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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.  
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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 

comunicació

n 

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. 
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. 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. 

• 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. 
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• 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. 

 

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. 
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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.  

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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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 

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 
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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 

La relación del cuerpo con el ambiente en clave sostenible 

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. 

1.1.1 Principales tejidos, órganos, sistemas y aparatos. 

1.1.2 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 
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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)
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.  

 

                                                           
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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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 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 

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. 
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• 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 

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 
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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. 

 

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. 
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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. 

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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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, 

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 
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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.  
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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 

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. 
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• 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 

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). 
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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 

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. 
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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. 

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 : 
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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 

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 
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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 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.  
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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.  

 

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 
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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 

comunicació

n 

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). 

 

 



 

53 
 

 Dimensiones:  

• Formulación de preguntas. 

• 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). 
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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) 

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. 
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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. 

 

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. 
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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.  

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 
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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. 

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. 
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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. 

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 
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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 
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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 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 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 

EXPRESIVO CREATIVO 

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

 

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: 

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) 

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. 
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• 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 

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) 
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COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DE LA UNIDAD CURRICULAR 

1. Adquiere habilidades en imagen y color, teniendo en cuenta, las características 

del objeto a comunicar para expresar creativamente el conjunto de componentes 

que le dan uso, forma y destino. 

2. Incorpora  procesos y estrategias de representación gráfica en 2D y 3D para 

diseñar objetos inherentes al área de náutica y pesca.   

3. Representa el campo de acción de manera crítica y diseña creativamente las 

estrategias de uso y trabajo para experimentar sobre la realidad contemporánea 

en la disciplina a observar. 

 

SABERES ESTRUCTURANTES DE LA UNIDAD CURRICULAR 
  

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. Denotación de la imagen. 
 

2.1.Técnicas expresivas. 

2.2. Representación gráfica. 

2.2.1. Cartografía y carta Mercartor. 

2.2.2. Herramientas de comunicación: croquis y bocetos.  

2.3. Representaciones 2D Y 3D. Simbología. 

2. 4. Fotografía. Herramientas digitales. 
 

3.1. Interpretación  del espacio. 

3.2. Impresión 3D. Maquetas. 
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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.  

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 
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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. 

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. (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.  
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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 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 

 

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 ESPECÍFICAS DE LA UNIDAD CURRICULAR  

1. Reconoce, relaciona y aplica conceptos sobre circuitos eléctricos para orientar 

sus decisiones técnicas.   

 

2. Indaga, formula preguntas y reconoce variables, asociadas al magnetismo y 

electromagnetísmo para resolver problemas contextualizados en relación con los 

modelos físicos. 
 

SABERES ESTRUCTURANTES DE LA UNIDAD CURRICULAR 

1. CIRCUITOS ELÉCTRICOS 

2. MAGNETISMO Y ELECTROMAGNETISMO 

 

CONTENIDOS 
  

Desglose analítico de los saberes estructurantes 
 

1.1. Electrostática, concepto. Concepto de carga eléctrica. Ley de Coulomb.  

1.2. Electrodinámica. Circuito eléctrico componentes y variables eléctricas. Intensidad 

de corriente, Tensión (FEM y DDP) Resistencia eléctrica, unidades.  

1.3. Relación entre variables eléctricas, Ley de Ohm.  

1.4. Leyes de Kirchhoff. Conexión de resistencias en serie y paralelo, cálculo teórico. 

1.5. Fuentes de alimentación como componentes de un circuito eléctrico. Fuentes de 

tensión y de corriente (reales e ideales), señales de C.C. y de C.A., conceptos básicos.  

1.6. Efecto Joule. Trabajo eléctrico, potencia eléctrica.  
 

2.1. Magnetismo, imanes, tipos de imanes, polos y línea de campo magnético.   

2.2. Electromagnetismo. Flujo magnético, inducción magnética, intensidad de campo 

magnético.   

2.3. Campo magnético creado por un conductor recto recorrido por una corriente 

eléctrica 

2.4. Campo magnético creado por un solenoide recorrido por una corriente 

eléctrica.  2.5. Permeabilidad magnética. Materiales ferromagnéticos, paramagnéticos y 

diamagnéticos.   

2.6. Acción de un campo magnético sobre una corriente.   

2.7. Inducción electromagnética.   

2.8. F.E.M. inducida.. Ley de Lenz.   
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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. Se  detallan a continuación las metodologías 

y estrategias sugeridas en el Plan (2022: p 35): 

 

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 

Además de las metodologías mencionadas se considerará el abordaje de las 

competencias generales del MCN 2022 y las competencias específicas establecidas en 

esta guía programática; así como también, las orientaciones técnicas de los inspectores 

y/o referentes académicos. 

Es fundamental que el estudiante tenga un rol activo en su propio proceso de 

aprendizaje y se involucre en el ‗quehacer científico‘ que debe estar presente en el 

desarrollo de las competencias. El ‗aprender a aprender‘ es clave y puede promoverse a 

través de situaciones problemas contextualizadas en el entorno o los intereses de los 

estudiantes. 

Puede considerarse la inclusión de las TIC en la enseñanza de las ciencias desde tres 

perspectivas diferentes y complementarias: 

 Búsqueda con criterio de información; 

 Uso de simuladores y laboratorios virtuales; 

 Uso de sistemas de recolección de datos como sensores e interfaces. 

Esta propuesta programática, pretende desarrollar competencias de este tramo en los 

estudiantes, siendo necesario para ello: 

 Planificar las actividades que atienden a objetivos específicos alcanzables, 

establecer indicadores de logro en coherencia con la temporalización. 

 Centrar los aprendizajes en los estudiantes, promoviendo su desarrollo 

metacognitivo. 

 Contextualizar los contenidos ubicándolos en los intereses de los estudiantes. 

 Generar aprendizajes significativos, los cuales irrumpen con la mera 

repetición memorística y promueven el desarrollo de procesos cognitivos de 

niveles superiores (Taxonomía de Bloom). 

 Desarrollar conocimientos portables en nuestros estudiantes, que permitan 

extrapolar los conceptos a diferentes situaciones de la vida. 
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 Utilizar diferentes instrumentos de evaluación formales, informales o semi 

informales que acompañen la selección de estrategias de enseñanza y 

aprendizaje. 

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, 
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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 

 

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. 
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(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. 
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(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 

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  
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 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. 

 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 

1. Aplica los conocimientos náuticos referentes al timonel para tomar las 

decisiones necesarias y gobernar el buque de forma segura durante una guardia 

de navegación. 

2. Aplica los conocimientos náuticos referentes al vigía para tomar las decisiones 

necesarias y contribuir a la vigilancia y el control de una guardia de navegación 

en forma segura. 

 

COMPETENCIAS ASOCIADAS A CONVENIOS INTERNACIONALES 

STCW Regla AII/4 

1) Gobernar el buque y también cumplir las órdenes dadas en inglés al timonel 

2) Mantener un servicio de vigía adecuado utilizando la vista y el oído 

3) Contribuir a la vigilancia y el control de una guardia segura 

4) Utilizar el equipo de emergencia y aplicar procedimientos de emergencia 

 

DENOMINACIÓN DEL MÓDULO FORMATIVO:  

NIVEL DE APOYO EN CUBIERTA 
 

SABERES ESTRUCTURANTES DEL MÓDULO 

1. TIMONEL 

2. VIGIA 
 

CONTENIDOS 

1.1 Orden jerárquico a bordo, Tripulación mínima, máxima, funciones y 

especificidades. 

1.1.2 Estructura de mando. 
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1.1.3 Componente terrestre (Jefe de operaciones, capitán de armamento, gerente 

técnico, mecánico de tierra, etc.). 

1.2  Nociones de navegación.  

1.2.1  Definición de navegación. 

1.2.2 Conceptos básicos de cartografía, carta Mercator. 

1.2.3  Posición, rumbo, velocidad. Rumbo verdadero. Rumbo magnético. 

1.2.4 Conceptos básicos de navegación costera. 

1.2.5 Equipos de navegación. Radar. Girocompás. Compás magnético. Piloto 

automático. 

1.2.6 Nociones de uso de compás magnético y girocompás. 

1.2.7 Reglamento internacional para prevenir abordajes en el mar. 

1.2.8 Nociones fundamentales sobre reglas de rumbo y gobierno más importantes. 

1.2.9 Nociones básicas sobre el sistema de balizamiento marítimo 

1.3 Órdenes al timonel en idioma inglés 

1.3.1 Prácticas de órdenes al timonel en idioma español e inglés aplicando las Frases 

normalizadas de la OMI (Organización Marítima Internacional) para las 

Comunicaciones Marítimas. 

1.3.2 Uso de compás magnético y girocompás: órdenes de timón y cambio de piloto 

automático a dirección manual y viceversa. 

1.3.3 Relevo de timonel aplicando procedimientos establecidos. 

1.3.4 Práctica de timonel en aguas restringidas, y canales de navegación. 

1.3.5 Práctica de gobierno de emergencia. 

1.3.6 Práctica de comunicaciones marítimas. Reconocer emergencia del sistema 

GMDSS  (Sistema Mundial de Socorro y Seguridad Marítima), falsa alarma. 

1.4 Cuaderno de formación: timonel.  

1.4.1 Descripción. 

1.4.2 Llenado del mismo 

1.4.3 Registro de competencias en Centro de Formación 

1.4.4 Registro de competencias embarcado 
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2.1 Funciones de vigía. 

2.1.1 Identificación de blancos de superficie y reportes. 

2.1.2 Conducta de los buques que se encuentren a la vista uno del otro. 

2.1.3 Nociones sobre luces y marcas más importantes. 

2.1.4 Señales acústicas y luminosas más importantes. 
 

2.2 Guardia de Puente. 

2.2.1 Gobierno del buque, servicios de vigilancia y guardia. Reconocimiento de objetos 

en marcación verdadera y relativa. 

2.2.2  Nociones de equipos de navegación en el puente. 

2.2.3 Alarmas en puente de navegación.  

2.2.4 Acuse recibo de alarmas y reporte de alarmas al Patrón u Oficial. 

2.2.5 Inspecciones de seguridad durante fondeo, navegación, y previo de zarpe. 

2.2.6 Embarque de prácticos y personal mediante uso de escalas en puerto y navegando. 

2.3 SOPEP. (Shipboard Oil Pollution Emergency Plan) 
 

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.  



 

93 
 

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 esta asignatura el alumno adquirirá los conocimientos y demostrará 2 de las 

competencias necesarias para la Regla AII/4 (otras 2 se muestran a bordo). El asiento de 

la demostración de estas dos competencias en el Cuaderno de Formación es 

fundamental ya que, cuando embarque y asiente la demostración de las otras dos, estará 

en condiciones de obtener el Certificado de Suficiencia como Marinero AII/4. El 

docente debe, además de asentar las notas en portafolio digital, llenar y firmar el 

cuaderno. 

ORIENTACIONES PARA LA EVALUACIÓN  

A los efectos de demostrar la adquisición de las competencias asociadas a los convenios 

internacionales se deberá realizar actividades teóricas-prácticas empleando los 

simuladores, laboratorios y talleres correspondientes debiendo quedar registradas las 

evidencias obtenidas en el cuaderno de embarque específico.  

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).  
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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.  

 

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 

 

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. 
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(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 

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) 
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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  
 

 

 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. 

 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 
 

1. Identifica los elementos constitutivos y estructurales del buque teniendo en 

cuenta las características para integrarse a los equipos que complementan las 

maniobras.  

2. Caracteriza y describe los elementos componentes y  de maniobras de cubierta, 

tanto en el sistema de gobierno como en el de fondeo, teniendo en cuenta la 

nomenclatura y las especificidades de los sistemas para integrar los equipos de 

trabajo que manipulan equipamientos. 
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DENOMINACIÓN DEL MÓDULO FORMATIVO:  

NIVEL DE APOYO EN CUBIERTA 
 

 

SABERES ESTRUCTURANTES DEL MÓDULO 

1. NOMENCLATURA DEL BUQUE 

2. MANIOBRAS Y EQUIPAMIENTO 

 

 

CONTENIDOS 

Desglose analítico de los saberes estructurantes 
 

1.1.  Definición. 

1.2.  Clasificación de los buques según el sistema de propulsión. 

1.2.1 Clasificación de los buques de servicios civiles según su uso. 

1.2.2 Clasificación de los buques de pesca.  

1.2.3 Clasificación según el tipo de construcción. 

1.3.  Estructura del buque 

1.3.1 Generalidades.  

1.3.2 Proa, popa, babor, estribor, amuras, aletas, obra viva, obra muerta, quilla, 

sobrequilla, carlingas, roda, codaste, cuadernas, baos, puntales, vagras.  

1.3.3 Varenga, doble fondo, palmejar, plan, bularmacas, serretas, barrotines, mamparo, 

cubierta, trancanil, forros, tracas, barraganetes, pies de carnero y de amigo, regala, 

espejo, coronamiento, alferiz, quilla de balance, caperol.  

1.3.4 Construcción a tope y tingladillo. 

1.4.  Medidas del buque 

1.4.1 Generalidades.  

1.4.2 Formas del buque, esloras (máxima, entre perpendiculares, de flotación), manga, 

puntal, calado, francobordo, guinda, línea de crujía, líneas de flotación.  

1.4.3 Arrufo y quebranto, bandas de rolido, cabeceo, escora de adrizamiento.  

1.4.4 Desplazamiento (en rosca, en lastre, en carga).  
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1.4.5 Arqueo (bruto y neto). 

1.5.  Distribución interior 

1.5.1 Superestructura.  

1.5.2 Estructura celular, bodega, sala de máquinas y calderas, tanques (de combustible, 

agua, lubricantes, sépticos). 

1.5.3 Pañoles, camarotes, sollados, puente, timonera, castillo, alcázar, (ciudadela), 

toldilla. 1.5.4 Portas, portalón, escotilla, tambucho, brazolas, cuarteles, lumbreras, 

enjaretado, sentinas, etc. 

 

2.1.  Maniobra y sistema de gobierno:  

2.1.1 Directo, eléctrico, hidráulico, guardines.  

2.1.2 Tipos de timón y componentes.  pala de timón, timón colgante, compensado, etc.  

2.1.3 Servo, bombas de servo, indicador de ángulo de pala, sistema de gobierno de 

emergencia, controles remoto y local. 

2.2.  Sistema de fondeo. 

2.2.1 Nomenclatura general de los elementos componentes de la maniobra.  

2.2.2 Descripción de anclas, cadenas, boza de cadena, eslabones, gancho disparador, 

malla falsa, medida de la cadena.  

2.2.3 Cabrestante. Freno, estopor, embrague, caja de cadenas, escoben.  

2.2.4 Borneo y radio de borneo.  

2.2.5 Relación entre la profundidad y largo de cadena a fondear.  

2.2.6 Maniobra normal de fondeo, maniobra de emergencia.  

2.2.7 Descripción del mantenimiento adecuado del sistema de fondeo.  

2.2.8 Pintado de la cadena y código de colores de los grilletes.  

2.3.  Elementos de la maniobra en cubierta  

2.3.1 Cáncamo, bozas y abozado.  

2.3.2 Elementos en cubierta bitas simples y dobles, noray, cornamusa, porta espía, 

gatera, fraile, cabillas, roletes, etc. 
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2.3.4  Guinches de amarre.  

2.3.5 Defensas, bichero.  

2.3.6 Preparación y uso del cabo de bola.  

2.3.7 Arranchado de maniobra previo al atraque.  

2.4.  Motonería y aparejos  

2.4.1 Aparejos: definición y nomenclatura.  

2.4.2 Diferentes tipos de aparejos: tecle, lanteón, palanquín, combes, real, diferencial.  

2.4.3  Ventajas del uso de aparejos dobles utilizando el efecto de polea. Motoneria 

metálica y de madera.  

2.5.  Jarcia y Cabullería 

2.5.1 Nomenclatura y clasificación de cables, cabos de fibra natural y sintética, cabos de 

amarre, conservación y cuidado de los mismos. 

2.5.2 Generalidades y uso de jarcia, Uso de estrobos.  

2.5.3 Determinar el peso permitido de seguridad (PPS) tomando en consideración el 

punto crítico de ruptura (SWL Safety Working Load). Medidas de una muela de cabos y 

cables.   

2.5.4 Propiedades de las fibras sintéticas: torsión, densidad, resistencia, elasticidad, 

dureza, humedad.  

2.5.5 Generalidades sobre cables de acero. 

2.6.  Nudos 

2.6.1 Ballestrinque simple y doble,  as de guía simple y doble, as de guía por seno,  

2.6.2 vuelta de escota simple y doble,  llano, margarita, vuelta de gancho,  

2.6.3 vuelta de bita, acorte de estrobo, afirmar un estrobo a un cabo, abozar 

2.6.4 Falcacear, adujar. 

2.7  Terminología elemental  

2.7.1 Términos usuales utilizados por la gente de mar.  

2.7.2  Medidas náuticas Milla náutica, nudo (velocidad)  cable (distancia)  
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2.8 Mantenimiento de superficies: uso de picaretas (de mano, neumática, etc).  

2.8.1 Pulido de superficies (manual con cepillo de alambre, con amoladora, etc). 

2.8.2 Plan de pinturas del buque; imprimación, antióxido, antifouling. 

2.8.3 Embarcaciones menores Definición. Clasificación para su uso, por su 

construcción. 

2.9 Nomenclatura elemental, boza, codera.  

2.9.1 Serretas. bancada bichero.  

2.9.10 Partes del remo.  

2.9.11 Mástil y velas. 

2.9.12 Obenques, burdas y stay.  

2.10 Embarcaciones menores.  

2.10.1 Actividades náuticas: navegación en bote a remo y/o motor.  

2.10.2 Compás de bote y otros elementos de supervivencia. 

 

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: 

Aplicar las metodologías y estrategias sugeridas en el Plan (2022: p 35) empleando 

siempre que sea adecuado el laboratorio de navegación, los simuladores de navegación, 

pesca, y taller de náutica.  

 

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 
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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).  

 

Para esta unidad curricular se sugiere: 

Hacer un fuerte énfasis en el vocabulario marinero y en la descripción por parte del 

alumno de los elementos constitutivos y desarrollo de las diferentes maniobras y tareas 

a realizar a bordo. Se recomienda la utilización de presentaciones con fotografías y 

videos de maniobras. 
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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 

 

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. 
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• 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) 
 

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. 
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(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 

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) 
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COMPETENCIAS TRANSVERSALES  
 

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. 

 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:  

NIVEL DE APOYO EN CUBIERTA 
 

COMPETENCIAS  PROFESIONALES DEL MÓDULO 
 

1. Incorpora y aplica las técnicas del dominio del agua para mantenerse a flote en 

caso de naufragio y se propulse o traslade eficazmente. 

 

SABERES ESTRUCTURANTES DEL MÓDULO 

1. TÉCNICAS DEL DOMINIO DEL AGUA 
 

CONTENIDOS 
 

 1.1 Adaptación o familiarización al agua . 

1.2 Flotación: horizontal y vertical. 

1.3 Respiración, de acuerdo a la técnica o situación. 

1.4 Nada inmerso o sumergido. 

1.5 Traslación: prono (decúbito abdominal, boca abajo), supino (decúbito dorsal, boca 

arriba). 

1.6 Entrada al agua; diferentes formas y técnicas de acuerdo a la situación. 

1.7 Nadar con equipo de trabajo. 

1.8 Despojarse del equipo de trabajo en el agua. 

1.9 Diferentes estilos de sculling de acuerdo a la situación. 
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1.10 Nado y traslación con útiles (salvavidas, torpedo, lastres, etc.). 

 

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 
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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, 

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 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 

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 

 

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. 
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(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 

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) 
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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  
 

 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. 

 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 

 

1. Identifica y opera los sistemas y equipos de comunicaciones que correspondan a 

la situación del buque para generar los mensajes pertinentes que aseguren 

comunicaciones rápidas y confiables. 

2. Aplica los procedimientos de emergencia de comunicaciones marítimas para 

coordinar acciones propias o de terceros, a fin de mantener la seguridad de la 

vida humana en el mar.  
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COMPETENCIAS ASOCIADAS A CONVENIOS INTERNACIONALES 

STCW Regla AII/3 - Respuesta a señales de socorro en la mar Búsqueda y salvamento 

Conocimiento del  Manual internacional de los servicios aeronáuticos y marítimos de 

búsqueda y rescate (IAMSAR III) 

 

DENOMINACIÓN DEL MÓDULO FORMATIVO:  

NIVEL DE APOYO EN CUBIERTA 

 

SABERES ESTRUCTURANTES DEL MÓDULO 

1. SISTEMAS DE COMUNICACIONES 

2. PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIA 

 

CONTENIDOS 

Desglose analítico de los saberes estructurantes 
  

1.1  Principios de las radiocomunicaciones.  

1.1.1  Propagación de ondas electromagnéticas (UHF - Ultra High Frequency, VHF - 

Very High Frequency, HF - High Frequency, MF - Medium Frequency).  

1.1.2  Uso de VHF en el Servicio Móvil Marítimo (SMM).  

1.1.3  Clasificación de antenas según la frecuencia utilizada.  

 1.2  Operaciones y sistemas de radiocomunicaciones.  

 1.2.1  Normativa general – reglamentos UIT (Unión Internacional de 

Telecomunicaciones), URSEC (Unidad Reguladora de Servicios de 

Radiocomunicaciones), PNN (Prefectura Nacional Naval) 

 1.2.2  Estaciones de radiotelefonía.  

 1.2.3  Disposiciones de seguridad.  

 1.2.4  Frecuencia, usos.  

 1.2.5  Procedimiento radiotelefónico básico. 

 1.2.6  Servicios especiales relativos a la seguridad (avisos a los navegantes y 

avisos  meteorológicos). 

 1.2.7  Redacción e interpretación de mensajes.  

1.2.8  Sistemas de control de tráfico y seguridad en Frente Marítimo y Río de la Plata 

Sistema  Combinado  de  Seguridad  y Navegación en  el  Río  Uruguay 

(SICOSENARU).  
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1.2.9  REMAGA (Reglamento del Canal Martín García).  

 

1.3  Código Internacional de señales.  

1.3.1  Método para hacer señales por bandera, por destellos o  sonidos con símbolos. 

1.3.2  Código Morse telegráfico, acústico y luminoso. 

1.3.3  Código semafórico – señales de brazo. 

1.3.4  Código Internacional de letras y números. 

1.3.5  Código Internacional de preguntas y respuestas ―Q‖. 

1.3.6  Banda VHF, características. 

 

1.4  Introducción al Sistema Mundial de Socorro y Seguridad  Marítima (SMSSM) 

GMDSS - Global Maritime Distress and Safety System.  

1.4.1  Principios generales.  

1.4.2 Receptor NAVTEX (Navigational Telex) 

1.4.3  SART (Search and Rescue Radio Transponder) 

1.4.4  Radiobaliza EPIRB (Emergency Position Indicating Radio Beacon). 

Procedimientos operacionales para su uso.  

1.4.5  Señales de socorro, urgencia y seguridad.  

1.4.6  Frecuencias utilizadas en SMSSM - GMDSS. 

 

2.1  Disposiciones generales para las comunicaciones de socorro, urgencia y 

seguridad. 

2.1.1  Comunicaciones de socorro.  

2.1.2  Señales de urgencia.  

2.1.3  Señales y mensajes de seguridad.  

2.1.4  Señales de alarma y aviso.  
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2.2  Introducción al Sistema Internacional de Búsqueda y Rescate (IAMSAR III - 

International Aeronautical and Maritime Search and Rescue)  

2.2.1  Origen y objetivo del IAMSAR III 

2.2.2  Coordinación entre buques y aeronaves  

2.2.3  Patrones de búsqueda  

2.2.4  Operaciones con helicópteros. Evacuación médica (MEDEVAC - Medical 

Evacuation)  

2.2.5  Emergencias a bordo 

 

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.  
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 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 

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 
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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: 

Aplicar las metodologías y estrategias sugeridas en el Plan (2022: página 35) 

empleando siempre que sea adecuado el laboratorio de navegación, los simuladores de 

navegación y de comunicaciones.   

ORIENTACIONES PARA LA EVALUACIÓN  

A los efectos de demostrar la adquisición de las competencias asociadas a los convenios 

internacionales se deberá realizar actividades teóricas-prácticas empleando el simulador 

de GMDSS (Global Maritime Distress Safety System), y laboratorio de 

navegación  debiendo quedar registradas las evidencias obtenidas en el cuaderno de 

embarque específico.  

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 
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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 

 

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. 
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(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 

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) 
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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  
 

 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. 

 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 
 

1. Describe y jerarquiza los diferentes documentos de la legislación marítima 

nacional para aplicarlos como futuro patrón en diferentes situaciones relativas a 

la pesca y navegación en aguas nacionales.  

2. Describe y jerarquiza los diferentes documentos de la legislación marítima 

internacional para aplicarlos en su ámbito profesional en diferentes situaciones 

relativas a la pesca y navegación en aguas internacionales.  

 

COMPETENCIAS ASOCIADAS A CONVENIOS INTERNACIONALES: 

STCW-F Regla  III/14 Derecho Marítimo Conocimiento del derecho marítimo 

internacional recogido en acuerdos y convenios internacionales en la medida en que 

éstos afecten las obligaciones y responsabilidades concretas del patrón, especialmente 

en lo referente a la seguridad y a la protección del medio marino.  
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DENOMINACIÓN DEL MÓDULO FORMATIVO:  

NIVEL DE APOYO EN CUBIERTA 
 

SABERES ESTRUCTURANTES DEL MÓDULO 

1. LEGISLACIÓN MARÍTIMA NACIONAL 

2. LEGISLACIÓN MARÍTIMA INTERNACIONAL 

 

 

CONTENIDOS 

Desglose analítico de los saberes estructurantes 

1.1  Nociones sobre la Estructura del Estado Uruguayo  

1.1.1  Fines del Estado. Concepto y formas de Gobierno.  

1.1.2  Separación de Poderes (Ejecutivo – Legislativo – Judicial). 

1.1.3  Entes Autónomos y Servicios Descentralizados. 

   

1.2  Organizaciones Marítimas y Portuarias Nacionales  

        1.2.1  Introducción-. Relación funcional con tripulantes de la Marina 

Mercante. 

        1.2.2  Ubicación orgánica de cada una de ellas. Cometidos – Dependencia. 

1.2.3  Dirección Nacional de Aduanas (DNA) (MEF - Ministerio de Economía y 

Finanzas).  

1.2.4  Administración Nacional de Puertos. (ANP) (Ente Autónomo)  

1.2.5  Dirección Nacional de Hidrografía. (DNH) (MTOP - Ministerio de 

Transporte y Obras Públicas).  

1.2.6  Direcciones de Sanidad Marítima (MSP - Ministerio de Salud Pública), 

Animal y Vegetal (MGAP - Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca).  

1.2.7  Dirección Nacional de Recursos Acuáticos. (DINARA - Dirección nacional 

de Recursos Acuáticos) (MGAP - Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca).  

1.2.8  Servicio de Oceanografía, Hidrografía y Meteorología de la Armada 

(SOHMA).  
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1.2.9  Servicio de Balizamiento de la Armada (SERBA).  

1.2.10 Organizaciones Privadas relacionadas con la actividad marítima: Agencias 

Marítimas. Despachantes de aduanas. Proveedores Marítimos. Armadores y 

Propietarios de buques. Operadores Portuarios. 

 

        1.3  Prefectura Nacional Naval (PNN) (MDN - Ministerio de Defensa 

Nacional)  

1.3.1  Antecedentes históricos. Organización y Dependencias. Jurisdicción.  

1.3.2  Funciones de la Autoridad Marítima Nacional. Agente oficial de OMI 

(Organización Marítima Internacional). 

1.3.3  Funciones de Control de la Seguridad de la Navegación. Tráfico Marítimo.  

        1.3.4  Funciones de la Policía Marítima  y Auxiliar de la Justicia Penal Ordinaria-

    

         Mantenimiento del Orden Público en su Jurisdicción. 

        1.3.5 Ubicación de Prefecturas en Puertos del País. Funciones y dependencia.  

 

       1.3.6 Dirección Registral y de Marina  Mercante (DIRME) Funciones. Control de 

buques   

        y astilleros. Inspecciones de Seguridad. Titulación de Tripulantes. Expedición de  

       documentación de la Gente de Mar. Patentes y Refrendos. 

        1.4  El Buque  

       1.4.1  Antecedentes históricos. Desarrollo del Buque como medio de transporte y   

       participación en los principales acontecimientos de la Humanidad. 

       1.4.2  Características fundamentales. Aptitud para flotar, navegar y transportar 

cosas o   

       bienes. Identificación. 

       1.4.3  Concepto  de  Buque.  Naturaleza  Jurídica.  Modos  de  adquirir  un  buque.  

       Clasificación del buque según su propulsión o especialidad de transporte.  

       1.4.4  Individualización. Abanderamiento. Matriculación. Certificado de 

Navegabilidad.    

       1.4.5 Certificados de: casco y máquinas, seguridad de armamento, francobordo, 

arqueo,     

       licencia de estación de radio. 

          1.5  Documentación  

        1.5.1  Documento de Identidad de la Gente de mar. 

        1.5.2  Permiso Transitorio y Libreta de Embarque. 

        1.5.3  Sistema de calificación para la Gente de mar.  
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        1.5.4  Sanciones, Calificación y Desembarque con Mala 

Conducta.         

        1.5.5  Registro de Personal de la Marina Mercante Nacional. 

  1.6  Soberanía y Jurisdicción Fluvio Marítima de la ROU (República Oriental del 

Uruguay) 

        1.6.1  Concepto de soberanía y Jurisdicción. 

  1.6.2  Concepto de Límites, Frontera y Zona Fronteriza.  

        1.6.3  Límites Fluviales y Marítimos del Estado uruguayo.  

        1.6.4  Tratado de Límites fluvio-marítimos con Brasil.  

        1.6.5  Tratado  de  límites  fluviales  con  la  República  Argentina.  (Tratado  del  

Río                 Uruguay – Tratado del Río de la Plata y su Frente Marítimo.) 

 

        1.7  Ley de Pesca (ley N° 13.833 y Decreto Reglamentario N°149/97)  

  1.7.1  Objetivos principales. Declaración de Mar Territorial.  

  1.7.2   Prohibiciones. Tripulaciones Uruguayas. Sanciones previstas.  

        1.7.3   Definición de conceptos pesqueros. Clasificación de la Pesca.  

  1.7.4  Beneficios que otorga la Ley de Pesca a los buques nacionales. 

   

1.8  Reglamento Marítimo del Puerto de Montevideo. (Decreto del 24/10/1912)  

 1.8.1  Distribución de las diferentes Zonas Portuarias  

 1.8.2  Definición de Rada. Límites y características 

principales. 

 1.8.3  Zona Libre y Antepuerto. Usos y profundidades 

 1.8.4  Dársenas. Características y profundidades. 

Velocidades. 

       1.8.5  Muelles. Denominación y profundidades 

 1.8.6  Obras de protección del Puerto. Escolleras – Dique de Cintura – Espigones y 

Freu.  

                 Características y dimensiones.  

 

 1.8.7  Canal  principal  de  acceso  al  puerto.  Canales  secundarios.  Dimensiones.  

Características y profundidades. Usos específicos.  

1.8.8  Características generales de la Bahía. Profundidades. 

      1.9  Reglamento de Usos de Espacios Marítimos, Costeros y Portuarios  



 

145 
 

      (Decreto P.E. - Poder Ejecutivo - N° 100/89 y modificativos)  

1.9.1  Ámbito de aplicación y 

definiciones.                                         

          1.9.2  Monto de las multas.  

1.9.3  Autoridad facultada para 

multar.  

1.9.4  Procedimiento para comunicar una 

multa. 

1.9.5  Responsables de las infracciones 

cometidas.  

1.9.6  Presentación del Recurso de Revocación y Jerárquico. 

Casos.                                                                                  1.9.7  

Disposiciones generales. Ejemplos de infracciones marítimas. 

        1.10  Reglamento para Juzgar la Conducta de los  Tripulantes de  los 

Buques  

Mercantes Nacionales (Tribunal de Faltas) (Dec P.E. N° 712/67 del 

24/10/67)  

1.10.1  Tipos de sanciones según la falta 

cometida.                                                         

            1.10.2  Integración del Tribunal de 

Faltas 

1.10.3  Motivos que pueden dar lugar a la intervención del 

Tribunal                                                                                    

          1.10.4  Derechos que le asisten al Tripulante 

sancionado- 

1.10.5  Derechos que le asisten al Tripulante desembarcado con ―Mala 

calificación‖. Plazos y Presentación de Escritos ante la Autoridad Marítima.  

 

1.10.6  Justa Causa de Despido según el Art. 1116 del Código de 

Comercio. 

1.10.7  Trámite de Apelación. Recurso de Revocación. Forma de 

redactarlo. 

  1.11  Reglamento  de  Patrones  de  Cabotaje  de  Embarcaciones  de  Bandera  

 Nacional (Decreto P.E. N° 386/89 y Decreto P.E.N° 311/09) 

 1.11.1  Normas generales. Modificaciones del año 2009.             

 1.11.2  Categorías de las Patentes de Cabotaje. 

 1.11.3  Patrón de Cabotaje. Zonas autorizadas. 

 1.11.4  Patrón de Pesca. (Artesanal – Costera – Media Altura – Ultramar.)  

 1.11.5  Patrón de Tráfico. Categorías por Puertos. 
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 1.11.6  Baqueanos. Zonas Autorizadas.  

 1.11.7  Patrón de Embarcación Deportiva Zonas habilitadas. Responsabilidades y  

             Sanciones.  

  1.12  Guía de prevención de accidentes en el mar 

 1.12.1 Disposición Marítima N°18 de la Prefectura Nacional Naval 

   1.13 El Capitán Mercante – Derechos y Obligaciones – Funciones 

 1.13.1  Código de Comercio. Artículos relacionados con el Capitán  

1.13.2  Disposiciones  del  Reglamento  de  Servicio  A  bordo  de  Buques  Mercante

s      Nacionales. Responsabilidades del Capitán. Casos de naufragios.  

 1.13.3  Protestas de mar. Concepto y fines de la misma. Autoridad que se presenta. 

Redacción en clase de casos prácticos.  

     2  Legislación Marítima Internacional 

2.1  Organizaciones Internacionales vinculadas a la actividad comercial 

marítima. 

 2.1.1     Concepto general y cometidos principales en los siguientes 

organismos: 

 2.1.1.1  Organización de las Naciones Unidas   (ONU). 

 2.1.1.2  Organización Marítima 

Internacional    (OMI).  

 2.1.1.3  Organización Internacional del Trabajo 

(OIT). 

   2.2  Convenio Internacional sobre Normas de Formación, Titulación y 

Guardia de la   Gente de Mar  (STCW 78 - Enmiendas de Manila 2010) 

 2.2.1  Ley de Ratificación. Concepto general de este Convenio. 

 2.2.2  Convenio STCW 78 y Enmiendas de 1995.  

 2.2.3  Normas de carácter obligatorio de las disposiciones del código STCW. 

 2.2.4  Enmiendas de Manila 2010.   

  

 2.3  Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar 

(SOLAS)  

 2.3.1  Ley de Ratificación. Concepto general del 

Convenio.                                                                          

                 

 2.3.2  Principales aspectos que el mismo toma en 

cuenta. 

 2.3.3  Protocolo de Torremolinos 1993.  
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2.4  Convenio Internacional para la Prevención de la Contaminación Marina 

(MARPOL)  

2.4.1  Ley de Ratificación. Concepto general de este Convenio. 

2.4.2  Convenio MARPOL.  

2.4.3  Normas de carácter obligatorio de las disposiciones del MARPOL. 

 

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).  

 REFERENCIAS 

ANEP (2022), Marco Curricular Nacional, Montevideo. 

ANEP ( 2022), Progresiones de Aprendizaje, Montevideo. 

Anijovich, R, Cappelletti, G. (2017). La evaluación como oportunidad. Buenos Aires, 

Paidós. 

DGETP (2022), Plan BTP.Montevideo 

Tobón, S.  (2004). Formación basada en competencias: pensamiento complejo, diseño 

curricular y didáctica. Ecoe Ediciones, Bogotá. 
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Convenio STCW-F 95. Convenio STCW 95. 

Decreto Nº 256/92. 

Disposición marítima P.N.N. número 38. 

O.N.U. y O.M.I. y O.I.T.  Convenios constituidos y funcionamiento en vigencia.  

OMI y O.I.T. Convenios internacionales Marítimos en vigencia. 

Para los alumnos: 

Raúl E. IIIa. (s/d). Buques. Gonzales Lapeyre, E. Límites de la República Oriental del 

Uruguay.  
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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 

 

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 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. 
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(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 

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  
 

 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. 

 

 

 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 

  
1. Identifica los diferentes elementos de pesca del buque para integrar la faena de 

pesca. 

2. Caracteriza y describe los elementos y componentes de las redes de arrastre para 

integrar los equipos de trabajo y lograr una maniobra segura y eficiente. 

 

DENOMINACIÓN DEL MÓDULO FORMATIVO:  

NIVEL DE APOYO EN CUBIERTA 

 

SABERES ESTRUCTURANTES DEL MÓDULO 

1. ELEMENTOS DE PESCA 

2. REDES DE ARRASTRE  

 

CONTENIDOS 

1.1 Artes de pesca  

1.1.1 Útiles de pesca  

1.1.2 Palangre   
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1.1.3 Espineles 

1.1.4  Nasas  

1.2 Artes de pesca. Características y clasificación.  

1.2.1 Artes de pesca dinámicas: redes de arrastre (demersales y pelágicas)   

1.2.2 Bridas, malletas y portones.  

1.2.3 Dispositivos de selectividad  

1.3 Redes de cerco: con y sin jareta.  

1.4 Artes pasivas a estáticas: red de enmalle (de fondo, superficie y media agua). 

1.5 Construcción de artes de pesca.  

1.6 Clasificación de las redes de arrastre según su diseño.  

1.6.1 Dibujos a escala del diseño de la red.  

1.6.2  Corte de paños.  

1.6.3 Consideraciones sobre la malla y los nudos. 

 

 

2.1 Comportamiento de las redes de arrastre. 

2.2 Relaciones entre sus componentes. 

2.3 Profundidad del lugar de pesca y longitud del cable de arrastre 

2.3.1 Longitud del cable de arrastre y distancia entre portones. 

2.3.2  Abertura de horizontal de la red y distancia entre portones. 

2.3.3 Distancia entre portones y abertura vertical de la boca de la red. 

2.3.4 Velocidad de arrastre. 

2.3.5 Fuerzas que actúan sobre los portones. 

2.4 Construcción y cálculo de artes de pesca. 

2.4.1 Estimación y cálculo de redes de arrastre. 

2.4.2 Diseño de una red de arrastre de acuerdo al trabajo que va a realizar. 

2.4.3 Clasificación de las redes de arrastre según su diseño. 

2.4.4 Dibujo a escala del diseño de la red. 

2.4.5 Corte de paños. 



 

159 
 

2.4.6 Consideraciones sobre la malla y los nudos. 

2.4.7 Fórmulas que se utilizan para cortar paños. Aplicación 

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. Se  detallan a continuación las metodologías 

y estrategias sugeridas en el Plan (2022: p 35) : 

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 

Además de las metodologías mencionadas 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 
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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 
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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.  

 

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

dominios 

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 
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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  
 

 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. 

 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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COMPETENCIAS  PROFESIONALES DEL MÓDULO 

  
1. Selecciona, analiza y resignifica la información y las formas de representación 

en entornos virtuales, haciendo uso de las tecnologías o dispositivos digitales, 

mediante el trabajo grupal e individual para expresar y/o desarrollar el espíritu 

crítico y reflexivo sobre acciones propias y de otras personas, así como también 

de organizaciones. 

2. Incorpora y automatiza tareas informáticas para la construcción de soluciones 

asociadas a las tecnologías digitales de forma individual y colaborativa, en la 

resolución de problemas, utilizando software de oficina desde la operación 

simple hasta la programación. 

 

DENOMINACIÓN DEL MÓDULO FORMATIVO: NIVEL DE APOYO EN 

CUBIERTA 

 

SABERES ESTRUCTURANTES DEL MÓDULO 

1 . ENTORNOS VIRTUALES 

2 . AUTOMATIZACIÓN DE TAREAS INFORMÁTICAS 

 

CONTENIDOS 
1.1 Ciudadanía digital (dominio, navegación segura, ética digital y derechos de autor, 

difamación, acoso cibernético y discursos de odio). 

1.2 Entornos de trabajo digital y virtual. 

1.3 Herramientas digitales en la producción de contenidos en distintos formatos. 
 

2.1 Software de gestión y de oficina en la realización de proyectos digitales. 

2.2 Macros en documentos de texto o planillas electrónicas. 

2.3 Programación de aplicaciones sencillas integradas a herramientas de ofimática o 

servicios de software. 
 

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 : 
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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 

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 
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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: 

La adquisición de competencias implica el trabajo en contexto, relevante para el 

estudiante, que permita reflexionar sobre las actividades desarrolladas y su relación con 

la realidad subjetiva del estudiante. Por tanto, el docente deberá planificar actividades 

que resulten significativas para el alumno, permitiéndole poner en juego los procesos 

cognitivos que se pretenden desarrollar de forma progresiva. 

Sin descartar la posibilidad de trabajar con lecciones magistrales, se recomienda 

especialmente trabajar con los estudios de casos y mediante la resolución de problemas. 

Integrar las actividades de aplicación de conocimientos con aquellas en las cuales se 

desarrolla la base del saber a trabajar, donde se explican sus características. Al mismo 

tiempo se recomienda que la explicación de los saberes disciplinares y su posterior 

aplicación se relacionan con ejemplos que resulten relevantes para los estudiantes, 

fortaleciendo así los aprendizajes. Siendo varias las estrategias que se podrán aplicar 

(Ander-Egg, 1991; Asunción, 2019; Barrows, 1986 Davini, 2008; Fiore y Leymonié, 

2007; García, 1991; Yin, 1994), se presentan algunas formas de trabajo a ser 

consideradas por el cuerpo docente: 
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1. Será posible implementar simulaciones y escenarios. Las simulaciones son 

herramientas eficientes para evaluar competencias en ambientes controlados, que 

también pueden ser usados como disparadores de actividades. Estas formas de trabajo 

permiten que los estudiantes interactúen con situaciones simuladas y tomen decisiones 

basadas en sus habilidades y conocimientos. Evaluación basada en proyectos. 

2. El trabajo en modalidad taller se considera como una estrategia particularmente útil, 

pues permite integrar actividades prácticas con teóricas, donde se evidencia una relación 

dialéctica entre ambas dimensiones. Esta forma de trabajo resulta particularmente útil 

cuando se quiere evitar la disociación entre teoría y práctica, integrándose. Será 

fundamental que el docente equilibre la aplicación del contenido con la reflexión y los 

fundamentos que dan lugar a éste. 

3. El trabajo con estudios de casos permite analizar un problema tomando otro como 

referencia de correctitud. 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 el campo disciplinar. 

4. Los proyectos son tareas que no solo requieren que los estudiantes apliquen sus 

habilidades y conocimientos en situaciones del mundo real. En efecto, los proyectos son 

actividades en las cuales el estudiante debe poner en juego sus habilidades para 

construir nuevo conocimiento, lo que implica que no tiene todas las herramientas para la 

realización al principio del proyecto. Implica la selección de caminos propios de 

aprendizaje por parte del estudiante, lo que a su vez se traduce en la aceptación de lo 

anterior por parte del docente. Las actividades de proyecto requieren que el docente 

forme parte activa del grupo de trabajo, guiando las actividades de los estudiantes. 

5. La resolución de problemas será otra de las estrategias a ser consideradas por el 

docente del curso. Este tipo de actividades 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 relativamente 

pocas clases y cuando la autonomía del estudiante no permite el trabajo en proyectos. 

Se recomienda planificar las actividades de modo que los productos de éstas, se integren 

progresivamente en un producto único que presente coherencia (Shepard, 2006). Es así, 

que se entiende que el docente debería pensar en productos que puedan ser 

descompuestos, los cuales serán trabajados en las distintas etapas del trabajo áulico. 

Ejemplo de lo antedicho lo constituyen los siguientes productos: 

1. Construcción de un documento que desarrolle un problema propio de la ciudadanía 

digital, el cual incluye datos obtenidos con planilla electrónica o link a documentos 

multimedia de construcción propia. 

2. Creación de una planilla electrónica que incluya un programa que permita visualizar 

o automatizar operaciones a realizar con otra planilla. Construcción de documento de 

texto y audiovisual que dé cuenta de la utilidad y funcionalidades del primer producto. 
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3. Construcción de productos con planillas electrónicas y elaboración de informes, 

bitácoras o manuales en formato texto y multimedia. 
 

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).  

 

Para esta unidad curricular se sugiere: 
Al comenzar el curso 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). Estas actividades de evaluación no se deben limitar a una 

única instancia escrita, sino que deben usarse distintos instrumentos y períodos 

temporales. En tal sentido se recomienda realizar actividades domiciliarias y 

presenciales, individuales y grupales, sincrónicas y asincrónicas. Al mismo tiempo, el 

docente no se deberá limitar a realizar una evaluación disciplinar, sino que deberá 

incluir aspectos socioculturales. 

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 las fortalezas y 
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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 al resto de las unidades didácticas. 

Se recomienda: 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  listas de cotejo 

o rúbricas definidas por el docente. Será importante que estas actividades no se limiten a 

una mera tabulación de datos, sino que fomenten 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 alumno 

(Álvarez, 2001), sus fortalezas y aspectos a mejorar, dimensiones que permitirán 

fortalecer los procesos de aprendizaje. 

Se sugiere utilizar algunos de los siguientes mecanismos de evaluación (Alsina, 2013; 

Fiore y Leymonié, 2007; González y Sosa, 2020; Klenowski, 2004): 

● Listas de cotejo. Estas herramientas son efectivas para determinar si se ha logrado 

adquirir habilidades o competencias. 

● Rúbricas. Esta herramienta proporciona una evaluación más precisa y específica 

porque se pueden elaborar para evaluar cada competencia, por ejemplo, donde se 

incluirán los niveles de desempeño y los criterios de evaluación. 

● Portfolios. En los portfolios la idea es que los estudiantes puedan presentar los 

elementos que demuestren sus competencias en el área específica, la cual se evidencia 

en una serie de productos. 

Es posible y recomendable usar distintos instrumentos, no limitándose a la realización 

de escritos presenciales. En tal sentido, la evaluación de actividades domiciliarias, 

trabajos en equipos y la participación en aula. 
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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
11

. 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
12

 

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).  

 

 

 

 

 

                                                           
11

 Plan BTP- Aprobación  Expediente N°: 2022-25-4-009568 RES 3520-022 
12

 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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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.  

 

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 

 

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). 
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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 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 
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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) 
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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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COMPETENCIAS  PROFESIONALES DEL MÓDULO 

  

1. Evalúa técnicas básicas de primeros auxilios para tomar medidas inmediatas que 

permitan preservar su vida o la de terceros. 

DENOMINACIÓN DEL MÓDULO FORMATIVO:  

NIVEL DE APOYO EN CUBIERTA 

 

SABERES ESTRUCTURANTES DEL MÓDULO 

1. PRIMEROS AUXILIOS OMI 1.13 

 

CONTENIDOS 

 

 1.1 Funcionamiento del cuerpo humano.  

 
 1.1.1  Sistema óseo y muscular. 

 1.1.2 Órganos mayores: cerebro, corazón, pulmones. 

 1.1.3  Sistema circulatorio. 

 1.2 Estado de shock. 

1.2.1 Causas. 

1.2.2 Síntomas-complicaciones. 

1.2.3 Tratamiento. 

  

1.3 Heridas. 

1.3.1 Funciones de la piel. 

1.3.2 Causas de las heridas. 

1.3.3  Síntomas. 

1.3.4 Tratamientos 

  

1.4 Hemorragias   

1.4.1 Causas. 

1.4.2 Complicaciones. 

1.4.3  Síntomas. 

1.4.4 Tratamiento. 

  



 

182 
 

1.5 Urgencias cardio respiratorias. 

1.5.1 Asfixia. 

1.5.2 Paro respiratorio. 

1.5.3 Paro cardíaco. 

1.5.4 Causas y complicaciones. 
 

1.5.5  Síntomas. 

1.5.6 Tratamiento. 

  

1.6 Lesiones  por frío  

1.6.1 Hipotermia. 

1.6.2 Congelación. 

1.6.3 Pie de inmersión. 

1.6.4 Síntomas. 

1.6.5 Tratamiento. 

1.6.6 Complicaciones. 

  

1.7 Quemaduras. 

1.7.1 Causas. 

1.7.2 Complicaciones. 

1.7.3 Síntomas y tratamiento. 

1.7.4 Lesiones  por corriente eléctrica.  

 

1.8 Fracturas. 

1.8.1 Fracturas. 
 

1.8.2 Luxaciones. 

1.8.3 Esguinces. 

1.8.4 Síntomas. 

1.8.5 Tratamientos. 

1.8.6 Inmovilizaciones. 

1.8.7 Complicaciones. 
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1.9 Intoxicaciones y envenenamiento. 

1.9.1 Agente  causal. 

1.9.2 Intoxicación por inhalación, ingestión y contacto. 

1.9.3  Síntomas. 
  
1.9.4 Tratamientos. 

  

 
1.10 Traslado de pacientes. 

  

1.10.1 Evacuación. 
  

1.10.2 Medios de transporte. 
  

1.10.3 Traslado a centro asistencial.  

 

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.  
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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 

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

favorecen el aprendizaje. 
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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 
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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
13

. 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
14

 

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).  

 

 

 

 

 

                                                           
13

 Plan BTP- Aprobación  Expediente N°: 2022-25-4-009568 RES 3520-022 
14

 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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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.  

 

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 

 

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). 
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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 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 
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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) 
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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  

 

● 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. 

● 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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COMPETENCIAS  PROFESIONALES DEL MÓDULO 

 

1. Identifica equipos y aplica las técnicas básicas para sobrevivir en el mar . 

 

DENOMINACIÓN DEL MÓDULO FORMATIVO:  

NIVEL DE APOYO EN CUBIERTA 

 

SABERES ESTRUCTURANTES DEL MÓDULO 

1. SUPERVIVENCIA EN EL MAR OMI 1.19 

 

CONTENIDOS 
 

1.1 Introducción, seguridad y supervivencia  

1.1.1  Orientación sobre seguridad. 

1.1.2 Principios de supervivencia en el mar. 

1.1.3 Definición de embarcaciones y dispositivos de supervivencia. 

1.1.4 Manual de formación relativo al Convenio Internacional para la Seguridad de la 

Vida Humana en el Mar (SOLAS).  

1.1.5  Símbolos de seguridad. 

 

1.2 Situaciones de emergencia 

1.2.1  Situaciones de emergencia. 

1.2.2 Precauciones. 

1.2.3 Dispositivos contra incendios. 

1.2.4 Hundimiento. 

1.2.5 Competencia de la tripulación y familiarización inicial. 

1.2.6 Cuadro de obligaciones y señales de emergencia. 

1.2.7 La tripulación y las instrucciones para caso de emergencia. 

1.2.8 Equipo complementario y de supervivencia. 

1.2.9 Abandono de buque. Complicaciones. 

  

1.3 Evaluación.  
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1.3.1 Abandono de buque - último recurso. 

1.3.2 Preparación personal para abandonar el buque. 

1.3.3 La necesidad de prevenir el pánico. 

1.3.4 Las obligaciones de la tripulación y con los pasajeros. 

1.3.5  Las obligaciones  de la  tripulación - arriado y puesta a flote de las embarcaciones  

de supervivencia. 

1.3.6 Las órdenes del Capitán para abandonar el buque. 

1.3.7 Medios de supervivencia. 

  

1.4. Embarcaciones  de  supervivencia y botes de rescate. 

1.4.1 Botes salvavidas. 

1.4.2 Balsas salvavidas. 

1.4.3 Botes de rescate. 

1.4.4 Botes de caída libre (Free Fall Life boats). 

  

1.5 Dispositivos individuales de salvamento 

 

1.5.1 Aros salvavidas. 

1.5.2 Chalecos salvavidas. 

1.5.3 Trajes de inmersión o trajes de protección contra el frío.  

1.5.4 Ayudas térmicas. 

  

1.6 Supervivencia en el mar . 

1.6.1 Peligros para los sobrevivientes.  

1.6.2 Uso óptimo de los medios provistos a bordo de las embarcaciones de 

supervivencia. 

  

1.7 Equipo radioeléctrico de emergencia  

1.7.1 Aparatos radioeléctricos  portátiles para embarcaciones  de supervivencia. 

1.7.2 Radiobalizas de localización (EPIRB). 
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1.7.3 Respondedores de radar - búsqueda y salvamento (SART) 

1.8 Dispositivos  individuales de salvamento (demostraciones)  

1.8.1 Aros salvavidas. 

1.8.2 Chalecos salvavidas. 

1.8.3 Chalecos salvavidas inflables. 

1.8.4 Trajes de inmersión o trajes de protección contra la intemperie. 

1.8.5 Ayudas térmicas. 

1.8.6 Supervivencia personal sin chaleco salvavidas. 
  
1.8.7 Embarco en embarcaciones de supervivencia.  

 

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. 

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
15

. 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
16

 

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).  

 

 

 

 

                                                           
15

 Plan BTP- Aprobación  Expediente N°: 2022-25-4-009568 RES 3520-022 
16

 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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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.  

 

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 

 

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 
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• 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 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 
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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 
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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  

 

● 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. 

● 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 

  

1. Aplica técnicas de lucha contra incendios para integrarse en los grupos de ataque 

que permitan la extinción de los incendios a bordo. 

 

DENOMINACIÓN DEL MÓDULO FORMATIVO:  

NIVEL DE APOYO EN CUBIERTA 
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SABERES ESTRUCTURANTES DEL MÓDULO 

1. LUCHA CONTRA INCENDIOS  

 

CONTENIDOS 
 

1.1 Incendios 

 
1.1.1 Analizar los peligros de incendio a bordo. 
  
1.1.2 Comprender las obligaciones de cada uno y la necesidad de conocimiento  y 

práctica para evitar el surgimiento de fuego. 

1.1.3 Importancia de conocer su buque.  

 

1.2 Prevención y clases de incendios  
  
1.2.1 Teoría del  fuego. Triángulo y tetraedro de fuego.  

1.2.2 Química y componentes del fuego. Formas de propagación del calor.  

1.2.3 Etapas de un incendio. Incendios de diversas magnitudes.  

1.2.4 Clases de incendios (A, B, C, D, K). 

1.2.5 Agentes extintores para cada clase.  

1.2.6 Prácticas de seguridad.  

1.2.7 Escape de espacios con humo. Uso de máscaras de escape de emergencia (EEBD). 

1.2.8 Disposiciones  para la construcción de buques. SOLAS (Convenio Internacional 

para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar), Capítulo II. 

 
 
1.3 Detección de incendios 
  

1.3.1 Detectores de humo, calor y combinados. 

1.3.2 Alarmas automáticas. 

1.3.3 Pulsadores de incendio 

1.3.4 Alarma dada por altavoz del buque.  

  

1.4 Sistemas fijos de extinción de incendios   
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1.4.1 Generalidades 

1.4.2 Sistemas de sofocación por CO2 (dióxido de carbono). 

1.4.3 Sistemas basados en sofocación por polvos químicos y espuma. 

1.4.4 Sistemas de enfriamiento: rociadores a presión y aspersores (sprinklers). 

1.4.5 Sistema de agua con bombas de incendio principal por chorro o neblina. 

1.4.6 Sistema de agua con bomba de incendio de emergencia. 

1.4.7 Sistemas de cañones de espuma sobre cubierta. 

  

1.5 Sistemas portátiles de extinción de incendio  

1.5.1 Tipos de extintores: CO2, espuma, polvo químico, agua, polvos químicos 
especiales.  Extintores portátiles y de carro.  

1.5.2 Equipo o traje de Bombero.  

1.5.3 Equipo autónomo de respiración. 

1.5.4 Mangueras de incendio.Tipos y conexiones.  

1.5.5 Tipos de punteros: de chorro, de espuma, combinados, etc.  

1.5.6 Conexión  internacional a tierra (International Shore Connection). 

1.5.7 Cajas de incendio y su contenido: manguera, puntero y llave de ajuste (spanner). 

  

1.6 Organización de lucha contra incendios en el buque  

1.6.1 Alarma general de emergencia 

1.6.2 Plan para control de incendios y roles de la tripulación. 

1.6.3 Planos de incendio y seguridad del buque (Fire and Safety Plan) 

1.6.4 Comunicaciones. 

1.6.5 Medidas de protección personal.  

1.6.6 Ejercicios periódicos a bordo (zafarranchos). 

 

1.7 Lucha contra incendios 
  

1.7.1 Conocimiento  de las disposiciones de seguridad contra incendios. 
 

1.7.2 Alarmas de incendios y primeras medidas 

1.7.3 Armado del grupo de ataque o brigada de LCI.  
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1.7.4 Funciones del manguera 1, manguera 2 y sus respectivos asistentes. 

1.7.5 Puesta en funcionamiento de la bomba de incendio del buque, corte de energía, 

cierre de ventilaciones y otras medidas a tomar durante un siniestro real.  

1.7.6 Procedimiento general de extinción de incendios, según su tipo y magnitud.  

1.7.7 Funciones del personal a la orden.  

 

 
1.8 Ejercicios de lucha contra incendio (zafarranchos) 
  

1.8.1  Frecuencia mínima de los ejercicios de incendio a bordo.  

1.8.2  Ejercicios de incendios en espacios abiertos (cubierta o espacios a cielo abierto). 

1.8.3 Ejercicios de incendios en espacios cerrados (sala de máquinas, alojamientos, 

cocina, camarotes, etc).  

1.8.4 Ejercicio de evacuación del buque en puerto por incendio catastrófico.  

 

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.  
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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 

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

favorecen el aprendizaje. 
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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 
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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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SEGURIDAD EN EL TRABAJO Y 

RESPONSABILIDADES SOCIALES 1.21 

 

 

ESPACIO CURRICULAR DESCENTRALIZADO 
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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
17

. 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
18

 

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).  

 

 

 

 

                                                           
17

 Plan BTP- Aprobación  Expediente N°: 2022-25-4-009568 RES 3520-022 
18

 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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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.  

 

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 

 

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 
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• 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 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 
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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) 
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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  

 

● 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. 

● 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 

  

1. Aplica técnicas de lucha contra incendios para integrarse en los grupos de ataque 

que permitan la extinción de los incendios a bordo. 
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DENOMINACIÓN DEL MÓDULO FORMATIVO:  

NIVEL DE APOYO EN CUBIERTA 

 

SABERES ESTRUCTURANTES DEL MÓDULO 

1. SEGURIDAD EN EL TRABAJO Y RESPONSABILIDADES SOCIALES 

 

CONTENIDOS 
 

1.1 Observar prácticas de seguridad en el trabajo  

1.1.1  Introducción. 

1.1.2  La importancia del curso. 

1.1.3  Familiarización con el buque. 

1.1.4  La naturaleza de los peligros a bordo de un buque. 

1.1.5  Clasificar en grupos el equipo provisto a bordo para  protegerse de dichos 

peligros. 

1.1.6  Utilizar y demostrar equipo de protección personal (EPP) 
 

1.1.7  Enumerar las operaciones que se realizan a bordo que puedan resultar peligrosas. 

1.1.8  Embarque y desembarque de las cargas. 
  

1.1.9  Amarre y desamarre. 

1.1.10 Espacios cerrados y espacios confinados. 
  
1.1.11 Trabajo en caliente. 

1.1.12 Trabajo en altura. 

1.1.13 Servicio de guardia de máquinas y mantenimiento. 
  

1.2 Contribuir a las buenas relaciones humanas a bordo del buque.  

1.2.1 Relaciones interpersonales. 

 

1.2.2 La formación del espíritu de grupo. 
  

1.2.3 Trabajo en equipo. 

  

1.3 Comprender las órdenes y hacerse entender con relación a las tareas de a bordo  
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1.3.1  Los fundamentos de la comunicación. 

1.3.2  Métodos de comunicación. 

1.3.3  Las barreras de la comunicación. 

1.3.4  Los conocimientos necesarios para una transmisión eficaz. 

1.3.5  Los conocimientos necesarios para escuchar de manera eficaz. 

1.3.6  Efectos y consecuencias de la comunicación errónea. 

1.3.7  Resumen de la comunicación.  

 

1.4 Observar los procedimientos de emergencia  

1.4.1 Definir el término emergencia. 

1.4.2 Ejercicios y cuadro de obligaciones. 

1.4.3 La importancia de los ejercicios y la formación. 

1.4.4 La comunicación interna. 

 

1.5 Precauciones para evitar la contaminación del medio marino 

1.5.1 Definir el término "contaminación". 

1.5.2 Los efectos de la contaminación operacional o accidental del medio marino. 

1.5.3 Medidas internacionales para prevenir y para evitar la contaminación y la 

contención de los contaminantes. 

1.5.4 La contaminación  por las aguas sucias de los buques. 

1.5.5 La contaminación  por las basuras de los buques. 

1.5.6 El control de la descarga de hidrocarburos  de los  espacios de máquinas y de los 

tanques de combustible líquido. 

1.5.7 El contenido del Libro de Registro de Hidrocarburos. 

1.5.8 El control de la descarga de hidrocarburos y las zonas especiales. 

1.5.9 Presentar el contenido del anexo VI del MARPOL. 
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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. 

ORIENTACIONES PARA LA EVALUACIÓN  
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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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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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