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FUNDAMENTACIÓN 

La presente guía programática tiene como finalidad acercar a los docentes orientaciones 

para el abordaje de las Unidades Curriculares que integran la propuesta de Bachilleratos 

Técnicos Profesionales (BTP) Plan 2022.
1
 La elaboración de la guía programática se 

enmarca en el proceso de Transformación Curricular Integral de la ANEP y de la 

Dirección General de Educación Técnico Profesional (DGETP) y los documentos
2
 

marco que la sustentan son: 1) Plan de desarrollo estratégico de la ANEP 2020-2024, 2) 

Circular Nº 47/2021, 3) Marco Curricular Nacional (MCN) 2022, 4) Progresiones de 

Aprendizaje (PA) 2022, y 5) Plan Bachillerato Técnico Profesional Plan 2022.  

El enfoque competencial que promueve el BTP considera lo establecido en el MCN, el 

cual incluye los principios curriculares, el perfil de egreso, sus competencias y los 

criterios orientadores para la organización curricular. Dentro de los principios 

orientadores del MCN (2022: 33) se destaca la centralidad del estudiante y de sus 

aprendizajes, la inclusión, la pertinencia, la flexibilidad, la integralidad de 

conocimientos, participación y visión ética. Estos principios tienen una función 

integradora como se refleja en la siguiente cita: 

 
Un modelo curricular integral y coherente debe responder a lógicas que trasciendan las 

especificidades propias de los diferentes niveles educativos para encontrar una visión 

común a partir de principios que le otorguen sistematicidad y que hagan realidad la 

centralidad del estudiante como razón de ser del sistema educativo nacional. Por ello, 

además de los principios rectores de la educación se presenta un conjunto de principios 

que orientan al Marco Curricular Nacional. (MCN: 2022, p.33). 

 

El BTP adopta, en este sentido, características que lo distinguen de las propuestas 

educativas de igual nivel, la que integra modificaciones curriculares combinando el 

enfoque técnico-profesional como eje central de la propuesta. El Plan está organizado 

en componentes curriculares, a saber alfabetizaciones fundamentales, técnico-

tecnológico y autonomía curricular de los centros educativos. Las alfabetizaciones 

fundamentales posibilitan la culminación de la educación obligatoria, la continuación de 

las trayectorias educativas a un nivel superior y la navegabilidad entre subsistemas, 

tanto en el campo disciplinar específico como en las competencias establecidas en el 

perfil de egreso general. (BTP: 2022, p.11).  

 

La organización del Componente de Alfabetizaciones Fundamentales (BTP: 2022, 

30-31):  

1- Alfabetizaciones Fundamentales conformada por los Espacios Curriculares (MCN) 

de Pensamiento Científico-Matemático, Comunicación y Ciencias Sociales y 

Humanidades que responden a la resolución de los aspectos generales del ciclo.  

 

2-Alfabetizaciones Fundamentales Aplicadas conformada por los Espacios Curriculares 

(MCN) de Pensamiento Científico-Matemático, Comunicación, Desarrollo Personal, 

Expresivo Creativo y Ciencias Sociales y Humanidades que responden a la resolución 

                                                           
1 Plan BTP- Aprobación Expediente N°: 2022-25-4-009568 RES 3520-022 
2 Documentos marcos de este proceso: 1) Plan de desarrollo estratégico de la ANEP 2020- 2024- 2) 

Circular Nº 47/2021 Exp 2021-25-1-001523- del 2/6/2021 3) Marco Curricular Nacional: Exp 2022-25-1-

001252 Res 1956/22. 4) Progresiones de Aprendizaje Circular 31/22 
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de los aspectos generales del ciclo aplicados a los conocimientos Técnicos Profesionales 

afín a la orientación. Estos espacios definirán las Unidades Curriculares que trabajarán 

los aspectos generales integrados y aplicados al Componente Técnico Tecnológico.  

 

La organización del Componente Curricular Técnico-Tecnológico (BTP: 2022, 30-

31):  

Este componente está integrado por el Espacio Curricular Técnico Profesional, en la 

cual se desarrollará los aspectos transversales y específicos de la orientación que 

atienden al fortalecimiento de las cualificaciones profesionales, incluyendo el UTULAB 

(laboratorio de tecnologías).  

 

La organización del Componente Curricular autonomía curricular de los centros 

educativos (BTP: 2022, 32): 

Este componente está integrado por las Unidades Curriculares del Espacio Curricular 

Técnico Profesional de Centro, que será resuelto teniendo en cuenta las particularidades 

de las orientaciones, el proyecto de centro y condiciones territoriales (infraestructura, 

plantel docente, materiales e insumos). Los Talleres de Profundización Profesional 

(TPP) tienen como finalidad aportar al proceso formativo del estudiante para abordar las 

competencias específicas de las orientaciones, los saberes y contenidos deseables.  

 

Finalmente, la guía es parte constitutiva de la Usina que incluye el Plan BTP 2022 y, 

por lo tanto, tiene como fin ser un documento de revisión, producción y ajuste continuo 

como elemento del desarrollo curricular de la propuesta. Este tomará los insumos 

reflexivos de los colectivos docentes entendidos como comunidades de aprendizaje que 

aportarán su mirada para enriquecer el currículo.  

 

 

COMPETENCIAS GENERALES DEL MCN 2022 VINCULADAS AL ESPACIO 

PENSAMIENTO CIENTÍFICO-MATEMÁTICO 

El siguiente cuadro refiere a las diez competencias generales establecidas en el Marco 

Curricular Nacional 2022 de la ANEP que se abordan a lo largo de cada uno de los años 

del Plan BTP 2022, en sus dos Dominios: Pensamiento y comunicación y 

Relacionamiento y acción. 

Tabla 1 - Competencias generales de la educación obligatoria, organizadas por 

dominios 

Dominio Pensamiento y comunicación 

Competencia 

en 

comunicación 

en 

pensamiento 

creativo 

en 

pensamiento 

crítico 

en 

pensamiento 

científico 

en 

pensamiento 

computacional 

 

metacognitiva 

 

Dominio Relacionamiento y acción 

Competencia 

intrapersonal en iniciativa y 

orientación a la acción 

en relación 

con otros 

en ciudadanía local, 

global y digital 
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Tomado del MCN (2022, p.44) 

Cada espacio curricular de esta UC (Unidad Curricular) hace énfasis en las siguientes 

competencias y sus dimensiones, según los documentos: Marco Curricular Nacional 

2022, Progresiones de Aprendizaje y lo establecido en el Plan BTP 2022: 

Pensamiento científico 

Identifica problemas asociados a fenómenos naturales y sociales y los relaciona con 

áreas de conocimiento científico o técnico que podrían contribuir a su resolución desde 

la toma de decisiones fundamentadas. Anticipa e interpreta problemas en una variedad 

de contextos que vivencia el ciudadano y que requieren para su resolución el empleo de 

herramientas, métodos y procedimientos de diversos campos científicos. Se 

compromete y reflexiona sobre temas y situaciones relacionados con la ciencia 

empleando ideas, conocimientos, modelos científicos y respetando restricciones. 

Desarrolla procesos de investigación de carácter riguroso haciendo uso de diferentes 

metodologías científicas para describir, explicar y elaborar modelos predictivos. 

Incorpora y aplica conocimiento científico y técnico para diseñar procedimientos y 

objetos tecnológicos cuando ello es parte de la solución a los problemas. (MCN: 2022, 

p. 47). 

 Dimensiones: 

. Identificación y abordaje de problemas desde su vinculación con el conocimiento 

científico o técnico. 

. Investigación para formular, anticipar, interpretar y resolver problemas en diversos 

contextos, con base en métodos y metodologías. 

• Construcción de argumentos basados en la indagación sistemática y la evidencia. 

• Reflexión y valoración de situaciones complejas y relevantes relacionadas con la 

ciencia y su contexto. 

(Progresiones de aprendizaje: 2022, p.20) 

Metacognitiva (Aprender a aprender)  

Analiza y reflexiona acerca de los procesos internos de su pensamiento para conocerlos, 

procesarlos y encontrar las mejores habilidades cognitivas para cada circunstancia y 

contexto. Incorpora y construye estrategias para un aprendizaje permanente. Organiza y 

regula el aprendizaje, tanto de forma individual como colectiva. Toma conciencia del 

proceso personal y de sus características de aprendizaje. Reconoce situaciones y 

herramientas disponibles para la accesibilidad cognitiva superando barreras construidas 

socialmente con el fin de aprender a aprender. Define metas personales y las observa 

para redirigir su acción planificando alternativas. Piensa sobre su pensamiento y traslada 

el conocimiento sobre los procesos de sus aprendizajes de unos entornos y situaciones a 

otros y aplica lo aprendido. (MCN: 2022, p.48). 

Dimensiones: 

• Procesos internos del pensamiento. 
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• Estrategias para un aprendizaje permanente. 

• Aprendizaje sobre su pensamiento. 

(Progresiones de aprendizaje: 2022, p.22) 

Relación con los otros 

Construye vínculos interpersonales de forma asertiva. Piensa y trabaja en equipo y 

comprende la importancia de la integración de los aportes individuales y actúa a favor 

de los objetivos comunes a partir de una construcción asertiva. Desarrolla la empatía y 

la solidaridad e integra la idea de la otredad, comprende las realidades, los pensamientos 

y sentimientos de las demás personas y promueve su valoración. Desarrolla la búsqueda 

de acuerdos como estrategia frente a los conflictos, gestiona el disenso en los diversos 

contextos de actuación y busca las mejores formas de intercambio. Equilibra y 

comprende las diferencias, las coincidencias y las complementariedades que se 

producen en entornos multi e interdisciplinarios de diversa índole. (MCN: 2022, p.50). 

 Dimensiones: 

• Vínculos asertivos. 

• Reconocimiento del otro. 

• Búsqueda de acuerdos ante los conflictos. 

• Valoración de las diferencias, las coincidencias y las complementariedades. 

(Progresiones de aprendizaje, 2022, p.25) 

 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DE LA UNIDAD CURRICULAR 
 

1. Recurre a objetos matemáticos relacionados con geometría, análisis y álgebra, 

para modelizar situaciones diversas. 

 

2. Interpreta, relaciona y deduce información de diversos registros para plantear y 

resolver situaciones problema relacionados a objetos geométricos. 

 

3. Analiza críticamente fenómenos diversos y construye argumentos matemáticos 

para abordar actividades relacionadas a las funciones reales. 

 

SABERES ESTRUCTURANTES DE LA UNIDAD CURRICULAR 
 

1-LUGARES GEOMÉTRICOS EN EL PLANO. ÁNGULOS EN LA 

CIRCUNFERENCIA. 

 

2-FUNCIONES REALES. 
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CONTENIDOS 

Desglose analítico de los saberes estructurantes 

1.1 Lugares geométricos elementales: circunferencia, mediatriz, bisectriz, rectas 

paralelas. 

1.2 Ángulos en la circunferencia. 

1.3 Arco capaz. 

1.4 Intersección de lugares geométricos y aplicaciones a la construcción de triángulos y 

polígonos. 

 

2.1 Conceptos generales de función. Clasificación. Distintas representaciones.  

2.2 Función de proporcionalidad directa e inversa. 

2.3 Función polinómica de 1er grado y 2do grado. 

2.4 Posiciones relativas entre rectas, entre recta y parábola. 

2.5 Nociones de funciones exponenciales y logarítmicas. 

2.6 Funciones definidas en intervalos. 

ORIENTACIONES METODOLÓGICAS 

El Plan BTP 2022 incluye orientaciones metodológicas donde se describen diversas 

estrategias plausibles a ser empleadas por los docentes de acuerdo a las particularidades 

de cada una de las unidades curriculares y que siguen  los lineamientos de la Educación 

Inclusiva, considerada  política transversal  del Plan de Desarrollo Educativo 2020-2024 

de la ANEP.  Uno de sus objetivos estratégicos fundamentales es proteger las 

trayectorias educativas de los estudiantes  garantizando su  acceso,  permanencia 

y  egreso de las diversas opciones de la oferta educativa  de la DGETP, fomentando 

tanto la participación de los estudiantes como el desarrollo de aprendizajes de calidad. 

Se detallan a continuación las metodologías y estrategias sugeridas tanto en el Plan BTP 

(2022: p 35) como en el Plan de Desarrollo Educativo 2020-2024 : 

Aprendizaje Cooperativo.  

Aprendizaje a través de situaciones auténticas.  

Aprendizaje por inducción. 

Aprendizaje por indagación. 

Aprendizaje basado en proyectos.  

Aprendizaje basado en problemas.  
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Método expositivo / Clase magistral.  

Estudio de casos.  

Portafolio de evidencias.  

Aprendizaje a través de lo lúdico y la gamificación.  

Experimentación.  

 Formación en ámbitos de trabajo.  

 Debate/Foro de Discusión.  

 Pensamiento de Diseño.  

 STEAM. 

Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA). 

La educación inclusiva es un proceso, que se caracteriza por la ponderación de un 

conjunto de principios que promuevan el acceso, la participación  y el logro educativo a 

todas las personas, en particular a aquellas en diferentes condiciones subjetivas y 

situaciones sociales (permanentes o transitorias) en las que puedan ser vulnerados sus 

derechos.  

Es un proceso que pretende eliminar las posibles barreras que se presenten al 

aprendizaje y la participación plena y activa en la trayectoria educativa. En una 

propuesta educativa, puede ser desde la falta de un material en formato accesible hasta 

la forma de presentación de pruebas o evaluaciones y la falta de contextualización. Es 

importante, entonces, contar con información disponible sobre aquellas barreras que se 

presentan en cada centro educativo, a fin de trabajar colectivamente para su 

eliminación.  

En tal sentido, para el trabajo a nivel áulico se propone la perspectiva del Diseño 

Universal para el Aprendizaje (DUA).  

Implementar esta perspectiva implica crear entornos de aprendizaje que incluyan a 

todos los estudiantes de un aula, a sus diversas necesidades y modos de ser y estar en la 

escuela, manteniendo las expectativas elevadas, ofreciendo un abanico de posibilidades 

que permita alcanzarlas y generar nuevas. Dicho enfoque no implica dejar de lado el uso 

de herramientas de apoyo, del trabajo articulado con otros espacios dentro y fuera de las 

escuelas, así como el uso de materiales de apoyo específicos. 

El DUA se basa en tres principios que refieren a la diversidad en los ritmos de 

aprendizaje, de acercamiento al saber cómo de expresar el conocimiento.   

El primero implica proporcionar opciones de percepción, de lenguaje y símbolos y de 

comprensión (Cast, 2008). Las distintas opciones para la comprensión se refieren tanto 

a estrategias como a recursos. Algunas estrategias que se podrían incluir serían: 

carteleras como soporte de recursos educativos, soporte de portfolios e interactivas con 

respecto a los procesos de aprendizaje como de enseñanza (Anijovich, 2018).  
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El segundo principio del DUA, refiere a ofrecer múltiples medios para la Acción y la 

Expresión (Cast, 2008, pp 14-24), esto nos lleva a la planificación de las actividades, las 

formas de aproximarse al saber por parte de los inexpertos, la modalidad en que le 

permiten acceder a las herramientas y tecnologías propias del área como a otros que 

favorecen el aprendizaje. 

El tercer Principio del DUA refiere a proporcionar múltiples medios para la motivación 

e implicación en el aprendizaje. La dinámica propia de la Educación Tecnológica es una 

metodología que continuamente proporciona opciones para mantener el esfuerzo y la 

persistencia, aumentando -tanto para cada estudiante como para el equipo- la 

importancia de las metas y objetivos en el transcurso de cualquier proyecto educativo o 

educativo-productivo. En las mismas es lógico y previsible el variar los niveles de 

desafío y de apoyo individual grupal y colectivo, fomentando la colaboración y la 

comunicación entre los estudiantes como entre estos y los docentes, como con los 

sujetos a quienes se les provee el ‗servicio‘. 

Además de las metodologías mencionadas previamente, se considerará el abordaje de 

las competencias generales del MCN 2022, competencias transversales y las 

competencias específicas establecidas en esta guía programática; así como también, las 

orientaciones técnicas de los inspectores y/o referentes académicos. 

Para esta Unidad Curricular se sugiere: 

En el trabajo, tanto de funciones como de geometría, se procurará generar espacios que 

promuevan en el estudiante la indagación e investigación a través del uso de software 

adecuado y generar de esta forma conjeturas y habilitar la validación o refutación. 

Al abordar saberes geométricos se puede transitar desde una geometría intuitiva y 

experimental hacia una más lógica y racional; procurando así el desarrollo del 

pensamiento crítico de los estudiantes para que sean capaces de resolver racionalmente 

situaciones geométricas y dar argumentos a sus modos de pensamiento. 

El desarrollo de las competencias relacionadas con la comunicación y la argumentación 

matemática será foco del trabajo docente, y la gestión en aula estará direccionada a ello. 

Se procurará trabajar los contenidos asociados a análisis y a geometría en contexto que 

le dé sentido, en particular vinculados con la orientación. 

Los saberes algebraicos se desarrollarán a partir de las necesidades que surjan en los 

contenidos asociados a función. 

ORIENTACIONES PARA LA EVALUACIÓN 

En referencia a la evaluación, se considera de interés abordar los procesos de desarrollo 

competencial atendiendo los aportes brindados por el documento de Progresiones de 

Aprendizajes 2022 y los sustentos teóricos que se citan a continuación. De esta manera 

se entiende el proceso de evaluación desde una mirada formativa, que incorpora 

dispositivos que alientan la retroalimentación con instancias de autoevaluación, 

coevaluación y heteroevaluación, consideradas como prácticas sistemáticas que 

fortalecen los procesos de aprendizaje. ―Cuando hablamos de evaluación nos referimos 

a un proceso por el cual recogemos en forma sistemática información que nos sirve para 
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elaborar un juicio de valor en función del cual tomamos una decisión‖. (Anijovich y 

Cappelletti: 2017, pág. 35). 

Este tipo de evaluación procura la toma de conciencia de los estudiantes sobre su propio 

proceso de aprendizaje, promoviendo su responsabilidad en él, a la vez que desarrolla 

procesos metacognitivos al respecto. 

 

El sentido de la evaluación reconoce las estrategias de enseñanza y los procesos de 

aprendizaje que se espera desarrollen los estudiantes. De esta manera, si bien el 

diagnóstico, la verificación, la devolución y la certificación son algunas de las funciones 

que puede presentar la evaluación, se destaca entre ellas la función pedagógica que 

procura la mejora de los aprendizajes —de estudiantes y docentes— y en ese sentido 

que la evaluación deviene en evaluación para el aprendizaje, al decir de Anijovich 

―…en su función pedagógica, la evaluación es formativa dado que aporta información 

útil para reorientar la enseñanza (en caso de ser necesario)‖ (Anijovich y Cappelletti: 

2017, pág. 12). 

 

Evaluar por competencias implica transformar la práctica educativa. Esta debe 

trascender la internalización de los contenidos conceptuales de la esfera cognitiva. La 

competencia se va desarrollando al entrar en contacto con la propia tarea, proyecto o 

creación y su evaluación deberá entenderse como un acompañamiento a este proceso de 

aprendizaje que lleva al estudiante a atravesar diversos contextos y situaciones. La 

competencia no puede ser observada directamente en toda su complejidad, pero puede 

ser inferida del desempeño. Esto requiere pensar acerca de los tipos de actuaciones que 

permitirán reunir evidencia. (Tobón, 2004). 
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FUNDAMENTACIÓN 

 

La presente guía programática tiene como finalidad acercar a los docentes orientaciones 

para el abordaje de las Unidades Curriculares que integran la propuesta de Bachilleratos 

Técnicos Profesionales (BTP)
3
 Plan 2022. La elaboración de la guía programática se 

enmarca en el proceso de Transformación Curricular Integral de la ANEP y de la 

Dirección General de Educación Técnico Profesional (DGETP) y los documentos
4
 

marco que la sustentan son: 1) Plan de desarrollo estratégico de la ANEP 2020-2024, 2) 

Circular Nº 47/2021, 3) Marco Curricular Nacional (MCN) 2022, 4) Progresiones de 

Aprendizaje (PA) 2022, y 5) Plan Bachillerato Técnico Profesional Plan 2022. 

 

El enfoque competencial que promueve el BTP considera lo establecido en el MCN, el 

cual incluye los principios curriculares, el perfil de egreso, sus competencias y los 

criterios orientadores para la organización curricular. Dentro de los principios 

orientadores del MCN (2022: 33) se destaca la centralidad del estudiante y de sus 

aprendizajes, la inclusión, la pertinencia, la flexibilidad, la integralidad de 

conocimientos, participación y visión ética. Estos principios tienen una función 

integradora como se refleja en la siguiente cita: 

 
Un modelo curricular integral y coherente debe responder a lógicas que trasciendan las 

especificidades propias de los diferentes niveles educativos para encontrar una visión 

común a partir de principios que le otorguen sistematicidad y que hagan realidad la 

centralidad del estudiante como razón de ser del sistema educativo nacional. Por ello, 

además de los principios rectores de la educación se presenta un conjunto de principios 

que orientan al Marco Curricular Nacional. (MCN: 2022, p.33). 

 

El BTP adopta en este sentido características que lo distinguen de las propuestas 

educativas de igual nivel, la que integra modificaciones curriculares combinando 

el enfoque técnico-profesional como eje central de la propuesta. El Plan está organizado 

en componentes curriculares, a saber alfabetizaciones fundamentales, técnico-

tecnológico y autonomía curricular de los centros educativos. Las alfabetizaciones 

fundamentales posibilitan la culminación de la educación obligatoria, la continuación de 

las trayectorias educativas a un nivel superior y la navegabilidad entre subsistemas, 

tanto en el campo disciplinar específico como en las competencias establecidas en el 

perfil de egreso general. (BTP: 2022, p.11).  

 

La organización del Componente de Alfabetizaciones Fundamentales (BTP: 2022, 

30-31):  

 

1-Alfabetizaciones Fundamentales conformada por los Espacios Curriculares (MCN) de 

Pensamiento Científico-Matemático, Comunicación y Ciencias Sociales y Humanidades 

que responden a la resolución de los aspectos generales del ciclo.  

 

                                                           
3  Plan BTP- Aprobación Expediente N°: 2022-25-4-009568 RES 3520-022. 
4 Documentos marcos de este proceso: 1) Plan de desarrollo estratégico de la ANEP 2020- 2024- 2) 

Circular Nº 47/2021 Exp 2021-25-1-001523- del 2/6/2021 3) Marco Curricular Nacional: Exp 2022-25-1-

001252 Res 1956/22. 4) Progresiones de Aprendizaje Circular 31/22. 
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2-Alfabetizaciones Fundamentales Aplicadas conformada por los Espacios Curriculares 

(MCN) de Pensamiento Científico-Matemático, Comunicación, Desarrollo Personal, 

Expresivo Creativo y Ciencias Sociales y Humanidades que responden a la resolución 

de los aspectos generales del ciclo aplicados a los conocimientos Técnicos Profesionales 

afín a la orientación. Estos espacios definirán las Unidades Curriculares que trabajarán 

los aspectos generales integrados y aplicados al Componente Técnico Tecnológico.  

 

La organización del Componente Curricular Técnico-Tecnológico (BTP: 2022, 30-

31):  

 

Este componente está integrado por el Espacio Curricular Técnico Profesional, en la 

cual se desarrollará los aspectos transversales y específicos de la orientación que 

atienden al fortalecimiento de las cualificaciones profesionales, incluyendo el UTULAB 

(laboratorio de tecnologías).  

 

La organización del Componente Curricular autonomía curricular de los centros 

educativos (BTP: 2022, 32): 

 

Este componente está integrado por las Unidades Curriculares del Espacio Curricular 

Técnico Profesional de Centro, que será resuelto teniendo en cuenta las particularidades 

de las orientaciones, el proyecto de centro y condiciones territoriales (infraestructura, 

plantel docente, materiales e insumos). Los Talleres de Profundización Profesional 

(TPP) tienen como finalidad aportar al proceso formativo del estudiante para abordar las 

competencias específicas de las orientaciones, los saberes y contenidos deseables.  

 

Finalmente, la guía es parte constitutiva de la Usina que incluye el Plan BTP 2022 y, 

por lo tanto, tiene como fin ser un documento de revisión, producción y ajuste continuo 

como elemento del desarrollo curricular de la propuesta. Este tomará los insumos 

reflexivos de los colectivos docentes entendidos como comunidades de aprendizaje que 

aportarán su mirada para enriquecer el currículo.  
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COMPETENCIAS GENERALES DEL MCN VINCULADAS AL ESPACIO 

PENSAMIENTO CIENTÍFICO - MATEMÁTICO 

El siguiente cuadro refiere a las diez competencias generales establecidas en el Marco 

Curricular Nacional 2022 de la ANEP que se abordan a lo largo de cada uno de los años 

del Plan BTP 2022, en sus dos Dominios: Pensamiento y comunicación y 

Relacionamiento y acción. 

Tabla 1 - Competencias generales de la educación obligatoria, organizadas por 

dominios 

Dominio Pensamiento y comunicación 

Competencia 

en 

comunicación 

en 

pensamiento 

creativo 

en 

pensamiento 

crítico 

en 

pensamiento 

científico 

en 

pensamiento 

computacional 

 

metacognitiva 

 

Dominio Relacionamiento y acción 

Competencia 

intrapersonal en iniciativa y 

orientación a la acción 

en relación 

con otros 

en ciudadanía local, 

global y digital 

Tomado del MCN (2022, p.44) 

Cada espacio curricular de esta UC (Unidad Curricular) hace énfasis en las siguientes 

competencias y sus dimensiones, según los documentos: Marco Curricular Nacional 

2022, Progresiones de Aprendizaje y lo establecido en el Plan BTP 2022: 

Pensamiento científico 

Identifica problemas asociados a fenómenos naturales y sociales y los relaciona con 

áreas de conocimiento científico o técnico que podrían contribuir a su resolución desde 

la toma de decisiones fundamentadas. Anticipa e interpreta problemas en una variedad 

de contextos que vivencia el ciudadano y que requieren para su resolución el empleo de 

herramientas, métodos y procedimientos de diversos campos científicos. Se 

compromete y reflexiona sobre temas y situaciones relacionados con la ciencia 

empleando ideas, conocimientos, modelos científicos y respetando restricciones. 

Desarrolla procesos de investigación de carácter riguroso haciendo uso de diferentes 

metodologías científicas para describir, explicar y elaborar modelos predictivos. 

Incorpora y aplica conocimiento científico y técnico para diseñar procedimientos y 

objetos tecnológicos cuando ello es parte de la solución a los problemas. (MCN: 2022, 

p.47). 

 Dimensiones: 

. Identificación y abordaje de problemas desde su vinculación con el conocimiento 

científico o técnico. 

. Investigación para formular, anticipar, interpretar y resolver problemas en diversos 

contextos, con base en métodos y metodologías. 
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• Construcción de argumentos basados en la indagación sistemática y la evidencia. 

• Reflexión y valoración de situaciones complejas y relevantes relacionadas con la 

ciencia y su contexto. 

(Progresiones de aprendizaje: 2022, p.20) 

Metacognitiva (Aprender a aprender)  

Analiza y reflexiona acerca de los procesos internos de su pensamiento para conocerlos, 

procesarlos y encontrar las mejores habilidades cognitivas para cada circunstancia y 

contexto. Incorpora y construye estrategias para un aprendizaje permanente. Organiza y 

regula el aprendizaje, tanto de forma individual como colectiva. Toma conciencia del 

proceso personal y de sus características de aprendizaje. Reconoce situaciones y 

herramientas disponibles para la accesibilidad cognitiva superando barreras construidas 

socialmente con el fin de aprender a aprender. Define metas personales y las observa 

para redirigir su acción planificando alternativas. Piensa sobre su pensamiento y traslada 

el conocimiento sobre los procesos de sus aprendizajes de unos entornos y situaciones a 

otros y aplica lo aprendido. (MCN: 2022, p.48). 

Dimensiones: 

• Procesos internos del pensamiento. 

• Estrategias para un aprendizaje permanente. 

• Aprendizaje sobre su pensamiento. 

(Progresiones de aprendizaje: 2022, p.22) 

Relación con los otros 

Construye vínculos interpersonales de forma asertiva. Piensa y trabaja en equipo y 

comprende la importancia de la integración de los aportes individuales y actúa a favor 

de los objetivos comunes a partir de una construcción asertiva. Desarrolla la empatía y 

la solidaridad e integra la idea de la otredad, comprende las realidades, los pensamientos 

y sentimientos de las demás personas y promueve su valoración. Desarrolla la búsqueda 

de acuerdos como estrategia frente a los conflictos, gestiona el disenso en los diversos 

contextos de actuación y busca las mejores formas de intercambio. Equilibra y 

comprende las diferencias, las coincidencias y las complementariedades que se 

producen en entornos multi e interdisciplinarios de diversa índole. (MCN: 2022, p.50). 

 Dimensiones: 

• Vínculos asertivos. 

• Reconocimiento del otro. 

• Búsqueda de acuerdos ante los conflictos. 

• Valoración de las diferencias, las coincidencias y las complementariedades. 
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(Progresiones de aprendizaje: 2022, p.25) 

  

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DE LA UNIDAD CURRICULAR 

1. Identifica problemas vivenciales de su cuerpo en interacción con el ambiente 

para definir estrategias de intervención en diferentes contextos. 

 

2. Reflexiona respecto a los determinantes ambientales de la salud que le permiten 

valorar las acciones pertinentes para su cuidado, del otro y del ambiente que lo 

rodea. 

 

3. Releva evidencias científicas sobre la sostenibilidad ambiental para la 

promoción de la salud que propendan a un uso responsable del entorno y de los 

bienes naturales. 

 

SABERES ESTRUCTURANTES DE LA UNIDAD CURRICULAR 

1-CUERPO 

2-AMBIENTE Y SALUD 

3-SOSTENIBILIDAD 

 

CONTENIDOS 

Desglose analítico de los saberes estructurantes 

1.1 El organismo humano: una conexión entre estructura y función desde una mirada 

sistémica. 

Principales tejidos, órganos, sistemas y aparatos. 

Biomoléculas. 

1.2 Homeostasis: principales sistemas y aparatos involucrados.  

2.1 Determinantes ambientales de salud. 

Disponibilidad y calidad del agua. 

Gestión de residuos sólidos. 

Entornos saludables y la planificación urbana. 

2.2 Homeostasis y ambiente. 

Componentes involucrados en la homeostasis. 
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Sistema de control. 

3.1 Promoción de la salud y acciones de sostenibilidad ambiental. 

3.2 Problemas ambientales y salud humana 

Contaminación del aire, agua, suelo.  

Contaminación alimentaria. 

Contaminación química. 

Contaminación sonora. 

3.3 Rol ocupacional y huella ambiental.  

  

ORIENTACIONES METODOLÓGICAS 

El Plan BTP 2022 incluye orientaciones metodológicas donde se describen diversas 

estrategias plausibles a ser empleadas por los docentes de acuerdo a las particularidades 

de cada una de las unidades curriculares y que siguen  los lineamientos de la Educación 

Inclusiva, considerada  política transversal  del Plan de Desarrollo Educativo 2020-2024 

de la ANEP.  Uno de sus objetivos estratégicos fundamentales es proteger las 

trayectorias educativas de los estudiantes  garantizando su  acceso,  permanencia 

y  egreso de las diversas opciones de la oferta educativa  de la DGETP, fomentando 

tanto la participación de los estudiantes como el desarrollo de aprendizajes de calidad. 

Se detallan a continuación las metodologías y estrategias sugeridas tanto en el Plan BTP 

(2022: p 35) como en el Plan de Desarrollo Educativo 2020-2024 : 

Aprendizaje Cooperativo.  

Aprendizaje a través de situaciones auténticas.  

Aprendizaje por inducción. 

Aprendizaje por indagación. 

Aprendizaje basado en proyectos.  

Aprendizaje basado en problemas.  

Método expositivo / Clase magistral.  

Estudio de casos.  

Portafolio de evidencias.  

Aprendizaje a través de lo lúdico y la gamificación.  

Experimentación.  

 Formación en ámbitos de trabajo.  
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 Debate/Foro de Discusión.  

 Pensamiento de Diseño.  

 STEAM. 

Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA). 

La educación inclusiva es un proceso, que se caracteriza por la ponderación de un 

conjunto de principios que promuevan el acceso, la participación  y el logro educativo a 

todas las personas, en particular a aquellas en diferentes condiciones subjetivas y 

situaciones sociales (permanentes o transitorias) en las que puedan ser vulnerados sus 

derechos.  

Es un proceso que pretende eliminar las posibles barreras que se presenten al 

aprendizaje y la participación plena y activa en la trayectoria educativa. En una 

propuesta educativa, puede ser desde la falta de un material en formato accesible hasta 

la forma de presentación de pruebas o evaluaciones y la falta de contextualización. Es 

importante, entonces, contar con información disponible sobre aquellas barreras que se 

presentan en cada centro educativo, a fin de trabajar colectivamente para su 

eliminación.  

En tal sentido, para el trabajo a nivel áulico se propone la perspectiva del Diseño 

Universal para el Aprendizaje (DUA).  

Implementar esta perspectiva implica crear entornos de aprendizaje que incluyan a 

todos los estudiantes de un aula, a sus diversas necesidades y modos de ser y estar en la 

escuela, manteniendo las expectativas elevadas, ofreciendo un abanico de posibilidades 

que permita alcanzarlas y generar nuevas. Dicho enfoque no implica dejar de lado el uso 

de herramientas de apoyo, del trabajo articulado con otros espacios dentro y fuera de las 

escuelas, así como el uso de materiales de apoyo específicos. 

El DUA se basa en tres principios que refieren a la diversidad en los ritmos de 

aprendizaje, de acercamiento al saber cómo de expresar el conocimiento.   

El primero implica proporcionar opciones de percepción, de lenguaje y símbolos y de 

comprensión (Cast, 2008). Las distintas opciones para la comprensión se refieren tanto 

a estrategias como a recursos. Algunas estrategias que se podrían incluir serían: 

carteleras como soporte de recursos educativos, soporte de portfolios e interactivas con 

respecto a los procesos de aprendizaje como de enseñanza (Anijovich, 2018).  

El segundo principio del DUA, refiere a ofrecer múltiples medios para la Acción y la 

Expresión (Cast, 2008, pp 14-24), esto nos lleva a la planificación de las actividades, las 

formas de aproximarse al saber por parte de los inexpertos, la modalidad en que le 

permiten acceder a las herramientas y tecnologías propias del área como a otros que 

favorecen el aprendizaje. 

El tercer Principio del DUA refiere a proporcionar múltiples medios para la motivación 

e implicación en el aprendizaje. La dinámica propia de la Educación Tecnológica es una 

metodología que continuamente proporciona opciones para mantener el esfuerzo y la 

persistencia, aumentando -tanto para cada estudiante como para el equipo- la 
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importancia de las metas y objetivos en el transcurso de cualquier proyecto educativo o 

educativo-productivo. En las mismas es lógico y previsible el variar los niveles de 

desafío y de apoyo individual grupal y colectivo, fomentando la colaboración y la 

comunicación entre los estudiantes como entre estos y los docentes, como con los 

sujetos a quienes se les provee el ‗servicio‘. 

Además de las metodologías mencionadas previamente, se considerará el abordaje de 

las competencias generales del MCN 2022, competencias transversales y las 

competencias específicas establecidas en esta guía programática; así como también, las 

orientaciones técnicas de los inspectores y/o referentes académicos. 

La biología, en la actualidad, es una de las ciencias más dinámicas. El conocimiento 

acerca del mundo biológico se modifica y se enriquece a un ritmo extraordinario, 

planteándose nuevas interrogantes y generando nuevos enfoques. 

Es por ello, que una aproximación significativa a la biología actual requiere abordar sus 

conceptos de manera interrelacionada, teniendo en cuenta que los sistemas biológicos 

conforman un todo integrado, lo que conduce a tratar cada contenido particular en forma 

integral, tratando de incorporar la mayor cantidad de elementos que contribuyan a 

construir y contextualizar cada tema. Cada vez resulta más claro que, dado que las 

explicaciones de la ciencia son construcciones provisionales que deben considerarse 

críticamente, es necesario incorporar sus distintas dimensiones: su historia, sus 

procedimientos, su relación con la sociedad, a los efectos de favorecer un aprendizaje 

dinámico que dé lugar al pensamiento crítico. 

Se propone: 

Incorporar de forma activa el uso del laboratorio, permitiendo el desarrollo de prácticas 

donde el estudiante pueda generar, observar y analizar diversas situaciones que le 

permitan un aprendizaje directo y una experiencia sensorial individual enriquecedora.  

A modo de ejemplo, se sugiere trabajar los Ácidos nucleicos desde otra perspectiva 

como ser a partir de un proyecto de trabajo sobre: ADN mitocondrial y estudios de 

ancestría en población uruguaya o el ADN como huella genética y sus implicancias en 

diversas áreas. (Investigación bibliográfica, entrevista a investigadores, visitas 

didácticas a institutos de investigación, presentación de resultados en formato póster, 

etc.) 

ORIENTACIONES PARA LA EVALUACIÓN 

En referencia a la evaluación, se considera de interés abordar los procesos de desarrollo 

competencial atendiendo los aportes brindados por el documento de Progresiones de 

Aprendizajes 2022 y los sustentos teóricos que se citan a continuación. De esta manera 

se entiende el proceso de evaluación desde una mirada formativa, que incorpora 

dispositivos que alientan la retroalimentación con instancias de autoevaluación, 

coevaluación y heteroevaluación, consideradas como prácticas sistemáticas que 

fortalecen los procesos de aprendizaje. ―Cuando hablamos de evaluación nos referimos 

a un proceso por el cual recogemos en forma sistemática información que nos sirve para 

elaborar un juicio de valor en función del cual tomamos una decisión‖ (Anijovich & 

Cappelletti: 2017, pág. 35).  
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Este tipo de evaluación procura la toma de conciencia de los estudiantes sobre su propio 

proceso de aprendizaje, promoviendo su responsabilidad en él, a la vez que desarrolla 

procesos metacognitivos al respecto. 

 

El sentido de la evaluación reconoce las estrategias de enseñanza y los procesos de 

aprendizaje que se espera desarrollen los estudiantes. De esta manera, si bien, el 

diagnóstico, la verificación, la devolución y la certificación son algunas de las funciones 

que puede presentar la evaluación, se destaca entre ellas la función pedagógica que 

procura la mejora de los aprendizajes —de estudiantes y docentes— y en ese sentido 

que la evaluación deviene en evaluación para el aprendizaje, al decir de Anijovich 

―…en su función pedagógica, la evaluación es formativa dado que aporta información 

útil para reorientar la enseñanza (en caso de ser necesario)‖ (Anijovich y Cappelletti: 

2017, pág. 12). 

 

Evaluar por competencias implica transformar la práctica educativa. Esta debe 

trascender la internalización de los contenidos conceptuales de la esfera cognitiva. La 

competencia se va desarrollando al entrar en contacto con la propia tarea, proyecto o 

creación y su evaluación deberá entenderse como un acompañamiento a este proceso de 

aprendizaje, que lleva al estudiante a atravesar diversos contextos y situaciones. La 

competencia no puede ser observada directamente en toda su complejidad, pero puede 

ser inferida del desempeño. Esto requiere pensar acerca de los tipos de actuaciones que 

permitirán reunir evidencia. (Tobón: 2004).  

 

 

Se sugiere: 
Evaluar el proceso en su conjunto, analizando el mayor número de variables que lo 

condicionan. Para ello, se propone utilizar diferentes instrumentos que den cuenta de los 

avances reflexionando en intervalos que permitan el rediseño para sortear los obstáculos 

encontrados.  

 

En el entendido de que la evaluación educativa es un proceso continuo y personalizado 

dentro del sistema de enseñanza-aprendizaje cuyo objetivo es conocer la evolución de 

cada estudiante, creemos fundamental valorar la práctica docente en tres momentos de 

toda actividad educativa: previo, durante y posterior a la tarea, lo que permitirá hacer un 

alto en el camino para analizar y autocriticar la práctica que realizamos a través de 

nuestras iniciativas pedagógicas, identificando potencialidades y problemas en el 

ejercicio cotidiano con el objetivo de determinar necesidades de retroalimentación, 

perfeccionamiento o de actualización y, en ese sentido, proponer un plan estratégico que 

permita mejorar la tarea y el acto educativo a corto, mediano y largo plazo. 

 

La evaluación es, por lo tanto, un recurso que asegura niveles de formación común y 

garantiza que se reúnan una serie de capacidades, competencias y conocimientos 

concretos para avanzar dentro de los niveles del sistema educativo.  

  

Evaluar por competencia implica transformar la práctica educativa. Esta debe trascender 

la internalización de los contenidos conceptuales de la esfera cognitiva. La competencia 

se va desarrollando al entrar en contacto con la propia tarea, proyecto o creación y su 

evaluación deberá entenderse como un acompañamiento a este proceso de aprendizaje, 

que lleva al estudiante a atravesar diversos contextos y situaciones. La competencia no 

puede ser observada directamente en toda su complejidad, pero puede ser inferida del 
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desempeño. Esto requiere pensar acerca de los tipos de actuaciones que permitirán 

reunir evidencia. (Tobón: 2004).  
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FUNDAMENTACIÓN  

La presente guía programática tiene como finalidad acercar a los docentes orientaciones 

para el abordaje de las Unidades Curriculares que integran la propuesta de Bachilleratos 

Técnicos Profesionales (BTP)
5
 Plan 2022. La elaboración de la guía programática se 

enmarca en el proceso de Transformación Curricular Integral de la ANEP y de la 

Dirección General de Educación Técnico Profesional (DGETP) y los documentos
6
 

marco que la sustentan son: 1) Plan de desarrollo estratégico de la ANEP 2020-2024, 2) 

Circular Nº 47/2021, 3) Marco Curricular Nacional (MCN) 2022, 4) Progresiones de 

Aprendizaje (PA) 2022, y 5) Plan Bachillerato Técnico Profesional Plan 2022.  

 

El enfoque competencial que promueve el BTP considera lo establecido en el MCN, el 

cual incluye los principios curriculares, el perfil de egreso, sus competencias y los 

criterios orientadores para la organización curricular. Dentro de los principios 

orientadores del MCN (2022: 33) se destaca la centralidad del estudiante y de sus 

aprendizajes, la inclusión, la pertinencia, la flexibilidad, la integralidad de 

conocimientos, participación y visión ética. Estos principios tienen una función 

integradora como se refleja en la siguiente cita: 

 
Un modelo curricular integral y coherente debe responder a lógicas que trasciendan las 

especificidades propias de los diferentes niveles educativos para encontrar una visión 

común a partir de principios que le otorguen sistematicidad y que hagan realidad la 

centralidad del estudiante como razón de ser del sistema educativo nacional. Por ello, 

además de los principios rectores de la educación se presenta un conjunto de principios 

que orientan al Marco Curricular Nacional. (MCN: 2022, p.33). 

 

El BTP adopta, en este sentido, características que lo distinguen de las propuestas 

educativas de igual nivel, la que integra modificaciones curriculares combinando 

el enfoque técnico-profesional como eje central de la propuesta. El Plan está organizado 

en componentes curriculares, a saber alfabetizaciones fundamentales, técnico-

tecnológico y autonomía curricular de los centros educativos. Las alfabetizaciones 

fundamentales posibilitan la culminación de la educación obligatoria, la continuación de 

las trayectorias educativas a un nivel superior y la navegabilidad entre subsistemas, 

tanto en el campo disciplinar específico, como en las competencias establecidas en el 

perfil de egreso general. (BTP: 2022, p.11).  

 

La organización del Componente de Alfabetizaciones Fundamentales (BTP: 2022, 

30-31):  

 

1-Alfabetizaciones Fundamentales conformada por los Espacios Curriculares (MCN) de 

Pensamiento Científico-Matemático, Comunicación y Ciencias Sociales y Humanidades 

que responden a la resolución de los aspectos generales del ciclo.  

 

2-Alfabetizaciones Fundamentales Aplicadas conformada por los Espacios Curriculares 

(MCN) de Pensamiento Científico-Matemático, Comunicación, Desarrollo Personal, 

                                                           
5
 Plan BTP- Aprobación Expediente N°: 2022-25-4-009568 RES 3520-022. 

6 Documentos marcos de este proceso: 1) Plan de desarrollo estratégico de la ANEP 2020- 2024- 2) 

Circular Nº 47/2021 Exp 2021-25-1-001523- del 2/6/2021 3) Marco Curricular Nacional: Exp 2022-25-1-

001252 Res 1956/22. 4) Progresiones de Aprendizaje Circular 31/22. 
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Expresivo Creativo y Ciencias Sociales y Humanidades que responden a la resolución 

de los aspectos generales del ciclo aplicados a los conocimientos Técnicos Profesionales 

afín a la orientación. Estos espacios definirán las Unidades Curriculares que trabajarán 

los aspectos generales integrados y aplicados al Componente Técnico Tecnológico.  

 

La organización del Componente Curricular Técnico-Tecnológico (BTP: 2022, 30-

31):  

 

Este componente está integrado por el Espacio Curricular Técnico Profesional, en la 

cual se desarrollará los aspectos transversales y específicos de la orientación que 

atienden al fortalecimiento de las cualificaciones profesionales, incluyendo el UTULAB 

(laboratorio de tecnologías). 

 

La organización del Componente Curricular autonomía curricular de los centros 

educativos (BTP: 2022, 32): 

 

Este componente está integrado por las Unidades Curriculares del Espacio Curricular 

Técnico Profesional de Centro, que será resuelto teniendo en cuenta las particularidades 

de las orientaciones, el proyecto de centro y condiciones territoriales (infraestructura, 

plantel docente, materiales e insumos). Los Talleres de Profundización Profesional 

(TPP) tienen como finalidad aportar al proceso formativo del estudiante para abordar las 

competencias específicas de las orientaciones, los saberes y contenidos deseables.  

 

Finalmente la guía es parte constitutiva de la Usina que incluye el Plan BTP 2022 y, por 

lo tanto, tiene como fin ser un documento de revisión, producción y ajuste continuo 

como elemento del desarrollo curricular de la propuesta. Este tomará los insumos 

reflexivos de los colectivos docentes entendidos como comunidades de aprendizaje que 

aportarán su mirada para enriquecer el currículo.  

 

COMPETENCIAS GENERALES DEL MCN 2022 VINCULADAS AL ESPACIO 

COMUNICACIÓN 

El siguiente cuadro refiere a las diez competencias generales establecidas en el Marco 

Curricular Nacional 2022 de la ANEP que se abordan a lo largo de cada uno de los años 

del Plan BTP 2022, en sus dos Dominios: Pensamiento y comunicación y 

Relacionamiento y acción. 

Tabla 1 - Competencias generales de la educación obligatoria, organizadas por 

dominios 

Dominio Pensamiento y comunicación 

Competencia 

en 

comunicació

n 

en 

pensamient

o creativo 

en 

pensamiento 

crítico 

en 

pensamiento 

científico 

en 

pensamiento 

computaciona

l 

 

metacognitiv

a 

 

Dominio Relacionamiento y acción 

Competencia 
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intrapersonal en iniciativa y 

orientación a la 

acción 

en relación 

con otros 

en ciudadanía local, 

global y digital 

Tomado del MCN (2022, p.44). 

Cada espacio curricular de esta UC (Unidad Curricular) hace énfasis en las siguientes 

competencias y sus dimensiones, según los documentos: Marco Curricular Nacional 

2022, Progresiones de Aprendizaje y lo establecido en el Plan BTP 2022: 

Comunicación 

Interactúa con otros interlocutores a través de textos en múltiples modalidades, formatos 

y soportes. Emplea elementos del lenguaje a partir de conocimientos, habilidades y 

actitudes para entender, elaborar, interpretar, evaluar y reflexionar en diversos eventos 

comunicativos. Desarrolla habilidades comunicacionales que van más allá de las 

lingüísticas. Construye, reconstruye y amplía significados en vínculo con los cambios, 

las situaciones y los fenómenos. Logra dimensionar la denotación y la connotación a 

efectos de la comunicación. Se relaciona con su lengua natural, así como otras lenguas, 

con múltiples soportes y formatos para estructurar y regular el pensamiento, emociones 

y acciones y como necesario elemento mediador frente a la realidad. (MCN: 2022, 

p.45). 

 Dimensiones: 

• Interacción en distintas situaciones comunicativas con diversos soportes. 

• Interpretación de la información. 

• Planificación de estrategias de comunicación. 

• Reconocimiento, comprensión y producción en otra lengua. 

• Aplicación de estrategias comunicativas. 

(Progresiones de aprendizaje: 2022, p.17) 

 

Pensamiento crítico 

Formula preguntas, ya sea para cuestionar el significado de lo dado (el significado del 

mundo, de las opiniones de los otros y las propias) o para ampliarlo, lo que le permite la 

expansión de diferentes puntos de vista para comprender la diversidad de perspectivas 

con una base argumental. Se posiciona a favor, en contra o de manera imparcial sobre 

un punto de vista en un proceso de búsqueda de razones y argumentos. Articula razones 

con base en la estructura argumentativa y su contexto recibiendo, interpretando y 

procesando la información para lograr la fundamentación de su punto de vista. 

Enriquece sus puntos de vista y los presenta de manera elocuente y los expone en 

diversos soportes considerando la argumentación, su impacto emocional, moral y ético 

y su relevancia social, lo que favorece la comprensión y la participación democrática. 

Evalúa las fundamentaciones propias y de otros para identificar errores (falacias, sesgos, 

entre otros) y puntos de enriquecimiento. La competencia en pensamiento crítico 
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permite desarrollar las distintas etapas del proceso de pensamiento entendiéndolas como 

tres formas de diálogo: 1) diálogo con otros (interacción y mediación), 2) diálogo con 

relación a textos (interpretación y resignificación) o 3) diálogo consigo mismo 

(introspección y reflexión). (MCN: 2022, p.46). 

 Dimensiones: 

• Formulación de preguntas. 

• Exploración de puntos de vista. 

• Elaboración de la estructura argumentativa. 

• Expresión argumentativa. 

• Evaluación. 

(Progresiones de aprendizaje: 2022, p.19) 

 

Metacognitiva (Aprender a aprender)  

Analiza y reflexiona acerca de los procesos internos de su pensamiento para conocerlos, 

procesarlos y encontrar las mejores habilidades cognitivas para cada circunstancia y 

contexto. Incorpora y construye estrategias para un aprendizaje permanente. Organiza y 

regula el aprendizaje, tanto de forma individual como colectiva. Toma conciencia del 

proceso personal y de sus características de aprendizaje. Reconoce situaciones y 

herramientas disponibles para la accesibilidad cognitiva superando barreras construidas 

socialmente con el fin de aprender a aprender. Define metas personales y las observa 

para redirigir su acción planificando alternativas. Piensa sobre su pensamiento y traslada 

el conocimiento sobre los procesos de sus aprendizajes de unos entornos y situaciones a 

otros y aplica lo aprendido. (MCN: 2022, p.48). 

Dimensiones: 

• Procesos internos del pensamiento. 

• Estrategias para un aprendizaje permanente. 

• Aprendizaje sobre su pensamiento. 

(Progresiones de aprendizaje: 2022, p.22) 

 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DE LA UNIDAD CURRICULAR 
 

1. Desarrolla el discurso oral de forma sistemática y asertiva para producir una 

presentación en diferentes lenguajes ante otros interlocutores en entorno 

presencial o virtual. 
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2. Construye textos escritos de diferentes tipologías, indagando y seleccionando 

la información para citar pertinentemente en documentos académicos, científicos 

o periodísticos. 

3. Promueve y analiza lenguajes diversos que fomenten instancias de escucha 

activa y el uso crítico de las redes sociales para construir un diálogo con otros, 

respetando su proceso cognitivo. 

 

 

SABERES ESTRUCTURANTES DE LA UNIDAD CURRICULAR 
 

1-ESTRUCTURA DEL CÓDIGO ORAL. 

2-ESTRUCTURA DEL CÓDIGO ESCRITO. 

3-LA COMUNICACIÓN EN LOS SISTEMAS MULTIMEDIA. 

 

CONTENIDOS  

Desglose analítico de los saberes estructurantes 
 

1.1 Teoría de la oralidad. 

1.2 Características propias de la secuencia oral. 

1.3 Oralidad espontánea y construcción del discurso oral. 

1.4 Planeación de la argumentación, retórica y debate. 

 

2.1 Teoría de la escritura 

2.2 Conceptos y principios de la textualidad 

2.3 Estructura y secuencia. 

2.4 Tipología textual: texto literario, texto periodístico, texto científico y ensayo. 

 

3.1 Potencialidad de la herramienta. 

3.2 Plataformas digitales: a) entornos educativos; b) redes sociales. 

3.3 Escritura en redes. 

 

ORIENTACIONES METODOLÓGICAS 

El Plan BTP 2022 incluye orientaciones metodológicas donde se describen diversas 

estrategias plausibles a ser empleadas por los docentes de acuerdo a las particularidades 

de cada una de las unidades curriculares y que siguen  los lineamientos de la Educación 

Inclusiva, considerada  política transversal  del Plan de Desarrollo Educativo 2020-2024 

de la ANEP.  Uno de sus objetivos estratégicos fundamentales es proteger las 

trayectorias educativas de los estudiantes  garantizando su  acceso,  permanencia 

y  egreso de las diversas opciones de la oferta educativa  de la DGETP, fomentando 

tanto la participación de los estudiantes como el desarrollo de aprendizajes de calidad. 

Se detallan a continuación las metodologías y estrategias sugeridas tanto en el Plan BTP 

(2022: p 35) como en el Plan de Desarrollo Educativo 2020-2024 : 

Aprendizaje Cooperativo.  

Aprendizaje a través de situaciones auténticas.  

Aprendizaje por inducción. 
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Aprendizaje por indagación. 

Aprendizaje basado en proyectos.  

Aprendizaje basado en problemas.  

Método expositivo / Clase magistral.  

Estudio de casos.  

Portafolio de evidencias.  

Aprendizaje a través de lo lúdico y la gamificación.  

Experimentación.  

 Formación en ámbitos de trabajo.  

 Debate/Foro de Discusión.  

 Pensamiento de Diseño.  

 STEAM. 

Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA). 

La educación inclusiva es un proceso, que se caracteriza por la ponderación de un 

conjunto de principios que promuevan el acceso, la participación  y el logro educativo a 

todas las personas, en particular a aquellas en diferentes condiciones subjetivas y 

situaciones sociales (permanentes o transitorias) en las que puedan ser vulnerados sus 

derechos.  

Es un proceso que pretende eliminar las posibles barreras que se presenten al 

aprendizaje y la participación plena y activa en la trayectoria educativa. En una 

propuesta educativa, puede ser desde la falta de un material en formato accesible hasta 

la forma de presentación de pruebas o evaluaciones y la falta de contextualización. Es 

importante, entonces, contar con información disponible sobre aquellas barreras que se 

presentan en cada centro educativo, a fin de trabajar colectivamente para su 

eliminación.  

En tal sentido, para el trabajo a nivel áulico se propone la perspectiva del Diseño 

Universal para el Aprendizaje (DUA).  

Implementar esta perspectiva implica crear entornos de aprendizaje que incluyan a 

todos los estudiantes de un aula, a sus diversas necesidades y modos de ser y estar en la 

escuela, manteniendo las expectativas elevadas, ofreciendo un abanico de posibilidades 

que permita alcanzarlas y generar nuevas. Dicho enfoque no implica dejar de lado el uso 

de herramientas de apoyo, del trabajo articulado con otros espacios dentro y fuera de las 

escuelas, así como el uso de materiales de apoyo específicos. 

El DUA se basa en tres principios que refieren a la diversidad en los ritmos de 

aprendizaje, de acercamiento al saber cómo de expresar el conocimiento.   
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El primero implica proporcionar opciones de percepción, de lenguaje y símbolos y de 

comprensión (Cast, 2008). Las distintas opciones para la comprensión se refieren tanto 

a estrategias como a recursos. Algunas estrategias que se podrían incluir serían: 

carteleras como soporte de recursos educativos, soporte de portfolios e interactivas con 

respecto a los procesos de aprendizaje como de enseñanza (Anijovich, 2018).  

El segundo principio del DUA, refiere a ofrecer múltiples medios para la Acción y la 

Expresión (Cast, 2008, pp 14-24), esto nos lleva a la planificación de las actividades, las 

formas de aproximarse al saber por parte de los inexpertos, la modalidad en que le 

permiten acceder a las herramientas y tecnologías propias del área como a otros que 

favorecen el aprendizaje. 

El tercer Principio del DUA refiere a proporcionar múltiples medios para la motivación 

e implicación en el aprendizaje. La dinámica propia de la Educación Tecnológica es una 

metodología que continuamente proporciona opciones para mantener el esfuerzo y la 

persistencia, aumentando -tanto para cada estudiante como para el equipo- la 

importancia de las metas y objetivos en el transcurso de cualquier proyecto educativo o 

educativo-productivo. En las mismas es lógico y previsible el variar los niveles de 

desafío y de apoyo individual grupal y colectivo, fomentando la colaboración y la 

comunicación entre los estudiantes como entre estos y los docentes, como con los 

sujetos a quienes se les provee el ‗servicio‘. 

Además de las metodologías mencionadas previamente, se considerará el abordaje de 

las competencias generales del MCN 2022, competencias transversales y las 

competencias específicas establecidas en esta guía programática; así como también, las 

orientaciones técnicas de los inspectores y/o referentes académicos. 

 

Para esta Unidad Curricular se sugiere: 
 

El docente propondrá a los estudiantes, textos acordes a su interés y al nivel que la 

prueba diagnóstica arroje, teniendo en cuenta las competencias que se pretende 

desarrollar en el correr del curso. 

Es fundamental que el estudiante se acerque a los textos comprendiendo el universo 

contextual que rodea a este, así como poder inferir de ellos formas de ver el mundo, 

problemáticas ontológicas y existenciales, sensibilidad histórica. 

Sería un gran aporte la realización de debates o foros que fomentan la escucha activa, 

así como el análisis del discurso y las argumentaciones que se plantean, también la 

utilización de un lenguaje persuasivo, desarrollando la competencia intrapersonal y el 

pensamiento crítico. 

Sería fundamental no olvidar la incorporación de las TIC´s en todo el proceso que 

implica la construcción de proyectos áulicos, enfatizando la instancia de las 

presentaciones, donde se ponga de manifiesto el dominio comunicacional. 

 

ORIENTACIONES PARA LA EVALUACIÓN 

En referencia a la evaluación, se considera de interés abordar los procesos de desarrollo 

competencial atendiendo los aportes brindados por el documento de Progresiones de 

Aprendizajes 2022 y los sustentos teóricos que se citan a continuación. De esta manera, 
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se entiende el proceso de evaluación desde una mirada formativa que incorpora 

dispositivos que alientan la retroalimentación con instancias de autoevaluación, 

coevaluación y heteroevaluación, consideradas como prácticas sistemáticas que 

fortalecen los procesos de aprendizaje. ―Cuando hablamos de evaluación nos referimos 

a un proceso por el cual recogemos en forma sistemática información que nos sirve para 

elaborar un juicio de valor en función del cual tomamos una decisión‖ (Anijovich y 

Cappelletti: 2017, pág. 35).  

Este tipo de evaluación procura la toma de conciencia de los estudiantes sobre su propio 

proceso de aprendizaje, promoviendo su responsabilidad en él, a la vez que desarrolla 

procesos metacognitivos al respecto. 

El sentido de la evaluación reconoce las estrategias de enseñanza y los procesos de 

aprendizaje que se espera desarrollen los estudiantes. De esta manera, si bien, el 

diagnóstico, la verificación, la devolución y la certificación son algunas de las funciones 

que puede presentar la evaluación, se destaca entre ellas la función pedagógica que 

procura la mejora de los aprendizajes —de estudiantes y docentes— y en ese sentido 

que la evaluación deviene en evaluación para el aprendizaje, al decir de Anijovich 

―…en su función pedagógica, la evaluación es formativa dado que aporta información 

útil para reorientar la enseñanza (en caso de ser necesario)‖ (Anijovich y Cappelletti: 

2017, pág. 12). 

Evaluar por competencia implica transformar la práctica educativa. Esta debe trascender 

la internalización de los contenidos conceptuales de la esfera cognitiva. La competencia 

se va desarrollando al entrar en contacto con la propia tarea, proyecto o creación y su 

evaluación deberá entenderse como un acompañamiento a este proceso de aprendizaje, 

que lleva al estudiante a atravesar diversos contextos y situaciones. La competencia no 

puede ser observada directamente en toda su complejidad, pero puede ser inferida del 

desempeño. Esto requiere pensar acerca de los tipos de actuaciones que permitirán 

reunir evidencia. (Tobòn: 2004).  
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FUNDAMENTACIÓN 

La presente guía programática tiene como finalidad acercar a los docentes orientaciones 

para el abordaje de las Unidades Curriculares que integran la propuesta de Bachilleratos 

Técnicos Profesionales (BTP)
7
 Plan 2022. La elaboración de la guía programática se 

enmarca en el proceso de Transformación Curricular Integral de la ANEP y de la 

Dirección General de Educación Técnico Profesional (DGETP) y los documentos
8
 

marco que la sustentan son: 1) Plan de desarrollo estratégico de la ANEP 2020-2024, 2) 

Circular Nº 47/2021, 3) Marco Curricular Nacional (MCN) 2022, 4) Progresiones de 

Aprendizaje (PA) 2022, y 5) Plan Bachillerato Técnico Profesional Plan 2022. 

 

El enfoque competencial que promueve el BTP considera lo establecido en el MCN, el 

cual incluye los principios curriculares, el perfil de egreso, sus competencias y los 

criterios orientadores para la organización curricular. Dentro de los principios 

orientadores del MCN (2022: 33) se destaca la centralidad del estudiante y de sus 

aprendizajes, la inclusión, la pertinencia, la flexibilidad, la integralidad de 

conocimientos, participación y visión ética. Estos principios tienen una función 

integradora como se refleja en la siguiente cita: 

 
Un modelo curricular integral y coherente debe responder a lógicas que trasciendan las 

especificidades propias de los diferentes niveles educativos para encontrar una visión 

común a partir de principios que le otorguen sistematicidad y que hagan realidad la 

centralidad del estudiante como razón de ser del sistema educativo nacional. Por ello, 

además de los principios rectores de la educación se presenta un conjunto de principios 

que orientan al Marco Curricular Nacional. (MCN: 2022, p.33). 

 

El BTP adopta, en este sentido, características que lo distinguen de las propuestas 

educativas de igual nivel, la que integra modificaciones curriculares combinando 

el enfoque técnico-profesional como eje central de la propuesta. El Plan está organizado 

en componentes curriculares, a saber alfabetizaciones fundamentales, técnico-

tecnológico y autonomía curricular de los centros educativos. Las alfabetizaciones 

fundamentales posibilitan la culminación de la educación obligatoria, la continuación de 

las trayectorias educativas a un nivel superior y la navegabilidad entre subsistemas, 

tanto en el campo disciplinar específico, como en las competencias establecidas en el 

perfil de egreso general. (BTP: 2022, p.11).  

 

La organización del Componente de Alfabetizaciones Fundamentales (BTP: 2022, 

30-31):  

 

1-Alfabetizaciones Fundamentales conformada por los Espacios Curriculares (MCN) de 

Pensamiento Científico-Matemático, Comunicación y Ciencias Sociales y Humanidades 

que responden a la resolución de los aspectos generales del ciclo.  

 

                                                           
7 Plan BTP- Aprobación Expediente N°: 2022-25-4-009568 RES 3520-022. 
8 Documentos marcos de este proceso: 1) Plan de desarrollo estratégico de la ANEP 2020- 2024- 2) 

Circular Nº 47/2021 Exp 2021-25-1-001523- del 2/6/2021 3) Marco Curricular Nacional: Exp 2022-25-1-

001252 Res 1956/22. 4) Progresiones de Aprendizaje Circular 31/22. 
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2-Alfabetizaciones Fundamentales Aplicadas conformada por los Espacios Curriculares 

(MCN) de Pensamiento Científico-Matemático, Comunicación, Desarrollo Personal, 

Expresivo Creativo y Ciencias Sociales y Humanidades que responden a la resolución 

de los aspectos generales del ciclo aplicados a los conocimientos Técnicos Profesionales 

afín a la orientación. Estos espacios definirán las Unidades Curriculares que trabajarán 

los aspectos generales integrados y aplicados al Componente Técnico Tecnológico.  

 

La organización del Componente Curricular Técnico-Tecnológico (BTP: 2022, 30-

31):  

 

Este componente está integrado por el Espacio Curricular Técnico Profesional, en la 

cual se desarrollará los aspectos transversales y específicos de la orientación que 

atienden al fortalecimiento de las cualificaciones profesionales, incluyendo el UTULAB 

(laboratorio de tecnologías).  

 

La organización del Componente Curricular autonomía curricular de los centros 

educativos (BTP: 2022, 32): 

 

Este componente está integrado por las Unidades Curriculares del Espacio Curricular 

Técnico Profesional de Centro, que será resuelto teniendo en cuenta las particularidades 

de las orientaciones, el proyecto de centro y condiciones territoriales (infraestructura, 

plantel docente, materiales e insumos). Los Talleres de Profundización Profesional 

(TPP) tienen como finalidad aportar al proceso formativo del estudiante para abordar las 

competencias específicas de las orientaciones, los saberes y contenidos deseables.  

 

Finalmente, la guía es parte constitutiva de la Usina que incluye el Plan BTP 2022 y, 

por lo tanto, tiene como fin ser un documento de revisión, producción y ajuste continuo 

como elemento del desarrollo curricular de la propuesta. Este tomará los insumos 

reflexivos de los colectivos docentes entendidos como comunidades de aprendizaje que 

aportarán su mirada para enriquecer el currículo.  

 

COMPETENCIAS GENERALES DEL MCN 2022 VINCULADAS AL ESPACIO 

COMUNICACIÓN 

El siguiente cuadro refiere a las diez competencias generales establecidas en el Marco 

Curricular Nacional 2022 de la ANEP que se abordan a lo largo de cada uno de los años 

del Plan BTP 2022, en sus dos Dominios: Pensamiento y comunicación y 

Relacionamiento y acción. 

Tabla 1 - Competencias generales de la educación obligatoria, organizadas por 

dominios 

Dominio Pensamiento y comunicación 

Competencia 

en 

comunicación 

en 

pensamiento 

creativo 

en 

pensamiento 

crítico 

en 

pensamiento 

científico 

en 

pensamiento 

computacional 

 

metacognitiva 

 

Dominio Relacionamiento y acción 
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Competencia 

intrapersonal en iniciativa y 

orientación a la acción 

en relación 

con otros 

en ciudadanía local, 

global y digital 

Tomado del MCN (2022, p.44). 

Cada espacio curricular de esta UC (Unidad Curricular) hace énfasis en las siguientes 

competencias y sus dimensiones, según los documentos: Marco Curricular Nacional 

2022, Progresiones de Aprendizaje y lo establecido en el Plan BTP 2022: 

El espacio curricular hace énfasis en las siguientes competencias y sus dimensiones: 

Comunicación 

Interactúa con otros interlocutores a través de textos en múltiples modalidades, formatos 

y soportes. Emplea elementos del lenguaje a partir de conocimientos, habilidades y 

actitudes para entender, elaborar, interpretar, evaluar y reflexionar en diversos eventos 

comunicativos. Desarrolla habilidades comunicacionales que van más allá de las 

lingüísticas. Construye, reconstruye y amplía significados en vínculo con los cambios, 

las situaciones y los fenómenos. Logra dimensionar la denotación y la connotación a 

efectos de la comunicación. Se relaciona con su lengua natural, así como otras lenguas, 

con múltiples soportes y formatos para estructurar y regular el pensamiento, emociones 

y acciones y como necesario elemento mediador frente a la realidad. (MCN: 2022, 

p.45). 

 Dimensiones: 

• Interacción en distintas situaciones comunicativas con diversos soportes. 

• Interpretación de la información. 

• Planificación de estrategias de comunicación. 

• Reconocimiento, comprensión y producción en otra lengua. 

• Aplicación de estrategias comunicativas. 

(Progresiones de aprendizaje: 2022, p.17) 

Pensamiento crítico 

Formula preguntas, ya sea para cuestionar el significado de lo dado (el significado del 

mundo, de las opiniones de los otros y las propias) o para ampliarlo, lo que le permite la 

expansión de diferentes puntos de vista para comprender la diversidad de perspectivas 

con una base argumental. Se posiciona a favor, en contra o de manera imparcial sobre 

un punto de vista en un proceso de búsqueda de razones y argumentos. Articula razones 

con base en la estructura argumentativa y su contexto recibiendo, interpretando y 

procesando la información para lograr la fundamentación de su punto de vista. 

Enriquece sus puntos de vista y los presenta de manera elocuente y los expone en 

diversos soportes considerando la argumentación, su impacto emocional, moral y ético 

y su relevancia social, lo que favorece la comprensión y la participación democrática. 

Evalúa las fundamentaciones propias y de otros para identificar errores (falacias, sesgos, 
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entre otros) y puntos de enriquecimiento. La competencia en pensamiento crítico 

permite desarrollar las distintas etapas del proceso de pensamiento entendiéndolas como 

tres formas de diálogo: 1) diálogo con otros (interacción y mediación), 2) diálogo con 

relación a textos (interpretación y resignificación) o 3) diálogo consigo mismo 

(introspección y reflexión). (MCN: 2022, p.46). 

 Dimensiones: 

• Formulación de preguntas. 

• Exploración de puntos de vista. 

• Elaboración de la estructura argumentativa. 

• Expresión argumentativa. 

• Evaluación. 

(Progresiones de aprendizaje: 2022, p.19) 

Metacognitiva (Aprender a aprender)  

Analiza y reflexiona acerca de los procesos internos de su pensamiento para conocerlos, 

procesarlos y encontrar las mejores habilidades cognitivas para cada circunstancia y 

contexto. Incorpora y construye estrategias para un aprendizaje permanente. Organiza y 

regula el aprendizaje, tanto de forma individual como colectiva. Toma conciencia del 

proceso personal y de sus características de aprendizaje. Reconoce situaciones y 

herramientas disponibles para la accesibilidad cognitiva superando barreras construidas 

socialmente con el fin de aprender a aprender. Define metas personales y las observa 

para redirigir su acción planificando alternativas. Piensa sobre su pensamiento y traslada 

el conocimiento sobre los procesos de sus aprendizajes de unos entornos y situaciones a 

otros y aplica lo aprendido. (MCN: 2022, p.48). 

Dimensiones: 

• Procesos internos del pensamiento. 

• Estrategias para un aprendizaje permanente. 

• Aprendizaje sobre su pensamiento. 

(Progresiones de aprendizaje: 2022, p.22) 

 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DE LA UNIDAD CURRICULAR 
 

1. Identifica y reconoce las características del Uruguay y otros lugares a través de 

las macro-habilidades de la lengua meta de forma sistemática y asertiva en 

diversos contextos lingüísticos para participar en diversas situaciones 

comunicativas.  

2. Distingue las diferentes ramas de la ciencia valorando los aportes de las mujeres 

y analiza la evolución de la tecnología y los descubrimientos en el contexto del 
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mundo virtual, utilizando diversos soportes para expresar opiniones, redactar y/o 

pedir informes y describir situaciones. 

3. Reconoce los requisitos y habilidades necesarias para la inserción en el mercado 

laboral con proyección futura y vincula conocimientos previos con saberes 

adquiridos adecuando el uso del inglés a diferentes contextos.  

 

 

SABERES ESTRUCTURANTES DE LA UNIDAD CURRICULAR 

 

1. EXPLORING OUR COUNTRY AND BEYOND. 

2. SCIENCE AND TECHNOLOGY. 

3. THE WORLD OF WORK. 

 

CONTENIDOS 

Desglose analítico de los saberes estructurantes 
 

1.1 Discovering our country: cultural, geographical and historical features. 

1.2 Natural resources.  

1.3 Tourist destinations in Uruguay. 

1.4 Eco-tourism and alternative tourism. 

1.5 Famous Uruguayan personalities. 

1.6 Festivals in Uruguay and around the world. 

1.7 Living abroad. 

1.8 Cultural diversity. 

 

2.1 The branches of science. 

2.2 Social sciences vs natural sciences. 

2.3 In the science lab: safety rules, PPE, Lab supplies. 

2.4 Women in science. 

2.5 The evolution of technology. 

2.6 Discoveries that changed the world and the people behind them. 
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2.7 The internet: pros and cons. 

2.8 The virtual world: E-games, influencers, artificial intelligence. 

 

3.1 My dream job. 

3.2 Requirements, qualifications and skills for different jobs. 

3.3 The job search process (CV, application letter, job interview). 

3.4 Working abroad. 

3.5 Telecommuting vs remote work. 

3.6 Full and part time jobs - summer jobs. 

3.7 Career development. 

3.8 The future of work. 

 

ORIENTACIONES METODOLÓGICAS 

El Plan BTP 2022 incluye orientaciones metodológicas donde se describen diversas 

estrategias plausibles a ser empleadas por los docentes de acuerdo a las particularidades 

de cada una de las unidades curriculares y que siguen  los lineamientos de la Educación 

Inclusiva, considerada  política transversal  del Plan de Desarrollo Educativo 2020-2024 

de la ANEP.  Uno de sus objetivos estratégicos fundamentales es proteger las 

trayectorias educativas de los estudiantes  garantizando su  acceso,  permanencia 

y  egreso de las diversas opciones de la oferta educativa  de la DGETP, fomentando 

tanto la participación de los estudiantes como el desarrollo de aprendizajes de calidad. 

Se detallan a continuación las metodologías y estrategias sugeridas tanto en el Plan BTP 

(2022: p 35) como en el Plan de Desarrollo Educativo 2020-2024 : 

Aprendizaje Cooperativo.  

Aprendizaje a través de situaciones auténticas.  

Aprendizaje por inducción. 

Aprendizaje por indagación. 

Aprendizaje basado en proyectos.  

Aprendizaje basado en problemas.  

Método expositivo / Clase magistral.  

Estudio de casos.  
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Portafolio de evidencias.  

Aprendizaje a través de lo lúdico y la gamificación.  

Experimentación.  

 Formación en ámbitos de trabajo.  

 Debate/Foro de Discusión.  

 Pensamiento de Diseño.  

 STEAM. 

Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA). 

La educación inclusiva es un proceso, que se caracteriza por la ponderación de un 

conjunto de principios que promuevan el acceso, la participación  y el logro educativo a 

todas las personas, en particular a aquellas en diferentes condiciones subjetivas y 

situaciones sociales (permanentes o transitorias) en las que puedan ser vulnerados sus 

derechos.  

Es un proceso que pretende eliminar las posibles barreras que se presenten al 

aprendizaje y la participación plena y activa en la trayectoria educativa. En una 

propuesta educativa, puede ser desde la falta de un material en formato accesible hasta 

la forma de presentación de pruebas o evaluaciones y la falta de contextualización. Es 

importante, entonces, contar con información disponible sobre aquellas barreras que se 

presentan en cada centro educativo, a fin de trabajar colectivamente para su 

eliminación.  

En tal sentido, para el trabajo a nivel áulico se propone la perspectiva del Diseño 

Universal para el Aprendizaje (DUA).  

Implementar esta perspectiva implica crear entornos de aprendizaje que incluyan a 

todos los estudiantes de un aula, a sus diversas necesidades y modos de ser y estar en la 

escuela, manteniendo las expectativas elevadas, ofreciendo un abanico de posibilidades 

que permita alcanzarlas y generar nuevas. Dicho enfoque no implica dejar de lado el uso 

de herramientas de apoyo, del trabajo articulado con otros espacios dentro y fuera de las 

escuelas, así como el uso de materiales de apoyo específicos. 

El DUA se basa en tres principios que refieren a la diversidad en los ritmos de 

aprendizaje, de acercamiento al saber cómo de expresar el conocimiento.   

El primero implica proporcionar opciones de percepción, de lenguaje y símbolos y de 

comprensión (Cast, 2008). Las distintas opciones para la comprensión se refieren tanto 

a estrategias como a recursos. Algunas estrategias que se podrían incluir serían: 

carteleras como soporte de recursos educativos, soporte de portfolios e interactivas con 

respecto a los procesos de aprendizaje como de enseñanza (Anijovich, 2018).  

El segundo principio del DUA, refiere a ofrecer múltiples medios para la Acción y la 

Expresión (Cast, 2008, pp 14-24), esto nos lleva a la planificación de las actividades, las 

formas de aproximarse al saber por parte de los inexpertos, la modalidad en que le 
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permiten acceder a las herramientas y tecnologías propias del área como a otros que 

favorecen el aprendizaje. 

El tercer Principio del DUA refiere a proporcionar múltiples medios para la motivación 

e implicación en el aprendizaje. La dinámica propia de la Educación Tecnológica es una 

metodología que continuamente proporciona opciones para mantener el esfuerzo y la 

persistencia, aumentando -tanto para cada estudiante como para el equipo- la 

importancia de las metas y objetivos en el transcurso de cualquier proyecto educativo o 

educativo-productivo. En las mismas es lógico y previsible el variar los niveles de 

desafío y de apoyo individual grupal y colectivo, fomentando la colaboración y la 

comunicación entre los estudiantes como entre estos y los docentes, como con los 

sujetos a quienes se les provee el ‗servicio‘. 

Además de las metodologías mencionadas previamente, se considerará el abordaje de 

las competencias generales del MCN 2022, competencias transversales y las 

competencias específicas establecidas en esta guía programática; así como también, las 

orientaciones técnicas de los inspectores y/o referentes académicos. 

Se busca una perspectiva pragmática de la enseñanza de la lengua que le aporte al 

estudiante el sentido del aprendizaje de la unidad curricular. La metodología de 

enseñanza que se adopte debe considerar al estudiante como centro a partir de las 

necesidades lingüísticas detectadas a través de evaluaciones que permitan planificar un 

itinerario didáctico particular.  

El estudiante, como sujeto activo y autor principal de su aprendizaje, es responsable de 

indagar y ampliar la información que se trabaja en clase en base a las sugerencias 

realizadas por el docente: libros, manuales, páginas web o actividades complementarias 

y adaptadas a la orientación específica. En este sentido, se sugiere: 

 

1. Planificar jerarquizando las macro habilidades: reading, writing, 

speaking, listening. 

2. Contextualizar la planificación de acuerdo a la orientación profesional 

donde se enmarca el aprendizaje de la lengua. El docente debe trabajar a 

partir de saberes estructurantes con unidades temáticas entrelazadas, que 

aborden el vocabulario específico, en coordinación con otras unidades 

curriculares.  

3. Facilitar actividades que permitan al estudiante desarrollar la autonomía 

y fomente la autoevaluación de su aprendizaje. 

Se alienta a los docentes a utilizar diversos recursos (salidas didácticas, asistencia a 

encuentros), nuevas tecnologías (páginas web, foros, correo electrónico) y materiales 

audiovisuales relevantes a la orientación profesional específica, ya que cuanto más 

atractivos sean los contextos y tecnologías utilizados en las propuestas educativas, más 

significativos serán los aprendizajes para los estudiantes.  

Se recomienda también apoyarse en la oralidad cuando sea posible. Se pueden realizar 

presentaciones orales —en formato de mini-proyecto— (se sugiere trabajar con la 

metodología ―differentiated instructions‖). Las presentaciones pueden ser individuales o 

en grupos pequeños siendo flexible según las características y necesidades de cada 

grupo.  
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ORIENTACIONES PARA LA EVALUACIÓN 

En referencia a la evaluación, se considera de interés abordar los procesos de desarrollo 

competencial atendiendo los aportes brindados por el documento de Progresiones de 

Aprendizajes 2022 y los sustentos teóricos que se citan a continuación. De esta manera 

se entiende el proceso de evaluación desde una mirada formativa, que incorpora 

dispositivos que alientan la retroalimentación con instancias de autoevaluación, 

coevaluación y heteroevaluación, consideradas como prácticas sistemáticas que 

fortalecen los procesos de aprendizaje. ―Cuando hablamos de evaluación nos referimos 

a un proceso por el cual recogemos en forma sistemática información que nos sirve para 

elaborar un juicio de valor en función del cual tomamos una decisión‖ (Anijovich y 

Cappelletti: 2017, pág. 35). 

Este tipo de evaluación procura la toma de conciencia de los estudiantes sobre su propio 

proceso de aprendizaje, promoviendo su responsabilidad en él, a la vez que desarrolla 

procesos metacognitivos al respecto. 

 

El sentido de la evaluación reconoce las estrategias de enseñanza y los procesos de 

aprendizaje que se espera desarrollen los estudiantes. De esta manera, si bien el 

diagnóstico, la verificación, la devolución y la certificación son algunas de las funciones 

que puede presentar la evaluación, se destaca entre ellas la función pedagógica que 

procura la mejora de los aprendizajes —de estudiantes y docentes— y en ese sentido 

que la evaluación deviene en evaluación para el aprendizaje, al decir de Anijovich 

―…en su función pedagógica, la evaluación es formativa dado que aporta información 

útil para reorientar la enseñanza (en caso de ser necesario)‖ (Anijovich y Cappelletti: 

2017, pág. 12). 

 

Evaluar por competencias implica transformar la práctica educativa. Esta debe 

trascender la internalización de los contenidos conceptuales de la esfera cognitiva. La 

competencia se va desarrollando al entrar en contacto con la propia tarea, proyecto o 

creación y su evaluación deberá entenderse como un acompañamiento a este proceso de 

aprendizaje, que lleva al estudiante a atravesar diversos contextos y situaciones. La 

competencia no puede ser observada directamente en toda su complejidad, pero puede 

ser inferida del desempeño. Esto requiere pensar acerca de los tipos de actuaciones que 

permitirán reunir evidencia. (Tobón: 2004).  
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FUNDAMENTACIÓN  

 

La presente guía programática tiene como finalidad acercar a los docentes orientaciones 

para el abordaje de las Unidades Curriculares que integran la propuesta de Bachilleratos 

Técnicos Profesionales (BTP)
9
 Plan 2022. La elaboración de la guía programática se 

enmarca en el proceso de Transformación Curricular Integral de la ANEP y de la 

Dirección General de Educación Técnico Profesional (DGETP) y los documentos
10

 

marco que la sustentan son: 1) Plan de desarrollo estratégico de la ANEP 2020- 2024, 2) 

Circular Nº 47/2021, 3) Marco Curricular Nacional (MCN) 2022, 4) Progresiones de 

Aprendizaje (PA) 2022, y 5) Plan Bachillerato Técnico Profesional Plan 2022. 

 

El enfoque competencial que promueve el BTP considera lo establecido en el MCN, el 

cual incluye los principios curriculares, el perfil de egreso, sus competencias y los 

criterios orientadores para la organización curricular. Dentro de los principios 

orientadores del MCN (2022: 33) se destaca la centralidad del estudiante y de sus 

aprendizajes, la inclusión, la pertinencia, la flexibilidad, la integralidad de 

conocimientos, participación y visión ética. Estos principios tienen una función 

integradora como se refleja en la siguiente cita: 

 
Un modelo curricular integral y coherente debe responder a lógicas que trasciendan las 

especificidades propias de los diferentes niveles educativos para encontrar una visión 

común a partir de principios que le otorguen sistematicidad y que hagan realidad la 

centralidad del estudiante como razón de ser del sistema educativo nacional. Por ello, 

además de los principios rectores de la educación se presenta un conjunto de principios 

que orientan al Marco Curricular Nacional. (MCN: 2022, p.33). 

 

El BTP adopta en este sentido características que lo distinguen de las propuestas 

educativas de igual nivel, la que integra modificaciones curriculares combinando 

el enfoque técnico-profesional como eje central de la propuesta. El Plan está organizado 

en componentes curriculares, a saber alfabetizaciones fundamentales, técnico-

tecnológico y autonomía curricular de los centros educativos. Las alfabetizaciones 

fundamentales posibilitan la culminación de la educación obligatoria, la continuación de 

las trayectorias educativas a un nivel superior y la navegabilidad entre subsistemas, 

tanto en el campo disciplinar específico, como en las competencias establecidas en el 

perfil de egreso general. (BTP: 2022, p.11). 

 

La organización del Componente de Alfabetizaciones Fundamentales (BTP: 2022, 

30-31):  

 

1-Alfabetizaciones Fundamentales conformada por los Espacios Curriculares (MCN) de 

Pensamiento Científico-Matemático, Comunicación y Ciencias Sociales y Humanidades 

que responden a la resolución de los aspectos generales del ciclo.  

2-Alfabetizaciones Fundamentales Aplicadas conformada por los Espacios Curriculares 

(MCN) de Pensamiento Científico-Matemático, Comunicación, Desarrollo Personal, 

                                                           
9 Plan BTP- Aprobación Expediente N°: 2022-25-4-009568 RES 3520-022. 
10 Documentos marcos de este proceso: 1) Plan de desarrollo estratégico de la ANEP 2020- 2024- 2) 

Circular Nº 47/2021 Exp 2021-25-1-001523- del 2/6/2021 3) Marco Curricular Nacional: Exp 2022-25-1-

001252 Res 1956/22. 4) Progresiones de Aprendizaje Circular 31/22. 
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Expresivo Creativo y Ciencias Sociales y Humanidades que responden a la resolución 

de los aspectos generales del ciclo aplicados a los conocimientos Técnicos Profesionales 

afín a la orientación. Estos espacios definirán las Unidades Curriculares que trabajarán 

los aspectos generales integrados y aplicados al Componente Técnico Tecnológico.  

 

La organización del Componente Curricular Técnico-Tecnológico (BTP: 2022, 30-

31):  

 

Este componente está integrado por el Espacio Curricular Técnico Profesional, en la 

cual se desarrollará los aspectos transversales y específicos de la orientación que 

atienden al fortalecimiento de las cualidades profesionales, incluyendo el UTULAB 

(laboratorio de tecnologías).  

 

La organización del Componente Curricular autonomía curricular de los centros 

educativos (BTP: 2022, 32): 

 

Este componente está integrado por las Unidades Curriculares del Espacio Curricular 

Técnico Profesional de Centro, que será resuelto teniendo en cuenta las particularidades 

de las orientaciones, el proyecto de centro y condiciones territoriales (infraestructura, 

plantel docente, materiales e insumos). Los Talleres de Profundización Profesional 

(TPP) tienen como finalidad aportar al proceso formativo del estudiante para abordar las 

competencias específicas de las orientaciones, los saberes y contenidos deseables.  

 

Finalmente, la guía es parte constitutiva de la Usina que incluye el Plan BTP 2022 y, 

por lo tanto, tiene como fin ser un documento de revisión, producción y ajuste continuo 

como elemento del desarrollo curricular de la propuesta. Este tomará los insumos 

reflexivos de los colectivos docentes entendidos como comunidades de aprendizaje que 

aportarán su mirada para enriquecer el currículo.  
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COMPETENCIAS GENERALES DEL MCN 2022 VINCULADAS AL ESPACIO 

CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES 

El siguiente cuadro refiere a las diez competencias generales establecidas en el Marco 

Curricular Nacional 2022 de la ANEP que se abordan a lo largo de cada uno de los años 

del Plan BTP 2022, en sus dos Dominios: Pensamiento y comunicación y 

Relacionamiento y acción. 

Tabla 1 - Competencias generales de la educación obligatoria, organizadas por 

dominios 

Dominio Pensamiento y comunicación 

Competencia 

en 

comunicación 

en 

pensamiento 

creativo 

en 

pensamiento 

crítico 

en 

pensamiento 

científico 

en 

pensamiento 

computacional 

 

metacognitiva 

 

Dominio Relacionamiento y acción 

Competencia 

intrapersonal en iniciativa y 

orientación a la acción 

en relación 

con otros 

en ciudadanía local, 

global y digital 

Tomado del MCN (2022, p.44.) 

Cada espacio curricular de esta UC (Unidad Curricular) hace énfasis en las siguientes 

competencias y sus dimensiones, según los documentos: Marco Curricular Nacional 

2022, Progresiones de Aprendizaje y lo establecido en el Plan BTP 2022: 

Pensamiento crítico 

Formula preguntas, ya sea para cuestionar el significado de lo dado (el significado del 

mundo, de las opiniones de los otros y las propias) o para ampliarlo, lo que le permite la 

expansión de diferentes puntos de vista para comprender la diversidad de perspectivas 

con una base argumental. Se posiciona a favor, en contra o de manera imparcial sobre 

un punto de vista en un proceso de búsqueda de razones y argumentos. Articula razones 

con base en la estructura argumentativa y su contexto recibiendo, interpretando y 

procesando la información para lograr la fundamentación de su punto de vista. 

Enriquece sus puntos de vista y los presenta de manera elocuente y los expone en 

diversos soportes considerando la argumentación, su impacto emocional, moral y ético 

y su relevancia social, lo que favorece la comprensión y la participación democrática. 

Evalúa las fundamentaciones propias y de otros para identificar errores (falacias, sesgos, 

entre otros) y puntos de enriquecimiento. La competencia en pensamiento crítico 

permite desarrollar las distintas etapas del proceso de pensamiento entendiéndolas como 

tres formas de diálogo: 1) diálogo con otros (interacción y mediación), 2) diálogo con 

relación a textos (interpretación y resignificación) o 3) diálogo consigo mismo 

(introspección y reflexión). (MCN: 2022, p.46). 

 Dimensiones:  

• Formulación de preguntas. 
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• Exploración de puntos de vista. 

• Elaboración de la estructura argumentativa. 

• Expresión argumentativa. 

• Evaluación. 

(Progresiones de aprendizaje: 2022, p.19) 

Intrapersonal 

Reflexiona sobre sí para auto conocerse y emplea diversas herramientas de modo 

crítico. Identifica y comprende las emociones y sentimientos personales en entornos 

complejos de aprendizaje como factor para la toma de decisiones y la resolución de 

problemas. Toma conciencia de sus emociones en la búsqueda del equilibrio a partir del 

reconocimiento de sus fortalezas y fragilidades, intereses y motivaciones. Desarrolla la 

inteligencia corporal, cenestésica y kinestésica para el conocimiento de su imagen y 

esquema corporal. El desarrollo de esta competencia sostiene la construcción de un 

proyecto de vida, aporta al bienestar personal como factor protector frente a situaciones 

de vulnerabilidad y conductas de riesgo, a la motivación para la búsqueda de la salud 

integral y a la construcción de una conciencia emocional en vínculo con el otro y el 

mundo, siendo trascendental el reconocimiento de la alteridad. (MCN: 2022, p.49). 

 Dimensiones: 

• Reflexión y auto conocimiento. 

• Conciencia corporal. 

• Proyecto de vida. 

(Progresiones de aprendizaje: 2022, p.23) 

Relación con los otros 

Construye vínculos interpersonales de forma asertiva. Piensa y trabaja en equipo y 

comprende la importancia de la integración de los aportes individuales y actúa a favor 

de los objetivos comunes a partir de una construcción asertiva. Desarrolla la empatía y 

la solidaridad e integra la idea de la otredad, comprende las realidades, los pensamientos 

y sentimientos de las demás personas y promueve su valoración. Desarrolla la búsqueda 

de acuerdos como estrategia frente a los conflictos, gestiona el disenso en los diversos 

contextos de actuación y busca las mejores formas de intercambio. Equilibra y 

comprende las diferencias, las coincidencias y las complementariedades que se 

producen en entornos multi e interdisciplinarios de diversa índole. (MCN: 2022, p.50). 

Dimensiones: 

• Vínculos asertivos. 

• Reconocimiento del otro. 
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• Búsqueda de acuerdos ante los conflictos. 

• Valoración de las diferencias, las coincidencias y las complementariedades. 

(Progresiones de aprendizaje: 2022, p.25) 

Metacognitiva (Aprender a aprender)  

Analiza y reflexiona acerca de los procesos internos de su pensamiento para conocerlos, 

procesarlos y encontrar las mejores habilidades cognitivas para cada circunstancia y 

contexto. Incorpora y construye estrategias para un aprendizaje permanente. Organiza y 

regula el aprendizaje, tanto de forma individual como colectiva. Toma conciencia del 

proceso personal y de sus características de aprendizaje. Reconoce situaciones y 

herramientas disponibles para la accesibilidad cognitiva superando barreras construidas 

socialmente con el fin de aprender a aprender. Define metas personales y las observa 

para redirigir su acción planificando alternativas. Piensa sobre su pensamiento y traslada 

el conocimiento sobre los procesos de sus aprendizajes de unos entornos y situaciones a 

otros y aplica lo aprendido. (MCN: 2022, p.48). 

Dimensiones: 

• Procesos internos del pensamiento. 

• Estrategias para un aprendizaje permanente. 

• Aprendizaje sobre su pensamiento. 

(Progresiones de aprendizaje: 2022, p.22) 

 

 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DE LA UNIDAD CURRICULAR 

1. Reflexiona sobre las tensiones de la segunda mitad del siglo XX para reconocer 

la diversidad ideológica en el mundo actual.  

 

2. Reconoce los cambios en el mundo global para participar activamente como 

ciudadano comprometido con la sociedad democrática que integra. 

 

3. Analiza los desafíos del desarrollo tecnológico del Uruguay en los siglos XX y 

XXI para identificar los escenarios de innovación sostenible que presenta el 

mundo actual. 

 

SABERES ESTRUCTURANTES DE LA UNIDAD CURRICULAR  

1. TENSIONES MUNDIALES DESDE MEDIADOS DEL SIGLO XX. 

2. EL MUNDO GLOBAL. 

3. DESAFÍOS DEL DESARROLLO TECNOLÓGICO DE URUGUAY EN 

LOS SIGLOS XX Y XXI. 
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CONTENIDOS  

Desglose analítico de los saberes estructurantes 

1.1 Bipolaridad en el contexto de la Guerra Fría. 

1.2 La Descolonización y el Subdesarrollo. 

1.3 Roles de los organismos internacionales. 

1.4 La caída del bloque socialista.  

1.5 Focos de tensión y aparición de nuevos centros de poder. 

1.6 Enfrentamientos étnicos y religiosos. 

 

2.1 El mundo global y sus implicancias: aproximaciones teóricas. 

2.2 Últimas tendencias organizacionales del sistema capitalista: cambios en los formatos 

laborales. 

2.3 Movimientos migratorios. 

2.4 Los procesos de regionalización (MERCOSUR). 

2.5 Fortalezas y debilidades de la interrelación planetaria de la globalización: crisis 

ambiental y Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

2.6 Manifestaciones artísticas y cambios en las sensibilidades. 

2.7 Cultura de masas: cambios en los medios y formas de comunicación. 

 

3.1 El desarrollo tecnológico en el modelo de desarrollo agrario. 

3.2 El desarrollo tecnológico en el modelo urbano industrial. 

3.3 La innovación tecnológica en Uruguay en el presente: La ciencia, tecnología, 

vicisitudes e incertidumbres en la primera década del nuevo siglo. 

 

ORIENTACIONES METODOLÓGICAS 

El Plan BTP 2022 incluye orientaciones metodológicas donde se describen diversas 

estrategias plausibles a ser empleadas por los docentes de acuerdo a las particularidades 

de cada una de las unidades curriculares y que siguen  los lineamientos de la Educación 

Inclusiva, considerada  política transversal  del Plan de Desarrollo Educativo 2020-2024 

de la ANEP.  Uno de sus objetivos estratégicos fundamentales es proteger las 

trayectorias educativas de los estudiantes  garantizando su  acceso,  permanencia 

y  egreso de las diversas opciones de la oferta educativa  de la DGETP, fomentando 

tanto la participación de los estudiantes como el desarrollo de aprendizajes de calidad. 
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Se detallan a continuación las metodologías y estrategias sugeridas tanto en el Plan BTP 

(2022: p 35) como en el Plan de Desarrollo Educativo 2020-2024 : 

Aprendizaje Cooperativo.  

Aprendizaje a través de situaciones auténticas.  

Aprendizaje por inducción. 

Aprendizaje por indagación. 

Aprendizaje basado en proyectos.  

Aprendizaje basado en problemas.  

Método expositivo / Clase magistral.  

Estudio de casos.  

Portafolio de evidencias.  

Aprendizaje a través de lo lúdico y la gamificación.  

Experimentación.  

 Formación en ámbitos de trabajo.  

 Debate/Foro de Discusión.  

 Pensamiento de Diseño.  

 STEAM. 

Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA). 

La educación inclusiva es un proceso, que se caracteriza por la ponderación de un 

conjunto de principios que promuevan el acceso, la participación  y el logro educativo a 

todas las personas, en particular a aquellas en diferentes condiciones subjetivas y 

situaciones sociales (permanentes o transitorias) en las que puedan ser vulnerados sus 

derechos.  

Es un proceso que pretende eliminar las posibles barreras que se presenten al 

aprendizaje y la participación plena y activa en la trayectoria educativa. En una 

propuesta educativa, puede ser desde la falta de un material en formato accesible hasta 

la forma de presentación de pruebas o evaluaciones y la falta de contextualización. Es 

importante, entonces, contar con información disponible sobre aquellas barreras que se 

presentan en cada centro educativo, a fin de trabajar colectivamente para su 

eliminación.  

En tal sentido, para el trabajo a nivel áulico se propone la perspectiva del Diseño 

Universal para el Aprendizaje (DUA).  

Implementar esta perspectiva implica crear entornos de aprendizaje que incluyan a 

todos los estudiantes de un aula, a sus diversas necesidades y modos de ser y estar en la 
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escuela, manteniendo las expectativas elevadas, ofreciendo un abanico de posibilidades 

que permita alcanzarlas y generar nuevas. Dicho enfoque no implica dejar de lado el uso 

de herramientas de apoyo, del trabajo articulado con otros espacios dentro y fuera de las 

escuelas, así como el uso de materiales de apoyo específicos. 

El DUA se basa en tres principios que refieren a la diversidad en los ritmos de 

aprendizaje, de acercamiento al saber cómo de expresar el conocimiento.   

El primero implica proporcionar opciones de percepción, de lenguaje y símbolos y de 

comprensión (Cast, 2008). Las distintas opciones para la comprensión se refieren tanto 

a estrategias como a recursos. Algunas estrategias que se podrían incluir serían: 

carteleras como soporte de recursos educativos, soporte de portfolios e interactivas con 

respecto a los procesos de aprendizaje como de enseñanza (Anijovich, 2018).  

El segundo principio del DUA, refiere a ofrecer múltiples medios para la Acción y la 

Expresión (Cast, 2008, pp 14-24), esto nos lleva a la planificación de las actividades, las 

formas de aproximarse al saber por parte de los inexpertos, la modalidad en que le 

permiten acceder a las herramientas y tecnologías propias del área como a otros que 

favorecen el aprendizaje. 

El tercer Principio del DUA refiere a proporcionar múltiples medios para la motivación 

e implicación en el aprendizaje. La dinámica propia de la Educación Tecnológica es una 

metodología que continuamente proporciona opciones para mantener el esfuerzo y la 

persistencia, aumentando -tanto para cada estudiante como para el equipo- la 

importancia de las metas y objetivos en el transcurso de cualquier proyecto educativo o 

educativo-productivo. En las mismas es lógico y previsible el variar los niveles de 

desafío y de apoyo individual grupal y colectivo, fomentando la colaboración y la 

comunicación entre los estudiantes como entre estos y los docentes, como con los 

sujetos a quienes se les provee el ‗servicio‘. 

Además de las metodologías mencionadas previamente, se considerará el abordaje de 

las competencias generales del MCN 2022, competencias transversales y las 

competencias específicas establecidas en esta guía programática; así como también, las 

orientaciones técnicas de los inspectores y/o referentes académicos. 

Para esta Unidad Curricular se sugiere: 

Los contenidos históricos de la unidad curricular están pensados para abordarlos desde 

las competencias del espacio y la unidad curricular de la que forman parte, sus objetivos 

han sido establecidos en consonancia con las alfabetizaciones fundamentales del MNC. 

Es así que se pretende aportar a la formación integral de los alumnos con sustento en 

una base tecnológica, crítica, ética y polivalente que los prepare para participar como 

ciudadano proactivo comprometido que, mediante la negociación y búsqueda del 

consenso, participe en la toma de decisiones de la sociedad democrática que integra. 

Se espera, asimismo, que pueda gestionar los desafíos e incertidumbres provocados por 

los cambios continuos y acelerados en todos los ámbitos de su vida, especialmente los 

relacionados con el mercado laboral, en un mundo cambiante que puede ser apreciado 

por los saberes que estructuran esta propuesta. 
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Dada la extensión del período histórico comprendido en la Unidad Curricular y su 

complejidad, se sugiere el abordaje sincrónico-diacrónico de los saberes estructurantes 

incorporando la mirada mundial, latinoamericana y nacional así como la articulación de 

las categorías temporales braudelianas en la construcción de los procesos y hechos 

jerarquizados para el ciclo lectivo.  

 

ORIENTACIONES PARA LA EVALUACIÓN 

En referencia a la evaluación, se considera de interés abordar los procesos de desarrollo 

competencial atendiendo los aportes brindados por el documento de Progresiones de 

Aprendizajes 2022 y los sustentos teóricos que se citan a continuación. De esta manera, 

se entiende el proceso de evaluación desde una mirada formativa que incorpora 

dispositivos que alientan la retroalimentación con instancias de autoevaluación, 

coevaluación y heteroevaluación, consideradas como prácticas sistemáticas que 

fortalecen los procesos de aprendizaje. ―Cuando hablamos de evaluación nos referimos 

a un proceso por el cual recogemos en forma sistemática información que nos sirve para 

elaborar un juicio de valor en función del cual tomamos una decisión‖ (Anijovich y 

Cappelletti: 2017, pág. 35).  

Este tipo de evaluación procura la toma de conciencia de los estudiantes sobre su propio 

proceso de aprendizaje, promoviendo su responsabilidad en él, a la vez que desarrolla 

procesos metacognitivos al respecto. 

 

El sentido de la evaluación reconoce las estrategias de enseñanza y los procesos de 

aprendizaje que se espera desarrollen los estudiantes. De esta manera, si bien el 

diagnóstico, la verificación, la devolución y la certificación son algunas de las funciones 

que puede presentar la evaluación, se destaca entre ellas la función pedagógica que 

procura la mejora de los aprendizajes —de estudiantes y docentes— y en ese sentido 

que la evaluación deviene en evaluación para el aprendizaje, al decir de Anijovich 

―…en su función pedagógica, la evaluación es formativa dado que aporta información 

útil para reorientar la enseñanza (en caso de ser necesario)‖ (Anijovich y Cappelletti: 

2017, pág. 12). 

 

Evaluar por competencia implica transformar la práctica educativa. Esta debe trascender 

la internalización de los contenidos conceptuales de la esfera cognitiva. La competencia 

se va desarrollando al entrar en contacto con la propia tarea, proyecto o creación y su 

evaluación deberá entenderse como un acompañamiento a este proceso de aprendizaje, 

que lleva al estudiante a atravesar diversos contextos y situaciones. La competencia no 

puede ser observada directamente en toda su complejidad, pero puede ser inferida del 

desempeño. Esto requiere pensar acerca de los tipos de actuaciones que permitirán 

reunir evidencia. (Tobón: 2004).  
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FUNDAMENTACIÓN 

La presente guía programática tiene como finalidad acercar a los docentes orientaciones 

para el abordaje de las Unidades Curriculares que integran la  propuesta de 

Bachilleratos Técnicos Profesionales (BTP) Plan 2022. La elaboración de la guía 

programática se enmarca en el proceso de Transformación Curricular Integral de la 

ANEP  y de la Dirección General de Educación Técnico Profesional (DGETP) y los 

documentos marco que la sustentan son:  1) Plan de desarrollo estratégico de la ANEP 

2020- 2024, 2) Circular Nº 47/2021, 3) Marco Curricular Nacional (MCN) 2022, 4) 

Progresiones de Aprendizaje (PA) 2022, y 5) Plan Bachillerato Técnico Profesional 

Plan 2022.  
 

El enfoque competencial que promueve el BTP considera lo establecido en el  MCN, el 

cual incluye los principios curriculares, el perfil de egreso, sus competencias y los 

criterios orientadores para la organización curricular. Dentro de los principios 

orientadores del MCN (33:2022) se destaca la  centralidad del estudiante y de sus 

aprendizajes, la inclusión, la pertinencia, la flexibilidad, la integralidad de 

conocimientos, participación y visión ética. Estos principios tienen una función 

integradora como se refleja en la siguiente cita: 
 

 "Un modelo curricular integral y coherente debe responder a lógicas que trasciendan 

las especificidades propias de los diferentes niveles educativos para encontrar una visión común 

a partir de principios que le otorguen sistematicidad y que hagan realidad la centralidad del 

estudiante como razón de ser del sistema educativo nacional. Por ello, además de los principios 

rectores de la educación se presenta un conjunto de principios que orientan al Marco Curricular 

Nacional." (MCN: 2022, p.33). 
 

El BTP adopta en este sentido características que lo distinguen de las propuestas 

educativas de igual nivel, la que integra modificaciones curriculares combinando 

el  enfoque técnico-profesional como eje central de la propuesta. El Plan está 

organizado en componentes curriculares, a saber alfabetizaciones fundamentales, 

técnico-tecnológico y autonomía curricular de los centros educativos. Las 

alfabetizaciones fundamentales posibilitan la culminación de la educación obligatoria, la 

continuación de las trayectorias educativas a un nivel superior y la navegabilidad entre 

subsistemas, tanto en el campo disciplinar específico, como en las competencias 

establecidas en el perfil de egreso general. (BTP: 2022, p.11).  
 

La  organización del Componente de Alfabetizaciones Fundamentales (BTP: 2022, 

30-31):   
 

1-Alfabetizaciones Fundamentales conformada por los Espacios Curriculares (MCN) de 

Pensamiento Científico-Matemático, Comunicación y Ciencias Sociales y Humanidades 

que responden a la resolución de los aspectos generales del ciclo.  
 

2-Alfabetizaciones Fundamentales Aplicadas conformada por los Espacios Curriculares 

(MCN) de Pensamiento Científico-Matemático, Comunicación, Desarrollo Personal, 
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Expresivo Creativo y Ciencias Sociales y Humanidades que responden a la resolución 

de los aspectos generales del ciclo aplicados a los conocimientos Técnicos Profesionales 

afín a la orientación. Estos espacios definirán las Unidades Curriculares que trabajarán 

los aspectos generales integrados y aplicados al Componente Técnico Tecnológico.  
 

La organización del Componente Curricular Técnico -Tecnológico (BTP: 2022, 30-

31):  
 

Este componente está integrado por el Espacio Curricular Tecnico Profesional, en la 

cual se desarrollará los aspectos transversales y específicos de la orientación que 

atienden al fortalecimiento de las cualificaciones profesionales, incluyendo el UTULAB 

(laboratorio de tecnologías).  
 

La organización del Componente Curricular autonomía curricular de los centros 

educativos (BTP: 2022, 32): 
 

Este componente está integrado por las Unidades Curriculares del Espacio Curricular 

Técnico Profesional de Centro, que será resuelto teniendo en cuenta las particularidades 

de las orientaciones, el proyecto de centro y condiciones territoriales (infraestructura, 

plantel docentes, materiales e insumos). Los Talleres de Profundización Profesional 

(TPP) tienen como finalidad aportar al proceso formativo del estudiante para abordar las 

competencias específicas de las orientaciones, los saberes y contenidos deseables.  
 

Finalmente la guía es parte constitutiva de la Usina que incluye el Plan BTP 2022 y por 

lo tanto tiene como fin ser un documento de revisión, producción y ajuste continuo 

como elemento del desarrollo curricular de la propuesta. Este tomará los insumos 

reflexivos de los colectivos docentes entendidos como comunidades de aprendizaje que 

aportarán su mirada para enriquecer el currículo.  
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COMPETENCIAS GENERALES DEL MCN 2022 VINCULADAS AL 

ESPACIO   PENSAMIENTO CIENTÍFICO-MATEMÁTICO 

El siguiente cuadro refiere a las diez competencias generales establecidas en el Marco 

Curricular Nacional 2022 de la ANEP  que se abordan a lo largo de cada uno de los 

años del Plan BTP 2022, en sus dos Dominios: Pensamiento y comunicación y 

Relacionamiento y acción. 

Tabla 1 - Competencias generales de la educación obligatoria, organizadas por 

dominios 

Dominio Pensamiento y comunicación 

Competencia 

en 

comunicación 

en 

pensamiento 

creativo 

en 

pensamiento 

crítico 

en 

pensamiento 

científico 

en 

pensamiento 

computacional 

 

metacognitiva 

 

Dominio Relacionamiento y acción 

Competencia 

intrapersonal en iniciativa y 

orientación a la acción 

en relación 

con otros 

en ciudadanía local, 

global y digital 

Tomado del MCN (2022,p.44) 

Cada espacio curricular  de esta UC (Unidad Curricular) hace énfasis en las siguientes 

competencias y sus dimensiones, según los documentos: Marco Curricular Nacional 

2022, Progresiones de Aprendizaje y lo establecido en el Plan BTP 2022: 

 

Pensamiento científico 

Identifica problemas asociados a fenómenos naturales y sociales y los relaciona con 

áreas de conocimiento científico o técnico que podrían contribuir a su resolución desde 

la toma de decisiones fundamentadas. Anticipa e interpreta problemas en una variedad 

de contextos que vivencia el ciudadano y que requieren para su resolución el empleo de 

herramientas, métodos y procedimientos de diversos campos científicos. Se 

compromete y reflexiona sobre temas y situaciones relacionados con la ciencia 

empleando ideas, conocimientos, modelos científicos y respetando restricciones. 

Desarrolla procesos de investigación de carácter riguroso haciendo uso de diferentes 

metodologías científicas para describir, explicar y elaborar modelos predictivos. 

Incorpora y aplica conocimiento científico y técnico para diseñar procedimientos y 

objetos tecnológicos cuando ello es parte de la solución a los problemas. (MCN, 2022, 

p.47). 

Dimensiones 

● Identificación y abordaje de problemas desde su vinculación con el 

conocimiento científico o técnico. 

● Investigación para formular, anticipar, interpretar y resolver problemas en 

diversos contextos, con base en métodos y metodologías. 

● Construcción de argumentos basados en la indagación sistemática y la evidencia. 
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● Reflexión y valoración de situaciones complejas y relevantes relacionadas con la 

ciencia y su contexto. 

(Progresiones de aprendizaje, 2022, p.20) 

 

COMPETENCIAS TRANSVERSALES  
 

1. Integra equipos multidisciplinarios desempeñando diferentes roles, con apertura 

al intercambio y actitud crítica para la resolución de situaciones problema que se 

presenten en sus prácticas profesionales. 

2. Aplica con responsabilidad normas de seguridad e higiene en sus 

prácticas profesionales para prevenir riesgos individuales y colectivos en las 

diferentes etapas de los procesos en los que se desempeña, bajo estándares de 

calidad y sostenibilidad. 

 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DE LA UNIDAD CURRICULAR 
 

1. Aplica procesos vinculados a la fuerza tanto al movimiento como a la 

deformación que sufren los materiales, mediante el razonamiento y la 

argumentación para identificar los límites plásticos y elásticos. 

2. Reconoce los principios de conservación en los fluidos  relacionando la 

conservación de la materia  y la energía para construir significados sobre el 

caudal y orientar óptimas decisiones técnicas en contextos prácticos.  

 

SABERES ESTRUCTURANTES DE LA UNIDAD CURRICULAR 
  

1. FUERZA Y EFECTOS. 

2. FLUIDOS. 

 

CONTENIDOS 

Desglose analítico de los saberes estructurantes 
 

1.1 Leyes de la Naturaleza. Modelos en Física: Los principios de Newton y sus 

limitaciones.  

1.2. Deformaciones elásticas y  plásticas de materiales. 

1.3 Eficiencia de una fuerza para causar o alterar un movimiento rotacional: 

Aplicaciones de un momento de torsión. Análisis estructural y la condición de 

volcadura. 
 

2.1. Estudio de fluidos en reposo en situaciones de equilibrio, mediante los principios de 

conservación. 

2.2.Naturaleza atómica de la materia. Sólidos, estructura cristalina, densidad. 
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2.3. Líquidos; densidad, presión, empuje. (Principio de Arquímedes. Principio de 

Pascal, tensión superficial, capilaridad) 

2.4. Gases, atmósfera, presión atmosférica, barómetros.  
 

ORIENTACIONES METODOLÓGICAS 

El Plan BTP 2022 incluye orientaciones metodológicas donde se describen diversas 

estrategias plausibles a ser empleadas por los docentes de acuerdo a las particularidades 

de cada una de las unidades curriculares y que siguen  los lineamientos de la Educación 

Inclusiva, considerada  política transversal  del Plan de Desarrollo Educativo 2020-2024 

de la ANEP.  Uno de sus objetivos estratégicos fundamentales es proteger las 

trayectorias educativas de los estudiantes  garantizando su  acceso,  permanencia 

y  egreso de las diversas opciones de la oferta educativa  de la DGETP, fomentando 

tanto la participación de los estudiantes como el desarrollo de aprendizajes de calidad. 

Se detallan a continuación las metodologías y estrategias sugeridas tanto en el Plan BTP 

(2022: p 35) como en el Plan de Desarrollo Educativo 2020-2024 : 

Aprendizaje Cooperativo.  

Aprendizaje a través de situaciones auténticas.  

Aprendizaje por inducción. 

Aprendizaje por indagación. 

Aprendizaje basado en proyectos.  

Aprendizaje basado en problemas.  

Método expositivo / Clase magistral.  

Estudio de casos.  

Portafolio de evidencias.  

Aprendizaje a través de lo lúdico y la gamificación.  

Experimentación.  

 Formación en ámbitos de trabajo.  

 Debate/Foro de Discusión.  

 Pensamiento de Diseño.  

 STEAM. 

Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA). 

La educación inclusiva es un proceso, que se caracteriza por la ponderación de un 

conjunto de principios que promuevan el acceso, la participación  y el logro educativo a 

todas las personas, en particular a aquellas en diferentes condiciones subjetivas y 



 

69 
 

situaciones sociales (permanentes o transitorias) en las que puedan ser vulnerados sus 

derechos.  

Es un proceso que pretende eliminar las posibles barreras que se presenten al 

aprendizaje y la participación plena y activa en la trayectoria educativa. En una 

propuesta educativa, puede ser desde la falta de un material en formato accesible hasta 

la forma de presentación de pruebas o evaluaciones y la falta de contextualización. Es 

importante, entonces, contar con información disponible sobre aquellas barreras que se 

presentan en cada centro educativo, a fin de trabajar colectivamente para su 

eliminación.  

En tal sentido, para el trabajo a nivel áulico se propone la perspectiva del Diseño 

Universal para el Aprendizaje (DUA).  

Implementar esta perspectiva implica crear entornos de aprendizaje que incluyan a 

todos los estudiantes de un aula, a sus diversas necesidades y modos de ser y estar en la 

escuela, manteniendo las expectativas elevadas, ofreciendo un abanico de posibilidades 

que permita alcanzarlas y generar nuevas. Dicho enfoque no implica dejar de lado el uso 

de herramientas de apoyo, del trabajo articulado con otros espacios dentro y fuera de las 

escuelas, así como el uso de materiales de apoyo específicos. 

El DUA se basa en tres principios que refieren a la diversidad en los ritmos de 

aprendizaje, de acercamiento al saber cómo de expresar el conocimiento.   

El primero implica proporcionar opciones de percepción, de lenguaje y símbolos y de 

comprensión (Cast, 2008). Las distintas opciones para la comprensión se refieren tanto 

a estrategias como a recursos. Algunas estrategias que se podrían incluir serían: 

carteleras como soporte de recursos educativos, soporte de portfolios e interactivas con 

respecto a los procesos de aprendizaje como de enseñanza (Anijovich, 2018).  

El segundo principio del DUA, refiere a ofrecer múltiples medios para la Acción y la 

Expresión (Cast, 2008, pp 14-24), esto nos lleva a la planificación de las actividades, las 

formas de aproximarse al saber por parte de los inexpertos, la modalidad en que le 

permiten acceder a las herramientas y tecnologías propias del área como a otros que 

favorecen el aprendizaje. 

El tercer Principio del DUA refiere a proporcionar múltiples medios para la motivación 

e implicación en el aprendizaje. La dinámica propia de la Educación Tecnológica es una 

metodología que continuamente proporciona opciones para mantener el esfuerzo y la 

persistencia, aumentando -tanto para cada estudiante como para el equipo- la 

importancia de las metas y objetivos en el transcurso de cualquier proyecto educativo o 

educativo-productivo. En las mismas es lógico y previsible el variar los niveles de 

desafío y de apoyo individual grupal y colectivo, fomentando la colaboración y la 

comunicación entre los estudiantes como entre estos y los docentes, como con los 

sujetos a quienes se les provee el ‗servicio‘. 

Además de las metodologías mencionadas previamente, se considerará el abordaje de 

las competencias generales del MCN 2022, competencias transversales y las 

competencias específicas establecidas en esta guía programática; así como también, las 

orientaciones técnicas de los inspectores y/o referentes académicos. 
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ORIENTACIONES PARA LA EVALUACIÓN: 

En referencia a la evaluación, se considera de interés abordar los procesos de desarrollo 

competencial atendiendo los aportes brindados por el documento de Progresiones de 

Aprendizajes 2022 y los sustentos teóricos que se citan a continuación. De esta manera 

se entiende el proceso de evaluación desde una mirada formativa, que incorpora 

dispositivos que alientan la retroalimentación con instancias de autoevaluación, 

coevaluación y heteroevaluación, consideradas como prácticas sistemáticas que 

fortalecen los procesos de aprendizaje. ―Cuando hablamos de evaluación nos referimos 

a un proceso por el cual recogemos en forma sistemática información que nos sirve para 

elaborar un juicio de valor en función del cual tomamos una decisión‖ (Anijovich y 

Cappelletti, 2017, pág. 35).    

Este tipo de evaluación procura la toma de conciencia de los estudiantes sobre su propio 

proceso de aprendizaje, promoviendo su responsabilidad en él, a la vez que desarrolla 

procesos metacognitivos al respecto. 

El sentido de la evaluación reconoce las estrategias de enseñanza y los procesos de 

aprendizaje que se espera desarrollen los estudiantes. De esta manera si bien, el 

diagnóstico, la verificación, la devolución y la certificación son algunas de las funciones 

que puede presentar la evaluación, se destaca entre ellas la función pedagógica que 

procura la mejora de los aprendizajes -de estudiantes y docentes- y en ese sentido que la 

evaluación deviene en evaluación para el aprendizaje, al decir de Anijovich ―…en su 

función pedagógica, la evaluación es formativa dado que aporta información útil para 

reorientar la enseñanza (en caso de ser necesario)‖ (Anijovich y Cappelletti, 2017, pág. 

12). 

Evaluar por competencias implica transformar la práctica educativa. Esta debe 

trascender la internalización  de los contenidos conceptuales de la esfera cognitiva. La 

competencia se va desarrollando al entrar en contacto con la propia tarea, proyecto o 

creación y su evaluación deberá entenderse como un acompañamiento a este proceso de 

aprendizaje, que lleva al estudiante a atravesar diversos contextos y situaciones. La 

competencia no puede ser observada directamente en toda su complejidad, pero puede 

ser inferida del desempeño. Esto requiere pensar acerca de los tipos de actuaciones que 

permitirán reunir evidencia. (Tobón, 2004).  
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FUNDAMENTACIÓN 

La presente guía programática tiene como finalidad acercar a los docentes orientaciones 

para el abordaje de las Unidades Curriculares que integran la  propuesta de 

Bachilleratos Técnicos Profesionales (BTP) Plan 2022. La elaboración de la guía 

programática se enmarca en el proceso de Transformación Curricular Integral de la 

ANEP  y de la Dirección General de Educación Técnico Profesional (DGETP) y los 

documentos marco que la sustentan son:  1) Plan de desarrollo estratégico de la ANEP 

2020- 2024, 2) Circular Nº 47/2021, 3) Marco Curricular Nacional (MCN) 2022, 4) 

Progresiones de Aprendizaje (PA) 2022, y 5) Plan Bachillerato Técnico Profesional 

Plan 2022.  
 

El enfoque competencial que promueve el BTP considera lo establecido en el  MCN, el 

cual incluye los principios curriculares, el perfil de egreso, sus competencias y los 

criterios orientadores para la organización curricular. Dentro de los principios 

orientadores del MCN (33:2022) se destaca la  centralidad del estudiante y de sus 

aprendizajes, la inclusión, la pertinencia, la flexibilidad, la integralidad de 

conocimientos, participación y visión ética. Estos principios tienen una función 

integradora como se refleja en la siguiente cita: 
 

 "Un modelo curricular integral y coherente debe responder a lógicas que trasciendan 

las especificidades propias de los diferentes niveles educativos para encontrar una visión común 

a partir de principios que le otorguen sistematicidad y que hagan realidad la centralidad del 

estudiante como razón de ser del sistema educativo nacional. Por ello, además de los principios 

rectores de la educación se presenta un conjunto de principios que orientan al Marco Curricular 

Nacional." (MCN: 2022, p.33). 
 

El BTP adopta en este sentido características que lo distinguen de las propuestas 

educativas de igual nivel, la que integra modificaciones curriculares combinando 

el  enfoque técnico-profesional como eje central de la propuesta. El Plan está 

organizado en componentes curriculares, a saber alfabetizaciones fundamentales, 

técnico-tecnológico y autonomía curricular de los centros educativos. Las 

alfabetizaciones fundamentales posibilitan la culminación de la educación obligatoria, la 

continuación de las trayectorias educativas a un nivel superior y la navegabilidad entre 

subsistemas, tanto en el campo disciplinar específico, como en las competencias 

establecidas en el perfil de egreso general. (BTP: 2022, p.11).  
 

La  organización del Componente de Alfabetizaciones Fundamentales (BTP: 2022, 

30-31):   
 

1-Alfabetizaciones Fundamentales conformada por los Espacios Curriculares (MCN) de 

Pensamiento Científico-Matemático, Comunicación y Ciencias Sociales y Humanidades 

que responden a la resolución de los aspectos generales del ciclo.  
 

2-Alfabetizaciones Fundamentales Aplicadas conformada por los Espacios Curriculares 

(MCN) de Pensamiento Científico-Matemático, Comunicación, Desarrollo Personal, 



 

75 
 

Expresivo Creativo y Ciencias Sociales y Humanidades que responden a la resolución 

de los aspectos generales del ciclo aplicados a los conocimientos Técnicos Profesionales 

afín a la orientación. Estos espacios definirán las Unidades Curriculares que trabajarán 

los aspectos generales integrados y aplicados al Componente Técnico Tecnológico.  
 

La organización del Componente Curricular Técnico -Tecnológico (BTP: 2022, 30-

31):  

Este componente está integrado por el Espacio Curricular Tecnico Profesional, en la 

cual se desarrollará los aspectos transversales y específicos de la orientación que 

atienden al fortalecimiento de las cualificaciones profesionales, incluyendo el UTULAB 

(laboratorio de tecnologías).  
 

La organización del Componente Curricular autonomía curricular de los centros 

educativos (BTP: 2022, 32): 

Este componente está integrado por las Unidades Curriculares del Espacio Curricular 

Técnico Profesional de Centro, que será resuelto teniendo en cuenta las particularidades 

de las orientaciones, el proyecto de centro y condiciones territoriales (infraestructura, 

plantel docentes, materiales e insumos). Los Talleres de Profundización Profesional 

(TPP) tienen como finalidad aportar al proceso formativo del estudiante para abordar las 

competencias específicas de las orientaciones, los saberes y contenidos deseables.  
 

Finalmente la guía es parte constitutiva de la Usina que incluye el Plan BTP 2022 y por 

lo tanto tiene como fin ser un documento de revisión, producción y ajuste continuo 

como elemento del desarrollo curricular de la propuesta. Este tomará los insumos 

reflexivos de los colectivos docentes entendidos como comunidades de aprendizaje que 

aportarán su mirada para enriquecer el currículo.  

 

  



 

76 
 

COMPETENCIAS GENERALES DEL MCN 2022 VINCULADAS AL ESPACIO 

TÉCNICO PROFESIONAL 

El siguiente cuadro refiere a las diez competencias generales establecidas en el Marco 

Curricular Nacional 2022 de la ANEP  que se abordan a lo largo de cada uno de los 

años del Plan BTP 2022, en sus dos Dominios: Pensamiento y comunicación y 

Relacionamiento y acción. 

Tabla 1 - Competencias generales de la educación obligatoria, organizadas por 

dominios 

Dominio Pensamiento y comunicación 

Competencia 

en 

comunicación 

en 

pensamiento 

creativo 

en 

pensamiento 

crítico 

en 

pensamiento 

científico 

en 

pensamiento 

computacional 

 

metacognitiva 

 

Dominio Relacionamiento y acción 

Competencia 

intrapersonal en iniciativa y 

orientación a la acción 

en relación 

con otros 

en ciudadanía local, 

global y digital 

Tomado del MCN (2022,p.44) 

Cada espacio curricular  de esta UC (Unidad Curricular) hace énfasis en las siguientes 

competencias y sus dimensiones, según los documentos: Marco Curricular Nacional 

2022, Progresiones de Aprendizaje y lo establecido en el Plan BTP 2022: 

 

Comunicación 

Interactúa con otros interlocutores a través de textos en múltiples modalidades, 

formatos   soportes. Emplea elementos del lenguaje a partir de conocimientos, 

habilidades y actitudes para entender, elaborar, interpretar, evaluar y reflexionar en 

diversos eventos comunicativos. Desarrolla habilidades comunicacionales que van más 

allá de las lingüísticas. Construye, reconstruye y amplía significados en vínculo con los 

cambios, las situaciones y los fenómenos. Logra dimensionar la denotación y la 

connotación a efectos de la comunicación. Se relaciona con su lengua natural, así como 

otras lenguas, con múltiples soportes y formatos para estructurar y regular el 

pensamiento, emociones y acciones y como necesario elemento mediador frente a la 

realidad. (MCN, 2022, p.45). 

Dimensiones 

• Interacción en distintas situaciones comunicativas con diversos soportes. 

• Interpretación de la información. 

• Planificación de estrategias de comunicación. 

• Reconocimiento, comprensión y producción en otra lengua. 

• Aplicación de estrategias comunicativas. 

(Progresiones de aprendizaje, 2022,p.17) 

Pensamiento creativo 
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Desarrolla interés y curiosidad por aquellos aspectos que no le son conocidos y se 

involucra. Realiza producciones en diferentes formatos y lenguajes. Actúa proactiva, 

asertiva y participativamente en la generación de ideas para dar una respuesta de su 

autoría o proponer alternativas innovadoras y pertinentes. Integra el arte, la ciencia y la 

tecnología, entre otros campos del saber y la cultura, así como la apreciación y el 

disfrute de todas las manifestaciones culturales. Incorpora ideas y las vincula con 

diversos ámbitos de la cultura y/o campos del saber y despliega, para ello, procesos 

creativos, lógicos y heurísticos empleando los lenguajes específicos requeridos. Valora 

la promoción, planificación, gestión y comunicación de proyectos con el fin de alcanzar 

metas propias y colectivas. Pone en juego aspectos relacionados con la creatividad, la 

innovación y la búsqueda de caminos propios. (MCN, 2022, p.46). 

Dimensiones 

• Interés, curiosidad e involucramiento. 

• Producciones en diferentes lenguajes, modalidades y ámbitos. 

• Innovaciones en expresiones creativas. 

• Integración de ideas de distintos ámbitos para la resolución de situaciones o problemas 

diversos. 

(Progresiones de aprendizaje, 2022, p.18) 

Pensamiento computacional 

Identifica qué aspectos del mundo real pueden ser modelados o sistematizados de 

manera algorítmica y qué problemas pueden solucionarse con el uso de la lógica 

computacional y la tecnología. Comprende y toma en cuenta en la práctica el impacto 

del uso de algoritmos, los avances de la tecnología y de la inteligencia artificial en la 

vida cotidiana. Elabora modelos con el fin de analizar, diseñar y evaluar soluciones 

algorítmicas utilizando la lógica de la computación y el potencial de las tecnologías de 

forma creativa y vinculando distintas áreas de conocimiento. Emplea herramientas 

digitales y las integra a la resolución de problemas. Aplica aspectos fundamentales de 

las ciencias de la computación para comprender y, potencialmente, crear tecnología. 

(MCN, 2022, p.48). 

Dimensiones 

• Solución de problemas computacionales. 

• Análisis de datos e información. 

• Algoritmos y dispositivos. 

• Transformación social. 

(Progresiones de aprendizaje, 2022, p.21) 

 

Iniciativa y orientación a la acción 

Transforma ideas en acciones que promueven iniciativas personales y colectivas a partir 

de proyectos individuales o grupales. Planifica proyectos de forma estratégica y analiza 

las posibilidades para el logro de los objetivos propuestos. El desarrollo de esta 

competencia promueve en la persona la formulación de objetivos, manteniendo la 

motivación para alcanzarlos. Establece etapas para su concreción y una evaluación 



 

78 
 

formativa para su posible reformulación. Monitorea y corrige durante todas las etapas 

del proyecto, con responsabilidad de las acciones propias y valora su impacto en lo 

personal y lo social-ambiental. (MCN, 2022, p.49). 

Dimensiones 

• Transformación de ideas en acciones. 

• Diseño y desarrollo de proyectos. 

• Iniciativa individual o en grupo. 

• Planificación estratégica. 

(Progresiones de aprendizaje, 2022, p.25) 

 

Relación con los otros 

Construye vínculos interpersonales de forma asertiva. Piensa y trabaja en equipo y 

comprende la importancia de la integración de los aportes individuales y actúa a favor 

de los objetivos comunes a partir de una construcción asertiva. Desarrolla la empatía y 

la solidaridad e integra la idea de la otredad, comprende las realidades, los pensamientos 

y sentimientos de las demás personas y promueve su valoración. Desarrolla la búsqueda 

de acuerdos como estrategia frente a los conflictos, gestiona el disenso en los diversos 

contextos de actuación y busca las mejores formas de intercambio. Equilibra y 

comprende las diferencias, las coincidencias y las complementariedades que se 

producen en entornos multi e interdisciplinarios de diversa índole. (MCN, 2022, p.50). 

Dimensiones 

• Vínculos asertivos. 

• Reconocimiento del otro. 

• Búsqueda de acuerdos ante los conflictos. 

• Valoración de las diferencias, las coincidencias y las complementariedades. 

(Progresiones de aprendizaje, 2022, p.25) 

COMPETENCIAS TRANSVERSALES  

 

1. Integra equipos multidisciplinarios desempeñando diferentes roles, con apertura 

al intercambio y actitud crítica para la resolución de situaciones problema que se 

presenten en sus prácticas profesionales. 

2. Aplica con responsabilidad normas de seguridad e higiene en sus 

prácticas  profesionales para prevenir riesgos individuales y colectivos en las 

diferentes etapas de los procesos en los que se desempeña, bajo estándares de 

calidad y sostenibilidad. 

 

COMPETENCIAS  PROFESIONALES DEL MÓDULO 
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1. Emplea técnicas de manejo de imagen y color desarrollando habilidades 

motrices para expresarse creativamente en la resolución de problemas 

vinculados a los aspectos de seguridad en maquinaria pesada.  

2. Incorpora  procesos y estrategias de representación bi y tridimensional de los 

componentes de la maquinaria pesada de manera creativa para su aplicación 

práctica. 

3. Indaga los recursos  tecnológicos  contemporáneos para comprender el  

funcionamiento  de manera crítica y poder representar-diseñar  propuestas. 
 

SABERES ESTRUCTURANTES DEL MÓDULO 

1. IMAGEN Y COLOR 

2. REPRESENTACIÓN 

3. DISEÑO. REPRESENTACIÓN. 
 

 

 

 

 

CONTENIDOS 

 

Desglose analítico de los saberes estructurantes 
  

1.1. Técnicas expresivas. 

1.2. Color.  

1.3. Aspectos vinculados a la seguridad en la  industria automotriz. 
 

2.1.Técnicas expresivas. 

2.2. Dibujos de observación, croquis, bocetos. 

2.3. Dibujo técnico: Proyecciones ortogonales/Axonometrías.  

2.4. Representaciones Bidimensionales y Tridimensionales. 

2. 5. Fotografía- Herramientas digitales 

2.6. Impresión 3D-  Maquetas. 
 

3.1. Etapas del diseño 

3.2. Organización y seguridad del taller 
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3.3. Estructura de la máquina. 

3.4. Dispositivos electrónicos en máquinas pesadas. 

3.5. Elementos del sistema periférico de las máquinas. 

 

 

 

ORIENTACIONES METODOLÓGICAS 

El Plan BTP 2022 incluye orientaciones metodológicas donde se describen diversas 

estrategias plausibles a ser empleadas por los docentes de acuerdo a las particularidades 

de cada una de las unidades curriculares y que siguen  los lineamientos de la Educación 

Inclusiva, considerada  política transversal  del Plan de Desarrollo Educativo 2020-2024 

de la ANEP.  Uno de sus objetivos estratégicos fundamentales es proteger las 

trayectorias educativas de los estudiantes  garantizando su  acceso,  permanencia 

y  egreso de las diversas opciones de la oferta educativa  de la DGETP, fomentando 

tanto la participación de los estudiantes como el desarrollo de aprendizajes de calidad. 

Se detallan a continuación las metodologías y estrategias sugeridas tanto en el Plan BTP 

(2022: p 35) como en el Plan de Desarrollo Educativo 2020-2024 : 

Aprendizaje Cooperativo.  

Aprendizaje a través de situaciones auténticas.  

Aprendizaje por inducción. 

Aprendizaje por indagación. 

Aprendizaje basado en proyectos.  

Aprendizaje basado en problemas.  

Método expositivo / Clase magistral.  

Estudio de casos.  

Portafolio de evidencias.  

Aprendizaje a través de lo lúdico y la gamificación.  

Experimentación.  

 Formación en ámbitos de trabajo.  

 Debate/Foro de Discusión.  

 Pensamiento de Diseño.  

 STEAM. 

Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA). 
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La educación inclusiva es un proceso, que se caracteriza por la ponderación de un 

conjunto de principios que promuevan el acceso, la participación  y el logro educativo a 

todas las personas, en particular a aquellas en diferentes condiciones subjetivas y 

situaciones sociales (permanentes o transitorias) en las que puedan ser vulnerados sus 

derechos.  

Es un proceso que pretende eliminar las posibles barreras que se presenten al 

aprendizaje y la participación plena y activa en la trayectoria educativa. En una 

propuesta educativa, puede ser desde la falta de un material en formato accesible hasta 

la forma de presentación de pruebas o evaluaciones y la falta de contextualización. Es 

importante, entonces, contar con información disponible sobre aquellas barreras que se 

presentan en cada centro educativo, a fin de trabajar colectivamente para su 

eliminación.  

En tal sentido, para el trabajo a nivel áulico se propone la perspectiva del Diseño 

Universal para el Aprendizaje (DUA).  

Implementar esta perspectiva implica crear entornos de aprendizaje que incluyan a 

todos los estudiantes de un aula, a sus diversas necesidades y modos de ser y estar en la 

escuela, manteniendo las expectativas elevadas, ofreciendo un abanico de posibilidades 

que permita alcanzarlas y generar nuevas. Dicho enfoque no implica dejar de lado el uso 

de herramientas de apoyo, del trabajo articulado con otros espacios dentro y fuera de las 

escuelas, así como el uso de materiales de apoyo específicos. 

El DUA se basa en tres principios que refieren a la diversidad en los ritmos de 

aprendizaje, de acercamiento al saber cómo de expresar el conocimiento.   

El primero implica proporcionar opciones de percepción, de lenguaje y símbolos y de 

comprensión (Cast, 2008). Las distintas opciones para la comprensión se refieren tanto 

a estrategias como a recursos. Algunas estrategias que se podrían incluir serían: 

carteleras como soporte de recursos educativos, soporte de portfolios e interactivas con 

respecto a los procesos de aprendizaje como de enseñanza (Anijovich, 2018).  

El segundo principio del DUA, refiere a ofrecer múltiples medios para la Acción y la 

Expresión (Cast, 2008, pp 14-24), esto nos lleva a la planificación de las actividades, las 

formas de aproximarse al saber por parte de los inexpertos, la modalidad en que le 

permiten acceder a las herramientas y tecnologías propias del área como a otros que 

favorecen el aprendizaje. 

El tercer Principio del DUA refiere a proporcionar múltiples medios para la motivación 

e implicación en el aprendizaje. La dinámica propia de la Educación Tecnológica es una 

metodología que continuamente proporciona opciones para mantener el esfuerzo y la 

persistencia, aumentando -tanto para cada estudiante como para el equipo- la 

importancia de las metas y objetivos en el transcurso de cualquier proyecto educativo o 

educativo-productivo. En las mismas es lógico y previsible el variar los niveles de 

desafío y de apoyo individual grupal y colectivo, fomentando la colaboración y la 

comunicación entre los estudiantes como entre estos y los docentes, como con los 

sujetos a quienes se les provee el ‗servicio‘. 

Además de las metodologías mencionadas previamente, se considerará el abordaje de 

las competencias generales del MCN 2022, competencias transversales y las 
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competencias específicas establecidas en esta guía programática; así como también, las 

orientaciones técnicas de los inspectores y/o referentes académicos. 

ORIENTACIONES PARA LA EVALUACIÓN 

En referencia a la evaluación, se considera de interés abordar los procesos de desarrollo 

competencial atendiendo los aportes brindados por el documento de Progresiones de 

Aprendizajes 2022 y los sustentos teóricos que se citan a continuación. De esta manera 

se entiende el proceso de evaluación desde una mirada formativa, que incorpora 

dispositivos que alientan la retroalimentación con instancias de autoevaluación, 

coevaluación y heteroevaluación, consideradas como prácticas sistemáticas que 

fortalecen los procesos de aprendizaje. ―Cuando hablamos de evaluación nos referimos 

a un proceso por el cual recogemos en forma sistemática información que nos sirve para 

elaborar un juicio de valor en función del cual tomamos una decisión‖ (Anijovich y 

Cappelletti, 2017, pág. 35).    

Este tipo de evaluación procura la toma de conciencia de los estudiantes sobre su propio 

proceso de aprendizaje, promoviendo su responsabilidad en él, a la vez que desarrolla 

procesos metacognitivos al respecto. 

El sentido de la evaluación reconoce las estrategias de enseñanza y los procesos de 

aprendizaje que se espera desarrollen los estudiantes. De esta manera si bien, el 

diagnóstico, la verificación, la devolución y la certificación son algunas de las funciones 

que puede presentar la evaluación, se destaca entre ellas la función pedagógica que 

procura la mejora de los aprendizajes -de estudiantes y docentes- y en ese sentido que la 

evaluación deviene en evaluación para el aprendizaje, al decir de Anijovich ―…en su 

función pedagógica, la evaluación es formativa dado que aporta información útil para 

reorientar la enseñanza (en caso de ser necesario)‖ (Anijovich y Cappelletti, 2017, pág. 

12). 

Evaluar por competencias implica transformar la práctica educativa. Esta debe 

trascender la internalización  de los contenidos conceptuales de la esfera cognitiva. La 

competencia se va desarrollando al entrar en contacto con la propia tarea, proyecto o 

creación y su evaluación deberá entenderse como un acompañamiento a este proceso de 

aprendizaje, que lleva al estudiante a atravesar diversos contextos y situaciones. La 

competencia no puede ser observada directamente en toda su complejidad, pero puede 

ser inferida del desempeño. Esto requiere pensar acerca de los tipos de actuaciones que 

permitirán reunir evidencia. (Tobón, 2004).  
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FUNDAMENTACIÓN 

La presente guía programática tiene como finalidad acercar a los docentes orientaciones 

para el abordaje de las Unidades Curriculares que integran la  propuesta de 

Bachilleratos Técnicos Profesionales (BTP) Plan 2022. La elaboración de la guía 

programática se enmarca en el proceso de Transformación Curricular Integral de la 

ANEP  y de la Dirección General de Educación Técnico Profesional (DGETP) y los 

documentos marco que la sustentan son:  1) Plan de desarrollo estratégico de la ANEP 

2020- 2024, 2) Circular Nº 47/2021, 3) Marco Curricular Nacional (MCN) 2022, 4) 

Progresiones de Aprendizaje (PA) 2022, y 5) Plan Bachillerato Técnico Profesional 

Plan 2022.  

 

El enfoque competencial que promueve el BTP considera lo establecido en el  MCN, el 

cual incluye los principios curriculares, el perfil de egreso, sus competencias y los 

criterios orientadores para la organización curricular. Dentro de los principios 

orientadores del MCN (33:2022) se destaca la  centralidad del estudiante y de sus 

aprendizajes, la inclusión, la pertinencia, la flexibilidad, la integralidad de 

conocimientos, participación y visión ética. Estos principios tienen una función 

integradora como se refleja en la siguiente cita: 

 
 "Un modelo curricular integral y coherente debe responder a lógicas que trasciendan 

las especificidades propias de los diferentes niveles educativos para encontrar una visión común 

a partir de principios que le otorguen sistematicidad y que hagan realidad la centralidad del 

estudiante como razón de ser del sistema educativo nacional. Por ello, además de los principios 

rectores de la educación se presenta un conjunto de principios que orientan al Marco Curricular 

Nacional." (MCN: 2022, p.33). 
 

El BTP adopta en este sentido características que lo distinguen de las propuestas 

educativas de igual nivel, la que integra modificaciones curriculares combinando 

el  enfoque técnico-profesional como eje central de la propuesta. El Plan está 

organizado en componentes curriculares, a saber alfabetizaciones fundamentales, 

técnico-tecnológico y autonomía curricular de los centros educativos. Las 

alfabetizaciones fundamentales posibilitan la culminación de la educación obligatoria, la 

continuación de las trayectorias educativas a un nivel superior y la navegabilidad entre 

subsistemas, tanto en el campo disciplinar específico, como en las competencias 

establecidas en el perfil de egreso general. (BTP: 2022, p.11).  

 

La  organización del Componente de Alfabetizaciones Fundamentales (BTP: 2022, 

30-31):   

 

1-Alfabetizaciones Fundamentales conformada por los Espacios Curriculares (MCN) de 

Pensamiento Científico-Matemático, Comunicación y Ciencias Sociales y Humanidades 

que responden a la resolución de los aspectos generales del ciclo.  

 

2-Alfabetizaciones Fundamentales Aplicadas conformada por los Espacios Curriculares 

(MCN) de Pensamiento Científico-Matemático, Comunicación, Desarrollo Personal, 

Expresivo Creativo y Ciencias Sociales y Humanidades que responden a la resolución 

de los aspectos generales del ciclo aplicados a los conocimientos Técnicos Profesionales 

afín a la orientación. Estos espacios definirán las Unidades Curriculares que trabajarán 

los aspectos generales integrados y aplicados al Componente Técnico Tecnológico.  
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La organización del Componente Curricular Técnico -Tecnológico (BTP: 2022, 30-

31):  

 

Este componente está integrado por el Espacio Curricular Tecnico Profesional, en la 

cual se desarrollará los aspectos transversales y específicos de la orientación que 

atienden al fortalecimiento de las cualificaciones profesionales, incluyendo el UTULAB 

(laboratorio de tecnologías).  

 

La organización del Componente Curricular autonomía curricular de los centros 

educativos (BTP: 2022, 32): 

 

Este componente está integrado por las Unidades Curriculares del Espacio Curricular 

Técnico Profesional de Centro, que será resuelto teniendo en cuenta las particularidades 

de las orientaciones, el proyecto de centro y condiciones territoriales (infraestructura, 

plantel docentes, materiales e insumos). Los Talleres de Profundización Profesional 

(TPP) tienen como finalidad aportar al proceso formativo del estudiante para abordar las 

competencias específicas de las orientaciones, los saberes y contenidos deseables.  

 

Finalmente la guía es parte constitutiva de la Usina que incluye el Plan BTP 2022 y por 

lo tanto tiene como fin ser un documento de revisión, producción y ajuste continuo 

como elemento del desarrollo curricular de la propuesta. Este tomará los insumos 

reflexivos de los colectivos docentes entendidos como comunidades de aprendizaje que 

aportarán su mirada para enriquecer el currículo.  
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COMPETENCIAS GENERALES DEL MCN 2022 VINCULADAS AL ESPACIO 

TÉCNICO PROFESIONAL 

El siguiente cuadro refiere a las diez competencias generales establecidas en el Marco 

Curricular Nacional 2022 de la ANEP  que se abordan a lo largo de cada uno de los 

años del Plan BTP 2022, en sus dos Dominios: Pensamiento y comunicación y 

Relacionamiento y acción. 

Tabla 1 - Competencias generales de la educación obligatoria, organizadas por 

dominios 

Dominio Pensamiento y comunicación 

Competencia 

en 

comunicación 

en 

pensamiento 

creativo 

en 

pensamiento 

crítico 

en 

pensamiento 

científico 

en 

pensamiento 

computacional 

 

metacognitiva 

 

Dominio Relacionamiento y acción 

Competencia 

intrapersonal en iniciativa y 

orientación a la acción 

en relación 

con otros 

en ciudadanía local, 

global y digital 

Tomado del MCN (2022,p.44) 

Cada espacio curricular  de esta UC (Unidad Curricular) hace énfasis en las siguientes 

competencias y sus dimensiones, según los documentos: Marco Curricular Nacional 

2022, Progresiones de Aprendizaje y lo establecido en el Plan BTP 2022: 

 

Comunicación 

Interactúa con otros interlocutores a través de textos en múltiples modalidades, 

formatos   soportes. Emplea elementos del lenguaje a partir de conocimientos, 

habilidades y actitudes para entender, elaborar, interpretar, evaluar y reflexionar en 

diversos eventos comunicativos. Desarrolla habilidades comunicacionales que van más 

allá de las lingüísticas. Construye, reconstruye y amplía significados en vínculo con los 

cambios, las situaciones y los fenómenos. Logra dimensionar la denotación y la 

connotación a efectos de la comunicación. Se relaciona con su lengua natural, así como 

otras lenguas, con múltiples soportes y formatos para estructurar y regular el 

pensamiento, emociones y acciones y como necesario elemento mediador frente a la 

realidad. (MCN, 2022, p.45). 

 

Dimensiones 

• Interacción en distintas situaciones comunicativas con diversos soportes. 

• Interpretación de la información. 

• Planificación de estrategias de comunicación. 

• Reconocimiento, comprensión y producción en otra lengua. 

• Aplicación de estrategias comunicativas. 

(Progresiones de aprendizaje, 2022,p.17) 
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Pensamiento creativo 

Desarrolla interés y curiosidad por aquellos aspectos que no le son conocidos y se 

involucra. Realiza producciones en diferentes formatos y lenguajes. Actúa proactiva, 

asertiva y participativamente en la generación de ideas para dar una respuesta de su 

autoría o proponer alternativas innovadoras y pertinentes. Integra el arte, la ciencia y la 

tecnología, entre otros campos del saber y la cultura, así como la apreciación y el 

disfrute de todas las manifestaciones culturales. Incorpora ideas y las vincula con 

diversos ámbitos de la cultura y/o campos del saber y despliega, para ello, procesos 

creativos, lógicos y heurísticos empleando los lenguajes específicos requeridos. Valora 

la promoción, planificación, gestión y comunicación de proyectos con el fin de alcanzar 

metas propias y colectivas. Pone en juego aspectos relacionados con la creatividad, la 

innovación y la búsqueda de caminos propios. (MCN, 2022, p.46). 

Dimensiones 

• Interés, curiosidad e involucramiento. 

• Producciones en diferentes lenguajes, modalidades y ámbitos. 

• Innovaciones en expresiones creativas. 

• Integración de ideas de distintos ámbitos para la resolución de situaciones o problemas 

diversos. 

(Progresiones de aprendizaje, 2022, p.18) 

Pensamiento computacional 

Identifica qué aspectos del mundo real pueden ser modelados o sistematizados de 

manera algorítmica y qué problemas pueden solucionarse con el uso de la lógica 

computacional y la tecnología. Comprende y toma en cuenta en la práctica el impacto 

del uso de algoritmos, los avances de la tecnología y de la inteligencia artificial en la 

vida cotidiana. Elabora modelos con el fin de analizar, diseñar y evaluar soluciones 

algorítmicas utilizando la lógica de la computación y el potencial de las tecnologías de 

forma creativa y vinculando distintas áreas de conocimiento. Emplea herramientas 

digitales y las integra a la resolución de problemas. Aplica aspectos fundamentales de 

las ciencias de la computación para comprender y, potencialmente, crear tecnología. 

(MCN, 2022, p.48). 

 

Dimensiones 

• Solución de problemas computacionales. 

• Análisis de datos e información. 

• Algoritmos y dispositivos. 

• Transformación social. 

(Progresiones de aprendizaje, 2022, p.21) 

 

Iniciativa y orientación a la acción 

Transforma ideas en acciones que promueven iniciativas personales y colectivas a partir 

de proyectos individuales o grupales. Planifica proyectos de forma estratégica y analiza 
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las posibilidades para el logro de los objetivos propuestos. El desarrollo de esta 

competencia promueve en la persona la formulación de objetivos, manteniendo la 

motivación para alcanzarlos. Establece etapas para su concreción y una evaluación 

formativa para su posible reformulación. Monitorea y corrige durante todas las etapas 

del proyecto, con responsabilidad de las acciones propias y valora su impacto en lo 

personal y lo social-ambiental. (MCN, 2022, p.49). 

Dimensiones 

• Transformación de ideas en acciones. 

• Diseño y desarrollo de proyectos. 

• Iniciativa individual o en grupo. 

• Planificación estratégica. 

(Progresiones de aprendizaje, 2022, p.25) 

 

Relación con los otros 

Construye vínculos interpersonales de forma asertiva. Piensa y trabaja en equipo y 

comprende la importancia de la integración de los aportes individuales y actúa a favor 

de los objetivos comunes a partir de una construcción asertiva. Desarrolla la empatía y 

la solidaridad e integra la idea de la otredad, comprende las realidades, los pensamientos 

y sentimientos de las demás personas y promueve su valoración. Desarrolla la búsqueda 

de acuerdos como estrategia frente a los conflictos, gestiona el disenso en los diversos 

contextos de actuación y busca las mejores formas de intercambio. Equilibra y 

comprende las diferencias, las coincidencias y las complementariedades que se 

producen en entornos multi e interdisciplinarios de diversa índole. (MCN, 2022, p.50). 

Dimensiones 

• Vínculos asertivos. 

• Reconocimiento del otro. 

• Búsqueda de acuerdos ante los conflictos. 

• Valoración de las diferencias, las coincidencias y las complementariedades. 

(Progresiones de aprendizaje, 2022, p.25) 

 

COMPETENCIAS TRANSVERSALES  

 

1. Integra equipos multidisciplinarios desempeñando diferentes roles, con apertura 

al intercambio y actitud crítica para la resolución de situaciones problema que se 

presenten en sus prácticas profesionales. 

 

2. Aplica con responsabilidad normas de seguridad e higiene en sus prácticas 

profesionales para prevenir riesgos individuales y colectivos en las diferentes 

etapas de los procesos en los que se desempeña, bajo estándares de calidad y 

sostenibilidad. 
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DENOMINACIÓN DEL MÓDULO FORMATIVO: 

 

OPERACIONES BÁSICAS EN ESTRUCTURA Y SISTEMAS MECÁNICOS 

PERIFÉRICOS  

 

COMPETENCIAS  PROFESIONALES DEL MÓDULO 

  

1. Integra saberes referidos a la organización del taller para reconocer máquinas, 

herramientas, pautas de higiene y seguridad que permitan la realización de 

prácticas seguras. 

2. Examina los diferentes tipos de carrocerías y el anclaje de los sistemas de 

suspensión y dirección para reparar o sustituir los componentes defectuosos que 

garanticen la estabilidad y el confort de la maquinaria pesada, considerando el 

uso de herramientas específicas y equipos adecuados. 

3. Realiza reparaciones en el sistema de frenos, aplicando los fundamentos de la 

hidráulica, mediante el uso de instrumentos para medir la presión en el sistema, 

comparando con los datos suministrados por el fabricante que garanticen la 

seguridad en la maquinaria pesada. 

4. Opera en los diferentes dispositivos del sistemas de transmisión, considerando 

las medidas de seguridad en el uso de equipamiento y herramientas, para brindar 

el óptimo funcionamiento de la maquinaria, acorde a los requerimientos técnicos 

del fabricante. 

5. Interviene en los circuitos eléctricos periféricos de la carrocería, utilizando 

instrumentos apropiados para la mejora del funcionamiento de la maquinaria 

pesada, según normas técnicas y de calidad.  

 

SABERES ESTRUCTURANTES DEL MÓDULO 

1. ORGANIZACIÓN DEL TALLER. 

2. CARROCERÍA,  SUSPENSIÓN Y DIRECCIÓN. 

3. SISTEMA DE FRENOS. 

4. SISTEMA DE TRANSMISIÓN. 

5. CIRCUITOS ELÉCTRICOS PERIFÉRICOS. 

 

CONTENIDOS 

Desglose analítico de los saberes estructurantes 
  

1.1. Higiene y seguridad en el taller. 

1.2. Máquinas y herramientas: amoladora, taladro, compresores, herramientas de mano. 

1.3. Mediciones (interiores, exteriores y de profundidad) en milímetros y en pulgadas, 

utilizando calibres, micrómetro y alexómetro con diferentes apreciaciones. 

2.1. Historia y evolución de maquinarias pesadas. 

2.2. Principales tipos de maquinarias pesadas, estructura y clasificación. 
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2.3.  Ubicación del motor en la carrocería y tipo de transmisión. 

2.4. Función del sistema de suspensión y dirección. 

2.5. Clasificación y nomenclatura de los sistemas de suspensión y dirección. 

2.6. Funcionamiento de diferentes sistemas en maquinaria pesada. 

2.7. Diagnóstico, reparación  o cambio de  componentes defectuosos de un sistema de 

suspensión y dirección. 

2.8. Funcionamiento de dirección mecánica de tornillo sinfín, de cremallera y 

diagnóstico del sistema. 

2.9. Manejo de información técnica. 

2.9. Geometría del tren delantero y trasero, balanceo y rotación de ruedas. 

 

3.1 Sistemas de frenos hidráulicos. 

3.2. Frenos de disco y de tambor, válvulas de presión residual y limitadora de presión, 

bombas simples y dobles. 

3.3. Desarmado, limpieza, control, reparación o sustitución, armado y ajuste de los 

elementos que componen un sistema de freno hidráulico, con disco y tambor.  

3.4. Purgado de sistema de frenos. 

3.5. Verificación de los indicadores eléctricos de un sistema de freno (nivel de líquido 

en el depósito, freno de mano, luces de freno, del funcionamiento de una bomba doble 

circuito, de desgaste de pastilla). 

3.6. Servofreno: función, tipos, funcionamiento, control y diagnóstico. 

 

4.1. Embrague, caja de cambio, diferencial, ejes y articulaciones. 

4.2. Función, clasificación, funcionamiento de los diferentes componentes, control y 

regulación. 

4.3. Mantenimiento y diagnóstico de fallas. 

4.4. Desmontaje y  montaje de componentes. Limpieza, desarmado, control y 

diagnóstico de piezas con defecto y armado de sistemas. 

4.5. Análisis y cálculos de relación de transmisión. 

4.6. Estudio de lubricantes y clasificaciones. 

4.7. Precarga de rodamientos y detección de fallas. 
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5.1. Elementos que componen un circuito eléctrico de corriente continua: batería, 

conductores, receptores, interruptores, elementos de protección, elementos de maniobra 

y control. 

5.2. Mediciones de circuitos con multímetro: intensidad, resistencia, voltaje. 

5.3.  Problemas en circuitos eléctricos, desmontar y controlar y cambiar elementos 

defectuosos de un circuito eléctrico periférico de maquinaria pesada. 

 

ORIENTACIONES METODOLÓGICAS 

El Plan BTP 2022 incluye orientaciones metodológicas donde se describen diversas 

estrategias plausibles a ser empleadas por los docentes de acuerdo a las particularidades 

de cada una de las unidades curriculares y que siguen  los lineamientos de la Educación 

Inclusiva, considerada  política transversal  del Plan de Desarrollo Educativo 2020-2024 

de la ANEP.  Uno de sus objetivos estratégicos fundamentales es proteger las 

trayectorias educativas de los estudiantes  garantizando su  acceso,  permanencia 

y  egreso de las diversas opciones de la oferta educativa  de la DGETP, fomentando 

tanto la participación de los estudiantes como el desarrollo de aprendizajes de calidad. 

Se detallan a continuación las metodologías y estrategias sugeridas tanto en el Plan BTP 

(2022: p 35) como en el Plan de Desarrollo Educativo 2020-2024 : 

Aprendizaje Cooperativo.  

Aprendizaje a través de situaciones auténticas.  

Aprendizaje por inducción. 

Aprendizaje por indagación. 

Aprendizaje basado en proyectos.  

Aprendizaje basado en problemas.  

Método expositivo / Clase magistral.  

Estudio de casos.  

Portafolio de evidencias.  

Aprendizaje a través de lo lúdico y la gamificación.  

Experimentación.  

 Formación en ámbitos de trabajo.  

 Debate/Foro de Discusión.  

 Pensamiento de Diseño.  

 STEAM. 
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Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA). 

La educación inclusiva es un proceso, que se caracteriza por la ponderación de un 

conjunto de principios que promuevan el acceso, la participación  y el logro educativo a 

todas las personas, en particular a aquellas en diferentes condiciones subjetivas y 

situaciones sociales (permanentes o transitorias) en las que puedan ser vulnerados sus 

derechos.  

Es un proceso que pretende eliminar las posibles barreras que se presenten al 

aprendizaje y la participación plena y activa en la trayectoria educativa. En una 

propuesta educativa, puede ser desde la falta de un material en formato accesible hasta 

la forma de presentación de pruebas o evaluaciones y la falta de contextualización. Es 

importante, entonces, contar con información disponible sobre aquellas barreras que se 

presentan en cada centro educativo, a fin de trabajar colectivamente para su 

eliminación.  

En tal sentido, para el trabajo a nivel áulico se propone la perspectiva del Diseño 

Universal para el Aprendizaje (DUA).  

Implementar esta perspectiva implica crear entornos de aprendizaje que incluyan a 

todos los estudiantes de un aula, a sus diversas necesidades y modos de ser y estar en la 

escuela, manteniendo las expectativas elevadas, ofreciendo un abanico de posibilidades 

que permita alcanzarlas y generar nuevas. Dicho enfoque no implica dejar de lado el uso 

de herramientas de apoyo, del trabajo articulado con otros espacios dentro y fuera de las 

escuelas, así como el uso de materiales de apoyo específicos. 

El DUA se basa en tres principios que refieren a la diversidad en los ritmos de 

aprendizaje, de acercamiento al saber cómo de expresar el conocimiento.   

El primero implica proporcionar opciones de percepción, de lenguaje y símbolos y de 

comprensión (Cast, 2008). Las distintas opciones para la comprensión se refieren tanto 

a estrategias como a recursos. Algunas estrategias que se podrían incluir serían: 

carteleras como soporte de recursos educativos, soporte de portfolios e interactivas con 

respecto a los procesos de aprendizaje como de enseñanza (Anijovich, 2018).  

El segundo principio del DUA, refiere a ofrecer múltiples medios para la Acción y la 

Expresión (Cast, 2008, pp 14-24), esto nos lleva a la planificación de las actividades, las 

formas de aproximarse al saber por parte de los inexpertos, la modalidad en que le 

permiten acceder a las herramientas y tecnologías propias del área como a otros que 

favorecen el aprendizaje. 

El tercer Principio del DUA refiere a proporcionar múltiples medios para la motivación 

e implicación en el aprendizaje. La dinámica propia de la Educación Tecnológica es una 

metodología que continuamente proporciona opciones para mantener el esfuerzo y la 

persistencia, aumentando -tanto para cada estudiante como para el equipo- la 

importancia de las metas y objetivos en el transcurso de cualquier proyecto educativo o 

educativo-productivo. En las mismas es lógico y previsible el variar los niveles de 

desafío y de apoyo individual grupal y colectivo, fomentando la colaboración y la 

comunicación entre los estudiantes como entre estos y los docentes, como con los 

sujetos a quienes se les provee el ‗servicio‘. 
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Además de las metodologías mencionadas previamente, se considerará el abordaje de 

las competencias generales del MCN 2022, competencias transversales y las 

competencias específicas establecidas en esta guía programática; así como también, las 

orientaciones técnicas de los inspectores y/o referentes académicos. 

 

ORIENTACIONES PARA LA EVALUACIÓN 

En referencia a la evaluación, se considera de interés abordar los procesos de desarrollo 

competencial atendiendo los aportes brindados por el documento de Progresiones de 

Aprendizajes 2022 y los sustentos teóricos que se citan a continuación. De esta manera 

se entiende el proceso de evaluación desde una mirada formativa, que incorpora 

dispositivos que alientan la retroalimentación con instancias de autoevaluación, 

coevaluación y heteroevaluación, consideradas como prácticas sistemáticas que 

fortalecen los procesos de aprendizaje. ―Cuando hablamos de evaluación nos referimos 

a un proceso por el cual recogemos en forma sistemática información que nos sirve para 

elaborar un juicio de valor en función del cual tomamos una decisión‖ (Anijovich y 

Cappelletti, 2017, pág. 35).    

Este tipo de evaluación procura la toma de conciencia de los estudiantes sobre su propio 

proceso de aprendizaje, promoviendo su responsabilidad en él, a la vez que desarrolla 

procesos metacognitivos al respecto. 

El sentido de la evaluación reconoce las estrategias de enseñanza y los procesos de 

aprendizaje que se espera desarrollen los estudiantes. De esta manera si bien, el 

diagnóstico, la verificación, la devolución y la certificación son algunas de las funciones 

que puede presentar la evaluación, se destaca entre ellas la función pedagógica que 

procura la mejora de los aprendizajes -de estudiantes y docentes- y en ese sentido que la 

evaluación deviene en evaluación para el aprendizaje, al decir de Anijovich ―…en su 

función pedagógica, la evaluación es formativa dado que aporta información útil para 

reorientar la enseñanza (en caso de ser necesario)‖ (Anijovich y Cappelletti, 2017, pág. 

12). 

Evaluar por competencias implica transformar la práctica educativa. Esta debe 

trascender la internalización  de los contenidos conceptuales de la esfera cognitiva. La 

competencia se va desarrollando al entrar en contacto con la propia tarea, proyecto o 

creación y su evaluación deberá entenderse como un acompañamiento a este proceso de 

aprendizaje, que lleva al estudiante a atravesar diversos contextos y situaciones. La 

competencia no puede ser observada directamente en toda su complejidad, pero puede 

ser inferida del desempeño. Esto requiere pensar acerca de los tipos de actuaciones que 

permitirán reunir evidencia. (Tobón, 2004).  
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FUNDAMENTACIÓN 

La presente guía programática tiene como finalidad acercar a los docentes orientaciones 

para el abordaje de las Unidades Curriculares que integran la  propuesta de 

Bachilleratos Técnicos Profesionales (BTP) Plan 2022. La elaboración de la guía 

programática se enmarca en el proceso de Transformación Curricular Integral de la 

ANEP  y de la Dirección General de Educación Técnico Profesional (DGETP) y los 

documentos marco que la sustentan son:  1) Plan de desarrollo estratégico de la ANEP 

2020- 2024, 2) Circular Nº 47/2021, 3) Marco Curricular Nacional (MCN) 2022, 4) 

Progresiones de Aprendizaje (PA) 2022, y 5) Plan Bachillerato Técnico Profesional 

Plan 2022.  

 

El enfoque competencial que promueve el BTP considera lo establecido en el  MCN, el 

cual incluye los principios curriculares, el perfil de egreso, sus competencias y los 

criterios orientadores para la organización curricular. Dentro de los principios 

orientadores del MCN (33:2022) se destaca la  centralidad del estudiante y de sus 

aprendizajes, la inclusión, la pertinencia, la flexibilidad, la integralidad de 

conocimientos, participación y visión ética. Estos principios tienen una función 

integradora como se refleja en la siguiente cita: 

 
 "Un modelo curricular integral y coherente debe responder a lógicas que trasciendan 

las especificidades propias de los diferentes niveles educativos para encontrar una visión común 

a partir de principios que le otorguen sistematicidad y que hagan realidad la centralidad del 

estudiante como razón de ser del sistema educativo nacional. Por ello, además de los principios 

rectores de la educación se presenta un conjunto de principios que orientan al Marco Curricular 

Nacional." (MCN: 2022, p.33). 
 

El BTP adopta en este sentido características que lo distinguen de las propuestas 

educativas de igual nivel, la que integra modificaciones curriculares combinando 

el  enfoque técnico-profesional como eje central de la propuesta. El Plan está 

organizado en componentes curriculares, a saber alfabetizaciones fundamentales, 

técnico-tecnológico y autonomía curricular de los centros educativos. Las 

alfabetizaciones fundamentales posibilitan la culminación de la educación obligatoria, la 

continuación de las trayectorias educativas a un nivel superior y la navegabilidad entre 

subsistemas, tanto en el campo disciplinar específico, como en las competencias 

establecidas en el perfil de egreso general. (BTP: 2022, p.11).  

 

La  organización del Componente de Alfabetizaciones Fundamentales (BTP: 2022, 

30-31):   

 

1-Alfabetizaciones Fundamentales conformada por los Espacios Curriculares (MCN) de 

Pensamiento Científico-Matemático, Comunicación y Ciencias Sociales y Humanidades 

que responden a la resolución de los aspectos generales del ciclo.  

 

2-Alfabetizaciones Fundamentales Aplicadas conformada por los Espacios Curriculares 

(MCN) de Pensamiento Científico-Matemático, Comunicación, Desarrollo Personal, 

Expresivo Creativo y Ciencias Sociales y Humanidades que responden a la resolución 

de los aspectos generales del ciclo aplicados a los conocimientos Técnicos Profesionales 

afín a la orientación. Estos espacios definirán las Unidades Curriculares que trabajarán 

los aspectos generales integrados y aplicados al Componente Técnico Tecnológico.  
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La organización del Componente Curricular Técnico -Tecnológico (BTP: 2022, 30-

31):  

 

Este componente está integrado por el Espacio Curricular Tecnico Profesional, en la 

cual se desarrollará los aspectos transversales y específicos de la orientación que 

atienden al fortalecimiento de las cualificaciones profesionales, incluyendo el UTULAB 

(laboratorio de tecnologías).  

 

La organización del Componente Curricular autonomía curricular de los centros 

educativos (BTP: 2022, 32): 

 

Este componente está integrado por las Unidades Curriculares del Espacio Curricular 

Técnico Profesional de Centro, que será resuelto teniendo en cuenta las particularidades 

de las orientaciones, el proyecto de centro y condiciones territoriales (infraestructura, 

plantel docentes, materiales e insumos). Los Talleres de Profundización Profesional 

(TPP) tienen como finalidad aportar al proceso formativo del estudiante para abordar las 

competencias específicas de las orientaciones, los saberes y contenidos deseables.  

 

Finalmente la guía es parte constitutiva de la Usina que incluye el Plan BTP 2022 y por 

lo tanto tiene como fin ser un documento de revisión, producción y ajuste continuo 

como elemento del desarrollo curricular de la propuesta. Este tomará los insumos 

reflexivos de los colectivos docentes entendidos como comunidades de aprendizaje que 

aportarán su mirada para enriquecer el currículo.  

 

COMPETENCIAS GENERALES DEL MCN 2022 VINCULADAS AL ESPACIO 

TÉCNICO PROFESIONAL 

El siguiente cuadro refiere a las diez competencias generales establecidas en el Marco 

Curricular Nacional 2022 de la ANEP  que se abordan a lo largo de cada uno de los 

años del Plan BTP 2022, en sus dos Dominios: Pensamiento y comunicación y 

Relacionamiento y acción. 

Tabla 1 - Competencias generales de la educación obligatoria, organizadas por 

dominios 

Dominio Pensamiento y comunicación 

Competencia 

en 

comunicación 

en 

pensamiento 

creativo 

en 

pensamiento 

crítico 

en 

pensamiento 

científico 

en 

pensamiento 

computacional 

 

metacognitiva 

 

Dominio Relacionamiento y acción 

Competencia 

intrapersonal en iniciativa y 

orientación a la acción 

en relación 

con otros 

en ciudadanía local, 

global y digital 

Tomado del MCN (2022,p.44) 
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Cada espacio curricular  de esta UC (Unidad Curricular) hace énfasis en las siguientes 

competencias y sus dimensiones, según los documentos: Marco Curricular Nacional 

2022, Progresiones de Aprendizaje y lo establecido en el Plan BTP 2022: 

 

Comunicación 

Interactúa con otros interlocutores a través de textos en múltiples modalidades, formatos 

y soportes. Emplea elementos del lenguaje a partir de conocimientos, habilidades y 

actitudes para entender, elaborar, interpretar, evaluar y reflexionar en diversos eventos 

comunicativos. Desarrolla habilidades comunicacionales que van más allá de las 

lingüísticas. Construye, reconstruye y amplía significados en vínculo con los cambios, 

las situaciones y los fenómenos. Logra dimensionar la denotación y la connotación a 

efectos de la comunicación. Se relaciona con su lengua natural, así como otras lenguas, 

con múltiples soportes y formatos para estructurar y regular el pensamiento, emociones 

y acciones y como necesario elemento mediador frente a la realidad. (MCN, 2022, 

p.45). 

 

Dimensiones 

• Interacción en distintas situaciones comunicativas con diversos soportes. 

• Interpretación de la información. 

• Planificación de estrategias de comunicación. 

• Reconocimiento, comprensión y producción en otra lengua. 

• Aplicación de estrategias comunicativas. 

(Progresiones de aprendizaje, 2022,p.17) 

 

Pensamiento creativo 

Desarrolla interés y curiosidad por aquellos aspectos que no le son conocidos y se 

involucra. Realiza producciones en diferentes formatos y lenguajes. Actúa proactiva, 

asertiva y participativamente en la generación de ideas para dar una respuesta de su 

autoría o proponer alternativas innovadoras y pertinentes. Integra el arte, la ciencia y la 

tecnología, entre otros campos del saber y la cultura, así como la apreciación y el 

disfrute de todas las manifestaciones culturales. Incorpora ideas y las vincula con 

diversos ámbitos de la cultura y/o campos del saber y despliega, para ello, procesos 

creativos, lógicos y heurísticos empleando los lenguajes específicos requeridos. Valora 

la promoción, planificación, gestión y comunicación de proyectos con el fin de alcanzar 

metas propias y colectivas. Pone en juego aspectos relacionados con la creatividad, la 

innovación y la búsqueda de caminos propios. (MCN, 2022, p.46). 

Dimensiones 

• Interés, curiosidad e involucramiento. 

• Producciones en diferentes lenguajes, modalidades y ámbitos. 

• Innovaciones en expresiones creativas. 

• Integración de ideas de distintos ámbitos para la resolución de situaciones o problemas 

diversos. 

(Progresiones de aprendizaje, 2022, p.18) 
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Pensamiento computacional 

Identifica qué aspectos del mundo real pueden ser modelados o sistematizados de 

manera algorítmica y qué problemas pueden solucionarse con el uso de la lógica 

computacional y la tecnología. Comprende y toma en cuenta en la práctica el impacto 

del uso de algoritmos, los avances de la tecnología y de la inteligencia artificial en la 

vida cotidiana. Elabora modelos con el fin de analizar, diseñar y evaluar soluciones 

algorítmicas utilizando la lógica de la computación y el potencial de las tecnologías de 

forma creativa y vinculando distintas áreas de conocimiento. Emplea herramientas 

digitales y las integra a la resolución de problemas. Aplica aspectos fundamentales de 

las ciencias de la computación para comprender y, potencialmente, crear tecnología. 

(MCN, 2022, p.48). 

 

Dimensiones 

• Solución de problemas computacionales. 

• Análisis de datos e información. 

• Algoritmos y dispositivos. 

• Transformación social. 

(Progresiones de aprendizaje, 2022, p.21) 

Iniciativa y orientación a la acción 

Transforma ideas en acciones que promueven iniciativas personales y colectivas a partir 

de proyectos individuales o grupales. Planifica proyectos de forma estratégica y analiza 

las posibilidades para el logro de los objetivos propuestos. El desarrollo de esta 

competencia promueve en la persona la formulación de objetivos, manteniendo la 

motivación para alcanzarlos. Establece etapas para su concreción y una evaluación 

formativa para su posible reformulación. Monitorea y corrige durante todas las etapas 

del proyecto, con responsabilidad de las acciones propias y valora su impacto en lo 

personal y lo social-ambiental. (MCN, 2022, p.49). 

Dimensiones 

• Transformación de ideas en acciones. 

• Diseño y desarrollo de proyectos. 

• Iniciativa individual o en grupo. 

• Planificación estratégica. 

(Progresiones de aprendizaje, 2022, p.25) 

 

Relación con los otros 

Construye vínculos interpersonales de forma asertiva. Piensa y trabaja en equipo y 

comprende la importancia de la integración de los aportes individuales y actúa a favor 

de los objetivos comunes a partir de una construcción asertiva. Desarrolla la empatía y 

la solidaridad e integra la idea de la otredad, comprende las realidades, los pensamientos 

y sentimientos de las demás personas y promueve su valoración. Desarrolla la búsqueda 

de acuerdos como estrategia frente a los conflictos, gestiona el disenso en los diversos 
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contextos de actuación y busca las mejores formas de intercambio. Equilibra y 

comprende las diferencias, las coincidencias y las complementariedades que se 

producen en entornos multi e interdisciplinarios de diversa índole. (MCN, 2022, p.50). 

Dimensiones 

• Vínculos asertivos. 

• Reconocimiento del otro. 

• Búsqueda de acuerdos ante los conflictos. 

• Valoración de las diferencias, las coincidencias y las complementariedades. 

(Progresiones de aprendizaje, 2022, p.25) 

 

COMPETENCIAS TRANSVERSALES  
 

 

1. Integra equipos multidisciplinarios desempeñando diferentes roles, con apertura 

al intercambio y actitud crítica para la resolución de situaciones problema que se 

presenten en sus prácticas profesionales. 

2. Aplica con responsabilidad normas de seguridad e higiene en sus 

prácticas profesionales para prevenir riesgos individuales y colectivos en las 

diferentes etapas de los procesos en los que se desempeña, bajo estándares de 

calidad y sostenibilidad. 

 

DENOMINACIÓN DEL MÓDULO FORMATIVO: 

OPERACIONES BÁSICAS EN ESTRUCTURA Y SISTEMAS MECÁNICOS 

PERIFÉRICOS  

 

 

COMPETENCIAS  PROFESIONALES DEL MÓDULO 

  
1. Indaga sobre los circuitos  y la teoría que fundamentan la 

electroelectrónica  mediante la formulación y desarrollo de estrategias para 

resolver  problemas que se presenten en los sistemas electrónicos de la 

maquinaria pesada. 

2. Identifica, categoriza e incorpora distintos instrumentos mediante la medición de 

variables eléctricas en circuitos, para su aplicación en el mantenimiento y 

reparación de la maquinaria. 

 

SABERES ESTRUCTURANTES DEL MÓDULO 

1. FUNDAMENTOS DE LA ELECTRICIDAD Y LA ELECTRÓNICA 
2. MONTAJE DE CIRCUITOS Y MEDIDAS ELÉCTRICAS 

 

 

CONTENIDOS 

Desglose analítico de los saberes estructurantes 
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1.1 Concepto de carga eléctrica, Intensidad de corriente, tensión, Trabajo Eléctrico. 

Potencia Eléctrica. 

1.2 Resistencia y Ley de Ohm. 

1.3 Fuentes de alimentación como componentes de un circuito eléctrico.  

1.4 Leyes de Kirchhoff. 

1.5 Agrupamiento de resistencias. Divisor de tensión y de corriente. 

1.6 Cortocircuito y vacío en una red o fuente de alimentación. 

1.7. Inductores. Ecuación de la bobina. Definición del Henrio. 

1.8. Capacitores. Ecuación del condensador. Definición del Faradio.  

1.9. Circuito R-C y R-L. Carga y descarga del condensador e inductor. Constante de 

tiempo, conceptos básicos. 

1.10 Corriente alterna en onda rectangular. Ciclo, periodo, frecuencia.  

1.11 Características generales de las tensiones y corrientes sinusoidales. Período. 

Frecuencia. Valores instantáneos. Valores de pico, pico a pico y eficaz. Fase y 

diferencia de fase. 

1.12 Respuesta de los elementos pasivos  ( R- L-C) frente a la corriente alterna 

sinusoidal en régimen permanente.   

1.13 Transformadores. Principio básico de funcionamiento y aplicaciones 

 

2.1 Instrumentos de medidas. Multímetros y osciloscopios. Características  principales 

según la aplicación. 

2.2 Montaje de circuitos resistivos en Protoboard y mediciones con el Multímetro. 

2.3 Visualización de diferentes formas de ondas y mediciones con el  osciloscopio.  

2.4 Montaje de circuitos R-L, R-C y RLC en protoboard  midiendo tensiones con el 

osciloscopio. Respuesta en frecuencia. 

 

ORIENTACIONES METODOLÓGICAS 

El Plan BTP 2022 incluye orientaciones metodológicas donde se describen diversas 

estrategias plausibles a ser empleadas por los docentes de acuerdo a las particularidades 

de cada una de las unidades curriculares y que siguen  los lineamientos de la Educación 

Inclusiva, considerada  política transversal  del Plan de Desarrollo Educativo 2020-2024 

de la ANEP.  Uno de sus objetivos estratégicos fundamentales es proteger las 

trayectorias educativas de los estudiantes  garantizando su  acceso,  permanencia 

y  egreso de las diversas opciones de la oferta educativa  de la DGETP, fomentando 

tanto la participación de los estudiantes como el desarrollo de aprendizajes de calidad. 

Se detallan a continuación las metodologías y estrategias sugeridas tanto en el Plan BTP 

(2022: p 35) como en el Plan de Desarrollo Educativo 2020-2024 : 

Aprendizaje Cooperativo.  

Aprendizaje a través de situaciones auténticas.  

Aprendizaje por inducción. 

Aprendizaje por indagación. 

Aprendizaje basado en proyectos.  

Aprendizaje basado en problemas.  



 

105 
 

Método expositivo / Clase magistral.  

Estudio de casos.  

Portafolio de evidencias.  

Aprendizaje a través de lo lúdico y la gamificación.  

Experimentación.  

 Formación en ámbitos de trabajo.  

 Debate/Foro de Discusión.  

 Pensamiento de Diseño.  

 STEAM. 

Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA). 

La educación inclusiva es un proceso, que se caracteriza por la ponderación de un 

conjunto de principios que promuevan el acceso, la participación  y el logro educativo a 

todas las personas, en particular a aquellas en diferentes condiciones subjetivas y 

situaciones sociales (permanentes o transitorias) en las que puedan ser vulnerados sus 

derechos.  

Es un proceso que pretende eliminar las posibles barreras que se presenten al 

aprendizaje y la participación plena y activa en la trayectoria educativa. En una 

propuesta educativa, puede ser desde la falta de un material en formato accesible hasta 

la forma de presentación de pruebas o evaluaciones y la falta de contextualización. Es 

importante, entonces, contar con información disponible sobre aquellas barreras que se 

presentan en cada centro educativo, a fin de trabajar colectivamente para su 

eliminación.  

En tal sentido, para el trabajo a nivel áulico se propone la perspectiva del Diseño 

Universal para el Aprendizaje (DUA).  

Implementar esta perspectiva implica crear entornos de aprendizaje que incluyan a 

todos los estudiantes de un aula, a sus diversas necesidades y modos de ser y estar en la 

escuela, manteniendo las expectativas elevadas, ofreciendo un abanico de posibilidades 

que permita alcanzarlas y generar nuevas. Dicho enfoque no implica dejar de lado el uso 

de herramientas de apoyo, del trabajo articulado con otros espacios dentro y fuera de las 

escuelas, así como el uso de materiales de apoyo específicos. 

El DUA se basa en tres principios que refieren a la diversidad en los ritmos de 

aprendizaje, de acercamiento al saber cómo de expresar el conocimiento.   

El primero implica proporcionar opciones de percepción, de lenguaje y símbolos y de 

comprensión (Cast, 2008). Las distintas opciones para la comprensión se refieren tanto 

a estrategias como a recursos. Algunas estrategias que se podrían incluir serían: 

carteleras como soporte de recursos educativos, soporte de portfolios e interactivas con 

respecto a los procesos de aprendizaje como de enseñanza (Anijovich, 2018).  
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El segundo principio del DUA, refiere a ofrecer múltiples medios para la Acción y la 

Expresión (Cast, 2008, pp 14-24), esto nos lleva a la planificación de las actividades, las 

formas de aproximarse al saber por parte de los inexpertos, la modalidad en que le 

permiten acceder a las herramientas y tecnologías propias del área como a otros que 

favorecen el aprendizaje. 

El tercer Principio del DUA refiere a proporcionar múltiples medios para la motivación 

e implicación en el aprendizaje. La dinámica propia de la Educación Tecnológica es una 

metodología que continuamente proporciona opciones para mantener el esfuerzo y la 

persistencia, aumentando -tanto para cada estudiante como para el equipo- la 

importancia de las metas y objetivos en el transcurso de cualquier proyecto educativo o 

educativo-productivo. En las mismas es lógico y previsible el variar los niveles de 

desafío y de apoyo individual grupal y colectivo, fomentando la colaboración y la 

comunicación entre los estudiantes como entre estos y los docentes, como con los 

sujetos a quienes se les provee el ‗servicio‘. 

Además de las metodologías mencionadas previamente, se considerará el abordaje de 

las competencias generales del MCN 2022, competencias transversales y las 

competencias específicas establecidas en esta guía programática; así como también, las 

orientaciones técnicas de los inspectores y/o referentes académicos. 

 

ORIENTACIONES PARA LA EVALUACIÓN 

En referencia a la evaluación, se considera de interés abordar los procesos de desarrollo 

competencial atendiendo los aportes brindados por el documento de Progresiones de 

Aprendizajes 2022 y los sustentos teóricos que se citan a continuación. De esta manera 

se entiende el proceso de evaluación desde una mirada formativa, que incorpora 

dispositivos que alientan la retroalimentación con instancias de autoevaluación, 

coevaluación y heteroevaluación, consideradas como prácticas sistemáticas que 

fortalecen los procesos de aprendizaje. ―Cuando hablamos de evaluación nos referimos 

a un proceso por el cual recogemos en forma sistemática información que nos sirve para 

elaborar un juicio de valor en función del cual tomamos una decisión‖ (Anijovich y 

Cappelletti, 2017, pág. 35).    

Este tipo de evaluación procura la toma de conciencia de los estudiantes sobre su propio 

proceso de aprendizaje, promoviendo su responsabilidad en él, a la vez que desarrolla 

procesos metacognitivos al respecto. 

El sentido de la evaluación reconoce las estrategias de enseñanza y los procesos de 

aprendizaje que se espera desarrollen los estudiantes. De esta manera si bien, el 

diagnóstico, la verificación, la devolución y la certificación son algunas de las funciones 

que puede presentar la evaluación, se destaca entre ellas la función pedagógica que 

procura la mejora de los aprendizajes -de estudiantes y docentes- y en ese sentido que la 

evaluación deviene en evaluación para el aprendizaje, al decir de Anijovich ―…en su 

función pedagógica, la evaluación es formativa dado que aporta información útil para 

reorientar la enseñanza (en caso de ser necesario)‖ (Anijovich y Cappelletti, 2017, pág. 

12). 
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Evaluar por competencias implica transformar la práctica educativa. Esta debe 

trascender la internalización  de los contenidos conceptuales de la esfera cognitiva. La 

competencia se va desarrollando al entrar en contacto con la propia tarea, proyecto o 

creación y su evaluación deberá entenderse como un acompañamiento a este proceso de 

aprendizaje, que lleva al estudiante a atravesar diversos contextos y situaciones. La 

competencia no puede ser observada directamente en toda su complejidad, pero puede 

ser inferida del desempeño. Esto requiere pensar acerca de los tipos de actuaciones que 

permitirán reunir evidencia. (Tobón, 2004).  
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FUNDAMENTACIÓN 

La presente guía programática tiene como finalidad acercar a los docentes orientaciones 

para el abordaje de las Unidades Curriculares que integran la  propuesta de 

Bachilleratos Técnicos Profesionales (BTP) Plan 2022. La elaboración de la guía 

programática se enmarca en el proceso de Transformación Curricular Integral de la 

ANEP  y de la Dirección General de Educación Técnico Profesional (DGETP) y los 

documentos marco que la sustentan son:  1) Plan de desarrollo estratégico de la ANEP 

2020- 2024, 2) Circular Nº 47/2021, 3) Marco Curricular Nacional (MCN) 2022, 4) 

Progresiones de Aprendizaje (PA) 2022, y 5) Plan Bachillerato Técnico Profesional 

Plan 2022.  
 

El enfoque competencial que promueve el BTP considera lo establecido en el  MCN, el 

cual incluye los principios curriculares, el perfil de egreso, sus competencias y los 

criterios orientadores para la organización curricular. Dentro de los principios 

orientadores del MCN (33:2022) se destaca la  centralidad del estudiante y de sus 

aprendizajes, la inclusión, la pertinencia, la flexibilidad, la integralidad de 

conocimientos, participación y visión ética. Estos principios tienen una función 

integradora como se refleja en la siguiente cita: 
 

 "Un modelo curricular integral y coherente debe responder a lógicas que trasciendan 

las especificidades propias de los diferentes niveles educativos para encontrar una visión común 

a partir de principios que le otorguen sistematicidad y que hagan realidad la centralidad del 

estudiante como razón de ser del sistema educativo nacional. Por ello, además de los principios 

rectores de la educación se presenta un conjunto de principios que orientan al Marco Curricular 

Nacional." (MCN: 2022, p.33). 
 

El BTP adopta en este sentido características que lo distinguen de las propuestas 

educativas de igual nivel, la que integra modificaciones curriculares combinando 

el  enfoque técnico-profesional como eje central de la propuesta. El Plan está 

organizado en componentes curriculares, a saber alfabetizaciones fundamentales, 

técnico-tecnológico y autonomía curricular de los centros educativos. Las 

alfabetizaciones fundamentales posibilitan la culminación de la educación obligatoria, la 

continuación de las trayectorias educativas a un nivel superior y la navegabilidad entre 

subsistemas, tanto en el campo disciplinar específico, como en las competencias 

establecidas en el perfil de egreso general. (BTP: 2022, p.11).  
 

La  organización del Componente de Alfabetizaciones Fundamentales (BTP: 2022, 

30-31):   

1-Alfabetizaciones Fundamentales conformada por los Espacios Curriculares (MCN) de 

Pensamiento Científico-Matemático, Comunicación y Ciencias Sociales y Humanidades 

que responden a la resolución de los aspectos generales del ciclo.  
 

2-Alfabetizaciones Fundamentales Aplicadas conformada por los Espacios Curriculares 

(MCN) de Pensamiento Científico-Matemático, Comunicación, Desarrollo Personal, 
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Expresivo Creativo y Ciencias Sociales y Humanidades que responden a la resolución 

de los aspectos generales del ciclo aplicados a los conocimientos Técnicos Profesionales 

afín a la orientación. Estos espacios definirán las Unidades Curriculares que trabajarán 

los aspectos generales integrados y aplicados al Componente Técnico Tecnológico.  
 

La organización del Componente Curricular Técnico -Tecnológico (BTP: 2022, 30-

31):  
 

Este componente está integrado por el Espacio Curricular Tecnico Profesional, en la 

cual se desarrollará los aspectos transversales y específicos de la orientación que 

atienden al fortalecimiento de las cualificaciones profesionales, incluyendo el UTULAB 

(laboratorio de tecnologías).  
 

La organización del Componente Curricular autonomía curricular de los centros 

educativos (BTP: 2022, 32): 
 

Este componente está integrado por las Unidades Curriculares del Espacio Curricular 

Técnico Profesional de Centro, que será resuelto teniendo en cuenta las particularidades 

de las orientaciones, el proyecto de centro y condiciones territoriales (infraestructura, 

plantel docentes, materiales e insumos). Los Talleres de Profundización Profesional 

(TPP) tienen como finalidad aportar al proceso formativo del estudiante para abordar las 

competencias específicas de las orientaciones, los saberes y contenidos deseables.  
 

Finalmente la guía es parte constitutiva de la Usina que incluye el Plan BTP 2022 y por 

lo tanto tiene como fin ser un documento de revisión, producción y ajuste continuo 

como elemento del desarrollo curricular de la propuesta. Este tomará los insumos 

reflexivos de los colectivos docentes entendidos como comunidades de aprendizaje que 

aportarán su mirada para enriquecer el currículo.  
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COMPETENCIAS GENERALES DEL MCN 2022 VINCULADAS AL ESPACIO 

TÉCNICO PROFESIONAL 

El siguiente cuadro refiere a las diez competencias generales establecidas en el Marco 

Curricular Nacional 2022 de la ANEP  que se abordan a lo largo de cada uno de los 

años del Plan BTP 2022, en sus dos Dominios: Pensamiento y comunicación y 

Relacionamiento y acción. 

Tabla 1 - Competencias generales de la educación obligatoria, organizadas por 

dominios 

 

Dominio Pensamiento y comunicación 

Competencia 

en 

comunicación 

en 

pensamiento 

creativo 

en 

pensamiento 

crítico 

en 

pensamiento 

científico 

en 

pensamiento 

computacional 

 

metacognitiva 

 

Dominio Relacionamiento y acción 

Competencia 

intrapersonal en iniciativa y 

orientación a la acción 

en relación 

con otros 

en ciudadanía local, 

global y digital 

Tomado del MCN (2022,p.44) 

Cada espacio curricular  de esta UC (Unidad Curricular) hace énfasis en las siguientes 

competencias y sus dimensiones, según los documentos: Marco Curricular Nacional 

2022, Progresiones de Aprendizaje y lo establecido en el Plan BTP 2022: 

 

Comunicación 

Interactúa con otros interlocutores a través de textos en múltiples modalidades, formatos 

y soportes. Emplea elementos del lenguaje a partir de conocimientos, habilidades y 

actitudes para entender, elaborar, interpretar, evaluar y reflexionar en diversos eventos 

comunicativos. Desarrolla habilidades comunicacionales que van más allá de las 

lingüísticas. Construye, reconstruye y amplía significados en vínculo con los cambios, 

las situaciones y los fenómenos. Logra dimensionar la denotación y la connotación a 

efectos de la comunicación. Se relaciona con su lengua natural, así como otras lenguas, 

con múltiples soportes y formatos para estructurar y regular el pensamiento, emociones 

y acciones y como necesario elemento mediador frente a la realidad. (MCN, 2022, 

p.45). 

Dimensiones 

• Interacción en distintas situaciones comunicativas con diversos soportes. 

• Interpretación de la información. 

• Planificación de estrategias de comunicación. 

• Reconocimiento, comprensión y producción en otra lengua. 

• Aplicación de estrategias comunicativas. 



 

113 
 

(Progresiones de aprendizaje, 2022,p.17) 

Pensamiento creativo 

Desarrolla interés y curiosidad por aquellos aspectos que no le son conocidos y se 

involucra. Realiza producciones en diferentes formatos y lenguajes. Actúa proactiva, 

asertiva y participativamente en la generación de ideas para dar una respuesta de su 

autoría o proponer alternativas innovadoras y pertinentes. Integra el arte, la ciencia y la 

tecnología, entre otros campos del saber y la cultura, así como la apreciación y el 

disfrute de todas las manifestaciones culturales. Incorpora ideas y las vincula con 

diversos ámbitos de la cultura y/o campos del saber y despliega, para ello, procesos 

creativos, lógicos y heurísticos empleando los lenguajes específicos requeridos. Valora 

la promoción, planificación, gestión y comunicación de proyectos con el fin de alcanzar 

metas propias y colectivas. Pone en juego aspectos relacionados con la creatividad, la 

innovación y la búsqueda de caminos propios. (MCN, 2022, p.46). 

Dimensiones 

• Interés, curiosidad e involucramiento. 

• Producciones en diferentes lenguajes, modalidades y ámbitos. 

• Innovaciones en expresiones creativas. 

• Integración de ideas de distintos ámbitos para la resolución de situaciones o problemas 

diversos. 

(Progresiones de aprendizaje, 2022, p.18) 

 

Pensamiento computacional 

Identifica qué aspectos del mundo real pueden ser modelados o sistematizados de 

manera algorítmica y qué problemas pueden solucionarse con el uso de la lógica 

computacional y la tecnología. Comprende y toma en cuenta en la práctica el impacto 

del uso de algoritmos, los avances de la tecnología y de la inteligencia artificial en la 

vida cotidiana. Elabora modelos con el fin de analizar, diseñar y evaluar soluciones 

algorítmicas utilizando la lógica de la computación y el potencial de las tecnologías de 

forma creativa y vinculando distintas áreas de conocimiento. Emplea herramientas 

digitales y las integra a la resolución de problemas. Aplica aspectos fundamentales de 

las ciencias de la computación para comprender y, potencialmente, crear tecnología. 

(MCN, 2022, p.48). 

 

Dimensiones 

• Solución de problemas computacionales. 

• Análisis de datos e información. 

• Algoritmos y dispositivos. 

• Transformación social. 

(Progresiones de aprendizaje, 2022, p.21) 

 

Iniciativa y orientación a la acción 
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Transforma ideas en acciones que promueven iniciativas personales y colectivas a partir 

de proyectos individuales o grupales. Planifica proyectos de forma estratégica y analiza 

las posibilidades para el logro de los objetivos propuestos. El desarrollo de esta 

competencia promueve en la persona la formulación de objetivos, manteniendo la 

motivación para alcanzarlos. Establece etapas para su concreción y una evaluación 

formativa para su posible reformulación. Monitorea y corrige durante todas las etapas 

del proyecto, con responsabilidad de las acciones propias y valora su impacto en lo 

personal y lo social-ambiental. (MCN, 2022, p.49). 

Dimensiones 

• Transformación de ideas en acciones. 

• Diseño y desarrollo de proyectos. 

• Iniciativa individual o en grupo. 

• Planificación estratégica. 

(Progresiones de aprendizaje, 2022, p.25) 

 

Relación con los otros 

Construye vínculos interpersonales de forma asertiva. Piensa y trabaja en equipo y 

comprende la importancia de la integración de los aportes individuales y actúa a favor 

de los objetivos comunes a partir de una construcción asertiva. Desarrolla la empatía y 

la solidaridad e integra la idea de la otredad, comprende las realidades, los pensamientos 

y sentimientos de las demás personas y promueve su valoración. Desarrolla la búsqueda 

de acuerdos como estrategia frente a los conflictos, gestiona el disenso en los diversos 

contextos de actuación y busca las mejores formas de intercambio. Equilibra y 

comprende las diferencias, las coincidencias y las complementariedades que se 

producen en entornos multi e interdisciplinarios de diversa índole. (MCN, 2022, p.50). 

Dimensiones 

• Vínculos asertivos. 

• Reconocimiento del otro. 

• Búsqueda de acuerdos ante los conflictos. 

• Valoración de las diferencias, las coincidencias y las complementariedades. 

(Progresiones de aprendizaje, 2022, p.25) 

 

COMPETENCIAS TRANSVERSALES  

 

1. Integra equipos multidisciplinarios desempeñando diferentes roles, con apertura 

al intercambio y actitud crítica para la resolución de situaciones problema que se 

presenten en sus prácticas profesionales. 

2. Aplica con responsabilidad normas de seguridad e higiene en sus prácticas 

profesionales para prevenir riesgos individuales y colectivos en las diferentes 

etapas de los procesos en los que se desempeña, bajo estándares de calidad y 

sostenibilidad. 
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DENOMINACIÓN DEL MÓDULO FORMATIVO: 

 

OPERACIONES BÁSICAS EN ESTRUCTURA Y SISTEMAS MECÁNICOS 

PERIFÉRICOS  

 

 

COMPETENCIAS PROFESIONALES DEL MÓDULO 

 

1. Identifica los diferentes tipos de materiales metálicos y sintéticos, presentes en 

la maquinaria pesada, valorando las propiedades para llevar a cabo la 

fabricación y reparación de piezas en sistemas mecánicos simples que permitan 

el óptimo funcionamiento del equipo. 

2. Integra saberes de la metrología para efectuar mediciones dimensionales con 

instrumentos ajustados a los requerimientos, considerando con precisión la 

calidad del elemento mecánico en función de las tolerancias y defectología 

superficial presentes en la maquinaria pesada.  

3. Valora las características del proceso de fabricación mecánica, mediante el 

empleo de máquinas convencionales, con y sin arranque de viruta, para ejecutar 

operaciones mecánicas básicas en la maquinaria pesada, atendiendo elementos 

de seguridad en el taller y de sostenibilidad en el uso de los recursos.  

4. Incorpora y aplica los fundamentos de los procesos de soldeo para efectuar 

uniones de precisión de piezas que integran el equipo de la maquinaria pesada, a 

través de la fusión de los metales, considerando normativa específica y la 

seguridad del operario.  
 

SABERES ESTRUCTURANTES DEL MÓDULO 

1. MATERIALES METÁLICOS Y SINTÉTICOS. 
2. METROLOGÍA. 

3. FABRICACIÓN MECÁNICA. 

4. FUNDAMENTOS DE LOS PROCESOS DE SOLDEO. 

 

CONTENIDOS 

Desglose analítico de los saberes estructurantes 
 

1.1. Clasificación de los materiales. Materiales metálicos. 

1.2. Definición y propiedades físicas, químicas, mecánicas y tecnológicas de los 

materiales metálicos. 

1.3. Proceso siderúrgico: obtención de metales ferrosos y no ferrosos. 

1.4. Bases de la siderúrgica y sus procesos. 

1.4.1. Clasificación y selección de aceros. 

1.4.2. Normas y criterios de selección de aceros. 
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1.4.3. Tratamientos térmicos y termoquímicos. 

 1.5. Materiales sintéticos: definición y propiedades. 

1.5.1. Clasificación y selección de sintéticos. 

1.5.2. Aplicaciones. 

 2.1. Instrumentos de control: características, clasificación y uso. 

2.2. Ajustes y tolerancias en los sistemas productivos. 

3.1 Conceptos y características generales del mecanizado con y sin arranque de viruta. 

3.2. Principio de corte. 

3.3. Movimientos relativos entre pieza y herramientas. 

3.4. Velocidad de corte. 

3.5. Taladrado y escariado. 

3.6. Tipos de máquinas para agujerear. 

3.7. Herramientas, velocidad de corte y operaciones principales. 

 3.8. Torno. 

3.8.1. Clasificación y descripción de los distintos tornos. 

3.8.2. Herramientas, velocidad de corte y operaciones principales. 

3.9. Limadora y cepillo: herramientas, velocidad de corte y principales operaciones. 

3.10. Fresadora. 

3.10.1. Tipos y usos. 

3.10.2. Herramientas, velocidad de corte y operaciones principales. 

3.10.3. Cabezal divisor y accesorios. 

 3.11. Rectificadora. 

3.11.1. Tipos y usos. 

3.11.2. Descripción de la operación. 

3.11.3. Muelas: tipos y características. 

 3.12. Conceptos fundamentales del conformado sin arranque de viruta. 

3.12.1. Corte de chapa, doblado y estampado. 
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3.13. Forjado: definición y características. 

3.14. Roscas, tipos y características: cálculos constructivos 

3.15. Ruedas dentadas. 

3.15.1. Tipos y características. 

3.15.2. Cálculos constructivos. 

 3.16. Relación de transmisión. 

3.16.1 Poleas, correas y ruedas dentadas (reductores, corona sin fin y ruedas de fricción) 

4.1. Condiciones seguras de trabajo en las tareas de soldadura y corte, actualizadas 

internacionalmente y en particular para Uruguay. 

4.2. Metalurgia de la soldadura. 

 4.2.1. Calentamiento. 

 4.2.2. Fusión. 

4.2.3. Enfriamiento. 

4.2.4. Estructuras. 

4.3. Clasificación de los procesos de soldeo. 

4.3.1. Procedimientos de soldeo. 

4.3.2. Prescripciones normativas. 

4.3.3. Simbología. 

 4.4. Posiciones para soldar. 

4.5. Electrodos 

4.5.1 Tipos y características. 

4.5.2 Movimiento del electrodo. 

4.6. Técnicas en el proceso de soldeo: Características y funcionamiento. 

4.6.1 Soldeo por arco con electrodo revestido - SMAW (Shielded Metal Arc 

Welding). 

4.6.2 Soldeo por arco bajo protección gaseosa – GMAW (Gas Metal Arc 

Welding)  

4.6.2.1. Soldeo por arco con gas inerte - MIG (Metal inert Gas) 
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4.6.2.2. Soldeo por arco con gas activo - MAG (Metal Active 

Gas) 

4.6.3. Soldeo por arco con alambre tubular – FCAW (Fluxed Cored Arc 

Welding).  

4.6.3.1. Soldeo por arco con alambre tubular con protección de 

gas activo (FCAW-G) 

4.6.3.2. Soldeo por arco con alambre tubular sin protección 

gaseosa (FCAW-S) 

4.6.4 Soldeo por arco bajo protección gaseosa con electrodo no consumible –

TIG (Tungsten Inert Gas).  

4.6.5. Soldadura por arco plasma PAW- (Plasma Arc Welding).  

4.6.6. Soldadura por arco sumergido – SAW (Submerged Arc Welding).  

4.6.7. Soldeo por oxigas – OFW (Oxy-Fuel Gas Welding).  

4.7. Procesos relacionados con la soldadura. 

4.7.1 Procesos de corte térmico (TC) 

4.7.1. Oxicorte 

4.7.2. Plasma 

4.8 Inspección de la soldadura - END (Ensayos no destructivos). 

4.8.1.1. Pruebas de Líquidos Penetrantes (PT) 

4.8.1.2. Pruebas de Partículas Magnéticas (MT) 

4.8.1.3. Pruebas electromagnéticas (ET) 

4.8.1.4. Pruebas radiográficas (RT) 

4.8.1.5. Pruebas ultrasónicas (UT) 
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ORIENTACIONES METODOLÓGICAS 

El Plan BTP 2022 incluye orientaciones metodológicas donde se describen diversas 

estrategias plausibles a ser empleadas por los docentes de acuerdo a las particularidades 

de cada una de las unidades curriculares y que siguen  los lineamientos de la Educación 

Inclusiva, considerada  política transversal  del Plan de Desarrollo Educativo 2020-2024 

de la ANEP.  Uno de sus objetivos estratégicos fundamentales es proteger las 

trayectorias educativas de los estudiantes  garantizando su  acceso,  permanencia 

y  egreso de las diversas opciones de la oferta educativa  de la DGETP, fomentando 

tanto la participación de los estudiantes como el desarrollo de aprendizajes de calidad. 

Se detallan a continuación las metodologías y estrategias sugeridas tanto en el Plan BTP 

(2022: p 35) como en el Plan de Desarrollo Educativo 2020-2024 : 

Aprendizaje Cooperativo.  

Aprendizaje a través de situaciones auténticas.  

Aprendizaje por inducción. 

Aprendizaje por indagación. 

Aprendizaje basado en proyectos.  

Aprendizaje basado en problemas.  

Método expositivo / Clase magistral.  

Estudio de casos.  

Portafolio de evidencias.  

Aprendizaje a través de lo lúdico y la gamificación.  

Experimentación.  

 Formación en ámbitos de trabajo.  

 Debate/Foro de Discusión.  

 Pensamiento de Diseño.  

 STEAM. 

Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA). 

La educación inclusiva es un proceso, que se caracteriza por la ponderación de un 

conjunto de principios que promuevan el acceso, la participación  y el logro educativo a 

todas las personas, en particular a aquellas en diferentes condiciones subjetivas y 

situaciones sociales (permanentes o transitorias) en las que puedan ser vulnerados sus 

derechos.  
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Es un proceso que pretende eliminar las posibles barreras que se presenten al 

aprendizaje y la participación plena y activa en la trayectoria educativa. En una 

propuesta educativa, puede ser desde la falta de un material en formato accesible hasta 

la forma de presentación de pruebas o evaluaciones y la falta de contextualización. Es 

importante, entonces, contar con información disponible sobre aquellas barreras que se 

presentan en cada centro educativo, a fin de trabajar colectivamente para su 

eliminación.  

En tal sentido, para el trabajo a nivel áulico se propone la perspectiva del Diseño 

Universal para el Aprendizaje (DUA).  

Implementar esta perspectiva implica crear entornos de aprendizaje que incluyan a 

todos los estudiantes de un aula, a sus diversas necesidades y modos de ser y estar en la 

escuela, manteniendo las expectativas elevadas, ofreciendo un abanico de posibilidades 

que permita alcanzarlas y generar nuevas. Dicho enfoque no implica dejar de lado el uso 

de herramientas de apoyo, del trabajo articulado con otros espacios dentro y fuera de las 

escuelas, así como el uso de materiales de apoyo específicos. 

El DUA se basa en tres principios que refieren a la diversidad en los ritmos de 

aprendizaje, de acercamiento al saber cómo de expresar el conocimiento.   

El primero implica proporcionar opciones de percepción, de lenguaje y símbolos y de 

comprensión (Cast, 2008). Las distintas opciones para la comprensión se refieren tanto 

a estrategias como a recursos. Algunas estrategias que se podrían incluir serían: 

carteleras como soporte de recursos educativos, soporte de portfolios e interactivas con 

respecto a los procesos de aprendizaje como de enseñanza (Anijovich, 2018).  

El segundo principio del DUA, refiere a ofrecer múltiples medios para la Acción y la 

Expresión (Cast, 2008, pp 14-24), esto nos lleva a la planificación de las actividades, las 

formas de aproximarse al saber por parte de los inexpertos, la modalidad en que le 

permiten acceder a las herramientas y tecnologías propias del área como a otros que 

favorecen el aprendizaje. 

El tercer Principio del DUA refiere a proporcionar múltiples medios para la motivación 

e implicación en el aprendizaje. La dinámica propia de la Educación Tecnológica es una 

metodología que continuamente proporciona opciones para mantener el esfuerzo y la 

persistencia, aumentando -tanto para cada estudiante como para el equipo- la 

importancia de las metas y objetivos en el transcurso de cualquier proyecto educativo o 

educativo-productivo. En las mismas es lógico y previsible el variar los niveles de 

desafío y de apoyo individual grupal y colectivo, fomentando la colaboración y la 

comunicación entre los estudiantes como entre estos y los docentes, como con los 

sujetos a quienes se les provee el ‗servicio‘. 

Además de las metodologías mencionadas previamente, se considerará el abordaje de 

las competencias generales del MCN 2022, competencias transversales y las 

competencias específicas establecidas en esta guía programática; así como también, las 

orientaciones técnicas de los inspectores y/o referentes académicos. 
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Se sugiere entonces para esta Unidad Curricular: 

En primer lugar, se recomienda iniciar el curso con una introducción general al taller, 

detallando las normas de seguridad e higiene personal y de la maquinaria. Esta temática 

será eje transversal en el año, considerando la necesidad de que se fomente el 

autocuidado, el manejo responsable y el uso sostenible de los recursos en el taller.  

Por su parte, se sugiere la realización de las siguientes centros de interés: 

 

1) Construcción de eje escalonado con ajuste de rodamiento. 

2) Construcción de perno de elástico, con cabeza y rosca métrica. 

3) Construcción de bulón cabeza hexagonal y rosca  whitworth. 

4) Reparación  de bandaje  (soldadura  por  arco  eléctrico  con  electrodo  

Revestido para la aplicación en las zapatas de una máquina Bulldozer) 

5) Reparación de cuchara y pala retroexcavadora relleno de dientes y mandíbula  

6) Construcción de directa de caja de cambios con ajustes y estrías, exterior e interior. 

ORIENTACIONES PARA LA EVALUACIÓN: 

 

En referencia a la evaluación, se considera de interés abordar los procesos de desarrollo 

competencial atendiendo los aportes brindados por el documento de Progresiones de 

Aprendizajes 2022 y los sustentos teóricos que se citan a continuación. De esta manera 

se entiende el proceso de evaluación desde una mirada formativa, que incorpora 

dispositivos que alientan la retroalimentación con instancias de autoevaluación, 

coevaluación y heteroevaluación, consideradas como prácticas sistemáticas que 

fortalecen los procesos de aprendizaje. ―Cuando hablamos de evaluación nos referimos 

a un proceso por el cual recogemos en forma sistemática información que nos sirve para 

elaborar un juicio de valor en función del cual tomamos una decisión‖ (Anijovich y 

Cappelletti, 2017, pág. 35).    

Este tipo de evaluación procura la toma de conciencia de los estudiantes sobre su propio 

proceso de aprendizaje, promoviendo su responsabilidad en él, a la vez que desarrolla 

procesos metacognitivos al respecto. 
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El sentido de la evaluación reconoce las estrategias de enseñanza y los procesos de 

aprendizaje que se espera desarrollen los estudiantes. De esta manera si bien, el 

diagnóstico, la verificación, la devolución y la certificación son algunas de las funciones 

que puede presentar la evaluación, se destaca entre ellas la función pedagógica que 

procura la mejora de los aprendizajes -de estudiantes y docentes- y en ese sentido que la 

evaluación deviene en evaluación para el aprendizaje, al decir de Anijovich ―…en su 

función pedagógica, la evaluación es formativa dado que aporta información útil para 

reorientar la enseñanza (en caso de ser necesario)‖ (Anijovich y Cappelletti, 2017, pág. 

12). 

Evaluar por competencias implica transformar la práctica educativa. Esta debe 

trascender la internalización  de los contenidos conceptuales de la esfera cognitiva. La 

competencia se va desarrollando al entrar en contacto con la propia tarea, proyecto o 

creación y su evaluación deberá entenderse como un acompañamiento a este proceso de 

aprendizaje, que lleva al estudiante a atravesar diversos contextos y situaciones. La 

competencia no puede ser observada directamente en toda su complejidad, pero puede 

ser inferida del desempeño. Esto requiere pensar acerca de los tipos de actuaciones que 

permitirán reunir evidencia. (Tobón, 2004).  
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FUNDAMENTACIÓN 

La presente guía programática tiene como finalidad acercar a los docentes orientaciones 

para el abordaje de las Unidades Curriculares que integran la  propuesta de 

Bachilleratos Técnicos Profesionales (BTP) Plan 2022. La elaboración de la guía 

programática se enmarca en el proceso de Transformación Curricular Integral de la 

ANEP  y de la Dirección General de Educación Técnico Profesional (DGETP) y los 

documentos marco que la sustentan son:  1) Plan de desarrollo estratégico de la ANEP 

2020- 2024, 2) Circular Nº 47/2021, 3) Marco Curricular Nacional (MCN) 2022, 4) 

Progresiones de Aprendizaje (PA) 2022, y 5) Plan Bachillerato Técnico Profesional 

Plan 2022.  

 

El enfoque competencial que promueve el BTP considera lo establecido en el  MCN, el 

cual incluye los principios curriculares, el perfil de egreso, sus competencias y los 

criterios orientadores para la organización curricular. Dentro de los principios 

orientadores del MCN (33:2022) se destaca la  centralidad del estudiante y de sus 

aprendizajes, la inclusión, la pertinencia, la flexibilidad, la integralidad de 

conocimientos, participación y visión ética. Estos principios tienen una función 

integradora como se refleja en la siguiente cita: 

 
 "Un modelo curricular integral y coherente debe responder a lógicas que trasciendan 

las especificidades propias de los diferentes niveles educativos para encontrar una visión común 

a partir de principios que le otorguen sistematicidad y que hagan realidad la centralidad del 

estudiante como razón de ser del sistema educativo nacional. Por ello, además de los principios 

rectores de la educación se presenta un conjunto de principios que orientan al Marco Curricular 

Nacional." (MCN: 2022, p.33). 
 

El BTP adopta en este sentido características que lo distinguen de las propuestas 

educativas de igual nivel, la que integra modificaciones curriculares combinando 

el  enfoque técnico-profesional como eje central de la propuesta. El Plan está 

organizado en componentes curriculares, a saber alfabetizaciones fundamentales, 

técnico-tecnológico y autonomía curricular de los centros educativos. Las 

alfabetizaciones fundamentales posibilitan la culminación de la educación obligatoria, la 

continuación de las trayectorias educativas a un nivel superior y la navegabilidad entre 

subsistemas, tanto en el campo disciplinar específico, como en las competencias 

establecidas en el perfil de egreso general. (BTP: 2022, p.11).  

 

La  organización del Componente de Alfabetizaciones Fundamentales (BTP: 2022, 

30-31):   

 

1-Alfabetizaciones Fundamentales conformada por los Espacios Curriculares (MCN) de 

Pensamiento Científico-Matemático, Comunicación y Ciencias Sociales y Humanidades 

que responden a la resolución de los aspectos generales del ciclo.  

 

2-Alfabetizaciones Fundamentales Aplicadas conformada por los Espacios Curriculares 

(MCN) de Pensamiento Científico-Matemático, Comunicación, Desarrollo Personal, 

Expresivo Creativo y Ciencias Sociales y Humanidades que responden a la resolución 

de los aspectos generales del ciclo aplicados a los conocimientos Técnicos Profesionales 

afín a la orientación. Estos espacios definirán las Unidades Curriculares que trabajarán 

los aspectos generales integrados y aplicados al Componente Técnico Tecnológico.  
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La organización del Componente Curricular Técnico -Tecnológico (BTP: 2022, 30-

31):  

 

Este componente está integrado por el Espacio Curricular Tecnico Profesional, en la 

cual se desarrollará los aspectos transversales y específicos de la orientación que 

atienden al fortalecimiento de las cualificaciones profesionales, incluyendo el UTULAB 

(laboratorio de tecnologías).  

 

La organización del Componente Curricular autonomía curricular de los centros 

educativos (BTP: 2022, 32): 

 

Este componente está integrado por las Unidades Curriculares del Espacio Curricular 

Técnico Profesional de Centro, que será resuelto teniendo en cuenta las particularidades 

de las orientaciones, el proyecto de centro y condiciones territoriales (infraestructura, 

plantel docentes, materiales e insumos). Los Talleres de Profundización Profesional 

(TPP) tienen como finalidad aportar al proceso formativo del estudiante para abordar las 

competencias específicas de las orientaciones, los saberes y contenidos deseables.  

 

Finalmente la guía es parte constitutiva de la Usina que incluye el Plan BTP 2022 y por 

lo tanto tiene como fin ser un documento de revisión, producción y ajuste continuo 

como elemento del desarrollo curricular de la propuesta. Este tomará los insumos 

reflexivos de los colectivos docentes entendidos como comunidades de aprendizaje que 

aportarán su mirada para enriquecer el currículo.  

COMPETENCIAS GENERALES DEL MCN 2022 VINCULADAS AL ESPACIO 

TÉCNICO PROFESIONAL 

El siguiente cuadro refiere a las diez competencias generales establecidas en el Marco 

Curricular Nacional 2022 de la ANEP  que se abordan a lo largo de cada uno de los 

años del Plan BTP 2022, en sus dos Dominios: Pensamiento y comunicación y 

Relacionamiento y acción. 

Tabla 1 - Competencias generales de la educación obligatoria, organizadas por 

dominios 

Dominio Pensamiento y comunicación 

Competencia 

en 

comunicación 

en 

pensamiento 

creativo 

en 

pensamiento 

crítico 

en 

pensamiento 

científico 

en 

pensamiento 

computacional 

 

metacognitiva 

 

Dominio Relacionamiento y acción 

Competencia 

intrapersonal en iniciativa y 

orientación a la acción 

en relación 

con otros 

en ciudadanía local, 

global y digital 

Tomado del MCN (2022,p.44) 

Cada espacio curricular  de esta UC (Unidad Curricular) hace énfasis en las siguientes 

competencias y sus dimensiones, según los documentos: Marco Curricular Nacional 
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2022, Progresiones de Aprendizaje y lo establecido en el Plan BTP 2022: 

 

Comunicación 

Interactúa con otros interlocutores a través de textos en múltiples modalidades, 

formatos   soportes. Emplea elementos del lenguaje a partir de conocimientos, 

habilidades y actitudes para entender, elaborar, interpretar, evaluar y reflexionar en 

diversos eventos comunicativos. Desarrolla habilidades comunicacionales que van más 

allá de las lingüísticas. Construye, reconstruye y amplía significados en vínculo con los 

cambios, las situaciones y los fenómenos. Logra dimensionar la denotación y la 

connotación a efectos de la comunicación. Se relaciona con su lengua natural, así como 

otras lenguas, con múltiples soportes y formatos para estructurar y regular el 

pensamiento, emociones y acciones y como necesario elemento mediador frente a la 

realidad. (MCN, 2022, p.45). 

 

Dimensiones 

• Interacción en distintas situaciones comunicativas con diversos soportes. 

• Interpretación de la información. 

• Planificación de estrategias de comunicación. 

• Reconocimiento, comprensión y producción en otra lengua. 

• Aplicación de estrategias comunicativas. 

(Progresiones de aprendizaje, 2022,p.17) 

 

Pensamiento creativo 

Desarrolla interés y curiosidad por aquellos aspectos que no le son conocidos y se 

involucra. Realiza producciones en diferentes formatos y lenguajes. Actúa proactiva, 

asertiva y participativamente en la generación de ideas para dar una respuesta de su 

autoría o proponer alternativas innovadoras y pertinentes. Integra el arte, la ciencia y la 

tecnología, entre otros campos del saber y la cultura, así como la apreciación y el 

disfrute de todas las manifestaciones culturales. Incorpora ideas y las vincula con 

diversos ámbitos de la cultura y/o campos del saber y despliega, para ello, procesos 

creativos, lógicos y heurísticos empleando los lenguajes específicos requeridos. Valora 

la promoción, planificación, gestión y comunicación de proyectos con el fin de alcanzar 

metas propias y colectivas. Pone en juego aspectos relacionados con la creatividad, la 

innovación y la búsqueda de caminos propios. (MCN, 2022, p.46). 

Dimensiones 

• Interés, curiosidad e involucramiento. 

• Producciones en diferentes lenguajes, modalidades y ámbitos. 

• Innovaciones en expresiones creativas. 

• Integración de ideas de distintos ámbitos para la resolución de situaciones o problemas 

diversos. 

(Progresiones de aprendizaje, 2022, p.18) 
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Pensamiento computacional 

Identifica qué aspectos del mundo real pueden ser modelados o sistematizados de 

manera algorítmica y qué problemas pueden solucionarse con el uso de la lógica 

computacional y la tecnología. Comprende y toma en cuenta en la práctica el impacto 

del uso de algoritmos, los avances de la tecnología y de la inteligencia artificial en la 

vida cotidiana. Elabora modelos con el fin de analizar, diseñar y evaluar soluciones 

algorítmicas utilizando la lógica de la computación y el potencial de las tecnologías de 

forma creativa y vinculando distintas áreas de conocimiento. Emplea herramientas 

digitales y las integra a la resolución de problemas. Aplica aspectos fundamentales de 

las ciencias de la computación para comprender y, potencialmente, crear tecnología. 

(MCN, 2022, p.48). 

 

Dimensiones 

• Solución de problemas computacionales. 

• Análisis de datos e información. 

• Algoritmos y dispositivos. 

• Transformación social. 

(Progresiones de aprendizaje, 2022, p.21) 

 

Iniciativa y orientación a la acción 

Transforma ideas en acciones que promueven iniciativas personales y colectivas a partir 

de proyectos individuales o grupales. Planifica proyectos de forma estratégica y analiza 

las posibilidades para el logro de los objetivos propuestos. El desarrollo de esta 

competencia promueve en la persona la formulación de objetivos, manteniendo la 

motivación para alcanzarlos. Establece etapas para su concreción y una evaluación 

formativa para su posible reformulación. Monitorea y corrige durante todas las etapas 

del proyecto, con responsabilidad de las acciones propias y valora su impacto en lo 

personal y lo social-ambiental. (MCN, 2022, p.49). 

Dimensiones 

• Transformación de ideas en acciones. 

• Diseño y desarrollo de proyectos. 

• Iniciativa individual o en grupo. 

• Planificación estratégica. 

(Progresiones de aprendizaje, 2022, p.25) 

 

Relación con los otros 

Construye vínculos interpersonales de forma asertiva. Piensa y trabaja en equipo y 

comprende la importancia de la integración de los aportes individuales y actúa a favor 

de los objetivos comunes a partir de una construcción asertiva. Desarrolla la empatía y 

la solidaridad e integra la idea de la otredad, comprende las realidades, los pensamientos 

y sentimientos de las demás personas y promueve su valoración. Desarrolla la búsqueda 
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de acuerdos como estrategia frente a los conflictos, gestiona el disenso en los diversos 

contextos de actuación y busca las mejores formas de intercambio. Equilibra y 

comprende las diferencias, las coincidencias y las complementariedades que se 

producen en entornos multi e interdisciplinarios de diversa índole. (MCN, 2022, p.50). 

Dimensiones 

• Vínculos asertivos. 

• Reconocimiento del otro. 

• Búsqueda de acuerdos ante los conflictos. 

• Valoración de las diferencias, las coincidencias y las complementariedades. 

(Progresiones de aprendizaje, 2022, p.25) 

 

COMPETENCIAS TRANSVERSALES  
 

 

1. Integra equipos multidisciplinarios desempeñando diferentes roles, con apertura 

al intercambio y actitud crítica para la resolución de situaciones problema que se 

presenten en sus prácticas profesionales. 

2. Aplica con responsabilidad normas de seguridad e higiene en sus 

prácticas    profesionales para prevenir riesgos individuales y colectivos en las 

diferentes etapas de los procesos en los que se desempeña, bajo estándares de 

calidad y sostenibilidad. 

 

 

 

DENOMINACIÓN DEL MÓDULO FORMATIVO: 
 

OPERACIONES BÁSICAS EN ESTRUCTURA Y SISTEMAS MECÁNICOS 

PERIFÉRICOS  

COMPETENCIAS  PROFESIONALES DEL MÓDULO 
 

 

1. Utiliza eficazmente herramientas digitales y elabora productos digitales para 

diseñar y presentar proyectos de trabajo en su especialidad. 

SABERES ESTRUCTURANTES DEL MÓDULO 

1. HERRAMIENTAS DIGITALES 

2. PRODUCTOS DIGITALES 
 

CONTENIDOS  

Desglose analítico de los saberes estructurantes 
 

 

1. Herramientas Digitales. 

1.1. Ciudadanía Digital. 

1.2. Herramientas colaborativas. 

1.3. Redacción de Proyectos. 
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1.4. Presupuestos. 

2. Productos digitales. 

2.1. Diseños digitales. 

2.2. Presentación digital de productos. 

 

ORIENTACIONES METODOLÓGICAS 

El Plan BTP 2022 incluye orientaciones metodológicas donde se describen diversas 

estrategias plausibles a ser empleadas por los docentes de acuerdo a las particularidades 

de cada una de las unidades curriculares y que siguen  los lineamientos de la Educación 

Inclusiva, considerada  política transversal  del Plan de Desarrollo Educativo 2020-2024 

de la ANEP.  Uno de sus objetivos estratégicos fundamentales es proteger las 

trayectorias educativas de los estudiantes  garantizando su  acceso,  permanencia 

y  egreso de las diversas opciones de la oferta educativa  de la DGETP, fomentando 

tanto la participación de los estudiantes como el desarrollo de aprendizajes de calidad. 

Se detallan a continuación las metodologías y estrategias sugeridas tanto en el Plan BTP 

(2022: p 35) como en el Plan de Desarrollo Educativo 2020-2024 : 

Aprendizaje Cooperativo.  

Aprendizaje a través de situaciones auténticas.  

Aprendizaje por inducción. 

Aprendizaje por indagación. 

Aprendizaje basado en proyectos.  

Aprendizaje basado en problemas.  

Método expositivo / Clase magistral.  

Estudio de casos.  

Portafolio de evidencias.  

Aprendizaje a través de lo lúdico y la gamificación.  

Experimentación.  

 Formación en ámbitos de trabajo.  

 Debate/Foro de Discusión.  

 Pensamiento de Diseño.  

 STEAM. 

Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA). 

La educación inclusiva es un proceso, que se caracteriza por la ponderación de un 

conjunto de principios que promuevan el acceso, la participación  y el logro educativo a 
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todas las personas, en particular a aquellas en diferentes condiciones subjetivas y 

situaciones sociales (permanentes o transitorias) en las que puedan ser vulnerados sus 

derechos.  

Es un proceso que pretende eliminar las posibles barreras que se presenten al 

aprendizaje y la participación plena y activa en la trayectoria educativa. En una 

propuesta educativa, puede ser desde la falta de un material en formato accesible hasta 

la forma de presentación de pruebas o evaluaciones y la falta de contextualización. Es 

importante, entonces, contar con información disponible sobre aquellas barreras que se 

presentan en cada centro educativo, a fin de trabajar colectivamente para su 

eliminación.  

En tal sentido, para el trabajo a nivel áulico se propone la perspectiva del Diseño 

Universal para el Aprendizaje (DUA).  

Implementar esta perspectiva implica crear entornos de aprendizaje que incluyan a 

todos los estudiantes de un aula, a sus diversas necesidades y modos de ser y estar en la 

escuela, manteniendo las expectativas elevadas, ofreciendo un abanico de posibilidades 

que permita alcanzarlas y generar nuevas. Dicho enfoque no implica dejar de lado el uso 

de herramientas de apoyo, del trabajo articulado con otros espacios dentro y fuera de las 

escuelas, así como el uso de materiales de apoyo específicos. 

El DUA se basa en tres principios que refieren a la diversidad en los ritmos de 

aprendizaje, de acercamiento al saber cómo de expresar el conocimiento.   

El primero implica proporcionar opciones de percepción, de lenguaje y símbolos y de 

comprensión (Cast, 2008). Las distintas opciones para la comprensión se refieren tanto 

a estrategias como a recursos. Algunas estrategias que se podrían incluir serían: 

carteleras como soporte de recursos educativos, soporte de portfolios e interactivas con 

respecto a los procesos de aprendizaje como de enseñanza (Anijovich, 2018).  

El segundo principio del DUA, refiere a ofrecer múltiples medios para la Acción y la 

Expresión (Cast, 2008, pp 14-24), esto nos lleva a la planificación de las actividades, las 

formas de aproximarse al saber por parte de los inexpertos, la modalidad en que le 

permiten acceder a las herramientas y tecnologías propias del área como a otros que 

favorecen el aprendizaje. 

El tercer Principio del DUA refiere a proporcionar múltiples medios para la motivación 

e implicación en el aprendizaje. La dinámica propia de la Educación Tecnológica es una 

metodología que continuamente proporciona opciones para mantener el esfuerzo y la 

persistencia, aumentando -tanto para cada estudiante como para el equipo- la 

importancia de las metas y objetivos en el transcurso de cualquier proyecto educativo o 

educativo-productivo. En las mismas es lógico y previsible el variar los niveles de 

desafío y de apoyo individual grupal y colectivo, fomentando la colaboración y la 

comunicación entre los estudiantes como entre estos y los docentes, como con los 

sujetos a quienes se les provee el ‗servicio‘. 

Además de las metodologías mencionadas previamente, se considerará el abordaje de 

las competencias generales del MCN 2022, competencias transversales y las 

competencias específicas establecidas en esta guía programática; así como también, las 

orientaciones técnicas de los inspectores y/o referentes académicos. 
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Se sugiere entonces para esta Unidad Curricular: 

Se iniciará el curso con una evaluación inicial para luego adecuar las actividades del 

curso procurando hacer énfasis en los centros de interés del estudiante, especialmente 

con estudios de casos y mediante la resolución de problemas. Siempre se buscará luego 

del aprendizaje de los saberes disciplinares su posterior aplicación práctica donde se 

utilicen ejemplos que resulten relevantes para los estudiantes, fortaleciendo así los 

aprendizajes.  

El docente deberá planificar actividades que resulten significativas para el estudiante, 

permitiéndole poner en juego los procesos cognitivos que se pretenden desarrollar de 

forma progresiva. Para que los alumnos puedan otorgar sentido a la información y 

nuevas ideas, es fundamental que las conecten con sus conocimientos previos. Este 

proceso les permite procesar y comprender el material nuevo de manera más efectiva. El 

Aprendizaje Activo implica que los estudiantes reflexionen y practiquen utilizando los 

nuevos conocimientos y habilidades adquiridos. Esta práctica activa es esencial para 

desarrollar recuerdos a largo plazo y una comprensión más profunda del tema. Además, 

facilita la conexión entre diferentes conceptos y fomenta el pensamiento creativo. 

Puede recurrir a múltiples modalidades de enseñanza activa donde el alumno sea el 

protagonista como:  

 Enseñanza híbrida: Es un formato que combina clases presenciales y virtuales, 

ofreciendo nuevas experiencias y contenidos complementarios. Esta tendencia se 

adapta al comportamiento de estudiantes cada vez más conectados. 

 Gamificación: Consiste en el uso de aplicaciones, juegos y otros recursos 

inspirados en juegos para explorar nuevos contenidos, fomentando la 

colaboración, la interactividad y la competencia amigable. Por ejemplo puede 

organizar concursos entre grupos, con premios para los participantes. 

 Simulaciones: El uso de simuladores permite evaluar competencias en ambientes 

controlados, que también pueden ser usados como disparadores de actividades. 

Estas formas de trabajo permiten que los estudiantes modifiquen tomen 

decisiones basadas en sus habilidades y conocimientos, cambiando valores 

iniciales, observando y analizando los resultados de las mismas. 

 Taller: El trabajo en modalidad taller permite integrar actividades prácticas con 

teóricas, donde se evidencia una relación dialéctica entre ambas dimensiones. Es 

fundamental que el docente equilibre la aplicación del contenido con la reflexión 

y los fundamentos que dan lugar al mismo. 

 Caso Práctico: El trabajo con estudios de casos permite analizar un problema 

tomando otro como referencia. Esta estrategia es particularmente útil para 

analizar o estudiar problemas que presentan formas típicas de solución, las cuales 

evidencian patrones a ser analizados que resultan adecuados desde la disciplina. 

 ABP: El aprendizaje basado en proyectos permite realizar tareas que no solo 

requieren que los estudiantes apliquen sus habilidades y conocimientos en 

situaciones del mundo real. Son actividades en las cuales el estudiante debe poner 

en juego sus habilidades para construir nuevo conocimiento, ya que no posee 

todas las herramientas para su realización al principio del proyecto. El proyecto 

implica la selección de caminos propios de aprendizaje por parte del 

estudiante,  requiriendo que el docente forme parte activa del grupo de trabajo, 

guiando las actividades de los mismos. 
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 Resolución de problemas: Permite el abordaje de una situación de dificultad 

media a baja, con las herramientas que posee el estudiante u otras que surjan en 

el proceso de trabajo. A diferencia del proyecto, el problema presenta menos 

grados de libertad que el primero, desde los contenidos, las competencias a 

abordar y los caminos de aprendizaje propios del estudiante. Así, el problema es 

particularmente útil como disparador de la actividad, para resolver problemas 

concretos en una o pocas clases y cuando la autonomía del estudiante no permite 

el trabajo en proyectos. 

 Encuesta de campo: Es una metodología activa que se pone en práctica fuera del 

aula. El alumno investiga un tema en el lugar donde normalmente se produce la 

situación. Puede recabar datos sobre la seguridad industrial de una práctica 

profesional, búsqueda de precios o servicios de una actividad, relevar y 

fotografiar tareas de su especialidad, etc. 

Se recomienda además planificar las actividades de modo que sus productos parciales se 

integren progresivamente en un producto único que presente coherencia (Shepard, 

2006). Es así que se entiende que el docente debería pensar en producto que pueda ser 

descompuesto en otros tantos, los cuales serán trabajados en las distintas etapas del 

trabajo áulico.  

Ejemplo de lo antedicho lo constituyen los siguientes productos: 

 Construcción de un documento que desarrolle un problema propio de la 

especialidad, el cual incluya datos obtenidos con planilla electrónica o link a 

documentos multimedia de construcción propia. 

 Creación de una planilla electrónica que permita calcular un presupuesto, donde 

se incluyan diversos escenarios y costos. 

 Construcción de productos con planillas electrónicas y elaboración de informes, 

bitácoras o manuales en formato texto y multimedia. 

 Diseñar e imprimir cartelería y propaganda para su negocio 

 Diseñar un objeto físico necesario para solucionar un problema de su 

especialidad e imprimirlo en una impresora 3D 

 Dibujar un plano para distribuir los materiales o las soluciones espaciales 

relacionadas con su área de trabajo o sobre algún proyecto interdisciplinar del 

curso. 

 

ORIENTACIONES PARA LA EVALUACIÓN 

  

En referencia a la evaluación, se considera de interés abordar los procesos de desarrollo 

competencial atendiendo los aportes brindados por el documento de Progresiones de 

Aprendizajes 2022 y los sustentos teóricos que se citan a continuación. De esta manera 

se entiende el proceso de evaluación desde una mirada formativa, que incorpora 

dispositivos que alientan la retroalimentación con instancias de autoevaluación, 

coevaluación y heteroevaluación, consideradas como prácticas sistemáticas que 

fortalecen los procesos de aprendizaje. ―Cuando hablamos de evaluación nos referimos 

a un proceso por el cual recogemos en forma sistemática información que nos sirve para 

elaborar un juicio de valor en función del cual tomamos una decisión‖ (Anijovich y 

Cappelletti, 2017, pág. 35).    
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Este tipo de evaluación procura la toma de conciencia de los estudiantes sobre su propio 

proceso de aprendizaje, promoviendo su responsabilidad en él, a la vez que desarrolla 

procesos metacognitivos al respecto. 

El sentido de la evaluación reconoce las estrategias de enseñanza y los procesos de 

aprendizaje que se espera desarrollen los estudiantes. De esta manera si bien, el 

diagnóstico, la verificación, la devolución y la certificación son algunas de las funciones 

que puede presentar la evaluación, se destaca entre ellas la función pedagógica que 

procura la mejora de los aprendizajes -de estudiantes y docentes- y en ese sentido que la 

evaluación deviene en evaluación para el aprendizaje, al decir de Anijovich ―…en su 

función pedagógica, la evaluación es formativa dado que aporta información útil para 

reorientar la enseñanza (en caso de ser necesario)‖ (Anijovich y Cappelletti, 2017, pág. 

12). 

Evaluar por competencias implica transformar la práctica educativa. Esta debe 

trascender la internalización  de los contenidos conceptuales de la esfera cognitiva. La 

competencia se va desarrollando al entrar en contacto con la propia tarea, proyecto o 

creación y su evaluación deberá entenderse como un acompañamiento a este proceso de 

aprendizaje, que lleva al estudiante a atravesar diversos contextos y situaciones. La 

competencia no puede ser observada directamente en toda su complejidad, pero puede 

ser inferida del desempeño. Esto requiere pensar acerca de los tipos de actuaciones que 

permitirán reunir evidencia. (Tobón, 2004).  

Sugerencias sobre la evaluación: 
Al inicio el docente deberá realizar una evaluación diagnóstica, que le permita 

identificar el punto de partida del grupo, sus fortalezas y aspectos a mejorar (Fiore y 

Leymonié, 2007) para determinar luego el énfasis que realizará en los conceptos, 

procedimientos y actividades a realizar.  

Durante el curso la evaluación deberá tener un carácter formativo (Fiore y Leymonié, 

2007), no limitándose a la calificación. El docente deberá guiar al estudiante en su 

proceso de aprendizaje, explicitando qué aspectos debe ser trabajados, así como 

potenciar las fortalezas y trabajar las debilidades encontradas. Es importante que el 

docente explique y analice con los estudiantes qué y cómo se evaluará, así como los 

criterios de logros a considerar. 

La evaluación también será sumativa (Fiore y Leymonié, 2007), de modo de incluir en 

la evaluación los saberes y competencias ya trabajados. De este modo, cada instancia de 

evaluación no será compartimentada en relación con el resto de las unidades didácticas. 

Se recomiendan incorporar actividades de autoevaluación y coevaluación, con el 

objetivo que los estudiantes puedan evaluar y reflexionar (Medina-Zuta y Deroncele-

Acosta 2019) sobre su propio trabajo y el de sus compañeros utilizando para ellos listas 

de cotejo o rúbricas. Estas actividades deberán fomentar el análisis y reflexión de lo 

construido y evaluado, desarrollando los procesos de metacognición. 

La evaluación no se limitará a la mera calificación de actividades, sino que será parte 

del proceso formativo, una instancia de aprendizaje en sí misma. De este modo, la 

evaluación deberá convertirse en parte del proceso en el cual se conoce al estudiante 

(Álvarez, 2001), permitiendo  fortalecer los procesos de aprendizaje, mediante la 

replanificación y ajustes del curso en base a los resultados obtenidos. 

También se sugiere utilizar Portfolios donde los estudiantes puedan presentar los 

elementos que demuestren sus competencias en el área específica, la cual se evidencia 

en una serie de productos que pueden ser mostrados y evaluados por los demás. 



 

136 
 

Además de algún escrito presencial se recomienda la evaluación de actividades 

domiciliarias, trabajos en equipos y la participación oral y práctica en el aula, las cuales 

deberán ser debidamente registradas. 
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FUNDAMENTACIÓN 

La presente guía programática tiene como finalidad acercar a los docentes orientaciones 

para el abordaje de las Unidades Curriculares que integran la  propuesta de 

Bachilleratos Técnicos Profesionales (BTP) Plan 2022. La elaboración de la guía 

programática se enmarca en el proceso de Transformación Curricular Integral de la 

ANEP  y de la Dirección General de Educación Técnico Profesional (DGETP) y los 

documentos marco que la sustentan son:  1) Plan de desarrollo estratégico de la ANEP 

2020- 2024, 2) Circular Nº 47/2021, 3) Marco Curricular Nacional (MCN) 2022, 4) 

Progresiones de Aprendizaje (PA) 2022, y 5) Plan Bachillerato Técnico Profesional 

Plan 2022.  
 

El enfoque competencial que promueve el BTP considera lo establecido en el  MCN, el 

cual incluye los principios curriculares, el perfil de egreso, sus competencias y los 

criterios orientadores para la organización curricular. Dentro de los principios 

orientadores del MCN (33:2022) se destaca la  centralidad del estudiante y de sus 

aprendizajes, la inclusión, la pertinencia, la flexibilidad, la integralidad de 

conocimientos, participación y visión ética. Estos principios tienen una función 

integradora como se refleja en la siguiente cita: 
 

 "Un modelo curricular integral y coherente debe responder a lógicas que trasciendan 

las especificidades propias de los diferentes niveles educativos para encontrar una visión común 

a partir de principios que le otorguen sistematicidad y que hagan realidad la centralidad del 

estudiante como razón de ser del sistema educativo nacional. Por ello, además de los principios 

rectores de la educación se presenta un conjunto de principios que orientan al Marco Curricular 

Nacional." (MCN: 2022, p.33). 
 

El BTP adopta en este sentido características que lo distinguen de las propuestas 

educativas de igual nivel, la que integra modificaciones curriculares combinando 

el  enfoque técnico-profesional como eje central de la propuesta. El Plan está 

organizado en componentes curriculares, a saber alfabetizaciones fundamentales, 

técnico-tecnológico y autonomía curricular de los centros educativos. Las 

alfabetizaciones fundamentales posibilitan la culminación de la educación obligatoria, la 

continuación de las trayectorias educativas a un nivel superior y la navegabilidad entre 

subsistemas, tanto en el campo disciplinar específico, como en las competencias 

establecidas en el perfil de egreso general. (BTP: 2022, p.11).  
 

La  organización del Componente de Alfabetizaciones Fundamentales (BTP: 2022, 30-31):   

1-Alfabetizaciones Fundamentales conformada por los Espacios Curriculares (MCN) de 

Pensamiento Científico-Matemático, Comunicación y Ciencias Sociales y Humanidades 

que responden a la resolución de los aspectos generales del ciclo.  
 

2-Alfabetizaciones Fundamentales Aplicadas conformada por los Espacios Curriculares 

(MCN) de Pensamiento Científico-Matemático, Comunicación, Desarrollo Personal, 

Expresivo Creativo y Ciencias Sociales y Humanidades que responden a la resolución 

de los aspectos generales del ciclo aplicados a los conocimientos Técnicos Profesionales 
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afín a la orientación. Estos espacios definirán las Unidades Curriculares que trabajarán 

los aspectos generales integrados y aplicados al Componente Técnico Tecnológico.  
 

La organización del Componente Curricular Técnico -Tecnológico (BTP: 2022, 30-

31):  
 

Este componente está integrado por el Espacio Curricular Tecnico Profesional, en la 

cual se desarrollará los aspectos transversales y específicos de la orientación que 

atienden al fortalecimiento de las cualificaciones profesionales, incluyendo el UTULAB 

(laboratorio de tecnologías).  
 

La organización del Componente Curricular autonomía curricular de los centros 

educativos (BTP: 2022, 32): 
 

Este componente está integrado por las Unidades Curriculares del Espacio Curricular 

Técnico Profesional de Centro, que será resuelto teniendo en cuenta las particularidades 

de las orientaciones, el proyecto de centro y condiciones territoriales (infraestructura, 

plantel docentes, materiales e insumos). Los Talleres de Profundización Profesional 

(TPP) tienen como finalidad aportar al proceso formativo del estudiante para abordar las 

competencias específicas de las orientaciones, los saberes y contenidos deseables.  
 

Finalmente la guía es parte constitutiva de la Usina que incluye el Plan BTP 2022 y por 

lo tanto tiene como fin ser un documento de revisión, producción y ajuste continuo 

como elemento del desarrollo curricular de la propuesta. Este tomará los insumos 

reflexivos de los colectivos docentes entendidos como comunidades de aprendizaje que 

aportarán su mirada para enriquecer el currículo.  
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COMPETENCIAS GENERALES DEL MCN 2022 VINCULADAS AL ESPACIO 

TÉCNICO PROFESIONAL 

El siguiente cuadro refiere a las diez competencias generales establecidas en el Marco 

Curricular Nacional 2022 de la ANEP  que se abordan a lo largo de cada uno de los 

años del Plan BTP 2022, en sus dos Dominios: Pensamiento y comunicación y 

Relacionamiento y acción. 

Tabla 1 - Competencias generales de la educación obligatoria, organizadas por 

dominios 

Dominio Pensamiento y comunicación 

Competencia 

en 

comunicación 

en 

pensamiento 

creativo 

en 

pensamiento 

crítico 

en 

pensamiento 

científico 

en 

pensamiento 

computacional 

 

metacognitiva 

 

Dominio Relacionamiento y acción 

Competencia 

intrapersonal en iniciativa y 

orientación a la acción 

en relación 

con otros 

en ciudadanía local, 

global y digital 

Tomado del MCN (2022,p.44) 

Cada espacio curricular  de esta UC (Unidad Curricular) hace énfasis en las siguientes 

competencias y sus dimensiones, según los documentos: Marco Curricular Nacional 

2022, Progresiones de Aprendizaje y lo establecido en el Plan BTP 2022: 

 

Comunicación 

Interactúa con otros interlocutores a través de textos en múltiples modalidades, 

formatos   soportes. Emplea elementos del lenguaje a partir de conocimientos, 

habilidades y actitudes para entender, elaborar, interpretar, evaluar y reflexionar en 

diversos eventos comunicativos. Desarrolla habilidades comunicacionales que van más 

allá de las lingüísticas. Construye, reconstruye y amplía significados en vínculo con los 

cambios, las situaciones y los fenómenos. Logra dimensionar la denotación y la 

connotación a efectos de la comunicación. Se relaciona con su lengua natural, así como 

otras lenguas, con múltiples soportes y formatos para estructurar y regular el 

pensamiento, emociones y acciones y como necesario elemento mediador frente a la 

realidad. (MCN, 2022, p.45). 

Dimensiones 

• Interacción en distintas situaciones comunicativas con diversos soportes. 

• Interpretación de la información. 

• Planificación de estrategias de comunicación. 

• Reconocimiento, comprensión y producción en otra lengua. 

• Aplicación de estrategias comunicativas. 

(Progresiones de aprendizaje, 2022,p.17) 



 

142 
 

Pensamiento creativo 

Desarrolla interés y curiosidad por aquellos aspectos que no le son conocidos y se 

involucra. Realiza producciones en diferentes formatos y lenguajes. Actúa proactiva, 

asertiva y participativamente en la generación de ideas para dar una respuesta de su 

autoría o proponer alternativas innovadoras y pertinentes. Integra el arte, la ciencia y la 

tecnología, entre otros campos del saber y la cultura, así como la apreciación y el 

disfrute de todas las manifestaciones culturales. Incorpora ideas y las vincula con 

diversos ámbitos de la cultura y/o campos del saber y despliega, para ello, procesos 

creativos, lógicos y heurísticos empleando los lenguajes específicos requeridos. Valora 

la promoción, planificación, gestión y comunicación de proyectos con el fin de alcanzar 

metas propias y colectivas. Pone en juego aspectos relacionados con la creatividad, la 

innovación y la búsqueda de caminos propios. (MCN, 2022, p.46). 

Dimensiones 

• Interés, curiosidad e involucramiento. 

• Producciones en diferentes lenguajes, modalidades y ámbitos. 

• Innovaciones en expresiones creativas. 

• Integración de ideas de distintos ámbitos para la resolución de situaciones o problemas 

diversos. 

(Progresiones de aprendizaje, 2022, p.18) 

 

Pensamiento computacional 

Identifica qué aspectos del mundo real pueden ser modelados o sistematizados de 

manera algorítmica y qué problemas pueden solucionarse con el uso de la lógica 

computacional y la tecnología. Comprende y toma en cuenta en la práctica el impacto 

del uso de algoritmos, los avances de la tecnología y de la inteligencia artificial en la 

vida cotidiana. Elabora modelos con el fin de analizar, diseñar y evaluar soluciones 

algorítmicas utilizando la lógica de la computación y el potencial de las tecnologías de 

forma creativa y vinculando distintas áreas de conocimiento. Emplea herramientas 

digitales y las integra a la resolución de problemas. Aplica aspectos fundamentales de 

las ciencias de la computación para comprender y, potencialmente, crear tecnología. 

(MCN, 2022, p.48). 

Dimensiones 

• Solución de problemas computacionales. 

• Análisis de datos e información. 

• Algoritmos y dispositivos. 

• Transformación social. 

(Progresiones de aprendizaje, 2022, p.21) 

Iniciativa y orientación a la acción 

Transforma ideas en acciones que promueven iniciativas personales y colectivas a partir 

de proyectos individuales o grupales. Planifica proyectos de forma estratégica y analiza 

las posibilidades para el logro de los objetivos propuestos. El desarrollo de esta 

competencia promueve en la persona la formulación de objetivos, manteniendo la 
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motivación para alcanzarlos. Establece etapas para su concreción y una evaluación 

formativa para su posible reformulación. Monitorea y corrige durante todas las etapas 

del proyecto, con responsabilidad de las acciones propias y valora su impacto en lo 

personal y lo social-ambiental. (MCN, 2022, p.49). 

Dimensiones 

• Transformación de ideas en acciones. 

• Diseño y desarrollo de proyectos. 

• Iniciativa individual o en grupo. 

• Planificación estratégica. 

(Progresiones de aprendizaje, 2022, p.25) 

 

 

Relación con los otros 

Construye vínculos interpersonales de forma asertiva. Piensa y trabaja en equipo y 

comprende la importancia de la integración de los aportes individuales y actúa a favor 

de los objetivos comunes a partir de una construcción asertiva. Desarrolla la empatía y 

la solidaridad e integra la idea de la otredad, comprende las realidades, los pensamientos 

y sentimientos de las demás personas y promueve su valoración. Desarrolla la búsqueda 

de acuerdos como estrategia frente a los conflictos, gestiona el disenso en los diversos 

contextos de actuación y busca las mejores formas de intercambio. Equilibra y 

comprende las diferencias, las coincidencias y las complementariedades que se 

producen en entornos multi e interdisciplinarios de diversa índole. (MCN, 2022, p.50). 

Dimensiones 

• Vínculos asertivos. 

• Reconocimiento del otro. 

• Búsqueda de acuerdos ante los conflictos. 

• Valoración de las diferencias, las coincidencias y las complementariedades. 

(Progresiones de aprendizaje, 2022, p.25) 

 

COMPETENCIAS TRANSVERSALES  

1. Integra equipos multidisciplinarios desempeñando diferentes roles, con apertura 

al intercambio y actitud crítica para la resolución de situaciones problema que se 

presenten en sus prácticas profesionales. 

2. Aplica con responsabilidad normas de seguridad e higiene en sus prácticas            

profesionales para prevenir riesgos individuales y colectivos en las diferentes             

etapas de los procesos en los que se desempeña, bajo estándares de calidad y             

sostenibilidad. 
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DENOMINACIÓN DEL MÓDULO FORMATIVO: 

 

OPERACIONES BÁSICAS EN ESTRUCTURA Y SISTEMAS MECÁNICOS 

PERIFÉRICOS  

 

 

COMPETENCIAS  PROFESIONALES DEL MÓDULO 

 

1. Identifica, reconoce y aplica operaciones de conducción con maquinaria pesada 

para la movilidad dentro del taller y verificar las reparaciones realizadas en el 

equipo. 

2. Incorpora la normativa de circulación vial, respeta las reglamentaciones vigentes 

y aplica los elementos de seguridad dentro del taller y los obligatorios para la 

circulación segura en rutas nacionales, cuidando la integridad física de 

conductores y peatones. 
 

 

SABERES ESTRUCTURANTES DEL MÓDULO 

1. OPERACIONES DE CONDUCCIÓN CON MAQUINARIA PESADA.  

2. NORMATIVA DE CIRCULACIÓN VIAL. 
 

CONTENIDOS 

Desglose analítico de los saberes estructurantes 
 

1.1. Efectos en la máquina al operar los controles. 

1.2. Verificaciones previas a la conducción. 

1.3. Operaciones de manejo.  

1.3.1. Maniobras marcha adelante. 

1.3.2. Maniobras marcha atrás. 

13.3. Frenos, aceleraciones y mandos hidráulicos. 

1.4. Tipos de enganche. 

1.4.1. Tres puntos. 

1.4.2. De tiro. 
 

2.1. Circulación de maquinaria en ruta. 

2.2. Accidentes y sanciones.  

2.3. Habilitaciones para la circulación (libreta H y carnet de banderillero). 
 

 

ORIENTACIONES METODOLÓGICAS 

El Plan BTP 2022 incluye orientaciones metodológicas donde se describen diversas 

estrategias plausibles a ser empleadas por los docentes de acuerdo a las particularidades 

de cada una de las unidades curriculares y que siguen  los lineamientos de la Educación 
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Inclusiva, considerada  política transversal  del Plan de Desarrollo Educativo 2020-2024 

de la ANEP.  Uno de sus objetivos estratégicos fundamentales es proteger las 

trayectorias educativas de los estudiantes  garantizando su  acceso,  permanencia 

y  egreso de las diversas opciones de la oferta educativa  de la DGETP, fomentando 

tanto la participación de los estudiantes como el desarrollo de aprendizajes de calidad. 

Se detallan a continuación las metodologías y estrategias sugeridas tanto en el Plan BTP 

(2022: p 35) como en el Plan de Desarrollo Educativo 2020-2024 : 

Aprendizaje Cooperativo.  

Aprendizaje a través de situaciones auténticas.  

Aprendizaje por inducción. 

Aprendizaje por indagación. 

Aprendizaje basado en proyectos.  

Aprendizaje basado en problemas.  

Método expositivo / Clase magistral.  

Estudio de casos.  

Portafolio de evidencias.  

Aprendizaje a través de lo lúdico y la gamificación.  

Experimentación.  

 Formación en ámbitos de trabajo.  

 Debate/Foro de Discusión.  

 Pensamiento de Diseño.  

 STEAM. 

Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA). 

La educación inclusiva es un proceso, que se caracteriza por la ponderación de un 

conjunto de principios que promuevan el acceso, la participación  y el logro educativo a 

todas las personas, en particular a aquellas en diferentes condiciones subjetivas y 

situaciones sociales (permanentes o transitorias) en las que puedan ser vulnerados sus 

derechos.  

Es un proceso que pretende eliminar las posibles barreras que se presenten al 

aprendizaje y la participación plena y activa en la trayectoria educativa. En una 

propuesta educativa, puede ser desde la falta de un material en formato accesible hasta 

la forma de presentación de pruebas o evaluaciones y la falta de contextualización. Es 

importante, entonces, contar con información disponible sobre aquellas barreras que se 

presentan en cada centro educativo, a fin de trabajar colectivamente para su 

eliminación.  
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En tal sentido, para el trabajo a nivel áulico se propone la perspectiva del Diseño 

Universal para el Aprendizaje (DUA).  

Implementar esta perspectiva implica crear entornos de aprendizaje que incluyan a 

todos los estudiantes de un aula, a sus diversas necesidades y modos de ser y estar en la 

escuela, manteniendo las expectativas elevadas, ofreciendo un abanico de posibilidades 

que permita alcanzarlas y generar nuevas. Dicho enfoque no implica dejar de lado el uso 

de herramientas de apoyo, del trabajo articulado con otros espacios dentro y fuera de las 

escuelas, así como el uso de materiales de apoyo específicos. 

El DUA se basa en tres principios que refieren a la diversidad en los ritmos de 

aprendizaje, de acercamiento al saber cómo de expresar el conocimiento.   

El primero implica proporcionar opciones de percepción, de lenguaje y símbolos y de 

comprensión (Cast, 2008). Las distintas opciones para la comprensión se refieren tanto 

a estrategias como a recursos. Algunas estrategias que se podrían incluir serían: 

carteleras como soporte de recursos educativos, soporte de portfolios e interactivas con 

respecto a los procesos de aprendizaje como de enseñanza (Anijovich, 2018).  

El segundo principio del DUA, refiere a ofrecer múltiples medios para la Acción y la 

Expresión (Cast, 2008, pp 14-24), esto nos lleva a la planificación de las actividades, las 

formas de aproximarse al saber por parte de los inexpertos, la modalidad en que le 

permiten acceder a las herramientas y tecnologías propias del área como a otros que 

favorecen el aprendizaje. 

El tercer Principio del DUA refiere a proporcionar múltiples medios para la motivación 

e implicación en el aprendizaje. La dinámica propia de la Educación Tecnológica es una 

metodología que continuamente proporciona opciones para mantener el esfuerzo y la 

persistencia, aumentando -tanto para cada estudiante como para el equipo- la 

importancia de las metas y objetivos en el transcurso de cualquier proyecto educativo o 

educativo-productivo. En las mismas es lógico y previsible el variar los niveles de 

desafío y de apoyo individual grupal y colectivo, fomentando la colaboración y la 

comunicación entre los estudiantes como entre estos y los docentes, como con los 

sujetos a quienes se les provee el ‗servicio‘. 

Además de las metodologías mencionadas previamente, se considerará el abordaje de 

las competencias generales del MCN 2022, competencias transversales y las 

competencias específicas establecidas en esta guía programática; así como también, las 

orientaciones técnicas de los inspectores y/o referentes académicos. 

Se sugiere para esta unidad curricular: 

1. Coordinar con referente a cargo de prácticas de maquinaria perteneciente al 

espacio descentralizado que tiene una carga horaria de 10 horas y podrá 

gestionar diversas salidas didácticas. 

2. Coordinar con autoridades municipales, policía caminera, empresas asociadas a 

la maquinaria vial, forestal y agrícola a fin de realizar encuentros prácticos 

formativos.  

3. Abordar la reglamentación vigente en materia vial y buscar actualizaciones 

periódicamente.  
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ORIENTACIONES PARA LA EVALUACIÓN 

  

En referencia a la evaluación, se considera de interés abordar los procesos de desarrollo 

competencial atendiendo los aportes brindados por el documento de Progresiones de 

Aprendizajes 2022 y los sustentos teóricos que se citan a continuación. De esta manera 

se entiende el proceso de evaluación desde una mirada formativa, que incorpora 

dispositivos que alientan la retroalimentación con instancias de autoevaluación, 

coevaluación y heteroevaluación, consideradas como prácticas sistemáticas que 

fortalecen los procesos de aprendizaje. ―Cuando hablamos de evaluación nos referimos 

a un proceso por el cual recogemos en forma sistemática información que nos sirve para 

elaborar un juicio de valor en función del cual tomamos una decisión‖ (Anijovich y 

Cappelletti, 2017, pág. 35).    

Este tipo de evaluación procura la toma de conciencia de los estudiantes sobre su propio 

proceso de aprendizaje, promoviendo su responsabilidad en él, a la vez que desarrolla 

procesos metacognitivos al respecto. 

El sentido de la evaluación reconoce las estrategias de enseñanza y los procesos de 

aprendizaje que se espera desarrollen los estudiantes. De esta manera si bien, el 

diagnóstico, la verificación, la devolución y la certificación son algunas de las funciones 

que puede presentar la evaluación, se destaca entre ellas la función pedagógica que 

procura la mejora de los aprendizajes -de estudiantes y docentes- y en ese sentido que la 

evaluación deviene en evaluación para el aprendizaje, al decir de Anijovich ―…en su 

función pedagógica, la evaluación es formativa dado que aporta información útil para 

reorientar la enseñanza (en caso de ser necesario)‖ (Anijovich y Cappelletti, 2017, pág. 

12). 

Evaluar por competencias implica transformar la práctica educativa. Esta debe 

trascender la internalización  de los contenidos conceptuales de la esfera cognitiva. La 

competencia se va desarrollando al entrar en contacto con la propia tarea, proyecto o 

creación y su evaluación deberá entenderse como un acompañamiento a este proceso de 

aprendizaje, que lleva al estudiante a atravesar diversos contextos y situaciones. La 

competencia no puede ser observada directamente en toda su complejidad, pero puede 

ser inferida del desempeño. Esto requiere pensar acerca de los tipos de actuaciones que 

permitirán reunir evidencia. (Tobón, 2004).  
 

Se sugiere para esta unidad curricular se sugiere: 

1. Realizar al inicio del curso prueba diagnóstica que permita identificar los niveles 

de dominio o saberes específicos de conducción. 

2. Elaborar rúbricas de evaluación para dar seguimiento al desarrollo de las 

competencias asociadas a las operaciones de conducción que evidencien la 

progresión de los estudiantes. 

3. Elaboración de ficha técnica luego de salidas de campo y visitas donde se 

registren las vivencias y nuevos saberes incorporados. 
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Descripción  

Considerando el diseño del Bachillerato Técnico Profesional (BTP) Plan 2022 de la DGETP, se 

integra un espacio educativo denominado Laboratorio de Tecnologías UTULAB que ofrece a 

las comunidades educativas, un lugar y un tiempo para la experimentación creativa con 

tecnologías analógicas y digitales, promoviendo el desarrollo de proyectos y prácticas 

educativas desde el aprender haciendo. En esta primera instancia, este espacio será 

implementado en el BTP pudiendo ser extensivo a otras propuestas de la educación media 

superior de la DGETP.   
 
Los Laboratorios de Tecnologías UTULAB son espacios abiertos donde estudiantes pueden 

compartir sus ideas, buscar respuestas a preguntas, y aprender a partir de los aciertos, 

desaciertos e iteraciones, siempre apoyados en lo interdisciplinar y lo transdisciplinar de la 

práctica docente. Por las características de las tecnologías analógicas y digitales, así como del 

equipamiento general y los materiales disponibles, es posible idear, maquetar, prototipar, 

probar, ensayar, iterar y construir de forma colaborativa y experimental en el marco de 

proyectos educativos. En estos procesos se ponen en juego la imaginación, la creatividad, el 

conocimiento, el pensamiento crítico, la comunicación, la participación y el trabajo colaborativo 

hacia el desarrollo de proyectos que resulten significativos para la comunidad educativa. 
 
La conformación de este espacio UTULAB se sustenta entre otros aspectos, en lo establecido en 

el Marco Curricular Nacional 2022 (MCN), el cual define las competencias generales 

consideradas en el Perfil de egreso de la educación obligatoria según dicho documento. En este 

sentido, como lo establece el Plan de Estudios de la BTP 2022, estos espacios aportan al 

desarrollo de las competencias generales, destacando como principales, al pensamiento 

computacional y creativo que forman parte del Dominio Pensamiento y Comunicación y  la 

competencia en ―Iniciativa y orientación a la acción‖ que  integra el Dominio Relacionamiento 

y Acción.  
 
Es necesario explicitar que, si bien los espacios tecnológicos educativos UTULAB 

principalmente aportarán al desarrollo de las tres competencias descritas, contribuirán además, 
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en trabajar con las competencias de pensamiento crítico, pensamiento científico y de forma 

transversal la competencia metacognitiva.  
 
Específicamente, los espacios educativos tecnológicos adquieren la mirada UTU a través del 

desarrollo de Proyectos Técnicos Profesionales y Tecnológicos, integrando las diversas 

metodologías descritas en el Plan BTP en la que se destaca, para este espacio, el pensamiento de 

diseño como proceso que transversaliza las diversas formaciones. El aspecto físico son espacios 

con maquinaria digital de pequeño porte que se complementa con maquinaria analógica 

existente y/o nueva para la experimentación concreta con materiales, para el maquetado y 

prototipado de productos y servicios. La metodología habilita el trabajo en  formatos que 

propician el intercambio de ideas, reflexiones y conclusiones hacia procesos de enseñanza y 

aprendizaje colaborativos aplicados a las especificidades de la orientación del  BTP. Teniendo 

en cuenta este enfoque, el Laboratorio de Tecnologías UTULAB es un espacio propicio para la 

implementación de prácticas educativas orientadas a la innovación.  
 

Objetivo general 
 

● Contribuir a la concreción de proyectos técnico-profesionales y tecnológicos a través de 

la experimentación con tecnologías analógicas y digitales. 

 

Objetivos específicos 

 
● Conformar ámbitos educativos tecnológicos con una mirada de espacio extendido donde 

participan otras Unidades Curriculares desde lo interdisciplinar. 

● Potenciar a través de la metodología y los desafíos planteados, la generación de un 

espacio propicio para el trabajo autónomo y colaborativo de los estudiantes. 

● Habilitar la experimentación creativa de los estudiantes a través de la integración de 

metodologías y la utilización de maquinarias y herramientas analógicas y digitales. 

● Dominar y aplicar  técnicas digitales, progresando este conocimiento, desde el 

reconocimiento y uso, hasta el desarrollo de diferentes tipos de proyectos en variados 

contextos; logrando materializar el diseño con fabricación digital, a través de 

metodologías analíticas, creativas y colaborativas. 

 

 

Aspectos metodológicos 

 
El BTP Plan 2022 define los aspectos metodológicos de la propuesta educativa, donde se 

establecen los diferentes métodos que se sugieren a los docentes. Se destaca en ese sentido, el 

estudio de casos, la resolución de problemas, el aprendizaje basado en problemas, aprendizaje 

cooperativo.  
 
Particularmente, los Laboratorios de Tecnologías UTULAB proponen para su desarrollo la 

metodología del Pensamiento de Diseño, la cual tiene entre sus principios fundamentales: la 

centralidad del estudiante y su entorno. Las metodologías de Pensamiento de Diseño se basan en 

procesos colaborativos que involucran el pensamiento crítico, científico y creativo, y están 

orientados a la reflexión-acción. A través de estas, se contribuye al análisis e identificación de 

problemas y su pertinencia, se pone en juego el conocimiento, la técnica, la experimentación y 

la creatividad hacia la generación de diversas soluciones posibles. Se maquetan y prototipan las 

ideas para su testeo y validación, y se desarrollan habilidades de comunicación. De esta manera, 

se despliegan procesos de divergencia, de convergencia y de síntesis.  
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Según el Proyecto ABT, desarrollado en la DGETP-UTU para Educación Media, el 

Pensamiento de Diseño puede organizarse en tres etapas: E1. Explorar y comprender, E2. 

Definir el problema, E3. Crear y Probar. 
 

 

 

Se entiende así al Pensamiento de Diseño como agente  profesionalizador, capaz de promover 

una ―cultura innovadora‖ y contribuir al desarrollo de las comunidades educativas. 
 

Gestión del Espacio 
En este espacio se le dará prioridad a las actividades coordinadas con los talleres propios de la 

orientación (Automotriz, Bienestar y Salud, Construcción, Gastronomía y Estética Personal) 

donde se trabajará en torno a uno o varios  proyectos. De esta forma, el estudiante adquiere el 

conocimiento trabajando activamente en un tema que le resulta de interés y que está relacionado 

directamente con el mundo real. En el desarrollo de sus proyectos, el estudiante busca resolver 

un problema real o responder a una pregunta desafiante.  
 
El Espacio será organizado por el Centro Educativo que tendrá que prever y contar con los 

recursos humanos y técnicos necesarios para su desarrollo.  Especialmente en primer y segundo 

año,  el docente de la UC del Espacio Técnico profesional planificará las actividades a 

desarrollar en UTULAB teniendo dentro de la carga horaria destinada para dicha unidad, hasta 2 

horas semanales, las cuales serán organizadas de acuerdo a las particularidades de cada 

proyecto. El docente de Taller deberá coordinar con el asistente del centro, previamente las 

actividades, a fin de contar con los insumos y equipamientos necesarios.  
 
Se funcionará teniendo en cuenta el siguiente esquema:  
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Se propone que el abordaje del UTULAB se desarrolle de la siguiente manera:   

 

En los programas de las UC de Taller se establecerán las recomendaciones para cada una de las 

orientaciones teniendo en cuenta las características de cada una. Este espacio contará con una 

―Bitácora‖  del estudiante donde se registren las actividades que se realicen y el grado de 

cumplimiento por parte de los docentes involucrados a fin de ser contemplados en la evaluación 

de los estudiantes.  

 

A continuación se propone una guía para el desarrollo de contenidos y competencias 

involucradas. 
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BTP · UTULAB: COMPETENCIAS, OBJETIVOS, CONTENIDOS Y 

METODOLOGÍA POR AÑO 

A

Ñ

O 

COMPETENCI

AS 

GENERALES 

DEL MCN 

 

OBJETIVOS 

 

CONTENIDOS 

 

METODOLOGÍA  

 

META DE 

APRENDIZAJE  

1

e

r 

 

a

ñ

o 

-Pensamiento 

creativo. 

-Pensamiento 

computacional. 

-Pensamiento 

crítico. 

 

Explorar 

problemas y 

bocetado de 

ideas. 

 

Reconocer las 

tecnologías 

involucradas 

y disponibles. 

De acuerdo a los 

contenidos de  la UC 

―Taller y sus 

tecnologías,‖ el 

asistente coordina 

con el/los docente/s 

de la UC para la 

planificación y el 

trabajo conjunto, 

considerando los 

objetivos y la 

metodología 

planteados para el 

primer año del 

espacio UTULAB. 

- Herramientas 

del Pensamiento 

de Diseño 

centrado en las 

personas y el 

ambiente. 

- Técnicas de 

indagación. 

- Técnicas de 

recopilación de 

información. 

- Técnicas para la 

identificación y 

delimitación de 

una situación-

problema. 

- Técnicas para la 

creatividad e 

ideación. 

- Técnicas para el 

trabajo 

colaborativo. 

- Técnicas de 

sistematización de 

la información: 

moodboard, 

esquema visual, 

tabla de 

requisitos, 

bocetado digital 

(modelado 3D, 

software vectorial 

y pixelar, etc.), 

presentaciones, 

informes, entre 

otros. 

- Aborda una 

temática atendiendo 

a la complejidad de 

esta.  

- Indaga  y recopila 

información en 

diversas fuentes y 

recursos.  

- Analiza, selecciona 

y sintetiza  la 

información 

recopilada. 

- Identifica 

situaciones 

problemáticas 

centradas en las 

personas y su 

entorno. 

- Genera diferentes  

alternativas. 

- Comunica las ideas 

en formatos 

analógicos y 

digitales. 

- Desarrollo para el 

trabajo colaborativo. 

2

d

o 

 

a

ñ

o 

- Pensamiento 

creativo. 

- Pensamiento 

científico. 

- Pensamiento 

computacional. 

- Iniciativa y 

orientación a la 

Realizar 

anteproyectos

, 

materializació

n de ideas y 

ensayo de 

posibilidades. 

 

De acuerdo a los 

contenidos de  la UC 

―Taller y sus 

tecnologías‖ el 

asistente coordina 

con el/los docente/s 

de la UC para la 

planificación y el 

- Herramientas 

del Pensamiento 

de Diseño 

centrado en las 

personas y el 

ambiente. 

- Técnicas del 

primer año en 

- Genera alternativas 

volumétricas físicas 

y digitales. 

- Experimenta de 

forma creativa la 

materialización de 

las ideas. 

- Identifica variables 
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acción. 

 

Profundizar 

técnicas del 

primer año. 

 

identificar  

diversidad de 

alternativas a 

un mismo 

problema o 

punto de 

partida. 

 

trabajo conjunto, 

considerando los 

objetivos y la 

metodología 

planteados para el 

segundo año del 

espacio UTULAB. 

 

 

profundidad. 

- Técnicas de 

representación y 

bocetado 

volumétrico físico 

y digital 

(modelos, 

maquetas, 

modelado 3D 

digital, gama de 

software 

asociado). 

- Técnicas y 

procesos de 

experimentación 

creativa con 

materiales y 

tecnologías. 

- Técnicas de 

ponderación o 

análisis de 

requisitos. 

para la selección 

entre las propuestas 

generadas. 

3

e

r  

 

a

ñ

o 

 

 

 

 

 

- Pensamiento 

crítico. 

- Pensamiento 

científico. 

- Pensamiento 

creativo. 

- Pensamiento 

computacional. 

- Iniciativa y 

orientación a la 

acción. 

 

-Conocer y 

manejar 

herramientas 

y software de 

fabricación 

digital para el 

prototipado 

de soluciones 

adecuadas a 

las 

problemáticas 

abordadas. 

 

-Aplicar 

técnicas para 

la validación 

de un 

prototipo en 

relación al 

problema 

abordado. 

 

 

-Elaborar un 

proyecto 

técnico 

profesional. 

 

-Profundizar 

técnicas del 

De acuerdo a los 

contenidos de  la UC 

―Taller y sus 

tecnologías‖ el 

docente UTULAB 

coordina con el/los 

docente/s de la UC 

para la planificación 

y el trabajo conjunto, 

considerando los 

contenidos de la UC 

del Taller, los 

contenidos de UC 

UTULAB y los 

objetivos y 

metodología 

planteados para el 

tercer año del espacio 

UTULAB. 

 

- Diseño y 

fabricación digital 

(Requisitos de 

diseño, centralidad 

en las personas y el 

ambiente). 

- Prototipado y 

validación. 

-Prototipado en 

fabricación digital -

- Técnicas del 

primer y segundo 

año en 

profundidad. 

- Herramientas 

del Pensamiento 

de Diseño 

centrado en las 

personas y el 

ambiente. 

- Técnicas para 

procesos 

colaborativos 

orientados a la 

innovación. 

- Técnicas de 

prototipado y 

validación. 

- Técnicas de 

prototipado 

digital. 

- Técnicas de 

post-producción 

de prototipos. 

- Aborda los 

procesos 

proyectuales con 

solvencia técnica e 

involucramiento 

crítico y creativo. 
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primer y 

segundo año. 

 

Tipos y modelos de 

impresoras 3D. -

Desempaque. 

-Puesta en 

funcionamiento y 

ajustes iniciales del 

equipamiento.  

-Tipos de 

Impresiones, 

materiales y 

configuraciones o 

ajustes para un mejor 

mantenimiento del 

sistema, gama de 

software asociado. 

Impresión de 

modelos, gama de 

software asociado. -

Proceso de post-

producción de los 

modelos, una vez 

impresos. 
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