectiva el 

proceso de resolución de problemas.

En la Figura 3, se presentan ejemplos de algunos enunciados de estos trabajos 

prácticos. En ellos, se solicita a los estudiantes:

• grabar un video en el que expliquen detalladamente los pasos seguidos para 

llegar a la solución del problema planteado,

• elaborar un informe escrito que describa de manera exhaustiva las distintas 

etapas del proceso de resolución,

• realizar una exposición oral grupal en la que presenten y defiendan el trabajo 

realizado, promoviendo el intercambio de ideas y el uso de un lenguaje técnico 

adecuado.

Figura 3. Enunciados de los trabajos prácticos.

Es importante resaltar que, para guiar la organización de los trabajos prácticos, las 

docentes proporcionan a los estudiantes indicaciones sobre los aspectos fundamentales 

a considerar. Estos son:

• planteo del modelo matemático que describe el problema.

• especificación del tipo de problema matemático, lo que permite determinar 

los métodos numéricos más adecuados para su resolución.
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• selección del método numérico más apropiado, tomando en cuenta las 

particularidades del problema y la eficiencia del método en su aplicación.

• obtención de una solución válida, garantizando que los resultados sean 

coherentes con el planteo inicial.

• presentación de la solución de manera clara.

4 EL PROCESO DE EVALUACIÓN

Una manera útil de organizar los criterios de evaluación, establecidos a partir de 

los resultados de aprendizaje, para la corrección, es mediante una rúbrica. Precisamente, 

una rúbrica es un registro evaluativo que posee ciertos criterios o dimensiones a evaluar y 

lo hace siguiendo ciertos niveles o gradaciones de calidad y tipificando los estándares de 

desempeño (Cano, 2015). Uno de los principales beneficios de su uso se basa en el valor 

formativo y formador que tienen. Tal como sostienen Torres y Perera (2010):

La rúbrica tiene un doble valor en el uso que le damos cuando trabajamos con ella 
en nuestra práctica educativa. De una parte, es una herramienta de evaluación 
que debe entenderse en un contexto diferente al de la evaluación convencional. 
La rúbrica no sólo pretende evaluar los conocimientos del alumnado, sino 
que, además, debe servir como herramienta de reflexión que le permita tomar 
conciencia de lo aprendido. De otra parte, también sirve al alumnado como 
guía para cumplimentar las partes en las que se estructura una actividad. 
Precisamente, esta última función apoya la acción tutorial del docente (p. 148).

Mediante la publicación de la rúbrica, los estudiantes pueden conocer cómo van 

a ser evaluados sus trabajos y qué cuestiones deben tener en cuenta para mejorar los 

resultados en las distintas instancias evaluativas.

4.1 RESULTADO DE APRENDIZAJE VINCULADO A LA COMUNICACIÓN

Los resultados de aprendizaje son enunciados acerca de lo que se espera que 

el estudiante conozca, comprenda y/o sea capaz de hacer al final de un proceso de 

aprendizaje (Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación, 2013). En la 

cátedra de Análisis Numérico, con respecto a la competencia comunicativa, se planteó 

el siguiente resultado de aprendizaje: identifica los resultados relevantes del trabajo 

realizado para poder comunicarlos, tanto de forma escrita como oral, en un lenguaje 

pertinente al contexto de la situación e intención comunicativa.

4.2 LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Los criterios de evaluación describen lo que se quiere valorar y lo que el alumno 

debe lograr (Pérez Hernández et al., 2017).
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En la Tabla 1, a modo de ejemplo, se muestran los criterios de evaluación 

considerados para analizar el grado de concreción del resultado de aprendizaje 

relacionado con la comunicación en el trabajo práctico de exposición oral grupal.

Tabla 1: Criterios de evaluación propuestos.

Criterios de evaluación

C1: Presentan la información que se quiere comunicar de manera organizada.

C2: Confeccionan una presentación empleando de manera adecuada las normas gramaticales y 
ortográficas.

C3: Realizan una presentación con un diseño original y creativo.

C4: Explican el proceso de resolución del problema propuesto de manera ordenada, comprensible 
y detallada.

C4: Emplean un vocabulario adecuado al contexto de la situación e intención comunicativa en su 
exposición oral.

C6: Utilizan en su exposición de forma adecuada las normas gramaticales y no realizan repeticiones 
innecesarias de palabras.

C7: Emplean en su explicación un tono de voz y ritmo pertinente para mantener el interés de quien 
lo mire.

C8: Mantienen contacto visual con la audiencia durante la explicación realizada.

C9: Efectúan una exposición que demuestra que todos los integrantes del grupo han colaborado en 
la resolución del problema.

C10: Confeccionan una presentación con una duración según el tiempo establecido.

4.1 RÚBRICA PARA LA EVALUACIÓN DE LA EXPOSICIÓN ORAL GRUPAL

La Tabla 2 presenta la rúbrica diseñada para la evaluación del trabajo práctico de 

exposición oral grupal. Esta rúbrica fue elaborada siguiendo los criterios de evaluación 

establecidos, con el objetivo de poder determinar el nivel de desarrollo de la competencia 

comunicativa en los estudiantes.

Tabla 2: Rúbrica elaborada considerando el segundo resultado de aprendizaje.

Debe mejorar

(2 puntos)

Bueno

(6 puntos)

Avanzado

(10 puntos)

C1

(15%)

No realizan una 
presentación bien 

estructurada del proceso de 
resolución del problema.

Realizan una presentación 
poco estructurada del 

proceso de resolución del 
problema.

Realizan una presentación 
bien estructurada del 

proceso de resolución del 
problema.

C2

(5%)

En la presentación, no 
respetan las normas 

gramaticales y ortográficas.

En la presentación, no 
respetan en algunos casos 
las normas gramaticales y 

ortográficas.

En la presentación, 
respetan las normas 

gramaticales y ortográficas.
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C3

(5%)

La presentación no tiene 
un diseño atractivo para 

mantener la atención de la 
audiencia.

La presentación tiene un 
diseño poco atractivo para 
mantener la atención de la 

audiencia.

La presentación tiene 
un diseño atractivo para 

mantener la atención de la 
audiencia.

C4

(15%)

No realizan una explicación 
clara, minuciosa y bien 

organizada del proceso de 
resolución del problema.

Realizan una explicación 
clara pero poco minuciosa y 
no muy bien organizada del 
proceso de resolución del 

problema.

Realizan una explicación 
clara, minuciosa y bien 

organizada del proceso de 
resolución del problema.

C5

(5%)

No utilizan en su 
explicación un vocabulario 

pertinente y técnico.

Utilizan en su explicación 
un vocabulario pertinente y 

poco técnico.

Utilizan en su explicación 
un vocabulario pertinente y 

técnico.

C6

(5%)

En la explicación no 
emplean adecuadamente 
las normas gramaticales y 

utilizan latiguillos

En la explicación emplean 
de forma poco adecuada 
las normas gramaticales y 

utilizan latiguillos.

En la explicación emplean 
adecuadamente las normas 
gramaticales y no emplean 

latiguillos.

C7

(5%)

No usan en su explicación 
un tono de voz y ritmo 

adecuado para mantener la 
atención de la audiencia.

Usan en su explicación un 
tono de voz y ritmo poco 

adecuado para mantener la 
atención de la audiencia.

Usan en su explicación 
un tono de voz y ritmo 

adecuado para mantener la 
atención de la audiencia.

C8

(5%)

Los miembros del grupo 
no miran a la audiencia 

mientras realizan las 
explicaciones y leen de la 

presentación.

Los miembros del grupo 
sólo a veces miran a la 

audiencia mientras realizan 
las explicaciones y leen 

parte de la presentación.

Los miembros del grupo 
siempre miran a la audiencia 

mientras realizan las 
explicaciones.

C9

(5%)

Uno de los integrantes del 
grupo es quien realiza la 

explicación del proceso de 
resolución del problema.

Algunos de los integrantes 
del grupo participan en la 

explicación del proceso de 
resolución del problema.

Todos los integrantes 
del grupo participan en la 

explicación del proceso de 
resolución del problema.

C10

(5%)

La duración de la 
presentación no se ajusta 

en absoluto al tiempo 
establecido.

La duración de la 
presentación no se ajusta 

al tiempo establecido 
pero el desfasaje no es 

considerable. 

La duración de la 
presentación se ajusta de 
manera precisa al tiempo 

establecido.

Esta rúbrica fue publicada junto con el trabajo práctico propuesto en la plataforma 

Moodle, utilizada para el desarrollo de los cursos en el Campus Virtual Global de la FRSN. 

Al conocer con antelación los criterios que se tendrían en cuenta durante la evaluación, 

los alumnos pudieron orientar su trabajo práctico, asegurándose de abordar los aspectos 

más relevantes.

Después de la corrección, los estudiantes recibieron retroalimentación detallada 

que les permitió identificar posibles mejoras a realizar en sus presentaciones, lo cual es 

fundamental para contribuir al desarrollo de la competencia en cuestión.

Es importante destacar que la suma de los porcentajes asignados a los criterios 

de evaluación presentados en la Tabla 1 no alcanza el 100%, ya que en este trabajo sólo 

se está mostrando la parte de la rúbrica que se centra en aspectos relacionados con la 

competencia comunicativa.
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5 CONCLUSIONES

En el mundo laboral actual, la competencia comunicativa es fundamental para un 

adecuado desempeño profesional. Por esta razón, uno de los grandes retos que tiene la 

educación superior, se basa en desarrollar esta competencia de manera efectiva en los 

futuros profesionales. Tal como sostienen Kindelán y Martín (2008):

Las destrezas comunicativas son, pues, indispensables para transmitir los 
conocimientos y la información, intercambiar ideas y hacer llegar los resultados 
del trabajo a un público determinado. Cada vez más empresarios necesitan 
reclutar trabajadores que sean capaces de utilizar estas destrezas en todos los 
niveles jerárquicos de una organización o empresa a fin de lograr un trabajo en 
equipo coordinado y eficaz; trabajadores que posean habilidades y destrezas 
de un alto nivel como el análisis, la síntesis, la crítica constructiva y la capacidad 
de interacción con otras partes interesadas, todo ello con el único fin de hacer 
progresar la organización. Por tanto, las destrezas comunicativas han de ser 
objetivo inmediato de la formación académica y profesional del individuo en 
este nuevo siglo. (p. 733)

Los resultados obtenidos en las distintas actividades realizadas muestran que, 

aunque los estudiantes reconocen la importancia de expresarse correctamente para su 

futuro profesional y académico, muchos de ellos aún presentan dificultades, por ejemplo, 

al explicar claramente el proceso de resolución realizado o al utilizar un vocabulario 

adecuado. Por esta razón, es necesario trabajar más en este aspecto para lograr que 

la totalidad de los alumnos logre un nivel aceptable de desarrollo de la competencia 

comunicativa.

Si bien en este trabajo se han descripto los cambios que se realizaron en una 

cátedra particular, uno de los grandes desafíos es integrar el desarrollo de la competencia 

comunicativa en todo el currículo de la carrera. Esto requiere una coordinación horizontal 

y vertical entre las distintas asignaturas, así como la implementación de instrumentos de 

evaluación que permitan seguir la evolución de los estudiantes en esta área. Sólo de esta 

manera se podrán formar ingenieros con las competencias necesarias para afrontar los 

desafíos profesionales y comunicativos que exige el mundo laboral actual.
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SOBRE O ORGANIZADOR

El Ing. Guillermo Daniel Rodríguez se graduó como Ingeniero en Electrónica en la 

Universidad Nacional de La Plata, donde actualmente cursa su Doctorado en Ingeniería. A 

lo largo de su carrera, ha destacado por su participación en diversas áreas de investigación 

y desarrollo, así como por su labor docente en cursos de postgrado y perfeccionamiento. 

Ha dictado cursos sobre Tecnología de Antenas, *Instrumentación para la Caracterización 

Ionosférica* y Radar de Dispersión Incoherente, compartiendo su amplio conocimiento 

en tecnologías avanzadas.

Actualmente, el Ing. Rodríguez ocupa el cargo de *Profesor Adjunto con Dedicación 

Exclusiva* en la *Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas de la Universidad Nacional 

de La Plata* (FCAG-UNLP), donde sigue desarrollando actividades de investigación. 

Desde 2024, es *Director del Grupo de Investigación y Desarrollo en Radiofrecuencias e 

Instrumentación (GIDRI - FCAG - UNLP)*, cargo que ejercerá hasta 2027. 

A lo largo de su carrera, Rodríguez ha participado en proyectos conjuntos de gran 

envergadura, como *Co-director del desarrollo de antenas para Radiómetros en bandas K 

y Ka para el satélite SACD*, en colaboración con el Jet Propulsion Laboratory (NASA), la 

CONAE y la UNLP. 

Además, fue *Consultor de la Sociedad Argentina de Radioprotección (SAR)* y 

*Co-director de proyectos en el ámbito de RAPEAS* (Red Argentina Para el Estudio de la 

Atmósfera Superior), vinculado al CONICET. 

También ha tenido experiencia en gestión y liderazgo, desempeñándose como 

*Coordinador para Desarrollos Instrumentales y Tecnologías Asociadas en RAPEAS* hasta 

2016 y como Gerente de la misma red hasta 2013. 

*Principales Publicaciones y Contribuciones: *El Ing. Rodríguez ha participado 

activamente en numerosos estudios científicos y congresos internacionales. Entre sus 

contribuciones más destacadas se encuentran: 

 - "Estudio de la Anomalía Magnética del Atlántico Sur con datos satelitales de 

precipitación de partículas" (Reunión AAGG, 2024) 

 - "Curva del día tranquilo para riômetro: análisis y comparación de métodos" 

(Space Weather, Ushuaia, 2023) 

 - "Diseño de antena dual banda y polarizada para radar meteorológico con análisis 

de modos característicos" (IEEE Biennial Congress of Argentina, 2022)

 - "Parámetros de radar meteorológico obtenidos mediante simulación MOM 

validados con datos reales de hidrometeoros" (IEEE Congreso Bienal de 

Argentina, 2020) 

 - "Telemetría en tiempo real para satélites de órbita baja basados en 

comunicaciones Máquina a Máquina y constelación Inmarsat" (2nd IAA Latin 

American Symposium on Small Satellites, 2019) 

Gracias a su experiencia académica y de investigación, el Ing. Rodríguez se ha 

consolidado como un referente en el estudio de tecnologías de radar e instrumentación 

espacial y para estudios ionosféricos.
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