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RESUMEN: El artículo ofrece una metodología para el fortalecimiento de la educación Ciencia 

Tecnología y Sociedad (CTS) contentiva de cinco etapas y permite fomentar una cultura de la 

sostenibilidad, que dé respuesta a los problemas económicos, medioambientales y de desarrollo 

científico-tecnológico, enfrentados en la sociedad contemporánea. Posibilita a docentes e ingenieros 

en formación extender el radio de acción al contexto de la educación CTS e implicarse en la 

solución de sus problemas en las unidades de base de producción agropecuarias a través de las 

actividades de las guías de la practica laboral integral. La aplicación en la práctica debe llegar a los 

agrónomos en formación a través del proceso enseñanza-aprendizaje de las asignaturas de la 

disciplina principal integradora de la carrera. 
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ABSTRACT: The article offers a methodology for the strengthening of Science, Technology and 

Society (CTS) education containing five stages and allows to promote a culture of sustainability, 

which responds to the economic, environmental and scientific-technological development problems 

faced in the contemporary society. It enables teachers and engineers in training to extend the radius 

of action to the context of CTS education and to get involved in solving their problems in the basic 

units of agricultural production through the activities of the guides to comprehensive labor practice. 

The application in practice must reach the agronomists in training through the teaching-learning 

process of the subjects of the main discipline integrating the career. 
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INTRODUCCIÓN.  

Ante las demandas que plantean los nuevos retos educativos, la enseñanza de las ciencias viene 

recurriendo en los últimos años con insistencia a lemas como cultura científica y tecnológica, 

educación Ciencia Tecnología y Sociedad (CTS) y a una visión pública de la ciencia.  

La necesidad de desarrollar en el estudiante una concepción acerca de la educación CTS que 

proporcione una cultura de la sustentabilidad, que logre inscribir a nivel de la conciencia común de 

la sociedad y de los diferentes agentes sociales, el reconocimiento del riesgo ecológico, y que sea 
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capaz de actuar responsablemente en función de la utilización de las “tecnologías apropiadas sin 

costos socio - ambientales para “sostener” la satisfacción de las necesidades prioritarias de nuestra 

sociedad. 

Estas máximas se reflejan explícitamente en numerosos informes de política educativa de 

organismos con gran prestigio internacional, tales como la UNESCO (1990, 1994), el International 

Council for Science (UNESCO-ICSU, 1999 a,b), el International Bureau of Education (Poisson, 

2000) y la Organización de Estados Iberoamericanos para la educación, la Ciencia y la Cultura 

(OEI, 2001), así como en las posiciones de poderosas e influyentes asociaciones profesionales que 

han auspiciado ambiciosos proyectos para la educación científica y tecnológica. 

La educación CTS como problema de importancia ha sido abordada en el área internacional y 

nacional por autores como: León et al., (2013); Castro, (2016); Macedo, (2016); Arias y Camacho, 

(2017); Morales et al., (2019), Echeverría, (2003); Albornoz, (2002, 2004); López, (2006); Morales 

(2013), Guzmán, (2016); Ramallo y otros (2019); Nuñez (2002), y Núñez & Alcazar, (2018). Ellos, 

entre otros, revelan especial atención a la incorporación de los estudios CTS desde las asignaturas, 

sin alterar el programa habitual, la integración de contenidos de ciencias, tecnologías y sociedad 

llevados al proceso de formación.  

Aún resultan escasas las investigaciones que apuntan hacia propuestas que evidencien un accionar 

práctico que oriente el trabajo académico que remite a la educación CTS, que permita al profesional 

desarrollar una cultura de la sostenibilidad desde el inicio de su formación. Las limitaciones en este 

aspecto evidencian además las insuficiencias que presentan los estudiantes de las carreras 

agropecuarias, para identificar las tendencias esenciales del desarrollo científico tecnológico 

contemporáneo y la contextualización del mismo para la región y para Cuba; por ello, favorecer el 

desarrollo de las capacidades creadoras de los estudiantes, contribuir a ampliar su pensamiento y 

habilidades profesionales, su independencia sobre la base de conocimientos cambiantes, constituyen 
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retos que enfrenta hoy los procesos de formación; cabe decir, que en los currículos y libros de texto 

se continúan ignorando la mayoría de las cuestiones básicas necesarias para un planteamiento CTS 

capaz de facilitar una alfabetización científica y tecnológica. 

Estos reportes no dan cuenta del proceso metodológico del docente que no es especialista de 

ciencias sociales; sobre cómo establecer la educación CTS como añadido a las materias en el 

proceso de formación inicial del Agrónomo. 

El estudio riguroso en la bibliografía e investigaciones desarrolladas no responden a la integración 

de la educación CTS a la disciplina principal integradora que se necesita en el contexto actual del 

nuevo currículo del Plan “E”. 

Aunque las propuestas consultadas son valiosas por aportar importantes ideas sobre la educación 

CTS en la formación profesional, el estado del arte muestra aun insuficiencias en el desarrollo de 

metodologías que aclaren al docente de cómo lograr la integración CTS a las materias de la 

disciplina principal integradora de la carrera. Esto lleva a la contradicción epistémica inicial 

revelada entre las potencialidades que ofrece la educación CTS para integrarse a las materias de la 

disciplina principal integradora y la carencia de teoría que responde a cómo lograrlo. 

Todo ello permitió formular como objetivo: proponer una metodología centrada en la dinámica 

educación CTS –disciplina principal integradora en la unidad de base de producción agropecuaria, 

dirigida al fortalecimiento de la educación CTS en los ingenieros agrónomos en formación. 

DESARROLLO.  

Con la intención de conocer el estado real de preparación acerca de la educación CTS, que poseen 

los ingenieros agrónomos en formación, se realizó a partir de la aplicación de un conjunto de 

técnicas e instrumentos, que abarcó la revisión de libros de textos, orientaciones metodológicas, 

planes de estudio; además, la observación a clases, entrevistas y encuestas, lo que hizo posible 

determinar las regularidades.   
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Haciendo una valoración del resultado obtenido en las observaciones a clases, y los obtenidos a 

través del resto de los instrumentos investigativos aplicados, se puede constatar que el desempeño 

de la educación CTS, aún presenta serias dificultades.   

No hay dudas de que la preparación colectiva e individual de los docentes para encaminar de forma 

sistemática y profunda este tipo de labor, presenta aún dificultades significativas:  

 Poco aprovechamiento de las potencialidades de las unidades de base de producción 

agropecuaria como medio de demostración de las mejores experiencias científica-productiva en 

la formación de los ingenieros agrónomos y en la educación CTS. 

 La especialización disciplinar que el profesorado recibe en su formación, limita el enfoque 

interdisciplinar que permite desarrollar la educación CTS.  

 Insuficiente preparación de los ingenieros agrónomos en formación, manifestándose, en la poca 

flexibilidad hacia el perfeccionamiento constante y actitud hacia los problemas sociales, quienes, 

una vez convertidos en profesionales, tendrán la responsabilidad social de contribuir a un 

desarrollo sostenible, para asegurar la preservación de los agro-ecosistemas y aportar los 

alimentos que aseguren una mejor salud. 

 Los docentes no tienen suficiente conocimiento de las características, ni del alcance de la 

educación CTS para enfrentar un adecuado trabajo de formación con los ingenieros en formación 

y la mayoría utiliza como vía fundamental para el desarrollo de acciones dirigidas a la educación 

CTS las clases teóricas.   

Todo lo anterior permite considerar la posibilidad de elaborar una metodología para fortalecer la 

educación CTS en los ingenieros agrónomos en formación.    

Presentación de la metodología para el fortalecimiento de la educación CTS.   

Una vez diagnosticadas las necesidades de aprendizaje de los ingenieros agrónomos en formación, 

se procede a diseñar la metodología, la cual queda sintetizada en la siguiente representación gráfica.   
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Figura 1. Representación gráfica de la metodología. 

 

Fuente: elaboración propia.  

La concepción de la metodología ha exigido que se precisen las posiciones que se asumen con este 

tipo de resultado científico, a partir de la diversidad de consideraciones en cuanto a qué entender 

por metodología como resultado científico y las cuestiones relativas a su diseño, elaboración y 

particularidades.   

En correspondencia con las características del estudio que se realiza en este artículo, se asumen la 

definición de metodología en un plano más específico como un conjunto de métodos, 

procedimientos, técnicas que, regulados por determinados requerimientos, permiten ordenar mejor 

nuestro pensamiento y nuestro modo de actuación para obtener, descubrir, nuevos conocimientos en 

el estudio de los problemas de la teoría y en la solución de los problemas en la práctica (De Armas 

& Valle, 2011).   
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Teniendo en cuenta las pautas que ofrecen para la presentación de la metodología en el informe de 

investigación, se previó que en la propuesta que se realiza se precise: el objetivo general, la 

fundamentación, las etapas que componen la metodología como proceso, los procedimientos, la 

representación gráfica, la evaluación y las recomendaciones para su instrumentación.  

El objetivo general de la metodología es fortalecer la educación CTS en los ingenieros agrónomos 

en formación, desde las asignaturas de la disciplina principal integradora de la carrera, centrada en 

la dinámica educación CTS –disciplina principal integradora en la unidad de base de producción 

agropecuaria. 

Bases teóricas y metodológicas.  

El proceso de formación de los Ingenieros Agrónomos de la Facultad de Ciencias Agrarias de la 

Universidad de Sancti Spíritus sobre la base de la responsabilidad, la laboriosidad y el humanismo- 

condiciona el desarrollo cultural de estos, a partir de la formación de habilidades, hábitos, 

capacidades y competencias en la participación y búsqueda de soluciones a los principales 

problemas de su entorno y en armonía con este, en el proceso de su formación laboral.    

Los conceptos que forman parte del aparato cognitivo.  

La unidad de base de producción agropecuaria es un complejo espacio agropecuario, imprescindible 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje, con carácter académico, laboral e investigativo, que se 

construye a partir de su propia dinámica, caracterizada por la actuación protagónica, sistemática y 

profesional de los ingenieros agrónomos en formación, en interacción con las entidades laborales de 

base que intervienen en él; a través de ella se apropian de modos de actuación, demostrando su 

capacidad de diagnóstico, solución y gestión de los procesos que se desarrollan en las unidades 

productivas agropecuarias. 
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La premisa básica, para explicar esta dinámica, lo constituye la integración de la educación CTS en 

la disciplina principal integradora. La unidad de base de producción agropecuaria, es la encargada 

de concretarla e integrar, dialécticamente, la educación CTS en la disciplina principal integradora, 

proceso donde se sintetiza. 

La educación CTS es un proceso continuo de construcción de conocimiento teórico y práctico que 

contribuye a fortalecer la cultura científica y la ética de la sostenibilidad en la formación inicial del 

ingeniero agrónomo, la misma transforma y contextualiza socialmente los contenidos científicos y 

tecnológicos, analiza los impactos sociales que provocan la ciencia y la tecnología en la sociedad, 

promueve la posibilidad de una participación responsable en políticas científicas y tecnológicas 

para un desarrollo más justo y sostenible. Aprovechando la experiencia pedagógica del claustro, la 

investigación pedagógica, y la interacción constante con las entidades agropecuarias.  

Esta relación se convierte en contenido de la disciplina principal integradora, en rama del saber, 

donde se deberá propiciar constantemente el enfrentamiento del ingeniero agrónomo en formación a 

determinados problemas, para que sean resueltos a partir de aplicar una lógica científica que pueda 

ser conocida o no, mediante el desarrollo de trabajos de curos, exámenes integradores, proyectos, 

informes de la práctica, que tengan finalidades científico-productiva-docentes; por tal motivo, se 

puede afirmar, que en este caso, es en la disciplina principal integradora, donde se concreta la 

educación CTS, mediante su dinámica. 

La disciplina principal integradora - educación CTS - debe entenderse como la expresión del 

vínculo de los métodos de la educación CTS y los de enseñanza-aprendizaje; es síntesis de la 

capacidad que debe demostrar el ingeniero agrónomo de descubrir, plantearse y solucionar 

científicamente los problemas profesionales en su eslabón base de producción (en las unidades de 

base de producción agropecuaria). 
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La dinámica disciplina principal integradora - educación CTS debe ser considerada como muestra 

de la unidad entre los métodos tecnológicos y los de enseñanza-aprendizaje, de la teoría con la 

práctica, de la escuela con la vida, de la enseñanza con la producción, o sea, es ejemplo de la 

relación entre la formación universitaria y la laboral profesional. En el proceso de formación 

profesional de la especialidad de Agronomía, esta integración debe concentrarse en actividades de 

educación CTS en la disciplina principal integradora, como parte del quehacer diario de los 

docentes e ingenieros agrónomos en formación; es decir, en cada actividad que se realice deben 

estar presente. 

La actividad de educación CTS en la disciplina principal integradora determina, que en una misma 

actividad con tareas concretas que realicen los ingenieros agrónomos en formación, estarán 

investigando y laborando; por lo que ambas aportan a la docencia. Al mismo tiempo, la actividad 

investigativa contribuye a la laboral y viceversa, al desarrollarse en cada actividad investigativa un 

sistema de acciones encaminadas a obtener determinados resultados productivos. De la misma 

forma, la actividad docente proporciona a la práctica y a la investigativa, pues ella dirige todas las 

actividades que desarrolla el ingeniero agrónomo en formación en función de los objetivos del 

perfil ocupacional, a través de un sistema de tareas científico productiva-docentes.   

Es importante puntualizar que cada actividad (de educación CTS en la disciplina principal 

integradora), adquiere personalidad propia y se interrelaciona entre sí, dando lugar a un sistema de 

relaciones que demuestra su carácter interdependiente y posee, como punto esencial, el análisis, la 

valoración y constante reajuste de la actuación profesional de los ingenieros agrónomos en 

formación y docentes.   

Cada uno de los procesos que se unen, será considerado un subsistema del sistema integrado, por 

cuanto también tendrá sus propios componentes, dados por el sistema de actividades que lo 

caracteriza. De esta manera, la disciplina principal integradora poseerá un carácter rector y 
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determinante; ya que constituye el elemento aglutinador del proceso de empleo del área; sin 

embargo, las actividades que se realicen en el área, no serán solamente de educación CTS; sino que 

serán conformadas según la predominancia de una u otra actividad; es decir, existirán actividades 

de educación CTS (predomina la CTS) y actividades disciplina principal integradora - educación 

CTS (predomina la disciplina principal integradora). 

De forma general, esta coordinación constituye una solución para lograr la dinámica educación 

CTS-disciplina principal integradora en la práctica laboral integradora de manera que no sólo se 

vincule la disciplina principal integradora y la educación CTS a través de resultados post-facto; sino 

también, mediante la valoración constante y periódica de esos experimentos, y así la ejecución de 

actividades de educación CTS, que den respuesta a problemas económicos, medioambientales y de 

desarrollo científico-tecnológico, enfrentados por la sociedad y teniendo en cuenta las condiciones 

de una agricultura sostenible. 

En relación con las tareas docentes, se establece una definición de tareas de educación CTS: 

aquellas que se planifican, organizan, orientan y evalúan por los docentes a través de las guías de la 

práctica laboral, que tienen implicaciones investigativas y productivas, y son resueltas por los 

ingenieros agrónomos en formación en los diferentes años de estudio, mediante el empleo de la 

práctica laboral integral; al aplicarlas, los docentes problematizan las actividades del ingeniero 

agrónomo en formación de una manera más innovadora y motivante, y contribuyen a la formación 

integral del profesional, dando respuesta a los problemas ecológicos, tecnológicos, económicos, 

sociales, culturales y políticos que se manifiestan en el agroecosistema donde está enclavada la 

unidad de base de la producción agropecuaria. 

Las actividades de las guías de la práctica laboral integral permiten y requieren de un mayor nivel 

de integración de los contenidos de educación CTS y demandan una estructuración simultánea de 

sus conocimientos y habilidades.   



11 

La flexibilidad de la propuesta emana de la propia objetividad que tiene el fortalecimiento de la 

educación CTS en las condiciones actuales de las universidades y de las posiciones teóricas de la 

educación CTS, por lo que permite la inclusión de nuevas alternativas en dependencia de las 

condiciones existentes.   

Desde esta concepción científico–filosófica, se asume un enfoque materialista sobre la realidad 

social y educacional, lo que implica comprender la unidad dialéctica e interactiva existente entre las 

estructuras innatas y las condiciones sociales en el desarrollo de la personalidad, en una relación en 

la que determina, en última instancia, lo social. Tal punto de vista permite considerar a los 

ingenieros agrónomos como un ser social, históricamente condicionado, y ubica tanto sus 

necesidades como sus potencialidades, en correspondencia con una época, un medio y un 

determinado sistema de relaciones, que condicionan el curso del proceso de formación del cual es 

objeto y sujeto. 

La intención de desarrollar conocimientos y habilidades básicas, vinculadas a actitudes y conductas 

que favorezcan la intervención de los ingenieros agrónomos  en la educación CTS, tiene sus bases 

psicológicas en los aspectos estructurales y funcionales de la personalidad, en especial, en la 

mediatización de las operaciones cognoscitivas en las funciones reguladoras, en un nivel consciente 

volitivo, expresado en valores positivos elevados, que determinen los conocimientos, las 

habilidades y sus vías de tratamiento, precisamente, en función de esos procesos valorativos, 

teniendo en cuenta que la información que no se integra en sistemas personalizados se conserva 

como esencialmente reproductiva y pasiva, y carece de valor para la regulación del 

comportamiento. 

Al concebir el proceso de fortalecimiento de la educación CTS desde una perspectiva sistémica, 

sistemática, con carácter de proceso y resultado, en función de lograr una formación integral y 

desenvolvimiento del profesional, ésta se convierte en una experiencia de aprendizaje en la que el 
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ingeniero agrónomo en formación construye y reconstruye sus saberes sobre la base de una intensa 

actividad interna y externa, orientada por la precisión de la zona de desarrollo actual que se 

determina a partir del estado real en que se expresa su desempeño investigativo, y la zona de 

desarrollo próximo, fijada por lo que puede llegar a hacer con la ayuda pedagógica de los agentes 

coactuantes fundamentales (directivos, docentes, ingenieros y otros agentes de las empresas o 

entidades de base productivas.  

Desde los axiomas pedagógicos, la metodología centrada en la dinámica educación CTS-disciplina 

principal integradora en la unidad de base de la producción agropecuaria dirigida al fortalecimiento 

de la educación CTS en los ingenieros agrónomos en formación, parte de los presupuestos teóricos 

de que el fin de la educación cubana es la formación integral y humanista de la personalidad, y la 

instauración de instituciones docentes concebidas como centros investigativos y productivos más 

importantes de la comunidad. Asume en su marco conceptual las leyes, principios y categorías de la 

pedagogía cubana, ciencia integradora de los saberes de las demás ciencias, que se ha nutrido de lo 

mejor del pensamiento pedagógico nacional y universal.   

En la metodología propuesta, se asume el objetivo como modelo ideal de lo que se desea alcanzar y 

como categoría rectora de todos los demás componentes personalizados del proceso educativo.   

El contenido está determinado, en esta metodología, por los elementos instructivos, educativos y 

desarrolladores, así como los procedimientos a tener en cuenta por los docentes de la carrera de 

agronomía antes, durante y después de las tareas de educación CTS ejecutadas en la unidad de base 

de producción agropecuaria. quedan explícitos, además, los conocimientos, habilidades y hábitos de 

los cuales se deben apropiar los ingenieros agrónomos en formación. 

Se asume la unidad de base de la producción agropecuaria como el medio esencial a través del cual 

se realizan actividades de educación CTS, en provecho de sus necesidades formativas y en función 

de impartir los contenidos de las asignaturas que forman parte de la disciplina principal integradora, 
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lo cual facilita el desarrollo de los procesos síquicos, a partir de la teoría del conocimiento del 

materialismo dialéctico; se debe destacar, que una adecuada utilización de la unidad de base de 

producción agropecuaria, tiene que estar dirigida a: fortalecer la educación CTS, enfocar el 

desempeño laboral, profesionalizar los contenidos de las diferentes materias de la disciplina 

principal integradora, mejorar la relevancia de lo que se aprende, evitar la fragmentación tradicional 

de los programas academicistas, facilitar la integración de contenidos aplicables al trabajo, generar 

aprendizajes aplicables a situaciones complejas, favorecer la autonomía de los individuos, 

transformar el papel de los docentes hacia una concepción de facilitar y provocar, así como de 

trabajar en correspondencia con los nexos y relaciones disciplinares. 

Se precisan los métodos de trabajo y se tiene en cuenta para ello que cumplan con las características 

del área de desarrollo de la educación CTS y de los ingenieros agrónomos del año. 

La evaluación es un componente esencial de la educación CTS, parte de la definición misma de los 

objetivos y concluye con la determinación del grado de eficiencia logrado durante el proceso 

docente educativo; su carácter de continuidad permite la constante comprobación de los resultados 

en cuanto a la adquisición de hábitos y habilidades por parte de los ingenieros agrónomos en 

formación, y el conocimiento de los docentes en cuanto a qué medida ha sido comprendido por 

ellos y si los demás componentes personalizados del proceso jugaron su rol.   

Las exigencias psicopedagógicas que deben cumplirse en la aplicación de la metodología. 

Estas exigencias son:  

1. Diseñar, a nivel de centro, la concepción de la dinámica educación CTS-disciplina principal 

integradora en la unidad de base de la producción agropecuaria, donde se evidencie la relación 

año-grupo-experimento, para posibilitar la conducción del proceso pedagógico profesional en esa 

dirección. 
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2. Garantizar una adecuada rotación de los ingenieros agrónomos en formación por las unidades de 

base de la producción agropecuaria para la realización de las diferentes actividades de desarrollo 

de habilidades profesionales, según objetivos y necesidades de los programas existentes en la 

misma.   

3. Emplear técnicas grupales para determinar y solucionar problemas relacionados con el desarrollo 

y aplicación de la ciencia y la tecnología y su implicación social, con el fin de aprovechar todas 

las oportunidades para su actuación individual y la reflexión colectiva, de modo que el docente, 

el obrero o el técnico de la unidad de base de producción agropecuaria estimule a los ingenieros 

agrónomos en formación para que aporten el mayor número de ideas en la creación de un 

entorno innovador y la adecuación de las políticas de desarrollo agrario. 

4. Dirigir la evaluación y la autoevaluación a identificar las posibilidades y limitaciones 

individuales y colectivas para el fortalecimiento de la educación CTS a través técnicas que 

estimulen la reflexión individual y colectiva. 

En la metodología, la observación directa es muy necesaria, pues proporciona el conocimiento 

genuino; su acentuación está determinada por el papel predominante que tiene este aspecto en el 

aprendizaje de los ingenieros agrónomos.  

Teóricamente, la metodología, desde el punto de vista pedagógico, se ha sustentado en las 

categorías educación–instrucción, enseñanza–aprendizaje y formación–desarrollo, sin desconocer el 

papel que ocupan otras (López, 2002). 

Estructura de la metodología.  

La concepción de la metodología en etapas no implica una estructura lineal rígida; el modo en que 

se han organizado las etapas admite que puedan simultanear y respondan a un proceso circular 

interactivo propio de una secuencia de investigación-acción, lo que a criterio de esta autora, resulta 
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de vital importancia para que la metodología adquiera un carácter suficientemente flexible y la 

evaluación, su carácter sistemático y procesal. 

Este conjunto de operaciones que se presenta, se explica a partir de la actuación coordinada, 

coherente, interdisciplinaria, de los agentes de cambio (docentes, ingenieros agrónomos, 

profesionales de la agricultura y/o investigadores) sobre la unidad de base de la producción 

agropecuaria o en relación con ella; esto permite la integración de todos los elementos necesarios y 

suficientes del proceso de formación profesional, en el cual, a partir del modelo del profesional, los 

objetivos y contenidos tienen su concreción en las actividades de educación CTS, que se desarrollan 

en los diferentes contextos de actuación del profesional. 

La metodología propuesta está estructurada en cinco etapas que son las siguientes:  

I. Diagnóstico e identificación de las necesidades formativas de los ingenieros agrónomos en 

formación y de los contextos de fortalecimiento de la educación CTS. 

II. Proyección y organización del fortalecimiento de la educación CTS a partir de la dinámica 

educación CTS-disciplina principal integradora en la unidad de base de la producción agropecuaria.   

III. Ejecución para el fortalecimiento de la educación CTS desde la dinámica educación CTS-

disciplina principal integradora en la unidad de base de la producción agropecuaria.   

IV. Evaluación de las evidencias de fortalecimiento y reorientación constante del fortalecimiento de 

la educación CTS desde la dinámica educación CTS-disciplina principal integradora en la unidad de 

base de la producción agropecuaria.   

A continuación, se fundamentarán las etapas que conforman la metodología, con el objetivo de 

desentrañar su esencia. 
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Etapa I: Diagnóstico e identificación de las necesidades formativas de los ingenieros 

agrónomos en formación y de los contextos de fortalecimiento de la educación CTS. 

Es el punto de partida para proyectar la dinámica del proceso, hacia el logro de una influencia 

pedagógica coherente que se concentre a la atención en la formación integral de la personalidad de 

los ingenieros agrónomos, a partir de la interrelación, en el cumplimiento de objetivos formativos. 

Las necesidades son la fuente que justifica las acciones de formación, por cuanto permiten delimitar 

los objetivos. Convertir las necesidades en propósitos de formación constituye tarea del docente. Se 

desarrolla con el propósito de obtener criterios acerca de los ingenieros agrónomos en cuanto al 

nivel de conocimiento, habilidades, ideas previas, actitudes, dificultades, vinculados con el 

contenido que se va a fortalecer; además, identificar a los ingenieros agrónomos en formación con 

más dificultades y a los que demuestran más potencialidades. Estos últimos pueden ser 

aprovechados por el profesor en el desarrollo de las situaciones de aprendizaje, con la finalidad de 

promover exitosamente el fortalecimiento de la educación CTS desde la dinámica educación CTS-

disciplina principal integradora en la unidad de base de la producción agropecuaria a través de la 

realización de las actividades de las guías integradoras de la práctica laboral. 

Si este tipo de diagnóstico es utilizado en la clase introductoria, puede ser el momento de adaptar el 

nivel del contenido de las clases posteriores; por ello, se recomienda su realización al inicio del 

período de desarrollo de las asignaturas de la disciplina principal integradora; aunque debe 

mantenerse a lo largo de este, como un proceso continuo a manera de control para valorar los 

cambios que se vayan operando en los conocimientos e ideas previas diagnosticadas. 

Las acciones fundamentales a realizar por el profesor en esta etapa son: 

✓ Analizar el modelo del profesional con vistas al logro de la preparación adecuada, acerca del 

objeto de trabajo, campos de acción, tareas y modos de actuación. 
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✓ El plan de estudio de la carrera, con el objetivo de conocer cuáles son las disciplinas y 

asignaturas que componen la carrera e identificar las potencialidades y posibilidades que las 

mismas tienen para desarrollar la educación CTS. 

✓ Los documentos de trabajo metodológico de la carrera, entre los que se encuentran: el plan de 

trabajo metodológico de la carrera y de las diferentes disciplinas y asignaturas que desarrollarán 

la educación CTS. 

✓ Seleccionar y aplicar métodos y técnicas de diagnóstico para precisar las potencialidades y 

carencias de cada ingeniero agrónomo en formación para la educación CTS en cuanto a 

conocimientos teóricos que poseen, habilidades profesionales, aptitudes y valores.  

✓ Valorar los resultados de las técnicas e instrumentos utilizados en el diagnóstico para profundizar 

en las causas y factores que limitan el desempeño de los ingenieros agrónomos en formación, 

referido a la educación CTS.    

Para la identificación de los contextos de fortalecimiento de la educación CTS se parte de reconocer 

las unidades de base de la producción agropecuaria con potencialidades para realizar el 

fortalecimiento de la educación CTS; se delimita en las mismas, las condiciones tecnológicas, 

productivas, económicas y medioambientales acordes con los procesos agropecuarios, evidenciadas 

en la posibilidad formativa de cada una de las actividades de educación CTS; se determina la 

existencia de condiciones organizativas necesarias que puedan ser aprovechadas como 

potencialidades para el fortalecimiento de los ingenieros agrónomos en formación, en la solución de 

problemas CTS. 

Las acciones fundamentales a realizar por el profesor en esta etapa son: 

✓ Analizar el estado técnico, material y organizativo de los escenarios laborales.  

✓ Determinar los problemas de los contextos de actuación profesional (las problemáticas sociales y 

éticas de la ciencia y la tecnología y los posibles impactos en la sociedad). 
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✓ Enunciar las diferentes circunstancias profesionales en que debe transcurrir el aprendizaje de los 

ingenieros agrónomos en formación, a partir de las condiciones a enfrentar en el lugar de 

desarrollo de la práctica laboral, las técnicas, los medios, materiales, máquinas, implementos, 

documentación, fuentes bibliográficas, entre otras.  

✓ Valorar el estado de la cultura científico-tecnológica del lugar de aprendizaje profesional de los 

escenarios laborales. 

Etapa II: Proyección y organización del fortalecimiento de la educación CTS a partir de la 

dinámica educación CTS-disciplina principal integradora en la unidad de base de la 

producción agropecuaria.   

Las disciplinas y/o asignaturas del área de formación profesional que se imparten en la especialidad 

Agronomía, requieren del concurso de la unidad de base de la producción agropecuaria, para lograr 

los objetivos propuestos en cada programa de estudio. 

Es necesaria la habilitación del año y la disciplina principal integradora, como niveles organizativos 

de trabajo metodológico en la Facultad de Ciencias Agropecuarias. Se planifican los objetivos por 

año y asignatura, con su derivación gradual hasta la clase, la determinación de los conocimientos, 

habilidades, aptitudes y valores necesarios en el ingeniero agrónomo en formación, los tipos y 

cantidad de prácticas, tipos y cantidad de actividades de educación CTS desde la disciplina 

principal integradora que den respuestas a los problemas seleccionados del contexto de actuación, 

las etapas de sistematización, el momento y la forma de evaluar en función de los intereses, ideas, 

conocimientos y habilidades previas, dificultades y potencialidades detectadas. 

En la concepción y formulación de las actividades de educación CTS desde la disciplina principal 

integradora para los ingenieros agrónomos en formación, se concreta qué acciones y operaciones, 

vinculadas a la búsqueda y solución de problemas, el desarrollo de habilidades y la formación de su 

personalidad, debe realizar; razones por las cuales se parte del supuesto de que la situación 
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profesional se mantenga estable y que los conocimientos sean durables y transferibles a lo largo de 

la práctica laboral.     

Por otra parte, la concepción de rotación de los ingenieros agrónomos en formación, por diferentes 

unidades de base de la producción agropecuaria, en consonancia con el sistema de actividades de 

educación CTS desde la disciplina principal integradora propuestas, permite adquirir los 

conocimientos, el sentido de los valores, las actitudes, el interés activo y las aptitudes necesarias 

para logar transformar amónicamente la naturaleza, en la toma de decisiones que orientan al 

desarrollo agrario sostenible y en beneficio de la sociedad, equivalente al desarrollo científico-

técnico y tecnológico de la rama agropecuaria.  

Las acciones fundamentales a realizar por el profesor en esta etapa son las siguientes:  

✓ Valorar la secuencia curricular de la actividad académica a través de las actividades de educación 

CTS desde la disciplina principal integradora en cada una de las asignaturas del área de 

formación profesional que la conforman para el fortalecimiento de la educación CTS, a partir de 

la dinámica educación CTS-disciplina principal integradora-unidad de base de producción 

agropecuaria teniendo en cuenta los niveles formativos en los diferentes años.  

✓ Determinar los elementos del conocimiento que es necesario revelar, y qué indicaciones y 

procedimientos pueden conducir a los ingenieros agrónomos en formación a la búsqueda activa y 

reflexiva en la solución de los problemas CTS contenidos en las actividades de educación CTS 

desde la disciplina principal integradora. 

✓ Valorar el nivel de coherencia de las actividades de educación CTS desde la disciplina principal 

integradora en función de la salida formativa, los problemas CTS a resolver y su congruencia 

con el fortalecimiento de la educación CTS.  

✓ Determinar las habilidades profesionales a sistematizar en los contextos de actuación (unidades 

de base de producción agropecuaria) durante la realización de las actividades de educación CTS 
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desde la disciplina principal integradora, y aportar soluciones específicas a los problemas CTS 

que puedan presentarse.  

✓ Analizar los niveles organizativos, respuesta al desempeño exigido en cada uno de los niveles 

formativos.  

✓ Promover, mediante las actividades de educación CTS desde la disciplina principal integradora 

en las unidades de base de producción agropecuaria, el incremento de las exigencias 

cognoscitivas, intelectuales y formativas de los ingenieros agrónomos en formación.  

✓ Organizar las actividades de educación CTS desde la disciplina principal integradora de forma 

que tanto sus objetivos particulares como su integración y sistematización, conduzcan al 

resultado esperado en cada ingeniero agrónomo en formación, de acuerdo con el año.  

✓ Organizar, en el tercer año, la salida curricular de las actividades de educación CTS desde la 

disciplina principal integradora, a través del fondo de tiempo que tiene la práctica laboral 

investigativa de las asignaturas de Sistema de Producción Agropecuario y desde la dinámica 

CTS –disciplina principal integradora en la unidad de base de producción agropecuaria. 

✓ Proyectar la ejecución de proyectos profesionales durante el cuarto año. 

III. Ejecución para el fortalecimiento de la educación CTS desde la dinámica educación CTS-

disciplina principal integradora en la unidad de base de la producción agropecuaria.   

La dinámica de la unidad de base de la producción agropecuaria se concreta a partir de la aplicación 

de actividades de educación CTS.  

El desempeño de los ingenieros agrónomos en formación se pone de manifiesto en los diferentes 

contextos de actuación; por lo que las actividades de educación CTS desde la disciplina principal 

integradora diseñadas, deben exigir el cumplimiento de acciones en cada uno de ellos para formar 

un profesional que responda a los requerimientos de la Educación Superior Cubana. 
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Se concreta de manera eficiente y efectiva lo proyectado; lo que implica, tomar en cuenta la lógica 

de la enseñanza-aprendizaje problémica o investigativa.   

En correspondencia con los componentes del proceso y en función del peso que se concede, en 

particular, a la enseñanza-aprendizaje problémica, y en general, a los métodos participativos, esta 

etapa de la metodología tiene como hilo conductor el enfrentamiento de los ingenieros agrónomos 

en formación a las actividades de educación CTS desde la disciplina principal integradora.  

En esta etapa, se manifiesta la calidad de la planificación lograda en la de preparación y permite 

realizar los ajustes necesarios, acordes con las condiciones concretas en que se cumplen las 

actividades de educación CTS desde la disciplina principal integradora; por lo que se le recomienda 

al profesor realizar las siguientes acciones: 

✓ Adecuar el nivel de habilidades a desarrollar con la profundidad y amplitud del contexto de 

aprendizaje, constituido por los escenarios laborales (unidad de base de la producción 

agropecuaria).  

✓ Estimular, eficientemente, la identificación y el diagnóstico eficientemente del problema CTS, y 

comprometerse a colaborar en su solución.  

✓ Fomentar la conexión mutua entre los contextos, conocimientos cotidianos y los profesionales en 

la solución de los problemas CTS.  

✓ Crear un clima de confianza mutua entre las personas implicadas en el proceso, de forma tal que 

los ingenieros agrónomos en formación logren desarrollarse en un ambiente natural, libre de 

tensiones, y se manifieste plenamente el nivel de desarrollo.  

✓ Orientar la realización de las actividades dirigidas a la solución de los problemas CTS existentes 

en las unidades de base de producción agropecuaria, considerando los niveles de asimilación del 

conocimiento.   
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✓ Comprobar el nivel de comprensión de las actividades y ofrecer la ayuda que se requiera en cada 

caso y etapa para prevenir y resolver los problemas CTS.  

✓ Despertar el interés por las tareas y garantizar las condiciones materiales requeridas; así como, la 

asesoría adecuada.  

✓ Favorecer el fortalecimiento de las relaciones grupales, a la vez que se respete las 

individualidades, y se haga especial hincapié en la sensibilización por la educación CTS.  

✓ Presentar, comunicar y extender los resultados obtenidos a partir de la dinámica CTS –disciplina 

principal integradora en la unidad de base de producción agropecuaria. 

✓ Concebir e implementar los resultados y su sistematización, y valorar su sostenibilidad para que 

no se manifieste nuevamente el problema CTS. 

✓ El desarrollo de talleres para la preparación científica, teórica y práctica de los docentes en 

correspondencia con la dinámica CTS –disciplina principal integradora en la unidad de base de 

producción agropecuaria.                 

✓ El planteamiento de situaciones problémicas, ejemplos, reales o videos, sobre situaciones reales 

que permitan desarrollar la educación CTS en las asignaturas de Sistema de Producción animal y 

Sistema de producción vegetal.  

✓ El planteamiento de interrogantes y/o elaboración de encargos sociales con respecto a la 

educación CTS a partir de los contenidos de las asignaturas seleccionadas.    

Etapa IV: Evaluación de las evidencias de fortalecimiento y reorientación constante del 

fortalecimiento de la educación CTS desde la dinámica educación CTS-disciplina principal 

integradora en la unidad de base de la producción agropecuaria.   

Esta etapa se distingue por su importancia, pues el control como función de la evaluación que se 

realice durante la ejecución de las actividades de educación CTS desde la disciplina principal 

integradora permiten el seguimiento y la retroalimentación del proceso en su conjunto. Así, la 
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detección de errores, insuficiencias y fallas, impulsan la corrección, adecuación o sustitución de 

acciones, tal sea el grado de dificultad en que estén dadas. 

La evaluación debe ser participativa, continua e integral, incluye tanto a los docentes como a los 

especialistas de la producción. La evaluación de la educación CTS debe ser planificada y controlada 

por el colectivo de carrera de la facultad, sus principales logros e insuficiencias deben formar parte 

del análisis sistemático en los colectivos de años, promoviendo el intercambio de trabajo entre los 

docentes de las diferentes asignaturas que integran la disciplina principal integradora la llevan a 

cabo. 

Las acciones fundamentales a realizar por el profesor en esta etapa son las siguientes: 

✓ Valorar los criterios de evidencias de fortalecimiento para las diferentes variantes de actividad de 

educación CTS realizadas en la unidad de base de producción agropecuaria. 

✓ Evaluar, en las condiciones reales del contexto laboral, a través de las evidencias de 

fortalecimiento propuestas en la realización de las actividades de educación CTS realizadas en la 

unidad de base de producción agropecuaria.   

✓ Valorar de forma sistemática, parcial y final, el cumplimiento de la actividad (logros y 

dificultades), en particular de los métodos utilizados en la relación objetivo-contenido- método. 

✓ Incluir la evaluación a la práctica laboral. El desarrollo de los objetivos de la práctica laboral, 

con el objetivo de incluir el análisis de estos temas en su concepción integral y contextualizada, 

elemento que permite potenciar la educación científico-tecnológica en relación con el perfil 

profesional del ingeniero agrónomo. 

CONCLUSIONES.  

La metodología centrada en la dinámica educación CTS –disciplina principal integradora en la 

unidad de base de producción agropecuaria dirigida a fortalecer la educación CTS en los ingenieros 

agrónomos en formación, se fundamenta en el método materialista–dialéctico del conocimiento y 
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en el enfoque histórico–cultural, y desde el punto de vista pedagógico propone el desarrollo de un 

proceso educativo que promueve la formación de convicciones, así como actitudes y habilidades, al 

mismo tiempo que propicia fortalecer la cultura científica y la ética de la sostenibilidad. 

Está conformada por un aparato cognitivo (conceptos, categorías, leyes y principios) y uno 

instrumental (etapas y procedimientos a ejecutar por los docentes e ingenieros agrónomos en 

formación) que permiten fortalecer la educación CTS a partir de los requerimientos, las actividades 

de educación CTS en la disciplina principal integradora y la utilización eficiente de los 

componentes personales y personalizados en la actividad programada de educación CTS. 
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