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Resumen 

Prcsento una revision teOrica acerca de la educación Ciencia, Tecnologia y Sociedad (CTS) para invitar a 
su consideracidn en ci desarrollo de clases de Biologia. 

Esta orientación contribuyc al propOsito de Ia AlfabctizaciOn Cientifica - TecnolOgica de Ia ciudadania. 
Pretende una educación critica y reflexiva, para que el alumno sea capaz de tomar decisiones responsa-
bles, sobre la base dcl conocimiento. De esta forma, se establece un vinculo entre los sabercs trabajados 
en ci aula y Ia realidad en la que se desenvuelve ci alumnado, motivando su interds por los diferentcs con-
tenidos desarrollados en la escucla, 

Los resultados de una investigacion precedente, con docentes de Biologia en la ciudad de COrdoba, reve-
Ian que Ia mayor parse coincide en sus declaraciones con las premisas de Ia educación CTS a pcsar que la 
mayoria no rccibiO formaciOn sobre esta propuesta en ci transcurso dcl profesorado. 

Palabras dave: EducaciOn CTS, Didáctica, Clases de Biologia, Nivel Medio, 

Abstract 

I present a theoretical review about Science, Technology and Society (STS) education to invite to use it in 
Biology classes. 

This orientation contributes to the Scientific and Technologic Education purpose of the citizenship. It pre-
tends a critic and reflexive education. So, the student can be able to take responsible decisions based in 
the knowledge. 

Thus, a link between the knowledge working in the class and the diary life is created, motivating the in-
teresting of the students for the school learning. 

The result of a previous research with Biology teachers in Córdoba shows that a majority agree with a 
STS objectives in their declarations although the most teachers haven't training about the STS in their 
education. 

Key words: CTS education, Didactic, Biology classes, High school. 

IntrocluccjOn 

Los numerosos cambios cientificos y tccnoló-
gicos presentes en nuestra realidad cotidiana 
replantean las finaiidadcs de la Ensefianza de 
las Ciencias en ci proceso dc escolarización. Es 
ampliamente consensuado en docentes e inves-
tigadores ci propósito de alfabetizar a los 
alumnos desde la perspectiva Cientifica corno 
también Tecnoiogica (ACT). Esto trae como 
consecuencia que los estudiantes comprendan y 
pucdan tener una participación activa en ci en-
torno en ci que se desenvuclvcn. A pesar de es-
to, los contenidos curriculares básicos destina-
dos a esa aifabetización se presentan aislados y 

fragmentados dcl contexto humano en ci que 
fucron crcados. Ante esta situación los estu-
diantes no encuentran la relación e importancia 
de los conocimicntos escolares con los requeri-
dos en su vida cotidiana. Ese es el vInculo que 
hay que recuperar, intcntando atraer ci interés 
hacia los contenidos trabajados en ci aula, des-
arrollando relaciones entre ci conocimicnto 
cientIfico, la Tecnologia y la problemática so-
cial en la que vivimos. 

Las propuestas que sugicren relacionar los am-
bitos de la Ciencia, la TecnologIa y Ia Sociedad 
(CTS) actüan corno puente entre los contenidos 
minimos de la escolarización y ci hecho de que 
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éstos sean significativos para los alumnos a los 
que van dirigidos (Acevedo et al., 2002). Dada 
las caracteristicas de esta orientación, se obser-
va un contrastc con la vision de Ciencia enci-
ciopédica, descriptiva y taxonómica, con fuerte 
incidencia del inductivismo ingenuo que ha 
prcdominado en la enscñanza en el nivel medic 
en nuestro pals (Buch, 1999). Con la introduc-
dOn de la asignatura "Educación TecnolOgica', 
a partir de la Ley 24.195/1993, se podria haber 
transformado este espacio en un punto de arti-
culación de las Ciencias Naturaics con las So-
ciales. Sin embargo, los tiempos de su imple-
mentación, la falta de doccntes capacitados pa-
ra impartirla al memento de la Reforma y la 
escasa precision en ci alcance de los contcnidos 
conspiraron en su contra. A pesar de esto, len-
tamente aparecen manifestaciones de relacio-
nes entre la Ciencia, la Tecnologia y la Socic-
dad que se entretejen en ci aula, tanto en pre-
sentaciones en congresos come en articulos de 
revistas de investigación e innovaciOn. En al-
gunos cases, las relaciones establecidas cvi-
dcncian la nccesidad del trabajo interdisciplina-
rio motivando la atenciOn de los alumnos y 
ofreciéndoies contenidos más reievarites para 
su vida. 

Precisamente, estas intenciones coinciden con 
las propuestas por la educaciOn CTS por lo que 
se torna rcievante un mayor conocimiento de 
esta alternativa de trabajo para los profesores 
del auia de I3iologia. Coino la evidencia de su 
empico es relativamente nueva en las publica-
ciones de nuestro pals, surge la necesidad de 
investigar qué conocen los docentes de Blob-
gla acerca de este enfoque. Con este propOsito 
desarrollamos una investigación diagnostica 
para caracterizar ci conocirniento de los profe-
sores sobrc Ia educación CTS. 

Para poder desarrollar este trabajo fue impres-
cindible estructurar un marco teórico analizan-
do una serie de aspectos concurrentes come es 
el origen de esta orientaciOn, sus vertientes, Ca-
racteristicas, objetivos, inscrción en la escuela; 
entre otros. A continuación expondremos de 
mancra sintética cada uno de estos aspectos, 
que constituyeron la revisiOn teOrica, finalizan-
do con un cometario breve sobre los resultados 
de la investigación diagnóstica realizada con 
docentes de la ciudad de Córdoba, Argentina. 

,Cuãi es ci origen de los movimientos 
CTS? 

Frente al dcsafio que representó el ianzamiento 
del Sputnik sovidtico en 1956, los paises occi-
dentales desarrollaron una politica de educa-
ción en ciencias dirigida más hacia objetivos 
polltico-econOmicos que hacia objctivos cultu-
rales o sociales. Dentro de esta perspectiva, lo 
que se visualizaba era Ia formación dc una elite 
cientlfica y tecnológica capaz de hacer exitosa 
la investigaciOn y el desarrollo. Para ello, la po-
utica de educación contempló que los cursos de 
ciencias se centraran más en las disciplinas par-
ticulares y en la especiaiizaciOn (Fourez, 1994). 
Esto se refleja en la enscñanza secundaria, la 
cuai cada vez se aproxima más a la suma de es-
tas mOltipies especialidades; quedando reser-
vada a los alumnos la integraciOn de lo estu-
diado en la escuela. Se transmitian resultados y 
conceptos, sin tener en cuenta las circunstan-
cias que habian presidido su elaboraciOn. 

Este pianteamiento de la educaciOn no demorO 
en suscitar disconformidad entre ci cuerpo do-
cente y los estudiantes, cambiando la mirada 
para dirigirse a fomentar ci contacto con Ia rca-
lidad cercana a los alumnos. Se produce un es-
tado de crisis que dio Iugar a diferentes pro-
puestas y ensayos para renovar Ia Enseñanza de 
las Ciencias, con ci objetivo de relacionarla 
más con ci contexto. Asi, surgcn en los afios 
sesenta y sctenta los movimientos CTS primor-
diabmente en las universidadcs de los Estados 
Unidos c Inglaterra, como un intento de alfabe-
tizar cicntlfica y tecnológicamente a los ciuda-
danos para que puedan tomar sus propias dcci-
siones (Gálvez Martinez et al., 1999; Solomon, 
1995) y de recuperar a un alumnado no atraldo 
por los programas convencionales (Stiefel, 
2000). 

Garcia Palacios et al. (2001) destaca tres gran-
des ámbitos de desarrolio de los movimientos 
CTS, ci de Ia investigadión (promoviendo una 
visiOn contextualizada de Ia actividad cientifi-
ca), el de la Poiltica POblica (promoviendo me-
canismos democráticos para la toma de dcci-
siones) y ci de la EducaciOn (apariciOn de pro-
gramas y materias CTS en el nivel medic y 
universitario). 

Para la expiicaciOn de las razoncs de los mo-
vimientos CTS se combinan, de acuerdo a Fou- 
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rcz (1994), trcs ejes de análisis. El prinlero aü-
na motivos económicos y politicos: el dinero 
invertido en Ciencias y Tecnologia ticnc que 
encontrar correspondencia en los fondos asig-
nados a complementos de programas educati-
vos, dirigidos a la vcz hacia la preparación de 
los fuluros cientIficos y tecnólogos y hacia ci 
mejoramiento de la ACT del conjunto de la po-
biación. 

El segundo cje, social, admite que sin cuitura 
cientifica y tecnoiógica los sistemas deniocráti-
cos se tornan cada vez más vulnerables a la 
tecnocracia. 1 Cómo se puede esperar una poll-
tica dcrnocrática relativa al SIDA, la despenali-
zación del consumo de marihuana o ci ernpleo 
de anhiconccptivos orales, por ejemplo, si Ia 
población misma no sabc de qué se trata? Es 
preciso que los ciudadanos formcn opiniones 
propias y no experirnentcn impotencia frente a 
las ciencias y a las tecnoiogias y a todo lo yin-
culado con elias. 

El tercer eje tiende a que cada ser humano pue-
da formar pane de Ia cuitura cientifico tecnoió-
gica, comunicarse con los otros accrca del 
mundo en ci cual vive y mantener una cierta 
autonomia, al igual que ci placer de vivir. Se 
combinan diferentes dimensiones: histórica 
(cómo la ciencia y Ia tccnologIa han nacido de-
ntro dc una historia humana de la cual forman 
parte), epistemolOgica (cómo se construycn en 
nucstra sociedad), ética (qué implicancias traen 
aparcjadas), etc. 

Qué vertientes pueden rcconocerse? 

Dc acuerdo con Garcia Palacios Ct al. (2001) 
podernos mencionar dos grandes tradicioncs en 
ci tratamiento CTS como lo son la curopea y la 
norteamericana. La primera se centra en los an-
tcccdentes sociales del cambio en Ciencia-
Tecnologia. Su inicio se sitéa en los aflos 
setcn(a en la Univcrsidad de Edimburgo en un 
intenlo de elaborar una sociologia del conoci-
mento cientifico. La Ciencia se presenta como 
un proccso social en ci que intervienen factores 
no epistémicos en la explicación del origen, 
cambio y legitimacion dc teorias cientificas. Dc 
esta mancra se conformó un marco explicativo 
incompatible y rival con los cnfoques tradicio-
nales como ci Positivismo Lógico o ci Poppe-
riano. Otra dirección de la tradición curopea 
argumenta que no es ncccsario sahr de la pro- 

pia Ciencia para explicar la construcción social 
de un hecho cientifico y presenta una perspec-
tiva microsocial y estudia la práctica cientifica 
en ci lugar dondc sc rcahza. 

La tradición norteamericana cnfatiza las conse-
cuencias sociales y ambientales del cambio 
cientifico-tecnologico, que recurre a la re-
flexión ética, al anáiisis politico y en general, a 
un marco comprensivo de carácter humanisti-
cc. Uno dc los principales ámbitos de trabajo 
de esta tradición es la panticipación ciudadana 
en polIticas péblicas sobre Ciencia y Tecnolo-
gia. 

2,C6mo se refleja ci movimiento CTS en 
educación? 

En función del enfoquc y tratamiento que se Ic 
da al contenido pueden plantearse distintos ob-
jetivos, tales como el fomento de actitudes 
hacia la Ciencia y ci trabajo cientifico, ci 
aprendizaje sobre qué es y cómo se construye 
la Ciencia, Ia comprensión y ci fomento de una 
actilud crItica ante ci impacto arnbicntal y so-
cial de la Ciencia y la Tecnologia, entre otros. 
Maiztegui ci al. (2001), señala una serie de as-
pcctos esenciales en la enseflanza tales como la 
discusión del interés y relevancia de diferentes 
situacioncs, ci estudio signiuicativo de las pro-
blemáticas, la cmisión de hipótesis, la elabora-
don y puesta en prOctica de estrategias de reso-
luciOn de problemáticas, ci anOlisis y cornunii-
cación dc resuitados, etc. 

Para enfatizar estos aspectos en la cducación es 
precise señaiar una difenencia entre la Alfabeti-
zaciOn tanto CientIfica como Tecnológica y ci 
movimicnto CTS. La primcna centra su estudio 
en la promoción dc una cultuna cientifica y ted-
nológica, no cuestiona ci lugan de las ciencias y 
la tecnologIa en la sociedad mientras que CTS 
Si lo hace. Si bien no puede dudarse de los be-
neficios que la Ciencia y la Tecnologia han 
aportado a nuestra civilización, tampoco pue-
den obviarse las grandcs pnobleináticas ecolO-
gicas y sociales que ésta presenta, y que evalO-
an y discuten ci papel jugado por Ia Ciencia y 
la Tecnologia (Furió etal., 2001; Pujol, 2002). 

Como cjcrnpio de esta situación Gonzalez Gar-
cIa (2001), prcgunta al respecto si ",Debenia 
cualquier consumidor decidir entre dos leches, 
dos desodorantes o dos pólizas de un seguro 
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medico sin saber "nada" do ciencia básica que 
ha permitido tales productos y servicios, o sin 
reflexionar sobre ]as consecuencias ambicnta-
los? ,O hay que dejar ()as decisiones) en manos 
de los pocos expertos que seguirán can-eras 
cientIficas?". La educación enfocada desde 
CTS trata de evitar situaciones en las cuales los 
ciudadanos experirncntcn scntimientos de im-
potencia frente a las ciencias y a las tecnologI-
as, y a lodo lo vinculado con clias (Buch, 1999; 
Furió et al., 2001). Es asI que desde esta postu-
ra se pretende la formulación de opiniones fun-
dadas en ci manejo del conocimiento y requiere 
estrategias de análisis critico y reflexivo en ci 
contexto de Ia rcalidad cotidiana. Además per-
sigue el ejercicio de tonlar decisiones respon-
sables tanto para la vida personal como Ofl Go-

munidad. 

Cuáles son los objetivos básicos de la 
implementación de esta perspectiva? 

Los objetivos básicos que proponc esta orienta-
ción de acuerdo con Gil et al., 2000 y Caarna-
io, 1995, se pucdcn sintetizar en: 

Prornover el interés de los estudiantes por 
conectar la ciencia con las apiicaciones 
tecnológicas y los fenómcnos de la vida 
cotidiana, 

Abordar las implicaciones sociales y éticas 
que ci uso de la tecnologia conlieva, 

Adquirir una comprensión de la naturaleza 
de la ciencia y del trabajo cicntifico, 

Utilizar conceptos ciontificos e integrar va-
lores y saberes para adoptar decisiones res-
ponsables. 

Qué proyectos CTS se han elaborado? 

Segán Obach (1995) los proyectos CTS puedcn 
clasilicarse de acuerdo a su estructura corno: 

I. Proyectos de introduccidn de teinas CTS: 

So trata de hacer un nafladido lemático tipo 
CTS en las asignaturas de los currIculos de 
ciencias, ospecialnionte relacionando aspectos 
que lieven a los estudiantes a ser más conscien-
tes de las implicaciones de la Ciencia y In Tee-
nologia. Conio ejomplo, SAIlS (Science and 
Technology in Society, 1986) es un proyecto 
Británico promovido y publicado por la Aso-
ciación para la Enseñanza de las Ciencias. 

Consiste en incorporar los temas en un curso de 
ciencias sin alterar el programa tradicional. Es-
te enfoque es gradual y pragmático, y se desa-
rroila a partir dc tomas cientIficos de los que se 
dorivan luego aplicaciones y se evalüa ci im-
pacto social. Está integrado en lorno a tres pro-
guntas tornadas de la naturaleza de la Ciencia: 
quC es la Ciencia?, ,qué es la Tccnologia?, 

i,cómo decide la Sociedad? (Obach, 1995; Stie-
fel, 1995). 

2. Pro yectos a través de un enjb quo CTS, la 
ciencia vista a través de CTS: 

Se ensoña mediante la estructuración de los 
contenidos de las asignaturas de tipo cientifico 

tecnológico a partir do CTS o con oriontación 
CTS. Esta estructuración se puede llcvar a cabo 
bien por disciplinas asiladas, cursos pluridisci-
plinares o interdisciplinares. Por ejomplo, 
SALTERS Advanced Chemistry (1994, 1995) 
es Wi proyecto Britãnico para la onsefianza de 
la quimica desarrollado por ci Science Educa-
tional Group. El eje organizador del curriculo 
son las aplicacionos de la quImica. So realiza 
en espiral, presentando conceptos quimicos 
gradualmcnte, retomándolos en diferentes uni-
dades con diferente nivel de desan-ollo. El pro-
yecto británico trabaja en menor grado las im-
plicaciones sociales que la version cspañoia 
(Caamaflo, 2001). 

3. Pro yectos CTSpuros: 

En estos proyectos el contenido ciontIfico tiene 
un papol subordinado. Por cjempio, SISCON 
(Science in Social Context) es un proyecto que 
usa la historia de la ciencia y la sociologia de Ia 
ciencia y la tocnologIa para mostrar cómo se 
han abordado en ci pasado cuostiones sociales 

cómo se ha llegado a problemáticas actuales. 

Qué estrategias de enseUanza pueden 
considerarse CTS? 

Si bien no pucde scilalarse ninguna estrategia 
como exclusiva de la educación CTS, puedon 
rnencionarsc distintas formas de trabajo como 
los pequenos grupos, el aprendizaje cooporati-
vo, las discusionos centradas en los estudiantes, 
la resolucionos do problcmas, las simulaciones 
y los juegos de roles, la toma de decisiones, y 
el debate y las controvorsias (Iglesia, 1995). 
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Sc resalta ci objetivo del docente de pron-iover 
una actitud crealiva y crItica a] construir colec-
tivanicnte la clase. Se trata, más que de mane-
jar información, de articular conocirnientos, ar-
gumcntos y contraargumentos, sobre la base de 
problernas compartidos, en este caso relaciona-
dos con las implicaciones del desarroilo cienti-
fico tecnológico. La resoiución de problemas 
comprcnde ci consenso y la negociación, asI 
como tener en cuenta permanentemcnte ci con-
flicto, en donde ci docente juega un papci de 
apoyo para proporcionar materiales para Ia 
construcción de puentes argumentativos. Posi-
bilita una mejor cornprensión de los retos so-
ciales de la ciencia y de las interacciones entre 
la ciencia y la tecnologIa, y entre ciencia y so-
ciedad; mcjora las actitudes hacia la ciencia y 
hacia ci aprendizaje de los contenidos (igiesia, 
1995; Sanmarti e Izquierdo, 2001). 

Cómo diseflar unidades didácticas des-
de estc cnfoquc? 

La secuencia de construccjón de los contenidos 
segn Sanchez y Varcárccl (1993), puede es-
tructurarse en tres etapas: I) Identificación de 
conceptos; 2) Interpretación de estos conceptos 
con aportes de principios de ]eyes; 3) Aplica-
ción de conceptos y principios a Ia rcsolución 
de problernas. 

Un modelo de esta secuencia scria ci tratarnien-
to de un nuevo concepto al inicio de La unidad 
didáctica, por ejcmplo ci material genético, su 
estructura, función, replicación, etc. Posterior-
mentc se podrIan analizar técnicas biotecnoió-
gicas sustentadas en esos conocimientos inicia-
les y su impacto en la sociedad, importancia 
económica y toma de decisiones politicas y dli-
cas requeridas, empleando un tema de actuali-
dad para los alumnos (Anáiisis de ADN a poll-
cias por ci "violador serial" o reconocimiento 
de paternidad, por citar algunas). 

Dc acuerdo a Cárpena y Lopesino (2001), tam-
bién puede mantcnerse ci tratamiento CTS a lo 
largo de toda La unidad: "...conienzar por la fa-
se de apiicación para volver a ella al final de Ia 
misma. Se plantearla ( ... ) un probiema cientifi-
Co en su contexto sociai que interese ( ... ) al 
aiumno para, a continuación, desarrollar los 
conceptos cientificos necesarios para su corn-
prensión c interpretación ( ... )". 

Por ejemplo analizando algün artIculo de diario 
o noticia que debata sobre los transgdnicos. 
Identificar los conceptos para abordar ci contc-
nido cientifico, ci desarrollo tecnológico en su 
manipulación y las diferentes posturas existen-
tes entre grupos sociaies (consumidores, indus-
trias, iaboratorios, legislacion, etc.). 

Una tercera posibilidad serla: ". .disponer de 
unos contenidos que posibiiitaran al alumnado 
comprender ci funcionamiento interno de la 
ciencia y su relación con ci Contexto social en 
ci que se desarroila.". Estos serian contenidos 
propiarncnte CTS (Cdrpcna y Lopesino, 2001). 

,CuáI es la probiemátiea asociada a Ia 
impiemcntación de La cducación CTS? 

A pesar del reconocirnienlo de la relevancia del 
emplco de CTS, se han observado algunos obs-
táculos. Un primer probicma que puede men-
cionarse ha ocurrido con la creación de la asig-
natura Ciencia, TecnologIa y Socicdad entre las 
materias optativas en España. Su inclusion ge-
nerO discusiones acerca de cuáI era ci perfil de 
los profcsores más adecuados para impartirla 
(Gálvez Martinez el al., 1999). 

Otro inconvenjente detectado ha sido ci utilizar 
de mancra superficial el lema CTS para rcfcrir-
Sc a "anécdotas cientificas, artefactos especta-
culares, cuestiones menores de actuaiidad cien-
tIfica", etc., opacando ci mostrar explIcitarnen-
te las relaciones mutuas entre la Ciencia, la 
TecnologIa y la Socicdad conio rasgo distintivo 
(Accvedo et al., 2002). 

En muchos libros de texto, en los que se plan-
tea un apartado para "Ciencia - Tccnologia - 
Socicdad", dste qucda relegado al final del ca-
pituio o del hbro, ignorando cuestiones centra-
Ics para un piantearniento CTS. El exponer las 
rclacioncs al finaiizar el tratamiento del cono-
cirniento cientifico puede enmascarar una vi-
sión de la Tecnologia solo como Ciencia apli-
cada (Maiztcgui etal., 2001) o contribuir a una 
imagen de la Ciencia centrada en la memoriza-
ción de fOmulas y dcscontextuaijzada (Soibes 
y Vilchcs, 1995). 

La forrnaciOn disciplinar del profesorado corn-
plica la puesta en práctica de esta orientación 
ya que choca con la interdisciplinariedad CTS. 
Ademds, son débiles los conocirnientos sobre 
la epistemologla de La Ciencia y la Tccnoiogia 
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tanto de los profesores como de los alumnos 
(Iglesia, 1 995). 

Además dnc lo que ocurre en la capacitación 
académica de los docentes hay que considcrar 
lo que succde en el trabajo en ci aula. Sc ha 
visto, que aunque muchos de los profesores 
piensen quc la desconexión de la Ciencia csco-
lar con la vida cotidiana es una de las causas dc 
desinterés de los alumnos hacia ci estudjo de la 
ciencia, en la práctica áulica pueden no teiier en 
cuenta las interaccioncs CTS (Solbes y Vii-
ches, 1995). El que las administraciones educa-
tivas propongan cambios curriculares, por muy 
bien fundamentados que estén en la investiga-
ción didáctica, no asegura que se lieven a la 
práctica. Se pone asI de manifiesto la rclevan-
cia dcl papel de los profesorcs en la impianta-
ción de la rcforma y la necesidad de implicar-
los en el proceso, de ahI Ia importancia de co-
nocer sus ideas (Furió etal., 2001). 

j,Cómo es la situación en Córdoba? 

Hasta aqul se han comentado algunas caracte-
rIsticas que componen ci marco teórico acerca 
de la educación CTS tales como historia, obje-
tivos y cstrategias, sin dcjar de lado Ia probie-
mática maninfestada en su puesta en práctica. 
A partir de la importancia concedida a csta 
forrna de trabajo en la enseñanza de las Cien-
cias, surge ci interés en identificar qué conocen 
de CTS los docentes en Córdoba. Para ello, di-
sefiamos una invcstigación con ci objetivo de 
caracterizar apreciaciones de profesores de 
BioiogIa acerca de las relaciones CTS. 

El estudio se dcsarrolló cii once institucjones 
secundarias pfiblicas de la ciudad de Córdoba, 
con Ciclo de Especialización en Ciencias Natu-
rales. Veintiocho docentes en total respondie-
ron una encuesta con preguntas abiertas y cc-
rradas. Posterionnente realizamos una cntrevis-
ta a un grupo de estos profesores y asistimos a 
trcs clases donde se trabajaron las relaciones 
CTS (Quse y Dc Longhi, 2004; Quse y Dc 
Longhi, 2005). 

Observamos que la mayor parte de Los docentes 
coinciden en la importancia de establecer rela-
ciones entre el conocirniento cientifico plan-
teado por la Biologia con la Tecnologia y la 
Sociedad en la que se originan y en la que con-
vivimos. A pesar de estos resultados encontra- 

mos indicios que nos permiten pensar que los 
profesores desconoceri la historia, metas y es-
tratcgias de la educación CTS. Una de las cau-
sas a la que Sc puede atribuir csta carcncia es Ia 
deficiente formación acerca de esta temática en 
la mayoria de los docentes, por lo que desta-
canios la necesidad de introducjr ci Ia orienta-
ción CTS tanto en ci transcurso de sus profeso-
rados como en la capacitación continua de los 
futuros educadores. 

En general observamos que los docentes que 
trabajan las relaciones entre la Ciencia, la Tee-
nologia y la Sociedad pueden estar motivados 
por la necesidad de plantear a los alunmos si-
tuaciones reales. Esto pucde permitir ver las es-
trechas relaciones que existen entre la vida co-
tidiana y los contenidos escolares, siendo asI 
una causa de cstimulacjón hacia los saberes es-
coiares. Seria impoi-tante que los profesorcs 
pudieran fundamentar su propuesta desde ci 
conocimjento deJ marco tcórico CTS. 

Un aspecto que destacan los docentes al mo-
mento de la seiección de contenidos es clinic-
rés de los alumnos y el contexto en ci cuai vi-
yen. Creen iniportante modificar la imagen de 
Ciencia que se refleja en las aulas hacia una 
postura más actual, donde la Ciencia forme 
pane de la realidad y esté inserta en un contcx-
to social, en relación con los niültiples aspectos 
que influyen sobre ella (politicos, cconómicos, 
etc.) y que la hacen pane de la cultura. 

La mayorIa de los educadores diccn que traba-
jan en profundidad los temas desarrollados, y 
consideran fundamental que los alumnos corn-
prendan -no memonicen- los contenidos, para 
que pucda haber una construcción de conoci-
mientos significativos, dcdicando espacio para 
atender a las dificultades que surgen y aclarar 
las dudas, reparando en ci interés y la transfe-
rcncia a la vida cotidiana. 

Si bien los profesores manifiestan que realizan 
distintos rccorridos áulicos educativos entre la 
Ciencia, la TecnologIa y la Sociedad cuando 
explican los contenidos, es posible detectar que 
no trabajan con los alumnos la interacción en-
tre estos tres árnbitos sino que en algunos casos 
se limitan a enunciar relaciones posibles. En 
otros casos, vincuian dos de estos ámbitos, co-
mo por ejcmpIo Ciencia y luego Tecnologia, 
revelando asI una imagen subyacente de Tee- 
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nologla solo como Ciencia aplicada que requic-
re rcficxiOn y debate. 

Por ultimo, los docentes consideran que Si bien 
esta propucsta no requiere de recursos costosos 
ni complicadas estrategias, es importante con-
tar con las faciiidadcs institucionaics para el 
trabajo conjunto de los docentes que permitan 
realizar tareas tanto en ci aula como fucra de 
ella y en ci ámbito de toda la escuela. También 
mencionan que se necesita una organizaciOn 
curricular de niaterias que prevea la integraciOn 
de saberes. 

Conclusiones 

Si bien la Reforma no piantea la introducción 
de un enfoque particular para ci dcsarrollo de 
los contenidos en ciencias, en el texto de la Ley 
Federal y de las propuestas curriculares básicas 
pueden evidenciarse las relaciones sugeridas 
por la educación CTS. Esto concuerda con las 
intenciones y declaraciones de los docentes 
acerca de esta altcrnativa de trabajo que detec-
tamos en la investigaciOn desarrollada. Serla 
interesante entonces, que los educadorcs pro-
fundizaran el conocimiento acerca de la orien-
tación CTS y de cOmo podrian trabajar las in-
teracciones entrc los ámbitos dcl conocimiento 
cientifico de la Biologia con ci tccnológico en 
ci contexto social, para fundamentar las dcci-
siones y estrategias que desarrollan en sus cia-
ses. 
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